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INTRODUCCION 

Sullivan es un clínico de orientación dinámica --

que elaboró su propia teoría, se le puede situar dentro de -

la Escuela Sociocultural junto a Karen Horney y Erich Fromrn, 

por la importancia que otorga a los factores sociales. 

Es difícil llegar a considerar a Sullivan corno un

neofreudiano debido a que no aceptó la mayoría de los conceE 

tos psicoanalíticos, sin embargo, retornó algunas ideas como: 

la sublimación, el inconsciente, etc., dándoles un nuevo en

foque. Por lo anterior se puede considerar que el pensamien

to de Freud se encuentra presente en la obra de Sullivan. 

Una de las principales influencias que recibió la

Teoría Internacional fue de parte de la Psicobiología del 

psiqóiatra Adolf Meyer, el cual afirmaba que existen rnOlti -

ples factores biológicos, psicólogos y sociales, enfatizó 

la importancia de los progenitores durante los primeros aftos 

de vida sobre la dirección del desarrollo de la personalidad

sostenía que para entender los problemas de ésta, era necesa 

rio un anilis de la historia del individuo, en la cuál se si 

ga el crecimiento de la personalidad y se observe corno se 

desarrolló hasta llegar a la situación en que se encuentra. 

Otra influencia importante fue la del psicólogo so 
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cial y fil6sofo George 1-lerbert Mead, éste desarrolló un sis

tema en donde incluy6 entre otros conceptos, el origen del -

self, explicaci6n del lenguaje, etc., en términos de conduc

ta social. Mead vinculó la sociología con la filosofía nor -

teamericana, en sus escritos podemos encontrar influencias -

de Freud, Marx, Darwin y Hegel. Las ideas de Freud fueron -

adaptadas y modificadas como conceptos del proceso social. 

Entre las múltiples influencias que recibi6 Su -

llivan encontramos entre otras, el pensamiento del psiquia-

tra William Alanson White, del antropólogo cultural B. Mali

nowsky y la de los sociológos Robert E. Park y Edward Sapir. 

Cuando se encontraba trabajando Sullivan en el 

hospital Sheppard, trató de aplicar conceptos d~l psicoaná -

lisis en pacientes psicóticos sin llegar a obtener buenos 

resultados, situación que le llevó a realizar importantes 

modificac~ones en algunos de estos conceptos. 

Sullivan en su teoría conjuntó a la Psiquiatría y

a las Ciencias Sociales, con lo cuál logr6 ·abrir un campo 

sumamente rico para la comprensión de procesos sociales. 

El objetivo de la presente tesis, es aportar una -

obra.de consulta al estudiante de Psiquiatría y a todo a~uél 
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que se interese en adquirir una visión más profunda de la ri 

queza de contenido de la Teoría Interpersonal. 

Para el psiquiátra, es muy importante poseer den-

tro de su marco conceptual, teorías que le permitan compren

der el complejo fenómeno al que se enfrenta cuando se en 

cuentra atendiendo a un paciente. Dentro de su conocimiento 

incluye teorías que le permiten entender la dinámica de un -

problema emocional dado, la Teoría Interpersonal viene a en

riquecer esta comprensión, al tornar en cuenta el área de las 

relaciones humanas, en donde también se manifiesta la probl~ 

m4tica del paciente, De esta manera, el psiquiatra al tener 

una comprensión más completa del paciente puede, por consi -

guiente, proponer mejores estrategias de intervención tero -

péutica. 
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BIOGRAFIA 

Harry Stack Sullivan naci6 el 21 de febrero de ---

1892 en una ¿omunidad granjera de Norwich, N.Y., fue el úni

co hijo sobreviviente de una pobre familia de inmigrantes 

irlandeses. Su madre pensaba que se había casado por debajo

de su nivel social, era una persona minusvfilida que constan

temente se quejaba por la .difícil situaci6n econ6mica de la

familia. Sullivan comentaba que su madre mostraba poco inte

rés por él. Su padre fue una persona tímida que se comunic~ 

ba poco con•iél cuando era pequefio, pero al paso de los afios

la comunicaci6n entre los dos mejor6. 

En sus primeros afios Sullivan fue un niño solita -

rio, sus compafieros de juego era generalmente animales de la 

granja, cuando ingresó a la escuela su integraci6n al grupo

le fué muy difícil. Fue educado en la tradición de la reli -

gión católica, aunque después se alejó de la creencia for 

mal. 

Obtuvo su grado en medicina en él Colegio de Medi

cina y Cirugía de Chicago en 1917. Prest6 sus servicios en 

las fuerzas armadas en la Primera Guerra ~lundial, después 

de la cuál fué médico de la Junta Federal para la Educación

Vocacional y del Servicio de Salud Pública. En 1919 comienza 
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a trabajar en el Hospital St. Elizabeth en Washington, D.G., 

un importante centro psiquiátrico donde conoce y colabora 

con William Alanson White, uno de los psiquiltras más impor

tantes de E.U. en esa época. 

Posteriormente en 1923, perteneci6 a la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Naryland, y al Hospital 

Sheppard y Enoch Pratt en Towson, en este hospital trabaj6 -

con el psiquiatra Adolf Neyer. En 1925 es nombrado director 

de investigaciones del Sheppard; en ese mismo tiempo, dict6-

conferencias en la Universidad de Yale. 

A finales de 1929 deja el Sheppard y se dedica a -

atender pacie~tes en un consultorio privado situado en la -

Park Avenue en la ciudad de Nueva York, con el fin de estu -

diar procesos obsesivos. 

En 1930 inició una formación analítica con Clara -

Thompson, quien era discípula de Sandor Ferenczi. 

Deja Nueva York y se traslada a los alrededores- -

de Washington, D.C., en esa época Sullivan y sus amigos so -

ci6logos Sapir y Lasswell, tienen la esperanza de fundar una 

institución para el gobierno americano, con el propósito de

desarrollar programas de psiquiatría preventiva. 
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En el año de 1933 participa en la ciudad de 1 .~ 

Washington, D.C., en el establecimiento de la Fundaci6n --

William Alanson White de la cual fue presidente hasta 1943-

En 1936 contribuy6 a la creaci6n de la Escuela Psiquiátrica 

de Washington, instituci6n educativa de la Fundaci6n W.A.W. 

de la que fue director. 

En 1938 apareció el Journal Psychiatry, publica-

ción de la Fundaci6n W.A.W., en donde participó como direc

tor, articulista y comentarista político. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Sulli van cola

bor6 como asesor del Servicio de Reclutamiento del gobierno 

norteamericano. 

Participó en un proyecto sobre tensiones interna

cionales para la UNESCO en 1948, en ese mismo año formó 

parte de la comisión organizadora de la Federaci6n Mundial

de la Salud Mental. 

Falleci6 de una hemorragia cerebral el 14 de ene

ro de 1949 en París, a la edad de 56 años, cuando regresa -

ba a Estados Unidos despu&s de haber asistido en Amsterdam

a una junta ejecutiva de la Federaci6n ~Iundial de la Salud-
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Mental. Se encuentra sepultado en el Cementerio Nacional ~ 

de Arlington, en Virginia, E.U. 
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l. LA TEORIA INTERPERSONAL 

1.1 Ubicación histórica. 

La Teoría Interpersonal fue elaborada entre 1924-

y 1949 durante aproximadamente veinticinco años, en este -

tiempo Sullivan vivió inmerso en la sociedad norteamericana 

de aquél entonces, y por lo tanto, recibió la influencia -

de los acontecimientos más importantes que afectaron al mun 

do y en especial a los Estados Unidos. 

A continuación se expondrán algunos de los hechos 

de primer orden que sucedieron en la época en que Sullivan

se encontraba conformando su teoría. 

En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial, 

tres años después, Estados Unidos participa en ella, ésta 

conflagración llega a su término en noviembre de 1918. 

La Bolsa de Valores de Nueva York se derrumba en

octubre de 1929, y oon,1ésto da comienzo la gran depresión-

económica. En 1932 triunfa un demócrata en las elecciones -

presidenciales de Estados Unidos, asumiendo el poder Roo 

sevelt, quien al siguiente año puso en marcha una serie de

medfdas (New Deal) para poder superar la crisis económica. 
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Europa es nuevamente escenario de otra Guerra Mun 

dial en 1935, los Estados Unidos mantienen una actividad 

de neutralidad, hasta que en 1941 el ataque japon§s a Pearl 

Harbour lo obliga a entrar en el conflicto bélico mundial. -

En 1945 capituló Alemania. 

Al t6rmino de esta guerra, quedan en el escenario 

mundial dos superpotencias, los Estados Unidos y Rusia, cu 

yo antagonismo da origen a la llamada "guerra fría". 

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) -

es constituída por representantes de 46 naciones, en la ciu 

dad de San Francisco en el año de 1945. 

En 1947 los Estados Unidos formulan el "Plan 

Marshall" con vistas a la reconstrucción de la destruída 

Europa. 

1.2 Aspectos metodológicos. 

La Teoría Internacional de Sullivan no es en el -

sentido estricto de la palabra una teoría completa, más 

bien, es un modelo con algunas limitaciones. Sin embargo se 

puede considerar como una ventaja el hecho de que no es una 
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teoría cerrada, ya que esto da la oportunidad de que haya -

nuevas aportaciones. 

Sullivan consideró como unidad de análisis las r~ 

laciones interpersonales, debido a que éstas al ser obser 

vables, dan la posibilidad de obtener un conocimiento obje

tivo acerca de ellas, lo que sugiere que Sullivan recibió -

cierta influencia del operacionalismo. 

El único libro que Sullivan publicó en vida fue -

Concepciones de la Psiquiatríil.1Moderna, el cuál no es repr~ 

sentativo de su teoría, ya que al manuscrito original fue -

elaborado para unas conferencias. Los demás libros que exis 

ten de él son ediciones póstumas que fueron hechas por sus

alumnos en base a conferencias grabadas, cuadernos de notas 

etc. Por lo tanto Sullivan nunca escribió una obra en don

de él expusiera en forma clara y detallada cuales serían 

los conceptos principales de su teoría. Pero gracias al 

libro que Sullivan publicó y a las ediciones póstumas, no -

sotros podernos conocer más ampliamente la Teoría Interper-

sonal. 

El lenguaje que utilizó Sullivan para la exposi -

ción de su teoría no es claro, debido a que le era muy di -
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fícil comunicar con exactitud sus pensamientos, por lo que

en ocasiones resulta difícil entenderlo. Sullivan creó nue

vos términos para su teoría auxiliándose también de térmi -

nos psiquiátricos y de algunos del psicoanálisis. 

Para ·1a elaboración de su teoría, obtuvo datos 

mediante la observación participante duran te ,ses iones clín! 

cas con ·.pacientes psiquiátricos y de consulta privada. Los

postulados de la Teoría Interpersonal se elaboraron a par -

tir de datos clínicos, de éstos se derivaron por deducción

otros postulados. Sullivan no realizó una confirmación ex-

haustiva de todos los postulados de su teoría, pero ésto no 

significa que deje de ser válida. Entre los principales -

conceptos que utiliza se observa que existe congruencia e ~ 

independencia. 

Asumiendo una postura muy crítica se podría lle

gar a considerar a Sullivan como un reduccionista, debido-

a que interpreta la conducta humana ~n base a las relacio -

nes interpersonales. Esta posición no resulta totalmente 

cierta, por que además de lo anterior, también toma en 

cuenta la historia del individuo, procesos inconscientes,-

etc., para tratar de explicar el comportamiento humano. 

Las críticas que le hacen a la Teoría Interperso-
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nal son las mismas que se señalan en todas las teorías di

námicas, entre otras: le objetan que sus conceptos no hayan 

sido validados empíricamente; la falta de especificidad re~ 

pecto al control y a la predicci6n, etc., sin embargo, és -

tas opiniones provienen de un criterio neopositivista que -

no debe aplicarse a las teorías dinámicas, dado que éstas -

se basan en constructos no operacionales. 

1.3 La Escuela Sociocultural. 

Se le ha ubicado a Sullivan dentro de ésta, debi

do a la importancia que otorga al aspecto social. Para la

escuela sociocultural es imposible interpretar el comporta

miento humano sin tomar en cuenta el medio social, que 

ejerce sobre los individuos una gran influencia. En la 

sociedad se encuentran estímulos, situaciones y los modelos 

que condicionan la acci6n del individuo y contribuyen a la

estructuración de su personalidad, permitiéndole una adecua 

ción a la realidad. 

Inicialmente el Psicoanálisis al tomar en cuenta

los factores sociales les restó importancia, no reconocien

do así, el papel que realmente el medio social desempeña en 

el desarrollo individual. Después de las discusiones relatl 
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vas al carlcter universal del complejo de Edipo, cuyo ini -

ciador en Malinowsky, el Psicoanfilisis debi·o aceptar el 

anllisis sociol6gico. Los tra~ajos de Sullivan, Fromm y 

Karen l!orney, conceden una gran importancia al medio social, 

para 6stos autores la sociedad es un grupo de instituciones 

cuyos efectos sobre la personalidad son determinantes. 
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2. PRINCIPIOS SULLIVANIANOS 

Se han considerado cuatro principios escenciales

de la Teoría Internacional que Sullivan construyó, éstos 

son: el postulado del género único; el impulso hacia la sa

lud; el teorema de la emoción recíproca, y; los dinamismos. 

Principios que a continuación se exponen. 

2.1 Postulado del género, único. 

Este contiene lo posici6n de Sullivan respecto al 

hombre como tal: todos somos mucho más humanos que otra co 

sa y las situaciones interpersonales an6malas que no sean -

originadas por diferencias culturales o sociales, son una -

consecuencia de la diferencio de madurez relativa de las 

personas en interacción. 

2.2 Impulso hacia la salud. 

El ser humano a pesar de los problemas que haya -

sufrido, comienza a presentar procesos que lo encaminan a -

mejorar como persona debido *l impulso hacia la salud, por

medio del cual trata de superar muchos problemas de su per

sonalidad. 
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2.3 Teorema de la emoci6n recíproca. 

Para explicar los resultados de las relaciones in 

terpersonales Sullivan creó este teorema, y en él se apre -

cia que: la integraci6n de una situación interpersonal es -

un proceso recíproco en el cual: son resueltas las necesi -

dades complementarias (o agravadas); son desarrollados (o -

desintegrados) patrones recíprocos de actividad; y es faci

litada la satisfacción (o rechazo) de necesidades simila 

res. 

2.4 Dinamismos. 

Bajo este concepto Sullivan intenta explicar los

mecanismos psíquicos, siguiendo las premisas de: el univer

so es energía, todos los objetos materiales son una mani -

festación de la misma, toda actividad representa el aspee-

to cinético o dinámico de la energía. 

En la Teoría Interpersonal, dinamismo es el pa 

tr6n mínimo de transformaciones de energía que tiende a 

perpetuarse, pueden ser primarios, es decir simples; tam 

bién los hay secundarios, los cuales son más complejos. 
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Los dinamismos son de dos géne~os: los referen -

tes a diversas tensiones que se manifiestan como tendencias 

integratorias, disyuntivas o aislatorias, por ejemplo el di 

namismo integratorio de la lujuria; y los dinamismos con re 

ferencia a ilias transformaciones de energía de las zonas de

interacci6n, por ejemplo el dinamismo oral. 
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3. VIVENCIAS TEMPRANAS 

Con este nombre, Sullivan denomina tres conceptos 

sobre fenómenos que se presentan en los primeros años de 

vida: la experiencia del amamantamiento y las personifica -

ciones, que tienen su origen en las relaciones interpersoni!c 

les entre el infante y las personas significativas; la apa

tía y el aislamiento soñoliento, que son respuestas del in

fante ante situaciones de severa tensión o asociadas con an-

si edad. 

3.1 El amamantamiento. 

El infante en su relación con el pezón puede te -
ner cuatro clases de experiencias: 

a) El bueno y satisfactorio "pezón-en- los - labios" 

que es una señal para la lactancia; 

b) El bueno pero no satisfactorio "pezón-en-los--

labios". que es una señal para el rechazo, 

hasta que la necesidad del hambre sea tan gra~ 

de como para aceptar ese pezón insatisfactorio; 

c) El pezón malo, es el pezón de una madre ansio-
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sa, en lo que se refiere al infante, es el 

precedido por el aura de tensi6n extremada 

mente desagradable ( ansiedad) que es una seña 1 

para evitarlo, y a menudo hasta para evitar -

introducirlo entre los labios; 

d) El "pezón-erróneo-en-los-labios", es aquél que 

no proporciona leche, lo que es señal de recha 

zo y búsqueda de otro pezón. 

3.2 Apatía y el aislamiento soñoliento. 

Existen dinamismos que son provocados por situa -

cienes de emergencia, estos dinamismos forman parte de las

capacidades de adaptaci6n del hombre. 

La apatía, durante ella todas las tenstones de -

la necesidad son marcadamente atenuadas, no las elimina 

sino que permite la suficiente tensión para mantener la vi

da. Esto sucede en ausencia de cualquier peligro de las 

condiciones corporales, mientras prevalezca la apatía no 

hay posibilidad de una adecuada reacción de la tensión 

a un peligro agudo o extremo. 

El aislamiento soñoliento, es un dinamismo prote~ 
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tor provocado por una prolongada y grave ansiedad, en con-

traposici6n con la apatía, como dinamismo protector provo~ 

cado por las necesidades insatisfechas. No existe diferen-

cia observable entre la apatía y el aislamiento soñolien 

to. 

3.3 Las personificaciones. 

La personificaci6n de la madre buena es el patr6n 

de actividades de la madre que el bebé percibe de un modo -

primitivo, como un patr6n de su participaci6n en situacio -

nes lactantes y en otras clases de integraciones provoca 

das por sus necesidades, que han sido resueltas por medio -

de la satisfacci6n. Esta personificación no es la madre 

real, sino una organizaci6n complicada de las vivencias del 

infante desarrollada sobre las experiencias de las situa 

cienes integrantes. 

Puede haber dos o m6s personas malevolentes que -

induzcan ansiedad en la criatura, la percepción que el be

bé tiene de estas personas está organizada en una sola y-

primitiva personificaci6n de la madre mala. 

Cuando la experiencia de dos personas originan en 
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el infante una sola personificación de la madre mala o bue

na, esa personificación puede llamarse compleja. 
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4.- TIPOS DE EXPERIENCIAS Y DE PENSAMIENTO 

Sullivan consider6 tres tipos de experiencias, 

que a su vez dan origen a tres clases de pensamiento. 

4.1 E.xperiencia y pensamiento. 

La experiencia es el componente interior de los 

hechos en los cuales interviene el ser humano como una en -

tidad organizada, Esta puede ser de dos tipos; tensiones -

de necesidades o de ansiedad; y de percepción de estímulos

externos, 

Existen tres modos en que la experiencia puede 

producirse estos son: prototáxico, paratáxico y sintáxico, 

El modo prototáxico es aquel tipo de experiencia

que tiene un bebé, son experiencias que se perciben como un 

todo indiferenciado, El pensamiento a este nivel, es muy 

primitivo debido a que se lleva a cabo sin lenguaje, dentro 

de la Teoría Interpersonal recibe el nombre de ensueño. 

Las diferentes partes que constituyen la experie~ 

cia paratáxica no se encuentran organizadas de un modo lóg! 

co, las distintas experiencias se vivencian de un modo con-
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comitante, pero no se reconocen como relacionadas de una -

manera ordenada. El pensamiento mágico es un ejemplo del-

modo paratáxico. 

La experiencia sintáxica se presenta cuando se h~ 

ce uso de símbolos válidos por consenso corno es el lengua -

je, lo que permite una adecuada comunicación, este tipo de

experiencia es la que se presenta en las relaciones inter -

personales entre personas maduras. Pensamiento sintáxico -

es el de más alto nivel, representa la máxima posibilidad -

que aspira el ser htunano. 

4.2 Distorsión paratáxica 

En todas las relaciones interpersonales se puede

presentar en diversos grados la distorsión paratáxica, la -

cual consiste en una mala comprensión de comunicación, debi 

do a que uno de los interactuantes percibe de una forma in

correcta a la otra persona (como si fuese otro individuo ó

un ser imaginario) e interpreta su conducta en base a esta

distorsión, lo que da como resultado una comunicación defi

ciente. La transferencia y la contratransferencia son ejem

p1os de distorsión paratáxica. 
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4.3 Los estereotipos 

Son patrones de supuestas personalidades de cier

tos grupos de gentes, por ejemplo: los comunistas, los ir -

landeses, etc. Los estereotipos son conceptos culturales -

que obstaculizan la capacidad para poder comunicarse en una 

forma correcta con otras personas, esto es una desventaja -

ya que el estereotipo que poseemos de cierto tipo de indiv~ 

duos en ocasiones no tiene ninguna relación con la persona

con quien estamos hablando a pesar de que esta pertenezca -

a un grupo determinado, 

_- ~-:- -·.-- ,":'. -. -:-,- -
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5. FUERZAS MOTIVACIONALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Las fuerzas motivacionales del comportamiento hu- , 

mano se pueden considerar básicamente de dos tipos. Las prl 

meras tienen un substrato biol6gico, son las necesidades de 

reducción de la tensión. El segundo tipo son las que tienen 

su origen en las relaciones interpersonales, son las necesi 

dades de intimidad y de seguridad. 

5.1 La euforia y la reducción de la tensi6n. 

La euforia absoluta se puede considerar como un -

equilibrio total del organismo, es un estado óptimo de bie

nestar, la tensión absoluta es la máxima desviación posible 

de la euforia absoluta, por lo tanto, los niveles de ten 

sión y de euforia se encuentran en relaci6n inversamente 

proporcional. 

La tensión posee dos aspectos importantes: el pri 

mero como un estado, una experiencia en sí; y el segundo 

como potencialidad de acción para la transformación de ener 

gía. 

Las tensiones pueden ser de necesidades o ansie -

dad. La tensi6n de las necesidades tiene dos modalidades: -
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zonales como la zona anal, uretral, etc., o generales, como 

la necesidad de ternura. La tensi6n de la ansiedad se con 

trapone a la satisfacci6n de necesidades, es una tensi6n: 

que acciona las operaciones de seguridad del sistema de 

self. 

5.2 Necesidad de satisfacci6n de la lujuria. 

Una necesidad de substrato biol6gico que es de 

gran importancia es la lujuria. Sullivan consideraba a la -

lujuria como la sensaci6n del impulso genital. La satis 

facción de la lujuria tiende a integrar situaciones inter -

personales que involucran principalmente la zona genital. 

5.3 Necesidad de seguridad 

La necesidad de seguridad comienza a ser impar 

tante en la preadolescencia, cuando una persona no tiene -

seguridad de sí mismo o de sus acciones, empieza a existir

la posibilidad de graves conflictos para la personalidad, -

por lo tanto, cuando se ve amenazada la seguridad, se expe

rimenta una gran ansiedad. 
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5.4 Necesidad de intimidad. 

La necesidad de intimidad hace su aparici6n en la 

preadolescencia, en la cual la amistad de un amigo se hace

muy significa ti va, en la adolescencia temprana 1 a re laci6n 

del amigo es cambiada por la amistad de una amiga, la nece

sidad de intimidad evoluciona hasta convertirse en una rela 

ci6n de amor, en la que la satisfacci6n y seguridad de otra 

persona se hace tan significativa como la propia. 

s. 5 Ansiedad. 

En los primeros días de la infancia aparece en -

el beb6 la capacidad de experimentar una sensaci6n muy <lesa 

gradable, llamada ansiedad, la cual se puede originar por -

perturbaciones emocionales en la madre (que induce empátic~ 

mente ansiedad en el beb6), o por experiencias desagrada 

bles que afectan las áreas de contacto con la realidad. 

La ansiedad tiene una gran importancia como agen

te educativo para que el niño llegue a ser una persona int~ 

grada a la sociedad, este proceso de aprendizaje se basa 

en la pendiente de ansiedad, en la que el niño aprende a di 

ferenciar diversos grados de ansiedad con el fin de orien -

tar su conducta hacia situaciones libres de 6sta. 

t 
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Todas las personas dedican gran parte de su com -

portarniento para tratar de evitar situaciones provocadoras

de ansiedad o al menos para aminorar sus efectos. 

Se considera corno responsable a la ansiedad de -

una gran porci6n de los comportamientos rígidos, ineficien

tes e inadecuados. Una severa ansiedad tiene un poder pa

ralizante y desorganizador en las situaciones interpersona

les. 

La no satisfacción de la necesidad de seguridad,

de intimidad, de lujuria o de alguna otra que cause tensi6n, 

es experimentada como ansiedad. 
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6. PERSONALIDAD 

La personalidad es el patr6n relativamente dura -

ble de situaciones interpersonales recurrentes que caracte

rizan una vida humana. 

6.1 Personificaciones iniciales. 

Con este nombre se conocen a los dinamismos que-

se presentan en los primeros años y que posteriormente evo

lucionardn hasta convertirse en parte de la personalidad -

de individuo. Estas personificaciones son: el yo-bueno, -

el yo-malo y no-yo. 

El yo-bueno, en éste se organiza la experiencia -

en la que las satisfacciones han sido acrecentadas por re -

compensadores incrementos de ternura que llegan al bebé Pº! 

que la madre se encuentra satisfecha.'del comportamiento de

éste, 

El yo-malo, en el se•organiza la experiencia en -

la cual ciertas conductas del niño al no ser aceptadas par

la madre, provocan en esta reacciones de desaprobaci6n que

originan que el niño asocie ciertas conductas censuradas -

con la ansiedad. 
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El no-yo, en su personificaci6n rudimentaria se-

origina de la experiencia de una ansiedad intensa, estas ex 

periencias no se sabe qué las provoca, son organizadas y 

persisten como símbolos paratáxicos primitivos sin elabo 

rar. 

6.2 Sistema del self. 

De la personificaci6n del yo-bueno y de la capa -

cidad de advertir por ligeros aumentos de ansiedad las si -

tuaciones que involucran a la persona significativa, se or! 

gina el comienzo de un dinamismo secundario que se denomina 

sistema del self, el cual no tiene una zona particular de -

interacci6n ya que utiliza todas las zonas de interacci6n -

y todos los aparatos fisiológicos que intervienen en las 

relaciones interpersonales. 

El sistema del self por su naturaleza tiende a 

escapar a la influencia de la experiencia que es incongrue~ 

te con su habitual organizaci6n y actividad funcional. Ade

más este sistema busca proteger la sensaci6n de bienestar -

para que no disminuya la euforia, ya que toda <lisminuci6n -

de ésta es experimentada como ansiedad. Los procesos dest.!, 

nadas a la protección del sistema de self, son conocidos 

como operaciones de seguridad, es decir, operaciones de an-
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tiansiedad, cuya función es ocultar, disminuir o eliminar -

situaciones provocadoras de ansiedad. 

El yo personificado es la parte del sistema del -

self que se refleja en las declaraciones del sujeto, es una 

fuente de información comunicada a diferencia del resto de

ésto sisitema que debe ser inferido. 

Además del sistema del self, la personalidad tam

bién contiene el no-yo, el cual en personas normales, se -

manifiesta en diversos momentos de la vida, como en un sue

ño, una pesadilla y es identificado plenamente en personas

que experimentan un episodio esquizofrénico 
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7.- PROCESOS DEL PENSAMIENTO 

7.1 Procesos referenciales. 

Este tipo de procesos se presenta en los primeros 

días de la infancia, son formas de ensuefto (el cual es un -

tipo de pensamiento primitivo, poco claro) o de pensamien -

to, que la mayoría de las personas abandonan cuando comien

zan a aprender pautas de comunicaci6n verbal. 

7.2 Procesos francos y encubiertos. 

En la personalidad se pueden dar dos tipos de pr~ 

ceses, los que pueden ser observados directamente son lla -

mados procesos franoos. Los procesos encubiertos son aque

llos que deben ser inferidos de una observaci6n participan

te. 

7.3 Sublimaci6n. 

La sublimaci6n es un proceso encubierto. El dina

mismo de la sublimación es la inconsciente substitución de

un patrón de comportamiento que provoca ansiedad o es con

trario al sistema del self, por un patrón de actividades so 
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cialmente más aceptable. 

Los procesos sublimatorios son más complicados -

que la satisfacci6n de las necesidades que los derivan, no

hay perturbaci6n de la conciencia, ni reflexi6n sobre la 

causa que los originan, es decir, no hay conciencia de la -

necesidad de satisfacci6n directa. En una sublimaci6n efi

ciente una persona maneja con habilidad el conflicto entre

la necesidad de satisfacci6n y la necesidad de seguridad, -

el proceso se desarrolla sin perturbaciones de carácter 

conciente. 

7.4 Procesos sustitutivos. 

Los procesos sustitutivos son utilizados para 

ocultar una extrema vulnerabilidad a la ansiedad, estos 

procesos no están dirigidos a las personas con quienes nos

relacionamos, su objetivo es evitar tener conciencia de:-

una baja autoestima, ciertas motivaciones, situaciones, etc 

que se encuentren asociadas con ansiedad. 

7.5 Desatenci6n selectiva. 

La desatención selectiva es el proceso por el 



33 -

cual ciertas experiencias y acciones no son claramente nota 

das o apreciadas, por lo que no es posible beneficiarse de

e Has, Pres en ta dos aspectos importantes: e 1 primero in ter 

viene cuando entran en juego nuestros sentimientos de segu

ridad, la conciencia se focaliza sobre ciertas partes de la 

realidad que sumininistran informaci6n necesaria que nos 

permite reaccionar para restaurar el sentimiento de seguri

dad y de autorespeto; el segundo es aqu61 que excluye del -

pensamiento aspectos de la realidad que provocan ansiedad,

lo que impide que la persona se beneficie de la experiencia, 

ya que las situaciones no son claramente apreciadas, y en -

caso de ser notadas, no les prestan atención a su carácter

º significado. 

7.6 Procesos disociativos. 

El sistema del self posee formas para ocultar, 

reducir o eliminar la ansiedad y presenta además, algunos 

procesos para mantener la seguridad contra cualquier tipo -

de experiencia de ansiedad extrema, estos procesos por lo 

general s6lo pueden ser inferidos y observados en situacio

nes de desastre. Este grupo de procesos son extensos o redu 

cides, segGn la historia personal. 
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La dosiciaci6n opera por medio de un continuo e~ 

tadd de alerta o vigilancia de la conciencia, con otros pr~ 

cesos suplementarios mediante los cuales se impide descu 

brir evidencias de que una gran parte de la vida se desarro 

lla sin conciencia. 
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s. CLASIFICACION DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Esta clasificaci6n se estructuró en base a la re 

laci6n entre la maduración de capacidades y a las oportuni

dades de experiencias que proporciona el medio ambiente. 

La clasificaci6n está constituida por: infancia

niñez, era juvenil, preadolescencia, adolescencia temprana, 

~dol~scencia tardía y adultez. A continuaci6n se exponen -

brevemente, a manera de introducción, dichas etapas. 

Infancia. Se inicia con el nacimiento y termina

con la aparici6n de la palabra articulada. En esta etapa la 

aparición de capacidades se hace a un ritmo acelerado, 

Niñez. Comienza con la adquisición del lenguaje, 

hábitos de higiene, etc., la velocidad del desarrollo comien 

za a disminuir, este período termina oando el niño comienza 

a sentir la necesidad de compañeros de juego. 

Era juvenil. La necesidad de compañeros nos in -

traduce en esta era, la velocidad de aprendizaje continúad~ 

creciendo, se prolonga casi todos los años de la educación -

básica. 

Preadolescencia. Es una etapa muy breve, en la -
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cual se presenta la necesidad de un amigo. Con los cambios

de la pubertad llega a su final esta etapa. 

Adolescencia temprana. Al presentarse la puber -

tad se comienza a tener interés por una persona del sexo 

opuesto. 

Este período termina con la estructuración de 

uh modo de satisfacci6n del impulso genital. 

Adolescencia tardía. Se alcanza un tipo de vida

que satisface el impulso genital, los aspectos parcialmente 

desarrollados de la personalidad llegan a su correcta rela

ci6n con su edad cronológica. 

Adultos. Se establecen relaciones de amor con 

otra persona y se llega a establecer un pleno repertorio ma 

duro de relaciones interpersonales. 

A continuación se procederá a explicar de una for 

ma detallada cada una de las etapas del desarrollo de la 

personalidad: 
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8.1 Iñfancia. 

La infancia se inicia con el nacimiento. En esta 

etapa la satisfacci6n de las necesidades del bebé requieren 

de la cooperaci6n de la madre, todas las necesidades en su

conjunto son consideradas como la manifestaci6n de la nece

sidad de ternura. En los primeros meses el bebé cuenta en -

forma incondicional de la cooperaci6n de la madre. 

En los primeros d~as de vida el llanto logra: el 

alivio de la anoxia al dar comienzo el ciclo de la respira

ci6n; el alivio de la sed y el hambre¡ la evi taci6n del en

friamiento y la eliminación de circunstancias físicas nosci 

vas como la restricción del movimiento, dolores, etc. 

El llanto es una acción adecuada de la criatura

hambrienta que produce su satisfacción. Si el "llanto-por -

estar-hambriento" inicia la cooperacitin de la madre para -

el alivio del hambre y la sed, ese llanto llega a signifi -

car de un modo prototáxico algo que sugiere "ven-pez6n-a-mi 

boca". 

Al estudiar el "llanto-por-estar-hambriento", no 

ofrece una diferencia objetiva comparada con el "llanto-por 

tener frío", los dos pueden ser similares o incluso idénti

cos. Sin embargo desde el punto de vista infantil no signi

fican lo 1hismo. 
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Cuando el "llanto-por-estar-hambriento" fracasa

en su intento, éste continrta hasta que aparece el pezón o -

hasta que el creciente miedo ha provocado apatía y la cria

tura se duerme, con la repetición del mismo al despertar -

nuevamente. 

Las diversas tensiones que subyacen a una necesl 

dad, tienden a integrar diversas situaciones interpersona -

les bebé-madre, la satisfacción de una necesidad es la ces! ~

ción de una tendencia integrante, es decir, resuelve una si 

tuación interpersonal. 

La ansiedad tiende a obstaculizar la integración 

de situaciones interpersonales, lo que imposibilita la sa -

tisfacción de necesidades. Una necesidad puede ser conside

rada como vector, en la concepción de tendencia integrante, 

la ansiedad será otro vector en dirección y sentido opuesto, 

dando como resultado una nueva dirección de la actividad. 

Cuando una tensión se prolonga, aumenta su inte~ 

sidad poniendo en peligro la vida, lo que origina la apari

ción de la tensión del miedo, el cual puede alcanzar un ni

vel máximo y convertirse en terror. 

Con la coordinación manual-oral, se inicia la 

discriminación de un patrón de experiencia que es la dife 
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renciaci6n del cuerpo humano y de su realidad circundante,

cuando el bebé se encuentra conociendo su cuerpo y llega a

la exploraci6n de las zonas genitales y anal, la madre por

su responsabilidad social y por su interés por convertir al 

bebé en un ser socialmente aceptable, comienza a obstaculi-

zar la natural exploración, con una severa prohibición en -

cuanto a la examinación de dichas zonas de su cuerpo, lo 

que origina que el bebé vaya separando estas zonas hacia el 

área de la personalidad del no-yo. 

Durante la infancia, por el contacto con la per

sona significativas, el bebé aprende ciertos gestos, entre

ellos la sonrisa, estas expresiones son aprendidas por el -

sistema de ensayo y error, bajo la influencia o ausencia de 

ansiedad. 

El aprendizaje de fonemas se presenta también a-

la mitad de la infancia, este aprendizaje se da por el sis

tema, también, de ensayo y error en ausencia de ansiedad y 

bajo la influencia del modelo humano. Al principio aparecen 

sonidos guturales que progresan en unos meses a través de -

balbuceos hasta llegar a los fonemas, con los cuales se en

cuentra estructurado el lenguaje. 

\ 
La organización de la experiencia se manifiesta-

en recursos y previsiones de una gran variedad de comporta-
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mientas, estas organizaciones no se encuentran totalmente -

desarrolladas, aparecen como dinamismos concernientes a lo 

integraci6n y mantenimiento de situaciones interpersonales

en las cuales el comportamiento es apropiado para la satis

facci6n de necesidades. 

El desarrollo que alcanza el infante, se puede -

tonsiderar como el resultado de diversos procesos de apren

dizaje que se da en la maduración de capacidades aunado a -

la oportunidad de manifestarlas, es decir, una situaci6n in 

terpersonal. 

Entre los procesos de aprendizaje tenemos el que 

se basa en la pendiente de ansiedad, en la cual el infante

aprende a identificar aumentos o disminuciones de ansiedad

y a orientar su comportamiento hacia situaciones libre de -

ésta. 

En cuanto a la sublimaci6n tenemos que el bebé -

puede solucionar una situaci6n perteneciente a necesidades

zonales censuradas, por ejemplo, el chuparse el dedo, pre -

sentando así un comportamiento alternativo que resulta aceE 

table para la madre. 

Cuando la madre llega a considerar que el bebé -

ya es capaz de aprender ciertas conductas ocurre un cambio-
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en cuanto a los cuidados que brinda a éste, lo que supone ~ 

una restricción en la cooperación en base a cierto tipo de 

comportamientos socialmente aceptables, 

La enseñanza de la actividad funcional de la 

zona excretora propicia un nuevo aspecto de la ternura ma 

terna!, otorgando una recompensa cada vez que haya tenido -

éxito en el control de esfínteres. Los grados de ansiedad

se tornan cada vez más importantes, de ésta forma el bebé -

aprende a establecer ciertos comportamientos deseables para 

la madre. 

Por la experiencia de recompensa, pendientes de 

ansiedad y emociones pavorosas, se llega a la personifica -

ción inicial de lo que será el yo y lo que se encuentra re

lacionado con la concepción de "mi cuerpo", Las personific!!_ 

cienes iniciales del yo son las siguientes: el yo-bueno, el 

yo-malo y el no-yo (explicadas anteriormente). 

El sistema del self es una experiencia educativa 

que se origina por la necesidad de reducir o eliminar situa 

cienes de ansiedad y de esta forma proteger al bebé contra

las eventualidades relacionadas con la bfisqueda de satisfac 

ción de sus necesidades, 

En ocasiones 1.los padres no reflejan cabalmente -
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la sociedad para la cual están educando al bebé, como resul 

tado de ésto el sistema del self presenta una estructura -

ci6n inadecuada. 

Para el octavo o noveno mes de vida, el bebé se-

encuentra espaciando los sonidos, dice por ejemplo "<la" que 

pronto se convierte en "da-da-cla", si el bebé pronuncia 

"dada" en determinado momento, tal vez la madre supondrá -

que éste intenta decir "mamá", y sj por casualidad llega a 
pronunciarlo, esto originará una intensa reacci6n de ternu-

ra en la madre. Desde el décimo segundo al décimo octavo 

mes de ~id9, los esfuerzos vocales que no causan reacci6n -

en la madre dejan de ser repetidos. Conforme progresan las-

relaciones interpersonales, la indiferencia, como elemento

socializador, se torna muy importante. 

En la época en que este aprendizaje se está dan

do, el bebé desarrolla un lenguaje propio que posee un po -

der de comunicaci6n muy reducido, llamado lenguaje autísti

co. Al desarrollarse este lenguaje, se puede observar un 

proceso que incluye ejercicios de lenguaje, al principio 

con presencia de auditorio y luego en forma cada vez más en 

cubierta, este proceso se inicia aproximadamente en el déci 

mo octavo mes de vida y continúa después durante toda la 

existencia. 



- 44 -

Cuando comienza la coincidencia entre el signifi 

cado de las palabras, la organizaci6n de las experiencias y 

la actividad del bebé por medio de sustantivos y verbos, 

éste comienza a manifestar la experiencia a la manera sintá 

xi ca. 

El bebé se comporta de manera no simb6lica cuan

do se alimenta del pecho. materno, y se comporta simb6lica -

mente cuando llama por algún nombre a un juguete inanimitdo. 

8.2Nii'iez. 
En los primeros meses de la niftez, .como una con

secuencia del lenguaje, se produce la fusi6n de las personi 

ficaciones; en lo que respecta al yo-bueno y al yo-malo, se 

conjuntan dando origen al sistema del self; en cuanto a las 

personificaciones de la madre buena y la madre mala, se pr~ 

duce la fusi6n en la personificación de la madre, la cual -

no presenta todas las características de las personificaci~ 

nes que le dieron origen. 

La actividad del nii'io con respecto a sus necesi

dades, ahora no son solo biol6gicas sino que incluyen un 

complemento de las necesidades aonales. 

El perfeccionamiento de patrones de comportamie~ 

to y de los procesos encubiertos, tienen su origen en la 
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maduraci6n de nuevas capacidades y de pasadas experiencias. 

Esto origina la estructuraci6n de nuevos patrones, sobre la 

base de los anteriores y además preveer de los resultados -

que se derivan de las situaciones interpersonales con los -

adultos. En la estructuración de estos patrones influye el

proceso de sublimación, que es la inconsciente sustituci6n

de un patrón de comportamiento que origina ansiedad, por un 

patr6n de actividades socialmente más aceptables. 

Existen factores en la ensefianza del lenguaje 

que obstruyen el des arrollo de 1 yo personificado, es ta in -

terferencia es provocada por el comportamiento de los adul

tos que enseftan al niño a justificar conductas prohibidas -

por medio de argumentos o mentiras, y de esta manera, evi -

tar ser castigado. 

El comportamiento necesario es otro proceso que

se presenta en el desarrollo de las relaciones interperson~ 

les. En la infancia se aprenden patrones primitivos sobre -

la satisfacci6n de las necesidades, pero en la niñez se pr~ 

duce una demanda de su cooperaci6n, se espera que el niño -

realice conductas que se queden grabadas en su conciencia -

como necesarias de llevar a cabo. 

En la niñez entra en escena una nueva influencia 
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educativa, el miedo. En casi todas las sociedades se consi

dera que en ciertas circunstancias, el niño debe ser casti

gado, ésto además puede ser asociado con ansiedad. El cast! 

go influye en el aprendizaje impuesto por la discriminación 

de la relación entre las violaciones de las normas impues -

tas por la autoridad y el dolor. 

El niño comienza a tener una discriminaci6n ini

cial de las personas poseedoras de autoridad que le ordean 

y posteriormente de las situaciones de autoridad. Aprende -

índices respecto al nivel en el cual es peligroso violar 

esa autoridad y el punto en que existe la probabilidad de -

escapar de las consecuencias, lo que es una sana discrimina 

ci6n que proporciona datos de utilidad. Cuando las ~iguras

de autoridad resultan confusas e incongruentes, pueden ori

ginar en el niño problemas en el desarrollo de su personal! 

dad. 

Cuando se trata de imponer algunos aspectos de -

la cultura al niño y éste es incapaz de comprenderlos, por

su carlcter irracional o convencional, ~l niño empieza a 

desarrollar a muy temprana edad la habilidad de ocultar lo 

que está sucediendo, engañando de esta manera a las figuras 

de autoridad. La habilidad para ocultar puede ser enseñada

por ristas mismas figuras o puede ser aprendida por el siste 
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ma de prueBa y error por el ejemplo humano. Dentro de esta

hab ilidad se incluyen dos patrones de comportamiento: el 

primero son las verbalizaciones en las cuales se ofrece un 

discurso que contiene argumentos que no son reales, pero 

que tienen el poder de evitar la ansiedad; el segundo, es -

el patrón de comportamiento "como si", en el sentido de en

gañar al adulto ocultando lo sucedido. Existe otro aprendi

zaje, por el modelo de los adultos de una forma de evitar o 

neutralizar una situación provocadora de miedo, esta forma

es el enojo, los niños aprenden este cuando son castigados

por padres coléricos, se asimila por la discriminación de -

comportamientos prohibidos por los adultos. 

Cuando una actividad cuyo aspecto prohibitivo no 

pudo ser previsto y provoca castigo, o por el hecho de 9er

una actividad tan atractiva, que la posibilidad de castigo

fue ignorada, en esas circunstancias un gran número de ni -

ños aprenden que el enojo agravará la situación y por lo 

tanto desarrollan el resentimiento. El ocultamiento de éste 

y el desarrollo gradual de los· procesos del self en el desa 

rrollo posterior, impiden que el sujeto conozca su propio -

resentimiento, lo cual es grave porque puede interferir más 

adelante en su vida. 



- 48 -

Existen circunstancias que pueden desarrollar al 

niño en la direcci6n malevolente, esta malevolencia se pre

senta por mültiples razones, muchos niños tienen la expe 

riencia de que cuando necositan cariño, hacen lo que ante -

riormente se los proporcionaba y como resultado, se les es

negado, causándoles ansiedad o dolor. En esas circunstancias 

el desarrollo de la personalidad cambia hasta el punto en -

que la necesidad de cariño trae consigo una previsión de 

ansiedad o castigo, por lo que el niño en lugar de demandar 

cariño muestra una actitud malevolente. Más adelante, en el 

joven, esto origina que se comporte de tal manera que sea -

imposible que alguien sienta ternura hacia él. Las acciones 

"como si" y la actitud malevolente se pueden considerar 

como una forma de detención en el desarrollo, ya que obstru 

yen y lentifican la socialización del niño. 

Las adiciones al yo personificado que se basan -

en el hecho de si es niño o niña, se apoyan considerableme~ 

te en varias influencias: la primera es el juego del niño a 

ser adulto; otra es la influencia de recompensas y castigos; 

en otras ocasiones es la influencia de la verguenza y la 

culpabilidad. Estas influencias tienden a educar al niño 

con respecto a las funciones sociales inherentes a su sexo. 

El niño tiene la necesidad de la participación -
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de los padres en sus juegos, al menos como auditorio y de -

ser posible como participantes. En ocasiones no es posible

la existencia de este auditorio y el niño está y se siente

solo. La soledad en esta etapa es un anuncio de la que po -

dría experimentar posteriormente. El niño solitario posee -

una riquísima fantasía, inventa para cubrir deficiencias 

reales por medio de personificaciones imaginarias quc'llenan 

su conciencia y ejercen influencia sobre su comportamiento

El niño no reconoce a la fantasia como tal, por lo que sus

padres en su afán de educarlo, le exigen que sus personajes 

imaginarios sean considerados como fantasías, esta situa 

ci6n es impuesta al final de la niñez. Cuanto más solitario 

haya estado el niño, más notable será su esfuerzo para esta 

blecer la distinci6n entre la realidad y la fantasía. 

El lenguaje egocéntrico es observado al final de 

la niñez, este tipo de lenguaje al jugar lo ejercita y se -

enriquece así la fantasía del niño. 

Conforme avanza la niñez hay un cambio en cuanto 

al contenido de la fantasía, en el sentido de cambiar los -

compañeros imagin-rios por otras personificaciones de comp!!; 

ñeros de juego más cercanos a la realidad. 
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8.3 Era juvenil. 

Comprende los años entre el ingreso a la escuela 

hasta el momento en que se encuentra una camarada. 

La era juvenil es la etapa en la cual las limit~ 

ciones de la influencia socializadora del hogar son:.suscep

tibles de ser rectificadas y superadas, es la época para de 

sarrollar la haBilidad de las relaciones humanas. 

En esta era·;se presentan dos contribuciones al -

desarrollo; las experiencias de la shbordinación y la acomo 

dación social. 

La subordinación social. La sociedad al exigir -

la educación formal, provee de una serie de personas inves

tidas de autoridad como son los profesores, policías, etc., 

éstas personas esperan que el niño realice acciones que se

le piden u ordenan, otorgando recompensas o castigos según

sea el comportamiento. 

La diferenciación inicial de las figuras de aut~ 

ridad es producida por el descubrimiento de características 

en los profesores, con o sin comunicación de estas experie~ 

cias a los padres. 
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Otra contribución es la acomodación social, que 

es la comprensión de un gran número de características del

comportamiento que permiten al juvenil diferenciar que con 

ductas son aceptables y cuales son inadecuadas. Lo anterior 

es originado por el contacto y la necesidad de aceptación -

con personas de la misma edad. 

En la sjtuación escolar, se aprenden dos tipos -

de comportamientos, éstos son la competencia y la avenencia. 

La competencia generalmente es alentada por las

personas que le rodean y se puede afirmar que es natural en 

el niño de la era juvenil. 

La avenencia es fomentada por las personas adul

tas, es la capacidad de poder llegar a un acuerdo y ceder -

un bien en beneficio de otra persona. 

La detención del desarrollo en la era juvenil, -

puede originar que una persona haga de la competencia un p~ 

trón en sus relaciones interpersonales o que tome a la ave

nencia como un modo de actuar, en el cual esté dispuesto a 

ceder casi cualquier cosa. 

El esfuerzo educativo va destinado a la extin -
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ci6n de lo autístico, El aprendizaje de la expresión y de la 

actuación es alentado para que el niño abandone sus ideas y 

operaciones autísticas. Esto se produce por medio de un ere 

ciente poder del sistema del self para poder controlar la -

conciencia focal, lo anterior es originado por la reacci6n -

de otros juveniles y por las previsibles conductas de las 

personas con autoridad. Las manifestaciones de la conciencia 

son obligadas por la ansiedad a ser de un modo sintáxico, 

El control de la conciencia focal da como resul-

tado el uso de la desatención selectiva, una utilización ade 

cuada de ésta es el hecho de no preocuparse por cosas sin im 

portancia, pero en algunos casos hay un uso inadecuado en 

donde se ignoran aspectos de la realidad que son importantes. 

El sistema del self controla en grado notable ele~ 

de bien entrada la era juvenil, el contenido de la concien -

cia. 

Durante la formación educativa se presenta la ad

quisición de datos e información de memoria que parecen no

tener relación con los juveniles. Se presenta también una -

reformulación de patrones de comportamiento y procesos encu

biertos. Un aspecto de la educación es la sublimación de 

c6mo obtener la satisfacci6n de necesidades, aunque sólo sea 

en forma parcial. 
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Las personas importantes que forman el mundo de -

los juveniles son: la familia, las autoridades y otros 

juveniles. 

Conforme avanza este período se presenta una se -

gregaci6n en grupos dentro de la comunidad juvenil, que son 

el resultado de las diferencias de antecedentes, capacida -

des, velocidad de maduraci6n, etc., esto origina el estable 

cimiento de grupos intimas o superficiales. En la mayor 

parte de las comunidades juveniles, existe un cierto número 

de miembros que son excluidos de los grupos, lo que origina 

en estos el ostracismo. En cualquier grupo numeroso de ni

ños existirán algunos juveniles que sufrirán de dicho ostra 

cismo, Gstos niños pueden llegar a formar un grupo superfi

cial proscrito que puede llegar a eliminar el ostracismo,-

aunque 6stos no logren convertirse en un grupo íntimo. 

En la era juvenil se desarrollan conceptos de es

tereotipos y estos obstaculizan la capacidad de relacionar-

se con otras personas. 

En el curso de la era juvenil, principalmente 

al final, el nifio se encuentra expuesto a juicios sobre su

reputaci6n ante otros juveniles y figuras de autoridad, por 

lo que se vuelve sensible a la crítica de los demás. 
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Pueden existir adem~s influencias paternas negati 

vas, una de estas podría ser la costumbre de menospreciar -

a los demás, situación que incapacita al niño para distin -

guir características positivas en las personas. 

8.4 Preadolescencia. 

El comienzo de la preadolescencia se caracteriza

por un nuevo interés en otra persona, un miembro determina

do del mismo sexo, un amigo muy apreciado que se torna im -

portante. El niño comienza a desarrollar una sensibilidad

sobre lo que le interesa a su amigo, situaci6n que nunca an 

tes se había presentado, esto es muy importante ya que el -

preadolescente de esta manera comienza a interesarse por 

los dem6s. 

En la preadolcscencia hacen su aparici6n las ten

dencias integratorias, que al desarrollarse se conocen como 

relaciones de amor, que son una necesidad de intimidad in -

terpersonal. 

En esta etapa se presenta la pandilla, al menos -

entre los varones. La relaci6n interpersonal preadolescente 

consiste principalmente en grupos de dos. Con frecuencia -

un preadolescente que se ha desarrollado adecuadamente en -

las etapas anteriores es utilizado como modelo, estas pers~ 
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nas serán los lideres. Algunos de estos lideres alientan la 

colaboraci6n para el logro de objetivos comunes, que pueden 

ser delitos. En ocasiones algunos preadolescentes de cier

to desarrollo y capacidad intelectual superior, tienden a -

ser considerados por otros como los más acertados en lo que 

piensan sobre las cosas de interés para esta etapa, de modo 

que, su opini6n es aceptada por un gran número de sus com -

pañeros, debido a la desviaci6n de personalidad de ~stos. 

El nivel de inseguridad se comienza a manifestar

en esta época, lo que ~umenta la probabilidad de conflictos 

y que el muchacho se integre a una pandilla. 

Durante el desarrollo de esta fase puede produci.!:_ 

se la confirmaci6n social de la valia personal, lo que ha -

ce del preadolescent~ una persona segura. Pero aquellos -

que no han tenido el desarrollo de las capacidades para en

gañar y confundir a otros, ni la oportunidad de descubrir 

que son útiles, son los integrantes de la pandilla preado -

lescente, ya que Gsta les puede ayudar a disminuir la incer 

tidumbre de sus capacidades y de su valia personal. 

Los preadolescentes desviados se pueden benefi 

ciar de la maduraci6n, de la necesidad de intimidad y de 

la socializaci6n, que en esta etapa puede conducirlos por -
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el desarrollo adecuado. Existen personas egoc6ntricas que

pasan de la infancia y niñez a la era juvenil y siguen pre~ 

tanda atenci6n solo a su propia persona, generalmente los -

dem6s muchachos de su edad los rehuyen, tal vez encuentran

algún otro preadolescente en circunstancias semejantes a -

las de 61, esto puede ser ben6fico, el riesgo de estos gru

pos de infortunados es que el resentimiento los puede lle -

var al ostracismo o hacia una conducta antisocial. 

Otros adolescentes llegan con una malevolente 

transformaci6n de su personalidad, lo que les dificulta 

establecer relaciones amitosas o fracasan en su intento, 

pero el impulso de la necesidad de intimidad con otra pers~ 

na es tan fuerte, que en ocasiones se forman grupos de per

sonas malevolentes, con lo cual la malevolencia tal vez de

saparezca pero lo m6s probable es que solo aminore. 

En esta etapa los factores m6s importantes en los 

grupos son: la adaptabilidad personal de aquellos con los -

que satisfacen su necesidad de intimidad; el grado de rela

ci6n alcanzado y; la duraci6n o la direcci6n de la relaci6n. 

Cuando en la mayoría de los preadolescentes la n~ 

cesidad de intimidad est6 pasando y uno de 6stos presenta -

tardíamente dicha necesidad, 6ste puede establecer relacio-
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nes con una persona de menor edad, lo cual no es·grave, la

que si puede serlo, es que llegue a formar una relaci6n pr~ 

adolescente con una persona de mayor edad, esto encierra 

graves peligros para la personalidad, pudiendo ser motivo -

del establecimiento <le conductas homosexuales o bisexuales. 

Si la tendencia a la soledad se llega a presen -

tar plenamente en la prea<lolescencia, esta puede continuar

sin cambios durante toda la vida. 

8.5 Adolescencia temprana. 

La primera fase <le la adolescencia comprende des

de la aparici6n del interés genital experimentado como luj~ 

ria, hasta la formaci6n del patr6n de comportamiento se 

xual. 

Existe una diferencia significativa en cuanto a -

la maduraci6n sexual entre hombres y mujeres, pero en los -

dos casos hay un cambio abrupto por medio del cual la zona

dc excresi6n se torna significativa como zona de interac 

ci6n en la intimidad física interpersonal. Aparecen nue 

vas necesidades que tienen su culminaci6n en la experiencia 

del orgasmo, las tensiones sentidas asociadas a esta necesi 

dad, son identificadas como lujuria. 
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Se conocen tres necesidades que se encuentran co~ 

binadas y llegan a ser contradictorias, éstas son: la nece

sidad de seguridad personal, la necesidad de intimidad y la 

necesidad de satisfacci6n de la lujuria. 

Al comienzo de la adolescencia, la necesidad de 

intimidad experimenta un cambio, en lugar de buscar a un 

amigo se busca a alguien del sexo contrario, éste cambio 

se encuentra determinado por la aparici6n del impulso geni

tal. 

Los contenidos de los procesos comunicativos 

francos también registran un cambio. Si la pandilla inclu1 

ye algunos miembros que no han alcanzado la adolescencia -

la presi6n del grupo es muy fuerte para su autoestima y pu!:_ 

de provocar perturbaciones de la personalidad. 

El cambio de la preadolescencia a la adolescencia 

puede ser muy rápido, la actividad genital de la pandilla -

se puede convertir en parte de las actividades de la 6ltima 

etapa de la preadolescencia o del inicio de la adolescencia. 

La lujuria es una necesidad muy fuerte, cuya sa-

tisfacci6n es obstaculizada por la sociedad, lo que produce 

un conflicto entre la lujuria y la seguridad personal. Mu -
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chas personas experimentan ansiedad como consecuencia de la 

motivaci6n de la actividad sexual. 

El cambio en la necesidad de intimidad puede en -

trar en conflicto con la necesidad de seguridad. 

En algunas ocasiones la familia no acepta la lle

gada de los jovencitos a la adolescencia, desarrollando ha

cia ellos una influencia represiva, esta puede ser por me -

dio de críticas, ridiculizaciones, etc. Otro acontecimien

to que se puede presentar son los celos del grupo familiar

cuando el adolescente trata de relacionarse con algún miem

bro del sexo contrario. 

Pueden existir conflictos entre la necesidad de -

intimidad y la lujuria, los cuales se puede deber a: la fal 

ta de confianza en sí mismo, las excesivas precauciones y -

la confusi6n. Estos diferentes conflictos pueden ser los -

principales motivos para que los adolescentes de la primera 

fase se conviertan en homosexuales. Pero generalmente el 

resultado de estos conflictos es el comienzo de la activi -

dad masturbatoria. 

Si durante una relaci6n sexual la fantasía es ma

yor que el comportamiento, es probable que se produzca una-
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eyaculaci6n precoz, lo que terminaría la relaci6n, esto pu! 

de originar dos cosas: que el adolescente considere a su 

masculinidad deficiente o que continúe para demostrar lo 

contrario. 

En algunas ocasiones, en lo que hay inexperiencia 

y desviaciones de personalidad, la lujuria lleva las cosas

hasta el orgamos de s6lo uno de los participantes, con la -

consecuente desintegraci6n de la situaci6n lujuriosa, la 

pareja puede experimentar culpabilidad, verguenza y aver 

si6n hacia la otra persona. Esta experiencia inicial de la 

actividad sexual puede convertirse en una profunda preocup~ 

ci6n. 

Existen problemas en el desarrollo en los que hay 

una separaci6n entre las relaciones interpersonales motiva

das por la lujuria y las basadas en la necesidad de intimi

dad. Algunas personas subliman su lujuria satisfaciéndola -

parcialmente, relacionándola con objetivos socialmente aceE 

tables. La necesidad de intimidad se muestran en tal for -

ma que una persona del sexo opuesto es tratada como una fi

gura parental, ésto puede estar revestido de amor y devo -

ci6n, otra forma es la relaci6n de pseudohermano o pseudo -

hermana. 

Otro 'grupo' de perturbaciones es la actividad geni_ 
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tal con animales, o con personas que se tiene tales perjui

cios sobre ellas que apenas si se consideran como seres 

humanos, algunas veces se puede llegar a hacer uso de apar~ 

tos para la masturbaci6n. 

El aislamiento en la adolescencia se puede deber 

a que la comunidad es reducida o por determinadas circuns -

tancias se da en el hogar. El adolescente aislado en lo 

que respecta al desarrollo de sus procesos de ensuefto, du -

rante la transici6n de la preadolescencia a la adolescencia 

sufre una transformaci6n de los principales personajes que

cambian hacia el otro sexo, los procesos lujuriosos encu 

biertos son agregados a sus fantasías. Algunas personas 

debido a su aislamiento, no presentan procesos lujuriosos -

ensuefto de modo qué, cuando aparece el dinamismo de la luj~ 

ria se descarga principalmente en el suefto, ésto no presen

ta una perturbaci6n de la personalidad. 

Cuando el dinamismo de la lujuria madura pero no-

hay un cambio en la direcci6n preadolescente de la necesi -

dad de intimidad, en éste caso se agrega al impulso de apr~ 

cio de un amigo, la fuerza de la lujuria con su impulso de-

interacci6n genital. En tal caso la conducta homosexual 

pasajera o persistente es común. El impulso genital se ma

neja de diversos modos. Uno de ellos es por medio de proce-



- 62 -

sos homosexuales de ensueño concientes, a Gsto le acompaña

la descarga autogenital de ·la lujuria unida a un huír de 

los miembros del sexo contrario o mostrarse indiferente a

ellos. Estos procesos también se pueden presentar en las 

muchachas. Existen otros tipos de problemas que son acompa

ñados por pseudopr6cticas heterosexuales con o sin atenua-

ci6n de contactos con los miembros del mismo sexo. Esto pu~ 

de originar la b6squeda del compañero ideal, con el descu -

brimiento de imperfecciones en cada candidato. Otra solu 

ci6n es la conducta homosexual cargada de ansiedad, que ap~ 

nas hace posible la satisfacci6n de la lujuria. En algunas

ocasiones estas personas se llegan a casar llevando una vi 

da marital e incluso llegan a procrear hijos, todo ésto lo

hacen por motivo de seguridad. 

Cuando el dinamismo de la lujuria madura en pers~ 

nas que no han llegado a la preadolescencia, es decir, "ju

veniles cr6nicos", provoca que éstos sean jactanciosos de -

su actividad sexual, pues sienten la necesidad de ser admi

radas en este aspecto, presentan un insaciable interés par

la pornografí~ y la actividad genital. 

Las tendencias integratorias m5s importantes que

caracterizan a la adolescencia, son la lujuria y la necesi

dad de intimidad, éstas dos tendencias llegan a estar rela-
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cionadas con la experiencia de la soledad, 

8.6 Adolescencia tardía. 

La adolescencia tardía comprende desde la forma,:

ci6n del patr6n de actividad genital hasta el establecimien 

to de un repertorio maduro de relaciones interpersonales 

según lo permita la oportunidad tanto personal como cultu -

ral. 

Existe un gran número de personas que a pesar de

haber tenido excelentes oportunidades para su desarrollo, -

presentan problemas de personalidad, 6sto se puede deber a

características de la sociedad a la que pertenecen 6 a que

na poseen las aptitudes necesarias para observar y anali 

zar adecuadamente las oportunidades que se les presentan de 

bido a que hay limitaciones en sus capacidades o a diversos 

tipos de desviaci6n de personalidad. 

En este período se establece el modo de como ga -

narse la vida y la forma de c6mo convivir con los demás, -

lo que es una fuente de datos que proporcionan la posibili

dad de intercambios de puntos de vista para la expansi6n -

de las propias limitaciones, se perfecciona la experiencia, 

hasta cierto punto personalmente restringida, llegando a 
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tornarla consensualmente segura. 

Las personas en esta etapa son integradas en la sociedad. -

Algunas tienen la oportunidad de recibir una educaci6n que

les permite poder vivir en casi cualquier tipo de sociedad

en cambio otras lo hacen en esferas geogr~ficas y cultura -

les muy reducidas. 

Los adolescentes de la etapa tardía son adultos -

ante la ley, cuentan con todos los derechos y obligaciones

que son inherentes a su condici6n. 

Las restricciones a la libertad de vivir surgen-

debido a limitaciones internas, producto de la historia pe! 

sonal, éstas van acompañadas por maneras complejas de obte

ner una satisfacci6n parcial de lo que las mismas impiden y 

por nuevos procesos como des6rdenes del sueño, etc., para -

la descarga de peligrosas acumulaciones de tensiones. Di -

chas limitaciones se reflejan en el comportamiento franco -

de un reducido contacto con otras personas y en cierto tipo 

de interés enfocado a evitai una auténtica relaci6n inter -

personal. El contacto dismfouido con las personas puede va

riar, desde el desarrollo di un modo aislado del vivir has

ta el de una enorme distancia social, las restricciones en

el vivir se disfrazan como actividades pseudosociales, par~ 
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ciendo ser algo muy distinto a una disminuci6n de relacio -

nes interpersonales, como es el juego de naipes o el fut- -

bol. 

8.7 Adultez. 

La Última fase del desarrollo de la personalidad

es la etapa final hacia un estado plenamente humano. 

Las personas que llegan a esta fase tienen digni

dad, es decir, se respectan a sí misma, lo cual es necesa-

rio para obtener el adecuado respeto de los demfis. Los indi 

viduos que poseen una elevada dignidad son aquellos cuya e~ 

periencia les ha permitido descubrirse y demostrar una no -

table capacidad para vivir con y entre las personas, son in 

dividuos que no se les dificulta el respetar la conducta 

y la realizaci6n de otros. 

El Último de los grandes desarrollos es el creci

miento de la necesidad de intimidad, es decir, el estableci 

miento de las relaciones de amor, en las cuales la satisfac 

ci6n y la seguridad de la otra persona llegan a ser tan 

significativas para el individuo como la propia satisfacci6n 

y seguridad. 

La persona madura se adecúa a casi cualquier si -
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tuaci6n, se comporta con la dignidad que se deriva de la -1 

elevada actuaci6n de una personalidad competente, su vida -

siempre está en creciente importancia, se encuentra muy le

jos de ser mon6tona y aburrida, tiene la libertad de inicia 

tiva personal que representa una adecuada adaptaci6n de la-

propia situaci6n a las circunstancias que caracterizan el -

orden social. Cuando mayor sea la madurez, menor será la -

interferencia de la ansiedad en su vivir, y en consecuencia 

disminuirá la probabilidad de que sea un problema para sí -

mismo y para los demás. 
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9.0TRAS APORTACIONES. 

La Teoría Interpersonal no solo contiene lo ante -

riormente descrito, Sullivan también desarroll6 una técnica 

para la entrevista clínica, la cual es bastante conocida, -

también elabor6 conceptos sobre lo que él llamaba trastor -

nos mentales, en especial son muy notables sus estudios so

bre la esquizofrenia, y en otro rubro en donde también hizo 

aportaciones fue en el campo <le las ciencias sociales. 

9.1 Técnica de la entrevísta clinica. 

Sullivan consideraba la entrevista como "una situa 

ci6n de comunicaci6n vocal, en un grupo de dos, m~s o menos 

voluntariamente integrados, sobre una base progresivamente

desarrollada de experto-cliente, con el prop6sito de eluci

dar pautas características del vivir del sujeto entrevista

do, el paciente o cliente, y qué pautas o normas experimen

ta como particularmente productoras de dificultades o espe

cialmente valiosas, y en relaci6n de las cuales espera obte 

ner algún beneficio". 

En la entrevista se debe tomar en cuenta aspectos

no verbales, tales como manerismos, tics, posici6n corporal, 

entonaci6n <le la voz, actitud del paciente, etc. Para com -

prender los problemas de un paciente es necesario compren -
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der sus relaciones interpersonales. El entrevistador escu -

cha todas las declaraciones con interés crítico, preguntán

dose qué significado tienen realmente, el objetivo de la en 

trevista terapéutica está destinado a descubrir las difi 

cultades obscuras del vivir que el paciente no entiende el~ 

ramente por razones de su educaci6n social para la vida, 

que le confunden o confunden a los demás. 

En las primeras etapas de la entrevista es muy -

importante la definici6n cultural, debido a que el pacien-

te espera que el entrevistador tenga una comprensi6n profe

sional del campo de las relaciones interpersonales. 

La entrevista clínica puede ser dividida en cua -

tro etapas: el comienzo formal, el reconocimiento, la inves 

tigaci6n o interrogatorio detallado y, la terAinaci6n. 

Comienzo formal. Incluye la recepci6n del entre

vistado y un pequefio interrogatorio sobre su situaci6n vi -

tal, el estudio sobre las referencias existentes y el esta

blecimiento de un motivo adecuado para la entrevista. 

Reconocimiento. Consiste en obtener un bosquejo

general de la historia social del paciente. Se debe lograr 

una noci6n de la identidad del paciente, quién es, c6mo se

convirti6 en la persona que es, se formulan preguntas con -
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vencionales sobre la ficha de identificaci6n. 

Investigaci6n detallada. Esta etapa dependerá 

del prop6sito de la entrevista, en base a los principios y

técnicas del interrogatorio detallado. 

Terminaci6n de la entrevista. Al considerar la 

terminaci6n quiere decir que no se va a volver a ver al pa

ciente, interrupci6n indica que el paciente se volverá a 

atender en otra ocasi6n, por lo que es necesaria, en ésta -

Última, una prcscripci6n al paciente para el intervalo, co

mo preparaci6n para la sesi6n siguiente. 

9.2 Desorden mental. 

Los individuos que sufren des6rdenes mentales no

presentan manifestaciones diferentes de las que caracteri -

zan a todos los seres humanos. Constituyen una excepci6n -

las personas con deficiencias mentales o con lesi6n cere 

bral. 

El cuadro de des6rdenes mentales incluye la reap! 

rici6n de procesos que corresponden a la Última fase de la

infancia o al comienzo de la niñez. 
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El sistema de self está delimitado en la persona

lidad por la necesidad de abrirse paso a travGs de las in -

compresibles o irracionales normas de conducta establecidas 

por los padres. Este sistema se convierte en la organiza -

ci6n que controla la conciencia, todas las operaciones que

no incumben al sistema del self, caen fuera de los lÍmites

de la conciencia. 

En los inicios del proceso educativo y de social~ 

zaci6n, el sistema del self empieza a surgir en la persona

lidad y desde ese momento en adelante, los procesos referen 

ciales al período anterior comienzan generalmente a desapa

recer de la conciencia. Desde el instante en que el siste

ma del self comienza a aparecer es posible distinguir tres 

aspectos del proceso de la personalidad: en el primero, el

self lúcido y activo; el segundo, aquella parte de la per -

sonalidad a la cual la conciencia no tiene fácil acceso y -

finalmente, el sueño, durante el cual el self se encuentra

relativamente inactivo. 

Para reducir la ansiedad inherente a la lucha des 

tinada a defender el sistema del self frente a los difusos

procesos de referencia que no pueden ser admitidos en la 

conciencia, entran en acci6n varios dinamismos específicos. 

Estos forman parte de toda la personalidad, son al mismo 
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tiempo, aspectos particulares de la dote personal a menudo

apropiadamente utilizados, 6stos dinamismos actúan en situa 

ciones en las cuales las tensiones no alcanzan su satisfac

ci6n o s6lo alcanzan esta en forma parcial. Como consecuen 

cía de ello presentan cierta tendencia a prolongarse indef! 

nidamente. La frecuencia de estos procesos son los que ca -

racterizan a los enfermos mentales. 

En la niñez comienzan las desviaciones, que de 

no ser modificadas en el subsiguiente desarrollo, pueden 

dar como r~sultado un transtorno mental en la vida poste 

rior. Con el comienzo de la importancia de la cooperaci6n,

el infante se ve sometido a la experiencia del miedo cuando 

su conducta no cubre los requisitos exigidos y en canse 

cuencia, son inculcados los complejos derivados de la ansie 

dad, la verguenza y la ~ulpabilidad. 

En ocasiones se fracasa en lo referente a benefi

ciarse de la experiencia, debido a operaciones de seguri 

dad que obstaculizan la observaci6n y el análisis, de esta

manera se impide la obtenci6n de beneficios. 

Las personas que poseen una baja autoestima cr6-

nica, en ocasiones son víctimas de personas malevolentes 
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que los pueden llevar a revelar y admitir su debilidad, lo_ 

que es acompañado por una emoci6n pavorosa. Estas emocio -

nes son lo más cerca que puede llegar la persona a la rea-

lidad de los componentes disociados de la personalidad, a ~ 

no ser que sufra de un episodio esquizofr6nico. Las ante -

riores son representaciones moment,ncas o duraderas dentro

de la conciencia de la fase del no-yo de la personalidad. 

Estas situaciones pueden ser acompañadas por una

fascinaci6n tal que la persona a pesar de sus sensaciones -

espantosas, no parece poder :evitarlo. La etapa siguiente es 

la ocurrencia de un contenido de pensamiento que parece ha

ber venido de afuera, con la sensaci6n de no dominar su con 

tenido. Al producirse un episodio esquizofrfinico es segui

do, en ocasiones, por una transformación paranoide de la 

personalidad. 

Sullivan se interes6 en los trastornos mentales,

en sus conferencias analiz6 desde el punto de vista inter -

personal: la histeria, la paranoia, los procesos obsesivos, 

la psicosis maníaco-depresiva, etc. La esquizofrenia fue -

un proceso que investig6 mucho, los artículos que lleg6 a -

escribir sobre este tema fueron y son hasta la fecha de un

gran valor para la psicopatología. A continuaci6n se expon

drán algunos conceptos que Sullivan dijo al respecto. 
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Esquieofrenia.- El estado esquizofrénico es el 

fracaso del sistema del self en la tarea de separar de la -

conciencia aquellos tipos de procesos referenciales, que la 

mayoría de las personas experimentan, como extraños frag 

mentas en pesadillas o como sensaciones aterradoras en epi

sodios de severa ansiedad. 

En el sistema del self de un individuo que sufre

procesos esquizofrenicos, se presenta un sentimiento de des 

concierto caracterizado por un temor extremo -consistente -

en el empleo de procesos referenciales generalizados de es

caso refinamiento-, en una tentativa de encarar el fracaso

de ser un humano, cuando el individuo se ha acostumbrado a

esta situaci6n de tensiones de temor y ansiedad que acompa

ñan todas las formas de contacto con los dem&s, estas pue-

den ser aliviadas mediante el nivel humorístico, por lo que 

el paciente ríe sin motivo aparente. Cuando el proceso ha

avanzado al grado de suprimir esta actividad, el indivudo -

se encuentra en peligro de sufrir el deterioro esquizofréni 

co. El uso de esta forma de reducci6n de algunas tensiones 

constituye una situaci6n difícil debido a los efectos nega

tivos sobre el medio ambiente. 

La transformaci6n eiquizofr&nica se debe general

mente a la incapacidad para mantener la disociaci6n, para -
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que haya disociaci6n es preciso que en el sistema del self

se organice un conjunto complicado de procesos capaces de -

mantenerla en la transformaci6n esquizofrGnica estos proce

sos subsisten y aquellos elementos que carecen de acceso 

simple y directo a la conciencia, chocan con dicho mecanis

mo y sufren como consecuencia de ello, por lo tanto, el es

quizofrGnico padece un estado mental inseguro en virtur del 

cual posee clara conciencia de la actividad del sistema di

sociativo, pero es incapaz de comprenderlo totalmente, Gsta 

permanente actividad de un sistema inadecuado de disocia- -

ci6n obedece al profundo desconcierto que caracteriza a pr~ 

longados lapsos de la vida de algunos esquizofrénicos y la

tensi6n provocada poJ la incapacidad de mantener un sistema 

de disociaci6n, determina la pGrdida de control de los con

tenidos de la conciencia, 

9.3 Ciencias sociales. 

Sullivan trabaj6 tambiGn en favor de la fusi6n de 

la psiquiatría y las ciencias sociales, dado que la Teorfa

Interpersonal fue influida por el pensamiento de soci6logos 

y psic6logos sociales, no es raro que en algún momento 

Sullivan haya sido considerado como un científico social. 

En los afios veintes Sullivan conoci6 a Lawrence K 
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Frank, y juntos comenzaron a trabajar sobre el cstableci -

miento de una relaci6n entre los conocimientos psiquiátri -

cos y las ciencias sociales, con el fin de elaborar solu -

ciones a los problemas sociales y políticos de Estados Uni

dos. En 1928 y 1929 Sullivan colabor6 con algunos miembros

de la escuela sociol6gica de Chicago en dos coloquios en 

donde se examinaron las interrelaciones entre la psiquia 

tría y las ciencias sociales, en relaci6n al estudio de la

naturaleza e influencia de los medios culturales. En 1930 

Sullivan y un grupo de especialistas de las ciencias socia

les auspiciaron la formaci6n de una instituci6n que forma-

lizara la fusi6n de la psiquiatría y las ciencias sociales, 

~sta instituci6n fue la Fundaci6n William Alanson White. 

Sullivan escribi6 artículos en donde trata de 

Psiquiatría política, Psiquiatría del Estado y de una Psi -

quiatría de los pueblos, en los cuales la Teoría Interper-

sonal es aplicada a procesos sociales. 
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ANALISIS CRITICO DE LA TEORIA INTERPERSONAL. 

Sullivan tuvo su formaci6n básica dentro de la me

dicina, la elaboraci6n de su teoría se debi6 a la necesidad 

de contar con un marco te6rico que le orientara a la aten -

ci6n de pacientes psiquiátricos, es por ésto que la Teoría

Interpersonal fué creada con un prop6sito práctico. 

La unidad de análisis de ésta teoría son las rela

ciones interpersonales, las cuales son estudiadas mediante 

la observaci6n clínica. Las ideas directivas de la teoría -

se elaboraron en base a datos clínicos, que aunados al pun

to de vista personal de Sullivan, le permitieron deducir -

otros conceptos. 

A través de la Teoría Interpersonal es posible 

explicar, en forma simple, el desarrollo de la personalidad 

así como también, los problemas que ésta presenta. 

En términos generales se puede considerar a la teo 

ría de Sullivan como aceptable, debido a queoos' es de utili 

dad en la comprensi6n de los fen6menos relacionados con la 

conducta humana, y además, es capaz de generar directrises

sobre investigaciones. 
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Esta teoría logra un grado de adecuaci6n aceptable 

puesto que sus constructos se encuentran relacionados de un 

modo 16gico. Con respecto a la claridad con que se exponen

los conceptos, presenta algunas dificultades, en vista de -

que no todos los conceptos son definidos con exactitud. 

A los determinantes socioculturales se les otorga

una gran importancia en el desarrollo de la personalidad, -

dentro de ésta teoría, por lo que algunos autores la ubican 

en la Escuela Sociocultural. 

Los primeros años de vida del ser humano, son para 

Sullivan de importancia primordial, debido a que constitu -

yen la base para un desarrollo ulterior, suponiendo una co~ 

tinuidad de los diferentes estadios del desarrollo de la -

personalidad. 

Respecto a la influencia de los factores heredita

rios en la personalidad, s6lo son tomados en cuenta, dentro 

de ésta teoría, cuando existen problemas genéticos tales co 

mo el Sindrome de Down. 

Se puede apreciar también la influencia del hedo 

nismo como factor motivacional dentro de la teoría de Sulli 

van, hace notar adem5s, la presencia de otros factores moti 
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vac1onales de origen personal e interpersonal. 

Sullivan considera la existencia de procesos con~ 

cientes e inconscientes en el ser humano, afirmando que una 

gran parte de la vida transcurre en forma inconsciente. 

Como mecanismo autorregulador presenta al siste-

ma del self, el cual es el responsable de mantener el equi

librio interno y la coriducci6n de la personalidad, adem6s

considera a este sistema como el más importante agente den

tro de la configuraci6n de la personalidad. 

En cuanto al aprendizaje, el papel que le asigna

ª este es secundario, por lo que le da más énfasis a los 

resultados, que al proceso en sí. 

El anclaje interdisciplinario de la Teoría Inter

personal se encuentra principalmente dentro de las ciencias 

sociales, pero también retoma algunos conceptos de las cien 

cias naturales. 
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COMENTARIOS FINALES 

La Teoría de Sullivan, con respecto a las teorías 

de la personalidad, se ubica como la aproximaci6n interper

sonal, es decir, de las relaciones humanas. Sullivan eligi6 

como unidad de análisis las relaciones interpersonales, tra 

tando así de evitar un mayor grado de subjetividad. 

Un aspecto que es importante tomar en cuenta para 

la comprensi6n y utilizaci6n de la Teoría Interpersonal, es 

el hecho de que Sullivan elabor6 su teoría en los Estados -

Unidos, por lo que contiene muchos elementos culturales no! 

teamericanos y algunos son diferentes a los de nuestra so -

ciedad, por mencionar alguno se puede indicar que el amigo-

--1:> íntimo que Sullivan señala en la preadolescencia, en nucs -

tra sociedad por lo general se presenta en la adolescencia, 

-·-·) .... así como lo anterior, existen otros puntos que son suscept_! 

bles de investigaci6n, para la adecuaci6n de la Teoría In -

terpersonal a la sociedad mexicana. 

La importancia acad6mica de Sullivan no s6lo se -

basa en la elaboraci6n de su teoría, sino que tambi6n se d~ 

be a los artículos que sobre esquizofrenia public6, los cua 

les en la actualidad son citados y utilizados. 

f.Sl~ lESlS KO DEBE 
SllR. OE U BllllOlEC~ 
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La seguidora más sobresaliente de Sullivan es 

Frieda Fromm-Reichmann, la cual continu6 su obra en lo que

respecta al tratamiento de pacientes esquizofrénicos. 

Harry Stack Sullivan es conocido por su trabajo-

clínico y te6rico, pero también debe su celebridad a la in

fluencia que en su momento ejerci6 sobre alumnos y colegas, 

psic6logos, psicoanalistas y soci6logos, durante los años-

de 1925 a 1949, en esos veinticuatro años de continua labor 

profesional, Sullivan fue un pilar importantísimo para la -

promoción de la orientaci6n dinámica en la Psiquiatría y la 

Psicología. Es por esto que la influencia de este gran hom

bre llega hasta nuestros días. 
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