
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

APORTACIONES FILOSOFICAS DEL 

0rj. ~ ::\ ;p :z.. ~EXISTENCIALISMO A LAS IDEAS DEL . ~~·.(~'.: ·. ~ \, ~.~p') HOMBRE DE LA PSICOLOGIA 
t:../ \' , b> Q '• ;.·· )~ 

• - •\·¡'-jl., 
t) \' ') ' . \;~ . 

-\' ...• ,,,'¡,, ,, 
n,.>'··.'.'~~\}}'-•;· . 

f)' """' s .. ,. ·1\,\ÍJ·~ y 
~ ·•'' 

·~=·/··· 
E' s 1 s 

..,._._,i...-.- QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

Cil!Ern: r" 
(~· ... 

fl.CIJLT11D ;: fl!OSCfl.~ y 
LE n.~s 

. TESIS CON 
<JALLA DE ORIGEN 

LICENCIADO EN FILOSOFIA 

P R E S E N T A 

CARLOS ROBERTO PEREZ CASILLAS MELO 

DIRECTOR CE TESIS: 

Maestro Juan Manuel Silva Camarena 

México, O. F . 1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



RECONOCIMIENTOS: 

A MI MADRE JOSEFINA MELO MEDINA 

QUIEN SIEMPRE HA SIDO MOTIVO DE 

SUPERACION. 

CON AGRADECIMIENTO Y RESPETO A 

MI MAESTRO Y ASESOR: 

MTRO. JUAN MANUEL SILVA CAMARENA 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CLAUSTRO DE SOR JUANA INES OE 

LA CRUZ. 

POR SU APOYO Y COMPRENSION AL 

DR. ANGEL SANCHEZ JEFE DE 

SERVICIO DE LA UNIDAD DE 

MEDICINA FISICA V 

REHABILITACION, 

GENERAL DE MEXICO. 

HOSPITAL 



" ' 

INDICE 

PROLOl30 

INTRODUCC 1 ON 

CAPITULO I 

LA CRISIS OE LA PSICOL0131A Y EL METODO FENOMENOLOGICO 

EN BU INTERIOR 

1.1. La Peicologia Positivista 

1.1.1 Nacl!Bidad dR un Método de Estudio 

1.1.e La Metodologia Positivista 

1,1,3 Lo Positivo del Psicoanálisis 

1.1.4 Psicologia d& la 13astalt 

PAG, 

11 

e 
4 

8 

10 

1.e Conciencia Positiva y Conciencia Fmnomanológica te 

1.e.1 La LebenBW!!I t' o .,¡ Mundo de laa 

Vivencias 14 

1.e.e El Eidos d .. 1 a Realidad 18 

1.e,3 Volver a las Cosas Mismas 18 

1.3 La Filosofia del Cientismo e1 

1.3.1 La Busqumda de un Método Psicológico e3 

1,3,e El Sentido de la Conciencia C!:l 

1.3.3 El Método Fenomenológico ei. 

1.3.4 La PL\esta entre Parénteairo o Suapensión 

di! la Rsalidad <Epogel C!7 

1.4. Psi col cgi& y Femomencl ogia\ E!9 

1.4.1 Fenommnologia y Ewistencialismo 30 

1,4,e Las Categorias Vitales 31 



1.4.3 La FenomDnolcgia en el Campo 

Psiquiátrico 

CAPITULO II 

e, EFECTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN LA 

ACTUAL CRISIS ECONOMICA 

Intrcduccicn 

e.1 Conocimiento (Episteme) Vs, Opinión (Dc•a> 

e.1.1 Des Principales Tendencias Ideológicas 

e.1.e ldeolcgia del Estado 

e.1.3 Idoologia dlll Individue 

e.e Primera Guerra Mundial 

e.e.1 Principies de Reconstrucción Social 

e.e.e Home Sapiens y Heme Natura 

PAG. 

39 

4e 

48 

43 

44 

44 

47 

49 

50 

51 

e.e.3 Estado, Propiedad Privada y Cambio Social :;e 

e.e.4 Otras Instituciones de Paz 54 

e.e.5 El Espiritu del Tiempo 53 

e.e.6 Hacer y Tener 39 

e.e.7 La Guerra mal Necesario de la Humanidad 58 

e.e.a La auerr-a y la Propiedad Privada 61 

e.e.9 El Ethcs1 Amor y Odie, como Princicio 

E•plicativc de la Conducta 6e 

e.e.10 Psicoanálisis d~ Guerra 6e 

e.e.11 La Decadencia de Occiedente 68 

e.e.1e La Tecria d"l Superhombre 68 

e,e,13 La Guerra. Paicclógica 72 

e.e.14 L¡¡, Vida, Origen y Causa de la Hiatcria 74 

e.3 Ideclcgia de la Segunda Guerra Mundial 74 

e;3,1 El Doble Sentido de la Información 76 



e.3.e La Ideologia de la Ciencia 

e.3,3 Técnica y Lenguaje 

e.3.4 Instituciones y Técnica 

PAG. 

77 

78 

79 

e.3.5 En Busca de una Identidad Sl 

e.3.6 La Ideologia de la Muerte S4 

E!,4 El F.Histencialismo, Filoso1ia de PostgUlilrra S6 

e.4.1 Filoso1ia dlil Postguerra 

e.4.e La EHistencia Precede a la Esencia 

e.4.3 Racionalidad Versus Irracionalidad 

e,5 Iri1luencias y P1msamhnto11 Paralelos al 

EMistenciaHamo 

e.3.1 Origen del EHiatencialismo 

e.s.e La Angustia. como Fundamento del Ser 

Humano 

e,3,3 Las .Esencias del Hombre en el ConteHto 

Actual 

CAPITULO 11 1 

3, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FILDSOFIA 

Y PSICOLOGIA EXISTENCIAL 

3.1 Kierkegaard1 La Angustia Religiosa 

3.1.1 El Sentido de Pecado 

3.1.e Hombre y HL1ma11idad 

3.1.3 Vacit> y Posibilidad 

3.e F.Histencia y Caida e11 el Dasein Heideggeriano 

:i.e.1 El Sar Filosófico y Psicológico 

3,e.e S~r, Versus, Ente 

SS 

S9 

93 

94 

95 

9S 

99 

1oe 

103 

106 

107 

109 

110 

111 

113 



3.e.3 Las Cosas 

3.e.4 El Otro 

3.e.15 El se 

3.e.6 Autenticidad e Inautenticidad 

3.3 Algunos Postulado!I en la Psiquiatria 

PAl3, 

114 

116 

117 

1e1 

Existencial! de Karl Jaspers 127 

3.3.1 El Hombre Ser Abarcativc 12S 

3.3.e Fracaso, En1&rmedad y Psicoterapia 131 

3,4, La Libertad y el PsicoanAlisis Existencial 135 

3,4.l La Esencia del Hombre Existencial 138 

3.4.e El Psicoanálisis Existencial 140 

3.4.3 El Proy&ctc OriQinal 142 

3.5. El Da1ainanalyae1 La Psicologia EHilltencial y 

la Psicolcgia Humanista 

3.5.1 Les Ampectcs o Mundos del Dasein 

3.5.e Les Modos del Ser 

3.5.3 El Cierre de la Existencia como 

Enferm9dad 

H54 

166 

169 

176 

3.6 La Psicolcgia Humamiata 179 

3.6.1 La Angustia Existencial y la Angustia 

Patológica 191 

3.6.e Libertad, Voluntad y Decisión 201 

3.6.3 El Vacio S:lntcma d" Inautenticidad 205 

3.6.4 Vacio, Soledad y Anaiedad, Tres Fuentes 

de Malestar 209 



3.6.5 Autenticidad e Inautenticidad, un Dilema 

del Hombre Actual 

3.6.6 Psicoterapia Ewistencial 

CONCLUSIONES .. 

BIBL!OGRAFIA 

PAG, 

21e 

819 

EE7 

833 



PROLOl30 

El intartl.s personal qu1> m1> conducP. a investigar el 

aspecto antropológico y filosófico inherente en la 

peicologia, obed'1ce a la inquietante duda sobre la naturaleza 

de la conducta humana y la naturalazn de su conductor: al 

hembra, asi c:omo el método quo permita aborúar en su 

totalidad ambas partes en su contexto situacional1 el mundo, 

Tal int1>rés surge de la necesidad do llenar .,¡ vacio que 

produce el divorcio entrE' lo teórico-académico y lo concreto 

vivencia!. La imp11rant11 buaqueda de principios y concepciones 

pertin'1ntr>a qUE! sustentan o complementan la comprom&ión del 

complejo fenómeno conductual. 

La exposición del ml>todo fenomenológico, los principios 

ontológicos de lil iilosofia existencialista y la sintnis de 

ambos en la psicologia existencial son la tesis o posición de 

la presente- investigación documental, donde se abordan en 

esencia las aportaciones que ofr~ce a la ciencia de 1 a 

conducta el niétcdo fenomenológico y 

·filoeotia existencial, tomando como 

los principios dE1 la 

principal marco de 

refE1rencia los estudios y re1lexiones cle los diferente6 

filósofos y psicólogos exist.,ncialistas e>:puestos en BLIS 

diversos escritos, al tiempo que se, contempla ol conte>cto 

cultural d» lo postgu11rra en que surge le filosofía y 

psicologia D>:istencialista, asi corno el contrute do sus 

caracteristicas particulares con la vigente concepción 

positivista. 



INTRDDUCCION 

Bi1>ndo r"ciente la participnción de la psicologia en el 

ámbito cientifico 1 los investigadores de la misma han 

adoptado las técnica,., modeloB y método positivistas con el 

objeto de mantener .,¡ ganado estatuB cientiiico, sin 

comprender previamente la naturaleza c.le su objeto de estudio: 

el conductor y su conducta, asi come el método que abarque en 

su totalidad a ambos. 

Igual que el científico positivista, el psicólogo actual 

se ha dedicado a analizar y fragmaintar el "ser conductual 11 

del hombre, dividiendo "u exl.stenr.ia en tantas facultades o 

caracteristicas relevantes (cognición, emoción 1 percepción, 

motivación, etc.), antf!e que concebirlo y eGtudiarlo como una 

unidad, integr01de a su circunst01ncia y vivencia particular. 

Dicho con más propiedad, ~¡ psicólogo no se pregunta por el 

ser o naturaleza del hombro¡ lo toma tal cual, como un objeto 

mas de la naturaleu y relega sus cualidades distintivas• 

libertad, volunbd e iniciativa, quedando su naturaleza 

dl!finida por entes internos o en ternos a r.u s,er, y no por mu 

9er miamo. 

Consecuentemente la Psicologia cientifica se ha 

desarrollado sin una ~decuada orientación antropológica, 

metodológica, ontológJ ca y epistemológica que formalice el 

estudio de la condLtcta humana, ¿Cuál es la nlilturaleza del 

hombre? ¿COmo abordar al problema r:onduc.tual7 ¿Cu~les son sus 

propiedades c:onductuoles7, etr:. Preguntas todas el las con un 



trasfcndc filcsóficc abordadas cirmtificam.,nte, baje una 

supuesta sutonomia y autcsufidencia de la ciencia 

psicológica respecto a teda posible contribución de la 

filosc1ia. 

81t t1an mantenido, en cambio, les clásicos principios de 

las ciDncias naturales' determinismo, racionalismo y 

cuantificación, principies todos elles que han demostrado su 

validez y confiabilidad al abordar la realidad material, y 

que supuee;hmente lo confirman al abordar las cir.ncias cJal 

hombr.,, Tedas las corrientes psicológicas d" la época, desde 

el estructuralismo hasta .. 1 pnicoanitlisis han integrado en 

sus ccncepdon'1s teórico-metodológicas tales principies y 

sOlc algunas actitudes como en el caso de la postura 

fenomanol6gica eMistencial han cuestionado la veracidad de 

los fundamentos de la psicológica positivista, comparando las 

alternativas que l• fenomenolcgia y el &Mistencialismo 

sugieren a la ciencia de la conducta, asi como la riqueza y 

ensanchamiento implica su empleo. 

CcntemplAdo el pensamiento positivista d" la ciencia! -la 

ideclog:!a y filosofia de nuestro tiempo-, queda éste 

delimitado al upecto especifico ds lH consecuencias 

posbélicas de 1<1 Prim1>ra y SegLinéla Guer~a MLtndial. Tal como 

puede ser la reprimida aparición d& la irracionalidad humana 

y la duda sobrli el progreso y evolución permanente del 

hombre. 

Asi como 1 a naturaleza " imaoen racional del hombre 1 a 

cual ,... complementada o o;ustituida por otras propiedades qu• 



justifiquen con veracidad y claridad al "'"r ccmductl1al del 

individuo, haciendo .acto de presencia la imagen del hombre 

institivo (homo-naturid, o bien, el hombre paradójico e 

indefinido d"l axistencialismo <homo-patients). Concepciones 

que ha influido en los principios y métodos actuales de la 

psicologia, al grado de equipararse lo irracional con lo 

racional de los actos humanos o bien las tendencias 

dei:;tructivas del hombre a la par de las tendencias de vida. 

Es analizada la decadencia de Occidente en el plano de 

la historia y la idi>ologia de poistguurra. Una viBión 

pesi111ista del hombn• y la cultura que hace pensar en lo ql1e 

Nietzsche llamó "el eterno retorno", la vuelta a los valores 

conv1mcionah!s 1 la comodidad y da la mediania social, la 

recopilación de lo inventado y la intrascendencia de la vida, 

En cuanto al pensamiento filosófico de nuestro tiempo, y 

siguiendo la tónica de la investigación documental, es 

desglosada la f ilosof ia e~istencial en sus aspectos más 

distintivos e .in1luyentas en el campo de la ciencia de la 

conducta humanas sus prcpiedadea y características 

di6tintivas an el ccnteMtc dlO la actual crisis del hcmbre" 

parn finalmente e>1poner on la psicolcgia 1>"1stencial la 

sintesh de la iffformación fenom•mológica eMistemcial y las 

i!.prec:iaciones y re1le>ticnes; de los diversos penaadores 

existencialistas que or.ientan el estudio y comprensión del 

c:omportamiento del hombre. Un conjunto sistemático tle axiomas 

y postulados vitales que nncuentran m:a en el actual conte>ttc 

histórico. 



CAPITULO I 

LA CRISIS DE l.A PSICOLO!lrA '( EL METODO FENOMENOLO!l!CO EN SU 

INTERIOR 

LA PSICOLOGIA POSITIVISTA 

El punto por el que se dice que la Psicología se 

encuentra en crisis, ~s el punto de vista formulado por la 

llamada 11 Psicologia E>eistencialista-Fenomenológica 11
, 

argumentando que la Psicología de corte positivista ha 

llegado a un punto limite que agota las e•plicaciones 

conductualen, bajo el aspecto de ciencia natural Cobjetlva, 

racional y sistemática), ubicando la crisis desde principios 

y fundamentos filosófico-antropológicos inherentes a toda 

explicación de la ccnduct~ humana y a las técnicas de 

abordaje del problema conductual. 

Seg1'.m la poslura exist~ncialista, la Psicología 

positivista partió del punto de visla 11 positivo 11
, que 

consiste en apreciar la conducta objeto del estudio, come un 

físico: observación, experimentación y medición, haciendo uso 

de las técnicas y métodos de las ciencias naturales; 

criterios todos ellos, aprobados por la comunidad cientifica, 

que por ende, o añadidura, conformar.i a el estatus ciemti fico 

de la investigación psicológica, 



Necemidod de un Método de Estudio 

Elevada al rango de ciencia natural a finale,. del siglo 

pasado, la psicologio se vió en la necesidad da emplmer un 

método qui! diera cuenta del fenómeno conductual, adoptando 

el método de las ciencias naturales -especificamente la 

fisica-. Invirtiendo el análisis lógico de la realidad, que 

nos indica el acuerdo simultáneo entre el objeto del estudio 

y el método de análisis y no como se ha venido haciendo en el 

campo de la psicologia1 primero el método y después el objeto 

d9 estudio. Como lo demuestran las c:iencias naturales al 

adecuar mu método a la realidad, denotando la autenticidad de 

los resultados obtenidos. Aspee: tos relevantes que no pausa.ron 

inadvertidos a la incipiente ciencia d" la conducta que 

importando un método aJP.no a la r"alidad psiquica empobr.,cié 

el hecho conductual y la imagen del "conductor" (el hombre). 

Aai lo apreció HusHrl 1 padre el método fenom.,nolégico, al 

analizar las primeras investigaciones eMperimentales sobre la 

conducta humana. 

contra la critica del método psicológico, 

unii\ critica que no negaba "n lo absoluto el 

trabajo eMperimental llevado a cabo por tantos 

hembras importantes, sino que pcnia al de&nudo 

ciertos defectos del método, en un sentido, 



radicales, de cuy·a rectificación deponde 

necesariamente el. c¡ue la psicologia se eleve 

haata el 

componente 

nivel· ~ienÚt.ic~ · ~Üperior . y su 

de t;ati:~o·, ~ .. enunche en término 

3 

Bajo la p.;rap11~·uva huaaerliana la limitada eMplicación 

y fragmentación aignificativa del método po!litiviBta dentro 

de la psicologia, ha reducido la naturaleza conductual humana 

a un mero acto e aMperiancia 11 objetiva 11
1 desvinculada de le 

subjetivo -de no aar lo racional i concepto, juicio, 

razonamiento- dejando al margen la ric¡ueza inmediata de un 

mundo preobjetivo y precunceptual, en el que como sustrato se 

sitúa el fenómeno de la conducta, lo que en el término alemán 

11 Lebenswelt 11 es definido como el mundo de la e>1periencia o 

vivencia inmediata, plano en el que se une el hombre y al 

mundo. 

"El sujeto se ha! la en la realidad en 

innumerables modos más o menos actuales, que 

es la vida cotidiana permanecen tácitos. Este 

mundo no e~ lo que se llama mundo objetivo 

-realmente deberiamos llamar obJetivista- sino 

une red enormemente compleja de significados 

cercanos y remotos. Teda postura del sujeto 

(11 HUSSERL, Ed1111do. ld11R1iltiu 1un1Fencunc!oqi1Puray11u FilpSDU1. p, 8, 



como IL1z natural 1 "ntraAa la determinación de 

un paiaaj" restringido y una invitación a 

pen1>trar "n &ste .paisaje ·restringido por m•dio 

de la reflexión "c:ientific:a y critica", <e> 

Hasta aqui la crisis da la pllicologia 

4 

queda 

aparRntemante circunscrita el aspecto metodológico y la 

adecuación del mismo a la realidad psíquica, pero lo cierto 

es, que la crisis trasciende lo meramente técnico para 

situarse en el IE>ntido mhmo d" lo humano. La idea implicita 

del "hombre" que acompaAa a toda investigación psicológica. 

Como lo seAala Enzo Paci 1 "La criahl de la qu" habla HL1sserl 

no conciernl! a las ciencias como tales, sino a lo que han 

signi1ic:ado y puedo.n significar para la existencia humana", 

(3) Re11umiendo lo anterior, la crisis de la psicología se 

bifurca en dos angulos principales• El metodológico y el 

antropológico, uno y otro involucrados en un trasfondo 

filoscfico del que parten los supuestos del trabajo 

científico en la psicologia. 

La Metodglcgia Pgsitiyista 

La tipica forma de abordaje en la metodología 

positivista sobre el 1en6meno psicológico se puede describir 

m LUIPEN1 i, A, Ftnounolool! flhtencl!I, p. 119. 
131 P!HCJ, Em. flmlfilLhJ• tlincl1 Y SJqnlficado d1J ffDlbrt. p. 13. 



esencialmente aai1 Primeramente, una distinción entre lo 

interno del fenómeno psicológico lsuJeto) y la &•presión del 

mismo, en tanto manifestación fiaica (objeto) y por tanto, 

SUBCeptible de ser cuantificado. Pos ter iorm9nte, una 

correlación o adec:uación entre el fenómeno conductual, 

denechandos9 loa asp9ctos internos para llegar a un modelo de 

estimules y rHpuntu (conducüÍimo), 

una paicologia sin psiqué; Lm concepto 

de la eMpre11ión. según. el cual lo eMprHado no 

&I el yo, sino aquella part" de nu reacción 

motriz ante los estimuloa que es reductible a 

representación cuantitativa¡ o bien, un 

cancnpto del yo por el cual éste queda 

reducido al puro sujeto de aqu&llos 

mavimientae''. (4) 

Si bien es valido para el refl.,jo condicionado 

(fisiolo¡¡ia>, como ••presión corporal cuantificable, también 

ea cierto que la corporeidad representa aspectos cualitativos 

del sujete, de cierta tonalidad, que no implic:an 

necesariamente une. substancia material 11 abje-tiva. 11 , sino 

"alga" qulO HU vigente en la comunión entre el sujete y au 

circ:unatanc:ia, inec:c:esible a la mera observación y reflexión. 

ºCuando un psicólogo crrae que tiene que 

10 N!COL, Edundo. ftltoloob d1 111 SUuu!pm Y!1!!11. p. 22, 



adoptar el ideal y los métodos de las ciencias 

fisicas en la psicologia, todavia puede decir 

algo, digamos de una sonrisa. La deacr,ibirá, 

como una contracción de las aleotas d11 la nár'iz 

y de la comisura de la boca, No hay duda da 

qua esta descripción dice algo, aunque lo qúe 

dice no interesa a los psicólogos, 

E>:presa más bien que es una sonrisa ,para al 

fiaico, pero cabe eapmrar que un psicólogo 

habl11 d11 alla en modo diferente", (15) 

La exclusividad de la experiencia y la observación al 

fundamentar el conocimiento de lo paiquico, expresa en la 

r11conetrucción conceptual d1> ésta o aqu&11la escuela 

psicológica, el divorcio que exish entre el conocimiento y 

la realidad "peiquica• del individuo, 

Abstracción que se aleja de la vivencia directa del 

hombre, reduciéndolo a una cosa o ser mecánico que refleja la 

tendencia fragmentaria del método positivista, al abordar la 

conducta humana en hechos. Existiendo asi diversidad de áreas 

qua integran al ser conductual del hombre. Una psicologia por 

cada una de las ár1>as o facultades del hombr1>1 Psicologia del 

aprendizaje, motivación, percepción, emoción, pensamiento, 

m LUYPEN, N.A. 122...ill.. p.m. 



7 

lite., con rHul tados muchas veces contradictorios 11ntre si; 

aiendo el suféto bajo esta perspectiva, una •urna de asp11ctos 

accidentales ·aislados y desordenados, en vez de un ser 

estructurado que ae ccn1orma en unidad. 

"El psicólogo se propone utilizar tan sólo dos 

ClMS&& de experiencias perfectamente 

definidas1 La que proporciona la percepción 

aapacio-tamporal de los cuerpos organizados y 

la que suministra eso conocimiemtc intuitivo 

de nosotros, l lnmadc eHperiencia refleMiva. 

Cuando surgen, entre p1icólogos, di9c:l.lsiones 

mobre métodos seguir, ésta!> se refieren 

exclusivamente al siguiente problema• ¿Son 

complement~rio9 estos tipos de información?, o 

¿debe subordinarse uno a otro7, e ¿debe 

descartarse Ltno de el los7 Sin embargo, todos 

están de acuerdo en un principio esencial: su 

inveatigaci6n debe arrancar ante todo, de 

hechos. . . . Los psicólogo!S no se dan cuenta, 

en e1ecto de que resulta tan imposible 

alcanzar la eaencia acumulando ac:cidentea, 

cerno llegar a la unidacl a~adiendo 

ind1Jfinidamente nc1merOB a la derecha de 

0.99 .•. Pero si, en su mcdeetia, les anima a 

los psi~ólogos la esparanza loable en si, de 

que más adelante, basándose en sus 



e 

monografiaa, llevarán a cabo una sintesis 

antropológica, se hallan en total 

contradicción consigo miemos". (6) 

Lo "Pgriitiyg del Pticoanáli!lis 11 

La corrient& del psic:oanálisi& presenta otro ángulo del 

método po1itivista en la psicologia, donde se aprecia el 

sentido causalista-determinista drol inconsciente, rebasando 

la mera explicación fiBic:alista (bahaviorista), de la 

conducta al plantear la comprensión de la miama, a partir de 

significado• (sl.mboloa), que guardan para el suj .. to tal o 

cual actc1 siendo lo "objetivoº no el acto en si, sino el 

efecto de una causa inconsciente. "Una mujer tiene fobia de 

los laureles. Apenas ve un macizo de laureles y se dt!smaya 

no ,.,. una repulsa al laurel (objetividad-evidente>, sino 

la reapuasta a revivir el r11cuerdo ligado al laurel". <7> En 

donde el significado del acto esta separado inconscientemente 

de la situación significante (objeto) y es con post.,rioridad 

unido por la "comprensión" terapéutica d"l psicoanalista. 

Asp"cto que combina po~ una parte, el untido causal del 

acto (determinación inconsciente> y por la otra, la 

11 compransi6n 11
, que une el significado con el significante, 

"bL1scando con flexibilidad la relación intraconscienta entre 

161 SARTRE, 1, P. lmut!D de una Trorh d1 111 Emlon11. P•P• 10111115, 
17> SARTRE, l .. P. ih.llL. p. 66, 
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llimbolizac:ién y Bimbolo" c·a». Ambivillencia que hace ver 

también al hombre sin conciencia del acto (intencién

signi1icativa>, pero que rescata el significado del mismo en 

la práctica psicoterpéutica. 

Reduciéndose el fenómeno psicológico a un epifenémeno de 

tipo biologiah análogo al ya descrito en la corriente del 

conductismo <1isicalismo>. 

"Es curioso anotar a este respecto, la 

analogia entre la psicologia de la profundidad 

y la que asi propia se ! lama superficial, a 

saber, el 

término• 

conductismo. Cambiando uno de los 

de aquel principio, BLI forma 

permanece y se revela igualmente rigida e 

insuficiente¡ el conductismo diria, en e1ecto, 

que ºla& mismas situaciones externas, o 

dispositivos de estimules determinan conductas 

y e>1perieinc:ias igualesº <Aunque a decir verdad 

del factor experiencia el condL1ctismo 

prescinde por completo; pero a su ve2 la 

psicologia profunda tiende a menoscabar el 

1actor situacional e~terno, para at&"nder casi 

exclusivamente el 1ac:tor inconsciente). En un 

caso, el determinismo objetivo explica la 

18) lbld.p.71. 



conducta por e! estimulo externo¡ en el otro, 

el determinismo del inconsciente lo E!Mplica 

por el complejo interno, En caso y en otro, 

parecen quedar al margen las innumerables 

variedades de la relación vital consciente 

entre el sujeto como persona integral, y la 

realidad de las cosa& y las personas que no 

son maros estimules¡ sino algo con sentido, y 

la realidad d"l propio yo. En Hn, en ambos 

ca&o!> par11ce quedar eliminado el factor vital 

llamado iniciativa, o ª"ª la capacidad que 

tiene el sujeto de iniciar y proseguir una 

acciCn que revierte sobre si misma y sobre el 

dispositivo exterior (capacidad que eatá 

presupuestad~ en el programa mismo de una 

paicoterapia; en ésta el médico sirve de guia, 

pero el paciente ha de tom11r la 

"iniciativa. 11 >. (9) 

psicplpgia de la Gestalt 

10 

Una corriantE> psicoló~ica más cE>rcana a los principios 

de la psicologh •rnistencial-fanomenolcigica, E>S la lllilmada 

psicologia de la forma, que tuvo un enfoque revolucionario 

con respecto a la clésica concepción positivista de la 

191 KlCOl 1 Eduardo, P1!toloqh dt In Sltuic!am Yltt!H. p.p. 1211 127, 
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conducta. Su principio recten "El todo (fenómeno p&iquiccl, 

es dbtinto (cu11lid11dl de la mera suma de las parton" 

<hechos>, hizo ver el evonto psicológico, relacionado 

directamente con el sujeto, conformando una unidad 

intencional qua aparece con un orden y un significado propio, 

siendo la• partea las que influyen an el todo, pero al todo 

determina el. Hntido de las partH 1 ya que como es sabido, no 

hay función p&iquica que opere independientemente del sujeto. 

Heidegger fué alumno de Edmundo Hcinerl ( 1895-
.. ' - . 

1938>;. fundador de la fBncmenolcgia moderna y 

Husserl a su vez fué discipulc de Carl Btumpt, 

uno da. loa Lideras da la "nu•va" psicolcgia 

aMpmrimantal qua surgió en Alemania durante la 

11ltima mitad del siglo XIX. Kllhler y Kcffka, 

quienes Junte con Werthaimer fundaron la 

fencmenclcgia como método para analizar los 

fenómenos psicológicos. Se~alamos astes hechos 

histéricos con el objeto de resaltar los 

antecedentes comunes de la psicolcgia, la 

fencmenclcgia y el existencialismo. (10) 

Ahora bien, si los psicólogos de la gestalt hicieron ver 

la imposibilidad de reducir el fenómeno psicológico al plano 

fisicc, no pudieron evitar el buscar una correspondencia 

1101 HALL, 6561 Llnduy, l1 lmh E!!!lmh!!11! dt la pmon1Hd1d, p. !, 



entre la conciencia y los campos r.Ju la excitación cerebral 

(isomorfismo>, causa que, como algunos autores señalan, es 

atribuible al 11 espiritu dt:? la época" <Zeitgeist>, en donde, 

contrastar los resultados. en la naturaleza (observación-

experimentación), era (y es) sinónimo de validez y 

con1iabiltdad en las ciencias naturale9. 

En sintesis, les resul tadcs obtenidos por la metcdologia 

positivistC\ en las más importantes corrientes psic:ol6gicas, 

han simplificado la conducta humana; la imagen del hombre y 

del mundo corno contexto. Siendo el hombre una máquina 

computadora de estimules y respuestas < input-output), e bien 

un mecanismo hidráulico de fuerzas psiquic:as en conflicto. 

Como diría Viktor Franl~l: ºTodas las creaciones espirituales 

se presentan dentro de este horizonte como "merasº 

sublimaciones de la libido, o como puras condensaciones de 

sentimientos de inferioridad, o corno medios de una tendencia 

de aseguramiento". ( 11) 

CONCIENCIA POSITIVA Y CONCIENCIA FENOMENOLOGICA 

Un aspecto importante del método positivista, es la 

conc.epción que se tiene acerca de la cene: ienc ia, 

remitiéndonos en forma unidimensional a un YO meramente 

!111 fl!AHXL 1 Viktor. Pslcmlllsls y Exhlenclalim, P• 55, 
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reflbdvo que da cuenta d11l mundo y de toda vivencia 

(emociones, imaginación, sensaciones, impulsos, etc.>, 

analizando y sintetizando toda información proveniente del 

ambiente externo e interno, "haciendo consciente lo 

inconsciente". Siendo la L\nica facultad con reconocimiento 

cientifico que da cuenta de la objetividad del mundo. Visión 

que parte de consideri\r a la conciencia ya como un agente 

pasivo, que representa al mundo como m&ro receptáculo de 

estimules, o bien como un agente rector, exclusivamente 

activo e independiente que ordena, clasifica, define y 

controla los diversos y variados comportamientos del hombre. 

Lo cierto es q1.1e en uno y en otro c:11sc, la conciencia no 

es abarcada en su totalidad. 

Come Ltn enfoque más completo, la fenomenologia, 

conaidera a la conciencia como un "encuentroº con el mundo, 

un "desocultamiento" de la realidad, oponiéndose a todo 

sentido objetivista y abaolutista de la verdad; ésh no es 

alcanzada por el ensamblaje del conocimiento teórico de la 

realidad, una rHlidad abstracta separada del hombre. La 

verdad va máa.allá de la clásica forma de conocimiento entre 

sujeto cognoscente y objeto conocido. 

Máa 

siendo 

bien, 

válido 

la totalidad da! 

hablar de una 

sujeto es conocimiento, 

conciencia-percepción, 
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conciencia-emoción, etc. y as! hasta agotar toda facLtltad que 

integre la unidad del individuo, su YO, 

"Originalmente no hay conciencia del YO, sino 

que la conciencia de algo está fusionada a la 

conciencia YO", (le) 

La Lebenswelt. o el M\.lndo de las Vivencias 

La conciencia fenomenológica, ne sólo varia en la forma 

de concebirle. Siguiendo la tónica de su enfoque, postula un 

mundo pre-ciRnti fice qu& fundamente el significado y 

referencia del conocimiento en gan&ral. El conocimiento 

cientificc tiene sentido, en si solo, porque hace referencia 

al mundo da la& vivencias (Lebenswelt>, sin el cual no 

eHistiria su cientificidad, tal como le anota Luypen 1 

11 Nc cabe duda de que nuestra experiencia 

original ne consiste en un conglomerado de 

conceptos, opiniones y !&yes de las distintas 

ramas de las Cienciaa Naturales. Lo cierto, es 

lo contrario: les diferencias ciencias 

pr1n1upcnen la eMperiencia cotidiana original, 

y sin este presupUe5tc, nadie alcanzaria a 

comprender a que puede referirse el 

condicionamiento 11 o les "reflejos nerviosos". 

112) lUYPEH¡ i, A, DD, tll, P• 78, 



Los reflejo,., umbr,ales. de. &Mr:itación y los 

euquemas del conocimiento, seRalan todos hacia 

el mundo: de. 'nu~~tras e•p1>ri1>nciaa cotidiann, 

ordinarills •. :·Es ridiculo y contradictorio, 

11uponer. que emtas conceptualizacionez 

cientH icas, pueden reempl zar a mste mundo, 

porque eah11 conceptual izaciones precisamente, 

dependan de este mundo, para tener alglln 

significado", 113> 

15 

Si la ciencia oficial y el método positivista han 

menospreciado el conocimiento como presenc:ii\ inmadiata, no 

aBi la fenomenologia, que fundamenta la realidad y verdad en 

éste. Situación ºinnovadora" ql.le restablece el sitio que ha 

ocupado, desde siempre, el mundo-vivido. La verdad, la 

objetividad y la explicación de la realidad, no son 

monopolios de la ciencia, antes de que la ciencia nos oriente 

hacia el mundo 11 objetivo 11
, la vivencia inmediata nos lo ha 

ensef1ado. Asimismo, la fenomenoloQia hace notar cómo la vida 

psicológica se encuentra en la 11 Lebentswelt 11
, ya que el YO es 

conciencia del mundo, por la comunión que guarda c:on él 

mismo. Las ciencias se han v~lido del 11 Lebenswelt 11 , pero esto 

no quiere doc:ir que le conozcan cientificamente; y es que al 

negarle su Ser y su Conocer, le han negado validez y 

confiabilidad. 

(J31 LUYPEH 1 M, A, la f1no110Dlogh t5 un Hu1inhtp. p, I~, 



"En •l ambito d& la ciencia, como en el de la 

vida cotidiana, damos por supuesta nuestra 

capacidad de ver, observar, diBcernir. Pero en 

el ámbito de la psicologia, nueatra tarH 

consiste en transformar eaa ingenua actitud 

pre-temática, en temática1 apartar nuestro 

interés de 1 as cosas observadas y ref l a>1ionar 

sobre nuestra propia situación como 

observadores. 

Entonces descubrimos qu• trabajamos con 

personas y cosas, plantam y animales, un suma, 

con objetos y con estimules. En realidad no es 

éster un descubrimiento al que deba !legarse 

mediante trabajosos e>1perimentcs1 es, 

sencilll\mente, un conocimiento que nos es 

familiar en la vida cotidiana, o para usar una 

vez más la terminología de Husserl, en la 

11 Leb12nswel t 11 , se trata de un descubrimiento 

que se hace necesario porque la filosofía y la 

ciencia pasaron por alto y d&sdeAaron los 

fundamentales "axiomas de la vida". < 14) 

11> 

La fenomenología nos enseAa que el mundo no es algo ya 

establecido, determinado, objetivado o fetichizado¡ "ª mas 

1111 STAAUS, Erwh M. Plitploah Fmmol6g!t1, p. !\, 
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bien, una continuidad cambiante, de Bigniticados inagotables, 

que sen d1>Bcubiertc1 en una multiplicidad de BRres oue se 

revelan en un orden y una secuencia sistemática en la 

conciencia del sujete, formado una "e&11ncia" leidos) que la 

identifica y deBcribs come 1ignificants y universal. Un color 

nos indica su representación extensiva, ya que el color lleva 

implicitamente una superficie •n dond• aparece¡ una 

representacion Bonora nos indica una posible representación 

visual. 

En general, el mundo se nea prel!anta. como un sistema 

ordenado de Bignificadc•, igual que la conducta manifiesta 

d11l hombre al tratar el mundor la eepacialidad, la 

hmporalidad, la tonalidad, la experiencia en si, todo el 

trato que guarda el hombre para con su espacie vital, denotan 

esta esencia e eidos que la identifica, 

11 Un comportamiento esboza una determinada 

manera. de tratar al mundo. De igual modo, en 

la interacción de las cesas, cada una de ellas 

está caracterizada por una es~ecie de a priori 

por lo qL1e re&p11cta a todos aus &ncuantroa con 

1tl e~terior", ! 15) 

1151 !!RL!AU·POM!Y, llmlct. fmmplooh dr h Ptrmtión, p, 351, 
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El Eidg1 d1 !a B11!id1d 

Es el carácter eidétice, e esencia!, de la realidad 

fisice-humana, es el que trata, seg~n Husserl de descubrir la 

fenemenelogia antes de eHp!icar loa hechos o resultados de !a 

eHperimentación. Ante todo, el método fenomenelógice se 

define como une técnica descriptiva y ne deductiva1 no ae 

basa en una teoria para aHplicar la realidad, aunque asto ne 

quiere decir que no forme conceptee o juicies abstractos, 

productos de la inteligencia, sino que niega tedos aquéllos 

ccncepton artificiales que se encuentran desvinculados de la 

realidad vivida. 

11 Vplyer " las Cpsas Mimmas 11 

Dicha máxima fue enunciada como hipótesis d11 trabaje por 

Husuerl (1859-1938), en opoeicién a la desmedida elucubración 

y construcción teórica sin fundamento llevada a cabo por los 

cientificos e investigadores de SLt tiempo, al analizar les 

1enómenos de la realidad, postulando un retorne al 

conocimiento de la e~perienci~ inmediata qu~ integra el 

sustracto de YO y el mundo. 

11 Lo más importante de la& adquisic:cne& de la 

fancmenologia consiste, sin duda, en haber 

unido el extremo subjetivismo y el extremo 
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cbJetivismc, en su noción de mundo e de 

racionalidad•, C16l 

Sintesi•. relevante hecha por Ja fencmenclcgioal unir el 

dualismo cartesiano de Ja substancia e•tensa <mundo-materia-

cuerpo) y fa substancia pensante Cespiritu-idea-entel, 

principie Úlcsóficc en el que descansa la metcdclcgia 

positivista y el conocimiento moderno. 

Efectivamente, el erigen dDI pemsamientc positivista se 

encu1tntra en la fi!cscfia dli René Descartes, ( H:i96-1650), 

quien apreció la substancia material como la más adecuada 

para el emplee del instrumento matemático, siendo las 

eaencias numéricas, la condición necesaria de racionalidad y 

univerulidad, qu& Junto con la objetividad de Ja materia, 

ccnfcrmarian Ja vaJid9z c:ientific:a, quedando o! margen teda 

opinión particular que denotará el signific:adc del mundo-

vivido. 

"Es en gran parte, en el pensamiento de 

Descartes en donde el mundo vivido fue 

despcseidc de su inmediación e•pontánea. El 

únic:o medo c:artesianc legitime y el cbJetivc, 

de abordar al ml.mdo real, parece ser la 

c:uantific:ac:ión". ! 17) 

!161 !bid, P• IYJU, 
U7J LUYPEN, W, A, ll ftno1rnplooia H un Hu11nJuo, p. 12, 
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Post .. riorm11nte el ,.mpirismo conforme la idea de 

fundamentar ,.1 conocimiento en la experiencia sensorial, 

qu&dando lM conciencia del hombre como una hoja 11n blanco, a 

donde 11xclu11iv11mente la experiencia 11scribe sus contenidos. 

En un sentido inverso, el racionalismo fundamento 111 

conocimhnto en las estructures internas de la razon antes 

que en la axp11riencia, privando hasta nuestros dias el 

conflicto entre nativistas (racionalistas> y empiristas. 

Ya en 111 campo paicológico se aprecian claramente las 

dif11renciaa d11 aprehensión en una y otra corrientes, 

inclinándoBEI 111 bal anZil hoy en dia, favorablemente a I• 

pnicologia empirista1 siendo la sustancia material (objetiva

mediblel, el elemento apropiado para el analisis de la 

conducta. 

En cuanto a 1 a substancia pensante• vale la pena 

señalar, como indica Migusil Martinez, que existe una 

diferlfncia cualitativa que integra al fenómeno psicológico, 

abordable desd" otra perspactiva ajena al instrumento 

matemático. 

"Y• Descartes, que en s1.1 Discurso del Método, 

dió una pista sencilla y clara quE>, par 

desgracia, no ha sido muy seguida. Decia él, 

qu,. la realidad tiene dos a&pE>ctos: par un 

lado esta la materia, la cual puede medirse, 

es objetiva y tiene extonsion, es decir, la 



naturaleza fisica, inoluyendu al cuerpo 

humano; por el otro, está el pensamiento, la 

mente, la cual es subjetiva y "no puede ser 

medida". El hombre moderno ha preferido 

dedicarsE:f al estudio de uno dP- los aspectos de 

la dicotomia cartesiana; al que podia medirse 

y, al tener buenos progresos con los métodos 

correspondierrtes, ha ido seleccionando y 

aislando aquel los aspectos da la experiencia 

humana que podían medirse, relegando o 

aislando al resto". e 18) 

El 

Por lo tanto, la cosmovisión del mundo y la conducta 

humana, ha dado como resultado la total alineación de la 

psicologia al modelo empirico-maternático de las ciencias 

naturales, que desde el mecanisismo de Descartes se ha venido 

empleando para los fenómenos del mundo eMterno, tratando al 

sujeto y su conducta, como el productor do similares 

propiedades <mente-cuerpo) • 

LA FILOSOFIA DEL CIENTISMO 

Si bien es cierto que 

positivista, es la filosofía 

el or igeri del pensamiento 

cartesiana, existe en la 

actualidad una 11 filosofiaº propia, generada en el interior de 

la misma ciencia. Dicha filosof!a ha r~cibido el nombre de 

1191 KARllNEZ, "iguel. Psicoiogh Huunisla, p. 11!. 
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"cientismo", la cual puede ser considerada une re1leHión de 

amplios alcances que va mtls allá de lo cientifico para 

situarse en el campo de la metaf i&ica 1 haciendo referencia a 

un modo de apreciar el Ser y el Conocer da esta ser 

(realidad>, Términos c:omo1 objetividad, racional id ad, 

empirico, lógico, aistemático, etc. 1 eHprHar la postura 

epistemológica sobr• la verdad y el conocimiento, planteada 

por la ciencia, desde sus inicios hasta la actualidad. 

"Va antes de la ara de la fenomenologia, 

muchos filósofos habian seffalado que quien se 

adhi&re al cientismo en su acto de rechazar la 

filosofia, se convierte, de hecho, &n un 

filósofo. Su charla sobre metodologia 

cienti fica 1 y verdad objetiva, encierra 

una epistemologia implicita y, en 

principio, completa ui una filosofia de la 

realidad", ( 19> 

Los resultados del "cientismo" &obre la ideologia y 

mentalidad d• nuestro tiemp·o, se r&flejan en todas aquellas 

abstracciones y t1?cnichmos que han substituido al lenguaje 

espontáneo y circunstancial de la vida, por el carácter 

universal y racional de los conceptos, 

En el campo especifico de la ciencia, el 11 cientiamo 11 se 

fl91 LUVPEH 1 V, A. lt F1no11nolagl1 n ia IN11nh10. p. 16, 
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ha convertido en una dictadura que distingue lo ci&ntifico: 

eliminando o marginando toda posibilidad metodológica 

apartada de lo convencionalmente establecido por la 

"comunidad ciantifica". 

11 8e9lln esa 1orma de pensar, únicamente la 

experiencia científica nos puede poner en 

contacto con al mundo objetivo; nuemtra 

experiencia cotidiana, espontánea y ordinaria, 

seria impotent" al respecto". CE!O> 

En cuanto a la psicologia 1 como ciencia de la conducta, 

les reaul tadca y técnicas del 11 c:i11ntismo 11 han degradado al 

hombre a un mero objete, carente de iniciativ1., un ear 

fragmentado por diversas fuerzan ajenas a su voluntad. 

"El objetivismo es la degradación del sujeto a 

objeto, el trastocamiento de lo subjetivo en 

objetivo, la crisis debe ser combatida, 

restituyendo al hombre BU subjetividod, su 

intencionalidad racional', CE!!) 

La BLu:;gueQe de lm Métpdg PsicolQgii;g 

Las explic:ac:ionee desmedidas de los principios 

1201 !bid, p,B, 
l!ll PACI, Em, Op, tlt, p.p. 151, 160, 



positivistas, su reduccionismo y mecanieismo, fueron la causa 

del divorcio y estancamiento del conocimiento cientifico 

humano. Bobr" todo, en las lllilmadui "ci•>ncias dE!l eapiritu", 

qu" como "objeto" de estudio, tiene al hombre y sus actos, 

haciéndose mas vi&ible la desvinculación del conocimiento y 

de la realidad. 

La psicologia, como ciencia del espiritu, se ha empezado 

a preocupar por encontrar un método adecuado al fenómeno de 

la conducta humana, siendo la psicologia eMistencial

fenomenológica, al ejemplo más claro de esta bi:1squeda al 

pretender una mayor fidelidad al fenómeno conductual y al 

sentido vivencia! qu" guardan para el mundo dichos conductas1 

trascendiendo las relaciones causales del ambiente <interno

eMternol, algún tipo de energia (fisica-psiquical 1 arquetipos 

(individualn-colectivos), etc., tratando de deacribir los 

fenómenos, tal y come se presentan a la conciencia del 

sujeto. "Lea fenómenos son los que son en toda su inmediatez, 

no una filchada o un derivildo de algo más 11
• CE2>. Naturalmente 

no 11e pretende desechar los aportes teóricos o empíricos de 

laa ciencias, pero si el de oponer al 11 cientismc 11 y de la 

dictadura metodológica positivista, un método múltiple y 

variado. 

Buscar primeramente, en los contenidos reales del sujeto 

fll) HALL 1 e.e, 11, al, Op. clt, P• 16, 
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y le coae1 o ai •• qui•re, la cosa y el sujeto. De aqui que 

la concienci" hace referencia " algo, eee algo que es el 

mLmdo circLinshncial, horizonte de horizontes, al que 

intencionalmente se dirige la conciencia del hombre. 

El Sentido de ls Concigncia 

La incompatibilidad de la conciencia fenomenológica con 

el carácter paaivo-receptivo de la conciencia positiva 

<repreeantant• da la re'llidad 1 "realismo" 1 o bien productora 

de ésta, "idealismo"), se debe principalmente al hecho de 

postular la conciencia como "Ya implicada activamente en el 

mundo" 1 siendo imposib 1 e pensar en un mundo fuera de 1 a 

conciencia humana. La conciencia a~ dirige al mundo y le da 

un significado propio, convirtiéndose el sujeto en receptor 

d!t significados que unifica en sus intenciones una forma de 

trato con la realidad. 

"La r&alidad interna d&I hombre como 

eatructur-¡¡, clave para su comprensión como 

persona". (23) 

No niega la univorsalidad 

&l aap&cto particular d& esa 

individual del que deducimos a 

(23) "AJITINEI, "lgurl, Op. cit. P• U!, 

de los fenómenos, sino 

universalidad, el sello 

manera de axiomas e 



postulados, la esencia da nuestra personalidad. 

~·solamente comprendemos e. un hombre, cua~do su 

vida y BUS acciones inteligiblament& 

relacionada&, constituyen una unidad, La 

observación de fragmentos 'de su conducta. nÚné:a 

no.. dari!. la comprensión del individ.uo •. La 

intención es la qua uni Hca y da sentido a 

cada uno de lcB hechos". CE4) 

El Mptgdo Eengmenglógicg 

Contemporáneo a los iniciadoras de la psicclogia 

axparimental <Cari Btumpf 1 Whilhelm Wund) y con conocimiento 

amplie da las ciencias formaleB (matemáticas y lógica), 

Edmund Husaerl, se propus;c buscar un método que dascubriera y 

captara la Hencie de los fenómenos, y ne como el método 

positivo, una mera captación de hechos. La fenomenología come 

método de estudie, seria una ciencia deductiva similar a la 

matemática o la lógica, que fundada en principios axiomáticos 

y postulados, deduce o infiere el conocimiento, en vez de 

inducirlo de las particularidades de les fenómenos. 

La fl>nomenologia huner lian<1 es un método d" sujetos, 

antes que un método de objetos concretos, pero que necesita 

de contenidos empíricos, provenientes d" la realidad. La 

12111b1d. p.p.m,111. 
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vivencia y tcdca les c,cntl!~idcs que aparecen en la ccnciencia 

del sL1Jetc,' '•en, "u "cbJetc de estudie". Las intencicnes del 
; . . ! ,··.~ •. 

individue r,iiyeúui, a manera de pista, un sistema ordenada de 

trate can· el mundc , 1enoménicc C signi f icadcs > y el mundc 1 e 

sep¡ala lo!I i"imi,tea de su aer, "vivencia es !!il mentar", el 

mundc1 pera 111 mundc misma, ... 1tl cbJetc intencicnal". ces> 

La "esencialidad" de las cosan es comprensible, si se 

aprocian lea intencicnH que el padre del métcdo 

fencmenológico tenia para con el mismo. 

11 Fencmenologia, quiere decir por consiguiente, 

la tecria en general y, encerradas en ellaa, 

todos loa d<ltcs, no sólo reales sino también 

intencionales que pueden mostrarse con 

evidencia en las vivencias". <e6> 

La Puesta Entra Paréntesi~ o Suspensión de le Realidad 

El sentido intencional por el que aparecen en la 

conciencia los datos y lam vivencias, se encuentra ubicado en 

el Yo empiricc del sujeto, siendo necesaria una reducción o 

refinamiento de la información captada, hasta llegar a un Yo 

puro (intencional), El procedimiento va 

1!51 HUSSERL, Edmdo. !n111\1¡1tlon11 lóglm, p. 501. 
1261 !bid. p. 778. 

paulatinamente 
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sintetizando los contenidos, logrando un grado de pureza que 

da cuenta del. hecho empirico. 

11 Deade e1· principie, la' reducción a la 
,:":·.''·'.:; 

lebenswelt contiane la reducción 

tra~i:eryden~á1j'@a{,~·~;~en función de la otra 

en: virtud .... de' ::la ''~crrelación entre vida que 

eHperime~tá·,'.' e'l ::·inundo y rafleHiona.,. Las 

el significado, cuando 

olvidanicii 
.. ·,:.·.:: .. : 
l'aa op,,.racicn!IB intencionales. En 

·He. caac. 11u verdad objetiva, ea cbjetivada, 

naturalizada, alineada", <e7> 

Par tanto, la rl!ducción fenomenológica as una su5pensión 

de la realidad, una reflexión sabre el contenido de la misma, 

sup,.randc la aparente r"alidad "objetiva" y volviltndc a 161 

intención misma d" la ccnciencia¡ percibiendo tal y como es 

la cosa, retrocediendo del objete al sujeto. 

11 Para captar lo esencial, ea menester poner 

entre paréntesis la exiatencia singular y 

ccncreta de loa entes percibidos. Esta puesta 

entre paréntesis ccnstituy11 la reducción 

eidética que nos permite aprender la esencia 

universal contenida en dichos entes". (28) 

1271 PACl,Em. Op.c!t, p.m. 
l!BI AROILEB 1 Omldo, Dmrlpc!01 Frnmnolóo!u, P• JI, 
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Finalmente, la reducción trasc:endental se sitl'ª por 

encima dii lo mundano hasta llegar al Yo puro o intención del 

sujeto. Operación imposible, pero que como excepción 

Justifica la regla de devolver al sujeto la verdad. 

PSICDLDG!A Y FENDMENDLDGIA 

El papel desempe~ado por la psicologia con respecto a la 

fenomenologia es ante los ojos de Husserl de vital 

importancia, ya que por el privilegiado lugar que ocL1pa entre 

lo psiquico Csujetol y lo fisico <objeto), lE1 permite 

conformar en unidad la clásica dicotomia cartesiana <sujeto

obJeto). Sintesis que viene a redondear la fenomenologia en 

su afan de conformar esencias de cosas y comportamientos, por 

medio del proceso de la reducción fenomenológica Cepoge> o 

suspensión de la realidad. 

La psicologia se ve canvQrtida en alJada para cui=ostianar 

la validez y confiabilidad de todo conocimiento, al mismo 

tiempo que recibe de la fenomenologia su auténtica 

fundamentación cama ciencia de la conducta intencional. 

"La psicolo!Jia está 1 igada al ámbito de lo 

mundado a la vida psicológica mundana• cuyos 

varios aspectos son e>:presables en las lenguas 

de una dada ºcomunidad lingUistica". Pero coma 

ciencia intencional y na mundana debe 

descubrir que la mundanidad es vida 



trascendental, que se revela en 

fencmenclcgia de la Lebenswelt; y hace asi que 

la peicclcgia misma no sea mLmdana sino 

intencional", <e9> 

Eengm~nologia y Exigtencielimmo 

Una de las modalidad"" más importantes 

30 

de la 

1enomanologia, que se desprendió partir de las 

inv&stigeciones de H1.1sserl, fue la de511rrollada 

filcscfia eHistencialista, qu" adoptó ol 

fencmencl6gicc en sus estudios ontológicos (del 

antrcpcl6giccs (del hombre), 

por la 

método 

ser) y 

El po!Stulado "volver a las cosas mismas", fue integrado 

al eMistencialismc, indicando la búsqueda de la verdad en la 

realidad ccncro1ta antes qLle en los conceptos o ideas, 

La fenomenología s1.1frió ciertos cambios 11.tndamentales a 

manee de los filósofos eHistencialistaB que más que 

empobrecerla, le dieron nuevos caminos a seguir. 

De loa cembios importantes que transformaron la 

fencmenclcgia husserliana, se encuentra la eliminación de las 

esencias libres de todo contenido ampirico <eidca> 1 

eliminación que obedece la negativa eMistencialista de 

!!91 PACI, Enza, Dp. cit, p. 130, 
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concebir la vivencia del sujeto, libre de toda pureza o 

contenido real. 

Se adoptó en su lugar el término de Heidegger de 

"dasein", palabra alemana que literalmente significa ser-ahi 

que se ha traducido en la filosofia existencialist• come el -

eer-en-el-mundo, y dentro del análisis psicológico 

(D&Hinsanalysbl, as puede traducir como el -hombre-en-el

mundo. Indicando el intercambie di1.1léctico entre &! hombre y 

su mundo (significado), donde el mundo existe por el hombre, 

como el hombre esU. situado y es la expresión de su mundo, 

Al superar el carilcter prioritario de la subjetividad o 

conciencia pura~ que H1..1aserl había establecido en el 

principio de la fenomenclogia, la psicologia e•istencial 

empsz6 a estudiar las acciones humanas vinculadas al mundo y 

los efectos antropológicos derivados del mismo. 

l a!p Categorías Vitales 

Ajenas a la terminologia clásica de la psicologia, la 

fenomenologia -psicolói;iica ha creado sus propios términos, 

que semejante& a los empleados por la filosofia 1rnistencial 

en !!LIS aatudios antropológicos, expresan la situación o 

circunstancia vital en que SE' deuu\rrolla la eMistencia del 

hombre. 

Aai, distinto el tiempo psicológico-fenomenológico, del 



tiempo tisicc-matematicc, e del tiempo de reacción utilizado 

en les experimentes sobre la inteligencia. El tiempo vital es 

considerado una parte substancial del ser mismo del 

individuc1 el -ser-ccmc-prcyectc-tempcral (algunos pensadores 

come Heidegger en la antrcpcJogia filosófica, identifican el 

s11r con el tiempo, el hombre es un ser-para-la-muerte), que 

eHpresa 111 desarrol 1 e y 111 continuidad 1 hacer el-ser-humane 

hasta llegar a su finitud <muerte), 

Estados psicclóQicos come 111 tedio, la soledad, la 

euforia, la depresión, etc •• describen el ti .. mpc-vivido y la 

percepción d,.l mismo, qu,. dhta del tiempo homogéneo del 

fisico o el matemático, del tiempo cuantificable de un 

parámetro mecánico, como pcdria ser un reloj, un cronómetro, 

el calendario,, e diferente medida tempera!. El tiempo 

eHist1mcial, es la valorización que el sujeto atribuye a sus 

vivencias en .. 1.tiempc. 

"El Ve ea temporal y ne idéntico, Ser el 

mhimo, no ea igual qu" ser identicc. Oue en 

una eHperiencia prnente, aqui y ahora, yo me 

siento el mismo que en otra paaada, lo qu .. 

revela es, que Ye vive esta ""periencia 

presente como nueva1 revela que para mi hay un 

antes y un ahorl\, e aea, que soy un ser 

temporal". (30) 

1301 NJCOL 1 Eduordo, Op, cit. p. 13. 
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Divididas las modalidadaa del .. ti"mpo en un pauado, 

prH.,nte y fL1tL1ro, Üene~ ·~<$:!;un .. sentido particular y una 

esencia que denota su .dgni1icado ·CÍ::11,;11¡,; El paaado, sinónimo 

de lo que ya acaeciÓ,· d~;iJWri~~mbi~bi~. es el recipiente d" 

la experiencia,:. 'un~-,·~!.ttá;iifm,a':,d;;l · lanzamiento hacia '11 

futuro, o carga pi;isad!'<· ccií.·.',un ·.contenido de culpa y de 

vergUanza. El preaenf~·,·.~~ .. iia:;;vÍ.vencia misma que ea desplaza 

al pasado y al f~tl'.iV,,',' 'airit~iizando en la actividad, sus 

presencias. 

El futuro '"" el e11tadio de la e&peranza y pcsibil idad de 

desarrolle de las·potencialidades existentes. 

Lo anter.ior ·se patentiza '1n los es.htdics que sobre la 

psicopatologÚ1 han realizado les terapeutas "Y.istenciales 

cerne le describe la presente cita. 

"Le que llamamos el sentimiento del "sentido 

de la vida", ne puede comprenderse 

independientem.,nte del sentimiento subjetivo 

del ti!!mpc experimentando. Las deformaciones 

en las sensac:iones del tiempo, repercuten 

necesariamente en las deformaciones del 

sentido de la Vida, Normalmente miramos al 

futuro ne sólo por si mismo, sino también para 

compensar y corregir el pasado y "l 

presente •.• En cuanto se vacia el futuro de su 

contenido, como ocurre a los maniacos y 



algunos psicópatas, la vida sa conviert11 en Lln 

perpetuo Juego de ruleta y entonces se tienen 

en cuenta 1 as ventajas del mundo presente; 

cuando el futuro parece inaccesibl11 o 

bloqueado, como ocurr11 " los depreBivos, la 

desesperanza aparece inevitablemante y la vida 

pierde todo sLt s11ntido". ( 31 > 
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La categoria de lo Hpacial, es otra d!t las estructuraa 

del ser y fundamento necesario da la exiBtencia del hombre, y 

al igual qLle la catagorh d"l tiempo "xhten diferentes 

concepciones que van desde el clásico espacio tridimensional 

eL1clidiano al eapacio homogénl!o e infinito de la fisica 

newtoniana 1 o bi"n al empacio relativo de Einstein. En la 

ciencia d" la conducta se puede apreciar el espacio 

perceptual-territorial que d11notan los sentidos y el cuerpo, 

o bien, la viv11ncia patológica del espacio reducido o 

extenso, (claustrofcbia-agorofobia). En cuanto al espacio 

f11nomenológico, se puede hablar del espacio existencial d11 la 

vida: sedenhria 1 nómada, lineal, zigzagueant.,, circular, 

espiral, ascendente y descendente; vivencias todas ellas qu11 

describen nuestros modos de ser para con nueatra 

circunstancia vital, no una mera extensión cuantitativa de 

nuestro ser, sino el aspecto cualitativo por el que ae ubica 

(31) ROLLO, ft1y. w.mnw.. p.p. 139, no. 



el ser-on-el-mundc. 

El "spacic, an la e~periencia inmediata, es 

cualitativo1 lo cual no Signi1ica que Ha 

informe. Todo el mundo se organiza en torno a 

mi espacialm.,nte; y en torno a mi, quiere 

decir 1 por el momento, en torno aqui. El aqui 

siempre en donde estoy. V a partir de ahi -y 

éate si e• un dato- las cosas ocupan sus 

lugares en perspectivai 1 loa unos satán alli, 

a donde yo no estoy, pero cerca de donde 

astoyp otroa eatán interpuestos entre el ahi y 

el alli... Este eepacio no es el espacio 

homogéneo, El espacio homogéneo, no tiene 

próximo ni lejano, delante ni detrás, los 

cuales son determinaciones cualitativas, sino 

que se concibe como mmnsurable, y por tanto 

uniforme, indiferente, igual y vacio. El 

lejos, el próximo, el interpunto, el 

.adelante, el detrás, son determinaciones 

especi11lee de una cierta precisión cualitativa 

y son comprensibles por otro, aunque dependen 

siempre y son función de un aqui personal e 

intransferible", <3e> 

1311 NICDL,Eduardo, Dp.tll, p,50, 
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Si bien las catagcrias vitales ccmc el espac:ic y el 

tiempc, sen necesariam para ccmprender la vivencia y 

perecnalidad del hombre en su circunstancia natural (Umwelt>, 

es necesaria apreciar también las categcrias scciales por las 

que se ubica y entiende la relación-para-ccn-lcs-otrcs, 

<Mitwelt), Tal ccmo sen las relacicnes de superioridad, 

igualdad e infericridad de trate para can los ctros, para can 

el prójimo (familia, trabajo, escuela, sociedad, sistema, 

etc.> 

"Nuestra convivencia con las personas, nuestro 

modo de comportamiento para con ellas, se 

montan sobre estos tres niveles sumarios 

ccnsti tuidos por la• situaciones de 

superioridad, igualdi\d e inferioridad.,, En la 

concrasión de las relaciones personales, estas 

formas o situaciones fluyen y se modi'fican, y 

pasamos t:on 1 a misma persona, y acaso en un 

mismo diálogo con ellas, de uno a ctrc nivel. 

Nuestra ccmpcrtamientc frente a 12! las y 

can el las queda cualificado por eata 

situación. <33) 

Asimismo, como lo hace ver R. Laing en su libro, de 

corte sartreano, 11 El Yo y los Otros", el 11 otro11 juega un 

1331 Ib!d. p.m. 
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papel, en la identidad del Va, al tiempo que es canfarmacion 

o desccmformaciOn en los diferentes jL\egos o papele!i sociales 

que representa la oMistencia-para-con-los-otros y la de los 

otras para can el Va. Relaciones tedas ellas en que se 

e•presa la autenticidad a inautenticidad de nuestras 

relaciones para con los demAs. 

El individua al que describimos y sabre el que 

teorizamos na ea el ·11nica que actúa en su 

11 mundo 11 • La manara como percibe y act1la 

respecto de loa demás, la manera como alloa lo 

perciben y actllan re!lpecto de él, la manera 

como él loa percibe cuando ellos lo perciben y 

la manera cama lo perciben cuando él las 

percibe, son todos aspectos de la "situación", 

y todos contribuyen a hacer comprender la 

participación de una persona can el la". (34) 

Inte9radas a las categoriaB de lo vital y sacia!, las 

vivencias humanaa reflejan la forma de trata y aprehensión 

del mundo. La sensibilidad, la corporeidad y la imaginación, 

!Ion ejemplas de esta aprehensión a conocimiento pre

canceptual que se tiene del mundo (ca-mundo), 

La corporeidad es el mundo encarnado en un cuerpo 

humano, o dicho con mas propiedad, la inmerso que el hombre 

13\1 LAIN61 D. Ronald, El jo y ID! Dtro1, P• 78, 
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se encu.,ntra en ~In mundo de cuerpos¡ intenciones del 

individuo que se expresa en la manipulación, movilidad, 

destreza y desplazamiento del ser-en-el-mundo, al tiempo que 

el mundo transformado por el ser se revierte y condiciona el 

Sler-corporal del hombre. Igualm1>nte, la sensibilidad, como 

facultad de conocimiento, tiene como función dar cu.,nta r 

desocultándolo y descubriéndolo, ya que toda sensación es 

sensación de algo, ese algo que seria lo fenoménico y no la 

sensación objetiva de la cosa 

cualitativo y subjetivo de 

o estimulo en cuestión. Lo 

1 a vivencia, donde no 

necesariamente coincide la sensación del objeto y del objeto 

mismo. 

La realidad es imaginaria y la imaginación es 

realizable en lo sensible; concreción que no necesario.mente 

se da en el presente, antes bien el pasado y el futuro 

u~alan por mE'dio de la imaginación la trascendencia del 

presente, como lo señala el psiquiatra inglés Laing. 

"Vivir ein el pasado o en el futuro pL11Jde ser 

menos satisfactorio que vivir en el presente, 

pero no puede ser tan dasilusionante. El 

presenta jamás sera lo que ha Sido O lo que 

pudo ser, Hay en el buscar algo fuera del 

tiempo una sensación enervante de 
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. . . 
in1L1batanciabi Hdad y dt111 .. p•ronu", (315) 

La Een·omanólpg!a en el Camoo Psigyiátric:c 
;. ' .:: ,. ·'..·/, 

.. · ' '., "•'· -

La· ·fan~·manologia psiqL1iátr ica, adoptó .. 1 método 

fanomanológico· creado por Hussarl 1 dándole un sentido muy 

particular al analizar la conducta patológica, es decir 1 

tomando sólo en cuenta la "epoge" 1 o reducción psicológica

fenomenológica y no la reducción "eidética"-, similar a los 

trabajos, p&icológicoa-fonomenológicos, de Merleau Ponty, y 

Jean PaLll Sartré, 

La fenomenologia paiquiétr ica ae enfoca principalmente 

al anali&is de loa estados de conciencia del terapeuta y, por 

supuesto del paciente, siendo congrL1ente el propósito 

fenomenológico de ver el fenómeno tal cual es, sin concaptoz 

que lo prajuicien o bien lo oculten, 

"La psicologia &Mistencial emplea el método 

fenomenológico para conducir 

investigacion&a da ·la eMistencia del hombre. 

Eate método consista en describir o eMplicar 

la eMperiencia con BU propio lenguaje que "" 

1351 !bid. p.11. 



concrete antes que abstracto¡ su vocabulario 

se compone de palabras comunes y cotidianas, y 

carece de termines técnicos o neologismos. 

El anáfisia fenomr>nológico no debe confundirse 

con el. método clásico de introspección que 

utiliz11ron . los. psicólogos ewperimenta!DS de 

antaAo, .Para. invntigar los elementos de la 

con.ci11ncia.. l.cs fenomlinomrmólogos no buscan 

11!11mento.a,· intentan describir y comprender la 

experiencia qu& aparece inm1>diatamente en la 

conciencia". !36) 
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También es conveniente anotar, como indica Henri F. 

Ell1111berger, que los resultados obt1>nidou por medio del 

método fenomenológico S!> han entrecruzado con los obtenidos 

por medio del método conductista-experimental y el 

psicoanalitico, demostrando que la r"alidad ea una y que 

puede ser descubierta d,.sde varios angules, qu" más que 

contradecirla, incrementen y contribuyen a su conocimiento. 

"Aunque la 1enomenolcgia se t:oncentra en los 

"stados subjetivos "" la conci.,ncia, muchas 

veces se entrecruzan con los descubrimientos 

1361 HALL, C, S, y LIND!EY, &, L1 !mft E1htm!11!1\t d1 11 Pmon1\lj¡d, p. 4, 



d" la psicologia eMperimental y behaviorista. 

Por titra part,., ,.¡ psictianalisis contribuyó a 

muchos descubrimientos fenom,.nológicos, Pero 

1111 f&nomenologia pr,.scind" de la causalidad 

psiquica y fisica, en contraste con el 

psicoanálisis, que mantiene una orientación 

histórica y causal, incluso cuando estudia las 

eMperillncias espacioi-temporales. Loa astudios 

fenomenológicos y psic:oanalisticos pueden 

mnriquecerse mutuamente por el efecto 

estereoscópico, come si diJeramos, resultante 

de enfocar la misma cosa desde dos puntes de 

vista diferentes", (37) 

41 

En si el conocimiento, es aprehensicln del mundo 

fenoménico por la totalidad del ser humane 1>n sitL1acicnas 

<ser-en-.. 1-mundo). No "Miste un mundo separado del individuo 

<Ve mundo), o la conciencia del individuo pasiva-receptiva, 

similar a un recipiente que recibe al mundo, ea más bien, ,.¡ 

mundo impU:cito lin el individuo, y ain "l conocimiento de su 

mundo (fenoménico>, no se entiende su existencia. 

(3'H Elhnbtrger, H. F, ln\rpduttión t:linlu 1 h F1no1111olpqh PsiouUtrin y ti AnUhh E1httpd1), 
"K1y1 !n¡1I, Ell!nbor¡or lmpsJ1 El1llm.lL. p. JSJ, 
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CAPITULO II 

EFECTOS DE LA PRIMERA y SEGUNDA GUERRA MÚNDIAL EN LA ACTUAL 

..•. CRISIS: IDEOLOGICA 

~.:.·-' . .'· ' · ... \ 
La tendencia der : capitUlo, si.tgiér,; j:iór: ·si mismci ' una 

··) ... ;.· . - .. 

definición deL. ;i:é~~i~;,; ic:feol;,gia/ :,¡¡~ndof1:ss ~~t~~ más 

releYantea la&; ~u'!.·:·~;:: r, .. !f~r.~~ ~ ,' una .. concepéit1ry' grupal; 

acerca de diveracl&>v~io~IÍa 'qu~ el. indi11iduo conaií:i&ra vitales 
. ' ., .... ,-., ;·,:···:_. · .. '., ::·· 

para el·: manten.imiento ,. y: c.oh1!Bión d· .. 1.: mismo ·grupo ··aocial. 

UsandO l~:~-dÍi~~~f~~Ó~!/:~~--K~n~•th ·E'. B~lding. 

"Una·: .ide~l'og:f.a puede definirse como aqu.,lla 

parte de su imagen del mundo a la que una 

persona define como esencial para su 

identidad, a la imagen que tieni• de 61 

misma... Por tanto BLI ideologio es una porte 

de la imagen del hombre qu~ es esencialmente 

11alion para él la cual está interesada en 

defender y propagar. (38) 

Introduq:ién 

Al delimitar el 11asto campo de la ideologia, el aspecto 

especifico de la ideologia d1t poagLterra, ea darle importancia 

relevante a los conflictos bélicos mundiales que han 

ocurrido en el presente siglo y a los efectos psicológicos y 

1381 kENNETH, E, iouldln¡. El Slgnlfü1da d!l ililo U, p. 1613, 
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axiológicos derivados de los mismos, anotando como ideólogos 

a todos aquél los pens.:.\dores: r:jentificos, ·filóso"fos, 

teólogos, etc., que al margen o dentro de sus campos de 

trabajo han influido, en los th:arroteros por los que se 

desliza la humanidad, haclendo mayor énfasis en las 

situaciones de crisis que afectan a una buena parte de 

pueblos, continentes o como hoy on dia a toda la humanidad. 

CONOCIMIENTO <EPISTEME> VS. OPINION (DOXAl 

Diferente la ideología de otros tipos de eMpresión 

humana, se le ha descrito tradicionalmente como una forma de 

no-conocimiento, es decir, carente de objetividad, 

racionalidad y sistematicidad, elementos que distinguen al 

conocimiento cienti fic.:o y f l loeOfir:o (ep.isteme). Mas bien la 

ideolcgia titme como fundamenttJs la fe, la creencia, la 

subjetividad, o si se quiere, la opinión (doMa). 

Lo cierto es, que aunque carece de los elementos propios 

del conocimiento, existe en ed lu la suficiente coherencia y 

fuerza persuasiva para motivar a creyentes y seguidores. 

11 Si una interpretación de la Historia dice que 

el mundo carece de sentido entonces nuestro 

sistema de valores es puro hedonismo -ºcome, 

bebe y diviértetJ?, porque mi\ñana moriremos"- e 

bien, un sistema apático o de resignación 



estélica. Por .,¡ contrario una ideologh . que 

tiene una imagen definida de un 1utL1ro 

importante y estimulante y una claridad de lo 

que la gente debe hacer a fin do alcanzar esa 

1uturo, a& probable que sea poderosa, esté o 

no 1undamentada en la verdad", C39) 

Dos princicales Iendencips Ideológicas 

44 

En la actualidad s<> puede apreciar dos t11ndencias 

principal11s en Ja ideologia de postguerra. Una que haria 

referencia a los grupos humanos1 clase, estratos y 

organizaciones sociales, 

instituciones politicas 

esto es, al hombre regido por 

sociales y religiosas, La otra, 

enfocada al suJeto particular, fomentando la auto-realizacion 

y el empleo satisfactorio de sus facultad~&. La primera tiene 

como sede al Estado y sus consecuent .. a aparatos ideologic:os 

qL111 van desde Ja inatitucién 1amiliar hasta las instituciones 

que se encargan de legalizar los ac:cntec:imientcs 

fundamentales del hombre: -nacimiento, matrimonio, defunción, 

etc.- pasando por las instituciones académicas y religiosas. 

!deplogia del Estadp 

El Estado, sede de las instituciones aocialea, ha sido 

1311 !bid, P• 167, 
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criticado o ju11tJ.f:Lc11do por divmraoa pansadores a través de 

la historia, siendo uno de sus mayores apologistas, el 

1ilbsofo alemán Federico Hegel, quien justi1ica la necesaria 

presencia del Estado y la derivada formación ideológica del 

sujeto, siendo el Estado la sintesis de los intereses y 

motivos colectivos. 

El Eatado u l• Razón institucionalizada que guia y 

moldea los actos humanos (pasiones) an los intereses de 

progreso y desarrollo del "Espiritu", 

"Eata individualidad se forma como que en si 

as, y solamante asi es en si y tiene un ser 

ali i, real 1 en cuanto tiene cultura, tiene 

realidad y potencia,,, En efecto el pod&r del 

individuo consiste en ponerse en consonancia 

con la substancia, es decir, en enajenar su si 

mismo y, por tanto, en ponerse como la 

substancia objetiva, que '"" Su cultura y su 

propia realidad son, por tanto, la realización 

de la substancia miBma". (40) 

Para Hegel, el hombre cree formar su imagen en cada uno 

de mua actos y decisiones, sin darse cuenta de qua la 

substancia (Idea), deterinina. eus funciones conformando la 

1101 HE6El 1 Fedorlto. l1 Fmmplogh del Esp!rltu... p.!!!. 
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imagen de su sujeto. Prácticamente el hombre concreto -de 

carne y hueso- desparece para converti.rs.e. en un": eíctensión de 

la id11l\, es decir,· los intereees, moti.vos y valores del 

Estado, son los intereses, motivo& y valores de cada uno de 

los individuos que ae encuentran bajo su dominio, siendo esta 

reciprocidad el ejemplo total del Estado perfecto. 

Hoy en dia se puede encontrar el mismo enfoque sobre la 

ideologia en pensadores tan influyentes como al del marMista 

francés Althusser, como lo demuestra la siguiente cita1 

"Sin embargo, el hecho de qu11 un individuo sea 

siempre-ya sujeto aU.n antes da nacer, es la 

simple realidad, accesible a cualquier y en 

absoluto paradójica. Fr1>ud demostró que los 

individuos son siempre 11 abstractos 11 respecto 

de los sujetes que el loa mismos son siempre-

ya, destacando simplemente el ritual que rodea 

a la espera de \.m "nacimientoº, e11e ºfeliz 

acontecimiento 11
• Ct.1alqt.1iera sabe cuando y como 

se espera a un ni~o que va a nacer. Lo que 

equivale a decir más prosaicamente, si 

convenimos en dejar de lado los 

11 15entimientos 11
, es decir, las 'formas de la 

familiar, paternal, maternal, 

conyugal, frlilternal, en las que se espera al 

ni~o por nacer¡ &e sabe de antemano que 



llevará el ap!ll lidc de su padre, tendrá pues 

Llna identidad y será irremplazable, Ya antes 

de nacer el niAc es, por tanto siempre-ya 

auJetc, está deBtinadc a serle en y por la 

ccn1iguración ideológica familiar especi1ica 

en la cual es 11 esperado 11 • deBpUés de haber 

sido concebido". C41 > 

47 

Da le anterior ea 1ácil deducir, qL11> el hombre concrete 

e material ne.forma e conforma su ser, es más bien dado por 

el contexto ideológico en que se deeenvualve. Ya ae espera 

una actitud e Ll!Ía, conducta aspacifica dependiente de su pap1>l 

social (obrero, campesino, prcfesicnista, empresario, etc.), 

El. Estado tien!I ccn1igurada una imagen e sujete que 

reproduce lea papeles sociales de cada individue, sumándose 

el determinismo ideológico a les ya ccnccidcs1 1isicc, 

biológico, eccnémicc, social, etc. 

Ideolgaia del 11 Indiyiduo" 

En el case de la ideclcgia centrada en el individue ne 

se negarán les f actcres determinantes arriba enunciados, sine 

que se integrarán y se diferenciarán en su particular visión 

de la idaclcgia. Lo fisicc, biclégicc, ideológico y hasta le 

1111 ALIHUSSER, Loub. !ot!l\O\ !d11!ilim dtl [!\Id•. p. 1e. 
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inconsciente determinan al hombre, menos su libre voluntad. 

El hombre no puad" elegir su ser (biotipo, contexto 

socioeconémico, ideologia, sistema, etc.) 1 pero si su modo de 

ser, as decir que h&\ter con su aer. No es como &e crae la 

libertad absoluta sin limites fisicos, económicos o de 

cualqui"r otro tipo, la que determina la conducta del hombr.,, 

sino por el contrario la autoconciencia, la elección libre y 

en 11i, los propésitoa del hombre auténtico, los que 

trascienden la imagen prefabricada del hombre sin 

personalidad propia, que es diluido en la colectividad o masa 

anónima. 

"Porque ser hombre, significa por 1oi mismo 

estar orientado hacia más allá de si mismo. La 

esencia de la e>tistenc:ia humana se encuentra 

en su autotresc:endencia, por asi decirlo. Ser 

hombre, signi1ica estar, desde siempre, 

orientado y dirigido a algo o a alguien, estar 

dedicildo a un trabajo al que se "nfrenta .,¡ 

hombre, o a otro ser humano al que ama, o a 

Dios a quien sirve. Esta autotrascend.,ncia 

rompe .,¡ marco de todas las imágenes del 

hombre que conciben al hombre ... " (42) 

Lo anterior se aprecia en todas aquellas actitudes 

11!1 FRANKL 1 Villor. P1imnlll11! y Ell1lmh!im, p. ~I. 
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ideológicas que como el e::istencialismo en la 1ilosofia y la 

psicologia humanista en la r.ienc:ia de la conducta, se oponen 

a los determlnismos cosif.icantes de la ideologia y clencia 

positivistas qL1e pretenden ver el suj~t:o semejante a un 

objeto: observable, metliblc y moldeable, reproduciendo la 

imagen del sujeto jdeológico bojo los int~reses dominantes de 

la época. 

En sintasis, la ideología institucional produce y 

reprodt.tce por medio de los aparatos esta.tales la conciencia 

del hombre en aras del progrego y desarrollo equilibrado de 

la sociedad. CCon iguales propósitos, buscando la auto

concienc:ia del individuD, la idemlcgia centrada en el sujeto 

particular, trata de rescatar al ser llllténtico del hombre, 

atacando de raiz la viciosn reproducción patológica de la 

masificación que se reproduce hasta en los grandes cambios 

sociales !Revolución Socialista>. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Inicialmente, la Primera Guerra Mundial, representó en 

el pensamiento occidenl:al, una irrupción sorpresiva de la 

racionalidad y progreso social "positivo''. La ideología 

irracional y los intoU.ntos tlestrur:tivos a su servicio los 

avances del industrialismo y la tec11oloyía, produciéndose el 

armamento sofisticado más mortífero y ~ficaz jamás conocida, 

al tiempo que la guerra dejó dP. ser un evento e>:clusivo de 

ejércitos y ciertos territorios, para incluir abiertamente la 
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participación de la población civil y todo plano ambiental• 

tierra, mar y aire. Las institucion1u1 sociales, incentivo del 

progreso colectivo, se convierten en instituciones de guerra 

cambiando loe valore11 del desarrollo y la seguridad, por la 

incertidumbre y la zozobra. 

Principiom de Be:r:onatruc:ción Soc;ial 

Preocupado por las consecuencias presentes y futuras de 

la guerra, el gran pacifista Bertrand Rusael, ( 1872-1'170), 

comprendió la necesidad de cambiar el estilo de vida 

occidental, sus causas y alcanca13 de manera realista, 

buscando nuevos el&mentos que "'xplicaran 1>1 problema bélico 

asi como su prevención. 

"La QU&rra ha traido alguna modi Hcación en 

sus mñs recientes creencias y esperanzas a 

todoa lo" qu11 son capaces de nuevas 

impresiones y de pensamientos 1rescos, Estas 

modificaciones han dependido en cada case, del 

carácter y las circunstancias¡ pero en una u 

otra forma, han sido casi universales. A mi 

juicio, la cosa principal que nos ha 11nse~ado 

la guerra ha sido un determinado criterio 

Sobre los crigenes d& los actos humanos, lo 

que aon y le qua legitimamente debemos esperar 
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qu11 s11 trans1ormen". (431 

L11 trana1ormac11ln social tendrá dos en1oquH, dada la 

doble natL1raleza del hombre1 una instintiva que haria alusilln 

a la negada naturaleza irracional del hombre, y la otra, la 

cláaica naturaleu social, la que llamaria Aristóteles, la 

naturaleza pclitica. Una y otra se complementan en un santido 

constructivo o bien destructivo, seglln el equilibrio de las 

miamaa, 11Mistiendo en la naturaloua social institucicn•s que 

por sus propiedades tienden a provocar paqueffas o grandes 

1riccicnes entre les hombrea, o bien instituciones tendiantes 

a generar la paz y la armenia. 

Hcmg Saciene y Heme Natura 

Seglln 

irracional 

Bertrand Russal, desde el 

o instintivo se rompe con 

punte de vhta 

la convencional y 

romántica imagen del heme aapiens, teniando importancia 

1undamental los impulacs a inatintoa da la conducta humana¡ y 

•• que propósitos y razones por si solos no bastan, as 

necesaria la 1uerza instintiva que motive y provoque los 

actos, aunque cabe recordar, como se~ala Rusaell, loa 

instintos son ciegos, sin propóaito alguno qua les conduzca a 

un 1in determinado. 

Beglln el pensador inglés, dos son los impulsos 

dominantes de la naturaleza interna del hombr•· El primero es 

1131 RUSSEL, Blrtmd, Prlnt!DIP! dt Ruontlruc1l60 Spcl!I. P• 13, 
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el impL11so de la creatividad, productor del conocimiento y de 

los v&lores vitales¡ el otro, "ª el impulso de la posesividad 

y podar, sinónimo de egoismo y destrucción. 

Uno y otro han acompaRado, desde siempre a la naturaleza 

social haciéndola mas habitable, más humana. 

Cabe seAalar que los impulsos por es&ncia son maleables, 

flexibles y adaptables a las estructuras sociales a 

ideológicas de la época¡ ya en la conquista y el poder o bien 

en la Justicia y la democracia. 

"El Estado y hl propiedad son las principales 

incorporaciones politicas de los impulsos de 

la posesividad¡ la aducación, el matrimonio y 

la religión deben formar los impulsos 

creativoa, si bien al presente no están en un 

medio adecuado para hacerlo", (44) 

Eitado. Prcpiedªd priyeda y Cambio Social 

Teatigo de la efervecente actividad politica de loa 

grupos inconformes de la época, Russell d,.1>cribe los 

movimientos revolucionarios o re'formistas y sus fines para 

con la &cciedad. Desde el incipiente comunismo de corte 

marxiBh hasta el sindicalismo, las dos tendencias 

no lbld. p.m. 
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ideológicas que a su criterio hacen frente a lo• impulsos de 

posesividad. Primeramente el comunillmo marHista elimina la 

propiedad privada, aunque deja en pie y refuerza la presencia 

del Estado. En cambio el sindicalismo elimina al Estado y a 

la propiedad privada, las dos causas principales de la 

guarra. 

Si aparentemenh la solución del problema bélico se 

encuentra en la toma de conciancia y en la organización 

sindical ¿Por qué no H han realizado7 La respuesta se 

encuentra en las creencias popularu -ampli•mante ditundidu

de que los instintos y en &i laa costumbrH sociales son 

básicamente incambiables, siendo contemplada la historia en 

forma ostática, e indtil la participación del hombre en la 

misma1 actitud fatal y derrotista ante el cambio y la 

novedad. 

El pueblo -dice Russell- tiene que ser consciente de su 

tuerza y de su poder da decisión, medios que sólo le ofrece 

la educar:ión, la que paradójicamente se encuentra en peder 

del grupo o e !asee dominante que impone eus interl!'ses y 

valorear la ed1.1c:ación no hl\ servido a 1ines prcpica, sine 

como medio de manipulación "" ha limitado 

-institucionalmente- a modelar al educando con los int .. reses 

"n cuestión, atrofiando de esta manera la vocación por la 

verdad y 81 conocimiento. La &ducación ha caido a un mero 

servilismo de tal o cual interés social. 
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Russell cree que .. 1 conocimiento auténtico genera la 

duda y 1M desconfianza, siomdo poco favorable a la cohesión 

de los grupos sociales. 

"La educación es normalmente la tuerza más 

poderosa que está del lado de lo que eMiste y 

contra los 

instituciones 

tiene poder, 

cambios fundamentales, las 

amenazadas, mientras todavia 

se apoderan de la máquina 

educ:acional e inspiran el respeto a su propia 

eMcelencia en los maleables cerebros de lora 

jóvenes. Los reformadores oe est1.1erzan en 

intenti\r quitar a sus adversarios la posición 

ventajosa que ocupan .. , casi toda la educación 

tiEme un motivo politico1 aspira a fortalcer 

un grupo nacional o religioso o bien social, 

en competencia con otros 13rupos", <45) 

Otti\B Instituciones de Paz 

En cuanto al matrimonio y la religión, laa reformas mas 

inmediatas son las que r&fieren al cambio de un,¡ moral de 

temor y sumisión, por la libertad y responsabilidad inculcada 

a los individuos. 

El aspecto Jurídico y su doble sentido de deber y 

11!1 lbld, p, 1!0, 
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apariencia, deberé ser substituido por juaticia y honradez, 

propias de las necesidades vigentes, 

En si, el mensaje y analiais de Russell sobre el primer 

conflicto bélico tiene un eentido de prevención, donde las 

institucionem inadecuadas se 11ubstituyen por aquéllas que 

permitan fortalecer las cualidades humanas. 

Resultando interesante observar como la& sugerencias 

dadas por el filósofo inglés en la tercera década del siglo, 

son retomadae en análisis actuales, como se p1.1ede apreciar en 

la siguiente cita sobre el mito del desarrollo social. 

11 En la raiz de la crisia del desarrollo, se 

encuentra la atrofia de las libertades y la 

hipertrofia de los poderes y de los 

ml!canismaa. La solución debe buscarse en dos 

direcciones: la de las 

particularidades creadoras y la máMima 

disolución de los poderes, la cual eMigR una 

revisión y una ramodelación de los mecanismos 

técnicos e institucionales". (46) 

El Espiritu del Tiemoo 

Compartiendo similares aprecia~iones •abra la guerra, 

C\61 AITALT 1 J, C11torhd11, Et, 11, El !l!o d1l Omml!o, p, !!, 



diversoa pensadores occidentales de le Rpoca eMpresaron 

inqui10tudes aobre la naturaleza .humana y social. Algunos de 

ellos como Henri Bergaon y Theih1rd de Ghardin, participaron 

directamente en al conflicto bRlico fundiendo.sus refleMionea 

con la e•periencia direct11 d11 la guerra •. ,otróa, como Ma• 

Scheler y Bigmund Fraud, crearon, con motivo .de la Primera 

Guerra Mundial, taoriae t11n 11ignificativae y sintométicaa, 

como ea el caso de la Axiologia tteoria del valor) y la 

preaench necesaria de los impulsoa de muerte o Thanatoa 

<Freud). 

Loa temas de la creación y destrucción, como el problema 

incierto de la vida y de la muerta, ocupan un primer plano •in 

el pensamiento de eatos autoras, al tiampo que se da una 

bl'.laqueda de principios conductualaa que expliquen lH 

tendencias deatructivaa e irracionales del hombre. 

Es notorio que estas incipientes e•plicacionas de 11.1 

conducta irracional, guarden semejanza a laa primera" 

actitudes del hombre ante el mundo y ante si mismo. 

El amor y el odio se convierten -come en el pensamiento

griego- en las fuerzas creadoraB y deatructoras del mundo, y 

la reprimida idea de la muerte aflora del inconsciente 

occidental, para ocupar un lugar central en la supervivencia. 

"El hombr1> moderno cree an la supervivencia y 

una superación de la muerte,. por ello, tan 



sólo y en la medida en que ne tiene ant1t si 1 

intuitivamente, •u muerte, tan sólo y en la 

medida en que ne vive". "En vista de la 

muert1>" J e, dicho más apuradamente, en la 

madida en que por &Lt medo de vida y por la 

clae11 de sus ocupaciones e>1pele de la zona 

clara de su ccnc1'mcia hasta dejarle reducido 

a Ltn puro Juicio de que "sabemos que hemos de 

morir", 111 

preB&nta a 

mLterte". 147 l 

hecho actual e 

aquel la de la 

in tui ti \lamente 

certeza de la 

57 

La observación de la finitud y la muerte del hombre 

alcanzan en MaM Scheler (1874-1928> y les eMistencialistas el 

grado del principio, donde la mL1erte no es un acto meramente 

biológico, aino la msencia de todos los actos empiricos y el 

horizonte en que se desplaza el s&r. El hombre actúa porque 

se sabe finito. 

Para Scheler, el hombre contemporáneo ha negado su 

mu&rte, y por consecuencia, la superación de la mismaa si es 

cierto que l\lgtln dia hemos de morir Ci\da uno de nosotros, 

también es cierto que al ne viv!lnciarse la finitud de la 

vida, es inapreciable su valor. Desde esta perspectiva, el 

hombre me encuentra 11 matandu 11 el tiempo y en este sentido, su 

vida misma. 

1171 stH!lER, ""'· Kyrr!t y Sypmlmt!I. P• l!, 
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Hacer y Tener 

Begt:m el autor alemán, las causas principalea de dicha 

incanciencia, san principalmente, el afán de ganancia y 

producción, que si bien han estada presentes en la naturaleza 

sacia! d&l hambre, en nuestra era industrial parecerian ser 

su única fin. El eer, substituida par el hacer y el tener, da 

a la eMistencia un sentida de continuidad y progresa, aunque 

dicha progreso na tenga una dirección especifica. Producir 

por prodL1cir • como vivir por vivir, sólo porque se tiene 

vida. 

11 Estclii nuevos impulsas motores de un 

indl!finida ganar y trabajar, san las que 

principalmente fundamentan una nueva actitud 

interna ante 

consecUE~ncia 

la muerte. 

incidental, 

V sólo como 

la idea que 

también hace de la muerte la ciencia de este 

tiempo". <4Bl 

La Guerra. M0l Necessrio de la Humanidad 

Con otro punto 

cientifico Theilhard 

de 

de 

vista, 

Chardin, 

el teólogo, filóaofo 

< 1881-1955), vió 

y 

el 

progreso de la vida y su desarrollo en un orden da 

1181 lbid. p.52. 
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complejidad. que va .de lm menor ""r a un mayor aer. Dios y el 

hombre1 el máa importante en ese orden, Dios el Ser má!I 

perfecto al que el hombre carente de plenitud, aepira a 

ll11gar. 

"Si '"' cierto, por lce1 progreses de la vida 

avanzamos hac:ia algo "del todo nuevo 11 ea 

inevitable que la importancia de loa 

acontecimientos, que nos crean espiritualmente 

no pueden medirse por reglas, ni con las 

dimensiones del orden natural del qL1e estamos 

a punto de escapar. El grado de energia 

cre@dcra oculto en un sccntecimiento, no puede 

tener nada qL1e ver con su amplitud mecilnic:a". 

(49) 

La guarra, col11bora di11lecticamente en el desarrollo y 

perfección del hembra, facilitando su amplitud y evolución. 

La guerra renueva la Vida, para dar paso a una mejor etapa de 

la humanidad. Engrandecer le raza humana, es el motivo 

que ha encauzado lBs guerras, Y" que éshs al igual que tcdc 

accntec1miento hL1mano tiene un .. entidc divino, que va 

conformando Lma obra que hoy en dia se aprecia en un mayor 

despligue de fuerz!ls en todo ámbito humano, aupl!lrandc los 

logres previos de la historia. 

(491 !MEILMARD dr tlltrd!n, EmUP! dr> llmg lt Su1111, p. 357. 



"La guerra ha sido una crisis de crecimiento. 

Una humanidad diferente habia dejado su rostro 

bajo las grietas de la vieja corteza ••. Nadie 

podrá poner en duda, smpero, que durante la 

guarra, una fracción considerable da la 

humanidad ha pasado por una experiencia 

pllicológica inullitada... Con un dasplhgue 

extraordinario de energia espiritual, sin duda 

alguna. En los órdenes má11 diversos 

(!!conómico, industrial, moral, etc.) ee han 

visto surgir efectos que en tiempos 

normales los senaatos hubieran declarado 

irrealizables. (50) 

La situación limite de la guerra , ha sacado de la 

somnolencia a la humanidad, permitiéndolo ewplorar sus 

capacidades creativas dentro de la misma destrucción. Al 

igual que los grandes defensores de la guerra <Heráclito, 

Marx, por nombrar algunos>, el teólogo francés concibe a 

ésta, como la partera de la historia, el fuego entero que 

con11u1ne y crea nuevos horizontes. 

Lo Guerra y lA Propiedad Priyada 

bO 

Con actitud fatalista, el pensador francés, Henri 

( 50) Jb!d, p. 107-8, 
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Beroson, ( 1839-1941), com•iderarcn a la guerra come algo 

inevitable que se encuentr'a ligada a la propiedad privada. 

Según O'Bta tesis, el nivel de vida que un pueblo considera 

necesario, lo lleva a apropiarse del bien ajeno y asi 

propicia la guerra. Tal. como lo demuestra la Historia, desde 

la horda primitiva hasta la fecha, han &Mistido las guerras y 

le L\nico que ha variado ea la forma de apropiación del bien 

ajeno. 

"Aunqu• mi instinto guarrero adate pcr ai 

miamo, no deja de afarr11rae a motivos 

racion"lllB, la historia no• enseAa que estos 

motivo" racionalH han aidc muy variados. Be 

reducen cadm vez mas a medida que las guerra& 

se h"cen mh terribles. La última guerra, y 

11\B qua IHl' entreven para el porvenir, Bi as 

que por desgracia hamcs da tener guerra, estén 

ligadas al carácter induatrial de nuestra 

civilización". (31) 

El Ethcs1 Amor y Odip. como Principio E)!plicstivg de la 

Dejando al margen particularidades propias de la época y 

buscando une\ ~senc:ia universal válida para el hombre de todo 

lugar y tiempo, Scheler define al Amor, r:omo el sustrato 

1511 BERBSON, Henrl, l11 DO! furnt11 dt h Nortl y dt 11 Rrlioljn, p, 278, 



último y Primero que soporta y explica el acontecer humano. 

El Ethos existe desde siempr" en el individuo,, la familia, el 

pueblo o nación, como la realidad más profunda - qua, sustenta 

una concepción del mundo, Sab~r el Ethos_:_ de - cierta unidad 

social -dicEP el autor- es cc.ñcc.11r , · iaa eatimaciones, 

praferencias y en 11i, su capacidad" d,e amar,. " 

Efactivamente, la definición' &cheleriana 1 subraya la 

tendancia hacia la parfacción, la acción constrLlctiva y 

edificadora del hembra para con al mundo, en al mundo y para 

al mundo, El odio, como criterio opuaato, no es más que un 

amor ,falac o de11viacién del amor1 como lo son los conflictos 

personales o colectivos, Una revolución o la guerra es un 

atentado al "orden de amor 11 establecido, para generar otro 

ºorden de amorº superior, en dond11 el amor triunfa finalmente 

sobre el odio. 

Psicoanálisis de la Guarra 

Compartiendo parcialmente las reflexiones, como res\.lmen 

de cada uno de loe anteriores autores, el padre del 

p11icoanálisis 1 expl.\SD en su obra 11 Ccnsideti\ciones de 

actualidad sobre la Guerra y la Muerte", los hechos y causa& 

más relevante5 de la guerra, asi cerno aua motivos y 

consecuencias. 

Dada la impcrtancia de Sigmund Freud, para el análisis 

del tema y la& afinidades ccn los otros idaólogo& de su 
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tiempo, eerán consideradas sus tesis en un sentido 

concluyente y aintético, haciendo resaltar las aportacionH 

del psicoanélisis al fenómeno de la guerra. 

Las THis psicoanaliticas son• La Primer" 13uerra 

Mundial, creo una criais de valores, significados y estados 

psicológicos. como nunca en anteriores ocasiones se dié, 

transformando radicalmente la co&movision de principios de 

siglo; herencia de las primeras democracias occidentales, 

"Arrastrados por el torbellino d" esta época 

de guerra, solo unilateralment" informados a 

distancia insuficiente de las grandes 

transformaciones que se han cumplido ya o 

11mpi1iZan a cumplirse y &in atisbo alguno del 

futuro que se está estructurando andamos 

descaminadoa en la significacion que 

atribuimos a las impresiones que nos agobian y 

en ll\ valorización de los juicios que 

formamos. Quiere parecernos, como si jamás 

acontecimiento hubiera destruido tantos 

preciados bienes comunes a la Humanidad. 

Transformando tantas inteligencias entre las 

más claras y rebajando tan fundamentalmente 

las coses más elevadas". (52) 

l!!I FREUD, Slgtund, Considmcionn d1 ictuil!d!d !Dbrt h Gurm y h nml!. P• 2100. 
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· El papel de les .Estades y da les Gobiernes en lea paises 

beligrantes, ea. determinanta cerne agante de control, 

manipulaci6n .Y canalización de la violencia, Mcncpclizandc su 

conducta y ccnvirtiandc les intareses colectivos en intereses 

propios, máa allá de un mere papel administrativo, 

"Les puebles sen representados hasta cierto 

punte, por les Eatadcs que constituyen y entes 

astados, a su vez, por los gobiernos que les 

rigen. El ciudadano individual comprueba con 

espanto en esta guerra algo Ql\e ya vislumbró 

an la pn1 comprueba que el Estado ha 

prohibido al individue la justicia, ne porque 

quiaiera abolirla, sine porque pretendia 

monopolizarla, como el tabaco y la sal ••• Dos 

cesar. han provocado nuestra decepc::ión en esta 

guerras la escasa moralidad anterior de les 

Estados, interiormente adoptan el 

continente de guardianes de las normas y la 

brutalidad en la conducta de les individuos, 

de los que no se habia esperado tal cosa como 

ccparticipe de la mas elevada civilización 

humana". (53> 

La esencia humana tiene un fuerte caracter instintivo o 

m1 Ibld. p, 2101, 
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irracional, quedando en un plano ••cundario, l• razon. 

Le& instintos por si mismos, son nec1trales, carentes de 

moralidad, es decir ne son buenos ni malos, més tienen un 

significado especifico en el mcm1rnto histórico qc1e se vive. 

"La inves~igación psicológica -e más rigurosa 

la psiccanalitica- muestran que la asencia más 

profunda del hombre ccn&ist11 en impulses 

in&tintivcs ne acn en si ni buenos ni malos. 

Lea clasificamos, y clasificamos asi segun sus 

manifeatacicnea, segun su relación con las 

necesidades y las RMigencias de la comunidad 

humana •• ," (54) 

El centre! y represión de les instintos por parte de la 

sociedad, produce el progrese y desarrollo da la 

civilizacién. Por tanto, la naturaleza primaria del hombre se 

ve transformada por la cohesión eNterna, impidiendo e 

logrando la realización plena de dichas tendencia& y 

eMistiendc un conflicto permanente entre la naturaleu 

interna (instintos> y la naturaleza externa (social). 

"La civilización ha sido conquista por obra de 

la renuncia a la satisfacción de le• instintos 

Clll lb!d, p,!JOl, 



y eHig9 d• todo nuevo individuo la repetición 

de tal renuncia. Durante la vida individual ae 

produce una transformación constante de la 

coerción eHterior en coerción interior. Lu 

influenci1:1s de la civilización hacen que las 

tendencies egoístas s~an convertidas, cada vez 

en mayor mEPdida, por agregados exógenos en 

tendencias altruistas sociales". (35) 
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Las facultades humanan se integran en un todo orgánico, 

siendo las más importantes por tradición1 las 

intelectL1alea y las sentimentales (razón y pasión) que son un 

complemento antes que una dualidad antagónica. 

"Les psicólogos y los filósofos nos han 

anseAadc, hace mucho tiempo que hacemos mel en 

considerar nuestra intelir¡¡enc:ia come una 

potencio independiente y prescindir de su 

dependencia de la vida sentimental". C56l 

La actitud o idea de muerte que sosteni• el hombre de 

principio de siglo -y el actual- no era auténtica, porque si 

es cierto que "todos nos vamos a morirº de manera inevitable, 

la eHperiencia de la guerra demostró la negación de la misma, 

tanto en lo individual come •m le colectivo. 

f!ll !bid. p. 2106. 
mr Jbid. p.2io1. 



"El segunde factor del cual deduzco qua hcy 

ncs s11ntimcs desorientados en este mundo, 

antes tan bello y familiar, as la perturbación 

d11 la actitud que hasta ahora veniamcs 

cbs&rvando ante la muerte. 

Esta actitud ne era sincerll, Ncs pretendiamc& 

dispuestos a sostener que la muerte era el 

desenlace naturail da teda vida, que cada une 

d& nosotros ere\ deudor de una muerte a la 

Naturaleza y debia hal 111rse preparado a pagar 

tal d11uda 1 y qua la muerte era cosa natural, 

indiscutible e inevitable". C57) 
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La complejidad de la guerra impide un prcnosticc real de 

la terminación de la misma1 lo único -a grandes rasgos- que 

se puede prever 1 es que a mayor igual dad en los modos de vida 

de los pueblos, menor decremento de fracciones y di1erencias. 

''Pero acabar con la gL1erra es imposible; 

mimntraa las condiciones de existencia de loa 

pu10blos sean tan distintos y violentas las 

repulsiones entre el los 1 tendra que haber 

guerra". (~8) 

157> lb!d.p.2!10. 
CS81 !bid. P• !!17, 
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Al terminar el análisis de la ideologia de postguerra en 

el conflicto mundial creo conveniente anotar la sabia frase 

de Freud, sobre dicho acontecimiento. 

"Si vis vitam p11ra mortem. Si quieres soportar 

la vida, preparate para la muerte'' 

La pecadgntia de Occidente 

Mediando entre el fin d" la Primera Gue;ra Mundial y 

anterior al segundo enfrentamiento bélico, la obra del 

historiador Oswaldo Spengler "La Decadencia de Occidente" 1 

sirve de marco a los efectos posterioreo de la Segunda Guerra 

Mundial. Dicha obra se ve fuertemente influenciada por la 

filosofia vit<1lista 1 particularmente de Federico Nietzsche, 

desarrollando una id"ª muy particular de la historia, que se 

separa de la clásica idea del desenvolvimiento racional 

(legos> y del home aapiens como sujeto hiatórico¡ son por el 

contrario los actoe concreto .. de la Vida y la voluntad de 

poder 1 las fuerzas que hacer la historia. 

Le Tegria dpl Superhombrg 

El enfoque de Spengll!r, contempla la imag11n del hombre 

como la de un 11er intermedio qu11 media entre el animal y el 

superhombre, el que se encuentra sin desarrollar plenamente 

su naturaleza, siondo la razón de tal atrofia les valores 
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normale& de la religión Jcideo-cri&tiana, que deade su 

formalización en Oc .. cidente 1 · .pregona. el. reapeto a la vida, la 

igc1aldad entre· los ·hómbre& y la obedi1mc:ia al orden 

establecido, ea decir, una moral carente de poder, y seg~n el 

autor 1 propia de débiles. 

Desde el punto de vista de Spengler la natc1raleza 

paaicnal es la fuerza que impulsa la historia, que se refleja 

en la conquista y el dominio, sin importar laa razones o 

leye~ que impidan estos prcpósi tes, mas bien es la ley d1> les 

fuertes acbre los débiles la que impera, una especie de 

11elec:c:ión natural entra les hombre& y les pueblos. 

La hiatoria no es lineal ni trascendente, es más bien 

ciclica un (eterno> retorne entre las épocas de plenitud y de 

decadencia en cada una de las cuatro etapas de la histeria 

(primavera, verano, otoAo e invierno>, que se acompaña de las 

actitudes propias de lee hembree que la sustentan. 

"Eia el "hombre Moderno" el hombre que todas 

laa épocas da decadencia han concebido como un 

compendio de ricas esperanzas1 es la plebe 

in-forme que ae desparrama por las grandes 

ciudadea, subsiatituyendc al pueble, es la 

masa urbana dasarrE1igada ql.\e substituye a la 

humanidad de los paises cultos, humanidad que 

crec::e con la naturaleza misma y sigue siendo 

aldeana sobre el suelo de las ciudades¡ es al 



ocio del ágora alejandrina y 

"correspondienteº el moderno 

romana y 

lector 
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su 

de 

periódico, es el "hombre educado", que 

practica el culto a la mediania espiritual en 

el tabernáculo dm la publicidad, antaRo como 

hoy 1 "" mi hombr11 de teatros y de placer, de 

deporte y de modas literaria& tanto como en la 

antigUedad como en Occidente", (59) 

La cantidad e masa de hombre& ha sustituido a la calidad 

en la historia, decrementando 1<1 riqueza y creatividad del 

mismo, aiando el interés de la época, una preocupación por la 

nutrición, la decoración, la jardineria y todos aquellos 

temas intrascendentes que ocupan la actividad de las gentes 

d11 hoy. Les grandes de&cubridcres y hacedcrliS de la histeria 

han sido sustituido~ por meros recopiladores que sólo saben 

11ordenar, reunir y c:oncluir como les alejandrinos de la época 

romanaº. 

Hoy, como en las épocas de decadencia, el conocimiemto 

11obre la vida se ha intelectualizado, siendo el cerebro el 

centro de la misma, Hoy la vida se ha vuelto un problema 

teórico al que hay que ordenar 1 explicar y dar un sentido 

normativo, 11 Los hombres cultos viven inconscientes¡ los 

civilizados ccnscientomente 11 • La vida del "mundo real 11 es la 

1591 5PEN6LER 1 Omldo, L! Dmdmh dt Octldinl!, p. !IS, 
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vida de las decisiona•, en donde cualquier eMplicación sale 

sobrando1 la vida as del hombre activo, donde un "buen 

porrazo vale más que un buen razonamientoº, es decir, el· 

mundo no esta al servicio de la razón y si d& las acciones. 

"El ideólogo, con sus principios y programas, 

parbnece a 1 a historia de la literatura 1 no 

otra. La hiatoria r••l pronuncia au Juicio¡ y 

est• Juicio no refuta al ideólogo1 ·sino que lo 

deja abandonado a ai mismo,' con todos sus 

pensamientoa". (60) 

Segun 6penglar, la guerra es una necesidad que se 

manifiesta en el hombre auténtico, ya como poder o como 

conquista, y aunque haya paz, la guerra continua latente en 

el interior de lo!!I hombres, que apostados en los cuarteles 

•guardan el momento de la guerra. Hoy c:omo antes, surgirán 

voluntarios (mercenarios>, en cadi:\ nación, hombres di13puestos 

a la guerra, a.iendc loB vencedore-s los que dominen y hagan la 

hi!ltoria. 

"En medio dal campo vacan las viejas ciudades 

mundiales, vados habitáculos de un alma 

eKtinta, en la que latentemente anida la 

humanidad sin hiBtoria. Be vive al dia, con 

una felicidad mezquina y una gran paciencia. 

1101 lbld. p,3\, 



Les conquiehdcres que buscan bctin y fuerza 

an este mt.mdo 

supervivientes 

pisotean la.1i masas; pero loa 

llenan de pronto les vacics 

con hcundidad primitiva y siguen 

aguantando", (61) 

Le GugrrA P1icológica 

?e 

La guerra de hoy ha tomado diatintos caminos que se 

alejan del enfrentamiento directo. La prensa y la difusión 

mosiva sen una forma de guerra moderna, una preparación para 

la guarra directa, una guarra psicológica que inspirada en 

loa medies masivos de difusión puede ganar la bata! la antes 

del primer disparo. Prcnoaticando Spengler con estas 

reflexiones, la futura guerra fria y la psicologia de los 

masas, antes y durante el segunde conflicto mundial. 

11 La campaFta de prensa &urge como continuación 

e preparación de la guerra con otros medios y 

su estrategia, combates de vanguardia, 

maniobras aparentes, sorpreBas, ataques en 

masa, se han ido perfeccionando durante el 

siglo XIX, hasta el punte qua una guerra puede 

estar perdida antas de disparar el primer 

11u Ibld. p.m. 



tire, porque 111 prensa, entre tanto, la ha 

ganado". < áe l 
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La guerra ha cambiado de estrategias en esta edad 

pmicclcgica, se han adaptado las técnicas las 

circunstancias, sensibilizando el impulse guerrero y les 

clilsiccs motives de la guerra. Le mismo sobre la verdad, la 

prensa dice le que es y le qua ne es. 

11 Hoy vivimos tL\n entrega.dos sin resiatencia a 

la acción de esa artilleria espiritual, que 

peces sen los que conservan la distancia 

interior suficiente para ver con claridad le 

moatn1oso de este eapecU.culc. La voluntad del 

poderio, revestida l!n forma puramente 

democrátic:a, hs 1 legado a su obra maestra, ya 

que el sentimiento de libertad se siente 

sentenciado y halagado por la misma técnica 

q1.1e le impone la más c:ompleta servidumbre que 

ha existido jamás", 163) 

La Vida. Origen y Cauaa de la Historia 

CcnclL1yendc el sentido hi&tcrico de la obra, cabe anotar 

qua al fomente de la misma, as la Vida, sincnimo de pasiones 

16!1 lbld. p.m. 
163) lbld. 



74 

e impulsos de poder, quedando subordinados los clásicos 

factores de la historia: económico, ideológico y social. La 

historia e5 un tratado da la. vida, y siempre de la Vida, en 

donde el más fuerte, con mayor plenitud tendrá derecho a la 

existencia, sin importar lo justo o injusto de la ideología 

vigente. 

"Sólo la sangre superaré y anulará el dinero. 

La vida es lo primero y lo \.\ltimo, el torrente 

cósmico en forma microcósmica. La vida, el 

hecho, dentro del mundo como historia. Antes, 

el ritmo irresistible de las generaciones en 

sucesión; desaparece, en t.\l timo término todo 

lo que la conciencia despierta, edifica". (64) 

IDEOLOGIA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

En con1paración con la cultura de postguerra del primer 

conflicto mundial, la ideología que se desprende de la década 

ele los cuarentas, se caracteriza por un marcado interés de 

los efectos de la tecnología sobre la naturaleza fisic:a y 

humana, el interé1:> por el comportamiento hL1mano con soporte 

en ciencias tan rec:ientes c:omo la Psicologia y la Sociología, 

conformando una ideología muy particular que es la ideología 

"tecnotrónica"~ 

16\l lbid, P• 353. 
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Bi ea cierto que el conocimiento sobre el hombre ha 

crecido hasta conformar las ciencias del hombre, y la técnica 

ha permitido el dasarrollo insospechado de máquinas y 

herramientas que tranaforman la realidad, también es cierto 

que hoy en dia axiste una mayor incertidumbre acerca del 

hembra y sus conductas, Tal situación se aprecia en la 

idaologia institucional que incapaz de mantener su pod1>r 

unificador y da control aocial ha quedado al margen, buscando 

el individuo su propia .verdad, una verdad critica y propia. 

"La era de la fe volatil se halla intimamente 

ligada al impacto da la revolución 

tecnotrónica sobre las idaologias y filosofia 

existentes •• , Actualmente la pauta dominante 

paree~ aer cada vez má& la de las perspectivas 

muy individualista&, no estructuradas, 

cambiantes. Las creencias institucionalizadas 

que fueron el producto de la fusión entre las 

ideaa y las instituciones, ya no parecen ser 

tan vitales e importantes y el escepticismo 

que tanto contribuyó a socavar las creencias 

institucionalizadas, choc.a con el nuevo 

énfasis en la pasión y el compromiso". (65) 

165> !BE6"Ei1 Bril1mkl. l1 En ltcnotrOn!ca. p. 115. 
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El Poble Sentido de la Información 

Al presente, en que cambio" vertiginosos se suceden en 

las creencias, las táctica& institucionales usuales resultan 

ineficaces en el control absoluto de la información, si bien 

mediatizan entre los hembrea y la realidad, cierto es que 

también lo permiten la posibilidad del Juicio y la 

contrastación, acortando el tiempo y el espacio, uniendo al 

hombre de distintos ámbitos y creancias 1 haciendo de la 

esencia humana un todo cosmopolita que se fragmenta en las 

particularidades de cada auditor. 

Les racionalismos y el control religicBc, resultan cada 

vez méa dificilas de lograr. La imagen universal de la radie, 

cin11 e t&levisién, obstaculiza la finalidad egocéntrica de 

los valeres nl\cionales o espirituales, perdiendo su carácter 

prctccclario y colectivo. No hay caminos exclu!Oivcs para 

fortalecer lae creencias o la 1e; hay tl\ntcs ca.mines, como 

a>Cistencias 11 auténticas 11 hay. 

"El cambio 

eMplcsión da 

cientificc e acelerado, 

1 a comunicación son en 

la 

su 

totalidad, factcrea qua allanan al camino a 

las creencia& y reaccione& máa vclétiles, y 

que crean una situación en la que les 

sentimientos subjetivos sen más importantes 

que la ccnsagraci6n colectiva a un esquema de 
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acción y organización sociill". <66) 

Como seRala Brzlzenski, hay una crisis en la creencia 

institucional que se suple parcialmente en la prioridad 

subjetiva d" cada individuo, tal como se pL1ede apreciar en 

algunos casos de la ideologia moderna. Por ejemplo, el caso 

de la ideologia marxista de principio de siglo y el marxismo 

institucionalizado: el primero representó una explicación a 

la crisis ideológica provocada por la revolución industrial y 

una alternativa factible fundada en laa capacidadas del 

hombre y laa ciencias sociale& qL1e concluyó en la sociedad 

socialista. El segundo, es el marxismo de Entado que más que 

fomentar los intereses individuales y colectivos sustenta el 

poder d1tl grupo dirig1>nte y lo racional de sus explicaciones 

se han vuelto dogmas y meras creencias. 

Otro caso lo podemos apraciar en la Iglesia, que en un 

momento histérico educó y orienté al hombre, teniendo un 

papel detarminanh en el desarrollo de la hLlmanidad. Ahora, 

el podar acloshlstico ha decrecido hasta ser substituido 

parcialmente por una nL1eva religión que ea la ciencia y mu 

derivado tecnológico, 

La Ideplggie de lo Ciencia 

Aunque carente de un significado ideológico, la ciencia 

1661 lbld. P• 192. 
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tiene cierta tendencia axiolégica que norma las explicaciones 

sobre la roalidad. El empirismo y el positivismo de la actual 

cioncia, se manifiastan en le afinidad de conceptos y métodos 

encaminados en una cruzada a mliminar todos aquel los 

conceptos 11 metafisicos 11 e 11 inoperantes" 1 que como la 

Libertad, la Juaticia o le Dignidad, nece&itan ser 

redefinidos para las actuales condiciones sociales (véase la 

obra de F. B. Bkinner "Más allá de la libertad y la 

Dignidad), Aunque le inoperancia de la Libertad o le Dignidad 

no ae debe a su cerécter "metafisico", como diria la 

ideologia po11itivi11ta, aino a le falta de un ambiante propio 

para el desarrollo de su contenido y el desocultamiento 

potencial de su raalizacién. 

Técnica y Lencuaie 

De lo anterior se puede apreciar que a la par de la 

sofisticada técnica de nuestro tiempo, se encuentra un 

control en el lengL1aje que se manifiesta en el contenido de 

sus e>epresiones1 los tecnicismos, categorias y en si teda 

simbologia conceptual que denote el progreso y el desarrollo 

encubren con lenguaje notérico los incentivos vitales de la 

existencia de todo individuo, Fin que persigue la necesaria 

eshbilidad y seguridad emocional para el progreso y 

producción material. 



"Es evidente que los contenidos m<1nejados en 

esta maniobra responden a necesidades de 

nuestra hora. No sólo manipulan un estado 

psicológico, sino que recogen 

terminológicamente las complejas necesidades 

d" una sociedad altamente org,.nizada y 

tecnificada, cuyo funcionamiento sólo puede 

regirse incorporando una alta racionalidad •• , 

La falacia reside, ,.,n primer lugar, en 

prl!Bentar los temu y conceptos de esta 

cibérnetií:a ccmo c11tegorias L\ltimas y como 

valoras supremos, que cierran toda discusión 

sobre 111 proyecto vital y humano que 

persaguimoa", < 67> 
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La industria y la tecnolog!a han formado con las 

clásicas instituciones• sociales, politicas y religiosas, un 

cerco enajenante en que descubrimientos de ciencias que 

podriamos llamar liberadoras del hombre, como la Psicologia o 

la Sociologia eatán al servicio del condicionamiento y 

alineación del mismo. 

Ante aemaj ante medio de sofocante racional id ad y 

anajenacién, as obvio que las alternativas de cambio resulten 

1671 PAR!S 1 Car!OI, !ltnln Y hh\rncl! Autlnti11, P• 13, 
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11 inoperantes 11 ; sobre todo si se toma en cuenta que la mayoria 

de les individuos que conforman la sociedad ne están 

dispuestos a contrastar su verdad y la verdad de la sociedad, 

quedando permanentemente come juez y verdugo de lo normal y 

aceptable el E"tado y sus aparates ideclrlgiccB; El hembra 

teme poner a prueba &LI verdadera asencia y asumir con 

libertad y responsabilidad la vida~ pr.afhlre. ceder a "entea" 

trascendente& e inmanente que ccmo el· Estado dnaparecen las 

particularidades y dif9rencias para formar un sclc hombre, 

una sola sociedad. 

De igual manera el hcmbr1t ae r11•iste a vestir otro 

ropas que no sean la& da la cordura y ecuanimidad !home 

sapiens>, y se ha permitido la imagen dal hombre creador 

Chomo faber >, porqL1e las actuales herramientas y la acción 

desmedida lm permite desafiar la inquietante soledad y 

finitud. Más sin embargo, la imagen del hombre que sufre y 

que enfrenta a su propio ser Chomo patians>, ha quedado 

relegada, Ea el exito de la ideologia "optimista" que 

aneetHia por les medies publicitarios y extirpa aquellos 

elementos indeseables que come la angustia, 111 soledad y la 

dese$peracicn, enfrentan al hombre conaigo mismo. Ideas e 

imágenes ain contenido trágico que gratuitamente controlan y 

crean el confort necesario en les individue•. 

11 El Ve, frente a la tremenda, casi 

insoportable experiencia de su personalidad 



solitaria, se instala en la amorfa de lo 

colectivo y se deja guiar por ésta, a pesar de 

su sitL1ación epidérmica. Es el reino del "man" 

heideggeriano, o del "uno" impersonal. El 

individuo toma sus opiniones de lo que "•e" 

dice, "se11 pianaa "se hace". Y su vida 

resulta gobernilda por esta simplificadora 

entidad". (68) 

En busca de una Identidad 

81 

Si hay algo que caracteriza nuestro prenente siglo, es 

la bL\squeda ontológica del hombre, ya sH desde la 

perspectiva filosófica o bien científica, cada una con sus 

propios métodos y acercamientos. El edstencionalismo, en la 

linea filosófica denota el desarraigo del hombre en el 

deshumanizado mundo de la postguerra, aai como del mentado 

progreso de la sociedad industrial, que junto con otras 

concepciones de corte humanista forman el débil bloque de 

protesta emocional y de efecto volátil a una audiencia que 

circunstancialments es la generación de postguerra. 

"Las mentes de estl\ generación son las 

primeras que están listas a escuchar el 

mensaje de los f ilésofos que al escribir 

l!SJ !bid, p. O, 



duranh la \lltima guerra creibl"' no h•m sido 

atendidos por la mayoria d"' los miembros dtt la 

uociedad' adulta. ·El mensaje d!il estos Hlósofos 

pLldo ser ·captado por la gente que no 

enconi:rabá en la vida sentido alouno 

absoluto", (b'll 

se 

Situación contraria a las <1nteriores generacionea 

r1rgidan por un marco de creenciaa fija• y una Jerarquía de 

autoridad&a inntitucionalea. Laa generaciones de poatguerra 

la& que actualmente están padeciendo los efectos ideológicos 

de la incertidumbre, siendo lo más importante para ellas, el 

hombre mismo qL1e aneara su vida en similares 

circunstancias y adquiar& !OLIB razones propias para vivir, 

por muy trágicas que éstas resulten. Proceso que empieza por 

negar lo establ10cido, para poateriormmnh poner entre 

paréntesis lo mas relevante hasta llegar a una reducción da 

lo má& esencial y auténtico. 

el comienzo que una erial.a revela es la 

relajación de la autoridad espiritual en todas 

llU!l manifaatacione~. Una de asas 

manifestaciones "" esa autoridad social qum es 

fuente manterial da las layas civiles y da las 

IW IERIDN, "irt. El Plim dr h Jumlud pctu!), P• \!, 



costumbres y modos de la vida a lae cuales el 

hombre medio obedece por la fuerza de la 

tradición". (70> 
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Al parecer, el efecto de la gu11rra sobre la preBente 

generación ha infundido una-búsqueda en la importancia de loe 

factores psicológicos y sociales del odio y la guerra, siendo 

las clásicu tácticas militaras, politicas y diplomaticaa 

anticuadas y poco confiables para la paz. Son los Jóvenes de 

ahora, los únicos que con su activbmo pueden atacar de raiz 

la ideologia de muerte, y son sólo el los porque son los 

directamente afact"doa. Ema la menos idea 

autobiográfica qLU> el pensador norteamericano Jeff Nuttal 1, 

describe en la siguiente cita: 

"No pcdriamos sobrevivir a la próHims 1¡1uerra 

porque no iba a parecers" a la qu" habiamos 

demostrado que podiamos parar. Sin duda alguna 

la próxima guerra seria m!ls t .. rrible que nada 

de lo que habiamos conocido, más terrible de 

lo que podiamos calcular, seguramente 

terminar ia con 1 a especie. • • Si 1 os Squares, 

quiere detener la podedumbre, salvar a sus 

hijos y creer en la sociedad, ti"nen un paso 

único y totalmente indispensable, el desarme 

1701 808101 Norbrrlo. U Exl!hnchl!m. p. ll, 



nuclear a cualquier precio, cualquiera que 9ea 

el peligro. que.suponga para.· 111' Pais" •. <71 > 

·, ~ 

La rdeglggí1 .. 

84 

La 11.ctitud 'dé indiferencia ante la vida y la mi!laria 

existencial, parecen reforzar la idea freudiana de los 

instintos da muerte, q~1e a 1 a par del dasarrol lo creativo de 

la humanidad accmpa~an su d1stino, siendo elementos de 

cohesión social. 

"Las condiciones de vida contemporánea son más 

propias para despertar en el individuo un 

sentido de inutilidad e insignificancia 

personal que una chispa de vida". <?e> 

La deatn1cción de la ideologia de muerte implicaria un 

cambio tan radical, qu,. seria necesario substituir 111 actual 

principio da la realidad• sacrificio, inautenticidad, 

dastrucci6n, explotación, etc,, para rescatar y crear un 

nuevo principio del placer que replantee el futuro. 

Si hasta O\qui el P"nsamiento contracultura! parece una 

mera expreaión emocional de un grupo de inccn1ormas, ea 

porque en el fondo de cada hombre existe la vocación por 

1711 "UITAll1 ltft. Ln M\uru dt P01\gum1, P• 231 113, 
1121 COLLIN9 1 11111, El Pmn!tnlo dt Kierkmord, P• !08. 



es 

eMplicar y definir la realidad tal come es y come dsbierA 

ser. 

"El individuo crsadcr empieza como no 

conformiahl en la sociedad eatablecida, no 

pL1ede ser 11 roaliata 11 , sin traicionarse a si 

mismo1 BLI autcmomia es la de la imaginación, 

que ti&ne au rRcionalidad y verdad propia 

<acaso más vUidea y m4• racionales que las 

del BiBt11mal, pero cuando se pone a vivir y 

trabajar de acuerdo conaigo mismo y con sus 

facultades, reconocl! que debe dimitir de si 

miamo y encontrar su autonomia en la razón miia 

que en la imaQinacién, identificar loa 

conceptos normativos con su realización social 

predominante 11 • (73) 

Tratando de redondear el aentido de lo expuesto, &e 

presenta el siguiente esquema, propuesto por el p~nsador 

polaco, 9rzlzetnshi, sobre el 11 Zeitgeist" de la ideologia 

europea de hace cien a~os y la ~ctual, permitiéndonos 

comparar los valeres de cadc..' una de ellas y sus diferencias. 

1131 !AñCUSE, Htrbert. Enmo tobrr Polflltt y Cultura, p, 65, 
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HACE CIEN AFlOS: ACTUALMENTE: 

1. 
E. 

3. 

"· ::;. 

6. 

7. 

a. 
9. 

10. 

Se progres~ l. 
La evolución social es 2. 
lineal 
La civilización occi- 3. 
dental avanza conti
nuamente h.Jcia nuev.:-ts 
cumbres 

El hombrti es racionc1l lt. 
Lü sociedad está com- O. 
puesta por 1ndivi-

duos que, por sP.r ra 
cionales o capaces de 
de serlo, llevarán a 
la hun1anidad a nuevos 
niveles d~ reali~ación. 
La realid"d y el c:onoci 6. 
miento son beneficiosos 
para lo sociedad. 

El mito y la superti- 7. 
ción son p&rjudiciales 

La sociedad rE>pres~11t~ 8. 
una armenia de intereses. 

La sociedad es gobernada 9. 
por el consenso del 
pueblo. 

la democracia y lo5 va- 10. 
lores sociales humani
tarios sirven par~ 
proteger los interesas 
del individuo y dD !~ 

comunidad. 

No se progresi'\ 
La evolución social es 
cíclica 
La civili~ación occidental 
pasa por un periodo de 
desintegración y decaden
cia 
El hombre es no racional 
La üociedad está compuesta 
por seres irracionales que 
llevarán a la humanidad a 
l .. :; destrucción 

La verdad y el conoci
miento son perjudiciales 
para la sociedad. 
El mito y la sup~rtición 
son beneficiosos. 
La sociedad es un dese
qL1il ibrio de intereses. 

La sociedad es gobernada 
por unos cuantos 

La democracia y los valo
r~s sirven para oprimir 
al individuo y la sociedad 

EL EXISTENCIALISMO, F!LOSOFIA DE POSTGUERRA 

Aunque el titulo hace hincapié en el eMistencia!ismo y 

el pensamiento de sus más influyentes y principales 

exponentes, no se pretende hacer una eMposición amplia de la 

misma, ni analizar con profundidad las diversas obras de 

11\l limEW, Brzlzensli, Op. cit. p. fü, 
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estos BUtores1 más bien se persigue, seAalor los antecedentes 

y principios más relevantes que han influido en la psicologia 

eMistencial y el 1 ugar e importancia que ocupa 1 hoy en dia 1 

el pensamiento eMistencial en el ccnccimientc, eato es, en la 

ideclogia de Occidente, motivo por el cual será. considerada 

una filcsofia de crisis. 

"Come un movimiento en la filoaoHa 1 el 

BMistencialismo se ramonta a la primera mitad 

d&l siglo XIX, cuando Stlren Kierk&gaard C161:3-

16:15), comenzó a criticar la filosofia 

fuertemente intelectuali:ada o racional de 

Cleori;¡ Wilheim Friedrich Hegel C 1770-16:31 >. 

Kierlcegoard creia que la existencia humana no 

se representaba con exactitud C\.lll\ndo en 

nuastra filosofia abandonábamos el lado 

emocional y eMpontáneo de la vida. En esa 

época el eapiritu de dicho movimiento lo 

repre•entaba Friedrich Nietzsche C1844-1900l 1 

pero no fue hasta que un grupo de personas 

brillantes -la mayoria de las cuales habian 

leido, admirado o estudiado con Husserl

comenzaron a hablar del ser, de la ontologia 

Cal estudio del ser> y de la existencia, 

cuando el movimiento qL1edó establecido. Eataba 

integrado por filósofos como Karl Jaspers 



(1883-1969), Martin Heidegger C 1889-1976), 

Jean Paul Sartre ( 1905-1980). y otros 

pensadores importantes como Babriel Marce! 

C!S89-1976l que fueron quienes propusieron el 

eHistencionalismo. Sin embargo, para al 

propósito de nuestro estudio nos 

concentraremos sc!Qmenta en aquellos filósofos 

qu.e ejercieron una influencia direct" aobra la 

psicologia". (75) 

Eiloaotim de Ppatguerra 

88 

Considerada una de las principales filosofias o escuelas 

filosóficas de nL1estro tiempo, el 1rnistencialhmo tiene a sus 

méa conocidos voceros en .. 1 filosófico al&miln Martin 

H1tidegger (1889-1976), y el francés J..an-Paul Sartr9 (1905-

1980), quienes crearon su particular concepción del mundo, al 

inicio, deaarrollo y culminación da la Primera y Segunda 

Buerra Mundial, convirtiéndose en voc.eros de la cr1"1s de 

nuestro presente siglo: la deshumanización del hombre por el 

hombre, viaión pesimista que sólo se aprecia desde la 

preapectiva profunda de los valores, intereses y motivos del 

hombre1 esto es, desde su eHistencia. El Ser del Hombre y el 

Hcmbre como 8er 1 desde e.u perspectiva ontológica el Ser de 

los entes, es decir, de lo fundamental, 

17ll RYCHLAX, F, Jmph, Pmml!d1d y P1iillnn1L. p, m, 
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Mientra" cada cienci" estudia sus respectivos entes• 

Hsicos, matemáticos, 1>tc. la ontologia ntudia el ente como 

tal, aquello que hace que el ente sea ente1 :esto es, el Ber1 

que para el interés psicoantropológico, lo qi.te id,.ntifica 

como "11ar 11 1 el ser del hombre; Ltn fundam&nto qua su6tente la 

naturaleza del individuo, siendo en el ca a e del 

ewi&tencialismo 1 al qL1e se refiere a la existencia, palabra 

de la qL1e provi•ne el nombra da la· corriente misma y que 

diferencia los entes (objeto's> ¡ d11 las .. &xistencias !sujetos); 
'.,.- .. ",.::·._ :"; 

11& decir, el hombre por· su "ii>i.istencia, ea el llnico ser que 
'· .--.-_--.\-.,r 

cuestiona su Hr y el Bl!r de'. Í~s''otroa; 

la CDIHl perdura, las 

herramientas siguen a nuestra di&po&icién 1 Los 

espectáculos "" manifiestan, pero ninguna de 

estas cosas e>ciste... el hombre se interroga 

sobre si mismo, log otro& seres no lo hacen; 

al hombre es el ser que duda de su propia 

e>1istencia 1 que la pone liln juego, que la pene 

en peligro.,. El hombre es el ser que es 

filósofo por su propio ser", 176) 

La EHistencia Precede a la Esencia 

Ajeno a todo tipo de deducción asencial sobre lo imagen 

1761 NHAL. Jun, Hhtorll dtl EdshnciontUm. P•P• 2!·31, 
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del hombro, el e•i9tencialismo se~ala a éste, como un ser 

indefinido inacabado, o si se quiere, incompletor es decir, 

el hombre no es como las cosas o los objetos1 definido de 

antemano. Como lo ejemplifica Sartré1 "Consideremos un objeto 

fabricado por ejemplo• un libro o un cortapap&l 1 e igualmente 

a L\nl\ técnica de producción previa qua forma parte del 

concepto y qua, 11n el fondo, es una receta... Diriamos 

entonces que en el caso del cortapapel, de tal o cual libro 

-n decir, del conjunto de recetas y da cualidadas que 

permiten producirlo y definirlo- prec1tde a 11u ••istencia y 

asi esta determinada, frente a mi, la presencia de tal o cual 

cortapapal, de tal o cual libro", (77) 

Por el contrario, el hombre hace su ser, con la libertad 

de aua actos, sin que ello -como ya se ha anotado- se nieguen 

las diversas condiciones !biológicas, económicas o sociales) 

implicitas en su sar 1 es más, se reafirman al describir al 

hombre como un aer trascendente, que va mala alla de sus 

condicionamientos. Lo que ea ahora, no lo será después, 

porque tiena la posibilidad del cambio. El hombre deviene y 

forma su ser, y cuando no es asi, al igual que les objetos, 

se cosifica, se mundeniza, se convierte en el uno e en el 

"Se" !des men) que Heidegger describe en el estado de 

11 caide. 11
• 

1711 SARTRE, J, p, El E!hlmillh!D 11 un Humlm, 



11 Disfrutamoa y gozamos como se goza; leemos, 

vemoa y juz9amos de arte y literatura como se 

ve y se JuzgaJ incluso noe apartamos del 

"mont6n 11
, como se apartan de el J encontramos 

11 sublev•nte 11 lo que se encuentra sublevante. 

El "uno", que no u nadie determinado y que 

son todos, si bi11n no como una suma, prescribe 

la forma de ser de la cotidianidad", <78) 
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El verdadero ser del hombre es eMplicado por el 

eMistenc.l,aUsmo en el proy11cto eMiatencial qLt" cad<1 uno tien" 

y deoarrolla1 

encuentra en 

la eHncia d&l 

Is colectividad. 

comportamiento humano 

"Bignif ica" qu& el 

no se 

hombre 

comi&mza 

despuea, 

por eMistir, ae encuentra, 

se defin,., El hombre, tal 

surge "n el mundo y 

como lo concibe !!l 

eMistencialismo, sino es definibl1! 1 es porque empieza por ser 

nada. Solamente será después, y será tal come se haya 

hecho.,, el hombre no es otra cosa que lo que él se hac&. 

Este es el primer principio del eMistencialiomo. 

Por tanto, pretender que la moda estadistica o social y 

la emtandarizacién son los parámetros necesarios para evaluar 

el Bl>r del hombre, es ante los ojos del 1>Mistencionalismo, 

erréneo. De hecho, el eMistencionalismo nació como prot&sta a 

todo tipo de eMplicacién abstracta e ideal que se al&j& de la 

119) HEIOE86ER 1 Kartb. El Sn y rl llmo, p, 1\3, 



realidad concreta y vivencia! del hombre. 

"Kierkegaard fu" el prim"r filósofo qUlf saf{aló 

que perdemos autenúcidad ·si ·'·,:dejamos que 1>! 

grupo o la somo a 

e alienación del si mismo>. Los conceptos 

mod.,rnos de lil persona de ·1a mau -que se 

traiciona al aomehrse a lo que el 11ist11ma 

die• qui! debe !Hr- tienen aus raices en el 

ato11que ouo hizo Kierkeggard a los rituales 

obsoletos d1> la iglesia criatian<1. Nietzsche 

hablaba de la voluntad de poder como lll 

capacidad fundamemhl dlO la persona humana 

para aer autocreativa y por 10nde, auténtica 

<real, genuina, espontanea, etc. l. Siempre y 

cuando basemos nuestras vidas en lo que somos 

(lo qL1e pensamos, sentimos, deseamos, etc .l, 

podemos dejar dlO sentirnos autoalinlfados o 

autoenajlfnados. Nuestra conciencia sólo nos 

impUlBa a ser libres, a ser nosotros mismos a 

medid" que e~perimentamos constantemente la 

vida ein miedo1 la culp<1 es aquel Bl>ntimianto 

qui! DLlfrimoa cuando no asumimos eeta 

rHponaabilidad y deja1no,. que otros dafinan 

quiénes somos", C 79) 

179) RYCHtAl 1 F. IDHph, !1rm11ld1d y P1!cot•uol!, p, 158, 

92 
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Racionalidad Vep1us Irrac;ionalidad 

Apareando el problema de la existencia y de la esencia 

se encuentra el de la racionalidad e irracionalidad¡ "iendo 

para el existencialismo la amplitud y la profundidad de la 

vida inaccesible en exclusividad a la ml!ra razón, no basta 

demostrarla dasde fuera (objetividad), hay que vivirla y 

demostrarla desde adentro (subjetividad!, sólo 

experimentándola &e hace posible. 

Abordar los problemas npecificos del hombre concreto 

antes que 1011 valorH y problema& comunes del hombre 

abatractoa que como ee anotó anteriormente, el verdadero 11 Vo 11 

no se encuentra en los agrupamientos estadisticos o de manera 

convencional, ea necesario recurrir a lo que el fundador del 

11xistenciali11mo, Scrén Kerkegaard llamó el "método 

subjetivo", una manara particular de abordar la conducta del 

hombre tan válida como I!! "método objetive", y a la que se ha 

de recurrir si 111 objetividad es insuficiente1 Biendc la 

participación personal (subjetividad) necesaria, tal como la 

aprecia Paul Roubisek, al citar a Kierfegaard. 

"La mayoria de los hombres son subjetivoss para 

consigo mismos y objetives para con todos !cm 

demás, en ocasiones, terriblemente 

objetivos ••• Há& la auténtica tarea con&iste 

en hacer lo opuesto ser objetive consigo mismo 



y subjetivo respecto a todos los demás. No 

hemos de ceder a nuestra tendenc:ia natural a 

ser severos con los dem~s y blandos con 

nosotros mismos, pues sólo entenderemos a los 

demás si procuramos entenderlos desde adentro, 

tratando de hacer nuestras sus 

experiencias". (80) 

Señalados los principios fundamentales 

94 

del 

e>11stencialismo, el paso siguiente será aclarar las clásicas 

confusiones que e>1isten Hn su entorno. 

INFLUENCIAS Y PENSAMIENTOS PARALELOS AL EXISTENCIALISMO 

Como indica Bochenski, existen ·c~;~ient'ea filosóficas y 

género& literarios paralelos, que plaritearon problemas 

"existenciales 11
, como en el caso de la Filcsofia de San 

Agustin (345-449) y Pascal (16E!3-166E!l o, ml\s contemporáneos 

los filósofos de la vida• Bergson ( 1859-1941 l, Nietzsche 

0844-1900) y Dilthey (1833-1911) o la fuerte influencia de 

Husserl <1859-1938) y el método fenomenológico. En el plano 

literario Miguel Unamuno C186lt-1937), Fedor Dostoyevski 

(1821-1881 l, Rainer Maria Rilque, ( 1875-1926> y ( 1883-1925). 

Pensadores todo5 ellos que han planteado el signifii:ado del 

devenir humano: la vida, la muerte, la felicidad, el dolor, 

la identidad, la incertidumbre, la plenitud, la zozobra, 

<801 ROUIJCSEK, P1ul. El Ellsbnclmllm. P• 101. 
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etc., sin qu" pcr ello cabria llamarlos propiamente 

"existencia listas", ya que, el existencialismo ccmo filcsofia 

tiene su origen en un ccntextc histérico representativo 

desarrcllándcse en la actualidad porque su vez tiene eco y 

vigencia en nuestra intuición del mundc. 

La razón pcr la cual la filcsof ia de la 

existencia e& la filcscfia de nuHtrc tiempo 

puede explicar&e muy brevemente, repitiendo le 

que ya todcs afirman, que es la filoscfia de 

la crisis... Guatemo& o no reconocer loa, lo. 

crisia ee la manera de Bl!r de nueatra 

situación espiritual. Sabemos bajo que formas 

se revela. Una única verdad sustentada se 

desmenuza en verdades indi feremtea el 

resultado ep la apatia, ant12 los valores y la 

entrega a la corriente de la sociedad y de las 

cesas", <Bll 

Origen del Ettietencicnal1smo 

El principie del exi&tencionalismo se da con el 

penaamiento del teólogo y filcséf icc danés Scrén Kierkegaard 

(IBl3-IBS5l, ante la ideolcgia y tendencia idealista de su 

tiempo, principalmente el canracicnalismo de Hegel ( 1770-

1831), que establecia "le racional ccmc real y le real como 

181) BOBBI01 Norbirto, El E1htm!on1J.im. P• 1\, 
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racional 11 ¡ inclL1"1ve Dios, aspecto inconsecuente que 

contrasta Kierkegaard al definir la comunión con Dios, como 

un 11 salto al abismo 11 , un acto de fé, en que se acepta por 

irracional que parezca la e•istencia de Dios, y es que no hay 

para muchos aspectos fundamentales del hombre, razones que 

justifiquen tal o cual creencia e decisión, 

"Las tentativas de les filéso·fcs por crear 

abstractos sistemas metafísicos culminaren a 

comienzos del siglo XIX; Kierkegaard ae opuso 

a todos les intentes de tal cariz y combatió 

en especial a Hegel, 

haber encentrad e 1 a 

porque !lsta pr1ttendia 

manera de t!Mplicar 

cLlmplidamente todas las cosas, el universo y 

el hombre, mediante el razonamiento, 

Kierkagaard inaistió en que la filosofia no 

debe ser abstracta, &ino que debe baurae en 

fa ewperiancil\ personal, en la !iituación 

histórica en que se encuentra e-1 hombre, de 

euerte qua llegue a ser fundamento no de las 

fLlnciones eopeculativas 1 sino de 11.1 vida 

entera de cada hombre". (82> 

Cabe indicar que el rechazo que hacen 

18!1 ROUBClEK, P1•l. El E!hlmionalim, p. 11, 

los 
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exietencialistes, desde Kierkegaard hasta eartré, por lo 

conceptual, abstracto o general de las esencias, queda más en 

el plano del hombre que en el de laa co!laa, hechos o 

fenómeno" naturales, flin quitar al m~rito o valor que tiene 

el conocimiento racional para ciarto!I aspectos de la vida. 

ºHe;el tiene razónr en vez de empec:inarseo c:omo 

el ideóloga danés con unas paradojas 

eatancades y pebres que finalmente llevan a 

una subjetividad vacia, le que el filósofo de 

Jena quiere alcanzar con sus conc:eptos es lo 

concreto verdadero, pra$entán0ose siempre la 

madi<1cién como un enr iquecimientc. Kierkegaard 

tiene ra2ón1 el doler, la necesidad, la 

pasiOn, la pena de los hombres son una serie 

de realidade5 brutas que no pueden ser ni 

S!.lperadas, ni t:ambindaB por el ~aber: clero, 

que su subjetivismo religioso puede parecer el 

colmo del id..alismo, pero en cuanto a Hegel, 

indica cierto progrese hacia el realismo, ya 

que insiste &obre tcdc on la irreductibilidad 

de algo real en el pl?nsamiento y en su 

primacia". IB3> 

Hasta aqui, todo pareceria ner un mero discurso 

113! SARTllE, J, P. Crltlt1 dt h 8116• Q!illttlc1, p. 21, 
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filoséfico sobre la investigacién existencial, pero lo cierto 

es, que lleva consigo el aspecto psicolégico en tanto que 

trata la subjetividad del individuo y en g1meral sus 

vivencias, asi lo demuestra la siguiente cita, sobre la obra 

de Kierkegaard "El concepto de la Anguatia", editado en 

Copenhagu11 en 1844 1 que por la validez y vitalidad de su 

contenido, se antoja actual. 

"El concepto de angustia no es tratado ca.i 

nunca en la paicologia¡ por ese debo llamar la 

atención sobro la circunstancia que es 

menester distinguirla bien del miado y demos 

estados análogcsi éstos se refieren a algo 

determinado, mientras que la angustia es la 

realidad de la libertad como posibilidad antes 

de la posibilidad, Por eso no se encuentra 

ninguna angustia en el animal¡ justamente 

porque éste, en su naturMlidad, no está 

determinado como espiritu", C84l 

La Angustia como Fundampnto del 11 8EB 11 Humano 

Para el existencialismo el hombre es un ser angustiado 

por su mioma naturaleza libre; la autenticidad del ser lleva 

implicita lil responsabilidi'ld de sus ac:tos y decisiones, 11 la 

libertad c:omo posibilidad .antes de la posibilidad", como 

1811 llERKEBAARD, Som, El Conm\o d• lt Anout\h, p. 21, 
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diria Ki .. rlcegaard 1 dn determinismos o justificaciones 

previas, "Asi no tenemos ni un detrás ni un delante de 

nosotros en el dominio luminoso de los valorea, 

justificaciones o excuae.sº. El existencial ista no cree, en l!l 

pod .. r de la paaión. No pensará nunca que una bella pasión es 

un torr.,nte devastador qua conduce fatalmente al hombre a 

ciertos actea y qi.te por consecuem:ia es una ruccuaa.1 pienaa 

que el hombre os responsable de su pasión". (85) 

El hombre está condenado a crear al hombre, e inventarlo 

y Junto con eu decisión definir la imagen del "&ar" humano. 

11 Lo que ea, o deberia aer el hombre". En si no hay naturaleza 

humana, aólo proyectos, una serie de empresas que pueden ser 

comprendidas como un 11 raencusntro 11 , por cualquier otro 

hombre, en cualquier ti1>mpo histórico, sin que por ello se 

defina al hembra, "En este sE!ntido pcd.,mos decir quo hay Lina 

Univer&idad del hombre¡ pero no E!stá dada, E!stá pE!rpetuamente 

construida". (86) 

Len Esencias dgl Hombre en el ConteMtp Actual 

Va en el siglo pasado Nietzsche describía la muerte da 

Dios, el fin de la moral cristiana y el nacimiento del 

superhombre; igualmente Mar>< y Engeln 1 vieron el fin 

nece&aric del Estado y el 9urgimiento de un hombre 

autcsL1fici<mte. Lo cierto 99 1 que ni Llna ni otra predicción 

IBll SARTRE, J, P, ¡jj1htmion11lm 11 un Hum!110, p. 32, 
1811 lb!d. p.31. 
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se ha cumplido¡ más bien, la Iglesia y el Estado se han 

fortalecido de manera adulterada e inauténtica, dejando de 

ser los representantes de Dios y del hombre sobre· la tierra¡ 

quedando sólo el hombre, sin más compaffia que la libertad y 

rasponsabi lidad de los otros hombres. "Arrojado al mundo", 

ain un fin determinado de antemano, sin un signo que le 

indique qué camino seguir o al cual arraigarH con sentido 

pleno. 

"Hemos abandonado al esquema clásico según el 

cual hay una jerarquía de realidades en cuyl\ 

cumbre encontramD$ al ser más perfecto, que es 

Dios. No vemos sino a unos exie.tentea 

arrojados a la tierra, sin razón y las 

esenciaa no son otra cosa que construccionea a 

partir de los edst&ntea. Podemos sin duda, 

inqL1irir por las esancian de las coaaa 

materiales y de las herramientas; pero de un 

individuo &Histente, del hombre, no puede 

haber esencia". (87) 

Hoy a los piee del ser -también- descansa la nada, ante 

la autenticidad y desarrollo pleno de los potencialea del 

hombre aparece la apatia, la abulia y el anonimato. 

Como dice Bobbio, ºLa conversación degenera en charla y 

1871 NHAL, Jun, ffl!tprl! d1I E1htinclmllm, p, !\, 
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la inv•11tig11~ión en curiosidad" 1 una curiosidad que no busca 

sentido pro,fundo a: las cosaa y a la vidá, una fuga de si 

mismo, de ii~H~ra libertad y potencialidades más genuinas. El 

hombre impersonal, de la mLIChadumbre niveladora, al mando 

oculto de los deaignioa aJenom. 

"En el ánimo de la vida cotidiana el hembra me 

encuantra a sus anchaa como si estuviera en &U 

ca5'q hechado 11n el mundo como un ser que VB 

hacia 111 nad111 se abandona de buen grado a la 

dispersión en la impersonalidad mediocre y 

niveladora para escapar a la angustie frente a 

la nada que él eMperimenta cada vez que se 

encuentra a ai mismo 11 • (88) 

Para el eMiatancionalismo el hombre se debata en una 

continuidad de conflictos y contradicciones ante si mismo, 

ante los demás· y ante el mundo-vivido, sin un del.,nte y un 

detrb al cual aferrarse con firmeza, sólo una infinidad da 

posibilidades y alecciones de Ser, 

1881 BDBll01 Horbtrlo, El E1hhncion11i11P, P• 77, 
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CAPITULO III 

CONCEPTOS V PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFIA Y 

PSICOLOGIA EXISTENCIAL 

El Tercer Capitulo, sintetiza por una parte loe aspectos 

metodológicos, ideológicos y antropológicos planteados en loa 

capitules uno y dos, conjugándolos en dos principales 

vertientes. A saber, un~ vertiente filosófica que enfoca los 

principios exbtencialistas más influyentes en el campo de la 

Pmicologiil, tales como el concepto de angustia, desde su 

iniciador (Kierkegaard) y las diversas consecuencias l!n las 

corrientes Psicológicas de nuestro tiempo, como en las 

variadas eacualae del existencialismo <Heidegger, Jaspers y 

Bartrél, Los conceptos de autenticidad e inautenticidad en 

H&idegger, bajo la perspectiva del ser-ahi y $U adaptación 

por parte del psiquiatra suizo Binswangar en el llamado 

Dasainanalyse. 

Asimismo, el 

Psicoanálisis de 

empiricol, para 

concepto de 11 hcmbre 11 y el contraatante 

al Psicoanálisis 

Jaspers y sus 

Sartré 

llegar 

contribucionns en el 

Antropologia existencial. 

(en oposición 

finalmente con 

campo de Ja Psicopatologia y 

En la otra vertiente, Ja Psicológica, se enfatizara los 
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temas y planteamientos ~xistenciales en el campo concreto de 

la Psicologia y Psicoterapia, tales como pueden ser los 

puntos de vista de la llamad~ Psiculogia fjumanista1 Car! 

Rogers, Rollo Ma.y y Abraham Maslow, Quienes han adoptado y 

ampliado los conc:eptos e>dstenciales, aplicándolos al campo 

terapéutico, 

SimultáneamE?nte, algunos representantes de la llamada 

Psicología existencial y el Análisis 1rnistencial Victor 

Frank 1 y Ludwing Binswanger, comnlamentan los puntos de vista 

de los psicoanalistas humanistas y loa psiquiatras 

existenciales: Fromm, Tellenbach y Laing. 

Por tanto, filósofos, psicólogos, psicoanalistas y 

psiquiatras contribuyeron desde sus respectivos campos deo 

estudio y trabajo a con-formar la imagen y concl:!pcién del 

hombre eMistencial para con la ciencia de la conducta humana. 

KIERKEBAARD: LA ANGUSTIA RELIB!DSA 

Por los Antecedentes Filosóficos y Teológicos del 

Pensador Danés, como por el carácter biográf ice de sus 

escritos es comprensible encontrar conceptos aparentemente 

contrarios o paradógicos (que él misrno los ha señalado), que 

confunden o dificultan E:>l estudio de sus planteamientos, tül 

como podría ser el caso del concepto de angustia, donde se 

aprecian simultáneamente aspectos religiosos, éticos y 

psicológicos, difici.les de ";".eparar, sin correr el riesgo de 
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alterar su significado, porque los tres están emparentados 

comc1 angustia religiosa, anguatia moral y anguatie 

psicológica, bajo el concepto de. "angu.stia eMistencial" o 

como prefieren algunos ·autores angustia eMistencial

ontológica. Idea& todH ellas·,. d~~~rr'~J.'1'~das en su obra "El 

eoncepto de angustia", referencia l!Bpecifica del presente 

Análisis. 

Como lo han s111'íalado algLlnO& compiladores la obra 

indicada, es posiblemente uno de los primeros estudios sobre 

lM angustia desde una perspectiva subjetiva o psicológica, 

estudio, que por su profundidad o vigencia se antoja actual, 

11ntecediendo con prioridad los posteriores estudios de la 

psicologia positivista, sólo que con una diferencia esencial; 

el primero es una refle>tión ontológica de alcance fundamental 

en el Ser d11I hombre y los posteriores <de cortli 

po&itiviste), sólo descripciones sintomáticas de una conducta 

alterada. 

Efectivamente el concepto dn angustia, como lo concibió 

Kierkagaard, no hece referencia a un aintoma o elemento 

eMtra~o de la conducta <razón por la cual d"biera ser 

eliminado o controlado; como se entiende, en muchos casos, en 

la actualidad), sino un asp.,cto distintivo o inherente al 

ser-mismo-del-hombre que es sinónimo de libertad o eMiBtencia 

y an otros casos como nada, 



"El aspiritu no pu.,de librarGe de si miamo¡ 

tampoco puede c:omprend1>rsa a si miemo, 

mientra.. se tiene " si miGmo tuera de si 

mismo¡ ni tampoco puede el hombre hundirse en 

lo vegetativo, puesto que esta determinado 

como 11spirih11 de la Angustia, no pued1t huir 

porqu" la ama¡ amarla no puada propiamenta 

pues qua la huye ••• la Angugtia como la 

inQenta nada d11 la ignorancia". CB9l 
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Consecuentemente la Angustia Existencial guarda un 

c:ar•c:ter proporcional a la personalidad del individuo o 

e•ietenciai "a mayor angustia ontológica, mayor libertad y 

mayor capacidad de ser como posibi litlad", ad como también, 

la ani;¡uatia e•hitenc:ial nace y mL1era con la conciencia de 

ella misma, siempre la acompaRa y no es del todo evitable. 

"Pero la Angustia no es en éste ni en ningL1n 

pHo una imparfeccicm del hombre, antes por el 

cont.r .. rio es mena .. t.er d"cir que cL1ant.o ma& 

original es un hombre tanto más honda es la 

Angustia en el,,," <90l 

Por tanto, liberted o euistencie implican angllstia o 

ansiedad, potencisl1 implicita y necesaria para el de•arrollo 

191J KJERKEeAAlO, Som, El Conc!Pla de A11U1U1, p. "· 
l!OI lbld. p. ~l. 
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y eMpansión dE> si CLIBlidad e•cluida -como lo expre&a 

l<ierkegaard- de ¡., naturaleza animal (por carecer de 

E>Spiritu>. Idea o principio del existencialismo1 filosófico y 

psicológico, el cual niega validez de los resultados 

obtenidos por la Psicologia comparativa que iguala el 

comportamiento del animal con el ser conductual da! hombre. 

lil. Sentido de Pecado 

Ahora bion, la angustia r&P!i~iosa 1 guarda sentido para 

el teólogo danés, sólo en relación al sentido de pecado el 

cual trasciende un mero análisis ético o pmicológico 1 para 

ser plenamente comprensible sólo en el trasfondo de la 

religiosidad, esto es, el "salto" a la nada, el compromiso 

person<ll de "aer" cristiano o "El individuo que habla al 

individuo". El individuo auténtico, que trasciend!! su 

natL1raleza humana para situarse frente a Dios. 

Derivado del sentido previo de pecado, del pecado 

original 1 se encuentra la paradoja del individuo y la 

colectividad, El Pecado de Adán el hombre original, es el 

p11cado de toda 1 a humanidad, en cuanto particip11 de dicha 

"esencia" de humanidad, en tanto cualidad de eMistencia (en 

el individuo •s una Angustia que sólo se diferencia 

cuantitativamente de la da Adén) 1 dicho de otra manera el 

individuo participa de la co!&ctividad o mejor dicho en la 

colectividad, ea especie y simultáneamente es individuo, 



"Cuando se 11ntiende esta contradicción de un 

modo arróneo el resultado es E!l concapto mal 

entendido del Pecado Original, Rectamente 

entendida conduce al verdadero concepto es 

decir a saber que todo individuo es E!l mismo 

y la aspecie y el individuo posterior no e11 

eaancialment• distinto del primero". C91) 

Hombre y Humanidad 
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Asi, la humanidad está en el individuo como el individuo 

en la humanidad, sin condiciones históricas, es el hombre que 

empieza esencialmente desde cada uno de los individuos y los 

trasciende en su misma individualidad, Sin un antecedente 

histórico que le preceda o bie!n un después realizado, 

plenamente acabado. Es la nada la subJetividad pL1ra: sin 

etsntncias o verdades Lmiversales sólo una continua serie de 

posibi lidodes de ser, donde hasta lo verdadero es tan sólo 

como apropiación. La verdad, como esa posibilidad 

introyectada, por la que ºse puede morir o vivirº, pero sólo 

poaibl!! como acción y no como mero pensE1.miento o 

potencialidad idealizada (abstracción), 

"Lo que yo digo es algo muy simple y SE!ncillo: 

La verdad sólo existe para el individuo cuando 

el mismo la produce actuando,,, la verdad ha 

1911 !bid. p. !7. 



tenido en todo tiempo mucha a el"""" de 

Pomposo11 Evangelistas; paro la cuestión es 

meber lii un hombre quiare conocer la verdad "" 
un sentido profundo si quiere dejarla que 

penetr& todo BU ser, si c¡uier11 aceptar todas 

sua consecL1enc:iaa o s.i en todo ca.ao de 

nece&idad no reserva para ai un rincón y no 

tiene para la cona~cuencia un bese de 

Judas". (9e) 

Ymcip y Posibilidad 
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De lo anterior se entienden como notas si9nif icativas de 

la Angustia ontoló;ica la5 ideas de verdad, de nade., de 

vade, de posibilidad o libertad. V aunada a todn ellas 

también "" ancuentra la culpa, la culpa religiosa o 

eMistancial, que obviamente "" deeprende del pec:ado, al igual 

que la Angustia, sólo q~1e mientrH la Angustia es ani;¡ustia de 

nada (de-no-ser), la culpa, ..,. culpa de aer o mai; bien de 

peder i;er pero que al no peder ser con plenitud se convierte 

igualmente en ne ser, es decir no realiz~ción del ~er o las 

potencialidades del mismo ser. La renuncia de le po~ibilidad 

e libertad, por eso no es culpa de alQc en concreto Ginc 

culpa Ontclcgica1 c:ulpa de -haber- sido y de peder -ser-. 

Individuos que ne eligieron el camine 

m11111.p.m. 



ancho, a p~sar de sus dotes eMternas, aino el 

dolor y la estrechez y la Angustia ••• Lo 

primero que hace es volverse hacia si mismo y 

recibe por continua compañera a la culpa". 

(93) 
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No, puedl! haber libertad ein ansiedad y Bi n culpa, por 

cuanto elección de ser. No es libertad de ser esto o lo otro, 

Bino de saberee libre, de aqui que la lib.,rtad tem1> a la 

culpa en tanto arrepentimiento, La libertad pura, 

inaati&fecha permanente, 

posibilidad, 

libertad y culpa aól o como 

Cabe señalar que el concepto de angustia plant.,.ado por 

Kierkegurd como angustia religiosa (como el pecado y la 

condenación o culpa), tiene sus verticaler, e>1istenciales que 

parten de la misma fuente, a&i tenemos la angustia 

existencial, como miado a la muerte <Heidegger l, la angustia 

metafiaica como el proceso de captación del ser propio 

(Jaspera), la anguatia social como saberse responsable por 

los otros (Sartré) y que para el presenta análisis se 

adoptará al nombre g•>nérico de angustia edstencial 

(fundam~ntal), en oposición a la angustia patológica, negada 

o traicionada. 

1931Jbid.p.106. 
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EXISTENCIA Y CAIDA EN EL DASEIN HEIDEGGERIANO 

Va en su obra "El ser y el Tiempo", Heidegger cuestiona 

los aspectos antropológicos e imagen del hombre que han 

planteado las diferentes concepciones históricas de la 

filoso"fia, asi como Jos resultados obtenidos por las 

disciplinas cientificas que tienen que ver con la esencia de 

lo humano: Antropologia, Psicologia y Biologia, entre otras. 

Segun el autor, el comL'ln denomini:idor de las diversas 

corrientes filosóficas fue desconocer el problema filosófico 

del Ser abordando sólo las manifestaciones del mismo y 

logrando resultados sustanciales, dada su "Estructura 

Cientifica", o exactamente por falta de "Seriedad Cientifica 11 

(critica análoga a la ya citada por parte de Husserl a la 

Psicologia incipiente> misma quec surgiría con nuevos 

impulsos de atendE>r la problemática ontológica. Por 1>jemplo, 

el caso del filósofo mod1?rno Descartes -modelo constante de 

la ciencia contemporánea- quien se había planteado el 

problema del 11 Yo 11 o del "Sujeto", desde la perspectiva del 

11 cogito sum", enfatizando el pensamiento del yo, pero no el 

11 Yo 11 de ese pensamiento, propósito que fundamenta el ser 

mismo del pensar, o como diría Heidegger, toda idea acerca 

del hombre que no se hayn depurado on un sentido ontológico, 

habla sólo del ser, en tanto hecho-una-cosa, pero no del ser 

c:omo fundamento de la misma c:osa. 

11 No es, por ende, caprichosidad, terminológic:a 



1>1 que evihmos estos hombre!>, asi como las 

e>tpremicnes "Vida" y 11Hombre 11 , para deaii;inar 

el ente que somos nosotros miamos 11 • (94> 

El Ser Eilovófico y psicológico 
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Aunqua algunas aproximaciones como la corr bnte 

filosófica del vitalismo es más completa, en cuanto, que no 

hace del hombre un ser fragmantadot "Atemos Psiquicos" o 

11 Trczca del alma 11 ••• Atln 
1 
ésta, concepción no llegam a 

cuestionar el ser como "persona, ya que la persona, no as una 

cosa, no en una SLtstanc:ia, no ea un objeto, en más bien, con 

más propiedad. "La unidad simultánea y diro1ctamente vivida de 

vivir las 11i11enciaa" (Scheler), donde los actos no son 

objetos o meramente manifestación de lo Psiquico, es más bien 

una intención <Husserl>, con una unidad e centro. Sin 

considerar tampoco al ser como l~ mera sumatoria de partes: 

11 corpér1110-animico-espir i tual 11 , de le. cual se obtenga el 

conocimiento del ser. 

S1>gcm Heidegger la imagen o conc1>pción, del hombre 

tradicionalmente se ha definido, desde Aristóteles, de manara 

parcializada, ya como animal racional, donde tanto su 

animalidad y racionalidad, S!f aprRcian en forma velada (y" 

como t.1n ente t:ompueeto o bien en cualquiera de sua dos 

caracteristicas1 anim~l y racional saparadaa. 

1!11 HEIDE69ER, "artln. El Su 1 rl limo, p. 58, 
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Mas adelante la antropologia cristiana, seAaló un 

santido de traac9ndencia1 donde el hombre "es ali;io que se 

alcanza mh allil de si mismo", teaiB, que a criterio del 

filósofo alamán 1 no se prai;iuntó 1 desde una real perspectiva 

ontológica, la naturaleza humana, sólo amplió el contenido 

del nntido del hombre al ir mAa allá del aspecto rae ion al 

par• vincularse • Dios como una im10gan del mismo, esto es, 

como ser divino. 

Ri1specto a la filosofia moderna, las anteriores 

caracteristicas sobre la naturaleza del hombre, se 

entremezclan con la concepción del hombre; como sustancia 

pensante o como mlcleo de las vivencias, mismas que son 

comprensible& al hombre, sClc por eu naturaleza pensante. 

Respecto a l~ Psicologia como ciencia de la conducta, la 

imagen del hombre se ha reducido a los aspectos meramente 

biológic:os, en tanto ser viviente, donde el ser del hombre 

<como en los anteriores casos), es un ser ante-los-ojos 

reducido a su aspecto vital o bien una serie de aspectos 

agregados como un ser bio-psico-social. 

"El hecho de que la ciencia positiva no vea y 

tenga por comprensibles suyo es; tos 

fundamentos, no "" prueba alguna de que no 

ya:gan en el fondo, y de qua no sean 

prcblematicos en un aentido maa radical que 



.aquel en que puad" uerlo Jamás una tesis de la 

ciencia positivista''. (95) 
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Lo anterior hace ver a la 1iloeofia de Heidegger, como 

una bLlsqueda del sentido ontológico del hombre o bien una 

1undamentación del ser del hombre. Problem~tica que segLln el 

autor ha caido al olvido, o bien no se ha planteado 

adecuadamente, al considerar al hombre como un ente entre los 

otros entes y no como el determinante -por su naturaleza- de 

les entes. 

Tal problemática concibe Heidegger haberla descubierto 

con el término Dasein, ya que 1tl hembra tiene la 

particLtlaridad d" ser Ltn ente ontológico, mientras que los 

otros entem son 11 onticos11 , ea decir, la pecualiridMd de 

compr9nders& sólo existiendo y deBOCLtltando o sacando a los 

entea de su 11 distancia 11 , di! nu hermetismo. 

Ser. Versus. Ente 

Es importante notar, que para Heidegger, desde su 

pE"rspectiva no considera como avances los resultadoa 

obtenidos por las diversas ciencias humanas, ya que dicho 

progreso, sólo reitera, es decir, depura lo descubierto. De 

aqui que aunque abundante 1 a información y la mu! tiplicidad 

de nociones acerca del hombre, éstas no garantizan una 

l!ll !bid. p,61. 
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comprensicn esencial del mismo. 

Analogam11nte H puede mencionar que el •ignificado del 

mundo o naturaleza carecen de dicha verdad !infcrmacicn 

dispersa e inclusive contradictoria) y sólo el término 

Dasein, "En -al-mundo" definirá por aRadidura la mundanidad 1 

el ente que siempre se encuentra 11 en 11
. un mundo o 

circLmatancia a estructura a-priori del s9r-ahi, algo ante 

los-oJca-de-una-ccsa-corpórea que se absorbe en "l mundo (sin 

mentar a les ente•>· 

El mundo es un simple ser-ahi con una correspondencia 

inevitable en-el-ser 11 sin que unas veces ser tenga y otras no 11 

como un mero agregado a la e>eirtencia. De hecho 11 Tener 11 un 

mundo, eeg~n Heidegger, es una concepción dualista que 

divorcia El ser-en-el-mundo. 

Las Cosas 

Ahora bien, en-el-mundo, el hcmbr11 al procurarse, 

descubre el mundo de las coaas, de 1011 Lltiles, es decir, les 

instrumentos que sirven para-algo algo-para. Utilidad que 

necesariamente hace referencia a otros objetes, y qua es 

condicionada por el uso o mejor uso, d11 aqui que Heidegger 

los dasigne como 11 El-ser-a-1a-mano 11 , aquello que permite a la 

eMistencia procurarse en el mundo. 

"La obra 11 De 11 que ºse cura" en cada caso no 1111 



a la mano" solamente ron el mundo doméstic:o del 

obrador, sino en el mundo públic:o. Con éste es 

descubierta y accesible a cada cual la 

naturaleza d•l mLmdo circundante, En loa 

caminos, call•s, 

descubierto en 

naturalaza por 

puentes, edificios es 

determinada dirección 

media del "curarse de". 

al 

la 

Un 

andén cubierto, tiene rm cuente el mal tiempo1 

las inshlar:iones públicas di! alumbrado, la 

O!ICUridad, es deciT 1 la especifica alteración 

de la pr&aencia y la ausencia de la luz del 

dia, "La posición del sol". C96l 
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E" la naturaleza del mundo circundante con fundamento 

ontológico del "eer-ante-lcB-oJcs". Que el "a-111-mano" posea 

un carácter familiar en tanto que no sorprende (de no ser en 

11u uso in11decuado e bien eatar fL1er11 de su sitie>, porqL111 

está en una "correspondiente totalidad de. sities 1111llalados". 

Les mares-a-la-mano, !lólo son en tanto a-los-cJca-del

hcmbre y en SLI relación con el mismo, ya qLIEI de él obtienen 

11u significado¡ a la vez que el hombre procura su ser en 

ellos sin que cbt11nga una plena seguridad de los mismos 

(proc:urac:ión no es igual a seguridad>. Permaneciendo "l 

hembra en un astado d• inestabilidad que continúa sin repeso 

lfü lb!d, P• BI, 
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en-el-mundo-de-los-antes. Los cualas sólo son en tanto 

procuración y no realización plena del ser. 

Ahora bien, respecto a los otros seres, el hombre 

establl!CB ineludiblemente una relación con su prójimo, sus 

semejantes, quienes marce.n BU ser desde antes de la misma 

concepción; permeando las diferentes facetas de su vida, ya 

como un emtimulo o como un obstáculo, como un conte>Cto donde 

aparece y actL\a .,¡ hombre, en un estado gragario que lo 

condiciona (la soledad, seria una forma deficiente de ser

con >; aunque cabe aclarar que Ja existencia es siempre 

original, propia y no da! todo ccndicionable. Razón por la 

que el hombre tiene la posibilidad de recuperar SLI 

autenticidad de la masa o colectividad, del estado de "caida" 

(Lln exiatir sin exist1>ncia). Ingl!nuidad que H&idDQger def inié 

con el concepto del 11 Se 11
, como: se vive actLla, siente o 

piensa. El sentido natural o vital, •n el qua todos somos de 

una ºmisma" naturaleza1 biolégice o bien cósmica¡ una 

"h"rmandad" que se identifica en su colectividad naturalizada 

"Una identificación originaria, incuestionada de todos''. 

"El "ser relativamente a otros'', sin duda es, 

bajo el punto de vista ontológico, distinto 

del "ser rela.tivamante a cona.a ante loe 0Joa 11
• 

El 11 otro 11 ente tiene el mi&mo la forma da ser ,. 
da! "ser ahi 11

• En 11! 11 ser con" y 



11 relativamente a otros" hay, pues una 

"relación de &arº d!l "ser ahi 11 • Paro , esta 

relación, cabria decir, es la constitutiva del 

ºser ahi 11
, peculiar en cada ca~o,. q~e tiene 

Lma comprensión de su peculiar · ser y se 

conduce asi ralaUvamente.al ·"ser ·ahi''. !97l 
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SDQ!ln Heidag;er, el modo de ser del "Se", se mani1iesta 

en tras aspectos soparadoa o conjuntoa 11 en'1 la e>eistencia, ya 

que el 11 Se 11 se vive desde adentro, en la existencia misma. La 

primara 1orma inauténtica del Ser como 11 Se", es el vano 

hablar o habladuriu que en el sentido superficial del habla 

sin una apropiación real del significado o sentido de lo 

designado, esto es asi porqUFJ as! "ae" dic:e. La autoridad de 

la palabra que se 1·epite constantemente sin cuestionar; un 

mero hablar por hablar, careciendo de un vincule original con 

les objetes. "La posibilidad de comprenderlo todo sin previa 

apropiación de la cosa". Lo anterior cebra sentido come 

comunicación y como diálogo, "Porqu" el hombre es un diálogo, 

es posible al lenguaje", 

Lsn palabras sen rol ·aspecto inher1'"t" del diálogo, más 

qtie el mroro legos :o razón ar'istot1Uica <ya que el hombre es 

palabra que lo identifica con otras exhtenciaal. Es el 

mi Jbld. 1.m. 
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dUlcgc mismo que le hace extraRc (extranjero) e ·familiar con 

los demás dialogante&, en un eStado de apertura 11 con 11 o 

11 sobre 11 el ser. Más, el lenguaje comD· habladurias, se 

transforma en lo 11 mismo 11
, en lo di Cho en coml.\n, donde lo 

importante es hablar sin importar do le que se habla¡ 

extendiéndose a las escribiduriae, y en si al lenguaje en 

goneral, perdiéndose la aL1t11nticidad de la fuente, de la 

verdad y realidad objetiva. El hombre se conforma en la mera 

repetición de lo hablado, resultando para la existencia en 

clausura a un posible compromiso de-si-mismo. 

Como diria Heidegger, es una comprensión de término 

madic del cotidiano "estado de interpr11tadc" que afecta al 

Hr-ahi por adelantado, a man11ra do condición¡ lo que se 

"ve". 

"Las habladurias qL1e ci&lrran del modo acabado 

de describir, son la forma de ser de la 

demarraigada comprensión del 11 aer" nahi 11 • No 

eon, empero, un entado "ante les ojos" de algo 

"ante los ojos", !lino qu~~ e>eist~nciariamente 

dl!sarraigadas, con el modo del constante 

desarraigo. Le quiera decir 

ontológicamente1 El "ser ahi 11 que se mentirme 

dentro de las habladurias es un 11 ser en el 

mundo" cortado de las primarias, originales y 

genuinas relaciones del "ser relativamente al 



mundo, al ser ah.i con, al ser en mismo" t Flota 

en el airE! y an este modo ""• Bin embargo, y 

siempre cabe el mundc11 , con los otros y 

relativam1tnt& 11 ai mismo. Sólo un ente cuyo 

"estado de abiE!rto" astil constituido por el 

habla que comprende encontrándo&E! es decir, es 

en eata e·atructura ontológica su 11 ah.i 11
, el 11 en 

el mundo", tiene la posibilidad de SE!r de 

eem&>Jante desarraigo, que está tan lejos de 

construir un no-ser del "ser ahí", qua antes 

bilfn constituye su más cotidiana y máa 

obstinada "realidad", (98) 
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Inevitablemante ligada a lu habladurias, oe encu.,ntra 

la segunda modalidad del 11 Se 11 , este E'.IB, la curiosidad o la 

avidez de novedades, que al igual que la pr imer11 modalidad, 

ne tiene arraigo en algL\n sitio permitiéndole al hcmbrE!, 

"saciarse" en la multiplicidad d11 lo vivido, de lo 

11 interesante 11
, de lo nL1evo. Acallando las pregundas pro1undaa 

referentes a su En.cistencia. Es el 11 v11r 11 qLll! condiciona y que 

es parte del curarse, porque el mirar condiciona nuestras 

percepciones, (de dondlf 1 segun H1>idE!gger se deriva la 

expresión "placer de los ojos"), sePíalando la primacia de tal 

sentido respec:to i\ los demils, ya que el curarse, as en tanto 

"ver en torno" y el descubrimiento de loa seres-a-la-mano. 

1981 !bid. p, )89, 
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Este d~stinción hecha entre el 11 cur.arse de 11 y el 11 ver en 

torno 11
, tiene ·que var con el estado de reposo o dese.aneo de 

la eMistencia donde momentáneamente deja· de procurarse 

(necesidad)' para qu1>dar en libel'.tad sólo "viendo en torno"' 

sin la nnceBidad dlf los inatrumentoa u objeto& comunes del 

curarse, alejándoee y aólo viendo del mundo su aspecto 

superficial, sin necesidad de comprender lo. visto; es un nolo 

ver, por ver, como el hablar por hablar,· ·aaltar1 de lo nuevos 

a lo nuevo, abandonándose al mundo y c·onsecuenteñiente no 

11 demorarse 11 o detenerse a admirar con compromiso. 

"La avidez de novedades ea an todas partes y 

en ninguna, este modo del 11 aor un el mundoº 

desemboza una nueva forma de ser del "ser ahi 11 

cotidiano con la· que ésta se desarraiga 

constantemente", (99) 

Para redondear los aspectos de inautenticidad del ser, 

Heidegger se~ala el sentido del concepto de ambigUedad, como 

el eMtremo da impersonalidad o inautenticidad, donde todo $B 

presenta como auténticamente captado, pero en el tondo no lo 

está, todo puede ser y no ser; lo auténtico en un momento 

dado, puede no serlo y pLledl'i!' engafiar en cuanto poder eer, 

como proyección de la realidad. 11 No sólo conocen y dicen todo 

lo que está ahi y lo que está pasando, sino que todos "saben" 

1991 !bid. p. 192. 



también ya hablar sobre lo qu" aun debe suceder, lo que 

todavia no esta ahi, pero "en realidad" tendria que 

11hacers11 11 • 

ABi la •mbic;¡Uedad ·cataliza a las habladurias y a la 

curiosidad a grado que satisface tanto a una como a otra, 

como conductas raalas y c;¡anuinaa. Es el mundo de la 

publicidad del "Se", como &1 estado de 11 caida 11 • La masa 

anónima, que abosrbe a la ewistencia, porque la ambigUedad no 

sólo se e>1tiende i\l mundo, aino en la misma 11 proporción 11 al 

mer-con-otro, es decir, no sólo ea el ser-a-la-mano, para las 

habladurias o la mera curiosidad, sino "un también 

sompechaba 11
, en cuanto que esto lo hubiera podido hac11rlo 

tambi1'm uno. 

Autenticidad e Inaut1nticidad 

Lo anterior cobra significado rempecto al tiempo, ya que 

las h"bladuriaa y la avidez de novedades "llegan siempre 

primero 11 curando con su ambigUedad lo que pudiera 

genuinamente ser creado o una nueva y auténtica posibilidad 

de b(1squeda del ser. Dando las habladurias y a la curio&idad 

el sentido de que todo está resuelto ya, o bien, de que todo 

se sabe, dicho de otra manara, son las relaciones tensas, 

carentes de espontaneidad, el no-encuentro de l•s exiatencias 

(car&\ a cara), porque ya 11 al90 11 ue naba del otro. 

"El "ser uno con otro" en el uno no ea, en 



absoluto, una apretada, pero indiferente 

compañia, sino un tenso, pero ambigUc 

acecharse uno a otro, un secreto aguzar los 

cides mutuamente, a tras la máscara del 11 uno 

para otro", actúa un 11 uno contra otro 11
• ( 100> 
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Por tanto, la autenticidad más que un eetadc -come la 

inautenticidad- es un procaso1 non 1wcs momentoe de 

iluminación esporádicos y escasos que hacen descubrir en la 

soledad "con otro" h1 finitud y brevedad de la existencia. En 

una intuición del ser-para-la-muerte. 

En sinteais 1 el estado de caído, es, estar gobernado por 

las habladurias, la avidez d" novedades y la ambiglledad sin 

que esto signifique una negación del ser, sino, sólo su 

originaria forma de ser, un "ser en el mundo 11 plenamente 

"poseidoº por el mundo. Significado, que aclara Heidegger, no 

proviene de un estado original de mayor altura, como pudiera 

sertalar el término 11 caido 11
1 ya que de tal lugar no tenemos 

experiencia óntica como pudiera ser el mundo de las ideas 

!Platón) o el recuerdo de otra vida superior. 

Es más bien ese emtado de supuesta seguridad !que 

contradice el permanente estado de abierto del ser). "La 

certeza de si mismo, 15in una sup1.1elita neceaidad o menester, 

un "aquietador", c:cmo lo 1 lama Heidegger, que no 

UOOI lbld, P• 19\. 



neceuriamente ea reposo o pasividad, sino inquietud que 

incrementa la 11 caida", tal cerno arenas movedizas que hundrtn 

al ser al mcvorGe más, ya. que no se plantea un parll qué. 11 Se 

sigue sin comprendor que el comprender mismo es un "podar 

eer" qu1> u .. ne que quedar en librartad". 

"Las habladurias y la ambigUadad, el tenerlo 

visto y tenerlo comprendido todo, constituyen 

la presunción de que el "estado abierto" del 

"ser ahi", aai disponible y dominante pcdria 

garantizar al "ser ahi", la seguridad genuina 

y plenitud de todas las posibilidades de su 

ser". <101) 

Vista una parte de la e•iBtencia en cuanto estado d" 

caida, la otra contraparte será el ser-para-la-muerte, en 

tantc e»i&tencia auténtica. 

Aunque ea cierto que no pcd!lmOSI vivir la muerte, ya que 

no es parte de la realidad vivencia!, 'también ea cierto que 

es la condición inevitable que posibilita todas las demás 

condiciones, es decir, aL1nque ein un aparente dememp,.~o de la 

vida -come un final que viene de tuara- es el ccmprcmiec 

esencial y total del Ser. Efectivamento>, la eMistencia ee 

proyecta hacia el futuro• en planes, e»pectativas y temcre•, 

11011 !bid. p. 191, 



en si, en proyecto -de- ser' trascendencia y continuidad 1 

esto es, ,que el presente se forma por su referencia al futuro 

Y su coneecuentemente incorporación de la muertw, como la 

ineludible expectativa del futuro. 

Pero esta idea es parcial 1 ya que la muerte arranca al 

hombre de sus planas y expectativas en cualquier momento, por 

lo que dic:e Heidegger, que el hombre 11 sac:a 11 de sus vivencias 

e la muerte, conmiguiendo de esta forma, tranquilidad -sobre 

todo la muerte en su aspecto súbito- ya que pensar en la 

muerte r:omo un hecho inevitable no sa conseguiria el sosiego 

que implica un obra o plan a largo plazo o tiempo, por lo que 

la paradoja muerte-vida, tiene una cierta claridad, en tanto, 

no ,.,. la muerte elemento constitutivo de la conciencia del 

presente vivencil\l, pero es necesaria la conciencia de la 

muerta para alcanzar la auténtica existencia. Sólo por el 

saber de la muerte se eleva la vida humana a la altura de su 

existencia, asimismo, el futuro como tiempo de la existencia 

auténtica, cobra sentido en la misma muerte, que es la mas 

absoluta situación limite. 

Ahora bien, el hombre tiene la posibilidad de sustraerse 

del sentimiento o sentido de la muerte, por ejemplo: el saber 

que vamos a morir, pero no sabemos cuando, ea decir, vivir al 

dia, en el presente, como si todos los dias fueran a ser 

iguales, sin un término final, donde el presente es tan bueno 

como al maAana sin presiones o tensiones. Sentido opuesto al 
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del tiempo auténtico, donde al conaiderar la muerte o finitud 

(como sustrato. e poaibÚide.d de toda conducta>, la e~i&t11ncia 

se ve conatre~ida, pwrmitiéndole, tal conciencia, diferenciar 

lo 1uendal d11 lo accidental, entender la finitud de su 

esencia <el tiempo>. 

Cómo &B que el hombre Be olvida de su aaencia en tanto 

1initud ••• 7 la r"spueata parece ..er la mt1nera en que 111 

hombro organiza su vida, de tal suerte, que no puede ser 

pensada como interrumpida, y por tanto sin sentido, esto as, 

enfatizando el momento presente al grado de que a pesar de la 

aorpresiva muerte no ae interrumpe el sentido del proyecto o 

plan en turno. Oicho con otr11a palabras, si el hombre no 

quiere angustiarn y piirder la esperanza en un fL1turo 

prometedor, debiera centrane en el preaento con todas sus 

fL1erzas a coata de perder la conciencia y autenticidad d& su 

existencia• el sentido del futuro ser-para-la-muert&. 

Ccmplt1tando el sentido del tiempo auténtico, Heidegger 

hace notar q•te pretender encentrar una relación entre 

maduración y muerte, pareciera ser válido sólo a un nivel 

biológico en E!spec:ies inferior1>s donde al llegar a su madure= 

(como les frutos>, han alcanzado su finitud, pero en el 

hombre no hay tal coinc:idenci .. , ya qu1> la existencia pullde 

alcanzar h madurez ante!I de la muerte o como se indicé 

previamente; el hombre no sólo "vive" como cualquier entidad 

viviente, sino qua 11 eKisteu es decir traac.iende su nat\.1raleza 



biol6gica, més allá del mero vivir. 

"La muerte eu la mllB peculiar posibilidad del 

"ser ahi~•. El "ser. relativamente a ella" -.b.re 

al "ser ahi 11 su más peculiar "peder ser", 

aquel en el qu,. va absolutamemte el ser del 

"aer ahi". En. el pu1>de hacérsele patente al 

"ser ahi" que en la ae~alada posibilidad de ai 

mismo, 4ueda arrancado al uno, es decir. 

11precursando 11 pueda arrancar1u1 en cada caso ya 

a él. Pero el comprender uute 11 pod11r 11 !i!B lo 

que deHmbcza ,.¡ fáctico "estado de perdido" 

en la cotidianidad del "une mismo". ( !Oe> 

1e6 

En si 1 la existencia auténtica es tal porque se sabe 

ccnscient& de su finitud. Obligando al hombre a preguntarse 

sobre le asencial del presente y lo esencial del futuro. 

Este l.\ltimc le logra el sentimiento de la muerte al 

quitarle al hombre el sentido de "lo ya alcanzado", 

impidiéndole el descanse y firmeza plena que posibles 

ccnsueloa o mentiras del 11 Uno 11 o de Ja 11 Publicidad 11 le hayan 

infundido, o, come dirían todos les existencialistas: 

"Existir significa estar en vista de la muerta''. 

11021 tbld. p. m. 



ALGUNOS POSTULADOS EN LA PSJQUIATRIA EXISTENCIAL 

DE KARL JASPERS 

Similar a le posture de Heidegger, el Psiquiatra alemán, 

se cuestiona la esencia del hombre, en su extensa obra 

11Psicopatologia General" 1 donde analizando las definiciones 

correspondi~ntes en los diferentes campos de las ciencias del 

hombre, critica y antepone su postura filosófica, misma que 

considera en el abordaje del hombre en1ermo su contraparte: 

el hombre sano. 

Como lo señala Jaspers, ~on observaciones pertinentes en 

el orden de lo humano, que implícitamente subyacen en todo 

tipo de abordafa antropológico -mayormente si tal concepción 

enfoca el aspecto patológico del mismo-. Siendo como lo más 

palpable de su ser, P-1 aspecto corporal que lo hace notar 

como un ser-objeto, un "alto utilizable, un ser que no es 

diferente a cualquier ser vivientet y por lo tanto 

aprehensible o "desgarrado", en tanto parcializar:ión de ~u 

ser. "El todo es sólo idea y hay mui:has ideas". 

El sentido de la unidad es multiple, por tanto la unidad 

del individuo es infinita, concidiendo con el aspecto· 

indefinible del hombre, en tanto totalidad, "captamos 

unidades en el conoi:er ~ pero nunca la unidad, Ultima, ni la 

del individuo, ni de la existencia". Conocimiento' que sólo 
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puede darse, segun Jaspers, bajo la división entre un objeto 

y un sujeto, tal, como se manifiesto el objeto a la 

conciencia; en multiples modalidades de la e>tperiencia y la 

comprensión. O& hecho no captamos el ser-en-si, sólo sus 

manifestaciones y al tratar de conocer el ser-en-ai del 

hombre trcpazamo& con situaciones limites, que no son 

obJBtos, sl.no lo que puede l luvarnos a un acercamiento más 

próximo al ser. Tales sitt.taciones no pueden-ser cambiadas por 

el hombre, ya que son definitivas, absolutas, en oposición a 

las situaciones relativas, las cuales pueden ser modi·fj,cada.s. 

El Hgmbrq Ser Abarcªtivg 

La exiBtencia como ser abarcativc sm transforma también 

en la conciDncia abarcativa de lo maniiieato "de adelante o 

del fondo" que llega a cbrtos limites qua "agotan" la 

explicación del "enigma" en CLtestión (el significado del 

hombre bajo el aspecto de 111 Psicopatologia), esto es, los 

métodos posibln de abordaje "para ne traspasar los limites 

de la ciencia 11
, pero ai abarcar lo más posible las "t.inidades" 

de la unidad. 

"En los métodos de la exploración del aer 

humano no nace uni\ imagen unitaria del hombra, 

pero si muchas imágenes y cada cual con un 

poder propio de ella qua se impone. La 



investigación E!mpirica, la aprehensión 

comprensiva da le pcsibl,., y el 

esclarecimiento del hombre, come si todos les 

conccimientca estuviesen, por decirle, asi en 

un plano, come: ·11i tuvi~Íiem~&: a1· hombre ante 
,·-·. "·º·' .. -

ncsotrcs como·· ob.Jeto:; ·-; y-\-~e:olioc.iésemos mu ser 
,-'--" 

y sus causas y e1ectóá"ccmc uri t.cdc". e 103) 
~ - '~<·}·'· 

IE!9 

Asi, la imag10n .. · del )hc~.b_r~I·: se ·tragmenta en "unidades" 

r10lativas, que tienen ·en. ·111 ·''cbJetivación del ser-hombre 
, ·~-;~ 

Cprcductc dlO la eHplcrai::ióÍi empiril:a), el resultado de les 

mátodc& mllltiples de la invoatigación cientifica, aunque 

talem apreciaciones eHcluy&n la lib1trhd del hombre, la cual 

.... evidencia en la imposibilidad de abarcar· Jo 

definitivamente ••• Biempre habrá métodos y aspectos en 

apertura constante por le que resulta, tal pretensión, un 

1racaso. 

Le anterior cebra santidc an las diversas postura& 

relacionadas.con el hombre ccmc1 

Auto-objetivación a Come eHpresión, an su acción, en su 

mundo, en su obra. 

Estructura • Come unidad de relaciones comprensibles 

y causales 

CJ03J JASPERS, KuJ, PtlcoRllQIPPh 6mral. p. BIJ, 



EHistir 

Duali!5mo 

Trialismo 

Monismo 

A su vez, 
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"Como ser biológico tantrcpolcgia), come 

forma del espiritu !Historia) 

" Cuerpo y alma 

" Cuerpo, alma y eepiritu 

• Como unidad cuerpo/alma 

estas miBmas posibilidades en una 

multiplicidad de constituciones y carachrus "un algo 

ulterior en el aspacic de lo "barcativo", 99 d11cir 1 el hombre 

come potencialidad o posibilidad de le al:Íarcativo ¡ 

situacicn .. s que sen inspiradas por él: en y a su aervicio. 

11 Somos lo abarcativo" en cuanto todo lo que puede ser 

menhdc 1 sabido, conocido, tocado, o.ido, etc., en rel .. ción 

con la objetividad; de aqui se deduce que semos totalidad, en 

m~ltiples relaciones comprensibles -pcr une mismo-, tanto en 

lo subjetivo cerne en lo objetivo. "Este erigen de nuestra 

esencia, que escapa al &Mamen empirico de toda especie 11
, es 

decir, lo 11 inauficiante11
, que el hembra se siente, o bien el 

sentimiento de "absoluto" ante el cual se somete en tanto que 

le es ccmprensibl1> esa conciencia de1 inmortalidad, 

"mani1iesta" como camino de acción incesante en el tiempo. 

Tal imperfectibilidad del hombre 11> hace buscar lo une 

-que tiene- y de ahi su fragilidad "Esta fragilidad eHige 

complemento d1> otro erigen, que frente a todos les origenes 

abarcativcs del •er humano 1111ria el cimentador y 

pl!rfeccicnadcr". La fe -que ne tiene y no ve-, p1>rc que 

ccnfia en una actitud de apertura "come posibilidad abierta" 



sin un camino definitivo. 

"Mi11ntras los animales viven seguros en au 

existir, guiados confiadamente por aua 

instintos omnipotentes eHtraAa el hombre en si 

una inseguridad... se equivoca, tiene pocos 

instintos, es, por decirlo asi enfermo a 

merced de Ja elección hecha por él en 

libertad", ( 104) 

Efectivamente como lo han hecho notar 
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algunos 

eHistencialistas -deade Ki!lrltegaard- la nah1raleza abarcativa 

del hombre impide determinar la esencia del hombre, tal como 

pudiera ser la esencia de otros seros vives. De hecho no hay 

alguna especie comparable qu& se pueda colocar al lado del 

hombre, 

Fracaso, En1nrmedad y Psicoteraoia 

Como parte de esa carencia de ser del hombre 59 

encuentra la conciencia de la finitud y su finitud misma qL\e 

no lo abarca, en tanto que no e& ser, sólo condición de 

finitud1 teniendo el hombre que p1>rmanecer en lo finito -

1101) !bid, p. 865, 
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caracteristica indiscutible de su esencia-. Como lo seffala 

Jaspers, apar&ce una posibilidad siempre abierta hacia lo 

infinito, que &l autor identifica con los contenidos 

religiosos y la fer mismos que tienen que ser representados 

para poder oer aceptados 11 si no se hunde en la nada 11 , pero 

paradójicamente tales representaciones se quiebran ante él en 

nueva.a representec:iones históricas, siendo un fracaso la 

pretención de abarcar al infinito en un solo ser: Dios, 

Lo mismo sucede con las etapas de la vida: Juventud, 

madurez, vejez, no encierren en una sucesión de edadea a la 

edad total o acabada, La vejez no necHariamente es la etapa 

de la decad1mcia o la Juventud, la etapa de la plenitud (como 

lo pretenderia, demde una perspectiva biologiciata, la 

psicologia del desarrolle>, sino que la e•istencia se 

descubre en una conntante "purificación". 

Es "finitud en'la infinitud". Otra paradoja qu& hace ver 

a la e•istencia en do• plano• (finito " infinito> conjuntados 

en •l "momentoº, e.s,•de,cir,: al lugar donde finitud e infinitud 

coinciden 1 de otra·· manera,, an la bL\aqueda del ser como unidad 

o ser abscluto. 

"El estigma del mer del mundo y el suyo mismo, 

la falta de acabami~nto y la imperfectibilidad 

pued11 verlas el hombre filosofando, pero no 

puede transformar en finitud lo que para él 
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permanece infinitud y en tanto que esté alli, 
' . . 

toma aobre si· la finitúd y fracasa. existiendo 

en tal situación". <103) 

El principal signo que identifica al &!nf11rmo, sobre 

todo, al enfermo mental es el sufrimiento de su eMist10ncia, 

un sufrimiento qua le es eMtraAo, más sin embargo, penetra su 

axi•tir como algo novedoso, tanto en el plano de le somático, 

como una irrupción que no necmsariamente tiene una 

fund.amentacién somática, y como una desviación o variación 

del su-r, pero ne su ser-mismo, es decir. la vida psiqL1ica -no 

ea, en si todavia el ser, sino sólo el ºlugar de su 

experimncia 11 • La refleMión puede s&1r un camino, pero no un 

fin, "El hombre que hace de su alma Lm Dios, porque el mundo 

y Dios »e perdieron para él, esta al fin en la nada". 

La psicoterapia, práctica antes comun, se ha convertido 

actualmente en un problema amplio de la práctica clinica, que 

aunque vinculada a diversos campos de la e>eistencia, no 

tiene, una claridad total de sel "objeto" de abordaje• El 

hombre¡ qua como se ha seAalado es apertura indefinida, con 

frecuenteB limites que le condicionan y le hacen ver eu 

finitud, tal como puode ser la vida y la salud, e bien sc1 

propio cuerpo, mismo que astil ligado a las expectativas y 

11051 lbid. P• 870, 
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hmorea de efecto incalculable. De aqui, que al dirii;¡irae al 

hombre el terapeuta no sólo, hará notar la mer11 corporeidad 

como un aer orgánico, aino haré notar la persona que integra 

ese cuerpo, a la vez que tambi&n unidad-cuerpo-alma. El 

paciente, como ser humane tiene derecho a saber "en 

comuni6n 11
, de ra2ón a re2ón, lo que oc1..\rre. Aunque dicha 

comunidad empie%a a ser austituida por la autoridad del 

terapeuta a manera d1> tranquilizante p11r11 "beneficio" del 

p11ciente "autoridad y obediencia e>tpul&an an<;¡L1sU11, y ene 

tanto sn el médico como en el enfermo". Aai el médico 

dietanciadc interiormente, convierte 111 paciente en objeto, 

•iendo toda información o comunicación controlada. Na ae dice 

libremente al paciente lo que sabe o pienaa el medico, o bien 

como ccn llli;¡unu terapias profLmdas -como el psicoanéliais

hay un apoyo en la fe de la verdad suatentada por la misma 

doctrina. 

El terapeuta tiene que creer lo que d"b" creer ilU 

paciente. Otro caao aeria el de la imposibilidad -como ya se 

ha sel'lalado- pol" parte del terapeuta de abarcar en totalidad 

al paciente (fracaso por parte de médico en la terapia), Más 

\luelto objeto, pLl&den ya la .. técnicas y lo& procedimientos de 

análisis "er utilizados. 

"NecS'Bidad de tratamionto "ignifica aqui 

reconocimientc de la pérdida de libertad donde 

en verdad la libertad esta presente y mantiene 



contradictoriamente, al mundo tiempo, su 

exigencia. Pero cuando al fin de una serie de 

manifestaciones p,;iquicas esté la 

irresponsabilidad a causa de la falta de 

libertad de la voluntad, desde el comien:o es 

necesariamente limitada la posibilidad de 

confinr algo a tal individuo, de entreg"ar una 

tarea responsable, de cooperar ra2onablemente 

con él". <IOó) 
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De lo anterior, el filósofo y paiquiatra alemén, 

concluye que ante las circunstancias lim~tantes y por las 

limitaciones mismas del ºserás asi 11
, la terap,ia se encuentra 

en un constante buscar filosófico que muestre la claridad 

ante el encubrimientn y la admisión de las posibilidades 

positivas -qL1e al parecer se escapan a las "actitudes 

bésicas" de 1 a psicologia y la medicina- por la que aélo la 

11 crédula actitud filosófica", vincula a terapeuta y paciente 

en "el autodevenir o devenir mismo filosCfico del hombre". 

LA LIBERTAD V EL PBICDANLAISIS EXISTENCIAL DE J, SARTRE 

Influyente en todos los ámbitos de la cultura 

11061 JASPERS, Kart. P1!cologh s .. .,,1, la, Ed. Ed. Beta. Buenos Aim 1175. 
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contemporáne'1 (artiatic11 1 filosófica y cientifica) 1 la 

cosmovisión e•i~tencial de Jean~Paul 9'1rtré tiene significado 

y controversia en la ciencia. de la conducta, ya por sus 

estudios fenomenógicos · .. sCÍbre los aspectos pniquicos del 

comportamiento o bien; por las invaetigeciones ontológicas 

llevadas a cabo en la esfera de lo humano. 

Semejan·te a la conc11pción de Heidegger, la filosofia de 

Sartre plantea la "esencia" del hombre a partir de la 

perspectiva ontológica, con un énfasis notable sobre la 

libartod 1 como lo se~alan sus principalea catsgoriu 

ontológicas (en-si-para-si). SegL\n Sartré la naturaleza 

fisica y humana queda comprendida en dos principios 

fundamentales• el en-si (en-soi) y el para-si (pour-soi) que 

abarcan respectivamente el mundo d~ los entes y el mundo de 

los existl:!lntes. El pr !mero representado por las cosi\s tal 

como soni rigidas-compactaa-determinedas-totales-acabadas- no 

mas-no menee-no con posibilidad de ser-no con imposibilidad 

de ser, sin un ser ajeno <Dios, simplemente lo que son en 

si). 

En la naturaleza del hombre se puede apreciar al en-si: 

en su mundanidad, en lo ya dado, las costumbres en el pasado, 

pero a di 1erencia de las cosas, la nsencia del hombro es 

representada por el para-si, es dlfoir, 1 a lib1>rtad 

trascendente, que va más allá de su mundanidad Cen-si para-

si) 1 es el 1luir de la libertad que me proyectaal porvenir. 
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"Si &l hombre estuviera determinado por BLt pasado, entonces 

no pcdria .escoger, Jo cual quiere dmcir que anhela su 

pasado". ( 107) 

El para-si es la libertad misma del hombre que se 

encuentra 1m situaciones 'e .circunstancia• vitales, siendo BLI 

esencia más revelación y autenticidad que pLtede s&r 

reconocida e negada por acciones de buena o "mala 1e": 

ocLtltada, disimulada, condicitJTiada, determinada, similar a un 

autoengaAc e mentira. 

"Si hemos definido la situación del hombre 

como una alec:cién libre, sin e>ccusas y sin 

ayuda, todo hombre que se refugia detrés de la 

&HCUBa de SLIB pasiones, todo hombre que 

inventa un det&rminismo, es un hombre do mala 

fe". !108) 

La esencia del hombre, la libertad, es le d9terminante, la 

elección libre que so hace en cada acto, el hombre 

responsable, inccndicicnalmento, de hacerse a si mismo, de 

hecho, está condenado a el&girs& constantement&¡ el ne &legir 

es ya una elección. 

Por tanto, ne hay esencias e det&rminismo cosificantes 

((07) SARTRE, Jm PIUI, El E1hlinchllm 11 un Hmn!m. P• 38, 
!108) TbJd, p, 38, 
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en &l actuar humano, sólo elecciones totales y comprometida" 

que "" vierten en actos e intencion&s, 

11 Lo c¡ue quei-emoa decir es que el hombre no es 

máa q1.1e una serie de empresas, que as 1 a suma• 

la organización, el conjunto de relaciones que 

constituyan· estas empresas •• , el 

&datencialista, cuando describe un cobarde, 

dice que el cobarde es responsable de su 

ccbardia. No la es por que tenga un corazón, 

un pulmón o un cerebro cobarde; ne lo es 

debido a una organización fisiológica, Bino 

que le es porque se ha construido coma hambre 

cobarde por sus actos ••• V en el fondo esto es 

la que la genta qLtiere pensar 1 si se nace 

cobarde se está perfectamente tnnquilc 1 no 

hay nada que hacBr, se serll cobarde teda la 

vida, hágase lo que ee haga; si se nace héroe, 

también se est&rá per1ectamente tranquilo, se 

serA héroe toda la vida, se beberá como héro&, 

se comerá como héroe". < 109) 

La Esencia del Hombre Ettietencial 

En cuanto las relaciones humanas <ser-con-los-otro1), 

11091 !bid, p,p,!MO 
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éstas ne son más qua un reconocimiento mutuo de las 

libertade51, Al •legirse el individuo, 1>1ige la imagen del 

hombre univ1>rsal, Y es que, B&QLln Sartré, el hombre elige 

siempre lo mejor, y lo que es bueno para uno, es buano para 

los demás, sobre todo cuando desde la prespectiva 

existencial, son los actos concretos los que dafinen loa 

valores abstractos Cla existencia precede a la esencial, Sin 

Ltn r•conocimionto d" mi libertad y la libertad d11 los otros, 

las r9lacionas humanas ª" conviertan un un infierno, de ahi 

la conocida frase da Sartré "al infierno 11on los otros", 

"V al quer,.r la libertad descubrimos qu11 

depend" de la libE!rtai:t de loe otrom, y que la 

libertad de los otros depende da la nuestra ••• 

en consecu,.nci1.1, cuando en .,1 plano de la 

autenticidad total, as reconocido que al 

hombre "ª un mar en 1>l cual la esencia ,.stá 

precedida por la 1>Hi&t&ncia, se es un ser 

libr• que no pu11da en circunstancias diversas, 

sino quer"r su libertad, he reconocido al 

mismo tiempo que no puedo menos de querer la 

libertad d11 los otros", ( 110) 

Sartré oecl,arece &r prindpio &Hist11nciali&t11 qu11 &&~ala 

la no esencialidad del hombre, sino que ésta s& ancuentra 

11101 !bid. p.21. 
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constantemente en formación 1 es decir, el hombre inventa al 

hombre, y lo inventa 11uperando la imagen pre-establecida del 

hombre convencional 1 ya que la libertad es tra11cendencill 

constante d&l en-si al para-si, dicho con más amplitud, el 

ser del hClmbre está siempre delante de &i mhmo (eMir.tir

estar fuera de si) y no en su pasado (en-si), Siendo la 

relación en-si para-mi, Lma relación constante de cambio, 

contradicciones y superaciones, hasta que paradójicámente 

queda solo "l en-si <muerte) 1 &iendo la vida '.una "pasión 

inQtil" 1 va de la nada y llega a la nada. 

El Psicoanálisis Existpncial 

Deecritas algunas de las características ~aneralea del 

concepto de libertad an la filosofía de Sartre, conviene 

eHplicar ahora aquello que le falta al individuo para ser, o 

bhm, en término• de Sartre "El modo de Hr concreto de la 

1alta de e1tr 11 , En fin, en todosr. los cases, el ºproyecto 

original" de eer, manifiesto en todas nuestras inclinaciones, 

observables y no manifiestas <semejante, a los conc:eptos o 

categorías de alguna escuela psicoanalitica1 complejos, 

libido, arquetipos, etc,) 1 sólo qua a diferencia de la mara 

sumlltoria de partes o de lil e>1plicación d" lo "sencial por lo 

accidental, el p&icoanálisis existencial tendería a explicar 

la conducta dml individuo, en SLI totalidad, "sto ea, lo 

contingente, los hechos y lo obsmrvable, desde la parspe~tiva 

del "Proyecto Original", Contrastando al analisis empirico 
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del psicoanálisis tradicional con el análisis prepuesto por 

Sartré. El primero en1atizándc 111s particularidades de los 

hechos conductuales, eHplicado& baje una "organización de 

cualidsdes abstractas" que eKplica.n desde 11 afuera 11 la 

conducta del individue <ain consid,.rar la subjetividad d1>I 

miamc>, a manera de hipótesis previas que abarcan la 

totalidad. "Le individual no es sino la intl!rsección de 

eaquemas universales", Pero en tal case no se logra e>cplicar 

lo que constituye µr.,cisamente lo individual del "pro-yectc". 

Los devenires, las transformaciones parecen reducirse a meras 

secuencias "empiricamente verificadasº. 

"He ahi, sin "mbargo, lo que ae llama hacer 

paicologia. Abramos una bicgrafia al azar: es 

el gán&ro d" deecripción que encentraremos, 

mas o menos alternada con relatos de 

acaecimientos eHterioree y con alusiones a los 

grandes idolos eMplicativca de nuestra época1 

Herencia, educación medio, ccnsti tución 

1isiclógica. Ocurre, empero en las mE!jcres de 

éstas obras, que la coneHión establecida entre 

el antecedente y el consecu.,nte o 1>ntre des 

deseos concomitantes en acción reciproca ne se 

conciba simplemente segun el tipa de las 

secuencias regul~resi a veces E?sa cone>eión es 

11 comprensible 11 , en el sentido en que Jaspers 
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lo entiende en 11u tratado general de 

Psicopatologia". C111l 

Según Sartré, inclusive las eKplic:aciones 

fltnomanológicas, propuestaB por Jaspers, hacen referencia a 

cierta .. estructuras generales de tipo causal CA entonces Bl 

"Los cuerpos simpll!s" ele la psicologia, o dicho con más 

propiedad un mero redL1ccionismo, donde lo complejo se 

entiende por lo simple, al reducirse éste, al otro, semejante 

a los <1no\lisis llevados a cabo por la CIL1imica, por citar 

alguna ciencia natural. 

Sl Prgye;tg Original 

Por lo anterior es que propone como dnénimo de esa 

'
1prcyectc origina1 11 , lo 11 irreductible 11 algo verdaderamente 

irreductible". La unidad que es el ser d&l hombre, como 

unidad misma que esté vinculada a un mundo, en una relación 

de lib1>rtad, que no pL1eda arribar, como ser o unidad por la 

mE'ra suma de acontecimientos (como propone la Psicologia 

actual) o sus variantes conc:omitantes: conexión de puras 

relaciones -A-B-C- •• ,, o bien clasificaciones de acuerdo a 

ciertas afinidades o diferencias, s"mejant"s e las de la 

Botánica ti la Zoologia. 

Un ejemplo propuesto por Sartré podria ser el referente 

Cllll SARTRE, Jm Piul. El Sit y h N1d1. P• m. 



al amor o los celos, sentimiento$ que no pueden reducirse, en 

un •entido estricto, a la mera posrrción de una mujer, •ino 

que a través de 111 mujer, pretender alcanzar "El mundo 

ent9ro 11
, dende el amor aparece come un modo del ser-en-el

mundo 1undamental, donde .ls mujer en particular eio un "cuerpo 

conductor" de un proyecto más 1ltndameontal <aclarando Sartré 

que no '"' trata de ir trae un abstncto que 1undamente lo 

ccncreto) .. 11 La unidad de relaciones internas" de un proyecto 

exclusiva e intrans1arible que constituye a la persona con el 

mundo y con el otro. "Explicación" que considera Sartré ajena 

a interpretaciones del tipo ceuul "T"cria d" la arcilla 

dócil" o bien la teoría del "Ha: de tendencias". 

Una explicación que evita el reducc:ioniamo, per" a la 

vez "Evidencia" la irreductibilidad del rmsultado que "" 

alcance" sin un algo máB qu& noa deje cbn la 5enución de lo 

incompleto o lo faltante, coma han venid" a 11er las 

explicaciones empiristas. 

Tal concepción nos l levarh a un mundo más rico en 

detalle11 (descripción fenoménica>, pero a la vez, con un 

centro " unidad que es la persbna misma "La intuición será 

aqui, captación de una plenitud individual, esto es, laa 

conductas empiricas aon a 1in de cuentas una elección de 

carácter inteligible", aJanll a una explicación de tipo 

nburnénica: Comb pcdria &er 111 inconsciente freudiano, los 

impUlBOS de poder !Adler l "o bien loa arquetipos del 
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inconsciente colectivo (Jung), todos el los "acedores" de la 

conducta, en tanto 11lementos determinante&, Principio que H 

puede sintetizar como elección que se desprende del plano 

nouménico para manifestara& en forma concreta en alguna 

conducta. 

Asi pues, la el&cción original 1 1>s la elección de si

mismo como totalidad en algún tipo de circunstancia "El 

a1>creto individual de su ser-en-el-mundo", esto es, dncubrir 

y ... traer el proyecto fundamental' el cual es afin a todas 

lam conductas empiricas. Objetivo que s11 logra, aegL\n el 

filósofo francés, por el método comparativo, máa que por una 

mera sLlmatcria de conductas aisladas, "en cada una de allan 

e1t4 la persona integra", 

Por supuesto que el descubrir los proyectos d& cada 

hombre es infinitam1>nte posible, .agún Sartré, en el sentido 

de una clasificación de caracteres comunes en "Categorías mas 

amplias", que H regirán por el principio de no creer Jamás 

que 5e ha alcanzado el proyecto inicial hasta que el fin 

proyectado aparezca como el ser mismo del sujeto que 

consideramos". 

Lo anterior contradice la clasificación radical de 

Heidegger entres Existencia auténtica y existencia 

inauténtica, que seglln el autor francés, está contaminada, 

por aspectos éticos antes que ontológico, esto es, que no se 

puede clasificar tan eMtremadamente la eMistencia bajo el 
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supuesto de arrojarnos a huir de la muerta (más parRciara que 

tales actitudes están más .,¡, función de la vida qu1> de la 

muerta), pero si pueden ser comprsndidas tale& actitudaa en 

la elección originaria, que seria la el acción de vivir, de 

vivir en cuanto realización del para-si o dicho con mas 

precisión, no es la muerte o la vida, en &i, al fundamento, 

sino el para-si, como pro-yacto, que apunta hacia si mismo, 

este aa proyecto-da-ser. 

"Asi, es imposible remontarse més alto, y se 

encuentra lo irreductible ~vidente cuando se 

alcanza el proyecto de ser, pues, 

evidentemente no es posible remontarse más 

alto que el aar ••• El hombre fundamentalmente 

deseo de aer y la eMistencia de este deseo no 

tiene que ser establecida por inducción 

empirica... El proyecte original que se 

e>1prasa on cada una de nuestras tendencias 

empir icamente observables es, pues, el 

proyecto de ser•. (112) 

La tarea del análisis existencial, no es descubrir "Un 

sentimiento o deseo de ser "Este se manifiesta en cada 

conducta particular y pcr cada hombre en particular, aparte 

de ser una tarea especifica de la psicologia, en c:uanto las 

especificades de ese ser <previamente se~aladc por la 

11121 lbld, p. 681. 
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1enomenologia ontológica). Paralelamente a un desci 1rar 

-antes que meramente clasificar- a manera de interrogatorio, 

partiendo de la ewperiencia y comparando todas las conductag 

empiricas can el proyecto original, lo que hacR que la 

persona se haga persona y que en cada conducta se revela, Llna 

elección de ser que pretende ser un ser, t&ner, hacer y ser, 

se redLtcen al ser 1 porque come dice Sartré1 el hombre no es, 

sólo el Ser es, o bien, el 11 Deseo de Ser" es lo quo 

identifica al hombre y ne al ser 1 ya que el Ser no puede 

constituirse plenamente como cat.,goria humana, aunque el 

tener o .,¡ hacer remiten in,.ludiblem1>nte al Ser "El hombre es 

fundamentalment1> dHDo de stJr". El mero hacer no satisface al 

hombre, de no ser qu1> se dirija a un valor trascendental que 

ne se muestra en el mero hacer e que parta de la ewperiencia, 

esto es, del hacer o tener algo en términos materiales, como 

conciencia material corporiiada en el 4cto o conducta. 

Dicho valor trascendental, al cual hace referencia 

Sartré l'B el valor de Dios "A éste idHl puede 11 amarse 

Dios". El proyecte fundamental de todo hombre, aLtnque claro 

el sentido de Dios tiene un carácter preontológico. "Ser 

hombre es tender a sE!r Dice", aunque el deaeo no se 

constituye por tal sentido, &Hi&te la invención, simbólica de 

los propósitos de cada una de las conductas o dicho d& otra 

manera, el deseo (hacer, tener>, tiene como caracteristica 

diferentas de serJ 11 Arquitecturas simbólicas", con 

prmtenciones de ser. 
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Tal pretensión, 

del en-si 

en el 

conceptos 

antagonicos 

la expresa Sartré, 1>n los 

y 111 para-si, los dos 

"Ser 11 del hombre, que 

clásicos 

elem1tntos 

si bien 

reconcilitlbll!s .en 111 momento d1> la muerte <el par11-si, ea 

alcanzado por el en-si), 11an marcando el fundamentarse a si 

mismo en el en-si sin más pretensión que Nihilizar au asp&cto 

de cambio y devenir "En-si Nihiliz.,do en para-si" o bien el 

para-d qLte se convierti. en el en-si para-si. 

Sar hombre es pretender ser Dios, pret..nsión que sólo 

11ariaria de hombre a hombre. Aunque eKiste la posibilidad de 

que· el hombre 1 en tal prepósito, se condene al fracaso. e 

inclusive la falta de conciencia de tal pro-y11cto sea un 

sinonimo de inautenticid"d; un• enfermedad que nec&Bita ser 

curada (ob11i.,mente por el psicoanálisis eMistencial>, es 

decir, estar curado significa aceptar "n forma resignada que 

cada uno es su propio Dios que sustenta sin inatitucionea 

<mala fe), o ""senciales" determinantes su propio Ser bajo la 

condición de la libertad. 

"Cualquiera qUE' fueren despL1éB los mitos y loa 

ritos de la religión considerada, Dios es ante 

todo "sensible al corazón", del hombre come le 

qlllt lo anuncia y lo define en !:.U proyocto, 

llltimo y ·fundó\mental. Y si el hombre posee un" 

comprensión preontolégica del ser de Dios, 

ésta no le es conferida, ni por los grand911 



espectáculos de la naturaleza, ni por la 

potencia de la sociedad; sine que Dice, valer 

y ebjetivc supr1>mc de la trascendencia 

representa el limite permanente a partir del 

cual el hombre se hace •nunciar le que el 

mismo es. Ser hembra es tender a ser Dies¡ e, 

si se prR1iere, el hombre es fundamentalmente 

desee de ser Dios". ( 113l 
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Sartré, comentará que el ser humano, como tal, sólo 

puede ser captado por sus deseos, 11 Asi como no podemos captar 

el espacio, 6ine a través de lo• cuerpos", no as pomibl11 

captar a la persona sin el deseo, que es el ajercicio mismo 

de su libertada que inclusive, le permite al hombre nihilizar 

su ser (falta de aerl "La libertad es, precisamente el ser 

que se hace falta o carencia de sar". 

Por otra parte, r"apecto al concepto de inconsciente 

Bartré ser;!. Uel ll la postura E!Mistencial de negarle, ya que 

por encima de todo la conciencia se impone y ou complemente 

"La mala fe 11 , reforzara su necesaria presencia. La 

conciencia, siempre es conciencia de algo, de ahi, que la 

"elección originalº también sea captada v descrita en 

términos racionalea, esto es, conscientes. 

Efectivamente el P~icoanálisis 11 empiric:o 11 parte del 

!1131 lbld, p.611. 
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postulado del inconsciente que determina la exilltencia. Las 

vivencias son en parte conscientes. pero como en los grandes 

bloques de hi.,lo, la gran masa o volumen se encuentra en la 

basa de éstos <inconscientes). Hurtándose a la "inh1ición del 

sujeto11
• Sartré ac:li\rará, respecto a las vivencias que na es 

lo mismo conciencia que conocimiento, es decir que no 

necesariamente tienen que ser conocidas las vivencias en su 

totalidad u origen por el individuo. Es más bien una 

conciencia "iluminada", pero que no puede eMpremar lo que 

esta luz (conciencia) ilumina. Por tanto no hay tal como un 

enigma por i!divinar, porque la conciencia, la reflexión todo 

lo capta 11 de todo goza''· 

''Pero ese 11 mifiterio a plena lul'' proviene más 

bien de que ese goce está privado de les 

medios que ordinariamente permiten el análisis 

y la conceptualización. 

Es un goce que capta todo, todo a la vez, sin 

sombra, sin relieve, sin relación de magnitud; 

no porque esas sombras, valores y relieves 

existan en alguna parte y le estén ocultos, 

sino más bien porque " otra actitud 

humana pertenece ul establec,.rlos y no 

podrian existir sino por y para el 
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conocimiento•, <114) 

Lo anterior hace ver que tanto los elementos del 

inr:onsciente como, loa proyectos 11 descubiertos 11 por el 

psicoanálisis edstl!ncial, sólo serán captados por el otro, 

pero en ambos casos, sólo ser;\ realmente captado an su 

totalidad, sLt irredL1ctible proyecto de ser-si-miamo. 

Por tanto los proyectos del-para-si, sólo &11rán 

aprehendidos desde l" perspectiva del •otro", donde el 

psicoanaliata existencial y el o:npirico tendr;\n la "realidad 

de un ser", a pesar de l" incompatibilidad entr11 l" 

"eHishncia par&1-si y la eKistencia obJativa•. Siendo la 

re1leHión de la eHistench objetiva "El conocimiento" de lo 

que ya sa "comprende", iluminando y gozando un conocimiento 

que ea 11 Cuausi-aabar 11 • 

Como resultado de lo anterior, Sartré, refuerza 111 

Hntido de la irr&ductib.ilidad del ser, pu•s cada resultado, 

será, contingente y. "legitimam&>nte irreductible", esto n, 

singular, sin que se pueda decir que hemos alcanzado 

finalmente el proyecto original, un "A-priori" (Libido, 

voluntad de poder) que fundam11nt!! en forma abstracta la 

ºRealidad Humana". 

una el11cción que permanece ~nica y que es 

11111 lbld, P• 696, 



desde el erigen la concreción abecluta; lae 

condiciones de detalle pueden exprenar e 

particularizar es elección, pero no codrian ya 

hacerla más concreta d" le que u. Pues eaa 

elección no es sino el m de cada realidad 

humana.,. pueato que, para la realidad 

humana, ne hav diferencia entre existir y 

elegirse", (115) 
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Asimismo, el filósofo existencial, hace notar el valor 

de efectividad del método psicoanalitico, que a su criterio, 

es el qlle permite 1011 resultados positivos en el tratamiento, 

por encima da los principios terapéuticos (imagen del hombre, 

concepto de enfermedad y salud, etc. etc.), Pudiendo lograrse 

algunos descubrimientos en1istenciales <no necesariamente por 

los principios analiticos V.g. inconsciente), tal como 

pudiera &&r la compresión del terapeuta, donde lo 

inconsciente s& puede hacer consciente por la intervención e 

interpretación del Psicoanalista, pero no por el paciente 

mismo. 

Resumiendo 

caracter iDticas 

los anteriores 

semejante11 y 

puntos en cuanto 

diferentes, entre el 

psicoanálisis empirico y el psicoanálisis existencial, se 

pueden citar las siguientes1 

um 111d. p.m. 
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1). El hcmbn• "'ª un ser integral, una unidad e ccmc 

dirii!\ Sartré "una totalidad" y no una 11 colección 11 o suma de 

elementos. Semejante al principio gestalticc de la unidad e 

el todo que ea superior a la mera suma de partes. 

e>. La finalidad del Psicoanálisis eMistencial es 

descifrar e interpretar los comportamientos fácticos y 

clasificarles conceptualmente. 

3). Parte de la l!Mperiencia del individuo y la 

"comprensión pracntclógica fundamental", existiendo un "A 

priori" en cada p!irsona !proyecte original). 

4). El método del pslccanáliais existencial es el métcdc 

comparativo, ya qL\9 cada conducta hace referencia al proyecto 

fundamental, al cual deba s11r descubierto. 

5). En ambos psicoanálisis existe una simbolización da 

las conductas que 1;1u11rdan una relación con "estructuras 

fundamentales". Haciendo referencia también a la conducta en 

situaciones (ser-en-el-mundo). 

6). Asimismo los dos tipos de psicoanálisis hacan notar 

"una actitud fundamental 1' que no puede aMpreaar1111 an términos 

lógicos, ya que as; anterior a todo tipo de explicación 

lógica-racional y por lo tanto el individuo no astá en 

ccndicicnes de ºpreceder'' sobre si mismo a esas indagaciones. 
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7). Los resultados obtenidos por el psicoanáliBis 

existencial serán "plenamente contingentes y legitimamsmte 

irreductiblesº, es decir, siempre serán singulares y ne 

alcanzables como objetivos ~!timos de la investigación, tal 

como pudieran ser los términos abstractos y generales. 

8). Renunciando a las causas mecánicas, el psicoanálisis 

existencial renuncia a las interpretaciones generalizadas de 

los simbolos (Hecasaoro¡ araAaamadre posesiva, etc.). 

9). El objeto de la investigación por parte del analista 

existencial "Ha de ser descubrir" la elección o propéaito 

conductual, antes que un estado, siendo tal ea, elecciones 

conscientes y libres, en oposición a un estado inconsciente. 

10), A la par d" Llna elección fundamental, se encuantra 

la elección de ser Dios, la cual varia de hombre a hombre, de 

acuerdo a ciar ta "arquitectura simbólica", 

11). La autenticidad del hombre parece ser la aceptación 

por parte del mismo, de que su condición humana es 

Burgimiento del ser en la nada y resignarse a su propia. 

condición de Dios (fundamento>¡ encontrar en si mismo los 

valoren y uso de su libertad, sin justificaciones o 

pretextos. 

Finalmente come, se~ala Sartré, este tipo da 

Psicoanálisis, no sólo se abocaria a las conducta& 
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inconscientes como los sui?Ros, actos fallidos, etc., sino, 

también les actos logrados y adaptados. 11 Este Psicoanálisis 

no ha encontrado su Freud. • • Pero aqui poco non importa qu~ 

ese psicoanálisis exista o no; lo importante para nosotros es 

que sea posible~. 

EL DASAINANALYSE: LA PSICOl.013IA EXISTENCIAL Y LA PSICDLOGIA 

HUMANISTA 

El presente tema enfoca algunos de los principJcs e 

ideas ex1r.tencialistas que posibilitaren algunas tesis e 

posturas psicológicas y terapéuticas en el campe de la 

conducta humana. Como son las corrientes Psicológicas del 

Dasainanalyse y la llamada psicolcgia exi&tencialista o 

también conocida como psic:olcgia humanista. Tesis que se 

distingue por tener un trasfondo más filosófico que 

cientifico y que ha tomado un marco de referencia en 

particular -como el Oasainanalyse y la filosofia de 

Heidegger- e bien djverso~ principios existenciales 

(l.ibertad, Autentic:irfod, Conciencia -de-si-mismo, etc~)'· de 

los diferentes filóso·ros y 'fenomenólogos existencialistas 

(Jaspers, Sartré, Merleau Ponty y Kierkegaard 

principalmente). 

En el primer caso se encuentra ~l análisis existencial o 

Oasainanalyse, queo tiene PO la filosofia del alemán Heidegger 

el enc:uadr~ interpretativo de la conducta humana y la 

fenomenologia como método e.le andU.sis, sin que se pueda 
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considerar una mera ewtensión dio la ontclc11ia Heideggeiriana. 

(Binswanger 1 de hecho,· hizo modificaciones a la analitica dl!l 

ser que le fueren reprochada& por el mhimc Heidegger); 

A grandes rasgce, se puede decir que el análisis 

eHistencial utiliza el análil!i!I biográfico (similar a1· del 

estile Psiccanalitic:c>, que Je permite abordar la vida del 

paciente¡ una descripción fenomenológica de 11us aintcmas y 

una eMplicación eHistenc:ial d" las mismas, Con mas propiedad 

el análisis existencial ª"ria la fusión de principios 

psiccanaliticcs 1 fencmenclógicos y "xistenciales¡ combinación 

ccmprenaible dada la formación del psiquiatra suizo, quien 

mantuve amistad con Freud y Heidegger, 

Cierhm.,nte Binswanger fue de loz primeros psiquiatras 

suizos, otro seria Medard Bon, quien con Binswanger difundió 

la tesis del análisie eHistancial 1 mismos que adoptaren la 

tecria psiccanalitica 1 coincidiendo posteriormente en el 

rechazo de la mismri, por considerarla limitada en la 

comprensión integral de la écnducta humana. 

Al r1lapectc; célebre es la obs.,rvación que hizo 

Binswan11er a la tecria psiccanalitica y la respuesta del 

padre del Psicoanálisis a la mi&ma. 

Usted scetiene que si cambia el punto de 

vista de uno, se pueden ver asimismo, los 

pisos superiores en dende habitan huéspedes 



tan distinguidos como la religión, el arte, 

etc ... ya conaegui un lugar para la religión, 

puea la inclui en la categoria de la "neuroah 

de la humanidad". PE1ro probablermente 

habli!mos sin entendernos y nuestras 

cli1erencias sólo desaparecerán al paso de 

varios siglos ... ". <116) 
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Como lo hizo notar Binswangor, la pura acumulación de 

datos (proceso empiricol, no resolverá tales diferencias, va 

que los hechos noa i!Xplice1n todo raspecto al arte, la 

religión o el conocimiento, menos el acto cr.,ador o 

vocacional del hombre, En otras palabras los elementos 

determinantaa, sen las ccndicicnee e el 11 mundo 11 d.ill.. 

individuo, pero la& tra51ciende en tanto qu" las recrea y 

reconstruye con su existencia, la que "" dirige "más-al l.i

del-mundo" (concepto que criticó Heidegger, por conBiderarlo 

contrario al sentido del Dasein>. 

Por lo anterior y por otras 11 desviaciones 11 más, el 

creador del Desginaanalyae aclaró la posición del análisis 

oxistencial respecto a la analitica existencial de Hmidegger, 

amigo e inspirador de su tE1rapéutica. 

La primera diferencia del análisis a~istencial, a& qua 

ee identifica como una técnica de interpretación de la 

111&1 KAY, Rollo, Et, Al, W1l.fillli. p, 5\, 



1157 

existencia que se ubica en un nivel cnticc-antrcpclógicc, 

mientras que la analitica ernistencial es una interpretación 

fenomenológica del ser. 

"El anélisis existencial no propone ningLtna 

tesis ontológica sobre cierta condición 

esencial determinante de la existencia tal 

como se presenta en 1~ realidad. 

En este sentido el análisis e>listencial es una 

ciencia empírica con su método propio y su 

ideal particular sobre la exactitud, a saber, 

el método y el cual de exactitud propio de l"s 

ciencias empíricas fenomenológicas". < 117> 

Como ya se indicó, el método al cual hace referencia, el 

terapeuta, ea el método fenomenológico empírico, que 

siQLliendo la ccstumbr11 exietencialista, carece de la 

reducción. eidetica, enfatizando más la naturaleza de la 

experiencia, paro conservando el sentido original del método 

fencmanolcgicc Csu&tituir las operaciones di&cursivas por 

contenidos fenoménicos>. 

Ahora bien, respecto a la interpretación de la conducto 

del hombre, ésta ne parte de una concepción positivista e 

naturista come pudiera ser la concepción psicoanalítica, ya 

11171 81N!iAllSER1 ludw!n¡, 'lo E1eu1la de Pinmitnlo dtl Anlllsb Ed1tmill' 1 tn K11 1 !, Et, Al, 
W!lllilli p. m. 
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que tal referencia encasilla •l hombre en su aspecto 

biológico CUmweltl, pero la• otras áreas1 La social <Mitweltl 

y la esf1>ra propia (Eingenweltl, no son consideradas. 

Limitando las más significativas manifestaciones del hombre 

<cultura, arte, religión, filosofia, etc.), las cuales no 

serian más que la sublim•ción de los instintos o prolongación 

ds la circunstancia natural CUmweltl. 

Siguiando con la postura y distinción del análisis 

eMistencial, Binswang11r seRala que el Liso del nu~todc 

fenomenológico trasciende la clásica postura dualista del 

sujete <mente) y objeto !cuerpo, ambiente e material, 

División cartesiana que obedeció a la necesidad de explicar 

al hombre y sus conductas como producto d11 estimulo.• 

ambientales o condiciones corporales, e bien la conducta come 

resultado causal de un especifico factor e contingencia. 

"El ·Hombre es qui&n piensa, no e~ cerebro". Ne integr~r 

tal principie a la comprensión <Dasein) es adulterar o 

fragmentar la existencia humana. Tesis ontológica que· 

estructL1ra y da signi ficadc al comportamiento humano o como 

diria Binswanger. 

"Sólo porque gracias al concapto de la 

trascendencia di!' ser-sn-el-mundo se ha podido 

superar el d1>fecto fatal de toda psicoloQia y 

"" ha despejado el camino para 

antropologia: Este defecto fatal a qL1e me 



re1iero es la teoria de la dicotomia del mundo 

en sujeto y objeto. Sobre la base de esta 

teoria se redujo la edstencia humana a un 

mero sujeto, a un pobre huértano sin mundo ••• 

En cambio, ser-en-el-mundo implica siempre 

eetar en &l cosmos con srares como yo, con 

coexistentes•. (118> 

159 

Igualmanh, el terapeuta suizo, confirma lo dicho sobre 

el DaHin en cuanto que la trascendencia es hacia el mundo y 

lo trasc,.ndido, n el mismo ser, eato l>B el Yo. Haciendo le 

comprensión del individuo, una articulación de las partes en 

un todo que es "u "Mundo". Dicho en un sentido Heideggeriano; 

el hombre como Dasein, es el que al dirigirse al mundo, que 

lo rodea, le va dando su sentido de ser. Todo lo que existe 

•esta" <BEINDE>, pero no "es• <BEIN>. 

Proceso que se da en la iluminación, al darle sentido al 

mundo (que paradójicamente lo enclaustra y limita, aiendo la 

vid~ una lucha constante entre sar y no-ser, en cuanto 

autenticidad e inautenticidad de la existencia), ya que el 

hombre &e; "el l.lnico ser que "" hay11 cubierto de verdadero 

ser• 1 por lo tanto el tránsito a la existencia auténtica es 

un d1>scubrimianto que parte de lo inauténtico (propósito 

inicial de la existencia, aunqLU! no p1>rmanemte, como seftala 

Heidegger) • 

11111 lbld. p.p.137, m. 
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Regresando a la postura fenoménica da! análisis 

!!!Mistencial se puede, agregar que la subjetividad prl!Val.,ce 

sobre la objetividad e más bien, es una subjatividad

objativada, o como diria Eoss "No tenemos ideas acerca de laa 

cosas, immos nu;mtrll.s ideas 11
• Por tanto lo central es el ser, 

Dasein e eMistencia que trasciende en importancia a tedas las 

dsm~s cualidades de la eMperiencia. Y este es porque el ser 

es algo en la experiencia fl!noménica aunque no puede captarse 

en las palabras cotidianas o tecnicismos ciue nos P"rmitan 

describir le qua algo es. 

Asi pues¡ conaiderados fenoménicsm~nte somas nuestra 

experiencia, es decir, al significado y el significante. 

el ser humano no puede ver, oler y oir 

porque tiene ojos, nariz y cides¡ sine que es 

capaz de tener ojos, nariz y cides, por que su 

esencia misma "'ª iluminadora y descubridora 

del mundo". (!!'i'l 

Por lo 

interpretaciones 

anterior, e5 comprensible 

fisiológicas, perceptuales o 

que 

mejer 

las 

dicho 

corporales tienen un asp .. ctc parcial de la eMistencia, con 

cierta validez, pero que, en cuanto dgnificadc subjetivo de 

la eMistencia no se encuentra en les proceses biológicos (tal 

como pudieran ser los términos psicoanaliticos: Libido, 

(J(!J RYCHLAK, F. Joseph. Pmrppnalidatj y Peicoterpia. p. 467. 
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Pulsién, Instinto, etc. o bien cualquier constructo de esa 

naturaleza). 

Por tanto la eKiatencia dota de significado a ln 

natc1raleza o bien la ilumina. Sentido que empieza a 

dif1trenciar la postura do Binswanger, respecto a Heidegger, 

cuando .,1 primero habla de una estructura ontológica "a 

priori", que si bien no tienen un caractar heredado se~ala 

los disePtoe 11 Del munda 1 es decir, son pramisaa que se van 

formando desde nuestra infancia y que van conformando un 

"né1cleo de significados", tales premisas tienen su mejor 

rapreBentación en el lenguaje, la imaginación poética o sobre 

todo en los sue~os, 

Idea opu11sta al sentido Heideggeriano, que no habla da 

alg~n tipo de abstracción que condicione la BKperiencia 

concreta como estructura preliminar, dicho con más propiedad, 

tal s&ntido va en contra del significado de fenómeno como• 

"Aquel lo que se muestra a si mismo", esto es, que no 

necesita, de algo más para ser lo que es. Par tanto 

Binswanger toma el uvntido Heideggeriano de ser <Dasein>, con 

ciertas catE!gorha que posibilitan el descubrimilinto o 

iluminación. Eatructuras ontológicas a priori, que pueden 

temar su psralelo con el aspecto de1 Historicidad o 

facticidad, (como herencia fisica y cultural>, pero como no 

es aclarado por al terapeuta suizo, pareciera ir centra el 

sentido original de Dasein, o bien solo hacer una re1erencia 
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al mentido de ser ºArrojadoº, esto es, 1 imitado por las 

condiciones del mundo <Umwelt 1 Eigenwelt, Mitw.,lt),, en sus 

diferentes acepciones, como ae~ala Binawanger, siguiendo las 

modalid~des del mundo descritas por Heidegger 1 es decir, las 

condiciones que posibilitan o imposibilitan el proyecto del 

individuo. 

"La Tesis Ontológica de que la constitución o 

estructura básica de la eMistencia es "ser en 

111 mundo" no reprl!Bfinta un Aperseu filosófico, 

sino el desarrollo y le eHtensión sumamente 

consistente& de teorias filosóficas, como es, 

por una parte la teoria de Ka11t, sobre las 

condiciones de posibilidad de la eHperiencia 

(en el sentido cientifico-11atural >, y por otra 

la tsoria de Husserl, sobre la fenomenolcgia. 

trascendenti\l. No voy a elucubrar sobre estaa 

coneHiones y ramificaciones. Sello deseo 

subrayar "qui la identificación "ntre ser en 

al mundo y trascendencia, pues sólo asi 

podemos entender lo que significa en su 

aplicación antropológica 11 mundo 11 y 11 ser-en-el

mundo", <leOJ 

Similar al concepto de "Gesta! (forma o estructura), el 

11201 BINfüNSER, l. Op, cit. p. m. 
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Dasein se presenta como una infinita posibilidad de modos de 

relaciones humanas y patrones de conducta, es decir, 

mi:tltiplea formas de "iluminación", en el mundo y con el 

hombre. 

Por tanto, el hombre y su mundo son uno solo, 

concebirlos separadamente seria ir en contra de ambos, ya que 

el "mundo" del hombre, no es come le indica la psicclogia1 Un 

mero ·ambiente, donde el hombre ae relaciona¡ un mero 

trasfondo, un medio, denvinculado -del-ser y por tanto des

pro-yectado (carente de significado), La verdad no emerge de 

afuera hacia el raer, sino que el ser emerge 11 en 11 la verdt\d, 

como en una iluminación. Proceso personal, individual y único 

que puedEI ser ccmprrmdido, como el proyecto que le da 

sentido, Este quiere dedr que el prepósito d" la Psicologia 

no ras el "Análisis" de hechos aislados, &ino la 11 Compreneión 11 

del mundo de cada individuo, tal come él y sólo él lo 

experimenta. De lo qu9, se deduce, que si el hombre come ser 

"ilumina" al mundo, éste, no puede estar en calidad de 

objeto, porque pierde su cat.,goria de ser, se convierte en un 

sor-para-algo, un utensilio, qu" importa, sólo en 1Llnción de 

su utilidad, donde sus facultades y capacidades sólo sirven 

para la adaptación o instrumentación del mundo. 

"La Psicologia objetiva, por el contrario en 

vez de ver al hombre en relación ünica e 

intransferible con eu mundo, trata de 



descubrir en él calidades cuantificables con 

lo que cae en un arror 1atal. Es el error de 

objetivar los propios fenómenos psicológicos, 

de tratarlos como si fueran objetos e intentar 

11 E>tplicarlos 11
, como la ciencia natural explica 

los fen6menom en el mLmdo de las. cosas". ( 121 > 
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Aai pues, el hombre se e.osifica, pierde cada vez más su 

posición de ser, convirtiéndose en un medio para un fin que 

no esta en él mismo, al no r"alizar sus propias posibilidades 

exist•ncialee. 

Retomando el significado de Dasein, sólo puede ser 

estudiado el hombre y sus condur:tas1 ser-en-el-mundo-, como 

existente, y 1" comprensión, como método de captación de su 

proyecto, como conciencia de ambos: mundo y ser se van 

haciendo juntos, inHparablemente. Por eso señala Binswanger 

(haciendo eco de la tradición existencialieta>, que el hombre 

tiene \.\n mundo, el animal un embiente o un medio, pero nunca 

un mundo, afirmación que enfatiza el eentido de 

trascendencia. 

Trascendencia significa mucho mas y algo más original 

que el simple conocer, y como señala RI miamo Binswanger 

"Hasta más que la 11 Intenr:ionalidad 11 en el sentido de 

HusHrl", ya que el análisis pdcológico de la existencia, 

11211 SESUIN, Alborto CirlDI, Mslentl!lim y Pslgyhtria, p. 36. 
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bajo el principio de !Jer-en-el-mundo, permite abordar 

en1ermadadee como la Psicosis, mismaa que sarán rmtendid"" 

"Como modos especiHcoe de traac•mdencia" y modificaciona11 de 

la egtrLtctura fundamental o Da11ein. 

El animal no til>n11 un 'yo o un nosotros o un mundo, 

porque yo y mundo, Ve y Nosotros, implica una reciprocidad, 

un vinculo "El animal tiene au ambiente por Qraci., de la 

naturalez• 1 ne por obra de la librtrtad, pan traacander su 

situaciónº, es decir 1 está sumargidc en su naturaleza, y no 

,.. méd qua la expr&aión de lo que la naturaleza indica y 

se~ala como ser condicionado e subordinado a la misma vida. 

Concapto, que come en la filosofia vitalista, 5e presta a la 

limitación, en cuanto a nu demarc41ción biológica. En cambio 

con la estructura e>ristencial ne ~barcan, las difbr&ntes 

&&tructur111; dal Ser, en cuanto configuración 1 espacial, 

tempor111, iluminación y coloración. La norma que tipifica el 

modo de ser-en-eol-mundo. Dic:hn en forma comparativa, se puede 

decir que la Psicologia y la Psicopatologia venian trabajando 

con el concepto de mundo, pero como mundo social o mundo 

cultural, el mundo q\.\\! es 11 comltn 11 a todos, el mundo del 

Pnicoterapeuta (que a fin de cuentas; no er. el mundo del 

paciente>, o bien el mundo abstracto de los conceptos: 

Definiciones y clasificacionaa de la P&iccpatologia &n turne. 

"Ettplorar y averiguar 

pacientes siQnifica, lo 

al mundo, de eatos 

mismo aqui que en 



cualquier otro campo, e><plorar " investigar la 

forma en que todos los seres e>ti&tentes -lo 

mismo hombres que r:osaz- son acceaibles a esas 

estructuran exi!Stenciales. Pues de sobra 

sabemos que 11 Lo que er. 11
, en cuanto tal, nunca 

es accesible al hombre, sino a través de 

detE>rminado proyecto del mundo". ( 1ee> 

!bb 

De lo anterior, hace ver el terapeuta, :la po.sibilidad de 

establ•cer "Normas" 1 que abarquen v rijan las modaHdades de 

expresión, AGi aerá posible hablar . d1tl · mod.o de ser, del 

depredvo, maniaco, psicótico, etc, Mismos que ·podrian ser 

entendidos como al mundo del maniático, deprE>sivo.,, etc. 

Lps Aapectpm o Mundos dal panein 

Bi nswanger 1 retomando la ontologia Heideggeriana, 

considera el Dasein como el ser total diferenciado an tres 

ampectos o mundos <welts>, los cuales quedarian divididos en 

el Eigenwelt, o mundo-de-ei-mismo que se compone de 

sentimientos y afectos interiores, el Umwelt o ambiente o el 

mundo que está alrededor 

caractmristicas tanto animadas 

nuestro 

como 

e incluye 

inanimadas de 

las 

la 

e>iistencia (plantas, animales, montaRas, mares, etc.), y por 

tHtimo al mundo social, el mundo interpersonal de seres 

psicológicos 1nás que fisicos, incluyendo todas aquellas 

11221 BINSiANBER, Op,tlt. p,!\I, 
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11 cosas 11 que implica la palabra sociedad. Al respecto el 

analista existencial Nedard Boss, indica que el aspectCI más 

importante del Dasein es el que se refiere al Mitwelt, y a 

que vivimos principalmente en relación con otros seres 

humanos psicológicos. Ccmplamentado Binswanger introduce el 

término "ser capaz de ~er", que no es otra cosa que la 

proyección de las diversas posibilidades a cumplir en nuestro 

futuro y el fuh1ro de otras personas (que vendran después de 

nosotros), aspectos del hombr~ que al de~srrollarse le dan un 

carácter de mayor autenticidad, asi como una mayor exigencia 

a que intentamos estn1cturar y legrar un futuro mejer. 

Porque come ae ha indicado la caracteri11tica de la 

existencia es trascendencia, ya que es un futLu·o donde 

nosotros modificamos el pasado, de ahi que el miBmo 

crecimiantc o desarrollo no es más que una r11alizacién de las 

posibilidades da trascender le familiar, lo aceptado y 

cuestionarlo para ponernos en peligro en el futuro de nuestra 

existem:ia 11 • 

Come individuos debemos asumir la r"sponsabilidad de 

realizar nuestras posibilidades para ampliar el Dasein y 

trascender las condiciones de nuestro "Lanzamiento 11
, evitando 

tedas aquellas condiciones que nos impiden la docisicn y la 

elección auténtica y madurn, el análisis existencial reconoce 

que la existencia humana tiene una base e pasado histórico, 

pero el hombre as libre para hacer de esta base lo que él 
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elija, decisión que las otras especies no pueden realizar por 

e$tar sumergidas en el mundo, sin trascenderlo, sólo vivirlo. 

Como también ya se mencionó, trascendencia es igLlal a 

libertad; condición qu" ae pone a prL1eba cuando el hombre 

vive con sus semejantes, porque el hombre no vive "entre" 

otros hombres, come si 'fueran objetca, sino 11 con 11 sus 

semejantes. Aqui int1>rviene ya la libertad, dicho de otra 

manera, el hombr" recibe un mundo dado o O!steblecido (qua 

serA el Umweltl, paro crea 

<Mitwaltl, al constrc1ir su 

libreml!nte su 

proyecto de 

mundo social 

ser. Re! ación 

caracterizada por Llna mL1tua influencia, qua si bien pueda 

colaborar al ensanchamiento del proyecto ajeno, también 

et>tiste el riesgo de cosificar al 11 otro 11
, al mera.menta usua.rlo 

y negarle au significado de e~istencia, o a Lln más, el hombre 

mismo darse el carácter o lugar de objeto, usars& asimismo 

frente a los otros e igualmemte perder su categoria da 

existencia. 

El más particular de los tres modos del mundo es el 

llamado Eigenwelt (El Mundo Propio) 1 la conciencia de si 

mismo en relación con el mundo, de su propio vivir interior, 

qu11 en llltima instancia es el que crea su mundo, (cosas, 

hembrea, acontecimlentos) 1 donde les entes de esa mundo 

''viven con la vida que les prestoº, ya que c:omo seilalan tcdoa 

les ernie;tencialistas, loe entes, el mundo sólo 11 es 11
, en 

cuanto es para mi lo qLle significa en mi y no en si mismo o 



conocimiento comUn. 

11 Todas éstas son 1ormas di fer entes de ser en 

el mundo, modos potenciales del yo, a los que 

se añaden muchos otros, particularmente la 

auténtica potencialidad de ser uno mismo y la 

potencialidad de ser nosotros en el reine del 

amor". <1e3> 

LpB Modos del Ser 
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Derivados de lo& aspectos o mundos del ser, se 

&ncuentran los modos de ser, eoto es, el aspecto 

fenomenclégicc del análisis existencial¡ que se apartó de las 

clásicas formas da encasillar la conducta, tal cerno lo ha 

venido haciende la psicclcgia positiva, en fLmcicnes e 

mecanismos psicolégiccs; contrariamente a la idea del Dasein, 

que se opone a la idea de atomizar e analizar al hombre, de 

acuerdo a ciertas abstracciones, convirti~ndolo en un objete 

más y aBi negarla su humanidad en tanto que eMistencia. 

Por el le se ha tratado de enfocar como el individuo 

vivencia BU mundo de acuerde a ciertas referencias e 

corden.,das de· .la existencia• (Tiempo, Enpacio, Colorido, 

etc.), que distintas de laa categorias lógicas del 

penmamiento, simplemente son intentos de "comprender" les 

um Ib!d. p.m. 
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medos de ser del Se1· 1 más que un sentido de "Explicación 11 , 

racional de les mismos. 

El tiempo come ya s11 seRaló en el capitule "La Crisis de 

la Psic:olcgia y el Método Fenomenológico", no ea una mera 

succión de segmentes qu., van en forma lineal del pasado al 

ft.1tt.1ro, pasando por el presente, tal como una forma espacial. 

Tal concepción es negada, para dar pase a un tiempo 

vivencial, asi el presente implica el pasado y posibilita el 

futu'r'o, el pasado c:on toda su carga de "exigencias 11 o 

pendientt>s y el futuro. No sólo le que va acontecer 1 sino que 

ya implicado en el presente, contradiciona por su misma 

naturaleza come posibilidad, 

Por tanto Pasado, Presente y Futuro, no Bon 3 momentos 

en un continuo, aino come diria Heidegger tres 11 Extasis 11 que 

sintetizan la existomcia en que ella se va desenvolviendo. 

Diferente al tiempo de la existencia inauténtica e sin 

sentido, donde la existencia se abandona a 11 Lo que Venga". 

Para Binswanger, como para Heidegger, el tiempo se 

temporaliza en diferentes formas1 Tiempo primordial, Tiempo 

del mundo y un Tiempo trivial, adquiriendo un significado muy 

sspecial de acuerdo a la realización dsl proyecto de la 

eximtencia. Por ejemplo, el tiempo 11 Primordial 11 , es el tiempo 

~uténtico, el tiempo de la trascendencia: Lo-que-viene-hacia

el-ser, como el pasado as Lo-que-se-ha-ido. Tal tiempo no es 

algo cuantificable, es el tiempo que va avanzando 
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constantemente y que encuentra su mentido pleno como ser-

para-la-muerte. 

Por el contrario el tiempo "Del mundo", pued,. s,.r medido 

o cuantificado parcialmente, enfatiza al pasado, perdiéndome 

el premente en el pasado y el pasado se proyecta en el futuro 

como esperanza. 

El tiempo trivial, se caracteriza_ por enfatizar el 

presente, (el' pasado se pierde e ha sido ·olvidado> .y el 

porvenir ne lfWiste, es el tiempo . d~ -Í~ \.,>ci~tencia 
inauténtica, convertido en "SE'_'·, -la ... ~-isté~~ia: que ._ha::caido 

. :\•' , ·:-·o,. . ::O>}~ 
en el mundo, intrascendanh, sin perspe~tiva1d" 

:.:·:' ' .. 
Asi pues, Binswanger, haciende ref11rencia :al_ ,concepto 

Heideggeriano de temporalidad, refuerza el santido de 

proyección del ser hacia el futuro, mismo que vi~ne a 

nosotros en cuanto rl!a!ización del ser (El pasado como el 

vacio da dicho avance, por tanto es el futuro al que 

determina el presente v el pasado, pero si el futuro pil!rd" 

fuerza, el pasado la adquiere y H impone, concepción 

relevante, que sirve de criterio existencial, para analizar 

la psicopatclogia de algunos padecimientos, por el Hr pierde 

su capacidad de vivir, temporalizándose en el pasado o en el 

presente., dando origen a. la e.normalidad (por carecer de 

·futuro). 

En cuanto el espacio, se supera la clásica concepción de 
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la circunstancia de 11 cosas al lado· de otras cDsas 11 <Una mera 

sucesión de objetes desde dende estoy>, es el espacie 

exiBtencial, que se hace de acuerdo con el 11 e>1istente 11
, de 

tal manera, que se puedlt 11 ei:;tar 11 pró>timo o lejano, no por la 

distancia fisica, sino por su cercania existencial, es decir, 

el espacie individL1al que posee el Hombre cerne parte de su 

ser y que pr&senta variaciones interesantes en el campo de la 

psicclc~ia y la psiccpatclcgia, Asi por ejemplo, el espacio 

de orientación, que tiene como referencia el cuerpo del 

sujeto, determinado por les valoren especi f icos y 

caracteristicos del mundo del sujeto, es decir, la vivencia 

misma del hombre que lo experimenta a través del movimiento 

(vida elevada, ascendente o bien vida hacia abajo, hundida), 

Otro tipo de vivencia del espacio, seria el espacio del tono 

afectivo dcndE> el estado de humor, determina las 

caracteristicas del espacie vivido. El espacio !!Xpansivo, 

propio del humor alegre, ahogante o !!Gtrechc en la 

melancolia, o bien puede ser luminoso o apagado, llene de 

cosas e vacio, y respectO al centro o ser del individuo el 

espacio puede presentar características de acercamiento, 

alejamiento, eetrachamiento y smpliacion. Mcdalidadms 

espaciales que van mas allá de una mera orientación o 

interacci6n con el medio. 

Por tanto, la e>4istencia humana no eB un proceso fisico, 

,.ino un case histórico, este es, que la hiatoria. plena o 

total del Daeein 1 e5tá implicita y presen·te en cada tiempo Y 
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circunstancia, de tal manera que la persona siempre ea, un 

pasado (haber sido>, un presente (ser-con> y un futuro (ser

delante-de-Bi-mismo). Cada fenómeno humano es inseparable de 

su pasado y de su futuro total. Al respecto es interesante 

seAalar que el desarrollo ""i!!tencial, del Dasein no 

necesariamente está condicionado a premisas biológicas, y "" 

toman 8ólo como elementos del ser eMistencial, sin la5 cargas 

deterministas de algunas corrientes psicológicas, Más bien se 

aprecian los divarsoa mundos <Umwelt, Mitwelt y Eigenwelt), y 

su relación significativa para con el ser. 

"Sabemos que hemos de averiguar el tipo de 

e:1pacialidad y temporalidad, de iluminación y 

coloración. La conteMtura, materia y moción de 

la concepción d"I mundo hacia el cual se 

orienta una forma determinada de eMistencia o 

su configuración individual. Esta clave 

metodológica sólo nos la puede proporcionar la 

estructura de ser en el mundo, porq1.te pone una 

norma a nuestra disposición, y con ello nos da 

la posibilidad de establecer laa dasviaciones 

de esta norma &iguiendo el método de las 

11 Cisnciaa Exactae 11
• < 1e4> 

Tales categorías 11 A Priori" de la &>eistencia, como le 

mo 11u. p.m. 
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concibe Binswanger, tienen su utilidad méMima en los estudio& 

de la Psicopetolor;iia,. comol va,. se. hizo. notar, donde se 

observa cm campo mucho, másc,ampli.'o y v1.1r.iado. que .el eMpuesto 

por la Psicopatologia clásica. 

El tiempo puad u cerrar " estar e~Utii:o; «·'º .bien. puede 

correr hacia atrás, como en los depresivos,· ·~ come> .en los 

eatudios de Merleau-Ponty, sobre la percapción. de los 

pacientes dimcapacitados, ser un tiempo .Y. un .. espacio, 

1n1per ianciado como distinto del tiempo y espacio objetivo, 

con caracterbticaa de un mundo propio, en oposición a el 

mundo "com•\n" de loe d"máa 1 pero que contradictoriamente es 

11 Analizsdo 11 como el mundo comlln, por las diversas ciencias 

humanas. 

A la par del análieh d&l ser Bn sus mrul!m y en &us 

llU.lll!ll!a. &e encuentra el satc1dio del Dasein en ""'" procesos 

elemantales1 El aire,, La luz, .El cielo, El agua, El fuego y 

La tierra, (como el análiair. d11 los primeros filósofos de la 

naturaleza), elementos vertido& en la totalidad del ser, tal 

come ae ap1·ecia en lea estudioa de la fenomanclogia 

existencial, realizados por Binswanger. 

Le mismo para el Umwelt que para el 

Mitwelt y el Eigenwelt, En tedas estas zonas 

del mundo encontramos igualmente vaciedad, 

e"trechsmiento 1 presión y ansias de liberarse 

de tedas estas cadenas ••• El mundo del 



pai5aje1 AqL1i la limitación y la opreaión ee 

manifestaron de obscurecimiento, tiniebla, 

noche, frie, marea; las fronteras y limites, 

como nubes... Dentro del mundc da las cosas 

encontramos la senBación de estrechez en la 

hoya, La bodegil, La TLlmba. • • Dentro del reino 

animal la estrechez se siente como 

acorralamiento dentro del Mitwelt ... 

sentirse subyugado, oprimido, aialamil!nto, 

soledad ••• Dentro del Eigenwelt ••• La cobardia 

&n 1 a condenscendencia y •n lil r&nuncia a 

proyectos de al to vuelo ••• " < 185) 

17~ 

Eatc1& fragmentos del mundo <Modoa y Facetar.) de una de 

sus pacient .. !11, pL1ede ilustrar, la descripción detallada y 

completa de un análisis existl>ncial. Tan diferente a la mera 

etiquetación o descripción parcial de la psicopatclogia del 

paciante hecha ''por'' o ~bajo'' otro marco de referencia (que 

éata se consideraria reductivo; sin que esto niegue la 

validez de ciertos cuadros clinicos), haciéndose notar sus 

limitacionea en un diagnóstico mas profundo y comprensible, 

donde los aintomas se pueden considerar -en el análisis 

e>1istencial- como 1ormas de comunicación, que señalan el D 

loe problemas existenciales dRI paciente. Una forma de 

"salida" de algunn circunstancia de la vida, circunstancias 

<1111 Ibld. p.p. m, m. 
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principalmente sociales en el mundo del Mitwel, porque el 

dignóstico seglln lo$ terapeutas eMi&tencialas, siempre 

aparece en un contr.>1to social, y sólo bajo tal preferencia, 

puede ser entendJ.do "De aqui que todos los diagnósticos 

Psiquiátricos, sean sólo y básicamente declaraciones 

socicl6gicas". 

Siguiendo con la tácnica eMistencial sobre el mL1ndo . . 
patológico del paciente, la neurosia seria consfderada· una 

.. ',,' -
constricción o encoJimiento grave del Dasein, rasultando.cáda 

vez más limitada la autonomia a independoncia. de si.-mismo; · 

carencia que puede degenerar 

paciente vive en la fantasia, transformando completam1inte su 

mundo, como observa Binswanger1 Donde hay delirio ya no puede 

haber un si-mismo genuino". 

El "Cierre 11 de la Existencia cgmo Enfarmedad 

Lo anterior, cobra significado, cuando se entiende por 

auténtico desarrollo, la realización de todas posibles 

potencialidades existentes C llegar a ser), proyecto infinito 

y desesperanzado porque la elección de una potencialidad 

siempre eigni·fico exc:luir todas las demás, pero como aeAalan 

todos los eMistencialistas, el hombre es responsable de 

realizar tantas posibilidades de ser-en-el-mundo, como le 

sean posibles. De ahi que el rechazo de llegar-a-ser 

significa 11 r.:errar 11
, clausuri\rse a ~i mismo, de si mismo, en-

si-mismo, qus es lo que hace &l paciente, quien ha rechazada 
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crecer, ""tnque la mayoria de los incfividuo" realiza algl.\n 

progreso en ~u •xi~t•ncia, por muy int1util!ntica qu¡¡ s;ea. 

Ahora bi,.n, &i entendemos el concepto Dasein, como la 

relacicn ser y mundo simultáneamente, ea lógico pensar que 

van· a ·llegar a-... r-ccmjuntamente; porque el hombre deacubre 

laa potencielitladaa de su 1»1istencia a travea d11l mundo, 11n 

la medida en qua uno cree:" y s;e expande, el otro debe 

nece~ariamente crecer, a inveraamente ai una detiene su 

desarrollo el otro también se detendra. 

ºEl "Mundo" de la persona eana, con au 

contextura inmensamente variada de r11farencia& 

y constelaciones de drcunatanciaa, nunca 

puede desquiciarse ni hundiraa por completo ••• 

Pero cu11ndo el mundo se "" tan dominado por 

una o por muy pocas categorias;,.. cualquier 

amenaza centra el la.a tiene que provocar 

naturalmente mas intenBa an&iedad". ( 1ebl 

Aunado a lo anterior, Bi nswanger introduce un concepto 

que '"' aleja diametralmente del Dasein y por tanto del 

pensamiento de Heidegger, Para Binswanger el hombre, no sólo 

Uene Lln mundo, sino la cape.c:ldad de ser-más-allá-del mero 

cuidado <Besorge>. donde E:fxiste al 11 Amor por mi 11
, paro 

también la posibilidad de ir más-allá-del-mundo actual. ~as 

11!&1 !bid, P• !SI, 
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múltiple& alternativas que el hombre tiene para.trascender el 

mundo en el: cual reside para. entrar a un nuevo mundo, ser

más-al lá-d1>l-mundo, ea el sinónimo de todas las posibles 

alternativas. Porque sólo actualizando las potencialidades se 

puede llevar una vida auténtica cuando las niega o limita, o 

permite qu" lo dominen los otros o l\'l medio, entonces vive 

una eHistencia falsa. El hombre debe asumir sus posibilidades 

para iluminar y revelar tanto a hombree como a cenas, acept~r 

sus posibilidades, adecuarlas a su auténtico ser, 

contrarrestando la permanente caida, la vida inauténtica del 

"Todos" 1 e dicho de otra forma, ~ absorbido al punto de 

que la p&r•cna "" eHtra~a para si misma, tal como pudieran 

ser les casos dR adicción (alcohol, narcóticos, juegos, 

etc.). Asi pL1es 1 aegún Binswanger, dentro de las 

anormalidades y alteraciones del individuo •mfermo, está su 

incapacidad de ser-más-allá-del-mundo, o mejor dicho de amar

mllB-al U-de-si-mismo (procuración). 

"A este propósito debe mencionar que mi 

critica positiva de la teoria de Heidegger me 

ha condLlcido a ampliarla• Al ser en el mundo 

como ser de la eHi&tencia por amor a mi mismo 

Cque Heidegger denominó "cuidado" l, en 

yu>ttapuesto el 11 s11r-allende-el-mundo 11
, como 

&er de la &Histencia por amor a nosotros (que 

yo he designado con el nombre de "Amor"). 



Esta transformación d~l sistema de Heidegger. 

debe tenerse en cuenta especialmente al 

analizar las formas psicótic¡:is de la 

e:dstencia, en las qu~ observamo~ con 

frecuencia modi·fit:i'lc:iones ci~ la trascendencia 

en el sentido de "desbordamiento", del a.mor 

más bien qt1Q en e\ sentido de 11 Superacién 11
, 

del cuidado. (127> 
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Se puede decir que todas las enfermedades van acorde con 

un Dasein restringido, esto es, que el paciente ha cedido su 

autonomia a otras personas u al 11 mundo 11
, el cual aprecia en 

forma hostil, para ! legar a modos inauténticas de la 

existencia, ante un mundo hostil y siendo lo más importante 

como táctica de abordaje una comprensión histórica del ser

ahi, que ilumine la identidad del paciente que la estructure, 

que una a el mundo y bajo el proyecto auténtico de BLI 

existencia. 

LA PSICOLOBIA HUMANISTA 

Vinculada a la fenomenologia psiquiátrica y el análisis 

e>cistencial, la psicologla existencial es definida como una 

actitud, una aproximación a los seres humanos, antes que una 

escuela o grupo especial. 

11271 !bid. p. 239, 
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La psicologia y psicoterapia existencial, no es, como se 

puede pensar, una corriente novedoH de la psicologia, que 

tiene técnicas particulares en el abordaje de los problemas 

humanos; más bien, es el interés centrado en la estructura 

"real 11 del h1:>mbre1 para lo cual, hace uso de lo& mejores 

recursos que se adapten a la. naturaleza ccnductual. Es el 

11 hcmbre 11 y ous conductas, lo que intoresa al psicólogo 

existencial, y con posterioridad, las técnicas v métodos qL1e 

detectan o descubren a las mismas, 

Se ha dicho en loa anteriores cllp:!tulos, que la imagen 

del hombre exiatencial, posee las caracteristicas de la 

libertad y de la reaponsabilidad1 que no ea un objeto inherte 

determinado por fuerzas incontrolables y abso1L1tas 1 y sobre 

todo, que carece de una esencia total y acllbada de su ser. De 

igual forma, se ha apreciado la necesidad de ver la imagen 

del hombre existencial integra y dinámica, ante11 que 

fragmentada y pasiva. En si 1 se ha manifestado la necesidad 

que obedece a la investigación o práctica psicológica, &in 

que por ello se caiga en la especulación o elucubración 

filosófica. 

"El marco da referencia amplio dentro del ,que 

Be ubica esta raf leMión es el patentizado por 

la Weltanschauung, que introdujo la psicologia 

fenomenológico-existencia!. La psicologia 

existencial se rebela contra la idea de tratar 



&1 un individuo como si fuera un sistema 

abstracto de instintos o componentes similarea 

intelectualizadoa. Esta l!Scuela pone énfaais 

en la propia eMperiencia de la vida que tiene 

una persona, en el significado que tiene para 

ella y en las oportunidades que le brinda para 

su autorrealización. La pnicologia 

fenomenológica, en cambio, ubica su principal 

interés en el desarrollo de una verdadara 

ciencia del hombre". <l!!B) 
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Ya a principio del miglo 1 Scheler observaba las 

dificultades antropológicás' (teológii:a, ... filor.ófica y 

cientifica) 1 para definir hóy en dia. al hombre. La 

multiplicidad y división crecienta de las actuales 

di&ciplinas que estudiar al hombre, han distorcionado y 

confundido me\& su imagen, antes qi1e dar luz sobre su 

natura.laza. 

La Psicologia no ha sido le eMcepción lln la 

desintegración del hombre, al considerar algunas partes de su 

ser, pero no todo su ser, siendo le imagen del hombre ésta o 

aquella teoria psicológica, E><plicación válida en un sentido 

parcial, o bien abstracto del individuo, pero incierta, en 

cuanto a la persona existente, ºviva", que tiene otras 

11211 !ARIJNE! "' n1¡u1J, la P1ltoloal! Humhh, p. !l. 
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vivencias distintas a la!! formuladas por 1>l investigador o 

bien el terapeuta. 

"13rl!ln parta da mi conflicto consiste en qu1>, 

BLmque yo tengo una enorme admiración por lo 

que la ciencia ha logrado y por al método de 

la ciencia, sin embargo, aplicada al estudio 

del hombrli, no me gusta el h1>cho de qu1> 

siempre nos guie en la dirección del 

reduccionismo, hacia elemantom siempre más y 

mas diminutoB, que niegan la ViVencia ganara! 

que, con frecuencia, es la verdaderamente 

significativa". < 129) 

Según el psicólogo existencial, la tendencia dominante 

dentro de la psicología, al abordar la conducta y eMperiencia 

humana, ha sido el conocimiento técnico y empírico de ésta: 

lo verificable y comprobable de ciertos mecanismos 

metodológicos, a costa de perder el ser o totalidad del 

hombre. Cierto es que no se deban despreciar las técnicas y 

diagnónticos convencionales, siendo Lttiles guias en ml 

encuentro con el paciente, siempre y cuando no obstruyen la 

compresión y comunicación con el mismo. Como el fenomenólogo, 

el psicólogo de orientación existencial, necesita poner sntre 

paréntesis sus presupuesto5 y analizar en lo posible, si son 

fle!I ROGERS, Carl. 'SllpDllO IObrt 11 hDlbrt y lo tlml• dtl HOlbre, .. iARllHEl "· !lgutl. l.!_ 
pslcolo;h Hu1anhh. p, 95, 
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meras conjeturas, o bien 11uténtic11s dascripcicnes 

ccnductuales del individuo. 

Es ciare, en la perspectiva aMi&tencial, apreciar qua 

los presupuestos de una determinada escuela o teoria tienen 

significado, si sólo si, en el "ser" mismo del BL1jeto, 

entondiendo el "ser" como la "estructura singular de las 

potencialidadas da! individue", las capacidades samejantesc 

•ntre todos les individues, pero con un sentido propio en su 

particular estructura eMistante. Por ejemplo: el presupuesto 

del inconsciente fr&udiano, tiene el sentido edstancial de 

"aqu,.l las pot.,ncialidades para conocar y ettperimentar qua el 

individuo no puede o no quiere realizar", 

Una comprensión fenomenológico-antropológica 

da la esencia penetra en una región 

radica Imante di1erent ... Lil manera como 

considere la angustia de BLI pacienta d!!penda 

eMclusivamente da la perspectiva regional 

desda donde la investigue: como cientifico 

n11.tural, en ralscionem causaleta reales Ccomo 

sintoma del tallo cerebral, por ejemplo)¡ como 

ciontifico espiritual (en relaciones de la 

vida personal) 1 como psiccbiólogo, desde el 

punto de vista de la economía peicoenergética 

(v. gr., como irrupción de una seMua.lidad 

reprimida), Pero también ee puede ver la 



angustia como algo dado 10n forma inmediata en 

lo humano como tal, y preguntar entonces por 

el temple fundam1mtal que se manHilieta en la 

angustia. Alli se nos aparecia la angustia 

sobre el tra&fondo dR determinado" proyectes 

teóricos o concepciones de la realidad del 

hombre, y por le tanto como síntoma. Aqui es 

aceptada como algo dado inmediatamente, val!! 

decir como fl!nómeno, sin reflexionar sobrl! su 

causa. ( 130) 
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Llevado lo anterior al plano terapéutico, se deduce que 

uno es el nivel del diagnóstico y los mecanismos da abordaje 

(teóricos y prácticos) y otro, el da la comprensión. El 

primero ori1mta y guia al terapeuta, y el segundo permite 

descubrir tanto Bl terapeuta como al paciente, la situación 

limitante y conflictiva en cuestión. Siendo les pcsiblas 

errores tarapéuticos la confusión de les dos niveles 

mencicnadcs1 bian dar!" la prioridad a lo técnico y teórico 

antes que el encuentro humano. 

Claro que al no considerar los presupuesto& teóricos y 

técnicos del análisis conductual, se corre el peligro de caer 

en un 11 1Dclectismo silvestre", en un conocimiento tal falso y 

distorcionaclo como al que nos puede ofrecer la teoria. 

11301 TEllEHBACH1 Hubirt. hl!llli...illrt 11 P1tog!nnh dr In Prrlurb1elon11 Pilauim, P• 19, 
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"b!Stracta y la técnica pura, con.o ha ocurrido en las 

polémicas metodológicas d" la investigación paicológica y 

psiquiátrica sobre la perspectiva objetivo-analitica y la 

01Ubjetivo-sintética, Una y otra dicotomias parten del 

principio falso de la dualidad carhBiana (menta-cuerpo 

sujeto-objeto); mismo que ha &ido considerado por la 

psicologia e"1stencial, corno la falacia del conocimiento 

conductual, adoptando en ULI lugar, el concepto eMistencilsl de 

"dasein" <ser-en-el-mundo), como la unidad del hombre y 

circunstancia, siendo el investiQador o terapeuta, parta da 

la misma. 

Ouhás se podria afirmar que la diferencia 

fundamental entre los psicólogos humanistas y 

los de otras orientaciones eatá en el método 

utilizado. Los humanistos están centrados en 

el problema por estudiar, tratan de respetar 

la estructura del mismo, ""r p lenament" fieles 

a su naturaleza y cambian de métcdcB de 

acLu>rdo con la utilidad qui! este les brinda en 

cada circunstancia¡ los psicólogos de otras 

orientaciones, especialmente los conduc:tistas 

y psicoanalistas, están centrados en el 

método, c:omo una via regia y sagrada~ y la 

variación de técnicas es niuy restringida, 

aunque el caso concr9to, las circunstancias y 
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el &Migue &Hito logrado aconsejen lo 

contrario. ( 131 l 

Lo anterior se hacEf evidente, cL1ando en la relación 

t11rapéL1tica de Upo cientifico, se toma al individuo como una 

"realidad per-sé", raproducible independientemente del 

tratante (terapeuta, investigador, etc.), y aprehensible sólo 

en términos de "leyes naturales". 

Haciendo un paréntesis y !Siguiendo el análisis 

antropológico del psiqL1iatra eMistencial, Hubert Tellenbach, 

se comprende que la imagen d,.l hombre, y el consecuente 

método de análisis en la investigación conductual y relación 

terapéL1tica, ha sido d& tipo cartesiano, a donde el 

pensamiento claro y ltlcido capta sin contaminación BLlbjetiva 

la realidad (objetividad), con posterioridad el milttodo 

cartesiano BLlgiere dividir el objeto a estudio en tanha 

partes como fuere necesario <analizar), para despuéa seguir 

un sentido opuesto !sintetizar>, de lo simplEf a lo complejo y 

finalmente, revisar y anumer~r cada una de las partes 

analizadas (ordenar>. 

"El primero de setos preceptos ••• no rE>cibir 

como verdadero lo qUEf toda evidencia no 

reconociese como tal... El segundo, era la 

división de cada una de las dificultades con 

(1311 nARTINEI "· !lguil. L! p1!1pl0!h Kumhti. p, 89. 



las que se trcpielzil la int,.ligencia al 

investigar la verdad... El tercero, ordenar 

les conocimientca, empezando siempre por los 

mb sencilloa. 

•• ,Y el 1lltimc, consistía en hacer 

ennumeraciones tan completas y generales, q••e 

me dieran la seguridad de no haber incurrido 

en ninguna omisión1 C13e> 
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Diferente la imagen del hombre eMistencial y su 

ccnaec\.\ente aprah&nsicn (comprensicn fenomenológica-

antropológica), tiene su origen en el vitalismo d!!l filósofo 

aleman Dilthey, en donde "el curse vital" o temporalidad 

hiBtérica del hombre, es la "estructura" individual que 

sustenta las vivencias del mundo 1&igni ficativo y de valor, 

come diria Tellenbach al citar a Dilthey. 

"Bi hubiera una ci,.ncia del ·hombre, tendría 

que sa una antropología que· ·quiera .comprander 

la totalidad de las vivenciH según SU 

interrelación estructural". < 13el 

Sel\alandc con ant&?rioridad por el doctor May, no es le 

objetivo o subjetivo del análisis cientificc-antropológico, 

11321 DESCARTES, Renl, Dluurso drl Kltqdo, p. 16, 
11331 TEllEMBACH, ~ubert, E!tudio spbri 11 Pdombb d1 In Puturbaciom P1iguim 1 p, 15, 
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la posición adeéuada en la ciencia de la conducta del hombre, 

sino 11 .. edstencia ctimo ser u origen dm la comprensión 

clinica y la investigación psictilógica, 

"La profunda diferencia frente al sujeto de 

Descartes, consiste en que este último 

construye su mundo sólo a partir de la 

evidencia del ccgito sum, (pienso soy), 

mientras que el hombre de Di! they tien" su 

mundo desde siempre y sólo puede ser 

ccmpr•ndido teniendc en c:uenta su referenc:ia a 

!!Sii! mundo". <134 > 

En un sentido opuesto, la psicologia experimental de 

corte conductista, tiene su imagen antropológica en el 

empirismo inglés del filósofo Locke 1 (1b32-1704), que evita 

"supuestamente" la dictomiE\ cartesiana de mente y cuerpo y el 

eHclusivo conocimiento racional. Es sólo la eHperiencia y la 

objetividad evidente lo que la psicologia debe estudiar dE!l 

hombre (estimulo-respuesta> 1 y dejar oculto lo interno de su 

ser, antas de ~epacular. En zi, para el método cartesiano, lo 

importante es la substancia extensa: cuerpo y ambiente 

'fisico, es decir el objeto accE!sible a la observación 

experimentación y medición. 

Para comprender y redondear el tema de la psicolcgia 

1131) lbld. p.16. 



189 

e•istencial como investigación cientifica-antropolégica 1 es 

necesario menc:ionar los tres modelan a.ntropolégicos que han 

surgido de finales del siglo XIX a la fecha. 

Dl!sde la parapectiva psl.colégica, la et.,pa histérica 

seAalada arriba describe l.lna 11 atomizac:ión de la 

personalidad" 1 en aspectos tan important,.,. como la razón, la 

libertad y la afectividad1 una y otra diaociadas entre si, 

siendo hombre victoriano1 racional y puritano, el ejmplo 

perf&cto de la misma. La represión de las emociones y la 

compuleién par" controlarlas, guarda analogio con lil 

creciente producción y control industrial. La deshumanización 

del hombr&, impuesta por la técnica y la mecanización del 

mismo hombr& en sus relaciones de producción. 

Tres han sido los antropólogos más influy .. ntes en la 

paico logia de nuestro tiempo1 Kierlcegaard 1 Ni&tzsche V Freud 1 

quien&s han definido al hombre en sus raspectivos campos• 

teológico, filosófico y cientifico1 y curiosilmente lo han 

descrito a partir del análisis de su propia vida, antes que 

de los datos obtenida de la investigación empirica. 

Kierkegaard, padre del existenciali11mo 1 se opuso al 

sujeto idenl y abstracto del idealismo imperante e insistió 

más bien, en lo vital y expontáneo del ser mismo, esto ea, de 

lo subjetivo, tal y como fuera su propia vida. 

Tiempo después -cuatro décadas- Nietzsche, profundizó en 
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la naturaleza humana para sacar de "LI int11rior, todos 

aquellos aspectos aberrante,. que .. 1 hombre descubril.I con "I 

tamiz moral y de aparente entrega a '1a vida. "Dios ha 

muerto". Es la muerte de Dios, como crHncia y auténtico 

vinculo; ha muerto, en los ritos mecánicos de una religión 

sin comprom'iso, 

Es importante observar el paralelismo eHistente entre la 

doctrina naturalista dlO Nilttzeche, y el psicoanálisis; una y 

otro, a1inea al en1ocar su atención en lo vital del hombre; 

loa impLtlsos 11 instintos son el generador condL1ctual del 

hombrtt y 1in de su eM!st.,ncia, aunque cabe aclarar qLU> la 

voluntad de poder a la qL1e hace alusión Nietzsche va mas allá 

de lo biológico. 

El hombre crea sus valores, porque no le son dados en su 

natL1raleza biológica, es d&1cir, u .. ne quo cre11r su propia 

naturaleza eHistencial. La individualidad, el mérito y la 

dignidad, no son cosas que se dan por gracia de la natural11za 

(gegeben>, sino que se nos asignan como una tarE>a a r11alizar 

por nosotros mismos (au1gegebenl. 

Producto de aquel oferv1>&cente tiempo, 111 psicoanálisis 

tuvo en Freud la propi~dad de sintetizar las ideas del 

momento en un contexto ciomtifico, tal como lo IH!~alan sus 

biógra10... (Erneat Jones, "The L11e and Work o1 Sigmund 

Freud). El padr11 d11l psicoanálisis guardó distancia con 

respecto a la 1ilosofia, tanto por su carácter especulativo, 
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come por la poca ccntrastabilidad de sus principios, Biendo, 

a su crit&1rio, la ·disciplina cirmtifica más fi9l a la 

realidad humana. 

"El hecho de qrn1 Kierk.,gaard, Nio!tzsche y 

Freud, tratarán los tres Jos n1inrnos temas de 

la ansiedad, desssperación, fragmentación de 

la personalidad y de sus rosp9ctiV01S síntomas, 

dllmuntran nuestra tesis anterior, de qui> la& 

formas d"' abordar las crisis liumanas de loa 

psicoanalistas y de les eHtenciaUst .. s, 

respondian a los mismos problemas y a las 

eHigencias de los tielmpos, Por supuesto, no llB 

restarle mérito al genio de Freud, el seAalar 

que probablemente casi todas las idaas 

eepeci fices que después englobaría el 

psicoanálisis, ª" 9ncontraban ya en Nietzsche 

con más amplitud y en Kierlcegaard con mayor 

profundidad". ( 1:35) 

La Angustie E>dstenc:ia.1 y la Anpumtia patológica 

La angustia ha tenido por parte de la psicologia y sus 

diversas corrientes psicoterapéutics.s, una actitud enc:aminada 

a describir, e~plicar y controlar finalmente a ésta. La 

angustia, tronce común de la psicopatclogia, es también para 

11351 "AY, Rollo, Wllllilh p, 51, 
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el erniatencialismo aspecto inseparable del actuar humano que 

le define y caracteriza como forma de autoconciencia. 

Para la psicologia ontológica, la angustia nace con la 

existencia y prevalece en la vida humana hasta el último 

aliento. No en vano los autores e>1istenciales ven en la 

angustia un carácter inherente de la vida¡ fundamento por el 

cual la misma ª'" humainiza, o deshumaniza. La angustia, 

siempre presente, es la mestra de la vida1 quien conoce la 

angustia, die" Kbrkegaard, conoc" lo més importante de liLI 

existencia. 

Actualmente, la ideologia hedonista y el presente 

desarrollo tecnológico, ha procurado por todos los mli!dios 

li!Vitar el sufrimiento, el displacer, y la angL1stii\. Esta es 

controlada y reprimida por diferentes mecanismos y 

artificio¡¡, propios y sociales, que van desda lo& 

tranquilizantes y su uso indiscriminado, los eventos 

deportivo-culturales, hasta la aceptable dependRncia de algún 

"hábito social". Mecanismos todos el les disolventes de la 

angustia y en 

responsabilidad. 

ewtremo recursos liberadores de 

"Si se niega o intenta abolir este n(1cleo 

esencial de l M persona, ésta enfermera, unas 

veces con sintomas evidentea, otras con 

aintomas apenes perceptiblmP¡ unas veces como 

resultado inmediato y otras con alguna 

la 



postar ior idad 

causa ••• 

a! eatablecimiento de la 

Esta natural'eza interna no es fL1ertw, 

dominante a inequivoca como el instinto lo es 

en 1011 animales. Es débil, delicada, sutil y 

fácilmente derrotada por los hábitos, 

presionas soci;alas y las actitudee erróneas a 

su respecto. AL\n cLlando es débil, raramente 

desaparece en las personas normal&~& e incl\.\tao 

p1.1ede ser qL\llt tampoco deaaparezca en las 

enfermas. Aún cuando se le niega, perdura 

c•lladamente presionando de continuo por salir 

a la luz", (136) 
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En nueatro presente desarrollo histórico, la tendencia 

racionalista de controlar las emociones <mente-cuerpo>, se ha 

transformado en la represión de las mismas, o bien la 

evitación y el escape. Antes qua el reconocimiento d" la 

angL1stia como parte vital del Hr, se relega a lo accidental 

u ocasional de la vida, como pudieran ser las situaciones 

limite, o crisis existenciales, 

Tal tendencia fue fuertemente cL1estionada por la 

filosofia vitalista, materialista y existencialista dende el 

siglo pasado y el presente <Kierkegaard, Feurebach, 

1131 l mLOi, Ab11h11. iJJlq!b!! AulDTrnllndo, P• 30, 
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Nietzsche, Mar•,· Dilthey, Heidegger, Sartré, etc, l con un 

efecto relevante en tedas las ciencias del hombre, cambiando 

el sentido d11 la naturaleza y de la histeria. Va ne sen la& 

ft.lerzam del "Espiritu" o la razón,' lea que en e>tclusiva 

desarrollan y controlan la conducta dul hembra. Hoy en dia la 

experiencia y la acción directa sobre el medie se contempla 

come las fuentes de las que surge la conciencia y la 

autoconciencia, y la individualidad, 

ansiedad potencial inherente, normal 

de1>arrcllc y expanBión de si. El 

Ser libre, implica 

y necesaria para el 

animal in·frahumanc, 

sumergido en la naturaleza tiline sólo las potencialidades del 

ser en su miama naturalet:za, por tanta su 11 anaiadad 11 es 

limitada. Por el contrario, el animal humane, ser 

cmnidimensicnal, trasciende su naturaleza animal y 

circundante en forma ºilimitada" consecuentemente su ansiedad 

es mayor en cantidad y calidad humana. 

El individuo crece y basa su autoconciencia en la 

dialéctica de sus actoB, atenta contra sus costumbres, lazos 

afectivos y hábitcB, con los consecuentes sent.imientcs de 

culpa y ~onflictos internes en aras de una mayor creatividad 

y ampliación de su ser. El no hacerle transforma la ansiedad 

normal en ansiedad neurótic:&\ que sm refleja en el miedo que 

provoca el crecimiento y la libertad de ser, sinónimo de 

c:erri\miento e clausura ante las posibilidades existentes. La 

persona cerrada no este\ cerrada consigo misma, sino en si 

misma, lo mismo que de les otros. Esta personalidad se 
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caract1>riza por diversas formas de rigidez, falta de 

lib1>rtad, vacuidad y tedio. 

"Hay que connjugar 

conclusiOnes con la 

de algLln modo 

inevitabilidad 

estas 

de la 

disciplina, privación, frustración, dolor y 

tragedia. Estas enperiemda& resultan 

convenientes en la medida "n que revelan y 

actualizan nuestra natural e.a interior. 

Rasulta cada voz más claro que estas 

enp,.riencias 

sentimiento de 

guardan relación con un 

consecuGión, de fortaleza del 

ego y, en conzecuencia 1 con un Sentimiwnto de 

autorrespeto y autoconfianza saludables. Quien 

no ha conseguido, r1,.•istido y superado, sigue 

dudando de su propia capacidad de hacerlo. 

Esto resulta cierto nu •ólo si lo aplicamos a 

loB peligros que vienen deede fuera; lo es 

también P.n cuanto a la capacidad de control y 

dilación d" Jos propios impulsos y, por tanto, 

de serenidad ante ellos". (137l 

Vista ante 1>1 espejo d1> nuestro tiempo, la falta de 

comunicación, la desorientación confusión que manifiesta el 

periodo histórico present.,, son sintomas motivantes que han 

11371 lb!d. p.31. 
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provocado que el hombre incursione en-si-mismo, siendo el 

surgimiento y desarrolle de teorias subjetivas cerne al 

paic:oanálisia y el ,.Histencialismc, un ej,.mplc de dicha 

bt.\squeda. 

l.a falta d,. tácticas que !Solucionen adecuadamente los 

conflictos humanos y las crisis de valores consecuentes que 

vivenciamcs hoy an dia, es prcdLtctc de la falta de 

autoconciencia de las capacidades y potencialidades que el 

hombre considera importantes para su •rnistencia. La amGna.a 

continua a los valores eMistentas y al vertiginc&o cambio 

social preeentan un CLtadro de confusión por el que el 

individuo no puede afianzarse con seguridad a la vida. 

La carencia de valores an la eMiatencia atenta a la 

parte m•s vital del ser del hombre• su significado o 

11utcconch1ri~ill, es d1>cir, los simbolismos que unen la vida y 

la circunstancia del individuo. 

11 Eate azoramiento, esta confusión sobre lo que 

somos y sobre lo q1..1e debieramos hac:er, es el 

aspecto más arduo de lól ansiedad pero a su 

lado positivo y prometedor ee que asi como la 

ansiedad destruye la ccnc:iencia de nosotrom. 

mismos, dal mi9mo modo la conciencia de 

nosotros mismos puede destruir la 
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ansiedad", ( 139) 

Es por lo anterior que la psicologia y psicoterapia 

existencial pret.,nden ver o descubrir en el individue los 

Centres d" Fuerza" y vitalidad que lo identifican, antes qu" 

el interés en ciertas técnicas o mecanismo" qL1e la protejan 

de la ansiedad, Es la confianza del hombre por &!l hombre, y 

no el LlDO de artificios análogos a los empl.,adcs en las 

ciencias positivas, para la asimilación, acomodación y 

transformación del hombre en el mundo, 

El ser minmo va asociado& a los v~lorea o valorizaciones 

que el individuo hace de su 11MiBtencia y circunstancia, al 

tiempo que la elección de sus actos es participación 

consciente que se afirma en cada uno de los valores de su 

vida. El hombre ee sitlla fuera de si valoriza el mundo y su 

participación 1>n el mismo, trascendiendo BLI situación 

present" y proyectándose a le qu" será en el futuro¡ al 

tiempo que Jerarquiza simbólicamente su existemcia hasta 

transformarl~ en valores. 

Cuestionar Jos valores propios y circLlnstanciales, pone 

en criBis la totalidad di!! hombre y crea ansiedad potencial 

que se tr~nsforma, según sus usos, en creativa o en 

neurótica, es decir, la ansiedad no es algo que poseemos e 

tengamos, gfno algo que somos y que dejamos de ser ante la 

11381 MI, Rollo. El Dilm E1blml!l del ijOllrt nodmo, p. 11!, 
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am61naza de la ansiedad •rntrema. Por tanto l!l concl!pto d&1 

ansiedad eMistencial tiene más profundidad qui! la angustia o 

pánico a ciertos "signoe11 o 11 sintcmas11 internes del 

individuo. Es la amenaza a perder la misma EIMistancia. 

Finalmente, con el propósito de diferenciar y claoificar 

el concepto de an11iedad eMistencial, es conveniente 

diferenciarlo con la ya conocida concepción psicoanalítica de 

ansbdad. Utilizando como referencia la cluifieación que 

hac11 Erwin Binger en uu libro "Conceptos Fundamentales de la 

Psicoterapia", en donde la ansiedad eMistencial eat.\ definida 

como elemento esencial da la autctraacendencia y búsqueda de 

la actividad, en oposición a la tendencia psicoanalitica de 

concebir a la ansiedad y su eliminación como "Uno reducción a 

la Tensiónº o 11 reoresión" • tal como lo se\iala la Biguiente 

cita1 

"La idea de FrsLld del complejo de Edipo es un 

ejemplo ds esta posición. El nilio dHea la 

unión, mejor dicho rDunión con la madrs (o 

eventualmente con BU substituto>, que 

reduciera SUB tensiones, eMitaciones y 

desequilibrios¡ lo cual representa !hay &ólo 

parcialmente>, el retorno al lugar donde ae 

vino, al vientre materno. La vida es vista 

come una lucha constanteentre este esfumrzc 

inherentemente r~gresivo y conservador y si 



mundo, que insensatamente prohibe ese impulso 

fundamental hacia la autoeliminación. Lo mejor 

que uno puede hacer es percatarse da este 

dilema humano inevitable, contar con ~1 y 

hayar, haciendo rodeos, caminos sublimadcs, 

socialmente aceptados, lo cual proporcionará, 

cuando meno!.i una eatisfacción 

simbólica de asta lucha". C139l 
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Por tanto, mientras la concepción psicoanalitics de la 

ansiedad hace hincapié en la regresión a fijaciones o 

e>1periemcias pasadas, la ansiedad eHistrmcial es progresiva y 

constante Contological. E:s una autotrascendancia, un deseo de 

avanzar antes que una regresión. 

ºUn grupo ente 1 ama: Conoce tus tendencias 

regresivas inheremteu, paro renuncia a "el las 11 

E:l otro insiste: "percátate de tu poderio 

inh1>rent .. , de tus potencialidad'1s 

constructoras y acéptalas, con la satisfacción 

que te pueden traer y con el dolor y la carga 

que impon1>n". C 140) 

Ahora bien, si la ansiedad es la condición inherente al 

desarrollo de las potencialidades y posibilidades de ser, los 

sentimientos de culpa e~istonciales se consideran la renuncia 

Cl3!1 SIN6ER1 Erwin. ConmlD! Fund1ml!l11 de la Pslcolmla, p.p. 31 1 3!, 
11101 lbid. p.31, 
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o negación de las mismas, tanto en el plano personal 

(Eigenwelt>, como en el plano de nuestras relaciones con loB 

demás (Mitwelt), miama que es el resultado de nuestra 

individualidad qui! con10 tal se encuantra limitada para 

comprend"r al prójimo y sólo queda una sana humildad ·y una 

actitud racional de indulgancia hacia nuestro& aemejantes". 

Asi también eHi&te la c1Úpabilidad que nea provoca "l 

divorcio con nueatra naturaleza ··.inmediata• cuerpo y 
.--- . - :···;/.-

circun&tancia ambiental · <Unwii1,;.>: !,:),su .. ~acaso reconocimiento y 

uso inadecuado en cada uno·.de•; Ú>s :planea do la eMi•hncia, 

Bi&m cabe diferenciar lGI. CLllpabilidad existencial do la 

culpabilidad moral, producto del rompimiento de alguna norma 

introyectada previamante. La culpabilidad ontológica es el 

resultado inherente de elegir nuaatrc mer, en un marco de 

circunstancias vitG1les, o dajar qua las circunstancias elijan 

por nosotros <conformismo y totalitarismo>, con los 

consecuentes sentimientos de culpa que implica la traición a 

nuestra libertad, 

ºTodos detorml\moa en mayor o menor grado la 

realidad de nuestros semejantes, ninguno 

desarrollamos 

potencialidades.,, 

plenamente 

Cualquier 

nuestras 

humano 

mentalmente adulto aentiria esta culpabilidad 

ontológica, aunque &u contenido variaria ssoún 
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los distintos ambientes y lo suministrarian en 

gran parte las respectivas cul tL1ras". ( 141) 

V es que tanto la culpa eMistencial como la ansiadad 

existencial son el significado personal (pérdida del plano o 

mundo significante) tan explicitamente detal ladt1s en obras 

literarias de corta eMi11tencial come lno de Albert Camus o 

Kafka1 un hombre Olin mundo sii;¡nificante y un mundo vacio sin 

hombres, sólo objetos o estimulas. 

Dicho en forma explicita la crisin eMistencial del 

hombre moderno HU en el 

desarraigo, que involucra 

ontológico. 

hombre mismo, 11u eNistencia y 

circunstancialmentlt su mundo 

Libertmd. Voluntad y DRcisión 

Aunada a la aneiedad y la libertad, 

hombre sería la las particularidades 

la voluntad del 

del cambio y 

transformación de su naturaleza; el hombre es el ser que por 

su libertad es, los dem!IB sere!l estén condicionados por la 

naturaleza o por la libertad misma del hombre. 

Como 11e ha explicado, la an!>iedad y sentimientos de 

culpa existemc:iales, son elementos det~rmine.ntes en le 

existencia, autcnomia y p"rsonalidad dal individL10, o bien 

11111 lb!d, p. 11!. 
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generadores de conflictos, anaiedad neurótica y crisis. De 

igc1al manera el conflkto individuo-sociedad, determinada en 

un juego dialéctico, el desarrolle y plenitud del individuo. 

La libertad se transforma en la oportunidad que brinda el 

m11dio social para la adquisición, realización y 

transformación de valores superiores que trascienden el nivel 

de lo vital. "La libertad es la capacidad del hombre para 

hacerse cargo de su propio dmaarrol 10 11 quo ne es otra t:DIH\ 

que la autociencia1 a mayor conciencia da mi mismo, mayor 

libertad, mayor rasponaabilidad. 

Entre maa se conoce el hombre, menoá pesa la inercia del 

pasado, la determinación del presente y la incertidumbre del 

futuro. Crece y madura la capacidad d11 elección y voluntad, 

al tiempo que la libertad se eMpreaa con eMpontaneidad dentro 

del marco de condicionamientos. 

La tendencia actual de los individuos y grupos sociales, 

es la de conseguir por medio de controles aMternos: morales y 

sociales, la responsabilidad y libertad para todos¡ tendencia 

paralela a la llevada a cabo ,.n la estandarización de los 

modos d" vida que se fomentan en la ideologia oficial del 

Estado. Mecanismos y técnica& cada vez mayores en l~ 

administración y supervisión de la condL1cta d"l hombre. 

En el caso especi fice de la psicologia 

institucionalizada, la tendencia es similar; considerar la 

ansiedad y la culpa con un carácter neurótico e inaceptable, 
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ne hacer juicios de valor <tanto del terapeuta, como los de 

la e:ociedad) y en si, 11 liberar 11 a la persona de sus 

problemas. 

"No cabe duda de que, en una era ·que ha· 

presenciado avances e"peculares de la técnica, 

los hombres (terapeutas o pacientes>, miran 

esperanzados hacia un modelo mecánico del 

hcmbr9, Si las maquinas sen perfectibles ¿por 

qué las gentes ne hnn de ser igualmente 

maleables7 

Aai el paciente, por definición aterrado de 

aer humano, encuentra cierto falso conisuelo en 

una imagen inhumana y en la esperanza 

irracional, irreal, de que se haga de él una 

máquina más eficaz. Con esta esperen•a, por 

supuesto, revela le profunde de au patolcc;iia, 

pues de hecho afirma que aspir11 a la 

perpetuación de le pasividad, que espera poder 

parmanecer básicamente pasivo, una máquina 

activado por una fu1<nte de energia externa¡ 

que ccnfia en seguir siendo criatura, sin 

convertirse en creador, y de hacer eso sin 

sentirse incomode. 

El aspecto más esperanzador de cualquier 

paciente eis la desazón quei padece, porque esa 



angL1stia por sLI autodeshumanizoción indica que 

todavia no ha muerto del todo; que no ntá 

satisfecho con ser y permanecer siendo "'"' 

tipo de aberración". (14el 

Esta aparente "liberación" de la persona eEi inauténtica 

desde la perapectiva eMistencial, la estructura eMistencial -

como se ha analizado- posee en si la ansiedad y la culpa con 

Lln caráctar ontológico. La tendencia a inhibirlos, 

desplazarlos o compensarlos, falsifica la naturaleza 

existencial propia y social. C:omo dijera Nietzsche an al 

siglo pasado sobre los sentimientos religiosos falsificados1 

"El amor cristiano en la caricatura del odio impotente". 

El e>listencialismo valora la libertad, al grado de 

convertir la finitud y las situacionea limites an puntos de 

raf~rancia y fronteras de la misma. El hombre, dice 

Kierkegaard, se inicia en la elección de si mismo, su 

voluntad y responsabilidad, acepta su circunstancia, la 

rebasa y la retoma an un ciclo que concluye en la misma 

mlllirte. La vida y el tipo de vida elegidos, es elección 

comprometida ant.es que carga o trabajo forzoso. Las 

condiciones fisicaa, humnnas y no son 

imposiciones o ataduras, sino condiciones necesarias para la 

realiz!'ción de nuestros VEllores. 

(1121 SIH6ER 1 ErMin, Cm1pt05 Fundmnhln dr I! fslcohml!. p. !06, 
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La libertad individual es apertura y tendencia continua 

al cambio, no peraev11rancia arraigada en el pasado. El fin.de 

la sociedad• crear y desarrollar las condiciones propiaa para 

la misma. 

Ahora bien, es importante indicar qua.· la libertad 

RMiBtencial 11ngloba la totalidad del individuo y sintetiza 

todo tipo de libertad (fhica, psicológica y ·moral>, que 

posibilita la condL1cta del hombr11, sin que por ello ,... trate 

de anteponRr al d"terminismo otro tipo de 11 iamo 11 : 

eMistoncialiamo versus determinismo. 

El Vacig Bintgma de Inautenticidad 

Para el psicólogo 1rnistencial, el hueco o vacío que 

padece el hombre moderno, &B la causa más comt.in de su 

malestar, no son los problemas &eNuales del paciente 

freudiano, a las sentimientos de inferioridad, de 

insuficiencia y culpa del hambre de la déci\da de los veintes, 

o bien, el espíritu competitiva y hoatil de los treinta que 

describieron Otto Rank y K. Harney respectivamente; es la 

falta de signifir:ado en sus ac:tos y vivem:ias, la esencia del 

malestar élctual. No son los problemas se>:uales producto d~ la 

prohibición social d~ una moral se>iual represiva, sine la 

ettperie-ncia intrascendente y vacia que realiza etl hombre en 

forma compulsiva y mecánica. 

11 Hcy ya. no nos hayamos insertes, como en loa 



tiempos de Freud, en una época de frustración 

sexual. Nuestra época es la de la frustración 

existencial. 

Las gentes viven hoy en vacio existencial, y 

que este vacio existencial se manifiesta sobre 

todo en el aburrimiento¡ este •1L1ena de forma 

totalment1t distinta, ¿No es verdad7, mucho más 

familiar, ¿verdad7 ¿o es que conocen ustedes • 

muy poca gente d1t su 1mtorno que se queje del 

11burrimiento7 aL\n prescindiendo del hecho de 

que lem basta &Mtender la mano, para poseerle 

todo, incluido el sexo de Freud y el poder de 

Adler, 

De hecho, son cada vez máa numero5os los 

pacientes que se dirigen a noaotrce con el 

sentimimnto de un vacit> existencial, con el 

sentimiento de una abismal falta de sentido d& 

su existencia". ( 143) 

El ht>mbre vacio, pasivo y apátict> se abandona al devenir 

social, politice e ideológico, en espera de actuar como 

quieren que actúe, 

Ser aceptado a cesta de reprimir y perder sus 

11\31 FRANKL 1 Vlttor, !ni! 11 V•tlo M1tmilt 1 p. 81, 
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potencialidadl!s o transformar las niismas en malestar y 

destrucción, re!lultados qcle "'" van obteniendo al paso de ll!I 

11 socializaci6n 11
• El "hombre radar", se encuentra pendiente de 

la opinión publica y las autoridades anónimas en busca de su 

ser, dejando, paradójicamente, d" ser, el tiempo que la" 

autoridades oficiales le refuerzan su falta de autonomia. 

Ser, autenticidad y verdad, son aspectos del hombre que 

marchan juntos a la par de su libertad• fisica, psicológica, 

moral y eMistenciol, y sin .. 11a, el hombre se transforma en 

objeto, en algo determinado, un mundo definido por ciencias 

deterministas, donde el individuo deja da ser existencia 

propia para transformarse en conglomerado amorfo y moldeale a 

la forma de tal o cual circunstancia, como diria Carlos Llano 

Cifuentes, 

"Hoy los determinismos psicológicos, que 

quieren explicar la conducta humana sin el 

recurso a sus accionem libre, conmtituyen, en 

buena parte, el bagaje de cualquier cultura 

media ... En aiate punto, como en tantos otros, 

los polos ideológicos mundiale<1 se abrazan 

fraternalmente,,. Apenas podriamos distinguir 

aqui mc1choa psicólogos de la Academia de 

Ciencias de Moscü y a muchos de la Universidad 

de Harve.rd. Para el los, y con el los para una 

buena parte de la sociedad actual, la libertad 



no 1111 niás que 

nuestra propia 

mecani&mt:i de la 

dice, que el 

un nombre que ap licamo& a 

ignorancia respecte del 

conducta humana.. . Ne as, 

hombre &ea 1 ibre y pueda 

re1u:cion11r como quiera: es, simplemente, que 

en el estado actual de las ciencias ignoramos 

la ley de las reacciones", ( 14<t) 

eoa 

Ciertamente hablar de libertad en las ciencias del 

hombre y especif icamente en la Psicologia, cuestiona &U 

carácter predecible como ciencia, su motodologia y técnicas 

de abordaje para con la conducta humana. Sólo se limitaria a 

cierto tipo d" conductas repetitivas y compulsivas, como 

pudieran s~r los hábitos y las conductas neuróticas: pero las 

condL\ctas expontáneam, nunvas y libras se vuelven 

inaccesibles a los principios y metodologias convencionales. 

En si 1 la vacuidad d"l hombre moderno encuentra eco en 

la concepción psicológica determinista de actos vacio& y 

disociados !involuntarios), y sólo hasta hoy empieza a 

vialumbrarse la libertad como P"rte esencial del hombre y sus 

conductas dentro de la psicologia. 

11 Noa sale e.qui al paso un fenómeno humano que 

yo considero fLtndamental desde el punto do 

vista antropológicoo La Autotrascendencia de 

Ulll LLANO CIFUENTES, Carlos, L11 fD!lll Aclu1le1 di 11 lllirl!d, P•P• 20·1, 



lll DHillhnch humana. Quiero dE>scribir con 

esta expresión el hE>cho de que en todo momento 

el ser humano apunta, por encima de .. 1 mismo 

hacia algo que no es el mismo hacia algo o 

hacia un .. entido que hay qu" cump !ir o hacia 

otro aar humano, a cuyo ttncuentro vamcs con 

amor''. < 143> 

Yacio. Soledad y Ansiedad. Trgs Fuentes de Malestar 

209 

Siempre prassentea en 1111. eHistencia humana, tienen hoy en 

dia mayor relevancia, en cuanto que el individuo se en1renta 

a ella& en un mhmo tie!mpo. Se tienen sentimientos de vacic y 

ansiedad al estar solo, de igual modo, existen sentimientos 

dE> soledad cuando hay vacic y ansiedad. Segl\n la Psicolcgia 

existencial la causa principal d1>l Vacic existencial, es la 

indispensable presencia d11 loa ºdemásº. Somo seres sociales 

qu1> necesitanios de los otros y de hecho recibimos de los 

otros la experiencia d& ser ncaotrcs mismos. La ausencia de 

les demás nos provoca crisis de identidad, 

El individuo come ser gregario, como el elemento de 

grupo, no es diferencia como sujeto autoconsciente de 

conductas propias y signi'licativas, y si lo hace, pienH que 

no tiene sentido ser uno mismo para adaptarsm o alcanzar el 

1115) FRAHKL 1 Ylctor, !11! ti Yacio Ed1tm!ll 1 p, 17. 
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é•ito, basta con la aiuniiicación e•terna qL111 nos dé el grupo· 

o la sociedad. 

"¿Cuál es entencem el significado de la 

libertad para el hombre moderno?,;. ·Ahora 

seria libre de aduar seglln su propia 

voluntad, si supiera le qLle quiere, piensa y 

siente. Pare ne lo aabe. Se ajusta al mandato 

de las autoridadea anónimas y adopta un yo que 

no le pertenece", ( 146) 

A grandes rasgos las re&pue10tas que ha asc1mido el 

hombre ante el vacio han &ido de dos tipos: pasiva y activa, 

la primera sujeta a laG fuerzas óominantes de lo 

determinante, donde les hmorEIS conscientes o inconncientes 

hacen del individuo meno" dueAo de ai mismo, o por el 

contrario come en el activismo, refleja el 11 compromiso 11 de 

nueatra vida con mllltiples ocupacione<i qLle no tienen otro 1in 

que el de evitar la ansiedad y el encuentro con uno mismo. Al 

respecto, no hay que confundir actividad (la autoconciencia 

incluye, por eupullsto, la actividad como e~presión del si 

mismo1 vital e integral). 

Activismo es e<ic:apar a la toma d" conciencia de uno 

mismo. El activismo e5 un mecanismo que se emplea con la 

lllll FRO""• Er!ch, !!!lo 1 !1 Llbrrl!I. ¡, 299, 
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finalidad de encubrir la anmi<1clad, una forma de huir da si 

mismo. 

De manera análoga. Erich Fromm ha escrito en su libro 

"¿Tener o ser?", como la eu~istencio dal hombre moderno se 

debate en su identidad de ser un todo potencial y capaz, 

ruducido al mero consumismo de tener y producir. 

Según esta idea, la autoconciencia deberia apreciara• 

más por ser alguhtn que por t1>ner algo <estraAamisnto). 

"La actividad alineada en .,¡ s1>ntido de" estar 

ocupado, en realidad es 11 pe.siva 11 en ail sentido 

de la productividad. En cambio la pasividad, 

como el no ¡gatar oi:upado, puede ser una 

actividad no enajenada. Esto es muy dificil de 

comprender hoy en dia, porque la mayor parte 

de le\ actividad es 11 pasividad 11 alineada y la 

pasividad productiva, rara vez se 

practica". < 147) 

El resultado psicológico de lo anterior, son In 

conductas mecánicas y programadas que en 1crma respectiva y 

r igida ! leva a cabo el hombre, en aras de la aceptación y 

aprobación social. Hoy en dia, las reuniones o eventos 

ll\71 FRD!ft, Erlth, lfil..L!mI.L. p. 95, 
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15ociales, ne sen sólo un convivio humano necmssric 1 sine el 

sel lo distintivo de cierta capacidad adaptiva y desarrollo 

personal, que describe un modo de ser o el "Ber 11 mismo del 

individuo que lo etiqueta y define. 

Autenticidad e lnautenticidad, un Pilmma del Hgmbre 

Un aspecto derivado del ángulo eMistencial sobre el 

comportamiento humano, es le genuino e inauténtico del mismo, 

propiedad que tiene carácter en el ser mismo de la persona, o 

lo qLle eMistencialistae han dado en llamar el "proyecto 

1rnistenciel" d'1 cada individuo. Como dice R. Laing en su obra 

"El Yo Dividido", el hombre posee una inseguridad 

11 ontológica 11 que se debate en la clásica dicotcmia1 Ser y no 

S!lr; esto es, el hombre no acierta con seguridad a ver un 

significado pleno de la vida, sino que la vive en una serie 

interminable di! imágenes prestadas de nm1stra actual cultura) 

producto tecnológico y racional del progreso industrial y 

organizac:ional. Obvio es, que no se trata de criticar el 

dnarrollo cuantitativo y cualitativo de la sociedad y BUB 

leyes económica& de cambio& más bien, es el ºmodelo" que 

surge de la técnica y la cibernética que como criterio se 

emplea en forma indhcriminada en la evaluación de todo lo 

humano. 

Jaspers seAalaba algo similar cuando hablaba 

sobre el error de permitir que la ciencia 



moderna definiera qllienes somos como persona... 

La ciencia nivela todas las cosas del mundo a 

una forma con1L\n de descripción y di! análisis, 

y por lo tanto confunde el reine objetive del 

leatar ahi >, con el reino Sl\bjeHvo de-&er

una-mi15mo. Come el primero nunca puede llegar 

al negundo, Jaspers pedia que trascendiéramos 

(noe eleváramos por encima da) la mere. 

objetividad y pensáramos en nosotros mismos 

subjetivamente. Heidl!gger si! referia a la 

forma inamtentici!I de existencia, que reslllta 

cuando nos consideramos unos a otros más como 

objetos que como sujetos (como la ineHistencia 

o la nada). Para '11 objetivieta, una .persona 

es 11 cualquiera 11 o ºtodos los hombrea 11 o "una 

persona plástica". 1148) 

eis 

Hoy en dia, la sociedad occidental moderna reprime teda 

cuestión sobre el 11 Ser 11 , al subordinarle en forma 

unidir.,ccional de la función e a la utilidad1 ne es la 

totalidad d•l "Ser" d1>l hcmbr11 le que cuenta, sine la función 

e la utilidad que presta " la sociedad, quli le hace ser un 

objmto o instrumento mecánico. 

El hombre es el obrero, el campesino, el profesionista, 

11\8) RYCHLAK, f, Jonph. Prr1Dn11!d1d y Pslcotmpl!, p, 151, 
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;.te., y BLts funciones como obrero, ce.mpesino o prcfesionista, 

son las qLuf lo definen; en otras palabras, el "hombre" e 

imagen del hembra, se redL1c1> a su papel laboral o social. 

Lo anterior se puede traspclar a la psicclcgia al 

analizar la conducta del hembra, separando su ser, 

dHcubr iendo partes de su ser, pero no su ser, Por ejemplo el 

psicoanl\liain y la separación progresivo da la perscnillidad 

del sujete. 

Ci,.rtilment" Bit ha dicho que el ser del hombre es un 

proceso que tlevien1> al actuar el hombre mismo hacia el 

futur_o, en un proyecto libre, donde el tiempo (sobre todo el 

tiempo futuro), es de vital importancia, porque en éste el 

honibr,. cuestio11a lo relevanh de su ser1 ¿A dónde estoy 

apuntando?, ¿Oue estoy haci~ndom"", ¿Oué voy hacer en ol 

futuro inmediato7 

Tal proceso de ser o identidad, sugiure inicialmente la 

experiencia de "Yo soy", o resultado de la autenticidad, y 

prerr.,quieito en la solución d" todo proyecto humano, que en 

el caso de la psicología y la psicoterapia, construye y 

reconstruye la conducta del hombre. 

"Yo soy", no "ª la mera 1ubjetividad1 H entiende, en 

congruencia al dae1>in1 el-ser-1>n-el-mundo, la unidad hombre y 

mundo. 



"A11i 1 el Empuja del existencialismo consiste 

en colocar al individuo en el centro de la 

vida, responsable de lo que ocurre en la 

misma. No podemos rodear esta responsabilidad 

y a1 irmar que nos ccmportamo!3 como lo hacemoB 

debido a nuestros padres, nuestra occiedad o 

nuestra herencia racial. Debemos reconocer c¡L\e 

incluso cuando nos neguemos a escoger, a 

act1..tar e a comprometernos con une dirección en 

la vida, ya hemos escogido. No hay escape 

del predicamento "" hitrmcial de tener que 

ser". < 14'1l 

21~ 

Como condición bipolar del ser 1 se encuentra apareado al 

no-ser, y al igual que al ser, el no-ser define lB validez 

ontológica de la existencia humana, misma qua va más allá de 

la dicotomia psicológica: Yo/no-yo. El Yo solo es un ente 

frágil, oujeto a las fuerzas internas y externas del hombre y 

del mundo, ejempli'ficando por todas las teoria!S dualista!S 

<yo-mundol, de corte cartesiano. 

Ahora bien, el no-ser del individuo, se ha definido como 

no existir, com~nmante interpretado como la muerte, pero que 

en un santido más preciso, se m>lplica como la negación misma 

qua amenaza al ser en cada situación vital y qu~ hoy se 

lllll Ideo. p.m. 
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aprecia como la falta de ser uno mismo1 libre y responsable 

de su conducta, o bien, una acentuada disminución de voluntad 

y autoconciencia. 

El ne-ser eKistencial, como 11 muerte 11 , se destaca a cada 

paso y a cada tiempo en la singularidad de la& capacidades 

del hombre. El enfrentamiento con la finitud da la vida 

motiva 11 la misma vida y la da su carácter de "autenticidad", 

por el que se valoriza cada acto, decisión y conducta. 

Parte esencial y 

autoconciencia que lucha 

ontológica, 

contra el 

asociada 

canfcrmismo y 

la 

lil 

dependencia n¡,urótica, es el !Sentido: de-ser-uno-mismo, que 

"" aprecia en cada momento de liblirtad y autonomia, al mismo 

tiempo que "ºpesa h Msiedad que provoca la ruptura de lo 

trascendido y adquiere para la axi9tencia 1 la fu11rza interna 

por la que ol crecimiento y e•pansión se afirman. 

El sentido de 

expresión pragmática 

sí-mismo, se puede traducir a una 

de nuestra vida cotidiana como el 

coraja-consigo-mismo, Ltna forma de autoafirmaci6n distante de 

la agresión pura o bien un e~ntido competitivo. Es el 

afirmarse como individuo ante lo limitante, dominante y 

determinante de la realidad. 

DHde esta perspmctiva, la agresión y la viol.,ncia, al 

igual quo la ansiedad, no sólo tienen Lln carácter patológico 

o negativo y en conaecuencia evitable; la agresividad también 
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es creatividad, smguridad y autanamia, siendo en muchas casos 

actuales 18 agreaividad reprimida sinónimo de impotencia, 

abulia e indiferencia. 

"El enfoque clásico de loa problemas que 

a\fectan a la personalidad, hace que '"' 

consideren problemas en un sentido indeseable. 

Esfuerzo, conflicto, culpa, falsa moralidad, 

ansiedad, depresión, frustración, tensión 1 

vergüenza, autocastigo, complejo de 

inferioridad o indignación: todas estas cosas 

producen sufrimiento psiquica, alteran la 

eficiencia de las propios actos y escapan a 

todo control... Por e•te motivo son 

consideradas automáticamente como algo enfermo 

e indeseable y se procura "curarlasº psra que 

desaparezcan la mas rápidamente posible. 

Sin embargo, todos estoG sintomas se dMn 

también en las per5onas sanas o ~n la& 

personas qu~ se ~stán desarrollando en un 

sentido saludable. Supon que debieras sentirte 

culpable y na te sientes hl, Supón que has 

alcanzado un grado de estabilización entre 

fuerzas opuestas y estas equilibrado. ¿AcHo 

la estabilidad y el equilibrio, aunque buenos 

porqu9 impiden que sufras, no pueden ser 



también malos en cuanto impiden un desarrollo 

hacia un ideal superior7", < 150> 

e1e 

En un sentido autoafirmativo, agresividad y violencia es 

energia que impulsa a la existencia en un &entido creativo 

de-si, d"' afirmación ., identi 1icación. "La necesidad de 

afirmar el propio ser, .,,. inherenta al podar de ser", La 

violencia del rebelde cuestiona loa medos culturall!!I d& 11ar 

en toda au gama de posibilidades < erthticas, poli tic as 1 

cientificas, deportivas, etc,) 1 y establece nuevos medos 

cultural H. En si 1 el "rebelde" participa de la dialéctica de 

crecimiento propio y social, y sL1 autonomis ea actitud 

desafiante. que impule el "ser-social". 

El procese dialéctico entre individuo y sociedad, diata 

mucho de lea concepciones utopistas acerca de una mejor 

sociadad, ergo, un mejer hombre; el eMi&tenciali&mo 

<psicologico y filosófico) 1 concibe en un primer plano qL1e 

11 la sociedad es, por un lado, nonotro~ 11 , como el producto de 

nuestra circunstancia vital-total 1 y esto no impide la 

impliación conjunta <hombre-circunstancial, en pro de un 

mejor desarrollo. 

Opuesto el eMistencialismo, al agrupamiento de lo& 

hombree en clases, estratos y en si, en grupos sociales, 

acentúa la importancia del individuo, su e•ietencia y su 

11501 KASL0i1 H, Abrahn, El HDlbr! Autormlhado. P• 33. 
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desarrollo. El individuo no por estar en un grupo, clase 

social o estrato, deja de ser eso, un ·individuo, una 

e»istencia, 

Contemplado más deade una p1>rapectiva evolucionista, el 

desarrollo de la conc:iendo dl!-ei 1 se capta en la inocencia 

del niAo, la rebelión del adolescente, el aprendizaje pr&vio 

que conforme la experiencia o sentido común del adulto, hasta 

1 legar a la "conciencia creativa dm si mismo 11 , a la que 

llegamos en algunoa intarvalo" Que dan significado y guia al 

pasado, prennh y futuro de nuestroa acto•, que como toda 

Jerarquia, implican un proceso progresivo de si mismo, que 

lucha entre la dependencia y la independencia, entre la 

ganancia y la pérdida, entre lo interno y lo externo de 

nLtentro ser. 

Peicptprepia Existencial 

Enfocada al campo psicológico, la psicoterapia 

existencial combina en la práctica, los principios y 

caracteristicas distintivas de la psicologia e•istencial que 

corresponden al ser humano como ser total y dinámico, con una 

estructura existencial propia que s" proyecta en un sentido 

auténtico y a1..\to-reali2able. Consai:uentE:Pmente la estructura y 

propósitos existencialt2-s implican c:omo totalidad cada acto, 

aptitud y conducta que de el 1 a se desprenden 1 q1..1e en el caso 

especifico de! la relación terapéutica se define como la 

unidad de dos persc.1nas y dos mundos (terapeuta-paciente) en 
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un enct.1entro en que se fusionan sus eKiatencias; de persona a 

persona. 

El mundo fenomenologico de las relaciones significativa& 

ldasl?inl y la presente sJ.tuacién terapéutica, donde el 

paciente interactua con el terapeuta a partir de su ser y las 

dificultadea de aer. Desde el enfoque cntclogico-exilltencial 1 

vamos que la enfltrmedad es precisamente el métcdc que el 

individuo utiliza para preservar su 11 Ser 11 • 

El planteamientc de ous dificultades y las situacionea 

propicir.s para su auto-realización, en otras palabras, el 

paciente llega con un ºcentro" que lo preserva y del que 

parten sus espectativu existenciales distcrcicnadaa y 

defensivas que satisfacen un modo inauténtico de ser, una 

forma de aceptar no ser, pmra poder preservar \.\na poeibi 1 idad 

de ser, "menor", 

"El punto del cr.,cimiento es que debemos 

aprender a traiscender, lo cual implica 

elevarnos por ancima d1t las e>tperiencias 

dificilea de la vida y nalizar potenciales 

auténticos que nea compromenten a nosotroa 

mismos, con loe nueve& caminos que el futuro 

nos abre. Algunas persones tienan más 

dificultadea que otra11 1 pero si podemos 

ra~aminar ~linicamente lau hhtorias de la vida 

de la.s personas anormales, a menudo 



encentramos qL1e han permitido que peqLlel'las 

complicaciones las derroten en la vida". ( 1:51) 

ee1 

El término de "encuentro ettiutencial 11 tiene un sentido. 

cualitativamente superior al de la mera relación terapéutica 

de la transferencia y la ccntratransferencia. Son dos o más 

personas encaminadas a verso como tales, procurando diluir 

dentro de 

paciente, 

lo posibla, 

colocado 

la función 

en un 

de p11icoterapeuta y de 

paréntesis psicológico-

fenomenológico Cepoge) 1 la realidad del otrc CMitsein), que 

le permite establecer al terapeuta confianza, comLlnicación y 

entendimiento en ambo&, en un interés por alcan:.ar el 

discernimiento o acerca del modo ser inauténtico del 

paciente. Asi la transferencia dejli\ de ser la 11 distorsión 11 

del encuentro. 

Hasta aqui, el encuentro es un cambio para ambos 

(teropeL1ta-paciente) J en la medida en que hay disposición 

para el cambio en el terE1peuta, en asa medida el cambio 

estaré abierto para el paciente, en sentido inverso, entre 

mayor es la rigidez en las ~oncepcicnes sobre el paciente y 

su naturaleza, menos cambios significativce habrá en él. 

disponemos cle un método, de un 

isntrLlmentc científico que no5 permite abordar 

más da cerca y con una comprensión sistemática 

1151> RICHtAK 1 f, Jmph. Pmontlld1d y Pskohm!t. p. \7, 



y cientifica aún en lañ zonas de la vida 

psiquica llamada6 "incomprensiblas". 

Naturalmente, todavia depende de la 

imaginacicm de cada médico e inv .. stigador su 

verdadera habilidad para reincorporar a su 

propia eMperiencia y sufrimiento, mediante !iUS 

propias facultades 1>Mperienciales, toda la 

eMperiencia potencial que abre ante sus ojos 

de una manera metódica y planificada la 

investigación analitico existencial", (132) 

eee 

El encuentro existencil\l se puede caracterizar por la 

novedad antes que la reminiscencia di! relaciones pasadas y 

por una acción catalizadora antes que por un modelo a imitar, 

dende el paciente encuentre sus propia& capacidades 

creativas. En si, el encuentro es una eMperiencia cualitativa 

de amplitud ontológica que conmueve a la eMistencia. 

Come todo tipo de psicoterapia -desde la psicoanalitica

la terapia eMistencial pretende hacer consciente en el 

individuo, lo incom•ciente, aunque no con .,¡ peso que tiene 

para el psicoanálisis, tal concepto. 

La persona puede ser consciente de s\.\B problemas, pero 

no nutoconsc.iente de loA mismos; no basta con saber el 

1!52) llAI RDlLO, ln¡1l Emsl y Elltnb119er Hrnrl, W1l!lliL. p. !55, 



problema, sino hay qua saber que se 11 sabe 11 acerca del 

problema, esto es, Blt reconocimiento¡ tal como podria ser la 

conciencia sobre una compulsión, en que hay conciencia de la 

compulaión pero no que se esté involucrada en la misma 

(alcoholismo, tabaquismo, ate.>. 

"Los existancial!stas utilizan lil mayor parte 

de las técnicaa que emplean los 

p&iccanalistas 1 !lUnctue, natL1r al mente 1 

interpretan de medo muy distinto les sueAoe y 

las asociaciones libres. Las interpretaciones 

intenhn clarificar el diae~c del mundo al 

predicar la experiencia fenoménica de la 

persona. Muchas de estas interpretaciones dan 

a lt.tz al Dasein atascado, y muestran la 

renuncia que tienEJn las personas para madurar 

y asumir la responsabilidad en la vida". ( 153) 

Por tanto, la terapia existencial pretende tran11formar 

la conciencia del paciente en una autoconciencia.· Lo 

relativament1> presente en su ser a la totalidad deLmiamo, 

permitiendo que el propio paciente y SLls nacatsidades 

posibiliten la raalizacién auténtica de su existencia en la 

distinción de la conciencia y autoconciencia esta ~!tima es 

el procese de la acción del mismo individuo quR involucra su 

1113) RVCHLAK 1 f, lmpn, Pmmlld1d y P1lcotmph, P• \86, 
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d11chión y voluntad <no m .. ramente la conciencia racional del 

conflicto en cuestión), Punto importante, si se tema l!n 

cuenta que la acción es el rnf!ejc del descubrimiento por 

parte del paciente, quien se encuentra preparado para decidir 

consciente da-si-mismo, uu propia vida, Sentido opuesto al de 

la terapia adaptacionieta, que ,.., ocupa e~clui;ivamant!I en 

encontrar un "lugar" para el indivj,duo sn su circunstancia. 

El anterior siQ11ificado terapeútico, cuestiona nuestros 

conceptos Bobre la salud y la enfermedad en el ámbito 

p&icoló9ico1 ¿Sólo es enf .. rmo aquél que solicita ayuda de 

algún profesional de la salud mental?, ¿El que "" adecue a 

laa té~nicas ccnvoncionalP.~ de psiccterspia7, o bien sólo es 

sano aquél que puade tclerarGe a si millmc, sin e&tar baje 

tratamiento psicclógicc. l.c anterior hace ver cuan vacia se 

encuentra la imagen del hombre; su salud y enfermedad. Esta 

s6lo se reduce a meros sathrfactore5 primario& en el ámbi·to 

biclogicc, e bien, a la ro•ignac:ión e conformismo soc:ial. 

Conceptos como 11 adapt~ción" a la realidad, 11 ajuste social", 

etc., expresan las mete.e del sistema social, antea que la 

auto-realizaciém del individuo, y en consec:uencia, el 

psiccterapeut• se convierte en agente regulador de la 

normalidad y ndaptación instituc:icnal e bien 1 como pretende, 

la psicclogia 1»1istencial, un agente catalizador del cambie y 

la auto-realización. 

11 Según el e>iistencialinmo, la esencia del 



aspiritu humano es la adividad. Se requiere 

de un esfuerzo active para convertirse en una 

persona subj11tiva. Como Kierl<egaard dijo una 

vez' 11 Llegar a ser humano ne es un hecho, sino 

una tareaº Nietznche decia que deberiamos 

lanzarnos a la vida con paaión y, por encima 

d11 todo, con un s1tntido de compromiso con lo 

que queremos hacer¡ esta pasión no !lignifica 

que la persona comprometida eaa irracional. La 

p11rson y la emoción no son antitéticas, 1ólo 

un autómata caraca de pa1ión, y si 

aencillamonte pasamoa por los movimientos de 

la vida, ne existimos, sino que 1ólc 

representamos le que alguien más ha 

determinado que debemos hacer. Si estamos 

vives, debemos sentirnos vives. 

Aquello con le que nos comprometemos recibe, 

hasta cierto grado, la inf luancia de la época 

histórica en la cual vivimos, asi como nuestro 

con Junto estrictamente personal de 

circunstancias". ( 154 > 

la psicologia y la psicoterapia En cene 1 usión, 

existencial pretenden un compromiso con el individuo, antes 

lllll RYCHLAK, f, lauph. Pmm!ldad Y Palcolmol!. p. IS!, 
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que con las instituciones sociales, un compromiso que 

involucre a dichas instituciones ein estancarse en una 

función adaptativa y funcional, antes, bien, superarlas a 

partir del individuo en su b1me1icio. 
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CONCLUSIONES 

Establecidas implicitamente las hipótesis de trabajo, y 

desarrolladas en cada uno da los capitules tratados, !le 

procede a e>eponer los resultados de BL.I contrastación en les 

siguientes puntos• 

La óptica cientifica en que se ha venido desarrollando 

la paicologia oficial ha llegado a un punto critico que 

implica el cuestionamiento de sua principio& y concepciones 

ecbr• el comportamiento humano, sin que el momento existan 

alternativa& internas que la permitan replantear cada uno de 

los puntos inhii!remtes de su enfoqu"; siendo el 

existencialismo y la fenomenologia una alternativa viable a 

la carente filosofia que 

conducta, sin que el lo 

padece la 

implique 

actual ciencia de la 

una regresión a la 

elucubración filosófica incontrastable con los planteamientos 

cianti fices. 

Como se ha podido apreciar en el desarrollo de la tesis, 

la filosofia existencialista y el método fenomenológico van a 

la par de la investigación psicológica en el entendimiento de 

lo& actos humanos, sólo que con mayor fondo e integridad qu1> 

los hechos aislados de la investigación empírica, es decir, 

sin el interés centrado en la suma dEt accidentes ccnductuales 

y la ct1nnHfic•ción de sus caracteristicas observables -

supuestamente rDproducibles por leyen y abstracciones 
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generales- sine en la totalidad conductual humana y la 

calidad de sus prepósitos individuales. 

En un primer aspecto, . el ewistencialismo y la 

fl>ncmenclcgia, ofrecen a la ciencia de la condL1cta, una 

"antrcpclcgia filosófica" que vaya acorde con la naturaleza 

del hombre y las situaciones vitales an las que se 

deaenvuelv1> su ser 1 al tiempo que "e contempla la doble 

naturaleza humanal la del determinismo condicionante y la 

liberhd tra&cendente, que no• indica le que ea la con.ducta, 

sus contradicciones y la superación de la miama. Una 

concepción dinámica de la conducta que rebasa el clásico 

principio lógico de identidad, para pasar a una concepción 

dialéctica de la conducta. 

Relacionado con el aspecto meto do lógico, la 

fenomenoloQia ofrece las técnicas necesarias para abordar en 

su complejidad ei fenómeno conductualJ no sólo lo objetivo de 

sus manifestaciones, Bine le subjetivo de sua vivenci""· Un 

método qLll! parta del mundo-vivido de la ewperhmcia 

inmediata, para formular con posterioridad las abstraccionas 

teéricaa pertinentes. 

Con respecto al ser y conocer de la conducta, el 

eMietencialismc y la fenomenclcgia aportan a la Psicclogia, 

una cntologia qua integre la mente, al cuerpo y el mundo 

fenoménico del individue, un un solo 5>er y circunstancia 

<ser-en-el-mundo). Una epistemclogia que se~ale los alcances 



y limitaciones del conocimiento sobre la conducta, intagrando 

al conocimiento conceptual la información pre-conceptual que 

vivencia el individuo en la e•perioncia cotidiana, 

proponiendo coordenadas en la investiQación de la conducta• 

tiempo, eapacio, substancialidad, etc. 

Dada la importancia del 

comprenden de la conducta 

mundo-vivido para la cabal 

humana, se asimilan, 1 as 

caracteristicas del 11 no-conocimi11nto" 1 creencias, opinioneo e 

ideologias, qLll> le han permitido al individuo adaptarse a su 

circunstancia fisica y social. En centraste con los aspectos 

deshumanizantes de la fragmentación, mecanización y 

enajenacicn de Ja ideolcgia de Estado en el contexto actual 

del desarrollo humano, asi como también el conocimiento 

cienti1ico y la tendencia a encasillar 1011 modos-de-ser del 

individuo a aapectce qL1e conforman les parámetros 

conductuales del hombre masificado, 

De este 

rescatar la 

cont .. xtc, la 

autenticidad 

ideologia axiatencial pretende 

y realidad que conlleva la 

naturaleza humana de cada individuo, ofreciendo a la 

psicologia un marco vivencia! de referencia qua involucra los 

olvidados "axiomas" de la vida, sustrato y sentido de la 

conducta humana (Lebensweltl. 

En el campo especifico de la psicclogia y la salud 

mental, la psicot1>rapia e1ti!!!tenci&1! pone al descubierto las 

características propias de la e>tistenc:ia: coraje-de-si-mia~o, 



e::io 

ansiedad y culpa e•istencial, aspectos inherentes de la 

conducta humana, que vienem a cuestionar la ecuanimidad, 

racionalidad y control del hombre ccmi:m, asi come la 

tendencia adaptacicni!ita de la psicoterapia convencional; 

haciende hincapié la psicoterapia edstencia1 1 en la 

libertad-responsabilidad del hombre y la ansiedad eNistencial 

apareada a sus actos. La vida, desde esta perspectiva, deja 

de ser el camine ascendente de la adaptación y 111 éMitc 

social 1 para integrar abiertamente la tragedia y el ·rracasc 

en el devenir1 eaencia do le humane. 

La orientación 'humanista-eMiatencial prepone· ante la 

p&icclcgia dominante ·de la primera· mitad de siglo <que se 

distingue pcr meca_nisista, elamentalista, 'reduccicnista y 

pragmatista-funcicnalista), una p1icolcgia basada 1>n la 

libertad <misma que ha adquirido en la vari.,dad dR posturas 

e>tiatenciales los nombres det para-si, vacic, ser-ehi, 

apertura, ~xistencia, trascendencia, autodeterminación, s~r

abArcativo, atc. 1 ) 

El hombr1> comienza su labor de autoconciencia, tomando 

en cuenta principalmente &LI mundo interno, subjetivo sus 

vivenc:ias. También capta eu mundo e>tterno, pero éste es con 

su mundo personal, es decir un sentido de-adentro-hacia

i\fUera, antea de alcanzar un conocimiento seguro, tiene el 

hom~re qt.\e considerar su experiencia interna. 

La psicolcgia de corte existencial rechaza la 
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per,.pective de un mcmdo definido, objetivado, e•ternc, del 

cual el hombre es una parte. Prepone un n~1clec central que 

puede ser muy eequivc a todo abordaje pues implica un sentido 

da unidad qua el hombre come existencia carece, pare del que 

parten todas sus conductas, estados, proceso&, etc. Un 

ºordenador 11 que organiza mua acton y eepectativa.s; qua es 

pasado, presente y futuro simultáneamente. 

Debido a la influencia e•istenciBl , la psicclcgia 

humanista considera al hembra un ,.er . qua 'tiende B la 

autcrrealización, una direcci'ón e. prciyacto qu1> la· da sentido 

a su vida, si,.ndc la axistench aJ~é-~t.ica:\a que_ enfatizo el 

tiempo futuro, como al Uemp~. por. ex~ahmcia del ser. 

Asimismo propon" un ente que mi bien requiere de 

condiciones vitales1 nutrición, reproducción, procuración ne 

queda condicionado por las mismas, tal come pudieran ser les 

modos vitalH de especieB inferiores. El hombre esU en un 

continuo procese de ree .. tructureción, siendo el cambie y la 

acción les aignoa máa marcados de tal tendencia. 

La imagen del hombre existencial va más allá del 

concepto de hombre racional (sin caer en el concepto de 

irracional por ir en centra de la lógica), para ubicarser más 

bien como un ser arracional. 

Constituyendo otra dimenaión, que se aprecia en la fe, 

la religión, mitolcgia, magia, filcscfia. Camines todos elles 



con o sin una fundamentación racional, más bien con une 

orientación o tendencia intLtitiva. 

El sentido ewistencialieta del hombre, considera al 

hombre un ser na sólo social qL11> puede establecer rslacionea 

profundan con otros hombres, sine que su encistencia queda 

afectada la carencia de las mismas. SingLtlaridad qL111 toma 

fuerza en un mundo social alienada y deshunianizada como el de 

hoy en dia. 

La& mejores circunstancias donde se puede apreciar tal 

naturaleza es en el procese de crecimianto humano y el 

proceso de reestructuración o terapiaJ mismas ciue h~cen notar 

la necesidad del hombre por auténticas y profLtndas relaciones 

humanas. 

Finalmmnte cada humano mani1iamta una 

individualidad, singLtlar.idad . o unicidad que impida la 

generalidad abeti-ácta y divorciada · de la realidad, 

lndividualidÓ.d. que se aparta del hc:imbr.e "promedia" qu11 la 

paicalogia empirica. trata· de ver. •••. 
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