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INTRODUCCION 

Nos proponemos, en este primer capítulo, recoger y resumir

dando un panorama hist6rico-critico, toda la informaci6n posible a nues 

tro alcance sobre lo que el hombre ha expresado respecto a la intelige~ 

cia y la ansiedad, sea aislada o conjuntamente y ofrecer a vuestra con

sideración "la dirección general - a propósito del pensamiento de Vico

que se dibuja a través del inmenso devenir hist6rico vivido en la huma

nidad desde sus lejanos orígenes" (33) que indudablemente aporta al co

nocimiento actual de la ciencia datos que se juzgan valiosos e inmuta-

bIes. 

Esta retospección histórica decaerá en valor científico; pero 

es de indudable valor heurístico porque nos orienta, a través de.sus v! 

cisitudes como teorías más o m.enos vigentes, para confrontar su valor -

pasado con 10 actual. No se puede desechar como obsoleto de puro anti

guo, sino servirnos de ello como pauta. 

1. Testimonios de la prehistoria escrita occidental. 

a) Naturaleza de la inteligencia. 

El pri~er documento histórico hacia el s. XVIII A.C., que ha

bla del hombre como ser inteligente y a la vez miserable es el Génesis. 

Concede al hombre una inteligencia superior a todo ente creado, cuando_ 

dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para hacerle pr~ 

ferente sobre los peces del mar, las aves del cié10, sobre los ganados_ 

y sóbre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animale~ se mue

ven en el1a1l (151). 

La natulareza de la inteligencia humana tiene que ser por eso 

en esta época una consecuencia legitima de una situaci6n general de 
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creencia entre los pueblos; preferencia sobre los seres inferiores y s~ 

periores; los egipcios se saben modelados por lnum; los asirios por - -

Mardiec; los judíos por Yahvéo Asirios y descendientes de Moisés creen 

al "árbol de la ciencia", ciencia práctica de la vida, de la felicidad. 

La naturaleza de esta" inteligencia es, pues, de preponderancia y de ex ... 

periencia sobre los de:.'Uás seres o (151). 

Esta inteligencia es reflexiva como 10 manifiesta el escritor 

de que "Dies trajo ante el hombre a todos cuantos animales del campo, -

y aves del cielo form6 de la tierra para que viese cómo los llamaría, y 

fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera" (151). 

Además, otro aspecto que el hombre antiguo manifiesta es que 

su mente es en cierto modo divina; el pecado bíblico de desobediencia ~ 

se debe a haberse querido igualar a Dios; sentimiento del que?artici-

pan asirios, caldeo s y babilonios por igual, con respecto a sus propios 

dioses.. El hQmbre ha llegado a ejercer tal poder1a sobre la naturaleza 

que se engríe de su propio poder. Tal parece que la fuente de sus des

venturas es el excesivo conocimiento adquirido de las cosas. 

Diez siglos más tarde Homero pondrá en boca de Zeus palabras 

análogas cuando exclama: "¿c6mo quieres que ponga en olvido al divinal_ 

Odiseo que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales var6n 

de multiforme ingenio que anduvo peregrinando larguís~o tiempo, vi6 P2 

blaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeci6 en su 

ánimo gran número de trabajos?" (72). 

La mitología helénica concede atributos deíficos e inmortales 

a los héroes Aquiles, Odiseo, Agamen6n, etc., por su alto nivel de int~ 

ligencia y por la forma que afrontan las situaciones Q Más que descri-

bir en qué consiste, descubre una fenomenología situacional por la rara 
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perfecci6n con que resuelve las situaciones peligrosas. 

·Plat6n, . posteriormente, dirá que "la vista y la facultad de 

ser visto no se hallan relacionados de cualquier modo, sino mediante 

una uni6n mucho más precisa que el que une los otros sentidos a sus ob

jetos, que es la luz" (163 en 128). 

Plat6n también explica que entre los dioses y los hombres -se 

gán comenta M. F Sciacca - está el Eros que el "es el daimón intermedi~ 

rio entre ambos; su madre es la inteligencia, ni sabio, ni ignorante~ 

amante de la sabiduría, deseo inagotable de saber, inquietud perenne, -

pobre en cQnquistas completas y duraderas, pero rico en aspiraciones, -

sintesis siempre en tensi6n de contrarios" (183) .. 

Arist6teles por su parte rechaza el demiurgo platónico·y dice 

que "las cosas no las ordena tal demiurgo; es l~ actividad generadQra, 

el principio propulsor (efiCiente), organizador (formal) y final que es 

la misma forma inmanente de la materia, ésta no es más que la capaci-

dad o potencia de devenir una forma o acto (en t.elequia) "el Después con

cluirá que "la naturaleza de la inteligencia se basará en su inorganic! 

dad en que el alma captará las cosas en cuanto inmaterialeslt (128). 

Cleolltes de Aso llamará al alma, a la inteligencia, "la por-

ci6n rectora y soberana del alma, la que gobierna. En ella se reprodu~ 

cen las representaciones de la imaginación y los apetitos. Desde este -

lugar superior de mando se desparrama la energía que se encuentra en 

sus partes y que existe por la distribuci6n que de ahí seefectúall~129) 

Funci6n del entendimiento humano. 

Plat6n y Aristóteles son los dos colosos del pensamiento occ! 

dental" Son los sistemátjcos de la ciencia de entonces y pilares de la 

ciencia de la Edad Media. 
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¿C6mo funciona la inteligencia humana? Ya vimos que el hombre 

prehistórico, el procedente del testimonio escrito, ejerce su poder in

telectual "poniendo nombre a las cosas"; eso indica reflexi6n, inven-

cióny capacidad creadora; su objeto es todo ser y no se le escapa nad~ 

por esta razón exclaniaba Heráclito de Efeso "que las cosas que pueden 

verse, oirse,aprenderse son las que más estimo" (129) 10 que demuestra 

ya desde antiguo, que la base de toda función intelectual parte de la -

experiencia a través de los sentidos. 

La experiencia convierte así al entendimiento y a las cosas -

en un pugnar continuo por descubrirse mutuamente y este enfrentamiento 

se traduce en acciones y reacciones ante la situación estática del ser, 

razón por la que Parménides consideraba el "ente como inmóvil" y a la .. 

mente como dinámica "pues el pensar y aquello por 10 que hay pensamien

to es 10 mismo; porque no encontrarás el pensar sin el ente, pues fuera 

de él no hay nada" (129). 

¿Qué se concluye legítimamente? Que la inteligencia humana 1?.2. 

ne en juego todas sus capacidades para elaborar, transf~rmar y respon-

der ante la presencia real de las cosas. Tal clase de razonamiento lo 

denominaba Platón "la primera porción del mundo inteligible". El alma -

se ve forzada a investigar por medio de hipótesis~ y hace uso de los oh 

jetos, el mundo visible; en la segunda' porción, la raz~n aprende con 

todas sus fuerzas dial~cticas tomando las'hip6tesis para, como puntos -

de apoyo, elevarse a 10 absoluto y luego descender hacia la conclusi6n_ 

última •••• el pensamiento discursivo se encuentra a mitad de camino en

tre la inteligencia y la opinión". (162). 

Platón sintetiza así el procedimiento de la inteligencia y lo 

estructura; esboza el procedimiento científico especulativo y práctico, 
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pero se le escurren las causas y sus leyes. En el desarrollo posterior 

de las ciencias estas palabras de Platón son claveo El pensamiento hu

mano se ve aquí más sistemático y perfecto que en ~pocas" precedentes. 

Aristóteles de Estagira, discípulo de Platón, va a elevar la 

filosofía y las cienr.ias a un plano gigantesco. Disonará de su maestro 

y construirá el sabEr en toda su extensión. Por principio de cuentas, 

ya atribuye a la inteligencia una función más, "que el hombre tiende -

por naturá,leza a saber" y no de cualquier manera, ni especulativament~ 

sino por medio "de las sensaciones porque nos hace más notorias las c.2, 

sas y nos pane de manifiesto muchas diferencias. Es propio del género 

humano usar la experiencia, el arte, las razones; y la memoria da ori

gen en los hombres a la experiencia, porque muchos recuerdos de Una 

misma Gosa tienen al fin la fuerza de una sola experiencia" (129). 

No hace falta que el Estagirita diga cuales son lasconse- -

cuencias que se derivan del hecho de topar el hombre en su inteligen-

cia con la realiiarl. circundante. El mismo afirma que "no es 10 mismo 

el perito que el experto; ~ste conoce el qu~, pero ingona el porqu~; -

el perito en cambio es más sabio ya que conoce el porqué y la causa 

(129). Teniendo estas pemisas por delante parece deducirse claramente 

que el perito o el sabio poseen ya de antemano"una farmacopea de solu

ciones. Conocer las causas es conocer los remedios. El problema es-

triba en el tiempo que el perito tarda en descubrirlas y las complica

ciones conductuales que surgen mientras se enfrenta a ellas. Así

Arist6te1es asienta las bases del origen y desarrollo de cualquier co~ 

flictiva. 

La prehistoria de la ansiedad e 

Es imposible encuadrar en nuestro estudio toda la fenomeno12 
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g1a del miedo que israelitas, caldeas, babilonios y asirios sentían ha

cia sus dioses. Sea como fuere el tal origen, unos cuantos textos bas

tarán para ver que la ansiedad se presenta en dos tipos: de carácter y 

de situación. V. Hamp -<!omentando a estos pueblos, escribe- que lila ÍDI!!. 

gen e idea de la muerte se deriva de una añoranza muy eXtendida de la -

humanidad de entonces que vivía la muerte como el mayor de todos los ma 

les y quería ser inmortal como los dioses" (64). 

Este deseo de inmortalidad 10 achacaron muchos escritores a -

un acto de soberbia de querer igualarse a Dios, en vez de pensar que el 

hombre no se resignaba a ser mortal y que deseaba vehementemente su su

pervivencia~ El hombre de este tiempo ~iene que buscar una excusa a su 

ansiedad, una fuga o una defensa que le permita sosegarse y recurrir! a 

diversas manifestaciones antropomorfistas para resignarse a un hecho 

universal. 

La ansiedad situacional la hallamos descrita en el libro ya -

citado (151) bajo estas palabras; tlparirás con dolar a tus hijos; por -

tí será maldita la tierra; con trabajo comerás de las hierbas del campo 

que te dará espinas y abrojos; con el sudor de tu frente comerás el pan 

hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formada" con 10 que en -

la muerte acabarán todas las desdichas del duro peregrinar por la vida. 

Este deseo de inmortalidad frustrado, este temor a los dioses 

y toda clase de situación ansiosa la encontrámos igualmente en la lite

ratura y filosofía de la H~lade. Tornemos a l~ cita anterior de Homero 

y observemos la conducta que dioses y hombres se traen entre s1 zaran

deando a sus favoritos. Ulises y Aquiles defendidos por u~os atacados_ 

por otros, pasan su aventura en cientos de peripecias amenazantes que -

resuelven gracias a su inteligencia y pericia. En la rapsodia 11 de la 
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lliada, hex., 1-6 Homero cantaba: "las demás deidades y los hombres que 

combaten en carros durmieron toda la noche; pero Zeus no probó las dul

zuras del sueño, porque su mente buscaba el medio de honrar a Aquiles e 

inflingir gran matanza en las naves aqueas" (72). En ambos textos se 0E. 

serva la intervención intelectiva. En uno, .la solución depende de la -

habilidad mental; en este último la ansiedad se aloja en el proceso me!! 

tal que busca la solución para quedar bien (Zeus) tanto con Tetis, de-

fensora de Aquiles, como con Juno, su esposa y enemiga del héroe. 

Sófocles, en Edipo Rey, pana en boca del corifeo estas amar-

gas palabras finales de su tragedia: "Ved a Edipo, ved al hombre que 

leía los enigmas (de la esfinge) y que en Tebasfue seftor ••• mientras 

vive, al hombre acechan en la sombra Muerte y Ha~es y él espera su em-

Destida como víctima mortal; y en boca de Tiresias: "¡Qué horrenda cosa 

saber cuando la ciencia sólo rinde a·quien sabe dolor!lI. 

El hecho es un contraste. Permaneció acongojl'J.do el tiempo que 

pel:m:meci6 cavilando la solución que hal16 .sI fin mediante Tiresias~, y 

la ansiedad que le persigU6 el resto de sus días adquirió otro cariz; -

primero~ ansiedad por ignorar, él de por sí inteligente; después, la 

consecuencia a la situación incestuosa y homicidio como un sentimiento 

de culpa muy superior a sus fuerzas. La situación de Tiresias es una -

ansiedad emocional: pena a infligir dolor al que se estima. Esta idén

tica condición se ve en Esquilo con Casandra. "Otra vez ~sta cruel fa

tiga, este esp1ritu profético que se ápodera de mi mente yme atormenta 

con siniestros augurios y anuncios. La mujer (Clitemnestra) será homi

cida de su marido (Agamenón, amante de Casandra)" • En ambos el crigen

ansioso radica en el daño que produce ese saber en otros o en sí mismo. 

La situación de la Tragedia griega es algo más que un person~ 
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je real o ficticio. S6foc1es, Esquilo, Eur1pides d~ a sus tragedias el 

tono de terapia colectiva ante el posible derrumbe b~lico de la naci6n; 

el pueblo padec1a ansiedad ante el panorama de caos pr6ximo por las de

rrotas de Atenas. Era menester un remedio curativo del miedo y una lu

cha por sobrevivir. Origen triple, pues. El propio conocer; la situ8F 

ci6n externa amenazante al individuo; y el fen6meno colectivo de terror 

muy posible e inminente. 

Parafraseando M.F. Sciacca a P1at6n, dice: "Eros, genio de la 

especie que perdura sobre los mortales, genio creador de obras por las 

que se sacrifica el individuo, es la aspiraci6n infinita del alma huma

na, el aguij6n que la excita a transcenderse; es la vocación de eterni

dad de nosotros, seres miseros, pero hechos para lo infinito; es el di

namismo Íi?-terior del esp1ritu siempre insatisfecho por aquello que es y 

deseoso de 10 que le completa. Hes es la filosof1a indomable, la bús-

queda inextinguible con su faz inalterable de audaz y entrometido con-

quistsdor de la verdad y de mendigo que a cada adquisici6n de nuevas r! 

quezas parciales muestra la inmensa pobreza de 10 que aún le falta: lo 

infinito" (183). Por el Eros, .1a naturaleza humana mortal busca el 

existir siempre y el ser inmortal. (162 ~n 129). 

"Desde que el hombre es niño hasta que llega a la vejez se di 

ce que con~erva su propia identidad; aunque conservamny pocas veces 

los mismos elementos sino que se renueva constantemente, perdiendo algo 

de lo que era suyo, en el pelo, en la carne, en todo el cuerpo y en el 

alma, en sus disposiciones y en su carácter; en sus opiniones y deseos, 

placeres y penas y temores.. Nada de ~sto se manifiesta en cada serll 

(162 en 129). 

Es extraordinario contemplar c6mo ya desde P1at6n se observa_ 
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un esqueje de los rasgos humanos y de la variabilidad humana. Por de 

pronto ratifica el deseo universal de aspirar a la inmortalidad cuya 

frustraci6n genera una ansiedad de tipo existencia, terapia que s610 a 

medias proporciona la filosofía como aseguraron Epicteto y los estoico~ 

como un mecanismo de defensa. Pero además la duda del propio yo de al

canzar la trascendencia, la eternidad produce en el hombre inquietud y 

ansiedad, no sólo de s1 mismo, sino tambi~n del medio circundante que -

nos hace perder algo cada día. Aunque se plantea en cierto modo el ~ri 

gen de la ansiedad ¿cuál es la raiz de ella? 'P1at6n 10 ha dicho" De:

la frustración de inmortalidad; de cuanto se incor.pora al ser. No obs-

tante, Epicteto, en su Enchiridion, le culpa al hombre cemo fuente y 

raizde todos sus males; "no le inquietan al hombre las cosas, sino las 

opiniones sabre las cosa~ ••• Cuando nos sentimos inquietos, turbados, 

llenos de confusión, no debemos echar la culpa a nadie, nada más a nos,2 

tros. La cua1a es de nuestra manera de pensare 

Qu~dese para los ignorantes el echar a otros la culpa de las 

cosas que.a ~;L solo debe el haberlas hecho mal". (42)" 

Lo peculiar de la escuela estoica es lograr la quietud. Debe 

asumir como cierto que somos nosotros mismOS la fuente de nuestro rila1 -

por el indebido manejo de las situaciones. Esta es la rae. ¿Porqué te 

entristeces? -decia Séneca- ... ¿Llora!?? Propio del que nace, pero auton-

ces llegabas inexperto e ignoraüte. Dejaste el seno ,materno y te oreó 

un ~ire muy libre, luego te roz6 el tacto d~ una mano dura~ y tierno 

a~n, desconocedor de toda cosa, sentiste el estupor de lo desconocido. 

Pero ahora ya no es novedadll (184) por lo que tal situación se·puede d~ 

ber a ignorancia. 

Ansiedad y conocimiento parecen ligados positivamente. Séneca 
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lo afirma un poco antes: litados los años son m!.os; no hay época cerrada 

a los grandes espíritus; no hay edad inaccesible al pensamiento (184) o 

lo que es lo mismo; lo que escapa al propio control es lo que causa an

siedad. La escuela estoica, auténtica escuela de terapia, que está 

hien en principio si no f~era por el empeño en rehuir todas las situa~

ciones provocadoras de ansiedad. 

2. Hasta René Descartes. 

~~turaleza de la inteligencia. 

Tomás de Aquino -y con él toda la escuela tomista- habia def! 

nido la inteligencia como "una facultad inorgánica por la que el ánima 

aprehende las cosas en cuanto inmateriales" (7) entendiendo por inorgá

nico una diferencia inasequible a lo sensitivo y vegetativoo 

'Plotino háb1a escrito una decena de cent~s antes' 4ue la in~ 

t~ligencia co~siste necesariamente en el pensar, y que la más excelente 

y que no mira a las cosas exteriores piensa necesariamente lo que es an 

terior a ella misma eoa Si la inteligencia es a la vez pensar y lo pen~ 

do, ser' doble y no simpleo~. es una actividad de la sensaci6n y de la 

opini6n que se sigue a lasensaci6n r~cibiendo de la inteligencia 10 

que declara que puede1l (164). 

Mientras Tomás de Aquino distingue claramente la naturaleza, 

no s610 el"qué es, sino el porqué, Plotino, con una argumentaci6n cap-

ciosa, hace a la vez sensitiva y orgánica la inteligencia mezclando na

turaleza y funci6n simultáneas; cuando bien sabemos que la escuela to-

mista aseveraba que "nada podr1a haber en el entendimiento que no hubi~ 

ra pasado antes por el sentido" (7) guardándose bien de mezclar terre--

nos .. 
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Agust1n de Hipona, y con él los voluntaristas, son los prime

ros en jerarquizar la mente humana: división clásica que aún perdura -

como "memoria, entendimiento y voluntad; no son tres vidas -decía- si

no una sola vida; ni tres mentes, sino una sola mente; ni tres sustan

cias, sino una sola sustancia'~ (2). Importa sefíalar que la distinci6n 

en partes es más bien un eufemismo para explicar los fenómenos que una 

realidad triple. La tendencia actual a querer considerar la memoria y 

la voluntad como pertenecientes a un mismo sistema no es nuevo. La 

unicidad de la mente está delimitada por el Hiponiense respecto a 13 -

naturaleza de la misma; no así cuanto a su función. ¿Qué es entonces -

el hombre? El filósofo CO¡ltesta que "consta de tres partes: espíritu, 

alma y CUerpo, que por otra parte se dicen dos porque con frecuencia -

el alma se denomina junto con el espíritu; pues aquella parte del mis

mo racional de que las bestias carecen se llama espíritu; en segundo -

lugar, la vida por la que estamos unidos ~l cuerpo se llama alma; por 

fin el cuerpo por ser visible, es lo 61timo de nosotros" (2). 

~Quiere decir con ello que el hombre sea una suma de partes? 

En esto radica la diferencia. El hombre es un compuesto de una misma -

naturaleza; tanto compuesto como partes son meras construcciones o eje~ 

cicios mentales obtenidos por el objeto y la forma en que se perciben. 

Nicolás de Cusa explicaba ésto mismo así: "el hombre está fo~ 

mado por una sensibilidad y un entendimiento (mens) unidos por una ra--

·z6n.que les sirve de intermediario; la sensibilidad está subordinada a 

la raz6n, y ~sta sujeta al entendimientoa Este es independiente del 

tiempo y del mundo; la sensibilidad sometida al mundo, al tiempo y al -

movimiento. La raz6n está como en el horizonte respecto al enténdimien

to; como bajo los ojos en 10 que se refiere a la sensibilidad" (128). 
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De hecho la forma de hablar y el sentido dél Cusano no difie

ren de dichas escuelas. Iodos coinciden en distinguir la naturaleza de 

las cosas, más que la forma en qué se conducen, ~de qu~ otra manera, si 

no podr1amos entender que la inteligencia es independiente del tiempo y 

del mundo? S610 bajo la cQnsideraci6n de su esencia, contenido ~~metido 

a las cualidades de tiempo, espacic;>, cantidad y cualidad. 

La funci6n de la inteligencia. 

¿C6mo funciona la inteligencia? o ¿de qué medios se sirve? 

Plotino decia "que todos los hombres usan desde el principio los senti~ 

dila,antes que el en.tendimiento y que -se aplican primero a .las cosas se~ 

sibles" (164)0 

El ~iponiense ve el funcionamiento de la mente humana de di8~ 

tinta fot:ma: "cuantas cos~~ inteligibles recuerdo yquiaro, las entien

do. Mi voluntad comprende toda mi inteligencia y toda mi memoria mien

tras uso de 10 que entiendo y recuerdo" (2). Durante mucho tiempo esta 

explicación agustiniana produjo resquemor y discusiones entre escuelas; 

pero el filósofo no rechazabe gl concurso d~ los sentidos sino que pro

pugnaba laprepondexancia de los procesos internos de la mente con pri~ 

ridad de voluntad. 

Muchos siglos después Nicolás de CUsa, año de 1440, habia a

firmado qu~ "las pasiones le son al hombre congénitas por 10 que debe -

luchar para conseguir sus prop6sitospor 10 que es menester el concurso 

de la funci6n rectora de la mente que es una fuerza comprensiva de las 

cosas y nocional; no tiene poder para sus operaciones si no es excitada 

por las cosas sensibles. Necesita, por tanto, de un cuerpo orgánico, -

sin el que no podr1a realizarse una excitaci6n" (128, 129). 

¡Ha habido un viraje en la filosofía? ¿o se intenta aclarar_ 
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el modo como procede la inteligencia!' Ambas cosas. Se afirma categór~ 

camente que las pasiones -gran tab~ de la ~poca- s~n inherentes al hom

bre; y se admite la necesaria concurrencia a la interacción de cuerpo e 

inteligencia. Por tanto, las emociones o pasiones serán el resultado -

de .la forma .de percepci6n del organismo, cuyas percepciones pasarán por 

el cedazo de la mente como por un supervisor. Esto es interesante pues 

revela el poder de la ÚJ.te1igencia para resolver situaciones cl.if1ci1es. 

Siendo la percepció~una operante más del hombre Luis Vives ,

@scr.ibe1a así. JiLos sentidos -dice- no pueden engafiars'e, si bien pue

den engañar; existen en la sensaci6n el 6rgano, el objeto sensible y el 

medio" Puede engañar el órganQ mal impreSionado, o un objeto lejano, -

agitado o que se ofrezca de xepente, y puede por a1timo, engañar un me

dio .no bastante ,adecuado" (20.1) •. 

La ansiedad y la inte1igencia~ 

¿'Como se en.!:end1a, E?sta fenomenolqgia én este tiempo'? ¡qué-r,! 

1aei6n exiat1a entre inteligencia y ansiedad'? ¿cuál' era la ventaja. ob

tenible. dentro .4e1 comportamiento? 

El Emperador }larco Aurelio habia exclamado eu una ocasión,; 

"desgraciado de mi porque me ha ocurrido una desgracia! Pero, diré me-

jor, feliz de mi, pues habiéndome sobrevenido este contratiempo sigo 

sin afligirme, no abatido con lo que tengo ni temeroso de 10 que quiero 

y pueda venir.. Porque esto mismo que me ocurre a mi le puede ocurrir a 

cualquiera, pero no todos sabrian eliminar la af1icci15n que su desgra-

cia.les' produce. ¿Lo que te ha sucedido te impide ser justo, magnánimq 

prudente, sensato, veraz, discreto? . No te o1lzi.des de aplicar este afo-

rismo en todas las circunstancias que te arrastran hacia la pesadumbre 

que no es desventura y si un feliz suceso saber sobrellevarlo noblemen-
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te ll
" (127, 1.28). 

En la escuela estoica el hombre aprendía a manejarse ante las 

circunstancias desfavorables. Marco Aurelio afirma que la ansi~ad es 

superable mediante el saber y no admite su filosofía que pueda más la -

tristeza que la inteligencia. Entiéndase ansiedad situacional. 

Plotino llamaba "hombre verdadero y puro al que pose.e las vi!, 

tudes de la intelecci5n que residen e~ la misma alma separada. Las vir

tudes que no son de la prudencia que nacen del hábito y del ejercicio -

son propios del compuesto, a quien pertenecen los vicios, las envidias, 

los celos, las compasiones" (164). 

Era opini6n general de los fi16sofos que el comportamiento d~ . 

pendía de la educaci6n filos6fica y que todos los problemas que le su- . 

cedían se debían a esta falta de conocimiento de personas y situacio-

.nes.. La cara opuesta la presenta Agustín de Hipona. Decía que "a ese 

hombre tan afortunado su inteligencia le aparta de la vida feliz, Cuan

ta más agudeza poseía tanto más veía que podría per.der tedo aquello. E~ 

taba dominado por este temor y afirmaba sufiéientemente ese dicho vul-~ 

gar de que el hombre poco seguro hasta para su mal es inteligentell (2). 

Esta tajante expresi6n agustiniana echa por tierra cuanto se ha venido_ 

alegando, si el siguiente texto no develara 10 contrario .. "Lo que le h~ 

biere dado mé,s tranquilidad no era la g-l.1ardia de su fc~taleza, sino el 

sopor de su mente y le hubiera hecho más intensamente desgraciado la 

profundidad de su necedad. Ahora bien, si todo el que está falto de sa 

biduría padece una gran carencia y todo 10 que está en posesión de la 

sabiduría no carece en absoluto, se deduce que necedad es carencia". 

(2) .. Se percibe claramente la delineaci6n de. ansiedad caractero16gica y 

situacional, de idéntica cualidad a la que Luis Vives menciona de que -

tia un hombre de ciencia, después de haber escrutado con todo ·el esfuer-
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zo y prop6sito de su inteligencia los cielos etc .. , discurrido por el e~ 

tudio, plantas, animales, etc., estudiado 10 acontecido en el mundo, n~ 

da más amargo cabe anunciarle, ni que menor consuelo admita que ha de -

extinguirse la mente que observara tales maravillas" (129) .. 

La inteligencia produce una mayor ansiedad cuanto más descu-

bre lo irremediable e irreversible del morir; y una terapia adecuada de 

tipo existencial la proclaman S€neca cuando dice: licuando viniere aquel 

día que separará esta mezcla de humano y divino, dejaré este cuerpo allí 

mismo donde 10 encontré y me restituiré a los dioses" (118 4) Y Agustín 

de Hipona con aquello de "mi coraz6n está inquieto mientras no descanse 

en Tí Señor" (2). 

El orj~en de la ansiedad, 

¿A qué ~e debe que el ser humano sea ansioso? es decir ¿cuál 

es el origen de nuestra ansiedad? o ¿qué fen6menos la producen? 

Se prescinde de investigar las últimas causas de la ansiedad; 

tan s6lo se desea saber lo que la Filosofía antigua dijo .. Maimó1'l.ides, -

once 8iglos después de Epicteto vuelve a repetirlo. "La mayoría de los 

males que atacan a los individuos vienen de ellos mismos, quiero decir, 

de los individuos humanos que son imperfectGs.. Son nuestros propios vi 

cios los que nos dan lugar a lamentarnos y pedir socorro. Si sufrimos 

es por los males que nos infligimos a nosotro1': mismos, por nuestra pro

piavoluntad" (128). liTado hombre ignorante y con un falso razonar está 

en el dolor y la tristeza constantemente porque no puede entregarse al 

lujo" (7). La fuente es múltiple; la imperfecci6n s6lo un aspecto. To-

más de Aquino dice que "la ansiedad procede de la imprevisi6n de un mal 

extrínseco que se temell (7) o 
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Los modos de la ansiedad 

Tomás de Aquino es el que mejor explica estos modos de todos 

los fi16sofos del medievo. "El dolor-dice- es una pasi6n del alma que 

reside en el apetito sensitivo e intelectivo". ,"El temor disminuya por 

la premeditaci6n"" ":Ea dolor y la tristeza son solamente de las cosas 

que contrarían la voluntad" .. liLa tristeza es una especie de dolor consi: 

guiente a una aprehensi6n interior solamente. Pero el dolor es consi-

guiente a toda aprehensi6n" .. "El dolor y la tristeza pueden ser buenos, 

honestos y útiles en cuanto huyen del mal". 

IIPara el dolor se requieren dos cosas: la presencia del mal y 

su percepci6n. El apetito de la unidad, no de cualquier unidad, sino -

de la fluye de la perfecci~n de la naturaleza, es la que causa el dolo~ 

El poder superior que no quita la inclinación, sino que la contraria, -

causa el dolor en cuanto le infiere el mal" (7). 

La medición de la inteligencia. 

El primsIo en vislumbrar la posible medida del c.ontenid.ode,

la inteligencia fue Nicolás de Cusa. '~e extraña -dice- que la mente 

(mens) se llame asi por la medida (mensuraD ¿porqué se p=ecipita tan 

~vidamente a la medida de las cosas? Para alcanzar la medida de sí mis

ma; pues la mente es una medida viva que alcanza su capacidad midiendo 

otras cosas" (129). 

De toda l~ filosofía este es el primer testimonio que lleva 

a concebir la mente como una medici6n como se realiza al presente. 

3. De Re Descartes a la Psicologia como tal. 

Naturaleza de la inteligencia. 

¿Cuál es la naturaleza de la inteligencia? o más bien ¡en qué 
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consiste el pensar y su diferencia? 

Descartes abandona la postura escolástica de preguntar el po~ 

qu~ y se centra exclusivamente en 10 que consideramos eS el concepto m~ 

derno de inteligencia. El afirmaba "que por la palabra pensamiento en

tiendo todo lo que conocido por nosotros se produce en nosotros, en tag 

to que tenemos conciencia de elloe Así que no solamente entender, que

rer, imaginar, sino tambi~n sentir es la misma cosa aquí que pensar.(3~ 

128)92 Johann Fischl dice que " según este conceptn cartesiano la cosa -

pensante permanece esencialmente ajena a la cosa externa. No podemos -

consecuentemente conocer.nunca el ser real del mundo, sino sólo 10 que 

se nos presente como tal (fenomenismo)o Todas las verdades pueden dedu

cirse de la razón, y entre la cosa pensante y la extensa se abre una di 

ferencia abisal". (119 ) 

La objeción sería válida si Descartes hubiera querido expli-

car la inteligencia en vez de limitarse al aspecto práctico: el c6mo se 

manifiesta e El ser real del mundo no se puede llegar a conocer según -

su esencia, sino s6lo en la medida de su captaciÓn por. el ser inteligE!!! 

te. Descartes habla de limitación pero explica el contenido que se in

corpora a la mente a En el contexto cartesiano los diversosmpectos siK 

nifican propiedades de una entidad no la entidad·m..isma. "Sentir, queret; 

imaginar" son por si cosas distintas cualitativa y cuantitativamente, -

pero denotan un complejo de interacción perteneciente a la entidad. Co

mo ~secuencia, cuanto se deriva de este conjunto de operaciones di

recta o indirectaroente está unido a todo el proceso consciente de la 

menteo La naturaleza de este pensar es puramente fenoménico que es lo 

válido científicamenteQ 

Locke decía "que los objetos externos/proveen a la mente de 
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ideas de las cualidades. sensibles; de todas aquellas diferentes percep

ciones que esas cualidades producen en nosotros, y la mente provee al -

entendimiento de ideas de sus propias operaciones" (111). 

Como vemos en Descartes y Locke la tal naturaleza de la mente 

s5lo se discute bajo el aspecto fenomenista; cualidades que al ser per

cibidas y reelaboradas se traducen en manifestaciones conductuales. 

Leibniz escribía que la inteligencia "estaba formada por món~ 

das que son sustancias cargadas de dinamismo, de fuerza que enriquecen_ 

el conocimiento interior y reducen la materia a fen5meno que determina 

el punto de vista del espíritu; se crea dé este modo una alma humana c~ 

paz de construir con sus propias fuerzaG un sistema coherente de la rea 

lidad 11 (106. Leibniz intenta conciliar la fenomenología del contenido 

con la esencia del continente, parte ésta que los empiristas soslayan -

adrede. 10 práctico de estas aseveraciones se funda en un valor heu- -

rístico de las mismas, ya que llegando a conocer toda la estructura y -

las hip6tesis que intentan explicarla nos llevan al descubrimiento de -

otros caminos insospechados para su medici6n y explicación. 

De esta interacción leibniana llegamos a la consecuencia 1eg! 

tima de que existe un proceso que refleja todas las operaciones menta-

les encadenadas unas a otras en un suceder·hist6rico que produce un pe

culiar mod~lamiento de la persona; "todo ésto -escribe Leibniz- es efe.5: 

to de una impresión fuerte o de muchas percepciones reiteradas debidas 

a la magnitud o multitud de tales percepciones precedentes ll (107). 

La inteligencia y la ansiedad. 

La mente al procesar informaci6n se enfrenta a sí misma y al 

mundo objetivo. Uno de los muchos resultados de tal' procesamiento mani 

fiesta la ansiedad. ¿Cuál es su relaci6n'? El primer problema que se 
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nos plantea en contra de la correlación entre inteligencia y ansiedad, 

como un reto a 10 ya expuesto, es 10 que Berkeley dice: "No siendo la -

filosofía otramsa que el estudio de la sabiduría, de la verdad, podía 

esperarse con fundamento que los que han empleado en ella más tiempo y 

esfuerzo gozarían de mayor calma y serenidad de espíritu, de mayor cla-

ridad y evidencia en él. conocimiento y se sentirían menos perturbados 

por las dudas y dificultades que los demás hombreso Aunque así ocurre, 

vemos a la masa iletrada de la humanidad, la que recorre el fácil sende 

ro de 10 vulgar y se halla gobernada por los dictados de la naturaleza 

que vive tranquilamente y sin preocupaciones" (19)0 

Descartes se apoya en la conciencia, al igual que Locke y - -
, , 

BerkeleYe ,Y se concluye que la mayor conciencia o conocimiento 'juega -

un extraordinario papel en producir ansiedad. Berkeley habla, tácita--

mente, de ansiedad situacional, no caracterológica. El vulgo-seg6n el 

fi16sofo- permite comparársele al niño que no teme a leones ü serpien--

tes ya que no les qonoce sus reacciones. Toda persona que ejercita su 

mente en el conocimiento será una persona ansiosa en la mediad de su p~ 

der de procesamien~o y de la configuraci6n interna y externa que posea. 

Dependerá de las a~as naturales de que disponga para enfrentarse a los 

hechos y de cÓmo las haya adquirido previamente, de sus prejuicios y de 

sempeño dent~'6, ~I su cultura, para resolver un problema. Berkeley no -

distingue e~F:r;Blas cosas necesarias y las accidentales. El sabio, re

cordand:~,\;:.a e.y~y:~~,?: tiene un afán de supervivencia de que carece el vulgo 

y junto~,?nf,:~l_~onglomerado de metas y creencias más amplias y nobles -

que las de un simple campesino se someterá así al proceso ansioso, de -

16 que el sabio es consciente y con 10 que puede superar su problema o 

Pascal decía "un hombre no es más que una caña, la más d~bil 
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de la naturaleza; pero es una caña pensante. No hace falta que el uni

verso entero se arme para aplasterle; un vapor, una gota de agua basta

r& para matarlo; pero aún así el hombre sería más noble todavía que 10 

que le mata; sabe que muere, y esto no lo sabe el universo. Toda nues

tra dignidad consiste pue~ en el pensamiento; por aquí hemos de levan-

tarnos y no por el espacio o la duraci6n que no podemos llenar. No es 

el espacio donde debo buscar mi dignidad sino en el arreglo de mi pens~ 

miento". Nos levantamos de la postraci6n gracias a la dignidad de nues

tro pensamiento aunque no abarque más que una pequeña fracción de toda 

la personalidad" (156)0 

El estado ansioso surge en el momento de atisbar un problema, 

que es la primera etapa; segundo, dura lo que dura la incapacidad de s~ 

lución; y tercero, es superable dependiendo de los recursos naturales o 

dotación natural del hombre. Algo similar es lo que escribió Bo Spino

sa de que "un afecto es una idea confusa por la que la mente afirma que 

el cuerpo o alguna de sus partes posee una fuerza de existir, mayor o 

menor que antes, y por la que una vez áada, la misma mente es determina 

da a pensar tal cosa más bien que tal otrall (193, 129). 

Func.i6n de la inteligencia o 

La funci6n de la inteligencia presenta dos ingulos: uno a ni

vel gener,:l que es propio de toda mente hUUlana y otro particular que se 

desarrolla según el contenido individual. ¿C6mo funciona la mente o c6 

mo se desenvuelve? Descartes describía una forma general de la mente: 

"¿Qué soy yo? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Una cs: 

sa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere o no quiere y una 

cosa que imagina y siente o Los sentimientos de hambre, sed y dolor ctc. 

me enseñan que no estoy metido en mi cuerpo como un piloto en su navío, 
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sino tan estrechamente unido y confundido con él que formo un sólo todo 

con mi cuerpo" (38, 38a, 129). 

Locke denotaba el funcionamiento mental como "sentido interno, 

y reflexión para los fenómenos abstractos como pensar, dudar, creer, r~ 

zonar; y operaciones, a~uellos actos de la mente sobre ideas y pasio-

nes así como la percepción y el sentir" (111)0 

Malebranche coincide, aunque su lenguaje no es empirista. Di

jo: "que es el entendimiento el que percibe y conoce, puesto que sol? -

él recibe las ideas de los objetos; pues una m.isma cosa es para el alma 

percibir un objeto y recibir la idea que lo representa. Es también el 

entendimiento el que percibe las modificaciones del alma o el que las -

siente, ya que yo entiendo por entendimiento esta facultad pasiva por -

la que recibe todas las modificaciones de que es capaz" (118, 24)0 

F.M. Sciacca comenta la obra de Spinoza con estas palabras: -

"se cQlige de él (Spinoza) un triple proceso cognoscitivo importante; -

el conocimiento sensitivo inadecuado e imperfecto que nos permite cap-

tal" el mundo en la multiplicidad de los seres, cada '.~"'l>0 de los cuales es 

visto en su individualidad y cuyo aspecto práctico de este grado de co

nocimiento es la pasit~ con que queremos plegar las cosas a nosotros c~ 

mo si estuvieran en nuestro poder; el conocimiento racional con el que 

entendemos las cosas en sus nexos indisolubles, unidos en la misma cad~ 

na de la casualidad, y por último la intuación más allá de la razón" 

(183). 

Leibniz escribió: "hay una infinidad de percepciones de las -

que no nos percatamos porque estas impresiones son o demasiado pequeñas 

y en núme.!:'o muy grande, o están demasiado ligadas a disposiciones o vi!: 

tualidades innatas" (107)Q Este inusitado viraje en el funcionamiento_ 
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de la inteligencia di6 al traste con el pensamiento de Locke quien ha-

b1a sostenido que liLa conciencia acompafia sienpre a nuestras adUales 

sensaciones y percepciones y por ello es para sí lo que se llama as.! 

mismo o identidad del sujeto" (106)0 

Varias cosas son de notar; que Leibniz es el padre del "inco~ 

ciente", erróneamente adjudicado a Freud; que no siempre hay tal concieg 

cia entre el funcionamiento mental y las sensaciones y percepciones; y 

que el sello de la identidad, si bien es cierto que nace del sistema 

perceptivo, depende más de los aspectos conductuales inexplicables a -

partir del ili~onsciente percepthroo 

Malebranche hab1a ca1do en el mismo error cartesiano ya que 

tales modificaciones, aunque se admiten gen~ricamente, no soportan la -

cr.!tica leibniana respecto a su especificidad. Este pensamiento de --

Leibp-iz es magistral. Debido a ello las consecuencias del desenvolvi-

miento de la mente origina a su vez los estados ansiosos, pues con ra

z6n escribe Sciacca qué "e l alma adquiere as1 conciencia de todas ellas 

con una fatigosa reflexi6n" (183). 

Hurgando más el pensamiento de Leibniz, añade" : tengo para -

mi inclusi~e que sucede algo en el alma que responde a la circulación -

sangu1nea y a todos los movimientos internos de las vísceras de lo que 

sin embargo no nos percatamos: (107). Esta hipótesis fue valiosa porque 

permiti6 derivarse a otros campos 10 que no encajaba en la estructura -

mental de fechas anterioreso En resumen: la mente funciona en la inte-

racción mutua e intima con todos los elementos del esquema humano. 

Origen de la ansiedad. 

Aunque no se menciona expresamente la palabra ansiedad en es

ta temática, se recogen aquellos textos que la revelan indirectamente,-
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Uno de los orígenes de la ansiedad se debe -afirma Malebran--

ch.e- "al error, causa de la miseria de los hombres que es el pr.incipio 

que ha producido el mal en el mundo; el que ha hecho nacer y cultivar -

en nuestra alma todos los males que nos afligen y no debemos esperar f~ 

licidad sólida y verdadera m4s que trabajando seriamente por evitarlo". 
, 

(118). "Si el hombre se prepara contra. esta fuente de aflicciones se li:, 

brará de ellas a medida que vaya conociendo más y mejor las cosas"(118). 

B Spinoza es más explícito y detallado y todos los afectos 

pertenecen al rango situacional. Parte del hecho de que los afectog 

(dese~ alegria, tristeza), son actos que se producen en presencia de 

una situación cualquiera; as! "el odio, la aversión, el temor, la dese,! 

peración, la pena, la conmiseración, la humildad, la envidia, el arre--

pentimiento,_ el menosprecio, y otros muchos modos son consecuencia o a~ 

tos de pesar que proeeden de la mdltiple variedad de situaciones, sien-

do la tristeza el afecto caraeterizado como un acto por el que el poder 

de obrar ele1 hombre es disminu1do o reprimido" (93, 129 p.1170). 

Pero en Spinoza cada uno de estos modos es idea que su?one un 

acto mental y cuyo objeto es la ~ituaci6n que se enca~a en un momento -

dado. Da a entender que los deseos frustrados o no llevados a cabo - -

constituyen otra fuente ~s de ansiedad. "Los deseos de venganza, aDlOt; 

anhelo, emulaci6n, gula, embriaguez etc., son igualmente~productores de 

ansiedad Siempre y cuando lleguen a frustrarse, y son asimismo actos 

mentales; es decir modas situacionales que frente al ser tienen un ele-

mento congnitivo. 

4. De la Psicología en cuanto tal al subjetivismo ' 

El actual estado de la Psicología, a siglo y medio de su aman 
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cipaei6n de la fi10sof1a, sigue siendo un fenómeno de escisi6n y un se~ 

timiento de repudio. Como dice Po Foulquitá "la Psicología es semeJante 

al joven que cuanto más poco tiempo hace que ha conquistado su autono-

mia, tanto más celoso se siente de ella. Por esta raz6~se puede decir 

que la Psicología sigue caracterizándose por una crisis de emancipación 

respecto de ella" (50). Es necesario observar qutá tanta aportación ha 

llevando a la Psicología a su mayoría de edad, y qutá tanto tiene de ai

re de familia. 

La naturale2:a de la inteligencia 

Ya no·son las preguntas clásicas de ¿qutá es? sino ¿c6mo? No~ 

obstante no faltan voceS que desdeñando las posturas filosóficas caen -

en su misma red. Tal es ~~lien afrayde L~mettrie. Postu1auaa inteli

gencia fisiologista con ironía y sarcasmo muy burdos. Expresa:_"¿Serían 

fibras medu¡ares las que formarían el alma? y ¿c6mo concebir que la.ma

teria pueda sentir y pensar? Confieso que no 10 concibo ••• No miro más 

que materia en el cerebro; más que extensión en su parte sensitiva; vi

va, sana, bien organizada, esta viscera (sic) contiéne.en el origen de 

los nervios un principie activo difundido parla substancia medular" 

(97)~ 

Concepto estrictamente mecánico que JoJ~ Rousseau rebate como 

sigue: ilUDa máquina no piensa; no tiene movimiento ni figura que produ~ 

can rellexi6n; el espacio no es tu medid·~, el universo entero no . es lo 

bastante grande para ti; tus sentimientos, tus deseos, tu inquietud, tu 

orgullo mismo tienen otro principio que este cuerpo estrecho en el que 

te sientes encadenado" (171). 

El origen de la inteligencia. 

Si como explicaba T. Jouffroy "la PSicología es la ciencia 

del principio inteligente del hombre, del yo" (81) 10 16gioo es que esta 
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ciencia se pregunte sobre su formaci6n, su desenvolvimiento. ¿Cuál es -

la fuente? ¿De donde sale o se aglutina su contenido? ¿Hablamos de cau

sa en sí o entendemos tan solo de fenómenos? Condillac escribía que 

"la reflexión es una secuencia posterior a la sensación que es la fuen

te de nuestras ideas" (31)' o 10 que suena a lo ya oído "nihil est in 

intellectu quod prius non fuerit in sensu" ya mencionado antes. 

Condorcet, más explícito, asevera que el "hombre nace con la 

facultad de recibir sensaciones, percibir y distinguir las sensaciones 

simples de que se CllIlponen, retenerlas, reconocerlas, combinarlas; comp~ 

rar entre sí estas combinaciones; se desarrolla en el hombre por la ac

ci6n de las cosas exteriores, por la comunicaci6n con individuos seme-

jantes a ~l e incluso por medios artificiales" (32). A estas tres se-

ries de estimulaci6n externa no solo las menciona sino que añade una 

sorprendente afirmaci6n "las facultades físicas: fuerza, destreza, fin~ 

ra de los sentidos; ¿No están en el número de estas cualidades cuyo pe~ 

feccionamiento individual puede transmitirse?" "¿Pueden extenderse es':"

tasmismas esperanzas hasta las facultades intelectuales y morales? Y -

nuestros pades que nos transmiten las ventajas o los vicios de su con-

formaci6n, de quien los recibimos, y los rasgos distintivos de la figu

ra, las disposiciones a ciertas afecciones físicas ¿no pueden transad.

tirnos tambi~n esta parte de la organizaci6n física de donde dependen -

la inteligencia, el talento, la enel.'gía del alma o la sensibilidad 'mo-

ral?" (32). 

Condorcet ha señalado el concepto candente de la investiga- -

ci6n moderna: que la herencia es parte u origen de lo que al hombre le 

acontece. Esta postura la adoptaron posteriormente C1apar~de y otros -

psic61ogos que sostienen que "todos los fen6menos psíquicos conscientes 
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tienen un determinismo orgánico y otro psíquico que son indepe~dientes_ 

de sus interrelaciones causales" (161). 

Una de las ventajas de hablar de fen6meno en vez de caus~ en 

Psicología es la facilidad de observaci6n e investigación, pues la cttu

sa bajo la norma filosófica no ofrece facilidad científica. Así los f~ 

nómenos de inteligencia y ansiedad parecen existir gracias a esta inte~ 

racci6n de elementos entre sí como procedentes del c6digo genético in

dividual. Por eso carácter y situación en ansiedad denota el origen 

preciso de la conducta humana. 

Funci6n de la inteligencia. 

Presenta un doble proceso: uno interno y otro externo.· El in

terno lo relata Condorcet de la forma siguiente: "comparar entre 81 las 

combinaciones de los sentidos, captar lo que tienen en común y lo que -

las distingue; vincular signos a todos estos objetos para reconocerlos 

mejor y facilitar nuevas combinaciones; el externo ya se mencion6 ante~ 

(32}o J.J. Rousseau habla de activo y pasivo en estos t~rminos "no soy 

simplemente un ser sensible y pasivo, sino un ser activo e inteligente, 

y pese a lo que dice la .fi10sofía, me atreveré a aspirar al honor de 

pensar. No me interesa c6mo se denote la fuerza de mi espíritu que re

laciona y compara mis sensaciones ••• no por ello dejará de ser verdad -

que está eR mí y no en las cosas que sólo yo las produzco. Sin ser due 

ño de sentir o no sentir: sí lo soy de examinar, más o menos lo que 

siento" (171 b). 

Este texto que induce a sospechar un subjetivismo radical se 

comprenderá mejor junto a otro del mismo autor: "el entendimiento huma

no debe mucho a las pasiones, las que recíprocamente le deben también; 

por su actividad (aprendizaje) se perfecciona nuestra razón; sólo trata 
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mos de conocer porqué deseamos disfrutar y no es posible concebir por

qué quien no tuviese deseos ni temores se tomaría el trabajo derazonar. 

Las pasiones a su vez extraen su fundamento de nuestras necesidades y -

su progreso de nuestros conocimientos; porque no se puede desear o te-

ner las cosas más que por las ideas que se tengan o por el simple impul 

so natural" (171 b, 129). 

Tal funcionamiento de la mente procede según Rousseau de un -

fenomenismo eslabonado a otros que participa de los dos aspectos aludí,

dos o El fisiologismo de Lamettrie es, sin embargo, de un radicalismo -

exagerado; l'a mente parece estar subordinada únicamente a los sentidos 

aparte de indicar que la mente es "un estuche de ideas) - estarismo

esas ideas funcionan debido a los sentidos.. "Point de sens -decía Lam~ 

ttrie- pdnt d'idées. Mois on a de sens, mois on a d'idées. Peu d1educa

tion, peu d'idées. Point de sensations re~ues, point d'idées ll (97)0 Si 

con tal medida medimos al hombre tendremos un cuadro triste del mismo y 

el hombre es necesario, hist6rico y evolutivo; no enloquece ni fallece. 

Sus anomalías son propias de un hombre, de ciertos hombres, no del hom

bre c6smico. 

El origen de la ansiedad. 

Los fi16sofos del siglo XX desarrollaron y divulgaron el con

cepto de una ansiedad existencial cuyo fundamento arranca ya desde los 

orígenes de los primeros monumentos escritos. Pero, ¿cuál es ese meca-

nismo que desata el fenómeno de ansiedad existencial o caractero16gica.? 

Discurseaba Rousseau que "los únicos males que el hombre teme son el dE 

lar y el hambre~ Digo el dolor y no la muerte, porque nunca sabrá el -

animalIa que es morir; el conocimiento de la muerte y de sus terrores, 

es una de las primeras adquisiciones que el hombre ha hecho al alejarse 
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del animal" (171, 129). Tenemos que no es la muerte en sí, sino su cono 

cimiento o Escuchemos al fi16sofo de Kfjenisberg: "ningún humano puede -

experimentar en sí mismo el morir (pues para hacer una experienci~ es -

necesaria la vida), sino s6lo percibirlo en los demás a Si es doloi~so, 

no puede juzgarse por el estertor o las convulsiones del moribundo; rifás 

bien'parece ser ,ésto una ~era reacci6n mecánica de la fuerza vital y d 

acaso una dulce sensaci6n de paulatismo liberarse de todo dolor. El t~ 

mor a la muerte, natural a los hombres, incluso a los más desgraciados 

o sabios, no es un pavor a morir, sino como dice M6ntaigne, de la idea 

de estar muerto, que el candidato a la muerte cree tendrá después de 

,ella, figurándose el cadáver, a pesar de que éste ya no es él como el 

mismo metido en el tenebroso sepulcro o en cualquier otro sitio análog~ 

Esta ilusi6n es irreprimible, pues radica en la naturaleza del pensar, 

que es un hablar a sí mismo y de sí mismo. El pensamiento "no soy", no 

puede existir, pues si no soy tampoco puedo ser consciente de que no 

SOYa" (88). 

5. La Psicología subjetiva y estructuralista. 

Naturaleza de la inteligencia. 

~C6mo entienden los subjetivistas o introspecionistas la int~ 

ligencia? o ¿Cuál es el progreso y diferencia de épocas anteriores? 

Fran~ois Pi erre Gonthier de Biran decía: "La apercepci6n inmediata in-

terna de la fuerza productiva, ¿no es acaso una suerte de rayo directo 

de luz primera que capta la conciencia? e •• y la conciencia refleja- de 

fuerza o de actividad libre que da un objeto inmediato al peRclamiento -

sin salir de si misma, ¿no es acaso una suerte de luz que s(;? refleja de 

alguna manera del seno de lo absoluto?" (116). Gratry la entendía como 

"una facultad general de conocero, ¿qué cosa? Dios, el alma humana~ la -
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naturaleza, ¿cómo? Viéndolos, y ¿cómo? recibiendo la impresi6n de los -

objetos y actuar sobre esas impresiones" (58). 

La mismidad -escribía Dilthey- es la más íntima experiencia -

del hombre acerca de sí; no es identidad. Conciencia del yo es otra ex

presi6n de 10 que descubrimos en esa mismidad. Si la reflexión separa 

la constancia y unidad del yo, esto es ya un análisis que rebasa la - -

coherencia vital. Es una estructura psíquica. La realidad de los est~ 

dos internos es el punto de partida seguro de todo conocimiento. Perca

tarse, existir para mí un estado, conciencia de él es lo mismo. La ob

servaci6n interior s6lo es una percepción interna elevada por el inte-

riorde la atenci6n" (40 en 129). 

W. James dictaba: "El yo como conocedor o EGO.PURO es el 

consciente de un momento dado, cuando el mí aparece s6lo como una de 1m 

cosas de las que aquel es consciente; es decir, este es el Yo pensador. 

Cada uno de nosotros considera espontáneamente que el yo significa algo 

que es siempre 10 mismo, lo que los fi16sofos han considerado como una 

substancia permanente, agente cuya modificación o acto es él. Tal age~ 

te es el pensador, el estado es tan solo ·su instrumento o medio. Ha r~ 

cibido lIUlchos nombres; a1ma~ ego transcendental, espíritu ••• " .(128). 

Maine de Biran y W. James no difieren mucho de los filósofos 

W. Dilthey y Gratry en el concepto de admitir un principio activo que -

muta lo que percibe. Dilthey la llama estructura, Gratry, facultad; - -

substancia para James; rayo de luz para Biran. Pero todos ellos coin-

ciden en que es la mismidad del ser; el proceso interno que no siempre 

responde al medio externo. En justicia no hay nada nuevo, fuera del h~ 

cho de penetrar con más profundidad en la complejidad de la adaptaci6n 

interna de 10 que denominamos inteligencia. No obstante ninguno exp1i-
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ca, si no es fenomeno16gicamente, su naturaleza; es más, en el contex

to biraniano se da como un hecho, no el origen ni la naturaleza, sino -

el punto de partida "y la base única de todas las nociones universales 

y necesarias del ser, de substancia y de causa. Entra solamente como -

condici6n o patte integrante de las ideas, productos sucesivos y fina-

les de la experiencia exterior" (116). Equivalente de la estimulaci6n -

interna y externa de la ciencia moderna conductual. 

Funci6n y procedencia de la inteligencia. 

Dilthey decía que la "inteligencia es u~ proceso en la evolu

ci6n del género humano" y este mismo es el sujeto en que existe la vo-

luntad del conocimiento. Y ciertamente existe como realidad en los ac

tos vitales de los hombres (40), cuyo funcionamiento se está debiendo -

fenoménicamente al concepto de herencia filogénica y a un principio ac

tivo de comunicaci6n con el medio. 

W. James la confirma de manera que "los estados de conciencia 

más sensiblemente activos son las purciones centrales del"mí espiritua~ 

El núcleo de nuestro Yo es el sentido de actividad que poseen ciertos -

estados internos" (128). 

Previos estos .conceptos comprendemos el porquéTh. Jouffray -

l:..::;evera "que esta ciencia de observaci6n (la psicología) parte de la 

conciencia, ya que solo ella alcanza el yo y los fen6menos de la vida 

intelectual y moral e No es menos importante el hecho de que con la co~ 

ciencia pueda observarse igual que con los sentidos y con la misma se~ 

ridad, ya que mediante la conciencia sabemos siempre lo que pasa en rio

sotros!j al igual que conocemos con los sentidos lo que pasa fuera y con 

una certeza y una nitidez igualmente serias" (81). 

La conciencia toma aquí el sentido de diferenciaciÓn plenam~ 
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te humana y el principio activo que hace funcionar a los estados inter

nos y externos con la novedad de que todos ellos son observables y por 

10 tanto sujetos a técnicas instrumentales. P. Janet había dicho: "el -

carácter esencial de los fen6menos psico16gicos consiste en que éstos -

no pueden producirse sin ir acompafiados de un sentimiento interior inm~ 

diato que nos permite percibirlos y sin el que no existirían para noso

tros, en tanto que se halle verdaderamente en relación con la concien-

cia intercalado en la serie de los hechos conscientes y sirviendo para 

explicarlos" (178). 

Este introspeccionismo de la Psicología está concebido de ma

nera que se evite caer en un mecanicismo vulgar del que ya se había cu

rado Maine de Biran pues escribía:· "que mediante el pensamiento he red.!:!, 

cido al hombre al estado de ser sensf1>lemente inm6vi1, sin voluntad o -

libertad, y hemos visto que en este estado ni siquiera tenía personali

dad" (116). 

Dilthey argumentaba contra el mecanicismo que "la autognosis 

presupone la relación del pensamiento con el ser y de lo cual se trata 

en última instancia en todo conocimiento. Este círculo afecta a todo -

conocimiento humano. Ela supone la validez de las leyes y formas del -

pensamiento, servirse de ellas. Sería un círculo si espera poder demos

trar así esa validez. Este círculo es inevitable; pero si el análisis 

prueba que toda forma y toda ley del pensamiento puede aerivarse de la 

combinaci6n de experiencias con funciones elementales, entonces, presc~ 

diendo de toda explicaci6n genética mediante esta reducción l6gica, se 

reduce a la de la experiencia y de las operaciones lógicas elementales" 

(40)~ 

La actividad observable y entrelazada a la diversa manifesta-
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ción fenoménica concluye en a1gdn modo de formación que Dilthey denomi

n6 "estruétura psíquica", término que aún perdura o Este conglomerado ó 

estructura funciona en Dilthey a base de otras dos propiedades. "Una de 

ellas es la ligazón que tiene en el complejo estructu'1"al de la percep

ción y el pensamiento con los impulsos y sentimientos, y éstos con las 

acciones voluntarias. La Qtra -el fundamento de todo cónocer- se puede 

llamar articulación y es la relación en que la base de lá~ distinciones 

primarías indicadas de representar, sentir y querer apareéen diferenci~ 

ciones cualitativas ulteriores que van acompañadas de una donciencia de 

afinidad recíproca" (40). El aspecto cualitativo de Dilthey es el pro

blema que enfrenta hoy día la Psicología experimental respecto al fun--

cionamiento de la inteligencia a Quiz& con la ayuda de la matem&tica 

avanzada se pueda penetrar hasta lo que ahora son barreras en la expli~ 

ci6n de muchos fen6menos psicoiógicos y conductuales. 

Inteligencia y ansiedad. 

Dentro del complicado articulamento de los procesos cognosc! 

tivos entre inteligencia y ansiedad debe haber por fuerza, una concate

nación positiva que emana de los mismos hechos. Creemos que una disti~ 

ción entre propiedades c9munes a la animalidad y a la re~ionalidad es -

oportuna aquí. F8 Brentano decía que "en las sensaciones el apetitb es 

una propensión instintiva; pero en el caso del error y la intelección, 

elégrado natural es un amor superior caracterizado cOTÍlo justo; amor, 

agrado, odio, desagrado, existen en la más sencilla atracción y repul-

sión, en la alegría victoriosa y en la tristeza desesperada; en la esp~ 

ranza y en el temor, como también en toda manifestación de la voluntad" • 

(23) • 

J.F. Herbart parece indicarlo. "Cuando el apetito logra y la 
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representación emerge de la conciencia, entonces se produce el recuerdo 

si ·el apetito se asocia a otras representaciones se origina el placer; 

si se le impide se produce entonces la tristeza" (49). 

Se aclara que los términos de los autores carecen del tecni-

cismo y precisi6n actual. 

Las consecuencias que se derivan de las descripciones factua

les y de las situaciones son o pueden ser mú1tip1eso A eso se refería 

James de que !le1 mí de un hombre es la suma total de cuanto puede lla-

mar suyo.s. todas estas cosas prodúcenle la propia emoción; si aumentan 

y prosperan se considerará triunfante; en sus mermas y fracasos se sen

tirá derrotado ll
• 

y un poco adelanteo "El yo espiritual consiste no ya en esta

dos de conciencia, sino en capacidade~ y disposiciones psfquicas toma

das en concreto. Este co~nto puede hacerse un objeto para mI pensa-

miento, despertando emociones análogas a las producidas por cualquier

otra de las porciones del mí. Cuando pensamoa en nosotros mismos actum 

do como pensadores todos los demá"s componentes de nuestro mí parecen P.2. 

sesiones relativamente externas y algunas, dentro del propio mí apare-

cen con más externalidad que otras. Las capacidades para la sensación 

son posesiones menos íntimas que para las emociones y deseos ll
• (128). 

W .. James es estructuralista o El dice que "el hombre es una -

estructura de yo puro y yo empírico". Este último está constituido por 

el yo material, el social y el espiritual. El material es el cuerpo;el 

social se forma a base de 1.;1 opinión que otras personas tienen de mi ya. 

El espiritual 10 forman las capacidades y disposiciones psíquicas". 

W. James connotó como "autoaprecio, autopreparación y autode

fensa a la constelación de respuestas que se contienen en cada parte 
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del yo emírico. Cada una de dichas constelaciones componen la totali-

dad del ser a trav~s de cada una de las manifestaciones qu~ caracteri-

zan la constelación" (128). 

El origen de la ansiedad. 

Siguiendo la estructura jamesiana como más sistemátic~ y más 

objetiva podremos ver a trav~s de este vidrio lo que ~l sostuvo como mí 

mater:iál.. "Sigue el traje -escribe- la familia. Los padres, la esposa, 

los hijos que son nuestra carne. Cuando muere alguno de ellos desap~re

ce una parte de nuestro propio ser; si alguno comete acción denigrant.e, 

es tambi~n para afrenta nuestra; si es insultado arde en nosotros la c~ 

lera •. A la familia sigue la casa ••• todas estas cosas son objeto de -

las preferencias instintivas, enlazadas como se hallan con los más im~'

portantes intereses prácticos de la vida. Un ciego ~pulso instintivo 

nos induce a vigilar nuestro cuerpo, a vestirlo con cierto arte;. a pro

teger a nuestros padres, esposa e hijos; buscar casa propia donde vivir 

y prosperar". 

"Una person.a tiene tantos yos sociales cuantos son los ind.:fvi 

duos que la componen, reconocen y conservan mentalmente su imagen. He~ir 

a una de éstas es herir "la persona" .. 

"Del mí espiritual se derivan la autocomplacencia y la autos:!! 

tisfacci6nque provienen del autoaprecio. En la autopreparaci6n y aut9 

conservaci5n están comprendidos un gran n(Ímero de ip.stintos fundamenta-

les". 

"El temor y la ansiedad, estos opuestos sentimientos del yo, 

pueden aparecer sin causa exitante adecuada. De hecho "desconócese cómq 

en general, un día y otro baja y sube el barómetro de nuestra estima 

propia; las causas más bien parecen ser viscerales y orgánicas que r~c~ 
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nales". IIEn la autosatisfacci6n hállanse inervados los músculos extens~ 

~es.o. La desesperanza se halla manifiesta en los asilos, por la fison~ 

mía infeliz, los que se esconden o huyen de la vista de los demás, o in 

capaces de mirar frente a frente" (128). 

Respecto a la teoría fisiologista, de la que es coautor con -

C. Lange, James supone la ansiedad como una emoci6n, Fischer lo coteja 

de la siguiente forma: "los cambios corporales son consiguientes a la -

percepci6n del hecho estimulante, y 10 que sentimos sobre esos cambios 

tal como ocurren es la emoci6n"c IlLa experiencia -sigue comentando- 'de 

10 visible (sudar, llorar, etc.) y la sensible (taquicardia, jadeos 

etc). son fen6menos corporales sin6nimos de emoci6n. Para James y Lan

ge los fenómenos fisio16gicos experimentados no producen emoci6~, ni r~ 

sultan de ellos; más bien los cambio~ visibles y sensibles del cuerpo -

hacen posibie y son la materia prima de la experiencia emocional" (48) .. 

Lo nuevo aquí son las conexiones estructurales que propugna -

W .. James' con 10 que ha llamado constelaciones y sus sistemas posidentes; 

no así :las características derivadas de tales sistemas. 

La distribución de caracteríSicas instintivas, situacionales, 

existenciales y caractero16gicas comunes a casi todos los subsistemas -

hace más confusa la estructura, raz6n por la que no se le ha seguido, -

aunque sirvi6 de pauta en investigaci6n ulterior. 

Siendo una innovaci6n la teoría fisiologista de W. James, ta~ 

bién se puede decir 10 mismo de la ansiedad existencial que caracteriz6 

la vida de Maine de ~iran, que había dicho que "cuando se tiene poca vi 

da o un débil sentimiento de ella se siete uno más inclinado a observar 

los fen6menos interioreso Experimento un gran vacío en toda mi existe~ 

cia; soy desdichado, carezco de punto de apoyo, de ocupaci6n fija" (117). 

Con raz6n dice Foulquié que "por la observaci6n de su vivir (de Maine -
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de Brian) adquiere tal conciencia del misterio de la vida que cabe juz-

I 

garIo como el precursor del existencialismo de la actual centuria. (50)" 

También hallamos en Maine de Brian lo que Cattell y Spielber-

ger llaman en nuestros días "ansiedad caractero16gica o rasgo ll
• "Cuán -

fatigado -escribía Maine de Biran- estoy de la tiran1a de este cuerpo, 

de todos estos miserables nervios que me imponen su ley. Me hallo si~ 

pre en este estado de debilidad, desconfianza, de trastorno interior y 

de sentimiento de mi incapacidad, tanto más penoso cuanto más me compa-

ro con aquellos a los que veo que ejerce~ fácilmente sus facultades" 

La afirmaci6n Biraniana es una buena objeción a lainteraccim 

inteligencia - ansiedad; creemos, sin embargo, que es sólo en parte y -

exclusivamente de fen6menos específicos dentro de un mismo conjuntD o -

constelaci6n de características. Esta clase de ansiedad se origina -d1 

ce W. James- "en la reacci6n del SNA esencial para toda experiencia em,2 

cional, quien controla los cambios corporales", (48) pero sin olvidar -

que es interactiva como un proceso por el que los individuos toman con-

ciencia de su ser emocionado por una situaci6n" (77, 128). 

6. Freud y su 'escuela. 

Una síntesis previa. 

Es la aparición de Segismundo Freud junto con las ideas pred,9, 

minarrtes de su época. "La escuela clásica -dice PoDiel- d~ la Psicolo--

gía comienza a abandonar el plan te6rico psicológico para pasarse al fi 

siológico" (39), por una parte, y tomando como propias las palabras de 

Ce Lange "les emotions doivent etre étudiées d'une maniére objective et 

tI faut rechercher quels sont les ph~noménes physiologiques qui les - -

accompagnent" (98 en 39) 
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Como consecuencia la Psicología experimenta1ista se hace eco 

de 1afi afirmaciones de J. Stuart Mi11: "We have no conception of mind -

itse1f as distinguishedfrom its conscious manifestations. We have ne

ither know fior can imagine it, except as represented by succession of 

manifold fee1ings which metaphysicians call by the name of states or 

modifications of mind" (195). De esta opinión son, aunque anteriores en 

el tiempo, Ac Bain, J. Bentham y J. MilI cuyos postulados se cifran en 

admitir la inteligencia, no como una cosa distinta de los sentimientos 

y amociones, sino la misma emoción y sensación, atribuyendo a estas pr~ 

piedades una fuerza o energía (10) o reflexión (141) que permite acer-

carse a los procesos internos. Este proceso ya es anterior; no obs·tan

te en el concepto de Bain se ven predichos los actuales' estudios. del -

pensamiento interno que el experimentalismo moderno desea aclarar. 

Según el utilitarismo ni inteligencia ni creencias son algo, 

(141) a menos que se refieran a una acción; el placer y el dolor (141)

no son otra cosa que ideas asociadas de lo que les sucede a otros por m 

la experiencia de uno .. 

De esta trayectoria, en lo que toca a la ansiedad, la psicol~ 

gía clásica, experimentalista o no, incluirá la ansiedad entre las emo

ciories y al decir de Diel (1968) ni definen la ansiedad ni la emoción, 

sino que la confunden con el miedo y la emoción elemental con la afect! 

vidad humana. 

Ribot y la escuela francesa distinguen dos clases de miedo: -

"11 y a une peur primitive, instintive, inconsciente, antérieur á tout 

experience individuelle, et une peur secundaire, consciente, raisonnée, 

posterieure á l'experience" (167). Or la seconde, est précisément -

l'angoisse humaine". Ribot conduce a la psicología experimental a recha 
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zar toda búsqueda de "su naturaleza íntima excepción hecha de la inves

tigación de las leyes y condiciones de existencia de los hechos psíqui

cos, de su descripcióri y clasificación" (168)0 

A muy grandes rasgos se puede decir que así está la PSicolo-

gía de su tiempo cuando aparece y se gesta Freud. 

Nuevo modo de hablar del ser inteligente. 

¿Nuevo modo? Porque Freud parte ana11ticamente;-del estudio -

de cada sujeto como obje~o para encajar sus observaciones en una estru~ 

tura sistemática, ordenada y jerarquizada que él denominará personali-

dad. Se inclina al estructura1ismo. Freud dice que el individuo al na

cer está constituído por el ELLO (ID); es decir, todo lo que el ser 

aporta al nacer, su constitución ante todo y los impulsos emanados del 

organismo somático" <~O) • 

. ¿Y qué es el ELLO? Hall y Lidzey (1970), Al1port (1963) dicen 

que es en Freud fiel reservorio de la energía psí.quica ••• es la verdade

ra realidad psí.quica porque representa el mundo interno de la experien

cia subjetiva y desconoce la realidad objetivatl (4, 52, 63). Aquí. se ve 

la huella de Locke de que "el hombre al nacer es como tabla rasa" que a 

su vez s~ apropió de la ~i1osofía griega. 

C. G. Jung es el primer impugnador de esta estructura-: " e1 he!! 

bre únicamente consciente, el Yo, en cuanto parece existir separado del 

inconscient.e es sólo un fragmento" (83). Pero ¿En qué consiste esta e.! 

tructura? Consta de tres sistemas, en Freud. IlE1 Ello: inconsciente, i!!, 

nato, capaz de acciones reflejas y procesos primarios derivados del pl~ 

cer que equilibra el organismo. 

El YO viene a existir (63) por la acci6n del mundo real ••• me 

diante los 6rganos sensoriales. IIUna parte del ELLO se transforma y se 
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convierte en el YOIl (50). l'E1 YO implica conciencia y voluntad y obede 

ce al principio de realidad; opera por procesos secundarios; el pensar 

reaP' (63) Y debe controlar todas las tareas cognitivas e intelectuales 

por 10 que estos altos procesos mentales sirven al proceso secundarioll
• 

(52). EL SUPERYO se realiza por la complejidad de los patrones socia--

les a que está sometido, (52) (Hall y Lindzey, 1970), con dos subsiste-

mas: conciencia y Yo ideal. Freud trata de una estructura de personal! 

dad, en la que intervienen los factores inte1ectivos en forma insepara-

b1e y que constituyen para nosotros el objetivo de nuestro temae 

La distribuci6n de los sistemas freudianos propició las prim~ 

ras críticas severas entre ellas la de Jung. ¿Dónde quedaba el princi--

pio de individuación? o ¿cómo podía explicarlo Freud? Hall y Lindzey 

dicen de la estructura junguiana" que es un número bien diferenciado e 

interactuante de sistemas, que son el EGO, EL INCONSCIENTE PERSO~, EL 

'" COLECTIVO Y LOS ARQUETIPOS" y así Jung completa al maestro, mientras di 

chos autores se EKp1ican "A1though each of ,these provinces has lts own -

functions, properties, components, Qperating principIes, dynamisms and 

mechanísms, they interact so closely with on6 another that it is diffi-

cult to disentagle their effects and weigh their re1ative contribution 

to manIs behaviour" (63) .. 

Jung había escrito~ "la unidad consciente del hombre es una -

feliz unión del Yo y del sí mismo en la que ambos conservan sus propie-

dadesffienciales. El yo se base en la totalidad del campo de la concieg 

cia y también en la totalidad del contenido consciente" (86), "frente -

al polimorfismo de la naturaleza instintiva primitiva existe el princi-

pio regulador de la individuaci6n; frente a la multiplicidad y contra--

dictoria fragmentaci6n, aparece una unidad simplificadora cuyo poder es 
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tan grande como el de los instintos" (87) 8 

Piaget había escrito que "la inteÍigencia verbal o reflexiva_ 

se apoya sobre una inteligencia p~áctica o sensomotora qUé reposa a su 

vez sobre los hábitos y asociaciones adquiridas para recombínarlas". 

(159). Piaget parte de etapas previas a esta organizaci6n que~eside en 

el ELLO freudiano. Freud previ6 con el inconsciente toda la act.'ual Ps.! 

cología experimentalista del conocimiento, el que es proceso no~l y -

evolutivo tal y como lo sostiene Ivanov-Smolenskii (1951) "en que él s~ 

gundo sistema de señales almacena sistematizada la experiencia previa -

por una asociaci6n que se forma abruptamente y en la que se cifra toda 

la conducta intelectual humana" (115). 

Luria dice que el niño comienza a reaccionar a las palabras -

de los adultos según las experiment6 directamente por asociaci6n emoci~ 

nal con los adultos" (115). 

Se justifica así toda la informaci6n natal y postnatal del ni

ño que trae al nacer; equipo que se desarrolla por etapas y que no ~e -

comprende bajo "estructura" por enmascarar un estatismo o estratifica-

ci6n demasiado indúctil o acartonado. Jung no entendia una plurslidad_ 

de tal índole y Freud no' pudo perfilar la estructuraci6n mental unita-

riamente porque pensaba siempre bajo el impulso de la patología del ser 

h~no. 

Él inconsciente y la conciencia. 

l.Qu~ es el inconsciente y cómo lo entiende Freud7 ¿Tiene un -

origen determinado y c6mo funciona? Si cierto, ¿Porttu~ la filogenia ce 

la mente? ¿Qué transcendencia tiene su importancia para la conducta.hu

mana? ¿Porqué desidentes y tantos impugnadores? 

En 1929 en el Congreso de Paris P. Janet acusaba a Freud de . 

haberse apropiado una paternidad acerca del inconsciente que no le co-

rrespondía. En este punto Leibniz resuelve el dilema. 
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Para Freud "la diferenciación de lo psíquico en consciente e 

inconsciente es la premisa fundamental del psicoanálisis porque le per

mite llegar a la inteligencia de los procesos pato16gi~os, no de la in

teligencia en cuanto tal, sino de un proceso de la vida anímica. La con 

ciencia no la ve el psicoanálisis como la esencia de lo psíquico, sólo 

como una cualidad de lo psíquico que puede sumarse a otras o faltar en 

10 absoluto". 

Para la mayoría de las personas de cultura filosófica la idea 

de un psiquismo no consciente resulta inconcebible y la rechaza tachán

dola de absurda e ilógica". 

"Ser consciente es en primer término algo puramente descripti 

va que se basa en la percepción más .inmediata y segura; la conciencia 

es un estado eminentemente transitorio. Una representación cotlSciente 

en un momento dado no lo es ya en el inmediatamente ulterior, aunque -

pueda volver a serlo, pero en el interesado hubo de ser algo que ignor~ 

mos. 

Podemos decir que era latente significando con ello que es c~ 

paz de concienciall (52). 

El Yo freudiano es conciencia, voluntad, pensar real; el ello 

es la realidad subjetiva, la internalidad. Total: una fragmentación. 

Freud dice "que por las representaciones verbales quedan con

vertidos los procesos mentales internos en percepciones" (52). 

Esto ha molestado mucho a los psicólogos soviét·icos. Pavlov -

había dicho que "sabemos muy bien en qu~ grado la vida mental psl.quica 

consta de consciente e inconsciente" (157). 

F.V. Bassin (1969) rebate enconadamente las consecuencias del 

"Llamado inconsciente por la interpretación acient1fica que se produce_ 
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en la conducta normal y patológica; la explicación bió16gica tan poco -

fina del Psicoan~lisis a los problemas socio16gicos'! (15~ lIS). 

Freud comenta el inconsciente que "es como si hubiera de de-

mos trar el principio de que todo conocimiento procede de la p;~rcepción 

externa. Dada una sóbrecarga del pensamiento, son realmente peTcibi"dos 

los pensamientos como desde fuera y tenidos as1 por verdaderos. 

Fácilmente se ve que el Yo es una paete del ELLO modific~da -

por la influencia del mundo exterior transmitido por el P-Cc; o sea una 

continuaci6n de la diferenciaci6n de las superficies. El YO se mue~tra 

esforzado en transmitir el ELLO dicha influencia del mundo exterior: y -

aspira a sustituir el principio del placer que reina sin restriccioAes 

en el ELLO por el principio de realidad~ La percepci6n es para el YO ~ 

10 que para el ELLO el instinto. E~ YO representa 10 que pudiáramos. 

llamar la raz6n o la reflexión, opuestamente al ELLO que contiene las -

pasiones" (52). 

Freud complemente el funcionamiento como "el conten~~o del 

ELLO que pueda pasar al YO por dos caminos distintos. Uno de ellos es 

indirecto, y el otro atrav5.esa el ideal del YOo La elecci6n entre am-

bos resulta decisiva para muchas ~ctividades decisivas. El Yo se nos -

muestra como una pobre cosa someti,da a tres distintas servidumbres y 

amenazado por tres diversos peligros, emanados del mundo exterior, de la 

libido del YO y del rigor del SUPEREGO" (52). 

Una representación preconsciente (un pensamiento) se ~~estra 

enlazada a representaciones verbales y hacemos ~pre) conscientes 10 re

primido, interpolando, por medio de la labor ana11tica miembros interm~ 

dios preconscientes" "La percepci6n interna rinde sensaciones de proce

sos que se. desarrollan en los diversos estratos del aparato an1mico, i~ 
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cluso en los más produndos" (52). 

La escuela freudiana, pasada o neoactual, desarrolla en la 

Psicolog1a esta teoria de los estratos de la vida psiquica, en un afán 

de completar al maestro. "Estas teorías las _ sostienen H. Remplein (1968) 

K. Strunz (1966), Eo Rothacher (1952), H. F. Hoffmann (1935), Ph. Lersm 

(1951), F. Kraus (1926) y son consecuentes semánticamente como buenos ~ 

tructuralistas en hablar de estratoc, como capas de eras geológicas, que 

se forman en el psiquismo humano. Sobre 10 maleable, moldeable y dúctil 

que caracteriza al ser pensante parece incongruente mencionar estructu

ras, es tractos , mecanismos y afinesa Las palabras de H. Remplein al c~ 

s~ dan la impresi6n que señalamos~ "sobre el acervo de fuerzas y funci~ 

n~s que existen en los primeros dias de vida se superponen, en él tran~ 

c~rso del desarrollo otros estratos semejantes, de forma que enla vida 

cQJ:'poral y an1micamente madura se~ueden distinguir varias secciones, -

di~puestas eu diversas estratificaciones" (166) (71, 94, 170, 194). 

C.G. Jung, delfín de Freud, no se muestra conforme con la fór 

mula del maestro, como igualmente 10 hace Adler. A Jung se le viene al 

pe~~ento que la barca freudiana hacia agua al hablar del inconscien

te r del consciente; de su filogenia y f~cionamiento. 

Jung ve el'lIyO como la mente consciente compuesta de percep-

cio~es conscientes, recuerdos, pensamientos y sentimientos. Es el res

pons~ble del sentimiento de identidad y continuidad y centro de la con

ciencia" (70, 82). "El inconsciente personal se forma de experiencias 

que fu~ron conscientes pero que fueron reprimidad, suprimidad, olvida-

das, o ~implemente ignoradas" (84). 

El inconsciente colectivo es el almacén de rasgos, de recuer

dos latent~s heredados por el hombre de su pasado ancestral, racial, 
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animal o prehumano, que contiene estructuralmente componentes como los 

arquetipos o formas de pensamiento universal (idea) con un fuerte ele-

mento de emoción inherente. Esta idea crea imágenes o visiones que at~ 

ñen en el despertar normal de la vida a aspectos de situaciones consci~ 

tes" (63, 85, 86). 

Jung decía "el hombre cuanto más consciente es de su indivi-

dualidad más se destaca y más en prfmer término aparecen su diferencia 

respecto a los otros hombres, y tanto menos se atienen sus procesos ps! 

quicos a reglas generales" (82, 87). 

La divergencia entre Freud y Jung respecto al inconsciente es 

evidente y resulta más lógico en Jung, aunque no está desprovisto de 

imaginación y metafísica. La fragmentación de Freud de sus sistemas los 

tornó vulnerables, no así la individuación e identidad junguianas. 

El aspecto filogénico frudiano contiene su pensamiento como -

estructuralista y Diltheyano cuando para Freud lila inteligencia es como 

una cuestión de estructura; la herencia especial de la especia (sic) h!!, 

mana y d~ sus razas particu1áxes que lleva consigo ciertos niveles de -

inteligencia, superiores al de los monos; por otra parte, la actividad 

funaional de la razón (lpse intellectus) está ligado a la herencia gen~ 

ral de la propia organización vital; as! como el organismo no seria ca

paz de adaptarse a las variaciones ambientales si no estuviera ya prga

nizado, tampoco la inteligencia podría aprehender ningún dato e~terior 

sin ciertas funciones de coherencia, de establecimiento de relaciónco

munes a toda organización intelectual. El ideal del YO pre,~enta una ~ 

plia relación con las adquisiciones filogénicas del indivá.duo o sea con 

su herencia arcaica. Aquello que en la vida psíquica in$i,ividual ha pe!. 

tenecido a 10 más bajo es convertido por la formación del ideal en 10 -

más elevado del alma humana, conforme siempre a nuestra escala de valo-
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hacer intervenir la fi10génesis se nos plantean nuevos problemas que 

qutsiéramos eludir. No s6lo en los hombre sino en los organismos atín 

más sencillos, nos es preciso reconocer la existencia de un YO y un - -

ELLO, R~es esta diferenciaci6n es la obligada manifestaci6n de la in- -

fluenc~a del mundo exterior. Los sucesos" del YO, parecen no ser susceE 

tible~ de constituir una her~ncia; pero cuando se repiten con frecuen--

cia ~ intensidad suficientes en individuos de generaciones sucesivas~ -

se ~:J.'ansforman po'.!:' as1 decirlo, en sucesos de ELLO, cuyas impresiones -

que9,an conservadas hereditariamente" (52). 

Como quien dice hasta las almejas poseen un ELLO y un Yo pro-

pi(;)s; tales organismos no resisten la pruebá de las palabras de Piaget= 

"si existe un n#ucleo funcional de la organizaci6n intelectual que pro-

c~de de la organizaci6n bio16gica en 10 que ésta posee de más general, 

e~ evidente que esta invariable orientará al conjunto de estructuras s~ 

c@sivas que la raz6n va a elaborar en su contacto con la rea1idád; im--

pondrá a las estructuras ciertas condiciones necesarias o~reductibles 

d~ existencia. La inteligencia es una adaptaci6n por las relaciones ex 

ststentes entre el organismo y el medi~' (160). 

Todo este psiquisllío fi10génico tiene una enorme transcenden--

cia para el ser humano. Mucha de su conducta, normal o no, procederá -

en buena parte de los procesos participantes en el psiquismo evolutivo. 

En ct},anto al inconsciente, prescindiendo de la controvers ias sos tenidas 

de cou?umo que no nos conciernen su importancia es enorme, a pesar de -

la tenninología diferente en uso que al decir de F.V. Bassin: "let's 

state an important conc1usion, various types of complex stimu1i may act 
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on roan as signale eliciting complex reactions without the subje'ct's - -

being clearly aware of them. !bese may be (1) active stimuli, (2) moti_ 

ves arousing the subject to comp1ection of a reaction, and even (3) - -

realization of the reaction itse1f. This peculiar "dissociation" ofthe 

signa1 effect of a stimul~s from reflection of the changes e1icited by 

it in consciousness is observed under conditions oi c1inicalPatho10gy. 

!bis conclusion has an special1y important significance for the correct 

approach to the entire prob1em of the "unconscious". (15). 

Rubinshtein (1957) dice que los procesos cognoscitivos no con! 

cientes regulan la actividad del hombre directamente como señales; "pa_ 

ra 10 consciente las condiciones de actividad surgen no sólo comp seña

les reguladoras de dicha ~ctividad sino como circunstancias objetivas ~ 

que deben tenerse en cuenta" (115, 172). 

El interés de Freud y~e toda su escuela consiste en conocer_ 

el funcionamiento del inconsciente y en~ontrar una teleo10g1a para una_ 

terapia adecuada Q Las fallas observadas por Jung, Ad1er y otros muchos 

son las fallas propias e inherentes a todo inicio de sistema o teor1a;

indudablemente Freud abri6 la brecha para comprender la fenomenología -

de la ansiedad de la que hablaremos ahora. 

Naturaleza, origen, funci6n y clases de ansiedad. 

~adie~ hasta la aparición de Freud, había estudiado la psicol~ 

gía humana en las neurosis y demás problemas de tipo emocional y anor-

mal de la genteg Freud vino a cambiar y revolucionar los conceptos de -

la medicina psiquiátrica y abrir y encauzar nuevos métodos y esperanzas 

para todos o Los méritos son muchos, las controversias no vienen al ca

so. ¿Qué entiende Freud por ansiedad? La define como "un estado afec

tivo o unión de determinadas sensaciones de la serie placer displacer -
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con las invervaciones de descarga a ellas correspondientes y su 

percepción" (52, 63) considerándola tambi€n "como la manifestaci6n 

de una retirada ante el peligro", que corresponde a tras clases de an-

siedad dependiendo de tres clases de peligro, el del mundo exterior, el 

de la libido y el del rigor del SUPERYO" (52). A pesar-de esté intento 

de definir ansiedad.) Levitt (1967), B. Wolman (1970) (212), Foulquie 

(1968), (50); Hall y Lindzey (1970), (63) Y Fischer (1971), (48) convi~ 

nen en que Freud 10 hal16 difícil por el problema de "definir" afect~e 

Quizá por eso Wolf Hochhaimer dijera que la Psicología de - -

Jung parte de la vida real y de le que actúa sobre la vida real, que no 

se ~itúa en un punto de vista científico intelectualista sino que tiene 

en cuenta el aspecto afectivo y con €l todo 10 que efectivamente hay en 

la psique" (70), por 10 que Jung juzga ula ansiedad como el sufrimiento 

de un alma humana, con la complicaci6n de todo su universo y que está -

caracterizada por la presencia de disociaciones y conflictos; posee co~ 

pIejos y presenta manifestaciones de regresión y descenso de nivel men

tal". (83). 

Para Slfred Adler la ansiedad depende del estilo de vida, ad 

quirido con el convivir humano ti (1). La naturaleza explica aquí un 

origen múltiple. Frcud dice "que la ansiedad está unida al proceso de 

nacer" y O. Rank sostiene "que son circunstancias del nacimiento firme

mente impresas en la psique del nifio" (165). Sin embargo, este origen 

o raiz secundaria para Freud procede denla energía psíquica que contie

ne el ELLO, y de la que participa el YO y el SUPERYO o Un sistema llega 

a controlar la energía disponible a axpensas de los otros dos; por lo -

que se fortifica uno y se debilita el otro; a menos que una nueva ener

gía venga a añadirse al sistema debilitado (52, 63). 
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En este juego de potencias y conceptos Fr'l?ud distingue entre 

ennergía psíquica y otra física, no independientes, sino interactuante~ 

Hall y Lindzey, (1970); los instintos o representaci6n ~sico16gica inn~ 

ta de una fuente som~tica interna de excitaci6n de donde procede la ne

cesidad y el deseo; y .. la libido; "forma de energía mediant.e la que los 

instintos vitales realizan su obra con objeto de facilitar las descar-

gas" (52, 63). Definidos estos conceptos Freud añade: lila significa- -

ción biológica dél afecto de ansiedad queda ahora reconocida al ácepta~ 

la como reacción general al peligro, y el papel del YO, como ~ede de la 

ansiedad, queda confirmado al atribuir al YO la función de próducir el 

efecto de ansiedad según sus necesidades; tiene dos g~nesis: tina invo-

luntaria, automática, justificada siempre económicamente, y otra provo

cada por el YO, cuando tal situaci6n amenaza para conseguir eludirla" -

(52) • 

El origen que Jung aplica a la ansiedad difiere ~lcho del de 

Freud; por principio de cuentas la libido para Jung "es unA denomina- -

ción absurda correspondiente a un punto de vista energ~ti¿o, lo que pe~ 

mite identificar energía ps1quica con el término libidoH (87), y el im

pulso es una misteriosa maúifestaci6n de la vida de catácter en parte -

psíquico y en parte fisiológico (85), por 10 tanto lcrs arquetipos (ideas 

innatas e inconscientes) de contenido emocional fiFog~nico en su origen 

explican l~ ansiedad como fenómeno inherente de tipo diverso al que:"rr~ 

ducen los complejos (63), y que son parte desgáJadade la psique y su -

cau~a es un trauma psíquico, un choque emocional. En la mayoría de los 

casos se trata de un conflicto moral, consistente en el fondo en la im

posibilidad de afirmar la totalidad del ser humano. Son la causa de los 

sueños y de los síntomas (87). Aqu1 hay un extraordinario parecido con 
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los experimentos de Vygotskii que confirman que "un cambio en la estru.E, 

tura semdntica acompaña a un cambio en la intere1aci~n entre los proce

sos psico16gicos que comPrende la operaci6n intelectual" (208), dando -

origen a ansiedad de 'tipo situaciona1 y social, de donde Ad1er concluyó 

que "la fuente de los males neur6ticos se derivan en el hombre de sus -

sentimientos de inferioridad debido al influjo de los patrones de los -

demás sobre el sujeto; de su situaci6n en la vida" (1). Ortega y Gasset 

se inspirard notablemente en Ad1er. 

En 10 que se refiere a las clases de ansiedad Freud discurre 

con 16gica dentro del sistema que creara. Para Freud existe una ansie

dad real, la neurótica y la moral, seg~n sea una amenaza real existent~ 

° de que los instintos quieran predominar o de que se tema un castigo -

como consecuencia, y el miedo a la conciencia" (63)8 

Con ocasi6n de la puesta en marcha del psicoandlisis, Freud -

menciona otra subclase de ansiedad: una primaria y otra subsecuente. H~ 

blan de ellas como el conjunto de elementos econ6micos (en la ansiedad 

primaria, el aparato mental se considera como un sistema cerrado de eneE 

gía), y los gen€ticos que Otto Fenichel llama "estados en que el organi~ 

mo se halla invadido por cantidades de excitaci6n más allá de su capac~ 

dad de manejo y que reciben el nombre de estados traumáticos" (46). 

Fischer dice que la escuela psicoana1ítica aplica "los e1eme!! 

tos dinámicos, los estructurales, fi10g~nicos y adaptativos" (48). Freud 

llamó primaria a la ansiedad del nacer que ya se adujo; y este mismo ca!! 

cepto 10 amplía Fischer como cam~p a toda la escu~la: 

HIt is extrem.e1y important to keep in mind the fo110wing four 

constitutive factors: (a) the f100ding and overwhelming of themental -

apparatus with excitation; (b) the passivity and helplesseness of the -



- 50 -

organism; (c) th.e existence of separated fea.rsthat corr~spbnd. to the -

actual physical s'eparatíon of the fetus from the rnother and (d) the - -

automatic quality of~ the organism's affective experiencing" (48j 52). 

Fenichel la ófxplica así.: "Primary anxiety i~ created 'by exte!, 

nal and internal stimUl~, still unmastered, and insofar as it i~ expe

rienced as a conscious painful feeling; it is experienceo passively, as 

something that occurs to the ego and has to be endured" (46). 

Más que una clase la tristeza es en Freud un aspe~to de l~ a~ 

siedad que "confiesa que ignora pero que es una reacci6n afe~dva a ~a 

pérdida del objeto; sugre bajo la influencia del examen de la :tealidCld 

que impone la separaci6n del objeto. 58 plantea así. a este afécto la -

tarea de llevar a cabo tal separación en todas aquellas situad.ones en 

que el objeto lo era de una elevada carga. El carácter doloro~o de es.

ta separaci6n se adapta ah explicaci6n que acabamos de dar pot la ele

vada carga de anhelo, imposible de satisfacer l1 (52)0 

Las clases o modos en que hemos visto que funciona 14 ansie",,

dad no son otra cosa que fenomenolog1as que posteriormente se hán ido -

denominando caractero16gicas, situacionales y existenciales; tanto Fr~ud 

como sus seguidores se empeñaron en explicar este funcionamiento tal c2 

me lo describe Levitt (1967) de "que la funci6n primaria del YO es man

tener la estabilidad emocional del individuo previnienq,o la experiencia 

consciente de la ansiedad que nace de las amenazas del HLLO y del SUPE~ 

YO, dando lugar al desarrollo de los mecanismos de defensa y caracterl.! 

ticas de la personalid~d. Un'YO afortunado transformará la energía de 

la ansiedad, en conducta últil y socialmente acepta y cuando surja ~sta 

muy fuerte aparecer~n los síntomas pato16gicos con objeto de cubrir la 

ansiedad resultante" (110). 
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Esta forma de funcionamiento es la que no satisfizo ni a Jung 

ni a Ad1er e incluso a los neopsicoana1istas. Jung decía que "las neur~ 

sisdepend1an de cualquiera de los sistemas tal como lo-mostraban los -

análisis individuales, y ya arriba hemos mencionado cómo este funciona

miento varía tan divergentemente. 

El caminoabierto por Freud fue transcendental e importante" -

(85). Sirvieron para adelantar y profundizar en la complicada manera -

de ser del hombre. Adujimos lo importante para nuestro estudio y deja

mos de lado controversias o polémicas en las que no tomamos parte. 

El Neopsicoanálisis: diferencias a progresos? conceptos de an

siedad .. 

Se ha dicho que "del árbol caído todos hacen leña"; cosa que 

sucedió con el psicoanálisis, pasado en su hervor inicial. El ejemplo 

de Jung y Adler lo siguieron otros; pero los adictos a Freud comenzaron 

a llenar de retazos los postulado~ del maestro Freud. Dejando más o m~ 

nos lo esencial de la'doctrina freudiana se fue=on sucediendo uno tras 

otro elremiendo y las enmiendas. Dice Levitt que este principio del -

neopscicoanálisis "se debió al antrop6logo A .. Kardiner. Quiso confirmar 

la teoría de Freud biológico-instintiva de que era correcta en las cul

turas primitivas y halló lo opuesto. El desarrollo de la personalidad 

y sus características variaban en tal grado en el mundo como sus patro

nes sociales costumbres y culturas" (110, p.23). 

Los puntos a discusión varía; (a) considerar el desarrollo -

de la personalidad humana como un producto de la influencia social cu-

yos impulsos bio16gicos no tienen mayor significación; b_ la ansiedad -

primaria.. No existe tal ansiedad antes de haber alcanzado el grado de 

desarrollo requerido, y c) se acentúa entre los neofreudianos el conceE 
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to de agresi6n. 

Freud hab1adicho: "Si queremos analizar 10 que sea el YO, 10 

hemos de hacer vali~ndonos de ~l mismo como instrumento". El yo puede 

tomarse a sí. mismo como objeto" (52). "En eso -escribe LlSpez Ibor- han 

descubierto los psicoanalistas una propiedad fundamental del YO; la de 

que ~ste es disociable, es rompible, puede descomponerse en diversos el~ 

mentos.. Este es el primer botín del psicoanálisis" (112) y tambi~n es 

la mejor ganancia neofreudiana. 

iStablecimos que no alteran la disposici6n de la organ~cilSn 

de la personalidad; se acentúa ~n sistema más que otro o se ignora. 

Hall y Lindzey (1970) mencionan las enmiendas introducidas en 

el neopsicoanálisis: 

"a) The elaboration of the ego as a·more or. less autonomous -

system of personality; 

b) The early emergence of relations withobjects in the ex-

ternal world. 

c) A greater emphasis upon noninstintual determinants of - -

personality. 

d ) The application of Psychoanalysis to social and cultural 

phenomena: 

e) Observational studies of babies and chil~ren; 

f) The experimental testing of psychoanalitic propsitions; 

g) An increasing rapprochement of psychoanalysis and Psychol~ 

gy". (63). 

Fischer, por otro lado, añede estas otras: 

"a) The primordiality of libido and ~~e privileged position -

of sexual motivation, 
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b) The priority of the biological ever the environmental, 

c) The reification of structural concepts such as ego, ID 

and the unconscious c 

d) The paramount importante of dreams, specia11y in the -

therapy process." (48) 

En el concepto del YO -escribe Karen Horney- abundan las in-

,'CQ;lgr..uencias y sus contradicciones • ¿Qué es el yo? Todo log1J..e -'uo efii -

libido. Aquella parte asexual de nu~stro ser que~;a.tisfac.e:'las puras -

necesidades 'de nuestra conservaci6D:fI(73),. 

Heinz Hartman dice; lIti¡iy una tentprana fase indiferenciada en 

bt vida' en las que el ELW y YO; es tán formados. Es te no proviene. de un 

Eu,o innato, pues.,;~da ~fstema tiene su origen en predisposiciones inh~ 

rentes y ~<atia1 tiene su curso independiente de desarrollo. Además,

se d,j;:jo que los procesos del YO ac·tuaban medi~T1.te energías sexuales ne,!! 

t-ra1izadas y agresivas. Las metas, de estos procesos son independientes 

de los objetivos pu,;:amente instintivos" (66). 

A propósito de la cita de Hartman, K. Horney dice: "si quere

mos saber algo sobre el YO, es menester abandonar la teoría de los ins

tintos; pero se corre el riesgo de provocar una fenomenología distinta, 

a la de Freud" (73). 

Rartman explica este riesgo as!: "una defensa se independiza 

combatiendo los instintos y formando funciones de ajuste y organización" 

(66). 

Un psicólogo del EGO, R. White afil:me que "el YO no s610 no -

posee su propia energía, sino que además el YO tiene satisfaciones intri~ 

secas independientes de las gratificaciones instintivas del ELLO" (211). 

K. Horney, por su parte, comenta: "Un YO que se parezca al des 
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crito por Freud no es inherente a la naturaleza humana, sino un fen6me

no específicamente neurótico. Es en sl, el resultado de un proceso co~ 

pIejo; de una enajenaci6n de la personalidad. La tal enajenaci6n es el. 

obstáculo al desarrollo de la personalidad individual espontánea" (73). 

"El concepto del YO significa que cualquier juicio respecto a 

personas o causas debe c~~siderarse como racionalízaci6n de motivos emo 

cionales profundos" (73). 

Esta aseveraci6n envuelve en sl misma una forma de cómo se -

desarrollan las relaciones del sUjeto emocional y socialmente y supone 

que es pato16gico. El yo caería l6gicamente dentro de las caracterís

ticas esenciales del YO que es la debilidad -según la escritora. Su

debilidad se parece a la de un individuo que no tiene recursos propios 

y desea'sacar provecho de una parte sin echar a perder sus posibilida

des en los opuestos". 

"El negar que las facultades mentales puedan existir por su -

propio derecho fomenta la incertidumbre de criterio, as! como sobre los 

sentimientos". (73). 

No aporta más sobre lo dicho. Cabría una duda m4s; la de que 

Freud la negara, ya que.intentó hallar una base para reafirmarlas pues_ 

por eso habló de filog€nesis. 

Sobre el Superyo la psicoanalista germana le define como "un 

agente interno de lndole principalmente prohibitiva. De aquí se deduce 

que el tipo perteneciente a este grupo lucha por la perfección, y no es 

impulsado por tal perfección, sino por la de conservar una apariencia -

de perfecciGn, y no como afirmaba Freud ••• El concepto entero del Supe!, 

yo se altera fundamentalmente si consideramos los afanes del indivuo co 

mo encaminados a una pretensión de perfección e infalibilidad que por -
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algún motivo es necesario-mantener, y se convierte as! en una necesidad 

particular del individuo" (73). 

Tal divergencia con Freud es s610 de grado. En realidad en -

Horney como en otros es un viraje hacia los aspectos sociales, ya que -

Freud se dedicó más al examen del individuo en particular. En la Psi-

quiatr1a, como en Su1livan y Fronnn, los aspectos del individuo para con 

la sociedad se resaltan más. (196). 

En último término podríamos preguntar, ¿qué es esta socia1iz~ 

ci6n del individuo? ¡Qué entraña? A nuestra manera de ver envuelve o .

significa todo un complejo ambiental; que supone o más bien, requiere .. 

de sujetos para anibientalizar; y estos sujetos a su vez traen una dota

ci6n personal con la que van a franguer con su equipaje propio la real! 

dad que no es el yo mismo. Es pues, una interacci6n persona-medio am-

biente como sostienen Anastasi y L. Tyler (5). Para este enfrentamien

to mencionado e 1 hombre goza de inteligencia, de "su capacidad de adap

tarse a situaciones nuevas" (20) desde que naceo 

Como dijimos con LÓpez Ibar ha de comenzarse por disociar el 

YO: pero no en sentido patológico; sino en sentido de potencialidad. 

¿Cómo pueden combatirse o superarse o siquiera encauzar la instintividad 

prescindiendo de las facultades que existen por propio derecho? aQuien 

forma las funciones de ajuste y organización? No sólo el propio yo; ni 

sólo el puro ambiente; es necesaria una mutua cooperación. La tellden-

cia neofreudiana quería dotar un yo más fuerte, más . autónomo , inyectán

dole una nueva sabia que lo fortalezcan; todos están convencidos que el 

yo fmudiano es un alfeñique, una especie de pobre diable en la distrib~ 

ción c6smica. 

Harry S. Su1livan, consecuente con su manera de pens'ar la pe.!, 
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sonalidad, deduce sorprendentes conceptos de los procesos cognoscitivos. 

"La personalidad-dice- es una e~tidad hipotética y su organi

zación depende de los acontecimientos personales más que intrapsíquicosó 

La unidad de estudio es .la situación interpersonal" (196, pago 32)0 

¿Qué es él dinamismo? Sullivan contesta; "la unidad mínima 

que se emplea en el estudio del individuo; un patrón durable de trans-

formaciones de energía que caractetizan al organismo periódicamente - -

mientras vivall (196, p. 103) Y Huna transformación de energía es una f~ 

ma de conducta"e De este modo pasamos al concepto de aparato mental. La 

cognición es "la experiencia que ocurre de tres maneras: prototáxica 

( ), par atáxica ( ), y s intáxica ( 

la prototáxica la define como "series discretas de estados momentáneos 

del organismo sensiblell (196, p 8 29) • 

. El pensar paratáxico consiste en una visible relación causal 

entre los hecho que ocurren casi al mismo tiempo pero que no se han di

cho lógicamente. El Sintáxico -usamos as! esta palabra para evitar co~ 

flictos con la gramática que la usa como "sintáctico" - es la forma más 

fina del pensar que consiste en la actividad simb6lica válida por el -

consenso ~omún, especialmente de naturaleza ver.bal',' (196,. p. 31 ss). 

El funcionamiento cognoscitivo se acentúa porque el hombre, -

la persona vive con su pasado, su presente. y su futuro; todos claramen

te básicos'al explicar su pensamiento y acción (196, p. 84). 

"En suma: percibir, recordar, pensar, imaginar y los demás 

procesos psico16gicos son interpersonales en carácter. Incluso los su~ 

ños 10 son, puesto que reflejan relaciones con otras gentes" (196). 

En el pensamiento de Sullivan lo hipotético no se refiere a -

la persona como una realidad objetiva (sería un escéptico) sino a la ma 
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nera en que se refleja su conducta por situación interpersonal. Los 

procesos mentales, un tanto cuanto originales, proceden de un m~mo co~ 

secuente. ¿Qué trata de comunicarnos? Que el hombre desde su nacer 

(forma de adaptar el ID) consta de capacidades más o menos durables del 

organismo; (el mismo sentido de Hartman) mediante cuya experiencia por 

etapas ya aludidas pa progrediendo a formas más definidas (66, 196). 

Una deficiencia en Sullivan es la de no entrar en un examen -

profundo de la constitución y organización cognoscitiva, ya que él la -

supone que se va realizando a través del tiempo por la acci6n continu,a 

del medio. Otra deficiencia es pensar que la cognición o proceso para 

la intelecci6n parte de su experier.cia que no siempre es interperscnal; 

a menos que el contacto con la simple naturaleza caiga dentro de esta -

nomenclatura, lo cual no es posible según la forma de hablar de Sulli-

van. Es de tipo plenamente social y fuera de este marco de referencia 

se sale uno fuera del conte~to también •. 

Fischer (48, p. 19 Y 22) llama a Sullivan cartesiano, darwin

ista y freudiano.. Tres cualidades incompatibles doctrinariamente en cu'l!!. 

to al proceso cognoscente. 

El pensamiento de Edith Jacobson y Ernest Schachtel difieren 

entre s1 e igualmente del de Freud; pero originalmente ambos vienen de 

Freud. Ala Psico10g1a de Jacobson, como a la de Hartman, se les ha lla 

mado los psicólogos del YO o 

E. Jacobson dice: Las relaciones de la realidad diferencian -

el yo; su desarrollo según esta realidad 10 capacita o impide para ex-

presar su crecimiento afectivo. Los procesos mentales son fen6menos pr~ 

ducidos por una energía limitada o descargada. El aparato mental depe~ 

de de la fuerza y cantidad de la estimulaci6n interna y externa" (76). 
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El sabor mecanicista es demasiado evidente. 

Schachtel objeta muy bien de que "no resuelven el ontogenismo 

acerca de cómo ciertas modificaciones de desarrollo de experieIlcia vie

nen a ser lo que son. Para entender al hombre adulto es menester obse~ 

var cuidadúsamente la cualid~j de sus reacciones y experiencias, lo mi~ 

mo que su genética para contemplarlos en su interacción con el Medio" -

(180). Dive=giendo de Freud en forma similar a Horney, Schachtel escri 

be: "man 1ives throughout his life in a conf11ct which Freud at one ti-. 

me described as the conf1ict of emergence froID embeddedness" (180 p.6). 

Se dan dos principios: uno de externancia (emergence) y otro 

de ccnvivencia (embeddedness) que son modificaciones del Eros yZ&natos 

freudianos. Schachte1 los define como "el interés continuo del sujeto 

y en su orientación hacia un mundo estimulante y siempre expansivo" y -

el otro "como el desarrollo de las necesidades del sujeto de seguridad, 

sa1vaci6n dependencia y amistad en el trato con los dem&s, con el mundo 

y consigo mismo" (180, p.10). 

What Freud overlooked -escribe Schachte1-was that from birth_ 

on the infantand child a1so show an eagerness to turn toward an incre~ 

sing variety of things in the environing reality and that sensory - - -

contact with them is enjoyed rather than experienced as a disturbing 

excitation. Freud's negative pleasure princip1e b1inded him to the si~ 

nificance of the phenomenon, so striking in the growing infant and chi1~ 

of the p1easure and fu1fi1lment found in the encounter with an expanding 

rea1ity and in the deve10pment, exercise and rea1ization of his growing 

capacities, ski11s and powerll (180 p.9). 

Who are you? What is the wor1d, Who am I? These questioris arise 

because of manIs openness toward the wor1d and himself, which distinguis-
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hes him from eventhe highest mammals and the seeds of which are already 

vis ib le in his infancy and childhood.oo'. Man I s opennes s toward the wor Id 

implies that the nature of p1easure cannot be reduced to the decrease -

and abo1ishment of excitation, nor che strivings of man to sexual or 

destructive ones. He experiences the world not mere1y as a need-objec~ 

and his conflicts cannot be reduced to that between instint and rea1ityl! o 

(180 pe13)3 

Ahora critica la vulnerabilidad del ELLO y YO freudiano s : !lA! 

fects are reproductions of emotions origina11y generated by post-tra~ 

tic experiences, vital to the organism, which possibly even antedatethe 

individual existence of the person s •• affect and action (viewed) upon -

the Quter world as radically different from each other; as if they were 

opposed to each other andmutua11y exclusive" e •• Freud neg1ected the -

pasitive function of affect, namely, its tremendous role in comunication 

and ineffecting changes in the outer world by means of communication" 

(180 p .20-21) o 

La ansiedad "neofreudiana". 

La literatura al respecto se centrará en los más prestigiados 

representantes neofreudianos. 

K .. Horney dice que la "ansiedad es una respuesta. emotiva al -

peligro, igual que el miedo y su diferencia es una calidad de difusi6n_ 

e incertidumbre; y lo que la provoca es lo que pertenece a la esencia -

de la personalidad. 

"La ansiedad neurótica es diversa en cada paciente y es una -

reacción ante una amenaza de un valor vita1 a Por s1 sola la inhibición 

no provoca ansiedad, mientras no comprometa este valor vital". La mera 

existencia de tendencias contradictorias no justifica el desarrollo de 
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ansiedad. Las tendencias neur6ticas no son tanto la fuente del peligro 

como la misma cosa que peligra, en cuanto que la seguridad descanse en 

un buen funcionamiento; si ésto no sucede aparece la ansiedad". (73). 

Para H.S. Sullivan la ansiedad"es la resultante de las re1a-

ciones de uno para con otros. La transmite la madre al hijo y resurge 

más tarde ante las amenazas a la seguridad de .uno" (196 p. 190). 

Los grados son "ansiedad ligera, que le ocurre a la gente ca

da día; y la severa que ocurre en la infancia y que es propia de los es 

tados pato16gicos"( 196). 

"The se1f system is derived who11y from the interpersonai as

pects of the necessary environment of the human being; it is organized 

because of the extreme1y unpa1atab1e, extreme1y unconfortable experien~ 

ce of anxiety; and it 1s organized in such a way as to avoid or minimize 

existent of foreseen anxiety" (196 p. 190). 

"Perhaps fear and anxiety fee1 much the same. But fear, as -

it is ordinari1y manifest, is that bundle of processes ca1led out either 

by the great novelty of a situation or by something in a situation that 

is rea11y dangerous, or at 1east very unp1easant in the sense of causing 

pain or severe discomfor"t" (196 po. 91). 

E. Jacobson considera la ansiedad "como un motor de represión 

un fen6meno de descarga que no se limita a la infancia sino que aparece 

en otras éppcas" (76a p. 27). 

Esta psicoanalista considera la ansiedad como un afecto y se 

encarga de comunicar al YO que hay un peligro o que está próximo. Fis-

cher (1970) copia de Jacobson que "un segundo tipo de peligro es el que 

el YO usa como señal de ansiedad cuando el nivel de excitación organis

mica es muy bajo; y un tercer tipo que resulta como una sefial de ansie-
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dad para el yo es cuando se le impide el curso a un patrón de descarga_ 

de tensión 11 (48 po 37). 

Los afectos considerados por la autora son: "Afectos simples 

y compuestos nacidos de tensiones intrasistámicas. Son los qUElepreSe~ 

tan las pu1siones instintivas propias y que proceden directamente del- -

ELLO: sexo, excitación. 

Los que se originan en el yo directamente: miedo real, dolor 

f1sico, objetos de odio o amor. Afectos simples y compuestos procede~ 

tes de tensión intersistémica. Los provenientes de tensiones entre el 

ELLO y el YO:, medo al "ello", ansiedad, disgustos, vergllenza, piedad. 

Afectos por tensión entre el YO y el SUPERYO: sentimientos de 

culpa, depresi6n". (76a). 

E. Schachte1 nos habla de un afecto de convivencia que consi~ 

te "ea una descarga difusa, sin meta fija, de la tensión y que sucede -

siempre que el individuo ha perdido su sentido de següridad, fami1iari

dada intimidad hogareña e inadaptaci6n ambiental" (180 y 48 p. 10). 

El otro se denomina "afecto de actividad" "and is defined as 

a d1r:ected:,t stlstained, and activity -sustaining tension.. The function 

of activity-affects is to eztablish an effec'dve eeotiona1 link between 

the separate organism and the,environment, so that the organism wi11 be 

ab1e to engage in those activities which wil1 satisfy his needs, deve-

lop his capacities and further his 1ife. In contrast the main bio10gi

cal function of the embeddedness -affects is, origina11y, to arouse the 

attention and activate the care oí the mothering one, that is, to induce 

the environment to do something about the organism's need" (180 p .. 31)~ 

Anxiety arises with any separatioll fram the state of embedded 

ness or with the threat of sucJ.'" separa-don. if the person is oI' feels 
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helpless to cope with the situation of separation" (180 p. 44). 

Schachtel concibe la ansiedad como inherente, en acto o en p~ 

tencia~ en cada movimiento hacia un crecimiento progresivo o diferenci~ 

ci6n o Surge, pues en las e~apas del ser humano cuando la realización -

de la actividad al frustrarse la saca al individuo de su situación fam1 

liar o de salvaguarda= 

Respecto al miedo y la ansiedad tambi~n distingue. Coinciden 

en que dicen relaci6n a una expectación o algo en especial y real, pero 

la diferencia estriba en que es real y conocido en el miedo, y descono

cido en la ansi~dad, que juzga como estado. 

Las teorías neofreudianas unen los afectos y la ansieda, pero 

como el mismo Freud se pregunt6 ¿Qué es el afecto? ninguno de sus segu! 

dores ha investigado el que. 

7. La Psicología existencia. 

La naturaleza de la existencia y sus formas. 

El movimiento existencialista es un fen6meno iniciado por fi

l6sofos en su mayoría, recogido por psicoanalistas y por ~stos metido -

en la Psicolog1aa El existencialismo es una corriente dispar. 

¿Qué se. entiende por existencia? "El carácter esencial de la -

vida -dice Jo Marias - es su exigencia de racionalidad, cumplida o no. 

El hombre necesita saber a qué atenerse, necesita una certeza evidente 

acerca de las cuestiones que de verdad le importen, aquellas que le son 

menester para vivir" (130 pe 32). 

Existencia es lo que dice Unamuno: "yo y el mundo nos hacemos 

mutuamente; y de este juego de acciones y reacciones mutuas brota en mi 

la conciencia de mi yo; mi yo antes de llegar a ser seca y limpiamente 

yo, yo puro. Es la conciencia de mi mismo, el núcleo del reciproco ju~ 
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go entre mi mundo exterior y mi mundo interior" (205, 70). 

La vida es el existir,como el hacerse mutuamente; pero no se 

vive sin reflexión, no se existe sin entender el proqué.- Ellos parten 

de sí mismo, pero su punto de partida es porque lInues tra inteligencia ... 

tal como sale de las manos de la naturaleza. tiene corno objeto principal 

10 sólido inorganizado o La inteligencia s610 representa claramente lo 

discontinuo y la inmovilidad" (18 p. 169). 

Hay una serie de notas que suscitan en el hombre no solo el -

"ser en sí, sino el ser para sí" que dijera Sartre; es decir:¡o "cada uno 

de nosotros tiene un modo peculiar de ser un ser, de existir e Para co~ 

prendernos unos a otros -dice Al1ers - para tratar con cada uno de noso 

tros, de una manera que permita obtener un resultado satisfactorio en -

las relaciones humanas, precisamos ser conscientes de nuestra existen--

cia" (3)" 

El psiquiatra se sale de sí mismo y usa el para sí, Ilque es -

la constitutiva diferencial entre el fi16sofo y el psi~610go"; el auté~ 

tico existencialista es el que "relaciona el hombre a su mun.do, mas ese 

mundo no es el de su elecci6n o hechura -dice Heidegger-" El hombre ha 

sido lanzado a él y lo encuentra extraño,incomprensible y amenazante" 

Una de sus experiencias fundameutales, aquella en la cual o por la cual, 

ha llegado a enterarse de su pripia condición de ser, es, la de la an--

gustia o terror" (67, 3 po 57) Q 

La existencia no es una mera cua1~dad del ser: una piedra:¡o un 
I 

anímale En el argot existencia, lIexistencia supone raz6n, reflexi6n, -

propio del hombre: es un enfrentarse a un mundo onto16gico externo e i~ 

terne; a una incorporaci6n de vivencias; es el "impacto de un conjunto 

de impresiones continuas, cambiantes, e id~as a menudo anonadantes -e~ 



- 64 -

cribe Beinsw~nger- hace que el individuo se sientaatrapaao en una~ue~ 

te de vorágine que gira al rededor en oleadas de hechoa que no puede 

captar, a pesar de que se revelan como particularmente interesantes:taft 

rápido como emergen, se escabullen" (21). 

Razón por la que N .. Berdiaev escribe que "cada persona posee 

su propio mundo interior. Y para ca4a hombre el mundo es completamente 

diferente; pero yo hallo gran dificultad en expresar toda la tensión 

del sentimiento de mi p~opio yo y de mi mundo en este yo 11 (17). En -

Allers y en Berdiaev se huele a Adler al reflejar el sentido de la vid~ 

el estilo peculiar de ser; como un ingrediente más. La existencia h~ 

na es un partir del propio yo; rodeado~ acorralado y asediado de conti

nuo; "la vida humana -se~~ Ortega y Gasset- es una realidad extraña, -

realidad radical, pues a ~sta han de referirse todas las demás, ya que 

efectivas o presentes tienen que aparecer en ella. El hombre no tiene 

otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. 

La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, nos la tenemos que hacer, 

cada cual la suya. La vida es quehacer. Antes que hacer algo, tiene -

cada hombre que decidir, por su cuenta y riesgo, lo que va a hacer. De

cisión imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre 10 

que son las cosas en su rededor, los otros hombres, ~l mismo" (153). K. 

Jaspers se expres6 paralelamente "el hombre es en cuan~o existencia en 

el mundo un objeto cognosciblell (79 p. 55)0 

Se observa c6mo el hombre lucha por pensar y enfrentarse a 

las situaciones, y como dir1a Ortega y Gasset "las emociones y el pens! 

miento son los más formidables aceleradores del quimismo vital; lo lle

van a latigazos en frenética carrera y son, como Gracián dir1a "postill2, 

nes de la vida que sobre el común correr del tiempo añaden su apresura~ 
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miento genial" (153 p. 140). 

z.Qu€ le sucede al hombre que existe en sí y que se enfrenta al 

otxo? Una loca carrera entre el comprender, penetrar el mundo, y tornar 

a sí mismo, defraudado, desilusionado, porque "la vida es el ser inte1i 

gente; el ente que lo ánico que tiene es propiamente menesteres. Este -

programa vital es el yo de cada hombre" (153 p. 58); el hombre es lo 

que le ha acontecido, lo que ha hecho; ésto constituye una inextricable 

trayectoria de experiencias que lleva a su espalda. Ese peregrino del 

ser, ese substancial emigrante es el hombre" (154), y este hombre es 

a~í, porque "todos nuestros actos, y el pensar es un acto, van como pr~ 

guntas o como respuestas, referidos siempre a una parte del mundo, y s~ 

lo ella, que tenemos ante nosotros. A veces hallamos en nuestra acci6n 

una como zozobra y titubeo, como inquietud y torpeza; no es fuera donde 

notamos la perturbaci6n sino dentro de nosotros (153)", porque "el he>!!! 

bre se comunica consigo mismo, en una comunicaci6n profunda cuando pasa 

por el tamiz crítico del "nosotros"p pero a su vez, sabe el gran riesgo 

que corre al comunicar su intimidad radical, porque la puesta a flor de 

superficie de la misma equivale al peligro de la trlvialización. El 

hombre se ha11a"en constante operaci6n de alejamiento y de la llamada -

del otro huy€ndo1e y buscándole, y todo ello estriba en una cúufluencia 

de YO y mi mismo, y del mundo de fuera; sin importar si los mecanismos 

intermedios juegas o no su papel (205 p. 681). 

El fil6sofo existencialista no pratende meterse en el fUD~io

namiento fisio16gico, sino que ve los hechos; el psic6logo no experime~ 

ta la intimidad del yo mism0 3 sino sus hechos observables y obtiene co~ 

clusiones: Berdiaev llamaría a esta manera existencial como el inconscien 

te uun fen6meno que e..xplica poco y no resuelve nada" (17 po 59) y Bobbio 
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"una banalidad que es la fuga del hombre frente a sí mismo, frente a sus 

posibilidades más genuinas, frente a su misma posibilidad suprema, que 

es la mueste. El hombre banal es~uel que no se encara con el problema 

sino que lo esquiva y al esquivarlo presume de haberlo resuelto" (22). 

Esquivar el problema supone carecer de fuerza creadora y Ber

diaev diría "que esa fuerza no es vida, es una ruptura, una evasi6n. La 

angustia procede de la vida, y tambi~n la fuerza creadora~ ambas tien-

den a lo transcendente" (17 p .. 59).. C,'llando el psic6logo se remonta,· con 

la ansiedad del sí mismo, a bucar lo transcendente, lo finito que lleva 

a la infinitud, la relaci6n positiva de los mecanismos de la psique y -

la confrontaci6n con· su realidad, habra. llegado a superar su propia 

~xistencia para señalar el camino a los demás; y con Jaspers resultaría 

"que los análisis concretos de mi psicología aspiran a ser como una tr~ 

vesia por el universo psíquico, con el fin de hacer intensamente prese~ 

te la existencia posible" (79a p. 197). A veces se desvirtúa ese mundo 

interno ajeno por un olvido que Jaspers señala. "Quiero que cada uno -

de los otros sea lo que yo me esfuerzo por ser; es decir, que sea ~l 

mismo en verdad. Tal es la exigencia existencia. No me imites, sigue 

tu camino.. El ser uno mismo suscita el ser uno mismo" (79b pe 437), O 

como dice Berdiaev "el misterio de una personalidad, su unicidad, nadie 

puede penetrat:1a hasta el fondo.. La personalidad huma~a es más misteri.2, 

sa que el mundo mismo. El hombre es un microcosmo y todo lo encierra -

dentro de s1, pero en su personalidad lo actualiza y lo conforma de una 

manera peculiar e individual e El ser humano es un ser que consta de 

varios planos superpuestos" (17 p,,56) .. 

Se intenta someter a nuestro dominio del ser~ de nuestro pro

pio yo~ colectivo o individual~ aquello que por inextricable, por mist~ 
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rioso, pueda reducirse, a trav~s de lo limitado a lo ilimitado, a lo ig 

finito: el bien del hombre, de uno mismo. Se explica con Ortega y Ga-

sset: "el mundo que rodea por todas partes al hombre, y en existir den

tro del cual consiste su vida, va a hacerse transparente a la mente hu

mana hasta sus á1timos entresijos. El hombre, va, por fin, a saber la 

verdad sobre todo. Basta con que no azore ante la complejidad de los -

problemas, con que no se deje obnubilar la mente por las pasiones; si -

usa con serenidad y dentro de si el aparato de su intelecto, sobre todo 

si 10 usa con buen orden, hallará que su facultad de pensar es "ratio" 

(razón) y que en la razón posee el hombre el poder como mágico de poner 

claridad en todo, de convertir en cristal 10 más opaco, penetrándolo 

con el aná1isis.E1 mundo de la realidad y del pensamiento son dos "cosmos 

que se corresponden" (154). 

Lo misterioso no es 10 impenetrable o 10 insondable: radica -

en la modificación que sufre cuando la persona 10 actualiz8 o loconfor 

roa dándole un estilo peculiar. Se refiere a 10 dificil que es dar una 

ley general de comportamiento, porque el humano su livivir es actual -s~ 

gtin Bergson- vivir no. es. acep-tarde los.objetos sino la impresióniítil 

para responder a. ella con reacciones apropiadas:.u (18a p. 153), pero.es

tas reacciones participan de la forma de impresi6n titil, cuando lila in

teligencia verdadera nos hace penetrar al interior de que estudiamos~ ... 

tocar su fondo, aspirar su espíritu; se moldea sobre la forma propia de 

cada cuesti6n y nQ trabaja más que sobre medida" (18a po 177). 

La inteligencia se toma aquí como un proceso, y que al conta~ 

to con lo cognoscible se realiza un Iiestadoilll pero el análisis, la con

formaciÓn serán s6lo trasuntDs de facetas de expresi6n con el mundo cir 

cundante~ serán Ilsegún la cualidad -Bergson- de nuestros estados de con 
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ciencia, cuando nuestro ser se compromete más o menos profundamente. 

Cuando un sentimiento vivo o una pasión se desarrolla en nosotros poco 

a poco llega a colorear el conjunto de la vida psíquica" (18b p.16). 

La existencia: modos o estados. 

En todo existe "'l.se da una relaci6n profunda .. Los estados de 

conciencia enlazarán con la ansiedad, máxime si intervienen en el proc~ 

dimiento los aspectos negativos que enumeraba Ortega y Gasset; esos "es 

tados que no deben entenderse, dice Bergson, como multiplicidad de obj~ 

tos" son los que "constituyen nuestro pasado que casi todo entero peJ:'lll!. 

nece para nosotros oculto, porque está inhibido por las necesidades de 

la acci6n presente" (18c p .. 171). Hay una clara correspondencia entre 

c6mo se han formado los estados de conciencia, lo que es el sentido de 

la vida, el estilo peculiar de ser y lo que es ansiedad. IIEl YO profun

do -Bergson- es Qualidad pura, duración pura, sinfonía de estados de 

conciencia" (18c p. 98), algo as! como se imprimen las películas; todo 

ello impresionado en el YO "por el s6lo hecho de que ha experimentado -

el primer sentimiento, ya ha cambiado un poco cuando vien.e el segundo; 

en todos los momentos de la liberaci6n el yo se modifica, y modifica 

también los dos sentimientos que lo agitan (18c p. 129); ello vendrá a 

manifestar el mí mismo, algo como lo que dice Fo Fronm - Reichmann, "by 

self-realization 1 mean a person f s Uge of his talents,~ skills and powers 

to his satisfaction within the realm of his own freely established rea

listic set of values" (53), o como muy bien añade R. May "the capacity 

to bring the past into the present as a part of the total causal nexus. 

in which living organisms behave (act and react) i5 the eSBenee of mind 

anO. personality" (133)e 

No solo es la esencia d.e la mente;,) es tambip.l1 la esencia de -
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la ansieda], lo cual veremos más ade1anteo Por sentido de la vida V~E.

Frank1 entiende como tila conciencia y responsabilidad del deber" (51 p. 

133) que porta adheridas a s1 toda una constelación de maneras, un fac

tor que muda esos estados sujetos a muchos vaivenes, y como él mismo ex 

plica "el sentido de la vida no 10 da exclusivamente el principio de p~ 

cer; el hombre madura en el dolor y crece en él, y estas experiencias -

desgraciadas le dan mucho más de lo que habr1an podido darle muchos éxi 

tos amorosos (51 po 133)8 

Un estado de conciencia en s1 es un modo de existir. Heidegger 

la concibe como "el modo de ser propio de la persona humana" y JeP. Sa!:, 

tre la llama "ser del hombre en cuanto tal", que G .. Marcel denomina - -

"prístino modo del ser, previo a cualquier ref1e x ión o indagaci6n cie!! 

tifica, al estado en el cual el hombre vive candorosamente en comunión 

con su mundo; estado este en que el ho~re alcanza la plena realización 

de su propio ser" (126, 3), Y añade A1lers Huna emoci6n, un estado de -

án~o es 10 que una persona es en determinado momento, allí se pone de 

manifiesto su personal modo de ser" (3 p .. 49) Y Unamuno dice "amor, odio, 

ttis'teza~ envid:ta no son estados de conciencia, son modos n.e1 ser" (205) o 

Miedo y ansiedad ~dice Heidegger- son estados afectivos" (67) 

o vivencias e "CO~o momentos afectivos -Binswanger- por los que pase el 

hombre~ cambiables, continuos; y a esos cambios los llamafuosSÚllplemente 

modoso Pero la existencia no es un modo, es el sel: en s1" (2la.) "todo 

mirado desde sí mismo, desde adentto es YO (154 po 232). 

Se habla y se escribe bajo el impulso del YO; se mueve, actúa 

y piensa de acuerdo a esos planos que mencionaba el filósofo ruso; mie!! 

tras en un~ el optimismo, la esperanza, el amor, la vida en sí, les -

mueve; a otros esa existencia les produce vacía e "El cognoscente no es; 
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no es aprehensib1e (opuesto a Jaspers). Es ·s6lo 10 que hace que haya ,.. 

un ser ahí de 10 conocido, una presencia. Pero esta presencia-dice - -

Sartre- de lo conocido es una. presencia delante de nadie" (79b). "El

otro es el mediador indispensable entre YO y YO mismo; tengo vergUenza 

de mí tal como aparezco a otro. Y es el hecho de su aparici6n lo que -

me permite juzgar de mí mismo como de un objeto, ya que aparezco al - -

otro como un objeto" y en otra ocasi6n dirá "que la melancolía -senti-

miento vago e indefinido de desolación frente a la vacuidad del ser, -

acaso no haya nada, se transforma en la ansiedad que nos pone irresis-

tiblemente, sin posibilidad' de evasi6n, frente a frente con la nada, y 

yo mismo estoy enviscado en ella (179 p. 225, 276). 

Sartre se clasifica como hombre sin ilusi6n, como que anda 

tras de algo que no encuentra y por 10 que se desespera. Heidegger no 

está muy lejos pero su pensamiento posee más fibra. "El hombre puede 

afirmar y componer la existencia de entidades, incluso él mismo, s610 -

porque él ya posee una intelección aunque yaga, de los procesos por lo 

que los entes son como sON" (67) , pero esas entidades a las que no se 1 

alcanza desembocan en la. postura de que "la angustia revela la nada. Nos 

sentimos deslizar en medio de 10 existente. La angustia nos corta la -

palabra, la nada nos acorrala; toda proposici6n enunciativa ,del ser (la 

palabra) se.. calla en su presencia" (67). 

Unamuno decía "si todos estamos condenados a volver a la nada 

si la humanidad es una procesi6n de espectos que de la nada salen para 

volver a ella, el aliviar miserias y mejorar la condici6n temporal de -

los hombres, no es otra cosa que hacerles la vida más fácil y c6moda y 

con ello la perspectiva sombía de perderla. Es la felicidad de la infe 

licidad, si no hay fin en la Creación todo esto es un perfecto absurdo o 
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"Si al morir los órganos que la sustentan (la existencia) vuel 

ven las conciencias todas individuales a la absoluta inconciencia de que 

salieron, no es el género humano otra cosa que una fatídica procesión de 

fantasmas que va de la nada a la nada. (205 po 232)". 

Son diametralmente opuestos. A Sartre y a Heidegger su dese~ 

peración de vivir, de existir si~ poder prolongarse o apoyarse en algo 

les conduce a la desolaci6n; é.sa que G. Marcel califica de que "no es -

temor; consiste verdaderamente en establecerse en lo irremediable, pe~o 

no aceptándolo sino sufiéndolo de manera que permitimos que nos disuel~ 

va interiormente" (126 p.6). 

Sobre este fenómeno dice Berdiaev: "en la angustia hay esper,!!l 

za en el tedio, desesperación •• El tedio se cura con la actividad crea

dora ••• El temor y el tedio no se dirigen al mundo superior, sino al i.!!, 

feriar. El tedio habla de la vacuidad y caducidad de este mundo infe- -

rior. Nada hay más desesperado y terl'ible que esta vaciedad del tedio". 

(17 p. 57). 

En expresión de Ortega .y Gasset "la vida que no se pone a ca!, 

ta ninguna se arr~stra y prolonga en el vacío de la misma ¿qué puede v~ 

ler? ¿Va a ser nuestro ideal la organización del ¡hneta como un inmenso 

hospital y una gigantesca clícica? (204 p. 139)". Con razón dice Bins

wanger que"el análisis existencial acerca de la existencia humana a con 

siderar que el hombre está en el mundo y lo transciende" (2la) con lo -

~e redime en cierto modo la incapcdiadd del ser de hallarse a sí mismo, 

por lo que es necesario (apunta Bergson) habituarse a pensar el ser di

rectamente sin hacer ningan rodee, sin dirigirse al fantasma de la nada 

que se interpone entre nosotros o El absoluto se revela cerca de noso--

tras y es esencia psico16gica" (18b p .. 298); pero que no se ha revelado 
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a otros existencialistas. Unamuno propone un acercamiento: que "la vi

da no se puede sostener sino sobre la raz6n, y la raz6n a su vez no pue 

de sostenerse sino sobre fe, sobre vida, siquiera fe en la raz6n" (205 

p. 31). 

La ansiedad mortal existencial. 

Esta fenomenología de la ansiedad existencial o vital como 

gusta a L6pez Ibor, no es privativa de fi16sofos; es también entrada pa 

ra psic610gos y psicoanalistE, atraídos por ese mundo que el ser humano 

se fija en s1 mismo, y que es tan atractivo. El fi16sofo de la existe~ 

cia ha considerado la muerte como la suprema y esencial ansiedad; Ber-

diaev la expresa: "la angustia en esencia es siempre angustia por la 

eternirlad; por la imposibilidad de adaptarse a 10 temporal. En la ten

defi~ia a mirar el porvenir reside no s6lo un movimiento de esperanza si 

no también de angustia. Esto produce impaciencia" (17 p. 56-99). 

El devenir humano somete al ser en s! a esta ansiedad, con 

una esperanza inherente; que es lo que ha desesperado a Sartre; mirar -

el futuro le ha exacerbaao; es darse por vencido ante la imposibilidad· 

de tener el tiempo en las manos. 

Unamuno ha diCho que "hay veces que sin saber c6mo ni donde -

nos sobrecoge de pronto, y sin menos esperarlo, atrapándonos despreveni 

dos y en descuido el sentimiento de nuestra mortalidad. Cuando más ent2 

nado me encuentro en el tráfago de los cuidados y menesteres de la vida, 

de repente parece como si la muerte aleteara sobre mí. No la muerte, -

sino algo peor; una sensación de anonadamiento, una suprema sensaci6n -

de angustia y esta angustia, arrancándonos del conocimiento aparien- -

cial, nos lleva de golpe y porrazo al conocimiento substancial de las -

coa.as" (204 po 217). 



- 73 -

Tal vez el psiceanálisis existencial achaque el fen6meno a 

sentimientos de culpa, pero ¿Culpa de qu~? ¿De una rea1izaci6n incomp1~ 

ta del si mismo? 'Esa ansiedad unamunisna no era irremediable, ni ha de 

entenderse como unapasi6n negativa, pues al decir de F. 'Fromm - Reich

mann "the most unpleasant and at the same time the most universal expe

rienced, expecpt 10ne1iness, is anxiety .. e is, in its milder forms a 

universal human phenomenon anxiety has not on1y negative, desintegrative 

facets but a1so sorne positive, constructive ones ••• it may be experien

ced as a most unp1easant interference with thinking processes and con-o 

centration as a dDfusse, vague and object1ess fee1ing of apprhension or 

as a disc.ordatin fee1ing of uncertainty and he1p1essness" (53 p. 129). 

Lo que confirma el pensamiento unaniano; y asegura además esa 

re1aci6n con los procesos mentales, que la hace emerger en situaciones 

mtiltip1es, que como escribe K. Go1dstsin "anxiety is not the fai1ure 

itself~ but the danger whch it presents in relation to the individuars 

existence ••• is re1ated to a situation which endangers our se1f-reali

zation. It i8 not the simply effect of inability to cope with the tale, 

but of the danger to self-realízation which failure brings abount" (57). 

"La mente busca la muerte, dice Unamuno, pues lo vivo se le -

escapa; quiere encajar en témpanos la corriente fugitiva, quiere fijar

la"; pues la "duración pura bergsoniana" no se llega a realizar, porque 

le transciende; y porque el hombre actual, moderno -según Ortega y GaSSét 

siente menos apetitos vitales y percibe la existencia como una angustia 

omntmoda, que supedita todo a no perder la vida. La moral de la moder~ 

nidad ha cultivado una arbitraria sensibleria en virtud de la cual todo 

era preferible a morir" (154). Es como si el hombre de hoy deseara ag~ 

rrarse a un clavo ardiendo; es cabalmente porque lo vivo se le escapa; 
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y cifra en €sto toda la realización de su yo; no es una afrontación va

liente, sino una penosa huida; es un desdoblamiento teleológico existene 

cial, un pobre cambio de-ruta o un simple cambio de papeles, que según 

P. Diel expresa "la pens€e causale de l'etre devenu conscient est apte 

a repr€senter vérdidiquement le monde, parce que le subjaí: pensant et -

le monde objectal sont les modalit€s €voluées de la bipolarit€ legale -

qui, dés l'origine, caractérise l'existence' (39 p.91), sólo que en es

te caso se trata de la existencia trivial y sin sentido del hombre mo-

dernos. 

Naturale~a de la ansiedad existencial. 

l.Qu€ es la ansiedad? Según el análisis existencial R. May di

ce: "anxiety is a pervasive and profoundphenomenon in the middle of XX 

cen~uryo -It is an apprehension set off by a threat to sorne value which 

the individual holds essential to his existence as a self" (134). 

"The equivalent of tension -Binswanger says- aroused :bn a pe!,. 

son who is able to face the universe and the task which is set to men, 

to conquer the emanations of universe by action" (2la p. 139). 

Whitaker -Malone: "anxiety represents the most primitive from 

which affect of feeling, can take human being, it represents unorganize:1 

affect, it has (affect) both subjective and e-~pressive components)"(210). 

~. Goldstein: "The structure of the phenomenon we call anxietYao 

is a clarification of its structure and distinction from other, in sorne 

respect similar emotional. seretes, will enable us to understand the onset 

of anxiety under definite conditions" (57 p. 61). 

Sartre: ~~siedad es la conciencia de la libertad, es el estado 

de ánimo en que el hombre toma conciencia de su libertad, como condi- -

ción de anonadación del ser" (179)" 
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P. Diel: "L'angoisse est autantphénomene organique que phys,! 

que" (39 p. 7) o 

N .. Berdiaev: concibe "la angustia que se vuelve hacia 10 tra~ 

cendental y con todo significa incopatibilidad con 10 transcendente, el 

abismo que se abre entre YO y 10 que transciende. La angustia es por ... 

10 transcendente, por 10 que es distinta de este mundo, por 10 que reb~ 

sa las fronteras de este mundo" (17 p.60). no es propiamente una defini 

aión. 

S. Kierkegaard" la angustia está en el hueco que existe entre 

la comprensión de la posibilidad y la elecci6n que lleva a su actualiz~ 

ci6n. Es la realidad de la libertad como posibilidad de una posibili-

dad" (90). 

Clases de ansiedad. 

R. May distingue "la ansiedad normal y la neur6tica. La nor

mal la define "as proportionate to the threat, does not involve repres

sion, and can be confronted constructively on the conscious level" (134) 

en este sentido Kierkegaard dice: "yo diría que aprender a conocer la -

ansiadad es una aventura que todo hombre debe afrontar si no quiere pe!, 

ders~ o hundirse bajo ella. El que aprende a estar ansioso ha aprendi

do 10 más importante" (90) .. 

V.E. Frankl dice que "el análisis existencial es el que nos -

descubre el sentido del sufrimiento; eJ. que nos revela que el dolor y -

la pena forman parte de la vida. No es posible separarles de la vida -

sin destruir el sentido mismo o Son los golpes del destino, descargados 

sobre la vida en la forja ardiente del sufrimiento los que le dan su 

forma y estructuras propias" (51 p. 138)" 

Para Unamuno "el dolor es la substancia de la vida y raiz de 
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la personalidad, pues sólo sufriendo se es persona. Y es universal y -

lo que a los seres todos nos une es el dolor, la sangre universal o di

vina que por todos circula" (205). 

La ansieda,d neurótica la describe Re. May "as a disproportion!, 

te to the threat, involve's repression and other forros of intrapsychic -

conflicts" (133, 134 po 88), lo que para Frankl "consta de cuatro raí-

ces, cada una de las cuales brota de las cuatro capas esencialmente dis 

tintas del ser humano: a)resultado de algo físico; b) expresión de al

go psíquico; c) Hedio dentro del campo social; d) modo de existencia" -

(51 po 217); Y que Ko Goldstein resume !'in anxiety the individual expe

riences the 10ss of existence" (57 p .. 64) .. 

Frankl habla de "una angustia expectante qne es el miedo que 

provoca el síntoma, que provoca el miedo~ círculo que la terapia se en

carga de romper, y la angustia ~~istencial que cristaliza en una fobia 

hipocondríaca cuando la angustia radical por la muerte, igual a angus-

tia de conciencia se concentra en una determinada enfermedad mortal" 

(51 p. 225)., 

Origen diversa de la ansiedad 

Se describen las fuentes, causas, como origen de la ansiedad .. 

R. May dice: "it i6 the threat tolhese values that causes an-

xiety" (133, 135) Y que "Nietzsche, Jaspers y otros "have ponted our 

that physical life itself is not fully satisfying and meaningful uritil 

one can consciously choose another value 't\fhich he holds more dear than 

life itself" (135 po 83). El sentimiento de ctipa es igualmente origen 

dec_~~sj.edad; sólo el hombre (Frankl, 1967) como ente a quien la respon

sabilidad de su ser enfrenta ante su deber, puede sentir la angustia de 

la conciencia o sentimiento de culpa" .. 
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Kurt Riezler (1960) añade un nuevo aspecto. Dice que "the pa!, 

ticular relation of our knowledge to our ingnorance gives a particular_ 

color to our fear" (169). 

y R .. May: "The alert citizen is aware of anxiety-creating si

tuations 3 deeperand more personal sources of anxiety in hemse1f as wen 

as in his fellowmen snd with respect to the valuesand acceptable stan

dars of conflict" (135). 

Ko Goldstein supone que la ansiedad se origina en la indebidá 

realización del yo, lo que se debe a muchos factores algunos de ellos ya 

mencionados previamente (57). 

Sobre el problema de la ansiedad volvemos a R. May. "The under~ 

tanding of anxiety can thus never be separated from ethica1 symbols, 

which are one aspect of the human being's normalmil1ieu" (135 p.85), -

multiplicando as!' las situaciones provocadoras de ansiedad (situacional)o 

Frankl añade "que todo complejo de inferioridad orgánica no -

es ~ que una especificación del sentimiento de no haber realizado las 

propi~ posibilidades de valor" (51 POI 225). 

Para Berdiaev "la angustia se dirige al mundo superior y va -

acompañada del sentimiento de nulidad, vanidad y corrupción de este mug 

do" (17) 10 que podría reducirse a un vocablo; insatisfacción y la co-

rrupci6n del mundo es situacional o "estado" de ansiedad. 

Modos de la ansiedad. 

Modo es una manera de expresión por la que se llega a la con

clusión de la existencia de un fen6meno ansioso. La tendencia existenci~ 

lista se dirige hacia la distinci6n de las diversas posturas que ad~pta 

la vivencia ansiosa en el ser humano. 

El dolor es un modo psíquico, tal como lo entienden Kierkegaard 
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Unamuno, Frankl, etc., no en el sentido fisico o puramente fisiológico. 

Congoja -decía Unamuno- es algo mucho más hondo, más íntimo y 

más espiritual que el dolor" (205). Ch. Mol:!ller (1960) a prop6sito de .!!. 

namuno explica estos.modos: "angustia, expresa como en el franc€s a.ngo! 

sse, pero con matices e ~plica la impresión penosa. de algo casi inso

portable; ansia, tiene el matiz de una necesidad desesperada; congoja, 

sentimiento de un ser a punto de axfisiarse, al borde un síncope" (143). 

Angustia es español tiene un sentido fiSblógico, es 10 contr~ 

rio de ansia, arriba expresada. 

Berdiaev dice: "hemo.s de distinguir la angustia. Temor, rela-

cionado siempre con el peligro empírico, debe tambi€n distinguirse del 

terror que se relaciona con 10 transcendental, con la angustia del ser 

y no ser. En el terror hay algo que anonada al hombre. La angustia es 

más suave y prolongada. Una intensa experiencia de terror puede curar 

la angustia, pero cuando e'J. terror se convierte en angustia entonces la 

enfermedad aguda se con'..":!.erte en crónica". (se copia de la traducci6n -

española, cuya fidelidad al original no podemos asegurar). 

"La tristeza e"s de naturaleza psíquica y va unida al pasado. 

No me he podido prevenir ante la angustia y el temeor, pero tampoco ha 

sido para mi un elemento destructivo. Hay una angustia de la juventud 

producida por las energías exhuberantes que no encuentran aplicaci6n; -

existe la esperanza de que la vida llegue a ser interesante. Es err6neo 

pensar que se origine la angUstia de una insuficiencia de energías; na

ce también de su exhuberancia. 

"En la tensi6n vital también ham momentos de angustia .. 

"Existe también una angustia especial relacionada con la exp~ 

ríencia del amor. Siempre me ha sorprendido la gente que en este impu! 
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so vital s610 ve alegría y felicidad, siendo así que en 10 profundo del 

Eros subyace un elemento de angustia" (17 p. 58-59). 

La melancolía dice-Frankl- es un modo de angustia existencial, 

con descenso vital de base fisiológica que crea un sentimiento de insu

ficiencia, experimentado, vivido, algo que transcienda esencialmente de 

lo end6geno de la enfermedad" o !:La a'!lgustia neur6tica en cuanto exis-

tencial puede ser tambi€n un modo, pues carece de objeto en cuanto se -

vuelve a descubrir la plenitud del sentido de la vida" (51 p. 230). 

Para Ortega y Gasset incluso "las creencias son modos de an-

gustillo "El diagnóstico -dice- de una existencia humana tiene que co-

menzar filiando el repertorio de sus convicciones o Son €stas el suelo 

de nuestra vida. El creer, no es ya funci6n del viviente como tal, la 

funci6n de orientar su conducta, su quehacer". (154). 

La excitabilidad es la inquietud vital; es tambi€n "L'angoisse 

encore indifferenciée" (Pe Diel). Y otro modo mencionado por la Dra. -

Fromm-Reichmann es la soledad. 

M. Merleau-Ponty alude a que "hemos de rechazar aquí el perju,i: 

cio que hace del amor, odio, c6lera, "realidades interiores" asequibles 

a un solo testigo: el que las experimenta. Estos no son hechos psíqui

cos ocultos en la conciencia ajena, sino tipos de comportamiento o esti 

los de conducta visibles desde afuera. Están en este rostro, en todos 

estos gestos, pero no se esconden detrás de ellos" (140 po 107). 

La funci6n de la ansiedad. 

Relata P. Diel: "Meme la fonction la plus abstraite, la pens€e 

de meure sous-tendue par une €motivit€ allant du doute jusqu' 'a la joie 

de la connaissance, et se trouve, par la accompagn€e de reactions endo-

criniennes. Parmi toutes les fonctions psychiques de nature intimement 



-.80 -

v€~ue (desirs, volitions, pensées) l'angoisse se montre le plus direct~ 

ment liée a l'émotivité elémentaireG Sous son aspect intimement éprouvé 

l'angoisse est l'inedice d'un déreglement de l'harmonie d'ensemble des 

fonctions intrapsychiches" (39 po 7). 

K. Goldstein dice: itA careful examination réveals that roan 

fails in tasks which demand for their fulfillment the use of special 

mental capacity, which in him is impaired because of the brain damage" 

(57 p. 63). 

Unamuno escribía: !lEs enormemente difícil superar en la madu

rez o al llegar a los confines de la ancianidad el nivel general del 

propio psnsamiento; es penoso y poco accesible ser el sucesor de sí mi~ 

me; y esta es la tragedia intima de aquellos tan perspicaces para adiv! 

nar el próximo futuro" (205 p .. 31).; 

8 .. Las teorías fisi.ologistas. 

El enfoque fisiologista tiende a explicar la fenomenplog1:á .. de 

inteligencia y ansiedad desde el punto de vista orgánico. No obstante, 

no prescinden de la epistemología a veces aunque eviten introducirse én 

lo posible en el terrenQ especulativo. Necesitamos referirnos al marco 

cognoscitivo puesto que los conceptos de ansiedad lo aducen ya franca~ . 

ya supuestamente.. En tal caso no todos son fisiologietas, pero acentúan 

el contras.te .. 

Allport decía que "la ments humana obra en la forma en <lue 10 

hace debido principalmente a estar ¡;epleta de disposic1ones'(sets); que 

son de dos c~ases: fásicas y tónicas. Las f&sicas son,visibles~ las 

tóu,i~as se desarrollan en procesos neurodinámicos e 

"las disposiciones latentes -añade- son el aspecto t6nico de 

la disposición.. CUando se despierta~ guia, orienta y modela las contr.!5:, 
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ciones fásicas que conducen a la. soluci6n del problema o a la realiza-

ci6n adecuada de un acto e Fisio16gicamente las disposiciones son estru~ 

turas corticales que· tienen la capacidad de orientar o guiar las reac

ciones fásicas especificas. 

liLas disposiciones t6nicas son de muchas clases .. Breves en d!!, 

raci6n:capacidades o hábitos persistentes, denámicas -consistentes en 

sistemas depresi6n, intereses, ambiciones" (4 p. 315 ss) ... 

Allport habla de operaciones más bien fIad intra"; trabaja en. 

modo alguno el "aparato" sin relaci6n con el medio, a consecuencia de -

cuyo mecanismo éste vendria a ser una rnGnifestaci6n del proceso. Una

aclaraci6n. Las capacidades o hábites persistentes están reforzados 

. iJ]Ilecesariamente. La nomenclatura de Allport es una noveaad" El pruri 

to porcre~ ~omenclaturas no es su exclusiva; hay una abundante gama de 

vocablos que cada autor emplea como neologismos a veces inútiles y ade~ 

m~s arbitrarios y sin sentido. 

El objetiyo que persigue Allport la explica como sigue: IlLa_ 

raz6n.de que percibimos en c?njunto las cosas con exactitud consiste en 

que podemos comportarnos rea11sticamente en nuestra relaci6n con el am

biente:penfrentarnos al medio. Esto supone llenar nuestras necesidad~s~ 

hallar seguridad y amo+$ sentir respetP as1 mismo, estar libre de preo

cupac.iones$ ~ener oportunidades de desarrollo.. Por tanto para esta rel!, 

ci6ri. realista debemos prescindir de ciertos estimulos, modificar su in

terpretaci6ns fusionar las significaciones que nos llegan con nuestros 

há.bitos previos" (4). 

¿Qué acontece cuando el ser humano se enfrenta a este mundo y 

no halla relaci6n cognoscente? Sobreviene la ansiedad. Por el contrario 

la confrontaci6n exitosa supondrá que el sujeto cognoscente pudo supe--
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rarla, si no evitarla; luego existe esta positiva relación. 

El hecho cotidiano de cada hombre nos demuestra que susvive~

cias no ven esta senda tan optimista, y conseguimos así un hermoSo cua

dro del pensar diario. del hombre: su ansiedad s En las relaciones de 

afuera hacia adentro verificamos una serie de procesos que van a refle

jarse en la conducta. Nos referimós a cómo dos hombres perciben una 

misma m8!.teria prima y nos la devuelven elaborada de distinta manera. 

H. A. Murray (1953) comenta: The term persona.1ity has been r~ 

served for the hipothetical strueture ofmind ,l the cons-istent establis~ 

ment and processes of which are manifested. c • the internal and external 

procceedings which constitute a person's 1ife" (149, 15"0). 

El ser hutl1Ci.no-es todo real~ ontológlca~ fisiológica- ypsíqui

cament-e cuya sintesis'es la personalidad; el que como dicen Hall y Lin

dzey (1970) "expresa la naturaleza abstracta de la misma, el hecho de .. 

que es una expresión del te6ricoque aunque se relaciona CO~ los hechos 

emtJiricas específicos$ no es un simple sumario de los nrlsmos fl
, no deja 

de ser cierto que· inducen a un escepticismo bastante evidente~ Somos, 

aunque no se q'l,liera, un .swnario de hechos; somos la potencia y. el actos 

el contenido y el. continente, 10 sublime y 10 intitil .. Suele SW"~der en 

cambio que nos expresa:mes con escasa cla!'idad.. Murray eseseépti.co algo 

así como Levvit cuando dice: "States like emotions and lOOst of the 

words used to describe human personality are constructs. A "COn.st~ctll 

is a broad abstraotion él hypothetical entity which has no a.ctu&1physical 

exlstence, but which haG proven useful in explaining observable pheno~ 

... 1,.!t 18 distingu,ished from something tbat has definite physical prope!, 

ties" (110 p-o 5)0 

Se sigue que las emociones y las palabras sobre personalidad 
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son sólo expresiones. Una expresión es algo abstracto en sí, pero re,! 

ponde a una entidad, y el ente es algo; si es algo existe y por lo tanto 

es cognoscible por lo menos como fenómeno; al hacer hipot~tica una enti 

dad, se hace hipotética su existencia. Si una emoción es hipot~tica, -

no existe más que en hip6tesis y la ansiedad sería igualmente una hipó

tesis en el hombre.. Hacer una hipótesi.s para comprobar algo o ve:rifi-

carlo, no es en modo alguno dudar de una realidad, es verificar un pro

ceso para llegar a esa realidad. Una hip6tesis no va contra la lógica' 

ni prescinde de ellac 

Levitt añade: "Constructs are used to explain behavior" .. Lo -

que Re traduce en que las expresiones se usan para explicar la conducta 

y por 10 tanto esa conducta existe y la expresiÓn debe tener la misma -

validez que la realidad de nuestro cerebro,. pero Levitt no diferen.cia -

entre expresión y ficci6n, que con palabras de Allport decimosli: no ob

jetamos la ~presi~u (construct) hip0tética siempre que uó se confunda 

con··tínamera ficción" (4 p .. 400). En este mi.smo¿efecto cae Murray ( -

1'3.,8): ,~ A need 16 a construct (a convenient fiction or' hypot:hetical 

concapt) whtch stands for a forceoa .. in the brain region, a force which 

o~ganices perceptio~ appreception, intellection, coaation and action -

iD.. auáh away to ttans form 3oD. eltis ting" (149). 

Be:rgson decia que lino hay, no puede haber en el cerebro una. -

regiÓn en doude los recuerdos se congelan y acumulane La pretendida 

destrucciÓn de los recuerdos por lesiones cerebrales no es sino una in

terrupci6n del progreso continuo por el que el recuerdo se actualiza" -

(15d P $ 140) <t 

Allport dijo que "el proceso de percepciÓn no es s610 veridi-

co3 sino personal (4 p~ 312) Y en ambos casos responden a realidad, no 
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a ficci6n. 

Funciones" procesos!! claseso 

Murray: "la funci6n general de la personalidad es ejercer sus 

procesos para expres¿¡,rse, aprender a generar y reducir las insistentes 

tensiones de la necesidad; forma~ programas seriados para obtener metas 

distantes y aminorar o resolver conflictos" (148 p .. 39() <> 

Murray (1951 b) toma como sede de estos procesos el cerebro -

(148) Y en su Dialéctica connota como "procedimientos las cosas que ob-

servamos y que intentamos representar por modelos, y explicar las cosas 

que~eremos predecir; los hechos contra los que prebamos la propiedad ~ 

de nuestras proposiciones" (149 po 268) .. 

Murray (1938) se adentra tímidamente en el terreno de la teo~ 

riadal cónocimiento denominando procedimientos a las interacciones su .. 

jeto-objeto; pero sin completar si aquilatar 10 afirmado ya que la fun-

ci6n de todo te6rico debe consistir en exponer con exac.tit-ud todos les 

procedimientos posibleso "La fenomenolog1a de Murray afirma.de la pers~ 

nalidad que es enteramente cognoscitiva, eusu expresión y función" - -

(149) e 

También menciona como cl~se la necesiüad~ Afiada la necesi~ 

-logro y comp1:"ende.estas facetas: "cumplir algo dificil! Ensefiar~ mane-

jar u organizar los objetos físiccs~ seres humanos otieass Haeerlc CU~ 

to antes y 10 más libremente posible~ Superar obs.táculos y alca~ar :in 

alto nivel.. Sobresalir:¡ rivalizar y superar a otros.. Aumentar el prQ" 

pio pres-tigio con el uso· del talento' propio" (148 P G 124) e 

~ 

Parangonando necesidad y necesidad -logro no vemos otro len--

guaje que el cl&sico de causa-afecto. El cerebro organiza cuanto orga-

nizable e idem la necesidad - logro; se concluye que es en cierto modo 
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indistinta cada clase aunque con ligero dominio de una. Lo mismo se 

puede afirmar de los procedimientos y las clases. Redundancia. Surge 

un problema, se habla de que organiza, pero, inquiriendo con Bergson, -

¿utiliza los instrumentos organizados o fabrica los no organizados? Si 

ambos a la vez ¿cuál cosa es instinto y cual inteligencia acabada? Es -

dificil obtener una conclusión en un mundo confuso de cosas. 

Chusid y Macdonald (1968) dicen: "El SRA puede considerarse -

esencial para el despertar, la vigilia, el enfoque de la atención~ la ~ 

asO,ciaci6u perceptiva y la introspección dirigida" (28 p. 3i), por tan

to la teoría de Murray y ésta no se llevan; roto el puente el cerebro -. 

se queda sin paso.. Toda descripción sin respuesta, asistematizadaJ no 

da lugar al experimenta1is.IIlO para llegar al conocimiento real y ca:bal

dél pX'oblema de la mente. 

La Naturaleza de la ansiedad. 

Lo.s fisiologistas aportan un material ex.traordinario sobre la 

antitiedad en el 1.ombre; las definiciones no dirimen. el problema pero - -

ap1:oxim.an. 

¿Qué es la ansiedad? La A.P.A. (1952) define la ansiedad: una 

señal de· peligro sentido y percibido por la parte consciente de la per

sQWll.idad; produci4;a por ~ amenaza inte~a ... o con o sin es timulaci6n.. 

de las s'ituaciones ext&,nas" (6) .. 

Webster (1956) "una inquietud dolorosa de la mente acerca de 

una· enfermedad que atnena3a o se anticipa" (209) o 

B~ Martin: (1961) liLa actividad emocional es fisiológicamente 

inespec1fica en cualquier esta~o emocional surgido; la reacción fisiol~ 

g:tca es s610 UIlé,l. actividad general o activación" La experiencia subje

!;~va ~e una emoción especifica sólo e'fiste a nivel cognoscitivo o psic.Q. 
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16gico" (132). 

Lader (1971): "La ansiedad es una emoci6n generalmente desa-

gradab1e. Subjetivamente su cualidad es el miedo o emociones muy afi-

nes. Hay implícita en la ansiedad un sentimiento de peligro pmenazante 

pero sin conocerse la amenaza a desproporcionada a la emoci6n que evoca 

(96 p.l). 

También la ansiedad como respuesta emocional es un síndrome -

organizado por tres principales dimensiones: subjetiva-cognoscitiva,que 

contiene una apreciaci6n de ameDEao peligro con sensaci6n concomitante 

de miedo: conducta motora con tendencia a la acci6n, estén o no inhibi

das o expresas tales tendencias" (96 p.146). 

Me Reynolds (1960): "La ansiedad es una incapacidad de asimi

lar perceptos. Hay una tasa 6ptima de obtenci6n y. asimilaci6n denue-

vos perceptos. Cuando es muy baja se produce molestia, si alta, ansie

dad. La origina por igual el sobrante de perceptos no asimilados que -

acumula con .extrema novedad, o por incongruencias de dicho contenido" -

(137). 

Lader: "La incongruencia cognoscitiva contribuye a responder 

con impropiedad, pues es muy difíc:i.l responder correstamente sin saber 

que estímulo responde a qué" (96 p. 151) .. 

.. Lehman y Ban (1970): liLa ansiedad clínica se cáracteriza flor 

sentimientos de aprensi6n y actividad fisiol6gica" (105. 

Ruebush (1963)" La ansiedad es un estado de sentimiento desa

gradable, fácilmente distinguible de otros estados emocionales y acomp~ 

fiado de concomitantes fisiol6gicos" (173). 

Eng1ish-English (1958): "La ansiedad es un estado emocional 

desagradable en que un deseo o impulso presente y de continuo fuerte p~ 
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rece apartar de su fin; una fusión de miedo que precede a un futuro mal; 

miedo continuo y marcado. de intensidad baja; un sentimiento de amenaz~, 

especialmente temerosa, sin que la persona puede decir qué es 10 que -

cree que le amenazatl (41). 

Las definiciones aludidas vistas a través del criterio lógico 

son: a) definiciones generales y abstractas; b) demasiado escuetas, o -

c) difusas y poco claras. Como asevera Levitt (1970) son tantas y tan 

poco útiles que se exime de aportar una más. No obstante casi todas, -

analizadas, poseen elementos comunes. Son: a) su carácter cognoscitiva 

b) sefia1, amenazada de peligro; c) reacci6n, concomitancia fisiológica, 

d) estado emocional y e) miedo y desagrado. 

Respecto al miedo unos distínguenlo de la ansiedad, otros 10 

suponen imp11cito. lo que eS incuestionable es que el ser humano vive 

la ansiedad en la misma forma en que es inteligente. Se colige que tal 

amenaza posee dos características: la implícita y la explícita. Por el 

mero existir ya es de por sí una señalo amenaza de algo: la explícita 

se referir1a a la estim.1llaci6n interna o externa que la suscit2. (110). 

El ser humano vive la ansiedad, o sea vivencia; la vivencia -

es como el estado transtoria, y a nivel de recueruo latente; el rasgo -

10 caracterológico. El elemento desagrado no es del todo claro. No to 

da ansiedad es de por sí desagradable o 

Clases de ansiedad. 

Terminología múltiple y desunida la que campea en este terre-

no .. 

Levitt dice del miedo que "es una experiencia personal, uni-

versal; cada uno sabe que el miedo nace en nuestra propia existencia o 

también un estado complejo caracterizado por un sentimiento subjetivo -
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de aprensi6n y de elevada reacci6n fisio16gica (110). 

Miedo es segúll Lader "una emoci6n de inquietud causada por la 

sensaci6n de un peligro pr6ximo, que aunque sLmilar a la ansiedad, tie

ne más concomitancia fisio16gica" (96 p.l) 

Para lehman y Ban "elmiedo contiene una reacci6n a conocer el 

peligro externo (105 p. 8) mientras que las causas de la ansiedad son -

internas y desconocidas para el individuo" (10~ pe 9)! 

Levitt niega que haya diferencia entre ansiedad y miedo, lo -

que se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que es una modalidad 

de la misma. Se ve que el miedo surgB y pone en juego mecaniamo3 fisi~ 

l6gicos, pero existe una prioridad de tiempo; primero es el miedo, des

pués su manifestaci6n fisiol6gica: es el fen6meno observable por su in

tensidad. 

La fobia es concebida por Levitt "como un miedo exagerado a -

un objeto específico o evento con poca probabilidad de dañol! (110 p.9), 

Y Lader la considera como "un miedo m6rbido desproporcionado al estimu

lo temido, involuntario, inaherrojable y que lleva a evitar la situa- -

ci6n temida l
! (96 p.6) e 

Lehman y Ban dicen que !les un miedo persistente que reacciona 

al estímulo externo especf.fico cuya amenaza no es ra~ional" (105 pa9)" 

Tensi6n es pa:ta Lehman y Ban liuna condici6n psicofisio16gica 

resultante del "stres ll psico16gico (105)10 que Levitt afirma que está -

unida al "stress" la cual tensi6n indica el c6mo los músculos acompañan 

a la ansiedad y que es un sentimiento vago de intranquilidad, fatiga; -

una necesidad difusa y oscura de hacer algo que es consecuencia de la -

ansiedad en un nivel de ~ conciencia bajo (105). 

Definitivamente rechazamos el uso de la palabra "stres" pero 
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no entramos en discusión, puesto que no es objetivo de la tesis. 

Levitt dice: " s tres means al a particular Stimulus situations 

without reference to the reactions of the subject; b) a particular rea~ 

tion or set of reactions of the individual, without reference to the 

situation, and c) a particular situation and a particular response or -

groupe of responses; d) a state of the individual which brings about a 

particular set of reactions" (110 p& 12) Y otra. división e s la de anGi~ 

dad aguda y crónica.. La a~Jda posee alta intensidad y duración más o' -

menos breve; la crónica es relativamente baja de intensidad y de dura-

ción indefinida (110). Lader considera la ansiedad normal y clínica. 

Normal: la diaria, propia de las situaciones de tratamiento dentral, -

quirúrgicos, muerte, etca La clínica "is used like free floating, non 

situational or general enxiety to distinguish it from phobias or normal 

ffear; it is more marked, more frecuent or more persistent than the in

tensity, occurrence or durationll (96 p o 22). Lader añade el pánico que la' 

conceptúa como !lun :r.epentino surgir de terror agudo; es cualquier condl. 

ción que propi~i.e la huída" (96 po 23) .. 

Lehman y Ban mencionan la excitación, un aumento de la activ! 

dad psicomotora sin que sugiera estado emocional desagradable; y la de

presión, que básicaffionte es una respuesta a una pérdida, mientras que 

la ansiedad responde a una anenaza" (105 polO) G 

En la teoría de la activación (general)(arousal)tl es un esta

do casi idéntico a la tensi6n, cuya diferencia estriba en que puede exi~ 

tir sin afecto sentimiento o emoción específicos que los acompañen y t~ 

bién que puede existir sin una actividad motora incrementada" (105)0 

Origen de la ansiedad. 

Levit~ dice "que el origen de la ansiedad lo ha hallado la 
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ciencia de la conducta. Las teorías y la evidencia están de acuerdo en 

que la ansiedad es un producto inevitable del proceso por el que una per 

sana aprende a ser miembro de una sociedad. Toda cultura impone restric 

ciones a sus miembros; no tolera la satisfacci6n discrimidada e inmedi~ 

ta de las necesidades, deseos e impulsos de sus miembros" (110 po 192). 

Así viene el hombre a ser mera pasividad. Se produce un circulo vicio

so: e~ hombre crea, organiza y estructura la cultura para verse preso -

de ella misma después. 

Schachter (1971) decía fiel conocimiento ejerce unafunci6n di 

rectriz (181 en 188) por tanto resulta a su vez dirigido. Ahora hien -

si la ansiedad es una vivencia connatural al hombre su origen deberá 

ser el sí mismo y el miellieu que le rodea. Y el s1 mismo consiste de 

su genética y de su psique. 

Sede de la emoción y ansiedad. 

Papez y McLean dicen que 'Iel asiento del control emocional en 

el cerebro es el sistema limbico e De aquí que filogénicamente vendrían 

del páleocortex (110) pero Lindsley (1951) "pone las en¡.ociones en el 

SRA." y más o menos para ~a1mo (1957) "la experiencia ansiosa es el re-

sultado de la inhibición del SRAn (119, 121). Cannon y Bard (1920) sos

tuvieron que las reacciones fisio16gicas y la experiencia emocional su~ 

gen simultáneamente del tálamo e hipotálamo (110 p. 91)0 Levitt explica 

que "la ansiedad y la activaci6n emocional de alguna forma proceden de 

la secreción hormonal de las glánduÍas adrenales en la corriente sangu! 

nea estimulada por la secreci6n de la pituitaria" (110 p. 97). Y una 

consecuencia l6gica es que las respuestas fisio16gicas son autónomas o -

Significa que la funci6n de tal respuesta es realizar un ajuste interno 

.automático en el cuerpo sin la concurrencia del esfuerzo voluntario y ~ 
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consciente del sujeto (110 p. 96). 

Papel de la fisiología en estos procesos. 

Malmo decía que lila activaci6n como función está influenciada 

por descargas difusas' del SRA ascendente (120, 121, 122) Y que "el ni-

vel de actividad corporal corresponde al grado de emocionalidad experi

mentada; que la dirección particular de la actividad-emoción sentida- es 

una funci6n de activaci6n percéptual y cognoscitiva del sujeto" (48 p. 

55) a lo que Schachter responde: "que el estado de activaci6n fisio16g! 

ca no es suficient<" !lara inducir tma eE0c:i I)n" (181).. Cuando Malmo dice 

que "en los estados de ansiedad, siguiendo a una e.stimulaci6n fuerte y 

tensa, hay un desbalance en algún mecanismo homecstático que actúa nor

malmente para llevar una tensi6n excesiva del motor esquelético de nue

vo hacia la linea base homeostática (123), está hablando del mecanismo 

que está sujeto a las consecuencias impuestas por la estimu1aci6n y las 

funciones superiores del sujeto. Duffy, Malmo, Wheeler, Singer, Levi y 

Korchin dicen que "la activaci6n fisiol6gica es emocionalmente inespec! 

fica, que no hay patrones fisiológicos particulares correlativos a est~ 

dos emocionales particulares" (48, 93, 119, 121, 123182). 

Contrapuesto es Lader que afinna que la "ansiedad comienza 

por 10 regular con el conocimiento, e incluso con cambios fisiológicos 

y que son cambios de los sistemas efectores como 105 cardiovascu1ar y -

respiratorio" (96). 

Técnicas para medir ansiedad. 

La metodología experimental es la gran ventaja sobre el pasa

do. El uso de instrumentos es imprescindible en la investigaci6n, es -

en este caso de la ansied~ o de cualquier otra situaci6n y que hay que 

tener en. cuenta como escribe Lader "los sentimientos subjetivos de la -
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ansiedad y sus cambios en el curpo; y tales como expresión facial, ta-

quicardia, sudoración de las manos extremidades frías. Las glándulas -

sudoríparas palmares son muy sensibles a los factores psicológicos y 

sirven para calar la sensibilidad táctil" (96). Para ello se usan ga1-

vanómetros, diversas clases de electros, aparatos de presión, y para 

los denómenos no tan claros las técnicas psicológicas. Levitt, dice que 

se han llevado a cabo programas experimentales dirigidos hacia la ten

sión y la solución de pr oblemas; la ansiedad y la comunicación verbal, 

(hablar en p~blico); con el aprendizaje, y el modo de respuesta en que 

el sujeto lo hace ansiosamente a los estimules similares a aquellos que 

provocan la ansiedad" (110 po l48)~ 

9. Corrientes conductistas y factoria1istas. 

Concepto demte1igencia. 

Se abandona el conceptualismo y se penetra ¡'en la experiment~ 

ción psicológica que es como dicta EysenCk (1967) no sólo ~ti1, sino la 

parte más indispensable de todo estracto científico" (44 p. 9). El Psi

cólogo inicia su incursión por el siglo presente en el tema más dificil 

de su época: matematizár la inteligencia; no su esencia o naturaleza, -

sino conocer-escribe Terman "el mecanismo de las funciones mentales pa

ra establecer y ordenar las purebas de inteligencia; y llegar a dicho ~o 

nocimiento satisfactorio prescindiendo de bases aprioristicas y meras -

suposiciones" 200 p. 33). 

Aunque el métodoetadístico yde medición empieza con Ga1ton, 

cabe a Binet la gloria de construir la primera escala de meación de la 

inteligencia sobre fundamentos objetivos, observables y medibles. Y de 

aquí arranca cuanto intento existe de medir todo fenómeno observableo -

Es ~ecir someter a experimentación científica la manifestación de la co~ 
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pleja conducta del hombre. 

Apoyado en.sus investigaciones Binet formula una definición -

de tipo situacional que, aceptuada aún hoy. día, ~l establece en estos -

t~rminos: "una tendencia a mantener una dirección definida, una adapta

ción a situaciones nuevas con un fin deseado, con poder de autocrítica" 

(20), y que Clapar~de y Stern coinciden en afirmar como "una adaptación 

mental a situaciones nuevas (160) y que Piaget complemente como "el es

tado de equilibrio hacia el que tienden todas las adaptaciones sucesi-'

vas de orden sensomotor y cognoscitivo, así como todos los intercambios 

asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio" (160 p. 23). 

Burt y Gui1dfor la conceptúan como "estructura"; Spearman co

mo "jerarquía" Thurstone "entiedad" y en el ingenio humano siembra la -

gramática con toda una serie de vocablos que intentan decir lo mismoe 

Los psicólogos situacionistas coinciden en sus conceptos.; en ellos se -

entre1ee el rasgo caracterol6gico (dirección definida, equilibrio); la 

problemática de posible conflictiva (adaptación); y el complicado meca

nismo de dispersi6n múltiple que forman los procesos cognoscitivos (au

tocrítica e intercambios piagetianos). Las denominaciones "estructura, 

jerarquía, funciones, facultades, habilidad, capacidad, y tal vez algu

nas más, tienen un cierto modo fundamental~ ya que su empleo contiene -

una significación situaciona1, dentro de esa unidad llamada inteligen-

cia y sinónimos. 

Lazarus y Ciae se expresan: "las respuestas cognoscitivas, f~ 

ci6n de los mecanismos de respuesta del YO, suceden cuando las coaccio

nes internas y externas previenen otras formas de expresióno Suponen

una reapreciación situacional c Estas reacciones cognoscitivas se han -

estudiado como mecanismos de defensa (represión, negación, proyección)o 
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Ha sido una consecuencia infortunada de ligar las respuestas cognosciti 

vas demasiado cerca a la conducta patológica o neur6tica" (100, 101, 

102, 103;# 104). 

Se rompe la adaptaci6n y surge la conflictiva, originada a su 

vez frente a la situación; el proceso cognoscitivo, osea, las respues

tas, es una funci6n del YO (la persona) que se traduce en conducta que 

posee los elementos propios de la condici6n ansiosa Q El lenguaje con-

trasta. Toda conducta patol6gica y neurótica es una situaci6n real y -

de estimulación, luego la consecuencia inmediata es la respuesta si tie 

ne la suficiente fuerza para producirla G 

Adaptaci6n, acomodación y asimilaci6n entre organismo y medio 

no son mecanismos sino procesos que la inteligencia enfrenta al objeto 

de su incumbencia; ya que el mecanismo indicaría un motor fuera de sí -

mismo; y el proceso no es otra cosa que un modo del propio ser en sí.de 

la cosa (160) .. 

Los procesos cognoscitivosa 

Izard, C.E.-Tomkins S.8 D (1971) dicen que los proc~sos cogno

scitivos constituyen el ,más general y extendido instigador del miedos -

Parte de estos procesos son los propósitos, que en el hombre un prop6si 

to es primordialmente consciente llamado imagen, la cual es una posibi

lidad proy~ctada a un estado final que alguien desea realizar o dupli-

carQ La conducta de adaptaci6n, frente al objeto evocador del miedo o 

su situaci6n necesita de los procesos cognoscitivos para apreciar y di

ferenciar el objeto o situaci6n; son como igualmente necesarios para i.E; 

ventar o seleccionar un plan de huida o una acci6n oportuna" (75 en 188 

po 108; 176, 177, 192). El objetivo final, ineludible, de dichos pro--

cesas no es el miedo; tratan de establecer que cualquiera que sea el 
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proceso, percepci6n, emoci6n, etc., siempre estará al acecho la ansie

dad resultante de un desequilibrio en la confrontaci6n con la situa-

ci6n. En la terminología conductista cada prop6sito o imagen constitu

yen un factorc Un proceso cognoscitivo es la percepci6n, la reflexi6n, 

el aprendizaje; en cada uno de ellos existe, en el ser humano, la nece

sidad de presentar ansiedad, para algunos igualan al miedo~ 

Para Izard y Tomkins lila imagen constitúyese a base de memo

ria, perceptos o su combinaci6n. Un sistema de retroacci6n es aquel '

predeterminado estado o imagen que se adquiere utilizando informaci6n -

acerca de la diferencia entre 10 adquirido y la imagen (feedback) y 

recibe el nombre de afecto" (75 en 188 po 104)0 La imagen recibe en 

ellos una abundancia superflua.. Una im.:1.gen no puede ser imagen de sí 

misma, porque sería igual a si misma, sin transición y sin propósito, 

pues éste seria la pura contemplación de sí mismo, y por- tanto un mero 

formulismo onto16gico, y como muy acertadamente escribe J.Go Miller - -

(1965) "el sujeto recibe la informaci6n medioambiental y de otros sub-

sistemas; revisa las entradas y selecciona entre varias alternativaseLa 

mejor solución al problema, sacando los grados de libe:ltad, reduciendo 

datos de informaci6ne Luego la transmite, por 10 general en forma de -

~audas (eues a los otros subsistemas para coordinar los procesos, incl~ 

so los de tipo motor y conductores de salidali (142, po 360; 114), que lIS 

no explica el sistema anterior .. 

Miller ofrece un aspecto interesanteo Permite deducir que el 

proceso de raciocJnio habilita al sujeto a encontrar la soluci6n al pr~ 

bIema que significa superar la situaci6n ansiosa inherente al acto de -

enfrentamiento con el objeto o En todos estos procesos, por deducci6n -

l6gica débese suponer un funcionamiento normal, coordinaci6n y asimilaci6n 



- 96 -

de contenido. Dicho de otra manera, la expresi6n de la cantidad y cua

lidad de todo componente. No quiere decir que el tipo de obj~to que se 

supera sea necesariamente ansied~ o que si se presenta sea de cualidad 

patol6gica o negativa. Miller enumera las etapas de que se sirve la 

mente para lograr su fin, en lo que muchos verán impl1cito el aprendiz~ 

jea 

Dollar y Miller hablan de dos tipos de procesos mentales sup~ 

riores: "a) comprende las interacciones dirigidas por una sola cauda 

(cue) o situaci6n de cauda, y b) los que tienen de por medio los proce

sos internos, interacciones mediadas po~ caudas inductoras de respues-

tas (eue producing responses) y una de las más importantes es la que n~ 

mina eventos pperiencias" (63 p. 439) o Este y el precedente tienen un 

efecto contrapuesto; arriba, los procesos son agentes, aqu1; meros re-

ceptores. "El razonamiento Dollar y Miller - es esencialmente un proc~ 

so de sustituci6n interna, cauda productora de respuestas por hechos 

abiertos o francos. El plan es una variedad del razonamiento las cau-

das productoras de respuestas son pensamientos. El lenguaje es un pro

ducto social. Las palabras pueden facilitar o inhibir la generaliza- -

ci6n y pueden despertar impulsos. Pueden reforzar o premiar" (63 p.438). 

La inteligencia humana está supeditada totalmente 'a l~ esttmulaci6n, pe 

ro ¿c6mo puede explicarse una estimulaci6n interna independiente del me 

dio? Las palabras, la interlocuci6n sistemática, pueden facilitar y de~ 

pertar impulsos, y el aprendizaje necesita dos componentes, uno recep-

tor y otro inductor o agente, y en la práctica el receptor manifiesta -

10 recibido, pero ¿c6mo puede el inductor formar esas caudas, o mejor, 

asegurar que form6 esas caudas si se ignora la disposici6n habitual de 

la inte.ligencia a trI plasticidad? 
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¿Existe respuesta sin estímulo? Entonces la inteligencia es -

un títere de si misma y del medio omnipotente que la rodea, la conforma 

y la determina; y admitido ésto, todo el equipo del individuo debe exi~ 

tir parejo cosa que la Psicología Diferencial rechaza, pues no habría -

variabilidad ni organizaci6n indivicual. 

En todo proceso intelectual, por el mismo hecho de "proceso" 

se da elaboraci6n, y los procesos son muchos.. Véase el aprendizaje. 

Dollar y Miller lo conciben "incluyendo el impulso (drive), la cauda -

(cue), la respuesta (R) y el reforzamiento (Rto.). La cauda es un E que 

guía la R del organismo dirigiendo o determinando la naturaleza exacta 

de la R" (63 p. 433). e Hu11 lo define como "un proceso en que una R -

particular, debiendo a la configuraci6n del E, se encadena o asocia a -

dicho E. Este eslabonamiento o asociaci6n de Ep a Rp es el hábito .. La 

tasa elevada por la fuerza del hábito, la tasa que da el aprendizaje e~ 

tá en funci6n del número de veces que se halla la Rp en el hábito que -

unida al Ep, lleva a la reducci6n del impulso" (48" p.63). 

Una mejor expresi6n. Cuando el YO consciente se 2nfrenta a la 

situación el aprendizaje es consciente; mas, si la situación ejerce im

pacto en el sujeto, el aprendizaje tendrá todo el poder de E y R, ya 

que no ha más barreras que las impuestas por las estructuras fisiol6gi

caso Una segunda consecuencia es que en el proceso consciente está as~ 

ciada la ansiedad, no así en el inconsciente. Cuanto el sujeto intenta 

aprender está sometido a una presi6n, ya de sí ya de fuera; cuanto per

cibe, cuanto reflexiona, cuanto le afecta, contiene una presión, cuya -

cantidad y cualidad estarán en razón directa a las condiciones indivi-

duales y del medio~ El sistema E---R supone una ductilidad que no exi~ 

te en todas las etapas del ser humano. 
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Es indudable que mientras el nifio no adquiera el pleno desa--

. rrollo de su conciencia, la impronta de la cultura, medio y herencia i~ 

forma y conforma su inteligencia y procesos conforme al poder1a estimu-

lante del exterior; los vestigios que restan serán, no de por si, sino 

activados ante la presencia de otros estimulos que harán de la reminis-

cencia, no un pensamiento, sino el paso de una nueva elaboración del pr~ 

ceso, y tal vestigio,cauda o reminiscencia tendrán como R una conducta 
" 

suscitada por otro; de este modo es claro que Dollar y Miller sostengan 

que "la fuerza del YO forme una doble direcci6n: los procesos mentales 

superiores y la descripción de impulsos aprendidos y habilidades váli--

das culturalmente" (48 p. 68). 

Hablar en experimentaci6n de "naturaleza de algo" por la des-

cripci6n de las características e."Cternas de la misma es adentrarse en -

metafísica; una de las ventajas de la fenomenolog1a es precisamente es-

quivar la cualidad de esencia y naturaleza. En la "naturaleza de una -

respuesta" puede estar impl1cita la ansiedad, es decir, el conflicto y 

los mismos Dollar y Miller sostienen que "debemos admitir que no sabe-

mos las condiciones exactas por las que las circunstancias comunes pro-

ductoras de conflicto en la vida engendran conflictos severos en unos y 

en otros no" (48 p. 69) lo que nos lleva a'admitir una variabilidad de 

rasgo que [ulastasi define como "las diferencias de un rasgo a otro en -

un mismo individuo" (5). 

Averill, Lazarus y Opton, jr. (1969) apoyan 10 expuesto: "los 

E que producen amenaza los valora el proceso cognoscitivo de la apreci,!! 

ci6n primaria. Este contiene tres clases de función: a) propiedades 

del E; b) estructura prico16gica del sujeto (motivos, creencias, recur-

sos intelectuales y f1sicos, experiencia previa a situaciones similares) 
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y c) normas, costumbre, valores, etc. de tipo cultural. Percibido el E 

como amenazante, se inicia la búsqueda de maneras que reduzcan o elimi

nen el daño próximo. La selección de tales formas es igualmente una 

función del proceso cognoscitivo o apreciación secundaria. El contras

te estriba en que la primera valora el alcance de la aruenaza, y la se-

gunda valora las cosas que soslayan la amenaza; no son ni independien.-

tes, ni distinguibles" (8 pe 86). Ver las gráficas de Lader-Marks y de 

Spielberger. Estas muestran el esfuerzo por hallar las pautas experi-

mentales y objetivas de la fenomenología del ser humano. Su diversifi

cación y fraccionalidad son intentos para sintetizar y elevar a leyes -

generales las causas y las razones del cómo de la conducta. Después de 

Binet proliferan técnicas e instrumentos, que con mayor o menor fortuna 

abren el camino a la investigación científica. 

Factores de la inteligencia. 

Thorndike (1948) habia escrito que "la inteligencia se basaba 

fundamentalmente en la valoración cuantitativa de productos mentales s~ 

gún el número, perfección y rapidez de ejecución, y que las habilidades 

son esos productos ordenados en clases o tipos de operación" (201 p.12). 

Antes que Thorndike eh. Spearman (1927) había dicho que "todas las act,i 

vidades intelectuales tienen en común un s6lo factor general (g) y cada 

actividad tacto res específicos (s) que son muy numerosos y específicos. 

g mide la cantidad, es la energía mental del sujeto y s los mecaniSmos 

por los que opera" (186). 

Spearman no hizo veredicto fortuito. Hablaba basado en cifras 

y datos. Hoyes una teoría superada, pero lo que se ha logrado en alg~ 

na forma parte del ¡:sicólogo británico. 

Thurstone propuso o descubrió como 12 factores de grupo que -
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llamó actitudes primarias, que son agregados de componentes más elemen-

tales o entidades subyacentes (202 en 5) lo que Burt (1949) denominó 

factor como principio primario, un componente abstracto más que una ca!!. 

sa concreta; no son términos atómicos ni indivisibles, sino subdivisi--

bles en otros más pequeños (25). Thurstone los enumera en concreto, c~ 

mo Spearman, pero la complicada fenomenolog1a que mostraban hizo cundir 

entre los te6ricos el descontento y la insatisfaccióno Los resultados 

no cabían en las hipótesis o se hallaban tan mezclados que su distin- -

ción resultaba poco clara (203). 

C. Burt, más crítico, los sintetizaba "coincidiendo en que su 

naturaleza y clasificaci6n eran los mismos esquemas de las tradiciona--

les facultades y fuerzas mentales. Tomados en conjunto sugieren un ti-

po sistemático de estructura muy compleja y confirman la noci6n de que 

la mente está organizada en jerarquía. Burt admite un primer factor g~ 

neral de comprensi6n, abaraador de toda actividad cognoscitiva; despu~s 

aparece un número relativamente pequeño de grupo factorial amplio que co~ 

tiene la diversa actividad según su forma y contenido; a su vez se subd! 

vide en factores de grul?o más pequeño y todas las series se nos presen-

tan escalonadas a niveles sucesivos siendo los factores de nivel más ba 

jo los más especificos y numerosos de todos" (25, 178). 
~ 

l,Cuáles SOíl tales factores? Son m\lchos y las técnicas e ins--

trumentos no pueden abarcarlos todos; sólo elegir los que convienen en 

un momento dado de investigaci6n. 

Los análisis que cada psic6logo hace de su predecesor o coet! 

neo le sirven para avanzar.. Guildfor escribió "que el descubrimiento de 

los componentes de la inteligencia se ha hecho por experimentación, por 
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análisis factorial" (62)10 que da exactitud y precisión. Y añade que -

"un componente o factor es una habilidad única que se necesita ejecutar 

bien en un trabajo o tarea" (62) o dejaría de ser habilidad. Pero no e,!! 

taba satisfecho con los descubrimientos y él mismo se encarga de e1abo-

rar su teoría. "La mente está estructurada en cinco grupos de habi1id~ 

des: factores del conocimiento, memoria, pensar convergente y divergen-

te y evaluación. Los factores se clasifican según el contenido: iedént! 

co, . simbólico, semántico y conductual" (62 p. 268). Se observa jerar-o-

quizaci6n, número de factores, contenido de los mismos y orden. ¿En 

donde encajan todos esos duendeci1los de la especificación? ¿En qué té~ 

nica se pueden acomodar junto con los que PhI Vernon describe como si-

gue. 
I g: factor mayor 

v: Ed. 

____________________ 1 ______________________ _ 

r K:M fFact.menor.grup. 
-,----r----¡----r----r---

: 1 ' : I , , t , I 

--'i---T----¡----,-------
I ' , , , , , , 

'iI"'1 ,-,-,-, '-'1-' '-'1-' ,-,-,-, ,-,-,-, ,-,-,-, ,-,-,-, ,-,-,-, 
factores especificos. 

explicando que 11 alguno s factores primarios de Gui1dfor, Thurstone y otros 

son tan parcos de contenido que más que ayudar pueden perjudicar" (206)" 

La investigación factorial comprende las técnicas o instrumentos para i~ 

vestigar sobre personalidad" agresividad, psicopatías y ansiedad entre -

otras, como las que consideran la ansiedad como emoción" (8). 

El substrato mental con su conjunto de componentes (factores) 

ha sugerido a los modernos a considerarlos también como rasgos; "es de-

cir, características relativas constantes ~ue se hallan en cada indivi-

duo" (5 p .. 296). Cada factor es un rasgo cuya magnitud varia y está 0E 

_ganizada de diversa manera en cada individuo que se expresa fenomeno16-

gicamente. Yá Thorndike había dicho que un rasgo es una cantidad varia 
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ble que se mide por los diferentes grados del mismo hallado en todos 

los sujetos de un grupo definido por el número de veces que aparece" 

(203 p. 41) que se conoce comúnmente como variabilidad en la organiza-

ci6n ya intra ya interndividua1. 

De aquí dos resultantes: una constante y otra transitoria; la 

constante (rasgo) es caractero16gica también y común a muchos; la tran~ 

toria es más compleja y desvaneciente a fugaz, más difícil de someter a 

patrones, más escurridiza;responde al concepto de estado. 

La naturaieza de la ansiedad. 

Esta tendencia de variabiH,dad, factores y rasgos ha sido in

vestigada por R.B. Cattell - l.H. Scheir, Ch. Spielberger y otros. So

bre el tema veanse las diversas opiniones que siguen. 

Ch. Spielberger (1970) escribe que "la ansiedad es un'estado 

subjetivo de sentimientos de aprensi6n y tensi6n percibidos consciente

mente y acompañados por la activación del SNA cuyo nivel ansioso fluc!

túa en tiempos y personas como respuesta a E. internos y externos. Como 

rasgo implica un motivo o disposici6n conductual adquirida que predisp~ 

ne al individuo a percibir un amplio rango de circunstancias objetivas 

no peligrosas, pero amenazantes y responden & éstas con reacciones de -

EA (estado ansioso) desproporcionadas en intensidad a la magnitud del -

peligro objetivo" (188, p. 17; 190). 

Para Spielberger y otros el EA pertenece al complejo intelec

tivo encontrando en él un procesamiento situacional en el que se amalg~ 

man los rasgos caracterológicos y los transitorios y cuyos fen6menos se 

observan psíquica y fisio16gicamente y como tales sometidos a medición; 

como dice R.B. Cattell (1961) "no se puede tratar experimentalmente la 

ansieda~ o neurosis ni hablar o razonar sobre ellas si no se miden y d~ 
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finen operacionalmente". A este respecto Catte1l cree "que la ansiedad_ 

es una única entidad que aparece en los experimentos como dimensión dis 

tinta y subdimensiones, siendo muchas veces una respuesta a las amena

zas y peH gros reales del medio" (27, 27a). 

Sto Lesse (1970) escribe: "anxiety must be operational1y defi 

ned as a sociopsychophysiologic phenomenon experienced as a foreboding 

dread or threat to the human organism whether the threat is generated -

by internal real or inmagined dangers, the sources ofwhich may be cons 

cious or unconscious, or thether the threat is secondary to actual en-

vironmental threats of biosocial, biophysical or biochemical nature" y 

despu~s añade: "según mi observación objetiva la ansiedad es la respue~ 

ta clínica primaria a la tensión emocional (stres). La naturaleza de los 

mecanismos secundarios de defensa que son la R a cantidades de anqie0ad 

están relacionados con huellas hereditarias y congénitas y experiencias 

de pasado cultural". (109, 13-16) o 

H. Pieron la define: "malestar, psiquico-fíSico, caracteriza

do por un temor difuso, un sentimiento de i~seguridad, de desgracia inmi 

mente. Se reserva el nombre de angustia más bien para las sensaciúues 

físicas que acompañan a la ansiedad (opresión torácica, trastornos vaso 

motores) " (161 p. 28). 

Basowitz, Persky y Korchin (1955): "anxiety is the conscious 

and reportable experience of intense dread and foreboding conceptua1i-

zed as internally derived and unrelated to externa1 threat" (13, 14) .. 

Averill, Opton, Lazarus: "anxietyas the outcome of informa

tion reduction is the appreaisal of threat, a state of anticipated harm 

(8. p. 86). 

Otros autores incluyen la naturaleza de la ansiedad en la emo 
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ción: Hillman (1961): "el miedo o la ansiedad es la más importante y b! 

sica emoción e incluso se la puede considerar como la raiz del no ser" 

(68) p. 154); quien evoca la curiosa aseveración de J.L. Moreno, entre 

irónico y filósofo: "la ansiedad es un fenómeno universal, el resultado 

de la aprensi6n cósmica e -Necesita terapia cósmica, métodos enraizados 

en la espontaneidad y creatividad" (144). 

¿No eS una emoción ser miemb~o cósmico y no valer para nada? 

Izard y Tomkins (1970): "el miedo es un afecto de gran poten~ 

cia que determina lo que el individuo percibe, piensa y hace; el más 

constricto y de todos; ciega a la persona, la hace disminuir el pensar 

e inmoviliza sus músculos para la acción" (75 en 188 p. 107). 

Este tipo de afecto lo subraya Roy R. Grinker (1971): "la an

siedad es como un afecto en la condúcta~nterpersona1 que es experimen

tada objetivamente por un sujeto y comunicada a un observador. La an-

sieclad aparece cuando se pierde alguna defensa" (60 en 188, 60a 60b 61). 

Mowrer (1939) Hiller (1951), Spence y Taylor (1952), Farber y 

Spence (1953), Lazarus y C1a(1954), Axelrod y Cía (1956) conciben la -

ansiedad como impulso. 

Los conductistas tienen un sentido peculiar de relatar la fe

nomenología ansiosa. Fischer, comentando a Dollar y Miller5 escribe 

que "el miedo-impulso aprendido- como proceso se atiende a las leyes bá 

sicas del Eo; puede servir como cauda o como impulso. Igualmente con -

la R~ puede aprenderse, inhibirse, generalizarse a caudas similares a -

las situaci6n original de aprendizaje" (48). 

Skinner define la ansiedad: "cuando- un E precede peculiarmen

te a un ~a (aversivo) con un intervalo de tiempo grande como para pe~ 

tir cambios en la conducta. El Ea en sí es una causa; indica un conju~ 
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to de predisposiciones emotivas atribuidas a una circunstancia especial 

(185 p .• 181). 

Ferster':'Perrott (1968) dicen "que la interrupción general del 

repertorio es la ansiedad. Los Ea tienden a evocar reflejos que influeg 

cianel estado del organismo. La mera ocurrencia de un EC ó Einc inte-

rrumpe casi siempre toda la conducta operante. El efecto de prechoque_ 

en la rata se llama ansiedad" (47 p. 130). 

Levitt dice: lIanxiety is a response or class of reactions 1?y 

individuals to a particular S or experimental situation (110. Lazarus y 

Cia. (1969) dicen: liLa ansiedad es una emoción y éomo cualquier emoción 

debe juzgarse como un sindrome de respuestas ll (8 p. 83). 

J. Wolpe (1958): anxiety is a major causal determinant of - -

inappropiate avoidance behavior. It is overreactivity of the sympathe-

tic division of ANS (213, 214)". Hoch y Zubin (1950) escribieron que 

lila ansiedad es un fenómeno psicológico más común de nuestro tiempo y -

s1ntoma principal en neurosis y psicosis funcionales, no se la ha defi

nido bien, y se ha progresado poco en su medida (69 en 188 po 4). 

Hay d-;'sensión en las tendencias de los investigadores. En cuan 

to a la medida el estado actual de la investigación avanza con rapidez. 

La ansiedad debe considerarse como una entidad abstracta, sin cantidad, 

en forma id~ntica al concepto básico de inteligencia; cuyas causas son 

s610 fenómenos que desencadenan a otros y cuya esencia no está al aJ-

cance de la experimentaci6n, sino sólo la realidad de su existencia. Su 

manifestación, sus aspectos externos e internos (en cuanto actos) son -

objeto de medición y experimentación real. 

La naturaleza de la ansiedad consistirá en la interacción co

existente, funcional y situacional de la misma como proceso cognoscitivo 
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enfrentado a sí mismo y al exterior. Dallar y Miller afirman categ6ri

camente que "la ansiedad, la vergfienza y el deseo de agradar que compe

len muchas de nuestras acciones son impulsos adquiridos" (63, p. 431)10 

que es cierto en parte. Hay impulsos inherentes a la persona; tanto ca 

mo la existencia real de la inteligencia: y tan adquirida como ella mi~ 

ma, y por ende no son adquiridos en este sentido. 

Origen de la ansiedad. 

¿C6mo se origina la ansiedad? Véanse dos planos. Uno el indi 

viduo en sí; otro, el sujeto y el mundo externo. Su distinciÓn es s6lo 

l6gica; en la realida.d es muy difícil distinguir donde comienza uno y -

donde termina. ¿Porqué? El ser humano RO es inmanente, un círculo; su

pone la capacidad de abstraer y de conocer, y en ese progreso se mani-

fiesta el fen6meno conductual. 

A. Bandura (1969) opinaba" que los des6r.denes ansiosos repre

sentan las manifestaciones naaidas por conflictos infantiles reactiva-

dos" (11 p. 432); es decir, entra aquí un aprendizaje o 10· que Ddlar y 

Miller explican: "los conflictos inconscientes aprendidos en la infan-

cia y la nifíez son la base de los más graves problemas emocionales de -

la vida posterior. Este conflicto es el resultado de la eáucaci6n pa-

terna. El nifio está necesariamente desorientado, confuso, aluciriado~ •• 

Estasson~as circunstancias tumultuosas en que se créan los conflictos 

mentales inconscientes" (63, 439). 

La influencia externa conculcando la plasticidad pasiva del -

infante. En la práctica, la educaci6n posterior vuelve a imprimir nue

vas huellas sobre esa plástica, y entonces agrada lo que dicen RaB. Ca~ 

ttell e LH. Scheire: "se dan las dimensiones-fuentes de la ansiedad; -

el grado de debilidad del YO. La fuerza del supe:u:go o inclinaci6n a la 
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culpa, el grado de susceptibilidad temperamental a la amenaza; el grado 

de esfuerzo desviado:¡ y el esfuerzo empleado en la dinámica cognosciti

va" (26, 27 a 27). 

La debilidad del YO no s6lo depende de las circunStancias de 

Dollar y Miller" , hay una influencia hereditaria y tal vez otras de ti 

po externo que nos son familiares, y la dinámica cognoscitiva que es d~ 

terminante en la superaci6n de situaciones difíciles a pesar de los pa

trones adquiridos en la infancia. Bien indica Mowrer (1971) "no soslay!! 

mos ni negamos el hecho de que los demás son fuente de gran ansiedad y 

pena para un individuo; pero ésto no es neurosis, ni nos destruyeQ Nos 

destruimos a consecuencia de aquello por lo que somos responsables. Es 

nuestra conducta la que propicia nuestra caída. Si los demás son inco~ 

patibles, malos o falsos, una per.sona saludable lo sufre agudamente" 

(145 en 188 y 146). 

Algo parecido aducen Lazarus, VeskUll (1928); Miller, Gallan

ter, Pribram (1960) y Gibson (1966) "cuando el contenido informativo 

del E puede estar determinado por las acciones de los individlJOS tanto 

como cualqui~r característica física" (8 p. 89), lo que resultará en 

perjuicio propio para superar la situaci6n ansiosa.. Puédese añadir con 

R. Ro Ginker (1971) que "si la ansiedad es moderada (igual en cantidad 

a cu C.I. y grado) se es más eficazy entonces la ansiedad es positiva; 

estimula así a llevar a cabo un mejor desempeño; pero si la carga es ex 

cesiva entonces las perturbaciones que se producenil son insuperables 

(60 60a en 188 60b, 61)0 

Según Izard y Tonkins "la an.::iiedad puede producirse por acti

vadores innatos, impulsos, otros afectos, la cognici6n y las condiciones 

externas". Los determinantes del miedo-dicen- nacen en dos reinos: el 
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fisiológico y el pSicol6gico. Fisiológicamente el miedo activado parte 

de. la función de la F.R. como un amplificador insespecífico del impulso, 

afecto o cualquier mensaje neura1. Desechamos la activación. La ansie 

dad se origina, pues, de la interacción de los cuatro mayores afectos -

con el miedo: gozo, alegría, interés y excitación; pena y ansiedad; veE 

gUenzay humillaci6n" (75 pe 113). 

Glass (1957) en forma similar dice "que la ansiedad ocurre cua,g 

do un sujeto es incapaz de llegar a controlar el Medio" (55 en 144 p.7) 

cuyo cómo se puede interpretar con las palabras de Mandler R.G./Watson, 

D.L. "de que las variables socioculturales producen ansiedad en sus - -

miembros a) inculcando las s~cuencias organizadas qüetienen alta prob~ 

bilidad de interrupción; b) interrumpiéndolas; c) no dando respuestas -

alternantes a la interrupci6n y d) dando secuencias alternas impropias" 

(124, 125 en 188). 

JoF. Moreno encuentra ~na fuente remota de la ansiedad~ pero 

evidentemente y que conserva la inherencianatural en contraste con el ~ 

-prendizaje. "El origen -dice- es la separaci6n del individuo del resto 

del universo; el resu1~ado de un ser separado lejos; la ansiedad c6smi

ca y "1uegoll1a muerte en todas sus formas, el paso del tiempo, la vejez 

el morir poco a poco y la tergiversación de los valores; todo ésto es ...; 

la gran fuente de ansiedad a través de la vida". (144p. 6). 

Clases de ansiedad. 

Metoiología es orden y dividir el fenómeno en clases es inte~ 

tar un orden que implica un aspecto subjetivo del orden. 

RoB. Cattell e I.H. SCheier han distinguido dos'clases de an

siedad: la caractero16gica y la situacional. Describen la caractero16-

gica como "surgiendo internamente de a) diferencias temperamentales,.c.,2. 

IDO la timidez; b) diferencias en niveles de aspiración o metas que cau-
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san la situaci6n amenazante de más pérdidas. Aunque como conflicto in

terno, en último t~rmino es una huella de la experiencia externa, que -

puede ser hist6rica, remota y atribuible a los sentimientos y complejos 

del sujeto. La situaciona1 se relaciona más con la amenaza externa y -

menos con los aspectos internos del individuo. Esta puede ser normal y 

ajustada a las estructuras de la personalidad, o irracione.l. Consciente 

e inconsciente" (27 p. 17). 

E. Cerdá (1969) describe tres clases de ansiedad: objetiva, ,

instintiva y ética. "La objetiva se produce cuando el YO percibe un p~ 

ligro en el mundo exterior que puede paralizarle, bloquearle o destuir

le. La segunda se base en que el YO perdi6 el control del ELLO, no pu

diendogobernar los instintos y estando la persona en situación conflic 

tiva del tipo "acercamiento-evitaci6n. La ética: el superyo castica al 

YO por algo que piensa hacer o desea y que es contrario al código moral 

recibido y metido en la conciencia. Situación de evitaci6n-acercamien

tol! (30 p. 537). 

Se Lesse distingue solo clinicamente la ansiedad como objeti-

va y subjetiva. "Esta última nosa puede medir. Nuestro conocimiento -

experiencial no es el mismo que en los demás. La objetiva contiene una 

re1aci6n directa entre el grado cuantitativo de ansiedad y la formación 

de otros s1ntomas y signos c11nicos y psiquiátricos" (109). Para R.R.

Grinker cuenta la cuantidad y la cualidad (60 en 188) y según Spielberger 

la ansiedad es franca y oculta: un modo ~s bien. Principalmente una es 

objetiva (miedo)y comprende una reacción interna compleja para anticipar 

se al daño o lesi6n de algún peligro externo. As:í.: peligro externo ---+ 

percepci6n de peligro ---+ ansiedad objetiva. La ansiedad neurótica se 

caracteriza por sentimientos de aprensión y activídad fisiológica" (188 p .. 8)" 
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los modos de la ansiedad. 

Los modos son formas diversas en que se manifiesta la ansiedad. 

La ansiedad, el miedo, el terror, el panico, la fobia ¿son meros sinó

nimos semánticos o tienen transcendencia en Psicología? 

Mowrer escribe: ,"los psicoanalistas distinguen entre miedo y 

ansiedad, nosotros lo hacemos sinónimo" (146): para Dollar y Miller cua,!! 

do la fuente del m~edo ~s vaga u oscurecida por la represión se llama -

ansiedad y es una variedad del miedo" (48 p. 66)a 

Skinner (1970) considera la fobia como reacción de miedo exc~ 

sivo ante circunstancias que no siempre se hállan asociadas claramente 

al control. El hecho de que sean irracionales parece indicar que son -

respuestas al castigo y que el miedo generado por el control excesivo -

ha sido simpl~ente desplazadoll (lSS)~ Stan Lesse,como Mowrer, tras -

años de estudio aún "no he podido reco'llocer un estado puro de ansiedad 

o miedo, por 10 que su distinción debe abolirsell (109). 

"La ansiedad es un afecto -dicen Izard-Tonkins-. Es afecto ~ 

gativo, pero ansiedad y afecto negattvo no son sin6nimos. He aquí cin

co clases~ Miedo~terror¡ angustia-desgracia; vergUenza-humil1aci6n; ira 

rabia; contento-disgusto o La ansiedad pertenece al afecto miedo-terror' 

(75 en 188). 

¿~edo es una cualidad específica de emoci6n introspectiva-

Cattell y Scheier (1958) - con un patrón neural especifico (hipotálmo) 

y reacción visceral. Es un aspecto afectivo del ergio huida (impulso) 

como otras emociones primarias 10 son de otros ergios. La ansiedad difi~ 

re del miedo, introspectiva y fisio16gicamente, siendo una respuesta a 

señales precursoras de percepción de verdaderos objetos temibles. Es Un 

alerta de caudas y s1mbolos más que un peligro presente'y concreto". 
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"Anxiety and Stress" ai'iaden los susodichos, palabrita poética 

de la que obtenemos pOC9, a menos que se diga que se centra en el tipo 

de E que produce la ansiedad como R. Entonces es un patrón de R a una 

amenaza de pérdida de la satisfacción érgica, asi como a los E de pena 

y peligro que sabemos son inherentes al miedo manifiesto1t (27, lk, p.12 

13). 

"Pánico -dice Grinker (1971)- es un estado de ansiedad er. que 

el organismo se desmadeja en su conducta ante una situación peligrosa" 

(60 en 188) y se presenta en las fases de alerta, aprensi6n y ansiedad 

libre y pánico. 

De 10 dicho se deduce que los vocablos no poseen la misma co

rrespondencia en espaftol: y nada digamos entre los autores. En Psicol~ 

gia Clinica cada uno de los siguientes términos debe de tener una rela

ción de grado entre s1: ansiedad, angustia, miedo, temor, pavor, pánico, 

terror, fobia, tensión, horror. No se trata de mezclarlos en una salsa 

literaria donde la palabra, empleada como sinónimo cobra una fuerza y -

brió particulares. Se trata de incorporarlas al acervo de la sintomat~ 

10g1a clínica técnicame~te delineada. 

Uno de los problemas que surgen al hablar de uniformidad proc~ 

de de la formación inadecuada humanistica del psicólogo o psiquiatra a 

quien interesa más l~ comodidad ds expresarse que la pureza semántica -

que por otra parte le molesta indagar si hayo no correspondieute a la 

que usa. La fobia, sin ir más lejos, tiene en espaftol, un significado 

distinto al empleado de psiquiatría; es una especia de asco, de repugna,g 

cia, de náusea, pero no necesariamente de un miedo mortal o similar" o 

del tipo paralizaáor como dice H. Ey (1969) "en que las neurosis fóbi-

cas se caracterizan por una sistematización de la angustia sobre perso-
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nas, situaciones o actos que se convierten en el objeto de un terror p! 

ra1izador" (43 po 448). Angustia y terror paralizador ~No es cierto 

a:¡ui aquel dicho de "traduttore, traditore? Tal vez pertenezca al bagage . 

de profesionales enriquecidos con un lengUaje bárbaro que han instituci~ 

na1izado las expresiones con un sentido distinto al que tienen de por -

~i~ El paciente relata sus sintomas y el matiz ad1 morfema,da a enten

der al profesionista una caracterisitca de grado que él interpreta se-

gún su acervo particular. Spie1berger (1971) dice que la investigación 

suele afectarse P?r confusión semántica y hallazgos contradictorios(188) 

¿Quén propicia en español la confusión? ¿No es acaso una indigencia de 

l~ico o pedanteriaextrangerizante? Es¿anta la probreza verbal de al~ 

nos ~ue hablan y enseñan • 

. Función de la ans iedad o 

¿Cómo funciona o trabaja la ansiedad? En general -dicen Ave

ri11 y Cia.- cuanto más peligrosa e inmediata sea la amenaza,' tanto más 

rápidos serán los procesos cognoscitivos de la apreciación secundaria. 

Los mecanismos de defensa del YO representan modos cognoscitivos de en~ 

mascar amiento que puede~ provocarse cuando no 10 puede hacer la acci6n 

directa, por inhibiciones internas o externas ,(8 p. 87). Esta directa 

relación de la ansiedad con los procesos cognoscitivos opera según una 

serie de Gircunstancias que la hacen R positiva o anomalía patológica y 

trabaja / Averil1 y Cia. (1969 - a través de los emisores biológicos que 

a su vez son producto de presiones evolutivas, o complejo de actos con

ductua1es que varian según las culturas y las personas debido al papel 

social y circunstancial del sujeto; debido también al aprendizaje aso

ciado a una misma situación que produce el miedo y la ansiedad concomi

tantemente y por último por los actos instrumentales que modifican tales 
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emisores. Estos actos instrumentales, de los que se derivan los emiso

res adquiridos,' constan de simbo10s, operantes y convencionalismos. En 

el símbolo se busca el fin directo, y los operantes buscan ese fin en-

frentándo~e al mediov. g. agresi6n o huida; mientras el convencionalis

mo est~ .supeditado a los patrones sociales" (8 88-89). 

Por tanto "la ansiedad se convierte así en el elemento impre~ 

cin4ib1e en los procesos de ajuste del organismo humano. Ello se debe 

ala distinci6n entre procesos conductua1es y psico16gicos, entendien~o 

~~e la conducta es la acción del organismo tal y los proceso& psico1ógi 

~os entienden cuanto aspecto tienden cuanto aspecto tiene que ver con -

las funciones cognoscitivas y emocionales del mismo" (60a 60b, 61 p.132). 

Y si la ansiedad es proceso de ajuste 10 16gico es pensar "que es un 

agente causal principal de consecuencias conductua1es -entre las que 

Spie1berger cita- los insomnios, los actos inmorales y pecaminosos, los 

ejemplos de autoexpresión creativa, los sintomas d~bi1es psico16gicos y 

psicosomáticos y la infinita variedad de manerismos idiosincásicos" (60) 

entendiendo que este ajuste no siempre es positivo. El sujeto impelido 

por "su circunstancia" piensa que el modo que elige es el mejor, aunque 

~o lo sea. Tal proceso 10 constituyen "los E internos y externos, con

d~ciones o situaciones que instigan el miedo como activadores; y la - -

id~~tificaci6n de los objetos como causas puede o no ser correcta. Este 

actiyador puede o no tener objeto, y fenoménicamente sería una ansiedad 

sin úQjeto, lo que otros han llamado impropiamente "irraciona111 05; 

119; 114; 169) .. La causa fenom~nica no obsta a que sea idéntica tia la -

base nece.~aria (Do llar y Mi1ler) de una conducta neur6tica que no es 

otra que el. conflicto emocional intenso" (48 p. 68) de que Mowrer (1953) 

dice IIser un ~sicopato16gía debida a alguna dificultad básica en la vida 
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emocional; esta irregularidad en la conducta franca se traduce en sínt~ 

mas de conflicto subyacente" y cuyo funcionamiento evolutivo se debe" -

en los psiconeuróticos a un mal condiconamiento emocional traumático, -

como resultado de accidentes físic~ daños o entrenamiento evieso por 

parte de otros" (145 p. 145) y ésto a su vez desencadena "tanto en el 

individuo como en la sociedad -dice Skinner(oc.) una ansiedad crónica 

en un mundo en el que a menudo suceden cosas malas que no son oera cosa 

que desventajas, una de las cuales es la depresión que para el autor es 

"causa somática y no psicológica porque las variables manejables (causa 

efecto) son funciones que parten de la historia previa del sujeto y su 

Medio" (185). 

J. Wolpe (1958) asiente también que "las neurosis son el re-

sultado de ciertas clases de experiencias y por tanto aprendidas que se 

establecen (las respuestas de las neurosis) por simple condicionamiento, 

en las que la ansiedad es el punto culminante" (214) como base o fen6me 

no de otros fen6menos. "El condicionamiento, la ansiedad, miedo y si.m! 

lares "acompañan a la R de evitación que abarca tanto las R de las glá!!; 

dulas y músculos lisos ~omo los cambios marcados en la conducta operan

te" (185 p. 337). 

La tendencia común conductista es la de considerar "el miedo 

y la ansiQdad como aprendidos porque se pueden asignar a previas señales 

neutras; decimos que es un impulso porque motiva, y su reducción refue;: 

za el aprendizaje de nuevas respuestas, por lo que llamamos miedo a un 

impulso aprendido de una sef'ial previamente neutral" (Dolo y Mil. en 48 

p. 67) y aunque habla de impulsos no se puede sostener co~ idea general 

que tales impulsos Sean sin excepción aprendidos, y que lo sean todos; 

a menos que se considere como impulso, no el fenómeno en si, sino la 
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conaci6n o la forma de realizar el fen6meno (36-45-93-102-104-123-124-

152-175-176-177-198)0 

Factores de la ansiedad. 

Se intenta especificar qué fenómenos de la ansiedad son facti 

b1es de reducir a experimentación y comprobación. Parecidamente a lo que 

se expuso en la pago 80b(Burt-Vernon) el problema es evidente. Esta et~ 

pa actual de la investigaci6n no es exhaustiva, pues acepta continuas -

revisiones. 

¿Qué es un factor? Responden Cattel1-Sche:ia:': "Una dimensi6n o 

direcci6n única de covariaci6n que describe las correlaciones en una ma 

trizo Se presenta bajo "rasgo" y "estado". "Estado": una dimensi6n de 

la personalidad que descripe las correlaciones en una matriz. Se prese~ 
I 

ta bajo "rasgo" y lIestado~ "Estado": una dimensi6n de la personalidad -

que describe un cambio en ¿l tiempo dentro de un individuo o grupo. - -

Esencialmente un factor-dimensi6n en el cambio intraindividual que des~ 

cribe diferencias interindividuales al mismo tiempo" (27-27a-28-29). 

Spie1berger (1971) define "estado": A transitory state or Co!! 

dition.of the organism that varies in intensity over time (188 po 13). 

Explica que se refiere al proceso empírico o re.3.cción que tiene lugar -

"ahora" en un cierto nivel dado de intensidad" (188). "Rasgo en Cattel1 

Scheier: lIaspecto caractero16gico o relativamente permanente de la per-

sona1idad. Un factor-dimensión de la técnica R" (27). "Rasgo" (Spiel--

berger): "diferencias individuales dadas por diferentes individuos se--

gún la ansiedad que les caracteriza y las defensas en juego contra ta--

les estados. Como una energ1a potencia1mdica una disposición latente 

a una reacción de cierto tipo que ocurrirá si el E es 10 suficientemen-

te fuerte" (188) 11 



- 116 -

El ergio (otro concepto Catelliano) es un impulso existente -

en una entidad única demostrado por el análisis factorial de variables 

denámicas" • "Tensi6n érgica es la resultante de la inst:is
i

tacci6n de un 

impulso cualquiera; varía de persona a persona y muestra gr~dos difere~ 

tes en la misma" e Este 'concepto sustituye al Stres según los propios 

autores Catte11-Scheier. 

Catte11 considera 45 factores dentro de un siste~ general 

denomin6 "universal index system", SG para nosotros; aquí utr factor pa,!. 
1'_ 

ticu1ar indica el tiempo pasado en el limbo (se supone su e~istencia ,-

sin haber sido interpretado. Del 1 al 15 se conocen como f~ctores de-

habilidad; del 16 al 36 de persona1ida(',.. A la letra dicen: "persona1i

ty and abi1ity factors have been p1aced in the same series ~ecause no 

accepted '-criterio n has 'I:rlen yet found to separate ctucial1y 'ability - -

from other persona1ity dimensions" (27 p. 31). 

Los factores hallados en las pruebas objetivas (ya conocidos, 

Burt) se denominan SG (P); quedando el mismo sistema para las medidas 

de los custionarios SG (C). Véase la gráfica 3. Tipo-define Cattel1, 

como "el factor que difsrenciará neurosis y ansiedad siempre que sus 

puntajes sean determinantemente significativos entre normales y los cl! 

nicamente diagnosticados como neuróticos o muy ansiosos. "Rasgo" indi-

ca un facéOr siempre que contenga características que los clínicos co--

munmente apliquen a neurosis o ansiedad. Esta última definición es muy 

sutil, ya que el autor evita con ello meterse en las interminables dis-

cusiones que acarrean siempre aquellos principios que son de por sí elá! 

ticos. En especial los conceptos y explicaciones conductistas. 

H. S. Krause (1961) se hace eco de Cattel1 y respecto a "la -

ansiedad transitoria él la funda como procedente de seis tipos de evi--
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dencia: reportes mtrospectivos; signos fisio16gicos, conducta (molar, 

postura, gestios, habla), ejecuci6n de trabajos, intuici6n clínica y 

respuesta a la tensi6n (Stress)(95Jo Dollar y Miller "consideran el mi~ 

do como el primer factor motivador en el conflicto, represi6n o forma~-

ci6~ de síntomas en las neurcsis, por su capacidad como impulso". ~Es 

el miedo un factor o un componente del conflicto? Véase el esquema de -

Do11ar y Miller (48 p. 68): 

f 
a 
c 
t 
o 
r 
e 
s 

miedo represi6n 

culpa conflicto 

verg~enza síntomas 

meta organismo 
acercamiento 

acercamiento 
huida 

huida 

dob.acercam. 
huida 

n01~as básicas del conflicto 

meta 

Los causantes del conflicto de represi6n son: las variaciones 

posibles en la fuerza innata de la R miedo; el grado de independencia de 

los padres; la intensidad de peligro de perder el amor; y las situacio-

nes causantes de miedo a que el niño fu~ expuesto" (p3.p. 443). No se -

niega su influencia en el conflicto. 

Lesse al tratar con esquizofrénicos llegó a la conclusi6n de 

que en la ansiedad existen cuatro, que él llama componentes: motor, afe~ 

tivo, aut6nomo y verbal. El motor (tensi6n) es un aspecto de ansiedad 

franca a través de los PN piramidal y extrapiramida1 que se manifiestan' ' 

a través de los músucu10s estriados del cuerpo. En Psiquiatría ten--

si6n y ansiedad son sinónimos. El afectivo: vulgo estar nervioso; el -
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autónomo~ ansiedad franca (abier~a por el SNA; el verbal; ansiedad fran 

ca cuyo vehículo es el lenguaje (109). 

Lesse utiliza una metodología experimental muy sui generis; -

no se apega a lo que se utiliza en Psicología experimental. 

Efectos de la ansiedad en la conducta. 

Los conductistas dicen que "la ansiedad produce ciertas R que 

interfieren con el aprendizaje eficiente o la ejecución de tareas com-

plejas" (178) y come impulso -escribe Spence- fortalece las tendencias 

de R ya existentes que son incorrestas" (187-45)" 

Eysenck (1967) los llama ingenuos~ Si la R es inevitable con 

secuencia del E es el E que tiene la propiedad ansiosa y no el Sujeto; 

y la ansiedad es la fuente el E actúa sólo como un pistón. Es evidente, 

por otro lado, que la ansiedad participa en el campo conductual como un 

agente de cambio de una conducta estable en un sujeto, que es más o me

nos lo que afirma Eysenck más me1ante. En el aprendizaje, la ansiedad, 

como un impulso muy importante, intí2.ractúa directamente cop la ejecu- -

ci6n (44). La fuerza del impulso (drive) primario es proporcional a la 

fuerza de los que tienen las más fuertes reacciones innatas de miedo" -

(44). La persona que vive una situación ansiosa rinde aprendiendo se-

gún la intensidad de p2rturbaci6n. 

A. Bandura (1969) se expresa: las variables de aprendizaje 

ejercen efectos diversos sobre la conducta qUe depende de variables so

ciales y cognoscitivas concomitantemente. Varían según el prestigio, la 

atracci6n, el status étnico y la amistad. De igual manera las Var. co,g 

noscitivas pueden influir si se quiere determinar la respuesta a las pr~ 

sentaciones de E por tanto los cambios conductuales producidos por la 

desensibilizaci6n no pueden atribuirse s6lo a los efectos de asociación 
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E .. Interviene igualmente la voluntad de responder" (11 po 445). 

Cualquier situaci6n d6 aprendizaje está-afectada por algo más 

que un simple juego de E. El desempeño de un sujeto depende de laex-

tensi6n o limites a los que se difunde su vida, su existencia. El hom

bre es el único ser que manifiesta peculiaridades notorias que no están 

sujetas a un patr6n fijo y específico. ¿Cuántas veces la conducta que 

se espera como resultante se ha esfumado? Se cifran grandes esperanzas 

en un sujeto que a la postm da al traste con tales esperanzas y i'No es 

€stoel mismo sentido de C. Hul1 de que "la tendencia de un organismo a 

responder peculiarmente en un cierto tiempo es función multiplicativa -

del impulso y la fuerza del hábito" (63, 36, 104, 198). ¿Es tal vez cri 

sis de identidad? Esta expresi6n que ha estado de moda en la €cpoca ac

tual puede achacarse tanto a una crisis de valores como a la fatiga del 

hombre moderno a vivir para nada. O. H. Mowrer ha dich{): "E1ection is 

capacity to choose either to behaven or not to behaven a We cannot cho

ose or control our arnotions, directly or voluntarily. Choice exists 

only at a level of overt voluntary behaviour. Identity crisis answer -

to the question (people) choose to do socially forbideen things and then 

they hide and deny what they have done3 If we for long deny who we are 

to others the time comes when we no longer know ourselves and (Jourard~ 

1964) this is the state of psychic nonbeing or anxiety which we commo~

ly call neurosis and psychañ.s" (145 p. 147) e 

Queda atrás el aprendizaje y se esboza la conducta que sobrevi~ 

ne a efecto de la emoci6n. El tema se presta a un sin fin de discusio

nes.. Lazarus había expresado que la "ansiedad es una emoción", con el 

que quiere indicar que la ansiedad no es la emoción en s1, sino un as-

pecto de ellas. En toda emoción, sea de alegia o tristeza, está imp11-
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cita la ansiedad en sus diferentes grados, ya en formª positiva ya neg~ 

tiva; interviene y se manifiesta con reacciones de índole diverslÁ, di-

ríase con C. Hull que es un aumento de nivel de excitaci6n organ1sfuica, 

causada o no por la estimulaci6n interna o externa ooo que compele ai 

organismo a actuar (r). Eventualmente la actividad (R) del organismo 

produce un estado de cosas que reduce el nivel de excitaci6n (63), per~ 

más bien aparente. El sujeto cambiante en su modo conductual busca est& 

reducci6n y pone en juego todo un equipo de defensa que tiende a la re

ducci6nque no siempre logra. Esté cambio es para MCRioch (1971) el m~ 

do de patr6n de interacci6n que aparece en el curso de una transacción. 

Tal cambio está siempre presente en el ser humano y se liama ansiedad. 

Seffitimaría improcedente esta expresión, si no se tuviera en cuenta que 

el autor está hablando de estados emocionales como aspectos experim.ent~ 

les de la ansiedad G (138 en 144)~ 

La dinámica de la conducta cambiante de los sujetos puede ser 

provocada por otras cualidades; unas por inducci6n voluntaria ajena al 

sí mismo, y otras por el sujeto mismo, voluntaria o in~untariamenteo 

Achachter y Singer (1962) demostraron c6mo la actividad fisio16gica in

ducida por inyecci6n de adrenalina puede alterar la apreciación del su

jeto E emocional" (182). La conclusión evidencia que la estimulaci6n -

emocional~produce secreci6n de adrenalina, que proviene de esas glándu

las secretorias, pero ¿quien las mueve? Diriaseque es la mutua acción 

de los procesos cognoscitivos junto a todo el complejo orgánico del in

dividuo. 

Banduradice que las R aut6nomas y de evitaci6n' son coefectos 

más que hechos eslabonados causalmente; sabiendo que la extinci6n la -

rigen los mecanismos inhibitorios mutuos, 10 más probable es que operen 
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subcorticalmente más que por el SNA (11 p. 431). 

Por el momento conviene saber que toda esta fenomeno10gia ll~ 

va consigo fenómenos o grupos de fen6menos que influyen unos con otros, 

que interact~an y que es muy dificil de determinar, si no es mediante e~ 

perimentación, cual o que general tal ~eacción en cadena. 

Técnicas para medir la ansiedad o 

Las técnicas para medir ansiedad varian mucho, pero todas 

ellas están bajo situaci6n experimental sin ser definitivas por el mo--

mento. 

Stan. Lesse inici6 su técnica entre sujetos aúormales obtenie~ 

do sus datos de instrumentos tales como electroencefalogramas, electro

cardiogramas y galvanómetro. Y él mismo asegura que se valió de la ob

servación neurológica, visual y táctil para medir la tensión. Inclu1a 

muchas observaciones obtenidas de 10botomias 7 electrochoques, aplica~i6n 

de inyecciones de fenotiazinas, y otros fármacos; craneotomías y psico

terapia o esquizofrénicos, gente bajo tensión emocional en la vida dia

ria y drogadictos. Lesse sigue su método propio; pero o desecha o des

conoce los instrumcutos psicológicos; y no nos aycdan mucho pues deja -

muchas interrogantes~ la ansiedad la técnica conductual siguiendo es-

tos pasos: señala las variables de la ansiedad; biológica psicol6gica y 

conductual más el grado de ansiedad; observa al paciente componiendo 

proposiciones que describen la ansiedad en diferentes grados; entrevis

ta al paciente hace que él mismo clasifique el grado ansioso" (60). 

R.J. Eysenck está convencido de que "medir la ansiedad es muy 

dificil y que sólo se puede manejar experimentalmente por el método de 

selección diferencial de grupos a '\:me de cuestionarios y pruebas (44), 

pero de los diversos intentos debe surgir un instrumento ~til y final o 
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R. B. Catte1l - I. Scheir usan el método siguierft~ .. Obtienen 

los datos B (biográficos); una historia obtenida por cuantificación del. 

sujeto tal y como reacciona en las situaciones de la vida.. E~tacuan

tificaci611 se obtiene medj.ante la observaci6n directa de la condttcta sin 

el empleo de pruebas o mediciones. Vienen después los datos C (Qdata) 

que se obtienen por medici6n tomando como base un cuestionario. S~gui

do se utiliza los datos P (T d~ta) cuya obtenci6n se saca de las prU~-

bas obj~tivas. 

La técnica P es un diseño de factor analítico que mide una ~~ 

la persona bajo un mismo conjunto de variables en diferentes ocasiones. 

Esta y el análisis factorial son los m~todos para determinar las dimen~ 

siones de la personalidad cambiante con el tiempo (estados). 

La técnica R. es un diseño que mide a un grupo de personas 

con el mismo conjunto de variables en una ocasi6n dada y el factor ana

liza las correlaciones entre estas variables para determinar las dimen~ 

nes descriptivas de la personalidad de diversos individuos de una sola 

vez (rasgos) (27-27b). 

Se elige el ~nventario de Spie1berger (189-191-192) porque 

aparte de que substancialmente arranca de Catte11, ofrece la ventaja de 

ser más sencilla para su aplicación, cubre buen número de aspectos y es 

nueva en nuestro medio. Los iustrumentos más notables que se han dise~ 

ñado para recoger informaci6n sobre la ansiedad no son muchos en rea1F 

dad" Se reseñan con el fin de que consten y puedan ayudar a quienes iib 

terese investigar con ellos. 

Ins trumentos de medici6n de ansiedad e. 

STA! - IUARE: se describe en el siguiente capítulo. 

M.A.S. The taylor manifest anxiety Sca1e. Se usa mucho. 
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objetivo: medir estado de ansiedad. Cuestionario de 50 

preguntas; abreviado a 20 y se usa también en niños. Consta de 5 fact~ 

res: A) conocimiento de si mismo; b) sudoraci6n; frío, calor. C) insom

nio. d) sentimiento de inadaptaci6n insuperable. e)fatiga (9-16-91-99--

136-17[:--197-198) • 

I.P.A.T. R.B. Catell~ 

Objetivo: mide rasgos d~ personalidad. 

Canea de factores en tres partes: (L-Q-T date) (27b-29) 

Ya se hizo una reseña previa. 

M.P.I. Mandsley Personality inventory. Actualmente EPI (Eu~

senck personality inventory. Es muy usado en el reino Unido. 

objetivo: dimensio~es y categorías de la personalidad. 

Consta de 48 preguntas, de si o no con tres partes~ ex 

traversi6n, neurosis, ansiedad. Utiliza el análisis factorial. 

FREEMAN MANIFEST ANXIETY TEST. 

Objetivo: medir la estructura nuclear de la ansi~dad,

su neurosis e implicaciones psicosomáticas. Casta de seis categorías y 

tres tipos estructurales y de cinco partes: a) 51 preguntas de si o no; 

b) 21 preguntas de 1 6 2; c) 11 p. de 1,2,3. d) 5 p. a elaci6n propia; 

e) 52 p. de marque con una x 

S-R. Inventory of anxiousnes. Perkins. 

Objetivo: mide la inclinaci6n a la ansiedad b Consta de 

11 situaciones b!sicas. Los sujetos indican en una escala de 5 puntos 

la intensidad con que experimentan cada una de las 14 tendencias de resp. 

a la situaci6n. 

MAACL-Multiple affect adjective chech liste Zuckermann y otros. 

Objetivo: clasificar los estados afectivos. Consta de 
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3 dimensiones ansiedad, hostilidad, y depresi6n •. A base de 132 adjetivos 

en 3 partes. Mide tanto rasgo como estado ansioso o 

TASC e Sarason. 

objetivo: medir la ansiedad en los nifios. Mide rasgo 

y estado y su desempeño en las tareas escolares. 

Investigaci6n conjunta de ansiedad ~ inteligencia. 

Existen sobre ansiedad tesis diversas: tales la del Dr. Urba

no Hernándaz C"llesta y la de M. Orcajo Ballesteros; sin emba.f 

go sobre el tema presente no existe tal literatura y menos

con los sujetos de la presentes 

En Estados Unidos de Norteamérica Grice y Kerrick (1955) in--

vestigaron con entrenando s de la Fuerza Aérea usando el M.A.S. con di-

versos instrumentos sobre inteligencia y la conclusi6n fue que la baja 

ejecuci6n de sujetos con alto grado ansioso respEtt:o a los de bajo grado 

ansioso en trabajos de ejecuci6n r~p1da podía atribuirse tanto a inteli 

gencia inferior como a consecuencia de la fuerza de la pulsi6n (59-89). 

Farber y Spence (1955) dijeron no haber hallado relaci6n al~ 

na entre MoA.S. y las medidas convencionales de habilidad intelectual -

entre estudiantes.. Dana (1957), Klugh y Bendig (1955), Mayzner, Sersen 

y Tresselt (1955) e l. Sarason no hallaron relaci6n entre varias medidas 

de ansiedad~nteligencia (35-91)9 Spielberger (1955) realiz6 un experi

mento en Duke durante seis semestres consecutivos de 19» a 1957 aplica~ 

do MAS y ACE a estudiantes de Psicología. (ACE medida de aptitud acadé

mica considerada como índice válido de intelig.) Los resultados indica

ron que la ansiedad e inteligencia no correlacionaban con estas pruebas 

en dichos estudiantes. El autor y ayudantes reexaminaron los datos y -

vieron que mientras la K de la ACE aumentaba, el tamaño de la correlaci6n 
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negativa entre MAS y ACE disminuía monot6nicamente de 34 a 0.4 y la d.e. 

para ACE era cas~gual. Esto hizo pensar que dicha corre1aci6n entre 

puntajes estaba determinada por el número de sujetos con puntaje bajo -

en cada muestra. Al elegir el nivel mniversitario de la X de la ACE -

subi6 posteriormente. 

Resultados: hay una pequeña. corre1aci6n negativa cuando la 

prueba comprende un amplio rango de inteligencia, y si ésta contiene en 

el rango in.ferior un considerable número de sujetos. El modelo predice 

que las correlaciones negativas entre medidas de ansiedad-inteligencia 

se ven experimentalmente si la muestra posee un número. notable de suje

tos con puntaje bajo. 

En 1959 Spie1berger y Katzenmeyer estudiaron la re1aci6n en-

tre la ansiedad y el promedio de curso de los mismos individuos y con -

las mismas pruebas. Resultó que los estudiantes con alto grado de ansie 

dad obtuvieron pero clasificación que los de grado bajo (191). 

Denny (1963) estudi6 los efectos de la ansiedad y la inte1i-

gencia sobre aprovechamiento en la formaci6n conceptual, dentro del mar 

co de la teoría de las pu1siones. Tomando la inteligencia como una va

riable sistemáticaG Conc1uy6 que los sujetos muy inteligentes respon-

dieron significativamente mejor en la formaci6n conceptual que los otros .. 

(37). Tan'lbién concluy6 que· el efecto interactivo~ al consideI'ar los 

errores, de la ansiedad y la inteligencia respecto a las conclusiones -

correctas~ estaba determinada por una especial clase de error cometido 

al deducir si un atributo estaba o no incluido en el concepto. 

Acerca de la termino10gía o 

¿Cuál es la raz6n de usar "ansiedad" cuando cierta voz conron 

habla de angustia? Se recurre al diccionario como fuente autorizada y 
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de él se ha recogido: ansiedad: F)angoisse, It) ansia; Ing.)anxiety. 

angustia: F)angoisse, it)angustia; Ing.) anguish. 

An~dad proviene etimo16gicamente por vía directa del latín -

"anxius" cuyo radical procede a su vez del griego "ayyeiovll
• Angustia, 

sin embargo, procede directamente del griego, de la misma palabra ya cl 

tada y significando: vena, vaso sanguíneo. 

El concepto pas6 a través del latín a las lenguas romances y 

sajonas por conducto de conquista; en español se recibi6 tal y como los 

c1á.sicos 1atino.s la entendieron y usaron: anxietas: precocupaci6n, cui

dado; palabra a la que Epicteto diera los siguientes sin6nimos: lIedax, 

mordax, mordens, rodens,. gravis, stimu1ans, pavida, tristis". Pub1io 

Ovidio Nas6n había escrito" perpetua anxietas nec mense nac tempore 

cessat" y también sollicitam timor anxius urget" y la de "Cum subit - -

i1lius tristissima joctis imago / aptantur enses Qe • (155) con 10 que se 

abandon6 el sentido primigenio griego de vena o vaso para incorporarse 

a las lenguas romances como sin6nimo de cuanto indicara una preocupación 

o inquietud. 

Corresponde al campo técnico abandonar el uso indebido de si

n6nimos confusos. La angustia es de tipo fisio16gico y no puede ser exi~ 

tencial o caractero16gico. Estaría perdido nuestro "hombre". 

~1 vulgo habla de angustia y hace además de llevarse la mano 

al pecho o cuello, como algo que le ahoga. De 10 contrario ¿cómo habría 

que llamar a ese fen6meno fisio16gico que escapa al momento al proceso 

cognoscitivo? ¿Es cosa de debatirse en esfuerzos intiti1es de hallar voca 

blos nuevos o aceptar barnarismos por flojera o pobreza de lenguaje? 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los diversos temas reservados aunque no parecen ser uniformes 

en todos los aspectos, tienden no obstante a considerar la ansiedad co

mo estado que provoca en el sujeto un bloqueo en sus capacidades inte

lectivas, impidiéndoles conducirse conforme a las exigencias sitnaci0Il:é! 

les. 

Ch. Spielberger (1971) afirma que "los resultados de la expe

rimentación indican que los estudiantes de una poblaci6n estudiantil d~ 

terminada no pudieron desenvolverse en el nivel de su potencialidad in

telectiva precisamente por problemas emocionales (188)". Estos proble-

mas se habían originado por el sometimiento a pruebas tanto de seleccbn 

como de exámenes escolares; y para nosotros, aunados a otro tipo de pr~ 

blemas prevalentes en el sujetoa 

En nuestro caso las circunstancias son de tipo diferenteo Los 

médicos realizaron sus pruebas (a) voluntariamente~(b) después del tra

bajo ordinario de consulta, (c) con interés y (d) sin estar presionados 

por consecuencias peyorativas. 

POR LO TANTO EN ESTA SECCION NOS PROPONEMOS INVESTIGAR LA CO

RRELACION EXISTENTE ENTRE EL RENDIMIF.¡NTO INTELECTUAL y LA ANSIEDAD EN -

MEDICO S CIRUJANOS RESIDENTES EN EL D.F. MEDIANTE EL EMPLEO DE LOS INS-

TRUMENTOS DENOMINADOS llBETA" E "IDAREíl (Stai en inglés) JUNTO CON MEDI

COS QUE NO PRACTICAN ACTUAlMENTE CIRUGIA COMO GRUPO DE INTERNISTAS Y 

VER SI LA PROFESION DE CIRUJANO, POR LA RESPONSABILIDAD Y TENSION AL 

PRACTICAR. LA CIRUGIA INFLUYE, DE ALGUN MODO, EN EL EJERCICIO DE DICHA -

PROFESION .. 
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B.j FORMULACION DE HlPOTESIS. 

Considerando las perspectivas anteriores surgen nuestráA hiP2. 

tesis como lógico corolario a cuanto llevamos dicho. 

Ho. "NO EXISTEN DI~RENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL GRUPO DE 

MEDICOS CIRUJANOS YLOS MEDICOS INTERNISTAS MEDIDOS POR LOS INTRUMENTÓS 

"BETA" E "lDARE" • 

H • HlPOTESIS DE TRABAJO. "SI EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFlCATl 
t 

VAS ENTRE EL GRUPO DE MEDICOS CIRUJANOS y EL GRUPO DE MEDICOS INTERNIS-

TAS MEDIDOS POR LOS INSTRUMENTOS "BETA" E "IDARE" • 

Dado que las pruebas fueron administradas en las condiciones 

ya mencionadas para los Ss formulamos las siguientes hip6tesis: 

l. LAS CORRELACIONES ENTRE RASGO DE ANSIEDAD(I!.a) y ESTADO DE 

ANSIEDAD (Ea) DEL INVENTARIO IDARE DEBERAN SER ELEVADAS EN AMBOS GRUPOS. 

2 .. SE DA UNA. CORRELACION NEGATIVA ENTRE LAS PUNTUACIONES CRU-

DAS DE LA PRUEBA BETA Y LAS PUNTUACIONES CRUDAS D~ RASGO DE ANSIEDAD -

(Ra) DEL INVENTARIO DE tilDARE". 

3. LA CORRELACION DE PUNTUACIONES DE LA. PRUEBA BETA Y LA. ESc..~ 

LA DE ESTADO DE ANSIEDAD (Ea) DEL INVENTARIO DE IDARE DEBERA SER SIGNI-

FlCATIVAMENTE NEGATIVA EN El, TOTAL DE LOS DOS GRUPOS DE MEDICOS. 

4. PRESUMIENDO QUE LAS CORRELACIONES DE RASGO Y ESTADO DE AN-

SIEDAD DE~ INVENTARIO DE "IDARE" SON ELEVADAS, EL GRUPO DE INTERNISTAS 

DEBE PRESENTAR UN EQUILIBRIO ENTRE SI, MIENTRAS QUE EL GRUPO DE CIRUJA

NOS DEBE SUPERARLOS EN TENSION y ANSIEDAD EMOCIONAL, MEDIANTE lA ESCALA 

Ea DEL INVENTARIO DE IDARE. 

c.1 LA MUESTRA. 

La muestra se dividi6 en dos grupos: Internistas y cirujanos. 

No se eligi6 al azar, sino tal y como los Ss se presentaron voluntaria-
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mente, tras haber sido advertidos de nuestra investigación por los Ce -

Directores de las Instituciones que se mencionan después. 

El grupo de internistasetá compuesto de 23 Sujetos. 

a) Médicos recibidos que se hallan practicando medicina inte~ 

" 
na en consulta externa y en diferentes hospitales del D.F. y que no pra~ 

tican cirugía en estos momentos. 

b) Todo~ los Ss son del sexo masculino. La razón de haber 

descartado a las mujeres cirujanas se debió a que en el ·grupo de ciruj,!! 

nos s6lo se presentaron dos mujeres y no son muestra significativa. 

c) La muestra de internistas la componen 23 médicos de los 

qu~ 12 son solteros y 11 casados. 

d) Para la edad se presenta la siguiente tabla 11-1 

ESCALA ImERVALAR DE EDAD DEL GRUPO INTERNISTA 

24 -------- 26 7 

27 -------- 29 10 

30 -------- 32 4 

33 -------- 35 O 

36 -------- 38 O 

39 -----.,,...-- 41 2 

Total 23 

Veinte Ss del grupo de internistas manifestaron estar agusto 

en su carrera; sólo difirieron en el status económico: 9 Ss manifesta--

ron que no satisface sus necesidades debidamente, siendo la razón que de 

ellos dependen algunas personas. 12 responde afirmativamente y 2 se abs 

tuvieron de responder. 

La muestra del grupo de Cirujanos se eligió de la misma forma 

que el de internistas. Con previa presentación por nuestra parte y au-
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torización debida tanto de ~a Facultad de Psicología de UNAM como de 

las autoridades de las diversas Instituciones visitadas. Estas fueron: 

Centro Médico (ginecología) (traumatología). Clínica 25 del IMSS de Cd. 

Netzahualcoyot1; Hospital de la Raza; Neumología de Huipulco y Hospital 

Guada1upe. 

El grupo de cirujanos consta de 80 Ss del sexo masculino: 32 

solteros y 48 casadosa 

Son médicos residentes que practican diversa clase de cirugía 

General, traumatología, ginecología y cirugía de Tórax. 

Tabla 11-2 

ESCAlA INTERVALAR DE EDAD DEL GRUPO DE CIRUJANOS 

25 -------- 27 32 

28 -------- 30 30 

31 -..;.------ 33 9 

34 -------- 36 7 

37 -------- 39 2 

Total 80 Ss 

Todos los Ss del grupo de cirujanos son médicos residentes en 

los hospitales ya mencionados; en una gran mayoría manifestaron estar a 

~~3to con su p~ofesión; en algunas ocasiones alegaron algunos que el -

status ecoqómico no satisface debidamente sus necesidades (fueron los -

menos, 7 en total). La razón es similar -el grupo de internistas: depen

de un cierto número de personas. 

D./ CARACTERISTICAS DE LOS HECHOS. 

Una vez obtenida la autorización y aval por parte de la Secr~ 

taría del entonces Colegio de Psicología de la UNAM, nos presentamos a 

los Ce Directores de las Instituciones antes dichas a fin de empezar a 
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realizar nuestra investigaci6n. 

En el Centro M~dico. Se nos remiti6~ previa presentaci6n de 

nuestras credenciales, a Jefe de enseñanza quien solicit6 un anteproye~ 

to de tesis antes de dar su anuencia. Verificado este requisito se nos 

remiti6 a traumatología cuyo Jefe de enseñanza nos acogi6 amablemente -

dándonos un memorandum para cada Jefe de Piso de dicha especialidad o 

Fuimos piso por piso; se nos daba cita para hacer la ap1icaci6ny ésta 

se posponía por que los médicos alegaban exceso de trabajo o no la re~ 

1izábamos debido a una sorda di1aci6n para evitarla, a pesar de haber -

insistido en la voluntariedad en efectuarla y que no habría efectos pe

yorativos para ellos, o solamente se hacía una ap1icaci6n y regresaban 

los investigadores al cabo de dos o tres semanas con cuatro cinco Ss, a 

10 sumo, testados, tras muchas esperas j tiempo perdido. Recalcamos que 

precisamente esa era la situaci6n que necesitábamos: una situación de -

tensión para poder testar en las mejores condidbnee experimenta1eso 

Nos sorprendió observar la marcada resistencia por parte del 

H. cuerpo m~dico a someterse a aplicaciones de pruebas psicológicas. Se 

les había~licado previamente el objeto de nuestra investigación y se 

volvía a repetir al iniciarla con los Ss voluntarios en el momento de -

administrarla. 

Tras de un par de meses con escasos elementos para juzgar, el 

C. Jefe de Enseñanza del Ce~tro Médico se encargó de hablar personalmen 

te con cada cirujano y tratar de convencer a colaborar para realizar la 

investigaci6n. 

Vaya nuestro sincero y cordial reconocimiento al esfuerzo, 

amabilidad e interés mostrado por el Dr. Landazuri para llevar a cabo -

nuestra tarea. 



- 132 -

Posteriormente se nos dirigió al Hospital de la Raza. 

Aquí hallamos trabas y dificultades de toda la población méd! 

ca y solamente pudimos obtener una muestra de 4 Ss. 

Instituto Nacional de Neurología. 

Recibimos de la' C. Jefe del Departamento de Psicología de es

ta Institución todo el apoyo y simpatía para nuestro trabajo y ella mis 

roa se encargó de hablar y presentarnos con el C. Director, quien nos 

acogió benévolo y amable citándonos para una semana después, mientras -

consultaba con los médicos. Acudimos a la cita y con gran desilusión -

se nos indicó "que nadie deseaba hacer. las pruebas y que no podían obl! 

gar a los médicos a hacerlas; que sentían muchísimo pero que nada podía 

hacerse". La conclusión es muy elocuente y habla por sí sola. 

Hospital Juárez. 

Remitidos al Jefe de enseñanza, éste nos comunicó que "la Ps! 

cología no la consideraban como ciencia y que no podían pedir a los ci

rujanos que cooperaran a una investigación de este tipoll. 

Hospital de Neumología de Ruipulco. 

Tanto el C. Director como Jefe de ensei'ianza mostraron interés 

y arreglaron para que se pudiera realizar la investigación~ Se escogi6 

un sábado y se nos dijo que podría conseguirse al rededor de 8 neum6lo

gos que eran los cirujanos de planta; pero el día indicado no se pudie

ron presentar todos por haber tenido, algunos de ellos, ciertos compro

mísos con 10 que no contaban. 

Clínica 25 IMSS de Cd. Netzahualcoyotl. 

Por último acudimos a estacl1nica en donde el Jefe de enseña~ 

za Dr. Ram1rez Pérez encargó a uno de los médicos que avisara a los ci

rujanos que a determinada hora los citaba en el Auditorio. Efectivamen-
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te pudimos contar con un buen número de cirujanos a los que se les expli 

c6 el objeto de nuestra visita y a quienes hicimos ver que la coopera-

ci6n deb1a ser plenamente voluntaria y que no se obligaba a nadie a ha

cer las pruebas. 

Con esta visita terminamos nuestro grupo experimental y vaya 

a todos los médicos de esta clínica nuestro agradecimiento. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA. INVESTIGACION. 

, SU DESCRIPCION. 

Se eligieron como instrumentos de esta investigaci6n el Inve~ 

tario de ansiedad Rasgo-Estado IDARE (Stai en inglés) y la prueba de B! 

TA del Ejército de los Estados Unidos de Norte~rica. 

El objetu de dicha elecci6n se debe a que para poder estudiar 

a los candidatos cirujanos, que disponen de poco tiempo y no muchos de

seos de someters~ a pruebas Psico16gicas, es menester el uso de Pruebas 

breves y confisbles. Esta es la raz6n de la elecci6n. 

El Idare; 

Es un inventario ideado por Ch. Spielberger R.L. Gorsuch, R.E. 

Iushene que investiga la ansiedad bajo los aspectos "estado y raego" y 

Be abrevian Ea y Ra respectivamente. 

Consta de dos formas o escalas: la X-I y la X-2; cada una de 

las cuales consta de 20 reactivos. Cada reactivo se contesta marcando 

un número que está dispuesto así: l. 2. 3. 4. y que responde a los epí~ 

grafes: "No en absoluto" (1) "un poco" (2) "bastante" (3)"mucho" (4) p~ 

ra la escala X-l y "Casi nunca" (1) "algunas veces" (2) "a menudo" (3) 

"casi siempre" (4) para la escala X-2. La escala Ea explora "estado de 

ansiedad" la escala X-2 explora el rasgo de ansiedad" La escala Ea in-

vestiga el estado actual, en este momento, del sujeto; mientras que Ra, 
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se ocupa de las características generales del mismo. 

La utilidad del IDARE es múltiple y abarca todas las mimifes-

taciones de ansiedad propi~as del ser humano. (incluir las 2 últimas hojas) 
I 

El IDARE es un instrumento de autoaplicaci6n y puede adrninis-

trarse individualmente o en grupos y sus instrucciones escritas al - -

principio del protocolo son sencillas y fácilmente inteligibles. Estas 

instrucciones son para la X-lo escala Ea: 

lila gente suele usar ciertas expresiones para describirse a -

sí mismo. Lea cada expresi6n y marque elnÚIDero correspondiente que i~ 

dique c6mo se siente en este momento o sea ahora mismo. No hay contes-

taci6n buena o mala. No emplees mucho tiempo en cada frase pero trate 

de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora". 

Para la escala Ra son: 

"La gente suele usar ciertas expresiones para describirse a -

sí misma. Lea cada expresión y marque el número correspondiente que in-

dique cómo se siente generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase pero trate de dar la respuesta c6~ 

mo se siente generalmente". 

(9a.) En la práctica el inventario IDARE ofrece perspectivas ideales p~ 

ra su aplicación. 

'a) Es breve 

b) fácil de administrar 

e) accesible a personas de escasa cultura y 

d) propia para medir estados de tensi6n. 

lOa.) El psic6logo educativo tiene ccu el inventario IDARE un instrume~ 

to formidable para obtener valiosas aportaciones sobre el rendimiento _ 

escolar en los períodos de exámenes y para detectar la situaciÓn emoci2 
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nal del sujeto ante situaciones embarazosas con la autoridad. 

na.) El uso clínico del lDARE es, obviamente, de gran interés. Se puede 

utilizar p~ra detectar toda reacción ansiosa: antes y después de una 

consuha médica; antes y después de someter a un paciente a una operación 

quirúrgica; al personal administrativo en situaciones difíciles. Puede 

compararse con las respuestas galvánicas de la piel y es flexible el 

instrumento lDARE con toda situación de amenaza, miedo y responsabili-

dad. 

12.) El uso del lDARE tiene, creemos, gran importancia en la industria. 

Puede demostrar la capacidad de adaptación del sujeto a situaciones n~~ 

v~s, su problemática respecto a la autoridad; ó su desempeffo en el tra

bajo e incluso puede predecir la reacción de un sujeto en una situación 

determinada. 

13.) Por último sugerimos que el inventario lDARE puede ·constituir un -

elemento Indispensable en una buena batería de pruebas' en el trabajo -

del psicólogo. Es necesario darlo a conocer más en México. 

No están limitadas por la premura del tiempo pero puede ha-

cerse en un período de 10 a 20 minutos dependiendo de la categoría del 

examinando. 

La calificación se obtiene sumando los números marcados, exce~ 

to en los reactivos: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 Y 20 de la escala -

Ea y los núm. 21, 26, 27, 30, 33, 36 Y 39 de la escala Ra que se califi 

can en forma invertida. Así el que marca 4 obtiene una calificación de 

1; y si se marca 2 equivale a 3 y viceverse en los reactivos ya citados. 

Respecto a las instrucciones es menester affadir que para la -

escala Ea éstas pueden modificarse cuando se desea valorar la intensidad 

de una situación o durante un cierto tiempo que sea de interés para el 
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investigador o el clínico. Cuando se está experimentando el investi~a

dor puede administrar esta escala alternando las instrucciones cuando -

desea enfocarse en algo en un cierto tiempo .. 

En Clínica se puede pedir a un paciente que comunique los se~ 

timientos habidos en una entrevista con su consejero (counselling) o c~ 

mo ha percibido los estímulos de cierta situaci6n específica en terapia 

de la condllcta. 

En caso de que un sujeto omita algún reactivo se prorratea el 

resultado tal de la escala de la siguiente forma: a) se obtiene una Me

dia del puntaje crudo ce los reactivos a los que el sujeto ha contestado; 

b) este valor se multiplica por 20; c) se redondea, si es necesario, al 

entero más pr6ximo. Si se omiten má~ de 3 reactivos se desecha la pru~ 

bao 

La Prueba se ha administrado en Estados Unidos, además de 10 

ya mencionado en el primer capítulo, a prisioneros· del fuero comdn y a 

pacientei:; de cirugía general, pacientes a ser operados quirúrgicamente 

"Y a pacientes neuropsi-quiátricos~ 

CONFIABILIDAD y VALIDEZ DE IA PRUEBA • 

. La ronfiabilidad de la Bueba por los resultados arrojad~s es 

buena los coeficientes alfa de la escala de estado de ansiedad (Ea) cog 

tados por la f6rmula K-R 20 modificada por Crombach (1951) son de ,83 -

a .92 de validez y de .86 a .92 los otros. 

Los coeficientes de confiabi1idad alfa son más altos en la es 

cala Ea si se administra el inventario en condiciones de tensi6n; dando 

un índice de .. 46 despu~s de administrarse en condiciones de tranquilidad. 

La confiabilidad o estabilidad de 'la escala Ra es relativame,!! 

te alta mientras qu~ la escala Ea tiende a fluc~ precisamente por de-
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pender de los factores situaciona1es. 

Respecto a la validez del inventario IDARE procede de la com.,! 

paraci6n, mejor dicho, corre1aci6n verificada con los instrumentos con-

siderados mejores actualmente: I.P.A.T.; A.A.C.L. respecto a la escs1a 

de rasgo de ansiedad con los que ofrece un alto índice de validez. 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA BETA. 
41 

Naci6 durante la primera guerra mundial en la mente de Ke110gg 
n 

y Morton y ha sufrido varias revisiones de los mismos autores: poste- '-

riormente debese a Lindner y Gurvitz la ~ltima revisi6n y adaptaci6n 

que no a1ter6 la esencia de la que idearon los ,autores natos de la mis-

.ma, sino que la acomodaron en ciertos aspectos que vamos a ver. 

La prueba de BETA se cre6 para aplicarla a personas que o no 

sabían leer o entendían mal en inglés cuando se les intentaba enrolar -

en el ejército. La revisi6n moderna incluye instrucciones escritas al 

cúmienzo de cada ej2rcicio subprueba que deben leer los examinados; pe-

ro conserva las instrucciones orales originales. 

Se procede entregando al examinando un cuadernillo y se le di 

ce o se les indica ( si son varios) que ro 10 abran hasta que no se les 

indique y que una vez que se les marque ~lto no pasen a la siguiente h~ 

ja sin que se les avise. 

Las instruciones orales son: 

"Esta es una Prueba para medir que tanto piensa y aprende Vd. 

algunas de las pruebas son difíciles y otras fáciles. No se preocupe si 

no termina la prueba No Empiece hasta que no se le diga "ya". Cuando le 

diga "alto" dejen de trabajar de inmediato a~n cuando Vd" esté a la mi-

tad de una cosa. Recuerde no siga trabajando hasta que no se indique -

que 10 haga". 
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"Antes de cada prueba hay un ejercicio de práctica. Este eje!. 

cicio le muestra c6mo hacer 10 que sigue o Si no entiende c6mo hacer la 

prueba, debe decirlo mientras hace el ejercicio de práctica. Una vez -

que haya comenzada la prueba Yo no podr~ ayudarle a resolverlas o indi

carle c6mo debe hacerlas". 

La Prueba Beta contiene 6 subpruebas tal cual pueden verse en 

el apéndice. 

Cada subprueba se califica asi: 

1 subprueba: 1 punto para cada mitad del laberinto, correcto. 

2 subprueba: Dígitos: el núm. correcto de dígitos se divide x 

3. 

3 subprueba: 1 punto por respuesta correcta 

·4 subprueba idem 

5 subprueba idem 

6 subprueba: 1 punto por cada correcta y de estas se restan -

las incorrectas .. 

El máximo de aciertos es de 133 en este orden: 10,30,20~ UJ;,iO, 

25. Estos son los punt~jes crudos que se anotan en una columna ~u~ l~ 

prueba tiene al final. El puntaje crudo de cada subprueba se convierte 

en puntaje pesado, y el total de éste junto con la edad, correspondien

te del sujeto se busca en la tabla de Beta que nos proporcionará el C.I. 

del sujeto. 

Como la prueba Beta se ha construido en forma paralela a la -

escala de C.I. de Wechs1er no es dificil obtener el C.I. que recfbe la 

misma connotaci6n que la escala de WAIS. 

Una de las salvedades de la prueba que los mismos re~isores 

señalan es la de que el C.I. disminuye y se revela en la ejecUci6n de -
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la prueba cuando ésta es ejecutada por personas de edad muy avanzada; y 

por 10 tanto no es la misma que la realizada por una persona joven o de 

edad media. 

CONFIABILlDAD y VALIDEZ. 

El coeficiente obtenido por la prueba BETA comparada con Wech~ 

1er es de .92 y el c0eficieI:te de confiabi1idad con las restantes subpru~ 

bas de la escala de Wechs1er es de .90. 

La validez es, pues, una consecuencia 16gica de dicha compar.! 

ci6~ con las escalas WAIS y de su correlación, arrojando además un indi 

ce mejor al correlacionarla con las pruebas BENNETT RANO TOOL DEXTERITY; 

BENNE'IT TEST OF MICH. OOMP. AA.; PTI ORAL DIRECTIONS TEST; WESMAN. PERSQ 

NAL CLSSIFFIC. TEST VERBAL Y con OTIS S:-A TEST OF MENTAL ABILITY. 
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PROCEDIMIENTOS. 

Para los datos que se habían de recoger y que se debían tratar en forma 

estadística se eligieron los diseños estadísticos que se creían más ad~ 

cuados y propios dada la naturaleza de las Pruebas. Estos diseños estadís 

ticos son: 

a) Las correlaciones: como el objeto de las correlaciones es 

. observar la relación que hay entre ciertas variables que en este caso -

la constituyen las pruebas que hemos de usar, necesitamos saber cual es 

la correlación que hay entre los puntajes de ambas pruebas por medio de 

un coeficiente que nos indique si hay o no significancia en los result~ 

dos finales a fin de ver si las hipótesis formuladas se confirman o no. 

(magnusson, 1969) • 

. b) Diseño t: 

El diseño psicológico conocido como t tiene por finalidad ob-

servar las posibles diferencias significativas o no que pueden surgir de 

la diferencia de las Medias en las mUestras presentes de nuestros dos -

grupos de cirujanos~ 

c) Disei'io Delta.: 

El Dr. Spielberger ideó ~a su inventario un diseño que deno-

mina Delta; que consiste en hallar las diferencias que pueden manifes--
~ 

tarse de l~ comparación de la escala de estado de ansiedad con la esca-

+ la de rasgo de ansiedad. Esta diferencia qUe surge de Ea-Ra = _ indica-

r~ tanto a nivel individual como a nivel general el grado de tensi6n, -

si Ea resulta positiva, o de calma y tanquilidad si Ra resulta negativa 

o inferior a Ea. 
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CAPITULO lIt 

DESCR1PC10N DE LOS DAtoS 

Las tablas I11~1 y 111-2 recopilan los datos correspondientes 

al grupo de m'di~os interni$tas y grupo de m§dicos cirujanos segdn la -

edad; cocientes crudos de inteligencia de la prueba BETA y coeficientes 

de estado de ansiedad (Ea) y rasgo de ansiedad (Ra) del "Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado" (lOARE) respectivamente. 

La tabla 111-3 representa las wedias, desviaciones estándar y 

varianzas correspondientes al grupo de ~dicos interni~tas y al grupo -

de médicos cirujanos~os totales de ambos grupos de internistas; ciruj~ 

nos; y de internistas y cirujanos conjuntamente. 

Hay una diferencia en el námero de Ss contra el que se compa

ran los resultados de un grupo de 80 Ss cirujanos. 

No hay diferencia en la media de edad ni en la variable sexo 

masculino. 

La media de la prueba BETA del grupo de internistas que es de 

89.86 desciende un poco con respecto a l~ media del grupo de cirujanos 

que es de 92.98, pero al mismo tiempo los médicos internistas muestran 

en el inventario lDARE un estado de ansiedad y un rasgo de ansiedad de 

equilibrio, no habiendo diferencia significativa entre el estado de an

siedad y el rasgo de ansiedad, cuya Media es de 35.82 para estado de ~ 

siedad (8a) y de 35.43 para rasgo de ansiedad. 

El grupo de méeicos cirujaaos muestra, como ya indicamos, una 

Media de inteligencia de puntaje crudo de 92.98 obtenida de la adminis

traci6n del instumento BETA. 

Muestran los cirujanos una Media = de estado de ansiedad de -

36.96 Y de rasgo de ansiedad de 34.46. Los internistas y cirujanos co~ 
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juntamente con una media total del estado' de ansiedad de 36 0 69 y de ra~ 

go de ansiedad de 34.68. 

En la tabla 111-4 se expresan los resultados de las correla-

ciones obtenidas entre los datos de la prueba BETA y los datos del est~ 

do de ansiedad del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE); los da

tos de la prueba BETA y los datos del rasgo de ansiedad del IDARE; los 

datos de est3do de ansiedad y rasgo de ansiedad del IDARE, tanto para -

los internistas y cirujanos como para el grupo total. 

En el, grupo de internistas la correlación entre los puntajes 

de la prueba BETA y los puntajes del estado de ansiedad (Ea) del inve~ 

tario IDAR! fue de - 0.231 "no significativa"; la correlación de los -

puntajes de la prueba BETA y los puntajes del rasgo (Ra.) del Inventa

rio IDAR! fue de - 0.21" no significativa; la correlación entre los pu~ 

tajes del estado y los puntajes del rasgo (Ea y Ra) .005. 

Para el grupo de cirujanos la correlación entre los puntajes 

de la prueba de BETA y los puntajes del estado de ansiedad del inventa

rio IDAR! fue -0.198 que es significativa a nivel de .05; la corre la- " 

ción de los puntajes entre la prueba de BETA y el rasgo de ansiedad del 

inventario de IUARE fue de -0.266, significativa a nivel de .01 y la c~ 

rre1ación de los puntajes estado de ansiedad y rasgo de ansiedad del ~ 

ventario IDARE fue de .712 significativa a nivel de .G05. 

La correlación de los puntajes del grupo de internistas con -

cirujanos en la prueba deBE~A y el estado de ansiedad del invencario -

IDARE fue de -0.194, significativa a nivel de .05; 1~ corre1aci6n de 

los puntajes de la prueba de Beta contra rasgo de ansieda~ del inventa

rio IDARE fue de -0.261, significativa a nivel de .005; la correlación 

de los puntajes de estado de ansiedad y del rasgo de ansiedad de lDARE 
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fue de .689, significativa a nivel de .005. 

Utilizando la tabla 111-5 con el diseño estadístico de la pru~ 

ba t-los puntajes de la prueba de BETA entre el grupo de internistas y 

cirujanos dieron una t = 4.01, significativa a nivel de .005 y la 5 que 

se obtuvo del estado de ansiedad (Ea) y del rasgo (Ra)de1 inventario 

1DARE fue en el grupo de internistas de J95, no significativa: y en el 

grupo de cirujanos de 20.942, significativa a nivel de .005 y resultan

do en el grupo total 2.0499, no significativa. 

En la tabla 111-6 donde se describen las calificaciones delta 

del grupo de cirujanos, encontramos que 22 Ss obtienen diferencias del

ta negativas a nivel individual de un grupo total de 80 Ss; es decir 

los puntajes del rasgo de ansiedad son inferiores a los puntajes del es 

tado de ansiedad. 50 Ss muestran diferencias delta positivas; es decir 

los puntajes del estado ansioso (Ea) son s11periores a los puntajes del 

rasgo ansioso (Ra), y log 8 Ss restantes no muestran diferencia. 

El grupo total de cirujanos muestra una delta positiva (Ea) de 

288 y una delta negativa de -88 10 que nos da una diferencia de 200 de 

estado ansioso sobre el rasgo ansioso. 

En la tabla 111-7 se describen las calificaciones delta del -

grupo de médicos internistas. De un total de 23 Ss, 10 Ss obtienen una 

diferencia delta negativa, por 10 que el puntaje del rasgo es inferior 

al puntaje del estaáo de ansiedad; y 12 Ss tienen una delta positiva 

por lo que el puntaje del estado de ansiedad es superior al del rasgo y 

s6lo uno de estos Ss no muestra diferencia alguna. El total de estos -

23 Ss muestra una delta positiva de 59 contra una delta negativa de 50, 

con una diferencia positiva de 9 puntos que no es significativao 

En la tabla 111-8 se sintetizan las diferencias delta del g~ 
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po de internistas, encontrando que tienen una delta positiva de 59 y 

una delta negativa (Ra) de 50; siendo la media para delta positiva de -

2.6 Y para Delta negativa de -1.95; encontrándose una diferencia entre 

estas medias de .65 que no es significativa o 

En el grupo de cirujanos encontramos que tienen una Delta po

sitiva de 288 contra una Delta negativa de 088; siendo la media para la 

delta positiva de 3.6 y la media para la Delta negativa de -1.1 hallán

dose una diferencia de estas medias de 205 que si es significativa. 
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Tabla: CAPITULO 111-1 

Grupo de Internistas: 

Ss Edad BETA Ea Ra 

01 26 097 38 36 
02 25 092 26 29 
03 31 084 29 31 
04 31 077 28 26 
05 25 070 50 50 
06 28 104 37 34 
07 26 091 31 27 
08 27 103 41 40 
09 28 096 33 28 
10 27 089 40 32 
11 32 072 41 40 
12 30 081 39 45 
13 27 082 44 29 
14 26 092 43 34 
15 28 088 34 42 
16 28 087 30 37 
17 31 099 34 30 
18 29 092 48 43 
19 25 088 32 37 
20 25 096 27 30 
21 27 089 32 35 
22 41 099 39 48 
23 41 099 28 32 
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Tabla 111-2 

Grupo de Cirujanos Ss Edad BETA Ea Ra 

01 25 068 38 45 
02 30 097 39 45 
03 26 098 50 40 
04 26 101 44 40 
05 26 079 38 38 
06 33 081 31 31 
07 29 094 34 44 
08 30 092 35 35 
09 28 104 31 36 
10 26 097 27 26 
11 27 101 34:- 31 
12 2'1 104 31 33 
13 27 096 28 23 
14 27 091 36 34 
15 27 081 46 . 42 
16 26 104 35 28 
17 34 074 37 28 
18 27 086 32 35 
19 28 103 38 39 
20 29 086 34 36 
21 26 101 33 21 
22 2.7 035 3' .L . 3C 
23 30 094 45 41 
24 28 089 47 45 
25 26 096 30 31 
26 36 . 099 29 25 
21 39 087 23 26 
28 27 094 60 65 
29 35 108 28 27 
30 29 093 42 45 
31 30 099 40 29 
32 29 084 33 37 
33 30 091 38 35 
34 35 098 45 32 
35 36 087 38 40 
36 27 089 32 38 
37 28 077 34 33 
38 27 084 40 46 
39 34 085 30 30 
40 28 065 53 53 
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Tabla 111 - 2 Cont. 
Ss Edad BETA Ea Ra 

41 27 095 35 29 
42 35 091 34 33 
43 27 082 36 31 
44 27 081 58 35 
45 31 091 40 39 
46 27 102 30 25 
47 26 106 34 27 
48 29 094 44 32 
49 28 096 40 39 
50 29 103 35 31 
51 29 105 22 20 
52 33 106 31 27 
53 28 102 45 38 
54 31 111 31 21 
55 27 101 32 35 
56 28 094 28 23 

.---.:.....---=, .. -- 57 30 099 42 34 
c-n 
..)v 33 087 41 42 
59 31 109 31 24 
60 32 095 36 35 
61 27 102 38 35 
62 30 082 27 28 
63 28 110 35 35 
64 26 105 48 56 
ó5 27 102 28 28 
66 29 088 40 35 
67 29 093 55 45 
68 27 100 38 42 
69 31 068 27 26 
70 28 091 40 38 
71 30 080 33 36 
72 26 098 37 26 
73 28 077 42 33 
74 27 085 35 34 
75 29 082 39 39 
76 27 102 33 32 
77 26 097 45 31 
78 32 087 36 39 
79 37 101 36 31 
80 29 087 41 30 
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TABLA 111-4 CORRELACIONES ENTRE PUNTAJES 

Internistas 

Cirujanos 

Totales intef. 

nistas con c! 

rujanos 

DE DOS GRUPOS DE MEDICOS 

Ss BETA vs Ea 

23 -0.231 

80 +t+ -0.198 . 

103 -0.194+H-

p+ = (.005 

p-H- = ~ .01 

p+f+ =<.05 

BETA vs Ra 

-0.21 

-0.266 ++ 

-0.261+ 

Ea vs Ra 

0.62+ 

0.712+ . 

0.689+ 



TABIA 111-5 

Internistas 

Cirujanos 

Totales 
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RESULTADO DE t DE DOS GRUPOS DE MEDICOS 

y NIVELES RESPECTIVOS DE SIGNIFICANCIA 

Ss 

23 

80 

103 

BETA Inter. con Cir. 

t = 4 .. 0062+ 

t+ = P <0.005 

t* = P< 0.005 

Ea con Ra 

t =0.195 

t =20,,942* 

t = 2.0499 
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TABLA 111 - 6 

CALIFICACIONES DELTA: (Individuales y Totales} 

N = 80 Ea + delta Ra - Delta Ea + delta Ra - Delta 

. CIRUJANOS 38 45 - 7 35 6 29 
39 45 -t 6 34 1 33 
50 10 40 36 5 31 
44 4 40 58 23 35 
38 38 40 1 39 
31 31 30 5 25 
34 44 -10 34 7 27 
35 35 44 12 32 
31 36 - 5 40 1 39 
27 1 26 35 4 31 
34 3 31 22 2 20 
31 33 - 2 31 4 27 
28 5 23 45 7 38 
36 2 34 31 10 21 
46 4 42 32 35 - 3 
35 7 28 28 5 23 
37 9 28 42 8 34 
32 35 - 3 41 42 - 1 
38 39 - 1 31 7 24 
34 36 - 2 36 1 35 
33 12 21 38 3 35 . 
31 1 30 37 9 28 
45 4 41· 35 35 
47 2 45 48 56 - 8 
30 31 - 1 28 28 
2~' 4 25 '1:;.0 5 35 
23 26 - 3 55 10 45 
60 65 - 5 38 42 - 4 
28 1 27 27 1 26 
42 45 - 3 40 2 38 
40 11 29 33 36 - 3. 
33 37 - 4 37 11 26 
38 j 35 42 9 33 
45 13 32 35 1 34-
38 40 -.2 39 39 
32 38 - 6 33 1 32 
34 1 33 45 14 31 
40 46 - 6 36 39 - 3 
30 30 36 r:- 31 J 

53 53 41 11 30 

+ 97 -66 +191 -22 
97 -66 

totales 288 -88 
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TABLA 111 - 7 

CALIFICACIONES DELTA: (Individuales y totales) 

Grupo Internistas: 'ª- Ea + delta Ra + delta 

23 
38 2 36 

. 26 29 - 3 
29 31 - 2 
28 2 26 
50 50 
37 3 34 
31 4 27 
41 1 40 
33 .5 28 
40 8 32 
41 1 40 
39 45 - 6 
44 15 29 
43 9 34 
34 42 - 8 
30 37 - 7 
34 4 30 
48 5 43 
32 37 - 5 
27 30 - 3 
32 35 - 3 
39 48 - 9 
28 32 - 4 

59 -50 

TABLA 111 - 8 .JL Delta Media de Delta 

Internistas 23 + 59 +2.6 
- 50 • -1.95 = 0~5 

Cirujanos 80 +288 +3.6 
-88 -1.1 = 2.5 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dos aspectos se han considerado en esta tesis. El primero re

coge el pensar variado, a través del tiempo y de escuelas, sobre el con 

cepto de inteligencia y ansiedad; y el segundo, una experimentaci6n de 

campo, cuyos resultados deben indicarnos, por lógica, la compatibilidad 

o incompatibilidad entre las teorías de las escuelas y pensadores del -

pasado y las investigaciones experimenta1eso 

El primero expone ampliamente la literatura existente~ no to-· 

da desde luego, para orientar al investigador en su búsqueda de mate- -

rial sobre el tema y porque puede serIe útil. 

Spie1berger mismo en su intervenci6n en el primer simposium -

de actualizaci6n de pruebas psico16gicas de la Sociedad Mexicana de Ps! 

co1ogía realizado en la Ciudad de Mexico el pasado mes de junio incorp~ 

raba a su exposici6n ciertas citas de carácter filosófic9de la época 

medieval para reforzat· el marco te6rico de su exposici6n sobre ansiedad .. 

Nosotros hemos querido iniciarlo desde sus orígenes, a pesar de la lon

gitud, porque es necesario comprender cómo tan diversas escuelas e ide~ 

logías convienen entre sí'con la investigación experimental. 

CONCLUSIO~~S TEORICAS 

Jung había escrito "Que la ansiedad como el sufrimiento de 

una alma humana, con la comp1icaci6n de todo su universo y que está ca

racterizada por la presencia de disociación y conflictos, posee comple

jos y presenta manifestaciones de regresión y de descenso de nivel men

tal". (70). 

La neofreudiana Edith Jacobson había dicho poco después de 

Jung que el aparato mental depende de la fuerza y cantidad de estimula

ci6n in.terna y externa" (E .. Jacobson (66) .. 
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Varios fi16sofos de la época medieval y un poco más tarde B. 

Spinoza escribieron que "La tristeza es el afecto caracterizado como un· 

acto por el que el poder de obrar del hombre es reprimido o disminuido" 

(193) y "La ansiedad procede de la imprevisi6n de un mal extrinseco"(7). 

Los existencialistas -fi16sofos y psic610gos- han dicho que -

"La vida es que hacer, decisi6n imPosible si el hombre no posee algunas 

convicciones sobre 10 que son las cosas en su rededor, los otros hom- -

bres, él mismo" (153) y como decía Kurt Riezler "La re1aci6n particular 

de nuestro conocimiento a nuestra ignorancia le da un color particular 

al miedo"'. 

Los fisio10gistas afirman que "La ansiedad es una incapclcidad 

para aeimi1ar ~erceptos. Hay una tasa 6ptima de obtenenci6n y asimi1a

ci6n de perceptos. -Cuando es muy baja hay molestia, si es alta, ansie

dad. La origina por igual el sobrante de perceptos no asimilados que -

acumula con extrema novedad o por incongruencias en dicho contenido(l37) 

y Lader ": La incongruencia cognoscitiva contribuye a responder con im

propiedad pues es muy dificil responder correctamente sin saber qué es

tímulo corresponde a QU~" (96). 

Roy Grinker: "Si la ansiedad es moderada es más eficaz (igual 

su cantidad a C.I. y grado) y entonces la ansiedad es positiva, pues 

lleva a cabo mejor su desempeño; pero si la carga es excesiva entonces 

las perturbaciones son insuperables (60). 

Averil1 y otros: "Cuanto más peligrosa e inmediata sea la am~ 

naza tanto más rápidos serán los procesos cognoscitivos de la aprecia-

ci6n secundaria (8)". 

Para A. Bandura las "Variables de aprendizaje ejercen efectos 

diversos sobre la conducta que dependen de (ansiedad) variables sociales 
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y cognoscitivas concomitantemente. Var1an según el prestigio, atracci6n 

status econ6mico, étnico y amistad. De igual modo las variables cogno~ 

citivas pueden influ1r si se quiere determinar la respuesta a las pre

sentaciones del est1muloll (11). 

La experimentaci6n que nosotros hemos realizado en el campo -

clínico entre médicos internistas y médicos cirujanos con los intrumen

tos BETA e 1DARE nos conduce a: 

1- Que nuestra hipótesis de trabajo respecto a que IIS1 exis-' 

ten diferencias significativas entre el grupo de médicos cirujanos e i~ 

ternistas medidos por los instrumentos BETA e 1DAREII se ve apoyada por 

los resultados obtenidos con dichos instrumentos en los Ss mencionadosG 

Observamos en nuestros resultados que los efectos de la ansiedad con-

firman que se produce una disminución en las habilidades intelectuales. 

El haberse administrado las p~uebas en condiciones 6ptimas de 

tensi6n de los médicos durante y previo a algún caso dif1cil hace nues

tro trabajo más interesante. Afirmamos ésto por los comentarios de los 

Ss ~ismos de interrumpir su trabajo duro para hacer las pruebas. 

La hipótesis primera de que "Las correlaciones de ansiedad e,!! 

tre rasgo (Ra) y estado (Ea) deber1an ser elevadas en los grupos inter

nistas y cirujanos" se confirman por los resultados de la tabla 111-4 -

en donde todas las correlaciones resultan significativas, todas ellas a 

diferentes niveles. 

Nosotros esperábamos una calificaci6n alta de ansiedad, sin -

embargo la investigaci6n ha resultado en este caso y con los instrumen

tos BETA e 1ilARE más sorprendente por la significancia de los resulta-

dos"¡', 

La hip6tesis segunda que dice: "Se da una correlaci6n negativa 
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entre las puntuaciones de la prueba BETA y las respectivas puntuaciones 

de !rasgo de ansiedad (Ra) de 1 inventario lDARE" resulta igualmente 

confirmada, puesto que el nivel de significancia descansa en el result~ 

do de que en el grupo de mádicos cirujanos hubo una correlaci6n de -

-0 .. 21; siendo la correlación de internistas y cirujanos conjuntamente una 

correlaci6n de -0.261; siendo significativas .las correlaciones -0.266 a 

üivel de significancia de .01 y -0.261 a nivel de .005. 

Las Medias de inteligencia de Beta de los grupos de internis-

ta~ y de cirujanos muestran a éstos últimos con coeficiente intelectual 

más alto arrojando una correlación más alta de estado de ansiedad (Ea), 

sobre rasgo (Ra) en el inventario IDARE2 El hecho'de que las corre la-

ciones de estado (Ea) contra rasgo(R~; las medas, desviaciones estándar 

y varianzas del grupo de médicos internistas que indican tener una muy 

discreta elevaci6n no significativa de estado sobre rasgo demuestran 

que la elevación de estado de ansiedad y rasgo de ansiedad y la dismin~ 

ci6n del coeficiente intelectual obtenido por la prueba BETA ejercen un 

efecto positivo sobre los procesos cognoscitivos que parecen quedar bl~ 

queados por el estado d~ ansiedad situacional. Los cirujanos testados -

como alto nivel de coeficiente intelectual, obtenido mediante la prueba 

BETA (tabla III-4), demuestran estar influenciados por las circunstancias 
~ 

de su ejercicio, pero manifiestan un desempeffo mejor en cuanto cambian 

su situaci6n profesional a otra de otri tipo diferente según lo indican 

los resultados nuestros. 

Como hemos p~idoconstatar no parece influir en los resulta-

dos las variables de edad y de estado civil. Esto puede deberse a que 

las edades de los Ss son similares, abarcando un rango de 25 a 41 y con 

una Media de 29 años para los cirujanos y de 28.73 para los internistas. 
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Por el cuestionario demográfico aplicado los que más aludieron al hecho 

de que la profesi6n no satisfacía del todo sus necesidades fueron los -

del grupo de internistas que indican un mejor equi1ib~io ansioso a pe-

sar de 10 expresado en el cuestionario demográfico. 

Otra de las características de los niveles de significancia es 

que podemos decir que nuestros resultados no se deben al azar, 10 que -

les hace más válidos y consistentes. 

Lo dicho para la hip6tesis segunda, es válido para la tercera, 

aunque el nivel de significancia para esta hip6tesis es de P( .05. 

La hip6tesis cuarta es el corolario de todas las de_más. ~ 

1izando las Medias del estado de ansiedad (Ea) y rasgo de ansiedad del 

1nve~tario 1DARE (Ra) en el grupo de internistas podemos ver que existe 

equilibrio entre sí, y en el grupo de cirujanos la media del estado de 

ansiedad (Ea) es mayor; lo que nos pone de manifiesto que este gr~po -

es más e1evad9 significativamente en tensión y ansiedad emocional según 

el inventario 1DARE manifiesta. 

La tabla 111-5 demuestra dos aspectos interesantes. Uno, que 

la t de la pueba BETA en internistas y cirujanos es igualmente signifi

cativa a rdve1 de P< .005 y que el grupo de cirujanos arroja una t int~ 

resantemente significativa entre estado de ansiedad (Ea) y rasgo (Ra) -

del inventario con una 1DAP-E con una s ignificancia de P.( 0.005. 

Con ésto no se quiere denotar que el equilibrio de apsiedad -

vista en el grupo de internistas confirme la opini6n común de que a me

nor inteligencia haya menor ansiedad; sino que en este caso, y con los 

instrumentos BETA e inventario 1DARE no resulta equilibrado el resulta 

do de ansiedad con el resultado de inteligencia en los internistas, si

no que debido a lo significativo de la correlaci6n, la ansiedad impide 

el desarrollo del coeficiente intelectual que se espera de unprofesio-
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nista universitario y médico. 

Las tablas 111-6, 111-7 Y 111-8 donde se mencionan las difer~ 

cias DELTA, corroboran lo que se viene diciendo o Tanto a nivel indivi-

dual como a nivel general el alto puntaje ansioso, -recordamos lo dicho 

en el capítuio Ildel resultado de la prueba de IDARE de .46 en condicio 
1 -

nes de tensi6n impide a muchos médicos un desarrollo del coeficiente in 

telectual que no se espera por debajo de lo normal y que, en efecto, ba 

jo la actual medici6n, dan menos del coeficiente intelectual esperado y 

un alto nivel de ansiedad. Esto indica un posible bloqueo franco y po-

sitivo sobre las habilidades intelectuales. 

Como afirm6 el Dr a Spielberget'¡J en el simposium ya mencionado, 

hubiera sido de gran interés haber hecho las comparaciones por especia-

lidades, además de las efectuadas aquí, eligiendo cuatro o cinco espe--

cialidades para compararlas entre sí. Nosotros no pudimos hacerlo por-

que el objetivo cunsist1~ en hallar si había o no diferencias signific~ 

, tivas entre los dos grupos de, internistas y cirujanos además, en los m! 

dicos sometidos a investigaci6n, predominaban más los de uI?-a especiali-

dad que los de otra, y pGrúltimo la tesis hubiera requerido mayor n~ 

ro de Ss. y los inconvenientes se hubieran multiplicado de por sí. En -

el caso de hallar comparaciones entre especialidades nos haría falta te~ 

tar1es con ~1 instrumento BETA o cualquier otro sobre inteligencia si el 

requisito es tan s6lo observar el grado de ansiedad .. 

Estadísticamente hablando el grupo elegido creemos quem suf! 

ciente. Más cirujanos no añadiría aumento importante en los resultados, 

y por lo que respecta a los internistas, aunque hubiera sido deseable -

un mayor número, por elmomento y para los fines de esta tesis se juzga 

al parecer suficientes. 
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CONCLUSIONES 

l. La similitud entre la teoría y la experimentación verific~ 

da permite en este caso aseverar que sí.existen tales diferencias sig~ 

ficativas en los Ss, objeto de este estudio y con los instrumentos sele~ 

cionados o 

2. Que el ejercicio de la práctica quirúrgica puede verse -

afectada seriamente cuando la ansiedad emocional (esta.do de ansiedad) -

positiva es mayor significativamente en relación a la ansiedad caracte

ro11gica (rasgo de ansiedad) de los Ss internistas y cirujanos con los 

instrumentos BETA e IilARE. 

3. Para poder inferir resultados que confieren mayor va1idp.z 

y confiabilidad se precisan otros astudios de este tipo; y no sólo con 

los instrumentos BETA e lDARE sino con cualesquiera otros que intenten 

10 mismo. 

4. De investigaciones similares a las nuestras, en que la a,!!; 

siedad juega un papel tan vital en las relaciones médicas, pueden con

ducir a la Psicología clínica a sugerir cambios en las estructuras so

ciales de trabajo para el ejercicio de la cirugía en especial. 

5a Este trabajo puede ser en México el pionero de una inves

tigación abundante para hallar soluciones a problemas médicos; para co,!!; 

firmar esta relación de los efectos de la ansiedad sobre la inteligen-

cia; y para emplear otra clase de instrumentos que permitan una mayor -

precisión en la obtenci6n de datos. 

6. Lo ideal sería poder obtener el grado de ansiedad de ciru

janos y anestésistas en el momento de la operación, según e14ipo de la 

operación y de las variables coadyuvantes en la misma o . Este inciso es 

d~ficilmente realizable porque ID circunstancias desfavorables, precisa-
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mente por la tensión. 

7. Igual mente deseable sería poder verificar inteligencia y 

ansiedad media hora antes de iriciar una operación en Ss cirujanos que -

intervienen en ella y en anestesistas. Por el momento se debe consta--

tar que es difícil su ejeaaci6n. Existen factores múltiples que dificu..! 

tan seriamente una investigación en estos t~rminos. 
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APENDICE 



CUESTIONARIO PARA CIRUJANOS 

1-. NQnbre y apellidos ________ --------------------~-----------

2-. Lugar de nacimiento y fecha de llaciuiento,~ ______________ _ 

3-. Douicilio actua..l.,J ____ .....;.. ________________ ,.;....-_ 

4-. Especi~lidad en la que trabaja ______________ ~ __ ~ ______ _ 

5-. Lugar de trabajor ______________________ _ 

5b. & Trabaja en consulta pr·ivada? ______ ....,.-. ______ _ 

6-. ¿ Cuántas personas dependen actualmente de Usted? ________ _ 

7-.. ¿ Qué núme-ro de personas vive en su casa? 8 •• _______ _ 

8-. Su carr-éra de cirujano ¿ satisface sus necesidades actuales 
y futuras? 

9-:.. ¿ Se sie.nte lis ted satisfecho de su carrera ? _______ _ 



Cuestionario de Autoexa1ueci6n 

STAI Forma SX ... l 

Nombre Fecha _______ _ 

INSTRUCCIONES: La. gente suele usar ciertas expre
siones Para describirse a sí misma. Lea cada expre 
si6n y ~rque el ndmere correspondiente que indi-: 
que cÓmo se siente en este momento o sea ahora mis 
me. No hay contestaciones buenas o malas. No em
plee mucho tiempo en cada frase pero trate de dar 
la respuesta que mejor describa sus sentimientos G 

ahora. 

l. Me siente calmado •••••••••••••••••••••••••••• 

2.- ~e siento seguro •••••••••• , •••••••••••••••••• 

3. Estoy tenso ••• a •••••••••••••••••••••••••••••• 

4. Estoy contrariado O ••••• Q ••• ~ •••••••• O.O, ••••• 

5. Estoy aegur~ ••• ~o •••••••••••••••••••••••••••• 

6. Ye siento alterado ••••••••••••••••••••••••••• 

7. Estoy preocupado por algun posible 
contrQtiempo 0 •••• ' ••••••••••••••••••••••••••• 

8. tie siento descansado ••••••••••••••••••• 8 ••••• 

9. ge siento ansioso ••••••••••••••••••••••••••••• 

la. ~e siento confortable 

11. Tengo confianza en m! mismo •••••••••••••••••• 

12. ~e siento nervioso 

13. ~e siento agitado •••••••••••••••••••••••••••• 

14. Me siento excitable •••••••••••••••••••••••••• 

15. Me siento reposado ••••••••••••• 0 ••••••••••••• 

16. lIe siento sa.t isfecho .............. 111 '.8 ••••• CI • 

17. Estoy preocupado .e.oo ••••••••••• ~ •••••••• e •• o 

18. He siento muy excitado yaturdido ........ uuo 

19 0 He siento alegre .......... 0 •• 09 •••••••••••••••• 

20. Me siento bien .o.e •• O.~ •••••••••••• $ ••••••• e 
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MIENTRAS .i o S E LE INDIQUE. 

NmmRE:_-_-________________________ ~----------------

ED.AD: _________ ~ ___ SEXO: ________ _ 

DIRECCIO~l: ____________________ _ 

LUGAR DE NACIMIENTO: ______ - ________ _ 

ESCOLARIDAD: __________________ _ 

I ; 0CUPACIC~ . ACTUAL: ________________________________ __ 

I·~. ~i OCUPACION fu~RIOR:_________________ ; 

SI ES VD. EX-:.'·...:.~.r.:RO ,l QUE TANTO !lACE QUE RESIDE EN ME-I XICC1_ I 
I . i 
~ * .j(**'I.'"**H}¡k¡l¡")\**;.;~;,,*iAH.J:;.\.~A*U******_A.~-UkAAAAA*****UU*UAJ¡'UIIUAIi'UU 



1~-----~1 
DibnJe.8l camino más oorto de número a número, en la 

direooión de la fleoha, sin oortar ninguna linea 

l e -ti 

I 



Pm:nmA 1 

. Dibuje el oamino m¡. oorto de número a número, en la 

direooión de la flecha, sin oortar ninguna linea 

1 
] I I 

:. ~ . 11 : 1I
1 L 

1 I 
.,1 

2 --+ 1 ~ 
1

1I L n [L~ I .. ~I ---+2 

4 -+ 



IJ'ERCICIO 2 

Ponga 108 número. correspondienteD debaJo de aada dibuJo 

~ffi~~~~ 
1 ~ 1 ~I-tl ~ 1+1 ~I+I~ 
16101~IDI~lol+IDI 

1~lol~loloI61°1~1 



Ponga 10B números oorrespondiente. debaJo de oada d1b~Jo 

fE~~~~~~~ff] 
· '1~1~1~1-1~1-1~1~1-1~1~1~1-1~1-1 
.E I V11:J ¡ V1¡ L 1:11-IUI V1\-IL 1:1\-¡U IL I 

1~!OI~10IuILIO[~I~!-fAlul~IOlul 

[-IL 1~1:JIA IX ILlolu \L IXI U I Al = 1
0

1 

1·= I :J IXI O I L 1- ,1 U I A I ~ 10 1 ~ 1 L IXI ~ I:J 1 

. ILI=lul-IAlul~IOI=I:JIAlxILI-IXI 

Pe.g. 6 . 



Taohe oon una cruz el dibu30 equivocado 

Pag 



! PRUEBA 3 
Taohe. con una oruz el dibujo equ1Yocado 



1 

1 

4 

· EJERCICIO 4 

~[7[7lZJ 3JJ D B rn O D 

.arC&T en el cuadrado, la forma como esta compuesto. COD . 

las tigurae que están a su izquierda 

~[7[70 3JJ O O D DO 
5~ . 

6 00 O uVO ~O ~~ O 



; PRUEBA 4 
.arcar en 01 c~dradoi La fo~ GQBO eat. compuesto, oon 

la8 figuraD que estan a su izquierda . 

4ggD & jS O ·~~D 

17[7 O e 49 O Su ~VD 
10 ti 12 

"J~D DOoD odD·D ~ 
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; BJERCICIO 1) 

2 

2 

'-1 

Pag .. 11 



--

PRUEBA !> 

Completar ráp1daaeDte lo. -dibuJo. OOD lo que les falta 

2 ~=-- :3 

,-- ,lO -~_*_-_ ':00 

... , 

lo: : 
.. / --..! 1 
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14 
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-EJERlcto 6 

~ ~ ~ .. _ .. -...... . 

~ .............. ® 1 ..... X.... 3 

Iire oada par de dibujo. o de Dúmer08 y haga una oruz 

entre ell08 ouando 108 d08 no 80n iguale. 

D ........... D 
~ 
Q 

............. Q) 

C):=::::3 Un - - -- - - §;--""S:a 

A·········· Á 

[ 

[J ........... [SJ 

1 

D 

650 •.•••••••••. 6~0 

6580~9 ••.••••••••• 650849 
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! PRUEBA 6 

.ira oada par de dibujo. o de número. y haga una oruz 
entre ello. ouando los dos no 80n iguale. 

0 .............. 0 
O Ii 
~ 

g ., ............... ~ 
~ ............ ~ 
~ .. _- ... -..... ~ 
~_ ..... _ ...... O •.... _ ........ ~ 
~ ..... _ ... _.. @==::-::, 

~ ... _ ........ ~ 
~ ............. ~ 

~ :::::::::: ... : r 
o A .. ___ ._ .. __ .. CJ l:l 

03 D ....... __ .... O a D 

ó 'V fZl •. '_" ... __ .. 6 W 51 

1, 11111, ' ... 00 ...... '" " /1111' , 
Pag.14 

111/11 u 11/111 ............ 11111111/11111 

1014111 ............ [01414d 
3281 .................... 3281 
55190 .................... 55102 
482991 .................... 482991 

1024858 .. . • . • • . .... l02tB58 

59021854 .....•..••.. 5901258' 

888172902 ....•••.••.. 881872902 

681021594 ........ , . .. 681027594 

249990185' ...•........ 2+99901586 

2261059810 ...•• ,...... 2261659810 

2911038227 ........••.. 2911088221 

818877152 .•..• " ••• ,.818817752 

l012a38567 ...•.•...... 1012988561 

7166220988 ............ 7162220988 

8171628"9 ......... . .. 8177682"9 

~68672663 . . . . . . . . . . .. 668672663 

9104529003 ............ 9194.529008 

8484651120 ............ 84846.57210 

8588172556· ............ 8581122556 

3120166671 ............ 3120166671 

76118~88i9 ............ 76111a.~879 

2655123916 •............ 2655728916t 

8819002341 ...... . . . . .. 88190028t1 

6511018034 ............ 6571018084 

88119762514 ............ 8877976521' 

89008126.5.51 ............ 89008126657 

75658100398 ............ 75658100898 

4I1l819OO726 ............ 4I1l819OO7i6 

6543920811 ............ 6548920811 



PRUEBA B E T A. 

REVISION DE EXAMEN. 

Punt.crudo. P.pessdo 

Prueba 1 

Prueba 2 

prueba 3 

Prueba 4 

Prueba 5 

Prueba 6 

TOTAL 

CALIF. 



Cuestion~rio js Au~oava:~~~i6n 

STA! Fcrrra &X-~ 

Nombro 
_________________________________________ F~a ________ __ 

INSTRUCCIONES: 14 gé:1to ~",elol UJlaF qiertas ex
presiones para'describirse a s! misma. Lea cada ex
presi6n ywwque el número corrGspondiente que ind,1 
que c6mo se siente g,eneralmente". No haycontestaCi.2 
nas buenas o mal.asa No emplee mucho tiempo en cada 
fras~ pero trate de dar la re~puest~ que mejor des~ 
criba oamo S9 aiente,generalm~nte. 

21. t:e siento bien •••••••••••••••••• " .............. . 

22. Ce canso rapideJ!lQnte ... it. _ .... " •••••• o .......... . 

23. S,-i,snto ganas de llorar G •••• ' •• en •••.••••••••••• 

24. Quisiera ser tan fel!z como otros parecen serlo 

25. Pierdo oportunidades por no poder decidirme 
rapidamente ••• ~ ti. ee ............................. . 
r , _", 

26. !le siento descansado .......... .., ............. . 

27. 60y una persona tranquila, serena y sosegada •• 

28. Siento que las dificultades se me'amon~onan al 
pjnto de no poder superarlas •••••••••••••••••• 
'~"t . 

29. Me preocupo demasiado por· cosas sin importancia 

30. Soy fG¡~z ••••••••••••• s ••••••••••••••••••••••• 

31. Tomo las cosas muy a pecho •••••••••••••••••••• 

32. Me falta confianza en m! mismo ............... . 

33. 1.1e siento seguro ••••.•••• " ••••••••••••••••• " ••• 

34. Trato de sacarle el cuerpo a las crisis J di-

ficultades •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

35. ~e siento melanc61ico ., ••••••••••••••••••••••• 

36. Me siento' satiaf-echo ••••• , .............. -••••••• óI 

3'1. Algunas ideas poco importan tea pasan por mi me!! 
te y me moleatun ••••••••• , ••••••• , •.••.••••••••• 

38. ~e afectan tanto los desengaños que no me los 
puedo quitar de la cabeza ••••••• ' •••••• $ • .-••••• 

39. Soy una persona estable ••••••••••••••••••••••• 
40. Cuandp pienso en los aauntos que tengo entre maft 

nos me pongo tenso y alterado ••••••••••••••••• 
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