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PR6LOGO 

La muy favorable acogida que recibi6 la edici6n original de este libro 
en America y sus traducciones en italiano y aleman, asi como los co
mentarios que la obra ha suscitado, nos conducen a dar aqui algunas 
precisiones suplementarias sobre la intenci6n y el sentido de la obra. 

Las consideraciones que nos han incitado a escribirla han sido a la 
vez de orden hist6rico y filos6fico. 

Desde el punto de vista hist6rico, se trataba de trazar de nuevo la 
historia del descubrimiento y utilizaci6n por el hombre de su psiquismo 
inconsciente. Desde el punto de vista filos6fico, 0 mas exactamente epis
temo16gico, se trataba de estudiar la manera como se habia constituido 
este conocimiento del psiquismo inconsciente y de precisar su lugar en 
el conjunto general de la ciencia. 

Antes de abordar el aspecto filos6fico de la cuesti6n era evidentemente 
necesario esclarecer su aspecto hist6rico. Aqui, desde el principio, nos 
encontramos con un hecho parad6jico: la historia del descubrimiento del 
inconsciente se halla, mas que cualquier otro capitulo de la historia de 
las ciencias, bajo el vela de la oscuridad y de la leyenda, especialmente 
en 10 que concierne a la historia de las Escuelas de psiquiatria dinamica 
modernas. Esto nos ha llevado a efectuar largas investigaciones hist6ri
cas esforzandonos en fundarlas sobre una metodologia rigurosa, que re
sumen los cuatro puntos siguientes: 1) No considerar jamas ninglin dato 
como cierto a priori. 2) Comprobar todo. 3) Colocar de nuevo cada dato 
en su contexto. 4) Racer una distinci6n tajante entre los hechos y la 
interpretaci6n de los hechos. Dejamos al lector el cuidado de ver hasta 
que punto la aplicaci6n de este principio ha podido permitirnos disipar 
leyendas, revelar hechos desconocidos y esclarecer con una nueva 1uz 
hechos ya conocidos. 

Pero cualquiera que haya sido la amplitud de estas investigaciones 
hist6ricas, nuestro principal cuidado ha sido identificar y distinguir los 
diferentes factores que han participado en la creacion y en e1 desarrollo 
de este conocimiento del inconsciente. 
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Tambien aqui, una primera ojeada sobre el tema nos revela un hecho 
sorprendente: la divergencia entre la historia de la nocion y la de la uti
lizacion practica del inconsciente. Existen ahi dos corrientes que han evo
lucionado separadamente, alejandose 0 aproximandose la una a la otra 
seglin las circunstancias, sin llegar jamas a fusionarse de hecho. Esto se 
refleja en el doble titulo de este libro: El descubrimiento del inconsciente. 
Historia y evolucion de la psiquiatria dinamica. Otro hecho notable es 
que la utilizacion practica -y sobre to do terapeutica- del inconsciente ha 
precedido con mucho a las intuiciones e investigaciones sobre la nocion 
del inconsciente. 

La utilizacion terapeutica de fuerzas psiquicas inconscientes remonta 
la noche de los tiempos. (Le consagramos el capitulo I de este libro.) 
Por muy lejos que nos remontemos, comprobamos que han existido a 
este efecto dos metodos bien distintos: 

Uno consiste en provocar la emergencia de fuerzas inconscientes en 
el enfermo bajo la forma de crisis, suefios 0 incluso de posesion. La 
«neurosis de transferencia» psicoanalitica puede ser considerada como una 
de las formas modernas de este metodo. 

EI otro metodo consiste en provocar la emergencia de fuerzas incons
cientes en el curador. Asi el chaman que quiere tratar un enfermo a quien 
se Ie ha -robado su alma se pone en trance para poder ir a buscar en el 
pais de los espiritus el alma robada y restituirla a su poseedor. Pero 
antes de poder ejercer su arte, el chaman debe sufrir una larga enfer
medad de iniciacion que Ie conferira sus poderes terapeuticos. Como ve
remos en el curso de este libro, esta enfermedad de iniciacion se empa
renta muy de cerca con la neurosis creadora de ciertos pioneros del des
cubrimiento del inconsciente y con el analisis didactico de las Escuelas 
de pSiquiatria dinamica modernas. 

Varios autores habian ya puesto en evidencia la identidad profunda 
de ciertas nociones fundamentales de las psicoterapias primitivas y de 
las Escuelas de psiquiatria dinamica modernas. Se puede trazar una linea 
de evolucion continua ante el exorcismo y el magnetismo, el magnetismo 
y e1 hipnotismo, el hipnotismo y las psiquiatrias dinamicas modernas. 
Con temas diferentes subsiste la misma idea de que un «mal» se puede 
expulsar por medios psiquicos, medios que implican, tanto como la par
ticipacion del enfermo; el esfuerzo del terapeuta sobre si mismo. 

En 10 que se refiere a la no cion del inconsciente, se trata de una in
vestigacion menos antigua que la de la utilizacion del inconsciente. Este 
estudio ha sido la obra acumulativa de un gran numero de personas. Sus 
comienzos se remontan a las intuiciones de misticos y de algunos filo
sofos antiguos, a los cuales hay que afiadir San Agustin. Pero sobre todo 
despues de Leibniz la nocion del inconsciente se ha precisado y se ha 
desarrollado con una gran rapidez en el siglo XIX. Entonces han surgido 
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las grandes filosofias del inconsciente (Von Schubert, Carus, Schopen
hauer, Von Hartmann) y los primeros trabajos de psicologia experimental 
(Herbart, Fechner, Helmholz), sin hablar de innumerables investigaciones 
de psicologos, psiquiatras, magnetizadores e incluso espiritistas. 

A medida que evolucionaban estas dos grandes corrientes otro pro
blema se imponia cada vez mas imperiosamente: <. Como la ciencia iba 
a aceptar e integrar estos descubrimientos empiricos y estas intuiciones 

filosoficas? 
Las primeras tentativas de sistematizaci6n de datos empiricos exis

tentes parecen remontarse hasta las Escuelas filosoficas greco-romanas. 
Pero estas Escuelas eran organizaciones independientes: cada una de ellas 
tenia su doctrina oficial incompatible con las doctrinas de las otras Es
cuelas,_ as! como su propio metodo psicagogico. La idea de una ciencia 
unificada que englobe todas las ciencias particulares y excluya tambien la 
posibilidad de sectas divergentes no se impuso hasta mucho mas tarde, 
a partir del siglo XVII. 

La primera tentativa de integrar en la ciencia los metodos de tera
peutica por medio de fuerzas inconscientes fue la de Mesmer, hacia 1775, 
con su teoria de un fluido psiquico que el lIamaba el «magnetismo ani
ma!». Pero al ser rechazada su teoria, el edificio doctrinal que habia crea
do se derrumbo. Sin embargo, subsistian los resultados practicos que 
Mesmer y sus discipulos habian obtenido, y asi se constituyo un sistema 
de conocimientos empiricos que se podria Hamar «la primera psiquiatria 
dinamica» (a la cual se consagran los capitulos II y III de este libro). 

Una segunda tentativa para integrar estos conocimientos empiricos en 
la ciencia fue efectuada por Charcot a fines del siglo XIX. Hubo entonces 
una eflorescencia de investigaciones sobre hipnotismo, pero de nuevo estas 
tentativas se saldaron con un fracaso. Era evidente que la integraci6n 
deseada debia efectuarse a partir de una base mas amplia. (~ste es el 
objeto de los capitulos IV y V). 

Una tentativa mucho mas s6lida fue la de Pierre Janet, que explor6 
el «subconsciente» con ayuda de un metodo de «analisis psicol6gico» ri
guroso (capitulo VI de este libro). Janet seinteres6 menos en analizar el 
contenido de las «ideas fijas subconscientes» que en precisar sus condi
ciones de aparici6n, y su analisis psicol6gico era la primera etapa de un 
metodo cuya segunda etapa estaba constituida por la sintesis psico16gica, 
sintesis a la cual consagr6 la mayor parte de sus esfuerzos. 

Es entonces cuando Freud puso deliberadamente el acento sobre la 
potencia oculta del inconsciente, considerandolo como la parte esencial 
del psiquismo, 10 que implicaba tambien la idea de la fragilidad del yo 
consciente. La tarea del explorador del inconsciente se convirti6 en la de 
descifrar simbolos, fantasmas, suefios, sintomas clinicos. Pero sobre todo 
Freud rompia con el principio de una ciencia unificada: el psicoanalisis 
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se convirti6 en «su» escuela, con su organizaci6n, su doctrina, la inicia
ci6n impuesta a sus adeptos bajo forma de amllisis didactico. EI naci
miento del psicoanalisis hizo surgir el de otras Escuelas fundadas sobre 
principios diferentes, menos grandes en cuanto al numero de discipulos y 
en cuanto a la influencia ejercida sobre la cultura, pero, te6ricamente, 
igualmente validas. A las tres grandes Escuelas de psiquiatria dinamica 
de Freud, Adler y Jung estan consagrados los capitulos VII, VIII y IX de 
este libro, a los que completa el capitulo X con un panorama hist6rico 
sintetico. 

Un capitulo final corto (capitulo XI) se esfuerza en presentar el ba
lance de las adquisiciones de esta investigaci6n desde el punto de vista 
epistemol6gico. Se analizan en el los diferentes facto res que han jugado 
un papel en la edificaci6n de la psiquiatria dinamica: factores socioeco
n6micos, luchas de clases, acontecimientos politicos, grandes movimientos 
cuIturales (Renacimiento, Barroco, Filosofia de las Luces, Romanticis
mo, Positivismo, Neo-Romanticismo), personalidad de los grandes pione
ros con su medio de origen, su familia, sus neurosis 0 sus enfermedades 
creativas, eI papel de los pacientes, etc. 

Pero la paradoja principal consiste en el hecho de que la psiquiatria 
dinamica moderna se ha escindido en Escuelas divergentes. Estas escue
las, sin ninguna duda, han enriquecido nuestros conocimientos aportando 
una enorme cosecha de hechos nuevos y de datos empiricos. Pero por otra 
parte la existencia de Escuelas de este genero con doctrinas divergentes 
y mutuamente incompatibles constituye una ruptura con la idea de una 
ciencia unificada y significa un regreso al antiguo modelo de sectas filo
soficas greco-romanas. Es esto, en la historia de la cuItura, un aconteci
miento extraordinario al que no se ha dado toda la atenci6n que merece. 

Nos encontramos asi colocados ante el dilema que sirve de conclusi6n 
a este libro: la psiquiatria cientifica no puede incorporar estos datos sin 
perder su caracter cientifico, pero tampoco puede rechazarlos en bloque. 
lEs necesario, pues, aceptar las aportaciones de las nuevas Escuelas de 
psiquiatria dinamica renunciando al ideal de una ciencia unica y univer
sal, 0 bien conservar este ideal renunciando en bloque a los datos de 
estas Escuelas? Uno de los medios para salir del dilema seria tal vez el 
de emprender de nuevo el estudio, muy abandonado des de Myers y Flour
noy, de la funci6n mitopoyetica del inconsciente y de bus car en que me
dida este ha podido modelar 0 producir un desvio en los descubrimientos 
de las nuevas Escuelas dinamicas. 

INTRODUCCION 

Este libro trata de ser una historia de la psiquiatria dinamica basada 
en una metodologia cientifica, y ofrece un estudio detallado y objetivo 
de los grandes sistemas psiquilitricos dinamicos, en especial los de Janet, 
Freud, Adler y Jung. Se propone una interpretaci6n de los hechos y de 
los sistemas basada en la valoraci6n del panorama socio-econ6mico, poli
tico y cultural, asi como de la personalidad de los pioneros, de su ambien
te, y del papel de ciertos pacientes. 

EI punto de partida de mi estudio surgi6 de la reflexi6n sobre el con
traste existente entre la evoluci6n de la psiquiatria dinamica y la de otras 
ciencias. Ninguna otra rama del conocimiento ha sufrido tantas meta
morfosis como ella: des de el curanderismo primitivo al magnetismo, de 
este al hipnotismo, y de aqui al psicoanaIisis y a las escuelas dinamicas 
mas modernas. Mas aun, estas divers as tendencias han oscilado numerosas 
veces entre el rechazo y la aceptaci6n. En todo caso, la aceptaci6n nunca 
ha side tan clara como en el campo de los descubrimientos fisicos, qui
micos 0 fisiol6gicos, sin mencionar el hecho de que las enseiianzas de las 
nuevas escuelas dinamicas son en gran parte mutuamente incompatibles. 
Otra caracteristica notable es la de que los estudios sobre la historia de 
la psiquiatria dinamica contienen mas errores, lagunas y leyendas que los 
de ninguna otra ciencia. 

El prop6sito de mi investigaci6n ha sido triple. La primera tarea fue 
la de repasar la historia de la psiquiatria dimimica del modo mas exacto 
posible, sepanlndome de la perspectiva de «culto al heroe» de ciertos re
latos antiguos y manteniendo un punto de vista rigurosamente imparcial, 
con abstenci6n de cualquier tipo de polemica. La metodologia aplicada 
se puede resumir en cuatro principios: 1) Nunca dar nada por supuesto. 
2) Comprobarlo todo. 3) Situar todos los hechos en su contexto. 4) Trazar 
una linea clara de separaci6n entre los hechos y su interpretacion. Siem
pre que me ha sido posible, he acudido a las fuentes originales, tales 
como archivos, bibliotecas especializadas y testimonios de fiabilidad com-



12 Descubrimiento del inconsciente 

probada. Las fuentes secundarias han sido valoradas seglin su veracidad. 
Mediante una investigacion extensa llevada a cabo durante doce afios con 
este metoda critico he podido recoger un gran numero de hechos nuevos, 
mientras que otros ya conocidos quedan situados en una perspectiva dis
tinta. Se demuestra asi Ia faisedad de muchas Ieyendas repetidas de un os 
autores a otros. 

Mi segunda tarea fue Ia de reconstruir y exponer los grandes sistemas 
de Ia psiquiatria dim\mica. Esto me obligo a seguir el desarrollo de cada 
uno en orden cronologico desde su comienzo. (El estudio de Janet tuvo 
que comenzar, por tanto, con los escritos filosoficos de su juventud, 
el de Freud con sus trabajos sobre neuroanatomia, el de Adler con sus 
primeros estudios sobre medicina social, y el de Jung con las charI as que 
dio a los miembros de su asociacion de estudiantes.) Cada sistema tuvo 
que ser mostrado a la luz de sus propios principios. Para hacerlo inteligi
ble tuve que acudir a sus fuentes y trate de reemplazar a su creador en 
el contexto de su situacion social y dentro de Ia trama de sus relaciones 
con sus contemponineos. Situar un trabajo en su contexto es tambien el 
mejor medio de asegurar su verdadera originalidad. 

La tercera de mis tareas fue Ia de dar una interpretacion de Ia his
toria de la psi quia tria dinamica y de los grandes sistemas dinamicos. 
Tuve, pues, que referir esa his tori a a una doble perspectiva: la de como 
aparecian los acontecimientos ante sus contemporaneos y la de como se 
nos aparecen retrospectivamente a nosotros (numerosos hechos que en 
su tiempo parecieron de poca importancia, para nosotros Ia tienen cru
cial, y viceversa). Este modo de escribir Ia historia supuso una amplia 
indagacion en el panorama socio-economico, politico, cultural y medico, 
asi como en las personalidades de los pioneros y su ambiente, en el que 
se incIuyen sus pacientes. Con ello pretendia hallar una explicacion de 
los hechos paradojicos presentes en la evolucion de la psiquiatria dina
mica, y arrojar alguna luz sobre el origen, fuentes y significado de los 
grandes sistemas de psiquiatria dimimica. 

EI presente libro comienza con un estudio de los antecesores de la 
psiquiatria dinamica. Tiene interes historico, porque se puede demostrar 
la existencia de una cadena continua entre el exorcismo y el magnetismo, 
y asimismo entre este y el hipnotismo, que enlaza a su vez con los grandes 
sistemas dinamicos modernos. Tiene tambien in teres teorico, porque ya 
en e1 curanderismo primitivo hallamos pruebas de sutiles tecnicas tera
peuticas, muchas de las cuales guardan semejanza con los mas modernos 
metodos psicoterapeuticos, mientras que otras no tienen un paralelismo 
conocido en la actualidad. Se revisan, por tanto, diez variedades de curan
derismo primitivo y se comparan con los metodos modernos. Se destacan 
asimismo los metodos de entrenamiento psiquico que ensefiaban las es
cue1as filosoficas grecorromanas y que se pueden equiparar a divers as 
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variedades de psicoterapia, as! como Ia cura por la religion del «secreto 
patogeno». Tambien aqu! se demuestra la existencia de una linea continua 
de evolucion entre este tipo de curanderismo y ciertas tecnicas de la 
moderna psiquiatria dinamica. 

En el capitulo II se narra el nacimiento, evolucion y vicisitudes de la 
psiquiatria dinamica entre Mesmer y Charcot, es decir, desde 1775 hasta 
1893. Se sacan a la luz una serie de importantes puntos nuevos acerca 
de Mesmer, Puysegur y Kerner. Se muestra que el advenimiento del es
piritismo entre los afios 1848 a 1853 supuso un hito decisive en la his
toria de la psiquiatria dinamica, y que muchas de las ensefianzas de los 
viejos magnetizadores estaban olvidadas despues de 1850 y fueron redes
cubiertas en parte por Bernheim y Charcot hacia 1880. He utilizado una 
biografia de Charcot publicada en ruso por el medico Lyubimov, amigo 
suyo durante veinte afios; esta importante fuente habia escapado hasta 
ahora a la atencion de todos los investigadores. 

La principal innovacion en el capitUlo Illes la de la nocion de la prime
ra psiquiatria dinamica. Se demuestra que en el siglo XIX existia un siste
ma definido de psiquiatria dinamica, a despecho de las inevitables fluctua
ciones y divergencias entre los grupos rivales de magnetizadores e hipno
tizadores. Las caracteristicas basicas de la primera psiquiatria dinamica 
eran el uso de la hipnosis como medio de aproximacion al inconsciente, 
el interes por ciertas situaciones especificas denominadas «enfermedades 
magneticas», el concepto de un modele dualista de la mente, con un ego 
consciente y uno inconsciente, la creencia en la psicogenicidad de numero
sas condiciones emocionales y fisicas, y el uso de procedimientos psico
terapeuticos especificos; el canal terapeutico se concebia como la «rela
cion» entre el hipnotizador y el paciente. El magnetismo y el hipnotismo 
produjeron un nuevo tipo de curandero cuyos datos caracteristicos se 
encuentran en las autobiografias de los antiguos magnetizadores y en 
otros documentos no utilizados hasta la fecha por los historiadores. Se 
demuestra, tambien, que el imp acto cultural de la primera psiquiatria 
dinamica fue muy superior a 10 que generalmente se cree. 

El capitulo IV esta dedicado a una interpretacion nueva y original de 
la historia y caracteristicas de la primera psiquiatria dinamica. El cambio 
paradojico desde la tecnica de Mesmer a la de Puysegur, y de esta ultima 
a la autoritaria terapeutica hipnotica de la segunda mitad del siglo XIX, 

se explican como reflejo de los cambios en las relaciones entre las cIases 
sociales. Otras vicisitudes en la evoIuci6n de la psiquiatria dinamica se 
interpretan como manifestaciones de las luchas entre las grandes ten
dencias culturales: el barroco, la ilustraci6n, el romanticismo, el positi
vismo. Existen grandes semejanzas entre los conceptos basicos de Freud 
y Jung, por un lado, y ciertos conceptos de los fi16sofos y psiquiatras 
romanticos por otro, incluidos los ultimos representantes del romanticis-
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mo, Fechner y Bachofen. Se analiza tambien el impacto de las modifica
ciones socio-economicas producidas por la revolucion industrial, asi como 
la influencia de Darwin y Marx sobre la psiquiatria dinamica. 

En las decadas de 1880 y 1890 parecia que la primera psiquiatria dina
mica habia ganado su ultima batalla, ya que muchas de sus enseiianzas 
fueron aceptadas por Charcot y Bernheim. Sin embargo, el triunfo fue 
efimero yael siguio un declinar veloz. La finalidad del capitulo V es 
hallar una interpretacion de estos acontecimientos paradojicos mediante 
la indagacion en las revoluciones socio-economicas y en las tendencias 
culturales que dieron una nueva orientacion al pensamiento publico. 
Entre las tendencias que explican la orientacion hacia una nueva psiquia
tria dinamica destacan la nueva psicologia «desnuda» de Nietzsche y 
otros, el movimiento neorromantico, la tendencia a la repsicologizacion 
de la psiquiatria, el rapido desarrollo de la psicopatologia sexual, el interes 
por los sueiios y la exploracion del inconsciente (un gran pionero aqui fue 
Flournoy). Se demuestra que la palabra «psicoterapia» se habia puesto 
de moda alrededor de 1890 y que habia demanda de una psicoterapia 
nueva que satisficiera las necesidades intelectuales de los pacientes de las 

clases superiores. 
EI capitulo VI constituye el primer estudio biografico de Pierre Janet 

que se haya escrito en cualquier idioma, con datos proporcionados por 
los archivos municipales y los de la Facultad de Medicina de Paris, la 
Ecole Normale Superieure, los liceos de ChiHeauroux y Le Havre, y el 
College de France, y con abundante informacion obtenida de sus dos hijas 
y de numerosas personas que tuvieron relacion con el. Se refutan varias 
leyendas concernientes a Janet. Este capitulo proporciona tambien por 
primera vez un examen verdaderamente completo de su sistema psico
logico. Se evidencia mediante numerosas citas su prioridad en el descu
brimiento de la terapia catartica, y se dirige la atencion hacia el hecho 
de que el primer (y posiblemente el tinico) caso de posesion diabolica 
tratado y curado con la psicoterapia dinamica fue el del paciente «Aqui. 
les» de Janet en 1890 y 1891. El lector encontrara una descripcion de 
sus teorias sobre el automatismo psicologico, de sus analisis psicologicos, 
de la gran sintesis psicologica que construyo desde 1908, y de sus ideas 
sobre la psicologia de la religion. Se presta el credito debido a la psico
terapia de Janet, que raramente se menciona en los libros de texto. 

Se ha publicado tanto acerca de Freud y del psicoanalisis que parece
ria imposible aportar algo realmente nuevo a este campo. Sin embargo, 
el lector encontrara en el capitulo VII una serie de hechos antes des
conocidos e interpretaciones nuevas. Analizando la ascendencia judia de 
Freud, el autor demuestra que hubo distintos grupos de judios austriacos 
que vivieron en condiciones de vida completamente diferentes, y que estas 
diferencias se reflejaban en la gran variedad de actitudes mostradas por 
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sus descendientes, es decir, los contemporaneos de Freud. En cuanto a 
su vida, se presentan nuevos datos biognificos. EI autor ha podido utilizar 
material de reciente descubrimiento perteneciente a la historia de la fami
lia de Freud en Freiberg, un episodio de sus aiios de escuela, una parte 
de la correspondencia entre Freud y Silberstein recientemente descubierta, 
y una valoracion de la capacidad de Freud como oficial (sacada a la luz 
en fecha reciente por la Sra. Renee Gicklhorn en los archivos del Minis
terio austriaco de la Guerra). Se presenta un estudio critico de la historia 
del trabajo de Freud sobre la histeria masculina presentado ante la So
ciedad Vienesa de Medicos el 15 de octubre de 1886, y se demuestra que 
la version que circulaba de este episodio no es sino una leyenda. Se 
interpreta el autoanalisis de Freud como la ocurrencia de una enfermedad 
especificamente creadora. Su viaje a America en 1909 se ilustra con de
talles no publicados hasta ahora. Se reconstruye su intervencion en el 
denominado juicio Wagner-Jauregg con la ayuda de documentos no publi
cados y descubiertos recientemente por la Sra. Renee Gicklhorn. EI pre
sente libro incluye la coleccion mas completa de entrevistas de Freud 
registradas hasta ahora. Se revisan asirnismo las principales interpreta
ciones de su personalidad. Se ofrece un estudio detallado de la obra freu
diana por orden cronologico, teniendo en cuenta el movimiento cultural 
y cientifico de la epoca. Se examinan a la luz de nuevos datos los maestros 
de Freud y los hombres que ejercieron un papel importante en la forma
cion de su pensamiento. En 10 referente a Breuer, por ejemplo, he utiliza
do datos no publicados proporcionados por su familia, sobre todo los 
referentes a la Fundaci6n Breuer (Breuer-Sti/tung), cuya existencia parece 
haber escapado hasta ahora a la atencion de otros historiadores. Se presta 
mas atenci6n a Moritz Benedikt como una de las fuentes mas importantes 
de Freud, al tiempo que se demuestra que la relacion de Freud con Char
cot no era la de discipulo a maestro, sino mas bien un encuentro existen
cial. Un examen cuidadoso de los hechos ya conocidos, junto con la 
consulta de los archivos vieneses, me han convencido de que la version 
usual de la enfermedad de Anna O. es indefendible y de que su situacion 
se inscribia en las grandes «enfermedades magneticas» del pasado, pero 
que, por haberse olvidado las enseiianzas de los antiguos magnetizadores, 
el caso fue obligadamente mal interpretado. Se ofrece interesante material 
nuevo relativo a las fuentes de Freud, sus relaciones con alguno de sus 
contemporaneos, el contexto de sus descubrimientos y su repercusion. 

El lector encontrara en el capitulo VIII un relato critico de la ascen
dencia y de la vida de Alfred Adler, basado en una investigacion exhaustiva 
de los archivos vieneses y en indagaciones entre los miembros de su 
familia y varios de sus primeros discipulos. Se muestra que el contorno 
judio de Adler era bastante diferente del de Freud, 10 que explicaria las 
grandes diferencias de actitud entre los dos en orden a los mundos judio 
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y gentil. Se muestra tambien como se refleja la constelacion familiar de 
Adler en sus ultimas teorias. Entre otros hechos poco. conocidos esta la 
revelacion de su periodo pre-freudiano. Despues de una busqueda pro
longada pude encontrar una copia (probablemente la unica que quede) 
de la primera publicacion de Adler, su Libra de la salud del aficia de 
sastre (1898). He desenterrado tambien una serie de articulos publicados 
por el en un peri6dico austriaco poco conocido. El escrutinio del libro y 
de los articulos muestra que ya estaban presentes en ellos los postulados 
principales de su futuro sistema; en otras palabras, que la psicologia 
individual de Adler no puede ser considerada como una «distorsi6n del 
psicoanalisis», sino como un reto.rno y una elaboracion de ideas desarrolla
das durante los seis afios pre-psicoanaliticos. Se relata paso a paso la 
evoluci6n de su pensamiento y se ilustran sus diversas facetas con ejem
plos sacados de sus trabajos poco conocidos, incluidas las entrevistas 
concedidas a periodicos 0 revistas. Se presenta una descripcion completa 
y exacta de sus metodos de psicoterapia individual y colectiva y de educa
cion terapeutica; se reunen y se presentan de un modo sistematico muchos 
datos dispersos en la literatura psicologica individual. Se describen asi
mismo algunas fuentes desconocidas de Adler; por ejemplo, los trabajos 

de escritores rusos. 
El capitulo IX proporciona una gran cantidad de informacion reciente 

acerca de Carl Gustav Jung. Comienza con una descripci6n de su ambiente 
suizo y la extraordinaria histo.ria de sus abuelos. Las memorias de su 
antiguo companero de colegio, Gustav Steiner (publicadas recientemente 
en el Basler Stadtbuch, publicacion muy poco conocida fuera de Basilea), 
han side de valor incalculable para la reconstruccion de ese periodo de 
la vida y pensamiento de Jung. He podido identificar al joven medium en 
quien Jung realizo sus primeros experimentos y obtener nuevos datos 
acerca de este episodio. Refuto de forma definitiva la actual idea estereo
tip ada de que el sistema de Jung es una mera dis torsion del psicoamilisis 
de Freud. Esta demostrado que varias de sus ideas fundamentales ya 
estaban presentes en sus dias de estudiante. El auto-experimento de Jung 
desde 1913 a 1919 se relata basando.se en material publicado y no publica
do y se interpreta como un ejemplo de enfermedad creadora. El examen 
que se presenta del sistema de Jung es probablemente el mas completo 
de todos los escritos hasta la fecha: no solo he utilizado la totalidad de 
los trabajos publicados por el, y las entrevistas que concedio a periodicos 
y revistas, sino que he tenido acceso a la coleccion completa de las lec
turas y seminarios suyos no publicados. Se describe la evoluci6n de su 
pensamiento en orden cronologico y progresivo. La interpretacion dada 
a la psicoterapia de Jung es tambien la mas completa ofrecida hasta el 
momento. Se hace referencia a diversos aspectos poco conocidos de su 
pensamiento, como su filosofia de la historia y sus amplios comentarios, 
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no publicados, al Zarathustra de Nietzsche. Se destacan algunas fuentes 
desconocidas 0 descuidadas de las ideas de Jung, asi como la influencia 
de este en campos insospechados (por ejemplo, el origen del detector de 
mentiras, el origen de los Alcoh6licos Anonimos, y las recientes teorias 
sobre economia nacional y filosofia politica). 

El capitulo X es la piedra angular de todo el libro. Trata de ofrecer 
una sintesis de la historia del nacimiento y evoluci6n de los nuevos sis
temas de psiquiatria dinamica desde 1882 hasta 1945. Se muestra ano por 
ano el origen y desarrollo de cada sistema, en su interaccion y en sus 
relaciones con otras tendencias psiquiatricas 0 psicoterapeuticas y con 
el entorno cultural y politico. De esta forma Ie parecera al lector que el 
crecimiento del psicoanalisisy de los nuevos sistemas dinamicos no ha 
side tanto una revoluci6n como una evolucion gradual desde la primera 
psiquiatria dinamica hasta las mas modernas. La historia de la psiquiatria 
dinamica esta, por tanto, imbricada con la de los acontecimientos de la 
epoca: guerras y revoluciones politicas, movimientos literarios y artisticos, 
congresos internacionales, juicios sensacionalistas e incluso modas psi
quiatricas. Se destacan los acontecimientos extraordinarios en la historia 
de la psiquiatria dinamica, como la muerte de Charcot y la publicaci6n 
de libros psiquiatricos 0 literarios que causaron sensacion. Se demuestra 
que, al contrario de 10 que se creia, las polemicas acerca del psicoanalisis 
no comenzaron hasta 1907, es decir, hasta que este tom6 el caracter de 
un movimiento. Se singularizan diversos episodios de estas polemicas, 
sobre todo la sustentada en Zurich en 1912 (que hasta la fecha no habia 
side relatada por otros historiadores); se demuestra que el significado de 
tales polemicas era para la gente de aquella epoca algo distinto del que 
adquieren en vision retrospectiva. Se dirige la atencion hacia una serie 
de sistemas dinamicos 0 tecnicas pskoterapeuticas que jugaron un papel 
importante en su tiempo, pero que en la actualidad estan mas 0 menos 
olvidadas. En este capitulo se ofrecen al lector un gran numero de datos 
inedi tos 0 poco conocidos. 

Como conclusi6n, se dedica un pequeno capitulo a clasificar y definir 
los factores que causaron y dirigieron la evolucion de la psiquiatria dina
mica, a saber, el ambiente socio-economico; la sucesion de las grandes 
tendencias culturales y los conflictos entre ellas; la personalidad, situaci6n 
familiar, acontecimientos de la vida y neurosis de los fundadores; el fen6-
meno de «enfermedad creadora» (en relaci6n con Freud y Jung); el papel 
de la clase social de la que los fundadores obtenfan a sus pacientes; el 
papel complejo y ambiguo de ciertos pacientes privilegiados (principal
mente mujeres histericas); el papel del ambiente, colegas, discipulos, riva
les, libros y acontecimientos contempon'meos. 

EL INCONSCIENTE. - 2 



RECONOCIMIENTOS PERSONALES 

La investigacion que constituye la base del presente libro ha sido posi
ble gracias a una subvencion del National Institute of Mental Health que 
me permitio pasar cuatro meses en Austria, Alemania, Suiza y Francia, 
entrevistando a personas y recogiendo datos de archivo, y que me pro
porciono un secretario de investigacion durante tres afios. La estancia en 
Inglaterra fue posible gracias a una subvencion del British Council, y un 
segundo verano de estudio en Viena y Zurich, a la Direccion de los Ser
vicios Psiquiatricos de Quebec. Esta ultima pago tambien el sueldo de un 
secretario para la terminacion del libro. 

He recibido una ayuda e informacion preciosas del profesor Werner 
Leibbrand de Munich, del profesor Erwin Ackerknecht de Zurich, y par
ticularmente de la profesora Erna Lesky de Viena, que me presto su 
Historia de la Facultad de Medicina de Viena cuando todavia no estaba 
publicado este trabajo. 

El vizconde de Boisdulier me proporciono amplia informacion de sus 
archivos familiares sobre su ilustre antecesor, el marques de Puysegur. 
Acerca de Pierre Janet me facilitaron datos de primera mana sus dos 
hijas, la Srta. Fanny Janet y la Sra. Helene Pichon-Janet, asi como el 
profesor Jean Delay y el Sr. Ignace Meyerson. La Sra. Kathe Breuer me 
comunico interesantes datos sobre su padre politico, el Dr. Josef Breuer, 
y me dio permiso para utilizar cartas y otros documentos no publicados, 
entre elIos los de la Fundacion Breuer. 

El Sr. Ernest Freud me mostro amablemente la oficina y la biblioteca 
de su padre, reconstruida en su cas a de Maresfield Gardens, en Londres, 
'y me proporciono informacion sobre diversos puntos. El Dr. K. R. Eissler, 
director del Archivo Freud, dio al autor consejos muy valiosos y Ie presto 
amablemente el manuscrito de su estudio no publica do sobre la persona
lidad de Freud. Me facilitaron recuerdos de primera mana acerca de 
Freud y de la historia primitiva del movimiento psicoanalitico el difunto 
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reverendo Oskar Pfister y el Dr. Alphonse Maeder, ambos de Zurich. La 
total discrepancia entre la version comtinmente aceptada de ciertos acon
tecimientos Y la dada por estos dos antiguos reswentes fue uno de los 
incentlvos que me llev6 a adoptar una actitud mas critica en mis inves
tigaciones. En mis indagaciones acerca de Freud me ayudo de forma muy 
generosa la Sra. Renee LiIckihorn, de Viena, quien me presto el manuscnt~ 
de su libro no publicado sobre el denommado juicio Wagner-Jauregg, aSI 

como fotocopias de varios preciosos documentos. 
Las memorias sobre Altred Adler fueron proporcionadas por la Dra. 

Alexandra Adler y por sus parientes de Austria, Alemania y Estados Unidos. 
El Dr. Hans Beckh-Widmanstetter introdujo al autor en el laberinto de 
los archivos vieneses, Ie ayudo en todo 10 posible, prosiguio despues las 
investigaciones por su cuenta, y Ie permitio utilizar su estudio no publi
cado sobre la infancia y la juventud de Alfred Adler. Otra informacIon 
fue proporcionada por el protesor Viktor Frankl, el reverendo Ernst, Jahu, 
de Berlin-Steglitz, Y el profesor Ansbacher y su esposa, de Burlmgton, 

Vermont. 
Habia tratado personalmente con el difunto C. G. Jung y Ie entreviste 

sobre todos los puntos que encontraba oscuros en sus ensefianzas; escribi 
entonees el borrador de una descripcion de sus teorias, tras leer el cual 
me 10 devolvio con anotaciones a lapiz. Quiero dar las gracias tambien 
a los Sres. Franz Jung, al Dr. von Sury, al Dr. C. A. Meier, a la Srta. Aniela 
Jaffe y a todos los que me permitieron la lectura de las obras no publica-

das y los seminarios de J ung. 
Me facilitaron informacion sobre diversos puntos importantes el Dr. 

Charles Baudouin, el Dr. Ludwig Binswanger, el Dr. Oscar Diethelm, el 
Dr. Henri Flournoy, el Dr. Eugene Minkowski, el Dr. Jacob Moreno, el 
Dr. Gustav Morf, la Sra. Olga Rorschach, el Dr. Leopold Szondi y otros 

muchos. 
Quiero agradecer la ayuda eolectiva de los bibliotecarios de la Biblio-

teca publica de Nueva York, la Biblioteca del Congreso de Washington, 
la National Library of Medicine de Bethesda, Maryland; la Bibliotheque 
Nationale de Paris, la Biblioteca del Museo Britanico de Londres, la Bi
blioteca Nacional Suiza de Berna, las Bibliotecas Universitarias de Estras
burgo, Nancy, Basilea, Zurich, Ginebra, Viena y Sofia; la Biblioteca del 
Goetheanum en Dornach, Suiza; el departamento de archivos de la Neue 
ZUrcher Zeitung, Zurich, y las bibliotecas de la MeGill University y de la 

Universidad de Montreal. 
Aunque larga, esta lista todavia esta incompleta. ~eberia i~cl~ir al 

menos a los estudiantes cuyas preguntas y comentanos me mCltaron 
muchas veces a mirar mas de cerca ciertos problemas, confirmando asi 
la certeza de la frase del rabi Chanuna en el Talmud: «Mucho he apren
dido de mis maestros, mas de mis colegas, y mas aun de mis alunmos». 
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LOS ANTEPASADOS DE LA PSICOTERAPIA DINAMICA 

Aunque la investigaci6n sistematica del inconsciente y de la dimlmica 
psiquica son bastante recientes, los origenes de la psicoterapia dimimica 
se pueden seguir en el tiempo a traves de una larga serie de antepasados 
y precursores. Ciertas ensefianzas medicas 0 filosoficas del pasado, asi 
como dertos metodos curativos antiguos, ofrecen un grado sorprendente
mente alto de captacion de los descubrimientos considerados como mas 
recientes en el campo de la mente humana. 

Durante muchos afios, los relatos de curas realizadas entre los hombres 
primitiv~s por hombres-medicina, hechiceros y personas semejantes des
.pertaron poco la atencion de los psiquiatras. Se consideraban como his
torias curiosas, de inten!s solamente para los historiadores y antropologos. 
Se pensaba que los hombres medicina eran individuos bastante ignorantes 
y supersticiosos, capaces de curar solamente a los pacientes que de cual
quier modo se habrian recuperado espontcineamente, 0 peligrosos impos
tores queexplotaban la credulidad de sus compafieros. 

En la actualidad se adopta una valorad6n mas positiva. El desarrollo 
de la moderna psicoterapia ha dirigido la atenci6n hacia el misterio del 
mecanismo de la curacion psico16gica y nos ha demostrado que muchos 
de sus detalles todavia nos desconciertan. lPor que ciertos pacientes res
·ponden a un tipo determinado de cura mientras que otros no 10 hacen? 
No 10 sabemos; por 10 tanto, cualquier cosa que pudiera arrojar algo de 
luz sobre este problema sera bienvenida. 

La investigaci6n historica y antropo16gica ha puesto de manifiesto im
portantes documentos y revelado pruebas sobre el uso entre los pueblos 
primitivos de muchos de los metodos utilizados por la moderna psico
terapia, aunque en forma diferente, asi como de otras ingeniosas tecnicas 
terapeuticas para las que dificilmente se pueden encontrar paralelos en 
la actualidad. El estudio del curanderismo primitivo es interesante, por 
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tanto, no s6lo para los antrop610gos e historiadores (por ser la raiz de la 
cual, despues de una larga evoluci6n, se desarro1l6 la psicoterapia) sino 
que tiene tambh!n una gran importancia te6rica para el estudio de la 
psiquiatria como fundamento de una ciencia nueva de psicoterapia com

parada. 
En este capitulo examinaremos primero el descubrimiento de la psico

terapia primitiva y presentaremos despues un estudio sobre las tecnicas 
principales de curacion primitiva. Concluiremos con un esquema conciso 
de la evol~ci6n desde el curanderismo primitivo hasta la psicoterapia 

dimunica actual. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA PSICOTERAPIA PRIMITIVA 

Uno de los cientificos que primero comprendi6 la irilportancia den

tinea de Ia curacion primitiva fue el· antrop6iO!!O aleman Adolf Bastian 
(1826-1905) t. Durante su epoca de trabajo en Guyana, Bastian sufri6 un 
dfa de fuerte dolor de cabeza y fiebre y Ie pidi6 al hombre medicina de 
la localidad que Ie tratara con su metoda habitual. Es interesante resumir 
el relato de esa experiencia: 

El hombre medicina invit6 a su paciente blanco a ir a su choza poco despu~s de 
anochecer y a IIevar consigo su hamaca y algunas hoias de tabaco, que fueron 
metidas en un puchero de agua colocado en el suelo. El tratamiento se reaIiz6 en 
presencia de una treintena de nativos que se habfan congregado all!. No habfa 
ventana ni chimenea; la puerta estaba cerrada y la choza, oscura como boca de 
lobo. Se orden6 al paciente tenderse sobre su hamaca y permanecer inm6vil, sin 
levantar las manos 0 la cabeza; se Ie. advirti6 que si tocaba el suelo con los pies 
su vida podrfa estar en peligro. Un muchacho nativo que hablaba Ingles se tumb6 
en otra hamaca y tradujo como pudo las palabras del hombre medicina y las de 
los kenaimas (demonios 0 espiritus). El hombre medicina empez6 conjurando a los 
kenaimas. No pas6 mucho tiempo sin que ~stos manifestaran su·presencia mediante 
toda clase de ruidos, primero bajos y suaves, despu~ mas altos y en ocasiones 
ensordecedores. Cada uno de ellos hablaba con su propia voz, que variaba de acuerdo 
con la supuesta personalidad del kenaima. Se suponfa que algunos de ellos volaban 
por la habitaci6n;· el paciente podia oir el crujido de sus alas y sentir una corriente 
de aire en la cara. Sinti6 incIuso el tacto de uno de ellos y fue 10 bastante agil 
como para arrancarle algunos fragmentos, que posteriormente comprob6 que eran 
hojas de arboles que el hombre medicina debia haber estado agitando en el aire. 

Oy6 tambh!n c6mo los demonios lamfan las hojas de tabaco que estaban en el 
suelo. La ceremonia caus6 una gran impresi6n al paciente, que cay6 gradualmente 
en una especie de sueno hipn6tico, del que se despertaba ligeramentecuando cedfa 
el ruido, volviendo a caeI' en una mayor insensibilidad tan pronto como aumentaba. 
El ritual dur6 no menos de seis horas y concluy6 cuando el hombre medicina puso 

t Adolf Bastian, (iOber psychische Beobachtungen bei NaturvOlkern», Schriften 
der Gesellschaft fur Experimental-Psychologie zu Berlin, Leipzig, Ernst Gunther, II 
(1890), 6-9. 
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de renente su mana sobre la cara del paciente. Cuando este se despert6, sin embargo, 
el dolor de cabeza no habfa desaparecido. EI hombre medicina. sin embargo, insisti6 
en el pago de sus honorarios, asegurando Que Ie habfa curado. Como prueba Ie mostr6 
una oruga oue, alegaba, era la «enfermedad» que Ie habfa extrafdo cuando Ie puso 
la mana sobre la frente. 

Bastian coment6 la fantastica proeza de aQuel hombre Que, durante seis horas 
completas, habfa desplegado una intensa actividad y una habilidad incomparable en 
ventrilooufa. Por des gracia, Bastian, Que al parecer no capt6 much as de las palabras 
intercambiadas entre el hombre medicina y los kenaimas, no habl6 del significado 
de la ceremonia 0 de la personalidad del hombre medicina, y no indag6, al parecer, 
sobre la eficacia de semeiantes tratamientos entre los nativos. Insisti6 en la necesidad 
de recoger datos semeiantes porque, dijo, la medicina primitiva estaba desaparecien
do rapidamente, y aquellos serian del maximo valor tanto para la medicina como 
para la etnologfa. 

Por entonces ya se habfan publicado, desde luego, una gran cantidad 
de datos dispersos sobre la medicina primitiva. La ardua tarea de reco
piIarlos y organizarlos fue emprendida por Bartels, quien se apoy6 en 
una gran cantidad de material 2. Demostr6 que parte de los tratamientos 
usados en la medicina primitiva son racionales -por ejemplo, las drogas, 
ungiientos, masajes, dieta, etc.- y representan un estadio primitivo en 
el desarrollo de la medicina modema, mientras que otros muchos son 
procedimientos irracionales basados en teorfas falsas sobre la enfermedad 
que no tienen traslado a la medicina cientifica. Eiemplos de estos son 
la busqueda para reinstaurarla de un alma supuestamente perdida, la ex
tracci6n de la enfermedad en forma de un cuerpo extraiio (obviamente 
producida por malabarismo), la expulsi6n de esp:fritus malignos, etc. La 
compilaci6n de Bartels, sin embargo, no pasaba de ser un mosaico de 
hechos aislados recogidos de gentes muy diversas. Desde entonces ha 
aumentado en gran manera nuestro conocimiento de la medicina primitiva. 
Ahora estamos en mejor posici6n para distinguir las caracteristicas es
pecfficas de· la misma entre los numerosos pueblos del mundo. En todo 
caso, no debemos perder de vista que nuestro conocimiento sera siempre 
segmentario. Numerosas poblaciones primitivas desaparecieron antes de 
que se pudiera llevar a cabo una investigaci6n etnol6gica seria, y de las 
que sobrevivieron, muchas s610 han conservado retazos desfigurados de 
sus antiguas costumbres y ciencia. Con todo, los datos que poseemos nos 
propo'rcionan un conocimiento bastante exacto de las caracteristicas prin, 
cipales de la medicina primitiva, como se puede ver, sobre todo, en los 
libros de Buschan 3 y Sigerist 4. 

2 Max Bartels, Die Medizin der NaturvOlker. Ethnologische Beitrage zur Urge
schichte der Medizin, Leipzig, Th. Grieben, 1893. 

3 Georg Buschan, Ober Medizinzauber und Heilkunst im Leben der VOlker, BerIfn, 
Oswald Arnold, 1941. 

4 Henry Sigerist, A History of Medicine, vol. I, Nueva York, Oxford University 
Press, 1951. 

'. 
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Forest E. Clements distingue cinco formas principales de tratamiento 
que se deducen, por «un sencillo razonamiento causal» de otras tantas 
teorias de la enfermedad. Se resumen en el cuadro 1-15. 

CUADRO 1-1 

TEom DE LA ENFERMEDAD 

1. Intrusi6n del objeto-enfermedad. 
2. Perdida del alma. 

3. Intrusi6n de un esplritu. 

4. Rotura de un tabu. 
5. Hechizo. 

TRATAMIENTO 

Extracci6n del objeto-enfermedad. 
Busqueda, recuperaClOn y restauraci6n 

del alma perdida. 
a) Exorcismo. 
b) Extracci6n mecanica del espfritu ex

trano. 
c) Transferencia del espiritu extrano a 

otro ser viviente. 
Confesi6n, propiciaci6n. 
Contramagia. 

Estas formas de tratamiento estan muy diferenciadas, y es obvio que, 
basandose en la misma teoria de la enfermedad, se pueden haber des
arrollado otros muchos procedimientos. Por ejemplo, dada la teoria de 
que la enfermedad resulta de la intrusi6n de un objeto-enfermedad, no 
hay raz6n para que el tratamiento tenga que consistir en su extracci6n 
por aspiraci6n bucal en lugar de cualquiera de los otros medios posibles. 
Sin embargo, el estudio de los hechos conocidos muestra que casi siempre 
la extracci6n se realiza por este metodo. Ello nos lleva a la conclusi6n 
16gica de que estamos ante una forma especffica de tratamiento que debe 
tener su origen en un lugar determinado, desde el que se extendi6 al 
resto del mundo. Como veremos despues, podemos incluso tratar de re
construir el desarrollo de la medicina primitiva desde los primeros tiem
pos prehist6ricos hasta la actualidad. 

Cuando las numerosas formas de la terapeutica primitiva fueron mejor 
conocidas y se pudo disponer de documentos fidedignos; los psiqu:fatras 
empezaron a interesarse por elIas. Charcot habia mostrado interes por las 
manifestaciones psicopato16gicas de los pueblos primitivos, y quiso com
pararlas con las de sus pacientes histericos de Paris. Uno de sus colabora
dores, Meige 6, reuni6 descripciones de posesiones y exorcismos entre los 
nativos de Africa Central, y una mujer africana, que habia llegadode su 
tierra natal con graves sintomas histericos, fue examinada y tratada en 
la sala que tenia Charcot en la Salpetriere 7. En 1932 Oskar Pfister comen-

5 Forest E. Clements, «Primitive Concepts of Disease», University of California 
Publications in American Archeology and Ethnology, XXXII, num. 2 (1932), 185-252. 

6 Henri Meige, Les Possedees noires, Paris, Schiller, 1894. 
7 Georges Gilles de la Tourette, Traite cliniq!le et therapeutique de l'hysttirie, 

Paris, Plon-Nourrit, 1891, pag. 121. 
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t6 el relato de una curaci6n realizada por un hombre medicina navaio y 
trat6 de interpretarla en terminos psicoanaIiticos 8. Otros estudios simila
res fueron publicados por analistas seguidores de Freud y de Jung. Entre 
los antrop610gos, Claude Levi-Strauss ha destacado con energia la identi
dad basica entre ciertos concept os antiguos de la medicina primitiva ~ 
ciertos conceptos nuevos de la modema psiquiatria dinamica 9. 

PERDIDA Y RECUPERAcr6N DEL ALMA 

SegUn un anti guo cohcepto, la enfermedad aparece cuando el alma 
-de forma espontanea 0 accidental- abandona el cuerpo 0 es robada 
pOI' fantasmas 0 hechiceros. EI curador busca el alma perdida, la recupera 
y la reinstaura en el cuerpo al que pertenece. 

Dicha teoria esta muy extendida, pero no es universal. Prevalece sobre 
todo entre algunos de los pueblos mas primitivos del planeta, como los 
negritos de la peninsula malaya, los pigmeos de las Filipinas, los austra
lianos y, en general, los pueblos que pertenecen a 10 que Graebner y 
Schmidt denominaron Urkulturkreis. No obstante, se encuentra tambien 
en poblaciones deculturas mas avanzadas, sobre todo en ciertas zonas 
de Siberia, donde es la teo ria principal sobre la enfermedad, noroeste de 
Africa, Indonesia, Nueva Guinea y Melanesia. En todo caso, incluso en 
una zona dada hay numerosas variedades locales en cuanto a los concep
tos relativos a la naturaleza del alma, las causas y agentes de su perdida, 
el destino de este alma perdida, y la posibilidad de cura 10. 

Esta teo ria de la enfermedad esta relacionada con un concepto esped
fico del alma que fue obieto de los primeros estudios de Tylor 11. Durante 
el suefio 0 el desmayo, el «alma» parece separarse por sf misma del cuer
po. En los suefios y visiones, el durmiente ve formas humanas que difieren 
de las de su experiencia consciente. Estas dos nociones se combinan en 
la teoria de que el hombre lleva dentro de si una especie de duplicado, 
un alma fantasma cuya presencia en el cuerpo es un requisito previo para 
la vida normal, pero que puede abandonarlo temporalmente y vagar por 
abl, especialmente durante el suefio. En palabras de Frazer, «el alma de 
un durmiente se supone que vaga lejos de su cuerpo y visita los lugares, 
ve las personas y realiza los actos del que suefia». En estos viajes puede 

8 Oskar Pfister. ~Instlnktive Psychoanalyse unter den Navaho-Indianern», Imago, 
XVIII. nUm. 1 (1932), 81-109. . 

9 Claude Levi-Strauss, .Sorciers et psychanalyse», Courrier de l'Unesco, IX {julio
agosto 1956), 8-10. 

10 William W. Elmendorf, «Soul Loss Illness in Western North America». Selected 
Papers of the XXIXth International Congress of Americanists, Chicago, University 
of Chicago Press, III (1952), 104-114. 

11 Edward B. Tylor, Primitive Culture. Londres, . John ·MurI'ay. 1871. 
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tropezarse con accidentes y peligros de todo tipo, que han sido descritos 
por Frazer en su libro ya clasico Taboo and the Perils of the Soul (El 
tabu y los peligros del alma) 12, El alma, por ejemplo, puede extraviarse, 0 
ser lesion ada 0 separada del cuerpo, si se despierta repentinamente al 
durmiente mientras aquella esta lejos. Durante· sus viajes puede ser cap
turada 0 retenida por espiritus malignos, y tambien abandonar el cuerpo 
en estado de vigilia, especialmente despues de un susto repentino. Por 
ultimo, puede ser extraida violentamente del cuerpo por fantasmas, de
monios 0 hechiceros. 

L6gicamente, el tratamiento de la enfermedad consistira en hallar, re
cuperar y reponer el alma perdida. No obstante, las tecnicas, al igual que 
la teoria de la enfermedad, varian ampliamente. Algunas veces ese alma 
perdida permanece en e1 mundo fisico, bien sea lejos 0 ('erca del paciente; 
en otras ocasiones viaja por el mundo de los muertos 0 los espiritus. Este 
ultimo concepto domina en Siberia, donde solamente el hechicero puede 
realizar la curaci6n, pues es un hombre que, durante su larga iniciaci6n, 
ha sido introducido en. el mundo de los espiritus y es capaz, por tanto, 
de actuar como mediador entre. este y el mundo de los seres vivientes. 
Los etn610gos rusos han reunido muchos relatos destacables sobre hechi
ceria. Uno de ellos, Ksenofontov, dice: 

Cuando un ser humano ha «perdido su alma», el hechicero cae en extasis mediante 
una tecnica especial; mientras permanece en ese estado, su alma viaja por el mundo 
de los espiritus. As!, el hechicero trata, por ejemplo, de descubrir el alma perdida 
en el mundo subterd.neo del mismo modo que el cazador busca a la pieza en el 
mundo fisico. Muchas veces realiza tratos. con los espiritus que han robado el alma, 
los propicia y les IIeva regalos. Algunas veces tiene que ·luchar contra elIos, a ser 
posible con la ayuda de otro! espiritus que se ponena su favor .. Aunque tenga 
exito, debe precaverse contra la venganza de los espfritus malignos. Una vez que 
ha recapturado el alma perdida. la trae consigo y la reinstaura en el cuerpo despoja
do, obteniendo as! la curaci6n 13 .. 

En otras partes del mundo, el curador no necesita ir tan lejos, ni 
tampoco entrar en extasis. La tecnica puede basarse simplemente en la 
nializaci6n de conjur~s y otras operaciones magicas. Tal es el caso de los 
indios quechuas del Peru. Estamos en deuda con el Dr. Federico. Sal. y 
Rosas por el estudio detallado que hizo sobre.la enfermedad de la perdida 
del alma en esa poblaci6n 14. Desde 1935 hasta 1957, Sal y Rosas observ6 

12 J. G. Frazer, The Golden Bough, vol. II; Taboo and the Perils of the Soul, 
3.- ed., Londres, Macmillan. 1911. 

13 G. V. Ksenofontov, en Schamanen-Geschichten aus Sibirien, traducido al ale
man y editado por Adolf Friedrich y Georg Buddrus, Munich, O. W. Barth, 1955. (Ex
tracto resumido.) 

14 Federico Sal y Rosas. «EI mito del Jani 0 Susto de la medicina indigena del 
Penh, Revista Psiquidtrica Peruana, I. num. 2 (1957), 103-132. 
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176 casos de susto en Huanlz y las provincias vecinas. La palabra quechua 
jani desilma tanto la enfermedad como eI alma y el metodo curativo. Sal 
y Rosas subrav6 que el susto no es una mera superstici6n, sino una cir
cunstancia medica que se puede enfocar tanto desde el pun to de vista 
cientifico como antropol6gico. He aquf un resumen de su relato: 

Los quechllas creen que el alma (0 quizas parte de ella) puede abandonar el 
CHerno, bien de forma espontanea 0 bien forzada. La enfermedad del susto puede 
ocurrir de dos formas: bien a traves del miedo producido, par e,iemplo, por el 
trueno, la vision de un toro, una serpiente, etc., bien debido a influencias malevolas 
y no consecutivas a ningun susto (este ultimo se denomina «susto sin sus to»). Entre 
las fuerzas maIevolas cap aces de producir la separacion del alma, la influencia de 
la tierra es considerada como suprema. Los quechuas sienten un gran temor por 
ciertos pozos y cuevas, y sobre todo por las vieias ruin as incas. Tanto si el susto 
aparece despues de un susto como si no, el Doder propiciatorio es la tierra. 

lCOmo puede denominarse sus to a la enfermedad cuando no va precedida por 
dicho susto? Puede seT diaQ'nosticada como tal cuando el individuo nierde peso y 

enerQ'fa y se irrita con facilidad. tiene alteraciones del suefio y pesadi1las, y sobre 
todo cuando cae en un estado de depresion ffsica y mental denominada michko. 
La situacion es entonces acJarada por una curandera. Esta mu,ier frota el cuerpo 
del paciente desde la cabeza hasta los pies con un conejito de Indias vivo, de tal 
manera que el animal muere al termino de la operacion. Entonces 10 despelle,ia y 

lee su onkulo en la sangre del animal, que ha recogido en un cacharro con agua, 
y en las lesiones aue descubre en los propios organos del animaL 

La ceremonia de b cHmcion comienza con una oDeracion denominada shokma, 
tambien realizada nor la curandera, que recita ciert'ils invocaciones mientras frota 
al paciente de la cabeza a los pies con una mezcla de flores y hojas y la harina de 
diversos tipos de granos. Esta mezcla se recoge luego y se entrega a un varon, un 
curioso, que realizara las partes esenciales del rita. 

El curiosa llega a medianoche it la casa del paciente, envuelve la mezcla en una 
pieza de los vestidos de este y Ie prepara para recibir al espiritu ausente. LUego 
abandona al paciente, que permanece solo en la habitacion oscurecida y con Ia 
puerta abierta; se aleja, usando la mezcla para trazar una linea blanca en la tierra 
que permita al alma encontrar el camino de regreso, y se dirige hacia el lugar donde 
el paciente experimento el susto inicial 0 bien hacia un lugar temido, como puede 
ser una vieja tumba 0 las ruinas de una fortaleza inca. Aqui hace con la mezcla 
una cruz en el sueJo, se coloca en su centro y ofrece los restos de la mezcla como 
sacrificio propiciatorio a la tierra. Despues llama solemnemente al alma perdida, 
Hamada que repite cinco veces. AI termino de la quinta invocacion debe percibir 
un ruido especial que indica la presencia del alma perdida antes de volver a la casa 
del paciente, siguiendo cuidadosamente la linea blanca. El enfermo debe estar dor
mido; el curiosa levanta con cuidado la manta que Ie cubre los pies, siendo este el 
lugar por donde se supone que el alma vuelve a penetrar en el cuerpo, acompafiada 
de un crujido especial audible para e\ curioso. En este momento, el paciente suefia 
que su alma regresa al cuerpo en forma de animal domestico. EI curioso abandona 
entonces la casa, bien por otra puerta 0 bien caminando de espaIdas. La familia 
del paciente no puede regresar hasta la mafiana siguiente, y en la mayoria de los 
casos, cuando vuelve Ie encuentra curado. Si no ocurre asf, se achaca el falIo a que 
el paciente no estaba dormido cuando debiera haberlo estado, 0 a algun otro defecto 
de procedimiento, y se repite la operacion en otro momento. 
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Sal y Rosas recogio estadisticas de 176 pacientes, la mayona nifios 0 adolescentes, 
aaueiados de susto, que fueron sometidos a un exam en medico. Se hallo que per
tenecfan ados jITUDOS distintos: el primero constaba de 64 pacientes emocionalmente 
alterados aue padecfan ansiedad. depresion. sfntomas histericos y similares. El se
gundo inclufa a los 112 restantes, aquejadas de enfermedades fisicas como tuber
culosis, malaria, colitis posdisenterica, malnutricion, anemia, etc., todas elias com
plicadas con alteraciones emocionales. 

Es de destacar la frecuencia de exitos de este procedimiento curativo. Con hon
radez digna de encomio, Sal y Rosas escribe: «He observado personal mente como 
muchos casos de susto tinkos e inc1uso atinicos meioraban subitamente e incJuso 
se recuneraban por comDleto desntles de una 0 dos sesiones de jani... Tal exito 
obtenido por un modesto curiosa rural 0 por una camnesina con su psicoterania 
primitiva y salvaie contrasta con el fracaso de los medicos graduados -entre ellos 
el autor de este artfculo- en la curacion del susto». 

Entre todas las teorias primitivas de la enfermedad, quiza ninguna nos 
resulte tan extrafia como la de la perdida del alma. Nada mas leios de 
nuestros principios terapeuticos que tratar de recuperar e1 alma perdida 
de un paciente. Y sin embargo, si ignoramos el elemento cultural y nos 
fijamos en la rafz de los hechos, podemos encontrar un fondo comun 
entre esos conceptos primitivos y los nuestros. (Acaso no decimos nosotros 
que nuestros pacientes mentales estan «alienados», «alejados» de sf mis
mos, que su ego esta empobrecido 0 destruido? (No podrfa considerarse 
al terapeuta que da psicoterapia a un esquizofrenico gravemente deterio
rado, tratando de establecer un contacto con las partes no dafiadas de 
su personalidad y de reconstruir su ego, como el sucesor modemo de los 
hechiceros que saHan a buscar el rastro de un alma perdida, la encontra
ban en el mundo de los espfritus, luchaban contra los demonios malignos 
que Ia poseian, y la devolvfan al mundo de los vivos? 
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INTRusr6N Y EXTRACCr.6N DEL 

Selol Q~ tiflncias Kumanas, 
lelras e lrleS 

OBJETO-ENFERMEDAD. . d f ~ ,! "0 Paran~ Unlve;slda e Cueru! U 

Esta teoria mantiene que la enfermedad se debe a la presencia en el 
cuerpo de una sustancia extrafia y dafiina, como un trozo de hueso, un 
guijarro, una astiIIa de madera 0 un animalito. Ciertos pueblos creen que 
la enfermedad no es producida por el objeto en S1, sino por una esencia 
dafiina especial contenida en el mismo. En ocasion~s se cree que elobjeto
enfermedad ha side introducido en el cuerpo por un brujo. 

Es una teoria muy extendida en America (excepto entre los esquimales 
del este) y corriente en el este de Siberia, sudeste de Asia, Australia, 
Nueva Zelanda y otras partes del mundo. Tambien ha dejado muchas 
huellas en la medicina y el folklore populares europeos. Es caracterfstica 
su conexi6n con un tipo particular de tratamiento: e1 hombre medicina 
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usa la boca para extraer el ob;eto-enferrnedad. Otros metodos, como el 
masaie, son mucho menos frecuentes. 

Es obvio que el obieto-enfermedad aparentemente extraido por el hom
bre medicina 10 es mediante un truco, 10 que explica por qUe algunos 
europeos que observaron estos procedimientos curativos tacharon a los 
hombres medicina de farsantes y charlatanes. Y sin embargo, no cabe 
duda de que estas curas tienen exito muchas veces. Se ha sefialado asi
mismo que en ciertos pueblos el obieto-enfermedad e.s de tal naturaleza 
que el paciente dificilmente puede creer que Ie ha sido extraldo de su 
propio cuerpo. Nos encontramos aquf con una situaci6n que aparece con 
frecuencia en antropologia. Para comprender el significado de una cos
tumbre 0 creencia, debemos considerarIa dentro de la estructura socio
logjca de la comunidad. Del mismo modo, no podremos entender este 
tipo de terapeutica sin conocer las actitudes de los nativos y sus creencias 
en relaci6n con la enferrnedad, el hombre medicina y el tratamiento. 

Para aclarar este punto, resumiremos someramente el documento pu
blicado por Franz Boas en 1930. Es un fragmento autobiognifico, que Ie 
fue relatado por un chaman kwakiutl y que se publico en su lengua ori
ginal, junto con su traduccion inglesa IS. Levi-Strauss ha IIamado la aten
cion acerca del gran inten~s de este documento desde el punta de vista 
de la psicoterapia comparada 16_ Lo que sigue" es un resumen de la des
cripcion Que hace Boas de las aventuras de Oaselid, un chaman kwakiutl 
perteneciente a una tribu india de Ia costa del Pacifico norte de Ia CoIum
biaBritanica: 

EI narrador, Giving-Potlatches-to-the-World, relata sus dudas acerca del poder de 
los chamanes y como, para encontrar la verdad, trata de ser admitido en uno de 
sus gruoos. Gracias a su amistad con dos de ellos se las arregla para observar una 
realizaci6n teraoeutica y se fiia detalladamente en sus tecnicas curativas. La ceremo
nia esta dirigida por el chaman, Making-Alive (Hacedor de Vida). asistido por otros 
cuatro chamanes y varios cantores, en presencia de diversos hombres, mujeres y 
ninos en la casa del paciente. Despues de diversos ritos, Making-Alive palpa el pecho 
del paciente y se humedece la boca; luego chupa el lugar donde ha localizado Ia 
enfermedad. Transcurrido un rato, saca de la boca algo que parece un gusano san
guinolento, declarando que ha extrafdo la «enfermedad», tras 10 cual cornienza a 
cantar su canto sagrado. AI final de Ia ceremonia, Making-Alive se oprime el est6mago, 
vornita sangre y recoge en ella un trozo de cuarzo brill ante que arroja al aire de
darando que 10 ha introducido en el estomago de Giving-Potlatches-to-the-World. Es 
la vocaci6n. EI narrador es luego invitado a convertirse en chaman; tiene Ia oportu
nidad de aceptar 0 rehusar. :Decide aceptar y poco despues recibe, en una reunion 
secreta del grupo, su primera lecci6n de hechicerfa. 

15 Franz Boas, «The Religion of the Kwakiutllndians», II parte, traducciones, 
Columbia University Contributions to Anthropology, X, Nueva York, New York Univer
sity Press, 1930, pags. 1-41. 

16 Claude Levi-Strauss, «Le Sorcier et sa Magie», Les Temps modernes, IV, nUm. 41 
(1949), 121-138_ 
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Los cuatro anos de aprendizaje de esa escuela incJuian la memorizacion de una 
serie de cantos magicos pel"teneclentes a divel'sos upos de entermeaaoes, la tecruca 
de «palpar» la enrermedad (esto es, la paLpaClOn Oel cuerpo, incmloas algunas tec
nicas oDstetricas), ejerclclOs practH':os de SlIDWaCl(ln de oesmayos, temolOres, con
VUlslOnes, VOIDltoS de sangre, y las tecnicas terapeuticas. Nuestro alumno aprende 
como los chamanes, antes de la ceremorua curanva, se colocan varios plUlllones de 
agUlla en una cOllllsura de la boca y los meZClan con sangre obteruda meruante mor
deoura de la lengua 0 trotamiento de las encias; despues de nUlllerosos cantos y 
gestos magicos, d chaman, con mas 0 menos estuerzo, extrae la «entermedad» del 
cuerpo del paciente y se la muestra a este y a su tamilla en forma de un gusano 
sangwnolento. Nuestro alunUlO tamOlen aprende como debe pretender pasar la nocne 
entre las tUlllbas y como el chaman uUllZa «vlslonarlOs», esto es, esplas que de 
forma ocuita consiguen informacion de los pacientes acerca de sus enrermeOades e 
intorman de ello en secreta a los brujos. 

EI narrador realiza su primera cura en un hombre joven, Food-Owner (Dueno de 
Connda), meto de un jete. El paciente habia sonaoo que Ie curaba el nuevo canrudato 
a cnaman; esto es suhCIente indicacion, y se Ie reqwere para que Ie cure. Es un 
gran eXItO para el candlOato, al que se Ie da el nombre de Qaselld y que adquiere 
la reputaci6n de un gran chaman. EI paciente se curo «porque creia a pIes junullas 
10 que habia sonado acerca de mi», asegura el narrador; pero parece que en este 
punto empleza a creerse realmente un gran chaman. 

Durante una visita a la cercana tribu de los koskimo, Qaselid es invitado como 
espectador a una ceremonia terapeutica realizada para la hija de un jefe, Woman
Made-to-Invite (Mujer Hecha Para Invitar). Qaselid observa que los chamanes kos
kimo utilizan una tecnica diferente; en lugar de extraer la enrermedad en lorma de 
gusano sanguinolento, muestran simplemente un poco de saliva, pretendiendo que 
es la «entermedad». POl' 10 tanto, son peores charlatanes que los chamanes kwakiutJ, 
que por 10 menos producen algo tangible_ En este momento, la historia toma un giro 
inesperado: los chamanes kosklmo no consiguen curar a Woman-Made-to-invite. Qase
lid solicita y obtiene permiso para probar su metodo, extrae y muestra la pretendlda 
«enfermedad» (el gusano sangwnolento), y la paciente se declara curada. Los cha
manes koskimo quedan avergonzados, y el propio QaseJid probablemente algo sor
prendido de ver que aunque los dos metodos, el de los kwakiut! y el de los. koskimo, 
son enganos, juno de ellos cura indudablemente mejor que el otrol 

Los chamanes koskimo invitan a Qaselid a una conferencia secreta con eJlos que 
tiene lugar en una cueva al pie de una colina, entre los arboles del bosque. Uno 
de ellos, Great-Dance (Gran Danza), Ie felicita amablemente y Ie explica su teoria 
sobre la enfermedad y el tratamiento. La enfermedad, dice, es un hombre; cuando 
se captura su alma, la enfermedad muere y el paciente se cura; por tanto, no tienen 
nada que ensenar a la gente. Luego urgen a Qaselid para que, expJique, a su vez, como 
llega la enfermedad a "SUS manos. Pero este rehusa hablar, diciendo que todavia es 
un novicio y que no Ie est a permitido hacerlo hasta haber completado su aprendizaje 
de cuatro anos. Los koskimo no consiguen hacerle hablar, a pesar de que incJuso 
Ie" envian a sus hijas con la esperanza de seducirle. 

De regreso a su poblado, Qaselid es retado por un viejo chaman muy reputado 
a una competicion que consiste en curar a varios pacientes. Qaselid observa que el 
viejo utiliza otra cJase de truco, fingiendo que incorpora la enfermedad extraida a 
su tocado 0 a su matraca, que tiene la forma de un pajaro tallado_ Entonces, en 
virtud de la fuerza de la enfermedad, estos objetos, durante un rato, flotan en el 
aire_ Entre los pacientes esta una mujer que decJara que el chaman viejo ha tratado 
siempre de curarla sinexito. Qaselid ensaya el metoda del gusano sanguinolento, y 
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la mujer grita que esta curada. En desafio al viejo, Qaselid canta su canto sagrado 
y distl"ibuye doscientos d61ares entre los espectaaores para que se acuerden ae su 
nombre. 

El viejo chaman esta enfermo y envia asu hija para que solicite una entrevista 
con Qaseud. «'1'e ruego que trates de salvar mi v1<la -Je dICe- para que no muera 
de verguenza, pOl'que soy el hazmerreir de nuestra gente, que recueraa 10 que rucIste 
la ultIma noche». Insiste en que Ie expllque su melOao. Uaselid SOllclta una demos
traci6n de los trucos del viejo, a 10 que este acceae, pero aquel se mega a haolar 
a su vez, a pesar de las supllcas del viejo y de su hija. A la manana sIguiente, el 
viejo chaman y su hija han desapareciao, y se dice que el se vOlvi6 «loco» poco 
despues. 

Qaselid prosigue el estudio de los trucos de otros chamanes mientras aumenta 
sus exitos terapeuticos con el metodo del gusano sanguinolento. Ai termino de la 
narraci6n esta claro que encuentra cada vez mas diticil reconocer a los chamancs 
«reales» de los farsantes. S610 esta seguro de que uno de ellos es un chaman «real» 
porque no acepta pago de sus pacientes y nunca se Ie ha visto reir; toaos los otros 
«pretenden ser chamanes». POl' otra parte, Qaselid describe su proplOS exitos sin 
recordar, al parecer, que comenz6 su carrera con el prop6sito de desenmascarar los 
trucos que ahora aplica el mismo con tanto exito. 

Dejando aparte el posible componente mitomano del narrador, la his
toria de ese hombre que se convirtio en curandero a pesar de si mismo 
nos puede ayudar a en tender mejor el proceso de semejante tratamiento. 
Es obvio que la accion de extraer el objeto-enfermedad no es sino una 
parte de W1a complicada ceremonia que incluye otros ritos tales como 
c{mticos y gestos magicos, y que requiere la colaboracion de ayudantes 
(los batidores de tambor). La sesion terapeutica esta cuidadosamente pre
parada y bien estructurada. Tiene lugar en presencia de hombres, mujeres 
y ninos y culmina en W1 efecto dramatico, cuando el brujo muestra el 
objeto-enfermedad al paciente, a su familia y al auditorio. 

Pero esta ceremonia, a su vez, solo es eficaz dentro de un marco psico
logico y sociologico que incluye: 1) La fe del curandero en sus propias 
habilidades, aun sabiendo que parte de la tecnica depende de alglin tipo 
de charlataneria. 2) La fe del paciente en las habilidades del curandero, 
como se demostro en el caso del primer paciente de Qaselid. (El exito y 
la reputacion de un curandero refuerzan, desde luego, la fe del publico 
en su capacidad). 3) La enfermedad, el metodo curativo y el curandero 
deben ser reconocidos por el grupo social. El chaman es un miembro de 
una organizacion que tiene su aprendizaje, sus escuelas, sus reglas estric
tas, sus lugares de reW1ion, sus agentes secretos, asi como sus rivalidades 
con otras organizaciones similares. 

Para nosotros, la idea de tratar las enfermedades extrayendo y demos
trando un objeto-enfermedad es tan inconcebible como la de capturar 
un alma perdida. lNo es, sin embargo -incluso para un paciente civiliza
do- un momenta impresionante aquel en que se Ie muestra el objeto de 
su enfermedad, en que un cirujano Ie muestra, por ejemplo, el tumor 
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que Ie ha extraido; un dentista, el diente danado; 0 un medico general, 
la tenia expulsada? 

El psiquiatra no puede mostrarle a su paciente W10S objetos tan con
cretos; pero si pensamos en el significado de la «neurosis de transferen
cia», podemos encontrar alguna semejanza con el proceso de materializa
cion de la enfermedad. La neurosis es sustituida por W1a «neurosis de 
transferencia», cuya naturaleza y origen se demuestra al paciente, con 
10 que se obtiene su curacion. 

POSESION Y EXORCISMO 

De acuerdo con esta teoria, el trastorno se debe a 'espiritus malignos 
que han penetrado en el cuerpo del paciente y «tornado posesion» de el. 
La posesion, sin embargo, es W1 concepto mas amplio que la enfermedad, 
ya que existen tambien numerosos casos de posesion artificial 0 ceremo
nial. 

Como forma de enfermedad, la posesion esta extendida, aW1que no es 
universal. Parece ser desconocida entre los negritos de la peninsula malaya, 
los pigmeos de Filipinas, los australianos y otros pueblos. No es muy 
comun en el continente americano. Su centro de difusion parece haber 
estado en el oeste de Asia. 

Como teoria de la enfermedad, al menos se Ie pueden aplicar -y de 
hecho se Ie han aplicado- tres metodos. El primero consiste en tratar 
de expulsar al espiritu por medios mecanicos, haciendo sangrar, golpeando 
o azotando al paciente, 0 provocando ruidos y olores. El segundo consiste 
en transferir el espiritu al cuerpo de otro ser, generalmente un animal 
(metodo que se puede relacionar con el exorcismo). El tercero -y con 
mucho el mas frecuentemente aplicado- es el exorcismo, esto es, la ex
pulsion del espiritu mediante conjuros u otros medios psiquicos. El exor
cismo ha sido uno de los principales procedimientos curativos en la zona 
mediterranea y todavia se utiliza en divers os paises; para nosotros tiene 
un interes particular, porque es una de las rakes a partir de las que, 
historicamente hablando, ha evolucionado la moderna psicoterapia dimi
mica. 

La poses ion y el exorcismo han sido objeto de estudios muy extensos, 
entre los que podemos citar el libro disico de Oesterreich, que contiene 
abundante material cuidadosamente analizado 17. El autor subraya que la 

17 Traugott Konstantin Oesterreich, Die Besessenheit, Langenzalza, Wendt & Klau
well, 1921. (Traducci6n inglesa, Possession, Demoniacal and Other Among Primitive 
Ra~es, in Antiquity, the Middle Ages, and Modern Times, Nueva York, Richard R. 
SmIth, 1930.) 
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posesion, a pesar de su infinita variedad de aspectos, presenta universal
mente las mismas caracteristicas basicas. 

Un individuo parece perder de repente su identidad, convirtiendose 
en otrapersona. Su fisonomia cambia y muestra una gran semejanza con 
el individuo de quien se supone que es encarnacion. Con la voz modificada, 
pronuncia palabras que corresponden a la personalidad de este. No es 
raro que realice movimientos de extraordinaria amplitud y fuerza. La 
posesion aparece ordinariamente en accesos de frecuencia, duracion e 
intensidad variables. 

Existen dos tipos distintos de posesion, la sonambula y la lucida. El 
individuo en posesion sonambula pierde repentinamente la conciencia de 
s1 mismo y habla con el «yo» del supuesto intruso; una vez recuperada 
la conciencia, no recuerda nada de 10 que «el otro» ha dicho 0 hecho. En 
los casos de posesion lucida, el individuo permanece constantemente cons
ciente de s1 mismo, pero siente ~un espiritu dentro de su propio espiritu» 
y lucha contra el, aunque no puede impedirle que hable en ocasiones. En 
ambas formas, la posesion se experimenta como un tipo de parasitismo 
intrapsiquico: al igual que una tenia puede vivir en el cuerpo, asi vive 
un espiritu parasito en el alma. La teologia catolica reservo, de forma 
incidental, la palabra posesi6n para la forma sonambula y denomino ob
sesi6n a la forma lucida, palabra esta ultima adoptada por la psiquiatria, 
aunque con otro significado. 

Otra distincion importante es la que existe entre la posesion espon
tanea y la artificial. La primera ocurre sin 0 contra la voluntad del sujeto; 
es una situacion mental especifica de la que el paciente busca liberarse 
con la ayuda del exorcista. La posesion artificial no es una enfermedad; 
es una tecnica mental practicada de forma voluntaria por ciertos indivi
duos para obtener objetivos especificos. Las pitonisas de Delfos en la 
antigua Grecia, los chamanes siberianos de la actualidad y los espiritistas 
de nuestra civilizacion occidental cuItivan todos elIos unos tipos artificia
les de posesion en que el ataque comienza a voluntad y termina de forma 
espontanea. 

Una tercera distincion basica es la que existe entre la posesion mani
fiesta y la latente. La posesion, sea sonambula 0 lucida, se manifiesta cuan
do el espiritu poseedor habla espontaneamente a traves de la boca de la 
persona poseida. Es latente cuando el paciente no es consciente de ella; 
puede sufrir una enfermedad mental, 0 alteraciones neuroticas 0 fisicas 
durante meses y afios, sin sospechar nunca que sus problemas derivan de 
un espiritu maligno. El primer trabajo del exorcista es hacer que se mani· 
fieste la posesion, para 10 cual impulsa al espiritu maligno a hablar; s6lo 
entonces se puede realizar el exorcismo. La curacion se suele obtener mas 
facilmente que en los casos de posesi6n manifiesta. El procedimiento uti
lizado para impulsar al espiritu maligno a manifestarse se podria com-
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parar con 10 que denominamos neurosis de transferencia, aunque sea mas 
aramatlco y ae menor auraClon: su etecto es proauclr una reacclon y 
curaClOn ae las alteraClOnes neurotlcas previas 

El exorClsmo es la contrapartlOa exacm ae la poses ion y un tipo bien 
estructuraao de pSlcoterapla. :,us caracteristlcas baslcas son las slgulenLes: 
el exorcista no nabla orumanamente en su proplO nombre, smo en el de 
un ser supenor. Debe tener una connanza absolUta en esLC ser y en sus 
proplOs poaeres, asi como en la reauaad de la poses ion y del espintu 
posesor. :,e dlnge al inLruso en un estl10 solemne y en nombre ael ser 
supenor al que representa. Proporciona aliento al poseido y 10 dehende 
de las amenazas y admoniciones del intruso. La preparaclOn para esre 
trabaJo es larga y diticil, y muchas veces forman pane de ella plegarias 
y ayunos. Hl exorcismo debe realizarse, siempre que sea posible, en un 
lugar sagrado, en un amblente preparado y en presencia de testlgos, evi
tando al mismo tiempo la aglomeracion de cunosos. El exorCIsm debe 
inducir al intruso a hablar, y despues de prolijas discusiones, a veces 
tiene lugar un acuerdo. Se entabla asi una lucha entre el exorcista y el 
espiritu mtruso, muchas veces larga, dificil y desesperada, que puede pro
longarse dias, semanas, meses e incluso afios antes de conseguir una vic
toria completa. No es raro que el exorcista resulte derrotaao; mas aUn, 
corre el peligro de infectarse el mismo con el propio espiritu que acaba 
de expulsar del paciente. 

Aunque las caracteristicas basicas de la posesion y el exorcismo son 
constantes, existe una variedad infinita de matices entre un pais y otro 
y entre las distintas epocas. 

En Japon tomaba muchas veces el aspecto de posesi6n por un animal, 
principalmente el zorro, que desempefia un papel importante en la supers
ticion y el folklore japoneses. He aqui un corto relato de un caso de 
kitsunet-tsuki (posesion por el zorro), descrito por el medico aleman Von 
Baelz. 

Una muchacha terca e irascible de diecisiete anos se recuperaba de una fiebre 
tifoidea grave. Las mujeres de la familia estaban alrededor de su cama, sentadas 0 

mas bien arrodilladas, segun la costumbre japonesa. Alguien mencion6 que se habia 
vis to a un zorro deslizarse dentro de la casa en la oscuridad; tal hecho tenia un 
significado ominoso. Al oirlo la paciente, sinti6 un estallido dentro de si y qued6 
poseida. EI zorro habia penetrado en ella y hablaba varias veces al dia desde su 
interior; pronto empez6 a comportarse como su dueno, reganando y tiranizando a 
la pobre joven. 

Transcurridas algunas semanas fue llamado un reputado exorcista de la secta 
nichiren, que pronunci6 sus conjuros sin exito. EI zorro declar6 sarcasticamente que 
era demasiado inteligente para dejarse capturar con un truco semejante. Sin em
bargo, estaba dispuesto a abandonar el cuerpo hambriento y famelico voluntaria
mente, siempre que alguien Ie diera una buena comida. ,:C6mo lograrlo? Cierto rna, 
a las cuatro en punto, alguien tenia que ir a un Templo del Zorro, distante unos 
12 kil6metros, lIevando dos recipientes de arroz preparados de cierta manera, pastel 
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de habas asado, muchos ratones as ados y verduras crudas, es decir, todos los platos 
favoritos de los zorros sobrenaturales. El zorro abandonaria a la paclente en ese 
momento. Y asi sucedio. Exactamente a las cuatro en punto, en el instante en que 
los platos se colocaban en el templo remoto, la joven respiro profundamente y dijo: 
"Se ha ido». La posesion estaba curada 18. 

Se trata de un caso de posesion espontanea, lucida y manifiesta por 
un espiritu animal. Para comprenderlo, debemos considerar el entorno 
cultural y social de la paciente. La supersticion japonesa tradicional sos
tiene que el zorro esta dotado de poderes sobrenaturales; se ha dicho 
-que es capaz de adoptar cualquier forma a voluntad, para servir a los 
que Ie protegen y para poseer a los que se Ie enfrentan. Segtin Kiyoshi 
Nozaki, el kitsune-tsuki esta en la actualidad limit ado a ciertas regiones 
y a las mujeres de las clases mas bajas, generalmente personas nerviosas 
e hipersensibles que crecieron en un ambiente supersticioso y fueron tes
tigos oculares de casos semejantes 19. Esta enfermedad especifica responde 
a un tipo especial de curador. Los sacerdotes de la secta nichiren estaban 
considerados como los mejores exorcistas (debido quiza a que creian sin
ceramente en el zorro y en sus poderes). Como en otros muchos casos 
de exorcismo, tambit~n aqui el convenio es inherente al procedimiento de 
expulsion del espiritu poseedor: el zorro acepta retirarse, pero no sin 
obtener alguna compensacion. 

La posesion por el espiritu de un antepasado existe en Madagascar en 
una forma ceremonial, el culto tromba 20. Los espiritus de los reyes 0 

guerreros antiguos son evocados en una ceremonia ritual y se encarnan 
de forma temporal en ciertas personas que desempeiian el papel de me
diums para estas ceremonias. Los «espiritus» hablan entonces al pueblo. 
Pero puede suceder que algunos espectadores caigan espontaneamente en 
posesion, comienzo acaso de una psicosis colectiva. La posesion espontanea 
existe tambien en Madagascar en otra forma, el bilo, cuya tecnica especial 
de tratamiento mencionaremos despues. 

El tromba se puede comparar con el culto haitiano del vudu, en el 
que los espiritus poseedores, 0 loa, se cree que son en muchas ocasiones 
los de heroes antiguos 0 dioses del vudu. Pero tambien aqui la poses ion 
ritual es en ocasiones el punto de partida para la posesi6n espontanea de 
canicter morboso. 

La posesion por un dios es un rasgo caracteristico de ciertas religio
nes. Hace aiios, Von Baelz describio la peregrinaci6n a Minobu, el prin-

18 Ludwig von Baelz, «i)ber Besessenheit», Verhandlungen der deutschen Gesellscha/t 
Naturforscher und Arzte, num. 79 (1906). 

19 Kiyoshi Nozaki, Kitsune, Japan's Fox of Mystery, Romance and Humor, Tokio, 
The Hokuseido Press, 1961, pags. 211-227. 

20 Henri Rusillon, Un petit continent: Madagascar, Paris, Societe des Missions 
Evangeliques, 1933. 
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cipal templo de la secta nichiren, don de los peregrinos permanecieron 
durante horas rezando ante las gigantescas estatuas de dioses de aspecto 
teroz, repitiendo sin cesar las mismas invocaciones y oscilando los cuerpos 
adelante y atras, hasta que algunos de ellos observaron repentinamente 
c6mo los ojos de la estatua tomaban vida y los miraban. En ese momento 
sintieron c6mo penetraba en sus cuerpos una serpiente 0 un tigre, cayeron 
en ataques convulsivos y quedaron por tanto dispuestos para el exorcis
mo. Son ejemplos de posesi6n artificial, voluntaria; pero tambien aqui los 
espectadores sugestionables podian ser victimas de una posesi6n involun
taria, espontanea. Otros extraiios relatos de posesi6n por dioses japoneses 
han side recogidos por Percival Lowell, que describi6 esta posesi6n ritual 
como un medio de mantener una relaci6n viva con los miticos protectores 
de la naci6n 21. 

Bastante distinta es la posesi6n por espiritus malignos, temida mani
festaci6n capaz de arrojar un vela de oprobio sobre el individuo poseido. 
La posesi6n demoniaca ha sido frecuente durante muchos siglos en Orien
te Medio y en Europa, y es caracteristico que sus sintomas y los ritos 
del exorcismo sean muy parecidos entre los judios, los cristianos y los 
mahometanos. En Etiopia y Egipto existe una forma mas diferenciada, 
la de zar 0 posesi6n por los djinns, que analizaremos mas adelante. 

En Oriente Medio y en Europa las manifestaciones clinicas de la pose
sion demoniaca pueden ser triples: la primera es la enfermedad mental 
grave, por 10 general esquizofrenia, modelada, por la presion de la creen
cia y la tradici6n, en forma de posesion permanente. Ha side bien docu
mentada por Kriss y Kriss-Heinrich en su descripci6n de los santuarios 
y lugares de peregrinaci6n griegos 22. En el monasterio de San Gerasimos, 
en la isla de Cefalonia, el autor vio varios pacientes mentales cr6nicos y 
graves que permanecian confinados alli desde hacia aiios. Llevaban cade
nas en manos y pies y estaban en una situaci6n de gran agitacion motora 
y verbal. Cuando se realizaba en su presencia un ritual religioso, su agita
cion aumentaba y proferian blasfemias y obstenidades (que se deben en
tender como una lucha desesperada por el poder entre la autoridad de la 
Iglesia y la voluntad suya). El paciente mental mas genuino estaba Cons
treiiido a interpretar el papel de su enfermedad de acuerdo con un patron 
establecido por la tradicion y creido a su alrededor. Los psicoticos creian 
que estaban poseidos por demonios y actuaban segun esta creencia. En 
palabras de Kriss y Kriss-Heinrich: 

21 Percival Lowell, Occult Japan, or the Way of the Gods, Boston, Houghton Mifflin 
Company, 1895. 

22 Rudolf Kriss y Hubert Kriss-Heinrich, "Peregrinatio Hellenika», Veroffentlichun
gen des Oesterreichischen Museums fiir Volkskunde, VI (Viena, 1955), 66-82. 



36 Descubrimiento del inconsciente 

La explicaci6n puede estar en que se les habia impartido, en su juventud, firmes 
nociones ae 10 que es la locura, . con 10 que, cuanao ruerOl1 presa de la enrermeaad 
mental, dlchas 110ClOl1eS se convirtlerOl1 en una realldad viva. 

Bien por remisi6n espontanea 0 por efecto de la sugesti6n, algunos 
de estos pacientes se recuperaron, y consideraron su recuperaci6n como 
una victona de la IglesIa sobre el «poder de las tinieblas». 

La segunda forma, la posesi6n latente puesta de manitiesto por medio 
de un exorClsmo preliminar, se ha utilizado en muchos lugares para curar 
enfermedades fisicas 0 mentales. El demonio, una vez puesto de manihesto, 
puede ser expulsado mediante un segundo exorcismo que al mismo tiempo 
libera al paclente de su enfermedad. Knotz, medico austriaco que practlc6 
a comie=os de siglo en Bosnia, en una epoca en que la medicina cien
tifica era casi inexIstente en esa parte del mundo, relataba c6mo totios 
los afios, el dia de san Juan Bautista, multitud de peregrinos se dirigian 
a una vieja capilla franciscana donde los padres pasaban toda la tarde 
oyendoles en confesi6n 23. En la manana del 24 de junio, los padres pro
nunciaban las oraciones rituales y todos los peregrinos que manifestaban 
signos de posesi6n eran exorcizados a continuaci6n. Los padres podian 
asi curar mujeres histericas a las que la medicina oficial no habria podido 
ayudar. El mismo tipo de exorcismo practicaba el padre Gassner alrededor 
de 1775, y su importancia hist6rica se mostrara en el capitulo II. 

La tercera forma, la posesi6n espontanea manifiesta, se considera en 
la actualidad como un tipo mas 0 menos grave de neurosis histerica. Es, 
en el momento presente, bastante frecuente en algunas regiones del Medi
terraneo oriental. Hartocollis, que visit6 Cefalonia en 1953, dio una des
cripci6n de tales casos y del exorcismo, que tiene algunas caracteristicas 
notables 24. La primera es el empeoramiento subito de los trastornos men
tales en el momenta en que el exorcista presenta las santas reliquias. 
Esta manifestaci6n puede ser tan grave que haga necesario atar a ciertos 
pacientes mientras dura el exorcismo. Los islenos la explican por la c61era 
del demonio, que anticipa su expulsi6n. (En lenguaje moderno se deberia 
hablar de resistencia y de neurosis de transferencia). Los habitantes de 
Cefalonia pretenden tambien que en el momento en que el demonio es 
expulsado caera una rama de forma misteriosa 0 se rompera inexplica. 
blemente la ventana de una iglesia, fen6meno que se atribuye a la furia 
del demonio expulsado. Cuanto mas avieso y poderoso sea este, mas pro
bable sera que demuestre asi su furia. Cuando el paciente esta curado, 
no abandona la isla sin dejar un regalo al monasterio; se trata, en palabras 

25 Citado en la obra de Erwin Liek, Das Wunder in der Heilkunde, Munich, J. F. 
Lehmanns Verlag, 1930, pags. 67-70. 

24 Peter Hartocollis, «Cure by Exorcism in the Island of Cephalonia», Journal of 
the History of Medicine, XIII (1958), 367-372. 
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de Janet, de «un acto de terminacion», que refuerza el amor propio del 
paciente. 

La historia del mundo occidental durante Jos ultimos veinte sigJos abun
da en relatos de posesion -tanto individual como coJectiva, a veces en 
forma epidemica- y de exorcismo. Roskoff 25 ha demostrado que las 
manifestaciones de posesion, al igual que las de la caza de bruias, desaoa
recieron gradualmente por Ja influencia, en lITan parte, de la Ilustracion, 
que disipo la creencia en el demonio, hasta tal punto que incIuso en los 
drculos reliciosos se Ie empezo a dar menos importancia cada vez. No 
es de extranar, por tanto, que las ultimas manifestaciones de posesion y 
exorcismo se dieran en los ambientes que, por una u otra razon, se oponian 
al espiritu de la Ilustracion: primero, entre los tradicionalistas, como el 
padre Gassner (del que hablaremos en el capitulo II); luego entre ciertos 
romanticos: Justinus Kerner, por ejemplo, que siguio intrigado por estas 
manifestaciones; tercero, entre los moiigatos, que se oponian violenta
mente al espiritu racionalista de la Ilustraci6n: para elIos, los poderes 
de la oscuridad eran una realidad viva que los cristianos tienen que afron
tar y combatir en cada momento de su existencia 26. Johann Christoph 
Blumhardt (1805-1880) fue un producto de tal ambiente. 

El caso de Gottliebin Dittus y el reverendo Blumhardt es un ejemplo 
tipico de posesion y exorcismo, que encaja exactamente en el molde de 
los realizados por la primitiva Iglesia cristiana. Tuvo lugar, sin embargo, 
a mediados del siglo XIX, y fue por tanto un ejemplo de curaci6n primitiva 
en tiempos modernos y en ambiente moderno. Mas aun, es un suceso 
excepcionalmente bien documentado que ha sido objeto de numerosos 
estudios, tanto desde el punto de vista psiquiatrico como religioso. 

Este famoso exorcismo tuvo lugar en el pequeno pueblo de Mottlingen, 
Wlirttemberg, en 1842 y 1843, poco despues del nombramiento de Blum
hardt como pastor luterano del mismo. Daremos primero un resumen 
de la posesion y el exorcismo seglin 10 relata Blumhardt en el informe 
oficia! que envio a sus autoridades ecIesiasticas. 

Gottliebin Dittus, de veintiocho anos de edad, habia perdido a sus padres siendo 
nina y vivia con tres parientes mayores, todas soIteras. La primera impresion que 
Ie causo a Blumhardt en un encuentro casual fue desfavorable: encontr6 algo re
pulsivo en ella. A finales de abril de 1842, Blumhardt tuvo noticias de que Gottliebin 
vefa visiones de una mujer que habia muerto dos anos antes y que sostenfa un 
nino en brazos; se decia tambien que la casa donde vivia Gottliebin con sus parientes 
estaba encantada. Los vecinos oian porIa noche ruidos extranos y terribles. Una 
de estas noches, el medico del pueblo y varios testigos permanecieron en la casa y 
confirmaron los rumores. B1umhardt fue llamado a escena, donde la joven habfa 
permanecido inconsciente durante un dia entero. Por consejo suyo, la muchacha fue 

25 Gustav Roskoff, Geschichte des Teufels, vol. II, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1869. 
26 Justinus Kerner, Nachricht von dem Vorkommen des Besessenseyns ... , Stuttgart, 

J. C. Cotta, 1836. 
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lIevada a vivir con su prima. La cas a dejo de estar encantada, pero en Gottliebin 
aparecieron los sin tom as de la posesion, entre convulsiones violentas. Durante una 
de las visitas de Blumhardt, cambio de expresion y de voz y comenzo a hablar con 
la voz de la mujer muerta. Un di:Hogo dramatico tuvo lugar entre el pastor y el 
espiritu, que clamaba que no podria hallar descanso en el otro mundo, ni aun rezar, 
porque durante su vida humana habia matado ados ninos pequenos y ahora estaba 
en poder del demonio. Blumhardt nunca dudo de que se estaba enfrentando a los 
poderes de las tinieblas y se convencio de que no podia rehuir la lucha. Vis ito repetidas 
veces a Gottliebin, cuyos sintomas empeoraban paulatinamente. Pronto estuvo poseida 
por tres demonios, luego por siete y por catorce. Por ultimo llegaron a ser cientos y 
miles, que proferian las peores blasfemias por su boca. Supuestamente impulsada 
por ellos, Gottliebin golpeaba a todos los que se Ie acercaban, excepto a Blumhardt. 
Este nunca consintio en ningun ritual; su po del', segun las palabras del evangelio, 
consistia en la oracion y el ayuno. Un dia de febrero de 1843, Gottliebin dijo que 
durante su ultimo ataque de perdida de conciencia, su alma habia sobrevolado la 
Tierra, viendo como los demonios producian un terremoto en algiln pais lejano que, 
por su descripcion, Blumhardt identifico como las Antillas. Pocos dias despues, las 
noticias de la catastrofe llegaron al pueblo. Aproximadamente por la misma epoca, 
Gottliebin comenzo a vomitar arena, trozos de cristal, c1avos y otros objetos. Perdia 
asimismo cantidades enormes de sangre. Entre los espiritus que hablaban por su 
boca, muchos decian ser. victimas de los demonios y pedian permiso a Blumhardt 
para descansar en casa de este 0 en la iglesia, a 10 que accedio despues de muchas 
dudas, aunque con la condicion de que primero tenia que conceder Jesus su permiso. 
Gottliebin comenzaba entonces a sentir Ja influencia de Blumhardt y a aceptar sus 
ordenes. La crisis final ocurrio en la Navidad de 1843. Los demonios intentaron un 
ultimo y desesperado asalto. No contentos con' torturar a Gottliebin, atacaron tam
bien a su hermano y a su hermana Katharina; el primero supero pronto la prueba, 
y se recupero rapidamente; los demonios parecieron haber perdido interes por 
Gottliebin. Katharina, sin embargo, a la que antes no habian molestado nunca, se 
convirti6 en su juguete y empez6 a actuar de forma muy parecida a la de Gottliebin 
en sus peores momentos. Por ultimo, el 28 de diciembre de 1843, despues de una 
lucha desesperada entre Blumhardt y el mundo demoniaco, Katharina profirio un 
horrible alarido en medio de la noche, y a las dos de la manana grito: «i Jesus ha 
vencido!». A las ocho de la manana siguiente, los espiritus se habian desvanecido y 
se recupero. El poder de las tinieblas estaba roto, y Gottliebin, Iibre de espiritus y 
demonios n. 

Este caso se comprendeni mejor cuando se haya considerado el am
biente de la paciente y eldel curador, asi como la situaci6n social y cul
tural en que se desarrollo el incidente. 

Por desgracia, se sabe poco acerca del entorno de Gottliebin Dittus. 
El informe de B1umhardt indica que cred6 en el seno de una familia pro
fundamente religiosa que al mismo tiempo era muy supersticiosa. Ella Ie 
cont6 a Blumhardt que poco despues de su nacimiento habia sido rob ada 
dos veces por un espiritu invisible que la habia arrojado por la puerta 

n Durante mucho tiempo, este informe se ha conocido s610 a partir de copias 
incompletas, y en ocasiones inexactas, que han sido utilizadas por los bi6grafos de 
Blumhardt. El texto completo fue publicado en 1955, Blumhardts Kampf, Stuttgart
Sillenbuch, Verlag Goldene Worte, 1955. 
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cuando su asustada madre invoc6 el nombre de Jesus. Esto parece algo 
extraordinario, pero en aquella epoca, la creencia de que los recien nacidos 
podian ser robados 0 cambiados por duendes, trasgos 0 demonios estaba 
muy extendida en numerosas zonas rurales de Europa 28. Le habl6 tambien 
de una tia suya que, deda, era bru.ia y trat6 de atraerla para que siguiera 
sus pasos. La posesi6n y la cura de Gottliebin deben ser consideradas, 
por tanto, como expresi6n del conflicto cultural entre la Iglesia y la su
persticion. 

El ambiente de Johann Christoph Blumhardt se conoce mucho meior. 
Seglin sus bi6grafos, provenia de una familia necesitada, excesivamente 
piadosa 29. Desde su mas tierna infancia mostr6 grandes inclinaciones re
ligiosas (a los doce anos habia leid9 la Biblia dos veces).Muy diligente, 
estudi6 teologia y trabai6 en varias feligresias, al tiempo que escribia con 
profusi6n sobre la historia de las misiones y otros temas relacionados. En 
julio de 1838, a los treinta y tres afios, fue nombrado pastor de MottIingen 
y se caso en septiembre de ese ano. Blumhardt siempre ha:bia estado con
vencido de que el demonio era una terrible realidad que desempenaba un 
papelimportante en los asuntos humanos. Algunas de sus ideas nos pueden 
parecer extranas. Pensaba, por ejemplo, que el mortero usado en la cons
trucci6n de las pinimides habia sido mezclado por magos a los que habia 
ayudado el demonio. Estaba convencido asimismo de que el pecado era 
la causa de la mayoria de las enfermedades, y reprobaba el uso de las 
drogas extraidas de plantas venenosas. Creia ademas que el uso de medi
comentos sedantes era peligroso para el espiritu 30. Las ideas de esta na
turaleza, sin embargo, no eran raras entre los medicos y los fi16sofos 
romanticos. Por otra parte, Blumhardt era sin duda un hombre muy inte
ligente y cultivado, de gran valor, y con la fe de un apostol. 

El pueblo de Mottlingen esta situado en una remQta region de la Selva 
Negra, en la que florecieron la superstici6n y las creencias en la hechice
ria. El reverendo Barth, predecesor de Blumhardt y pietista, habia llevado 
a cabo una intensa campana de avivaci6n del sentimiento .religioso sin 
gran exito 31. Es de destacar que·, seglin se decia, Gottliebin Dittus era su 
feligres favorito. El nombramiento de B1umhardt fue considerado por la 
poblaci6n como un alivio.Durante los dos anbS del exorcismo, los habi
tantes del pueblo se tomaron un interes vivo y perdurable por las vicisi-

28 Muchos ejemplos de estas creencias se pueden encontra, en la· monografia 
realizada por Gisela Piaschewsky, Der Wechselbalg: Bin Beitrag zum Aberglauben 
der nordeuropiiischen Volker, Breslau, Maruschko y Berendt, 1935. 

29 Friedrich Zundel, Pfarrer Johann Christoph Blumhardt-Bin Lebensbild, Zurich, 
S. Hiihr, 1880. 

30 Pierre Scherding, Christophe Blumhardt et son pere, Pub!. Faculte de Theologie 
Protestante de Strasbourg, num. 34, Paris, Alcan, 1937. 

31 Ibidem. 
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tudes diarias de la lucha, y la expulsi6n eventual de los espiritus y 
demonios fue considerada como un triunfo de toda la comunidad. 

Como primer resultado de la victoria de Blumhardt, la reavivaci6n del 
sentimiento religioso que habia intentado en vano el reverendo Barth se 
hizo realidad. Uno tras otro, los feli!m:~ses se acercaban a Blumhardt, con
fesaban . sus pecados y Ie pedfan su bendici6n. Por un relato que hizo de 
esta reavivaci6n sabemos cuan aterrado estaba ante el numero y gravedad 
de los pecados que Ie confesaban, a los que se afiadfan practicas supers
ticiosas, bruieria y la pnictica del control de la nataIidad 32. Parece que 
las autoddades eclesiasticas vefan a Blumhardt con cierta ansiedad y sus
picacia,'y que sufri6 los vehementes ataques de vados de sus colegas. 

Ef propio Blumhardt experiment6 un gran cambio. Ahora era el hom
bre cjue, con la unica ayuda de la oraci6n y el ayuno, habia mantenido 
una lucha' prolongada contra los poderes de las tinieblas, venciendolos 
con la ayuda de Dios. «Jesus ha vencido» se convirti6 en su lema. Gozaba 
de un extraordinario prestigio y respeto en Mottlingen y sus alrededores. 
Le Ilegaban multitudes en tropel para confesar sus pecados y obtener el 
alivio de sus enfermedades a traves del poder de su oraci6n. Cuatro afios 
despues, sus amigos Ie ayudaron a adquirir una propiedad en Bad Boll, 
donde continu6 su trabajo, predicando, curando enfermedades y escri
biendo extensamente. En este momenta Gottliebin Dittus penetro en su 
ambiente familiar y se Ie hizo imprescindible para sus actividades, sobre 
to do en su trabaio con los enfermos mentales. Comentando este hecho, 
Viktor von Weizsacker escribi6: 

Considero el incidente de la lucha de dos afios entre el viejo Blumhardt y Gottlie· 
bin Dittus como uno de los ejemplos mas destacables de accion reciproca entre el 
curador y la persona necesitada deayuda ... Esta joven seria considerada hoy como 
uno de los casas mas graves de histeria. Despues de dos afios de lucha ininterrum
pida, se convirtio en un miembro de la familia de Blumhardt... Esta soIuci6n sig. 
nific6 una victoria de Blumhardt sabre la histeria y una victoria de GottJiebin sabre 
BIumhardt: el obtuvo la expulsi6n de los demonios, y ella la vida en comunidad 
can eJ. Realmente, la victoria fue un compromiso para ambas partes, pero al mismo 
tiempo represent6 el paso a un nuevo nivel de vida ... 33. 

Vados psiquiatras han intentado interpretar esta curaci6n en terminos 
modernos. Uno de elIos, Michaelis, llego a la conclusi6n de que el incidente 
s6lo se podia trasladar en parte a los terminos del psicoanalisis 0 de otras 

32 Pfarrer Blumhardt, «Mittheilungen», Evangelisches Kirchenblatt zuniichst fUr 
Wurttemberg (1845), 113·122, 227·233, 241·254. (EI autor agradece a la BibJioteca Nacio
nal de Wiirttemberg, Stuttgart, el permiso para obtener una fotocopia de este docu
mento.) 

33 Viktor von Weizsacker, Seelenbehandlung und Seele.nfUhrung, Giitersloh, C. Ber· 
telsmann, 1926. 
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doctrinas dinamicas modernas; por encima y mas alla de ellas persiste 
un aspecto «trascendental» 34. 

Otro psiqufatra, Benedetti, especializado en psicoterapia de las psicosis, 
publico un estudio en el que subrayo las estrechas semejanzas entre esa 
curacion y la psicciterapia de los esquizofrenicos graves. Dice que Blum
hardt descubri6 de un modo intuitivo, con mas de un siglo de ventaja 
sobre otros, el principio de dichas curas. En resumen: 

La primera reacci6n de Blumhardt fue de duda y defensa, un preIudio necesario 
para considerar cualquier caso con toda seriedad. EI esfuerzo principal 10 dirigio 
hacia sf mismo (oraci6n y ayuno), del mismo modo que el terapeuta de las psicosis 
debe prestar su atencion principalmente a su «contra·transferencia». EI curador hace 
entonces un llamamiento al paciente, que reacciona can su primera respuesta posi· 
tiva: este fue el momenta en que Gottliebin accedio a repetir algunas palabras del 
rezo pronunciado por Blumhardt, 10 que este interpreto correctamente como el punto 
decisivo para iniciar la curacion. Blumhardt se lanzo entonces al mundo demonfaco 
de Gottliebin, del mismo modo que el terapeuta moderno explora el mundo interior 
de los deJirios de sus pacientes esquizofrenicos. EI hecho de que empeoraran las 
manifestaciones de posesi6n 10 campara Benedetti .con eI aparente empeoramiento de 
los sintomas psicoticos por efecto de la resistencia del paciente. Este trata de 
dominar al terapeuta, que debe responder frustrando estos deseos, y esto, dice Bene· 
detti, es exactamente 10 que hizo BIumhardt. Tambien diferencio cIaramente su acti
tud hacia los espiritus «victimas» y los espiritus malignos; del mismo modo, el 
terapeuta muestra gran interes par todo 10 que proviene de la parte sana de la 
mente del paciente, mientras que repudia todas las manifestaciones enferrnas. La 
aguda intuicion psicoIogica de Blumhardt se demuestra en el hecho de que mientras 
Ia resistencia tomaba formas cada vez mas absurdas, exageradas y desesperadas, el 
estableda condiciones, probaba a su paciente y Ie daba ordenes. (En este punta 
podriamos afiadir que utilizo en grado maximo 10 que los terapeutas existenciales 
denominan el kairos, es decir, el punta de eleccion para la intervencion 0 la decision 
decisivas) 35. 

Este memorable exorcismo ocurd6 en un momenta en que la mentaIi
dad positivista y cientifica empezaba a impregnar todos los campos de 
la vida, y en que los casos de posesi6n demonfaca eran ya muy raros. 
Ocasionalmente se llev6 a pacientes poseidos a los hospitales mentales 0 

a la Salpetdere de Paris hasta finales del siglo XIX. Uno de ellos fue tra
tado alli por Janet durante los afios 1890 y 1891, y es interesante comparar 
los diferentes enfoques de los dos tratamientos, separados unicamente 
por media siglo de diferencia. En el capitulo VI veremos c6mo actuo 
Janet, sin recurdr, des de luego, al exorcismo, sino descifrando la «idea 
subconsciente fija» que era la rafz del disturbio y lIevandola al conoci
miento del paciente. 

34 Edgar Michaelis, Geisterreich und Geistesmacht. Der Heilungs· und Diimonen· 
kampf J. Chr. Blumhardts, Berna, Haupt, 1949. 

35 Gaetano Benedetti, «BIumhardts Seelsorge in der Sieht heutiger psychotherapeu· 
tischer Kenntnis», Reformatio, IX (1960), 474-487, 531·539. 
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Dificilmente encontrarian hoy los psicoterapeutas dimlmicos algo mas 
superado aue el metodo curativo del exorcismo. Y sin embargo, existen 
algunas semeianzas entre este y sus tecnicas, como sefialo Benedetti a 
proposito de la psicoterapia de la eSQuizofrenia /ITave. Podria compararse 
tambien con el metodo de psicoterapia corta de Maeder, cuyo primer re
quisito es el deseo genuino de avuda por parte del paciente, a la vez que 
se exige mucho del psiaufatra 36. No es cuestion de analizar la propia con
tra-transferencia, sino de trabaiar sobre la propia personalidad y de des
arrollar y mantener en sf mismo un deseo genuino de avudar al paciente. 
En este procedimiento activo, el paciente primero pide avuda (<<proceso 
de suplica»); el terapeuta responde con su voluntad y disposicion para 
avudarle y estimula las tendencias autocurativas del interior del paciente. 
Este responde provectando sobre aQuel el «arquetipo del Salvador», con 
una activacion gradual de sus tendencias autocurativas, aunque el tera
peuta debe inducir en ocasiones esta reaccion con tecnicas especiales. EI 
proceso conducini entonces eventualmente a la capacidad del paciente 
para el amor constructivo, que es, segu.n Maeder, el criterio para la cura
cion. 

CURACIDN POR MEDIO DE LA CONFESION 

En ciertos pueblos primitivos, el que el incumplimiento de un tabu 
pueda traer como result ado una enfermedad grave 0 incluso una muerte 
psicogena aguda no es una «teoria de la enfermedad», sino un hecho real, 
canfirmado por muchos testigos oculares de confianza. He aqui un eiem
plo descrito par un misionero del Congo Frances, el reverendo Grebert: 

En Samkita, un alumno llama do Onguie fue atacado repentinamente de convul
siones y trasladado al dormitorio, donde se desmay6. Cuando volvimos a verle estaba 
rodeado de muchachos; . algunos Ie sostenian los brazos y piernas, que estaban 
rigidos; otros trataban en vano de abrir sus pufios apretados, con riesgo de rom
perle losdedos. Asustados como estaban, no se les ocurri6 quitarle la espuma que 
1e ahogaba. El muchacho estaba arqueado, pero pronto se relaj6. Nos dieron alguna5 
explicacione5 rapidas: (,Comi6 bananas ·preparadas en un cacharro utilizado anterior
mente para la mandioca. La mandioca es eki para el; sus abuelos Ie dijeron que si 
alguna vez la probaba -aunque s610 fuera una pizca- morirfa». La violaci6n del 
mandato ancestral les produce tal mieda, tal angustia visceral, tal coJapso organicci, 
que las fuentes de la vida quedan rapidamente exhaustas. «Miren», dijeron sefialando 
al diafragma que se agitaba como 5i un animalillo estuviera luchando bajo la piel, 
«tiene un evur, que esta excitado». No habia dud a de la gravedad del casa. jAy! no 
se lograba que tragara ningun medicamento a traves de la garganta obstruida. El 
pobre nino habia perdido la conciencia y estaba empezando a estertorar. Un hombre 
de su tribu corri6 al poblado vecino para conseguir la medicina contra el evur, un 

36 Alphonse Maeder, Studien iiber Kurz-Psychotherapie, Stuttgart, Klett, 1963. 
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huevo mezcJilclo con otras divers as sustancias. En el interval0 nosotros luchamos 
contra la asfixia reali7ando trarciones ritmicas del pecho. pero no pudimos suietarle 
la lengua. No sirvi6 de nada. El coraz6n sobrecargado dej6 de latir, y el muchacho 
muri6 en nuestros brazos 37. 

Este es uno de los tres casos descritos por el reverendo Grebert. En 
dos de ellos murio el paciente. El tercero fue salvado por la medicina eu
ropea, aunaue con grandes dificultades. Se han relatado eiemplos seme
jantes en Uganda y Africa central, y 10 notable es que, en tales casos, la 
medicina occidental es casi impotente, mientras que el hombre medicina 
consigue recuperaciones sorprendentemente nipidas y completas en pa
cientes al borde de la muerte. 

En Polinesia se han descrito con frecuencia muertes psicogenas resul
tantes de la violacion de un tabu, aunque sus caracteristicas difieren de 
las corrientes en Africa. La muerte ocurre de forma menos dramatica, con 
mas lentitud y tranquilidad; el paciente se tiende, rechaza el alimento y 
muere en un os pocos dfas 38. Lo importante aquf no es tanto la violacion 
del tabu como el que esta se haya hecho publica y el of ens or se haya 
convertido, por tanto, en objeto de vergiienza 39. 

Numerosos pueblos primitivos creen que ciertas enfermedades son 
consecuencia de la violacion de tabues 0 de atros delitos. No obstante, 
existen innumerables variaciones en cuanto a las creencias relativas a la 
naturaleza de dichos delitos, la posibilidad de cura de las enfermedades 
resultantes y su tratamiento. La confesion de los pecados no es considera
da en todas partes como un metodo terapeutico; cuando existe, muchas 
veces tiene mas alcance que el de un simple metodo de ese tipo. 

Un amplio estudio de datos relativos a la confesion de los pecados es 
el realizado por Raffaele Pettazzoni, q~ien des taco que entre los pueblos 
mas primitivos el concepto de «pecado» es identico al de «violacion del 
tabu» 40. No se hace distincion entre si esta violacion ha sido voluntaria 
o no; incluso acontecimientos fortuitos pueden ser identificados con el 
pecado, como ocurre, por ejemplo, entre los kikuyu, cuando un individuo 
enclientra un cierto tipo de serpiente en su camino. No obstante, algunas 
poblaciones primitivas tom an tambien en consideracion ciertos delitos 
morales, en especial los de caracter sexual. Entre las enfermedades mas 
frecuentemente consideradas como consecuencia del pecado figuran los 

37 Femand Grebert, Au Gabon, 2.a Ed. revisada y aumentada, Paris, Societe des 
Missions Evan.geliques, 1928, pags. 171-172. 

38 Marcel Mauss, «Effet psychique chez l'individu de !'idee de mort suggeree par 
la collectivite (AustraIie: Nouvelle Zelande)>>, Journal de psychologie normale et patho
logique, XXIII (1926), 653-669. 

39 Esta diferencia entre las caracteristicas africanas y polinesias fue sefialada 
al autar en una conversaci6n con el antrop610go Maurice Leenhardt. 

40 Raffaele Pettazzoni, La cOl1fessiol1e dei peccati, 3 vol., Bolonia, Nicola ZanicheIIi, 
1929, 1935, 1936. 
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partos dolorosos y prolongados y la esterilidad en las muieres. La con
fesion de los pecados suele ser publica; no existe secreto. La propia con
fesi6n se como leta much as veces con ciertos procedimientos eliminatorios, 
como los lavados, v6mitos 0 sangrias. 

Los aztecas del anti gUO Meiico se confesaban muchas veces con un 
sacerdote, siendo el aduIterio y la embriaguez los dos pecados principales. 

Entre los mixtecas se solia recurrir a la confesi6n en los casos de enfer
rnedad, siendo tornados en particular consideraci6n los pecados de robo 
y los delitos contra la prooiedad. En el reino inca, la confesi6n era una 
costumbre universal: se determinaban fechas para la confesion general 
con sacerdotes denominados ichuris. La ceremonia comprendia la invoca
cion de los dioses; la confesi6n, que seguia a una larga lista de posibles 
pecados; las exhortaciones y la penitencia. Tambien aoui se recurria a la 
confesi6n en caso de enfermedad; un padre la realizaria si su hi.io estaba 
enfermo y un marido cuando su muier estuviera indispuesta. Cuando 
enfermaba un inca tenian que confesar todos los habitantes del reino. 
Sewn Pettazzoni, en China ocurria 10 contrario; cuando habia una calami
dad publica, el emperador confesaba sus pecados. 

EI concepto de la enfermedad como castigo por el pecado predominaba 
entre las civilizaciones semiticas del anti guo Oriente. El pecado se definia 
entonces como un deli to voluntario contra las leyes morales y religiosas. 
Numerosas enfermedades, entre eIlas las emocionales y mentales, se con
sideraban como consecuencia suya. La confesion existia tambien como un 
medio de alivio, y muchas veces de curacion. 

Numerosos vestigios de este concepto de la enfermedad han Ilegado 
hasta nuestros dias. Todavia no han desaparecido las creencias populares 
acerca de las terribles enfermedades resultantes del «pecado» de mastur
bacion. Como reacci6n contra estos conceptos, insostenibles desde el punto 
de vista cientifico, la psiquiatria ha exc1uido de forma radical de su voca
bulario la palabra «pecado». Pero la moderna psiquiatrfa diml.mica la ha 
redescubierto, si no como «pecado», al menos en el senti do de «sentimien
to de culpa». No se puede descartar la acci6n patogena de los sentimientos 
de culpabilidad y el efecto terapeutico de la confesi6n, ni aun en las enfer
medades fisicas. A este respecto se puede citar una observaci6n c1fnica 
publicada por Aldenhoven: 

Una mujer de cuarenta y dos anos ingreso en el hospital al quinto dia de padecer 
una neumonia dec1arada cuando estaba sola en su apartamento sin calefacci6n. En 
el momento de su ingreso estaba en situaci6n critica, exhausta, con gran disnea, 
cianosis ligera, 120 pulsaciones y temperatura rectal de 400 C. La radiologia mostr6 
una neumonia del 16bulo superior izquierdo. 

Al dia siguiente la situaci6n empeor6, a pesar de la medicaci6n. (No se conodan 
los antibi6ticos.)· Aquella misma tarde -la sexta de la enfermedad- el pulso era 
filiforme, con una frecuencia de 150; aument6 la cianosis y la respiraci6n se hizo 
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muy superficial. La paciente estaba cubierta de sudor frio, la mimda de sus ojos 
abiertos expresaba angustia, y repetia sin cesar que iba a morir. 

Por la tarde la ViSlt6 el Dr. Aldenhoven. En la habitaci6n estaba un viejo amigo 
de la familia. Aldenhoven ordeno una sangria de 180 centimetros y una inyecci6n de 
alcanfor. Pensaba que estas medidas prolongarian algo la vida de la paclente, pero 
que dificilmente detendrian su paulatino declinar; el pulso y la respiraci6n se de
bilitaban, la mirada ansiosa se oscurecia, la voz era dificilmente perceptible. El 
medico se sent6 en el borde de la cama y dijo a la paciente que su hermana, a la 
que estaba rnuy unida, vendria a la manana siguiente. Ella murmur6 debllmente: 
«Morire antes ... i y sera el castigo adecuado!» «,Castigo? -pregunt6 el medico con 
sosiego--. Bueno, entonces no morira. Procuraremos que pague la pena sobre la tierra 
y no debajo». 

Estas palabras, que expresaban una convicci611 medica positiva, dieron en el 
blanco. La paciente se sinti6 comprendida. Pidi6 al visitante que abandonara la habi
taci6n y Ie cont6 al medico que la pulmonia Ie habia sobrevenido en el lugar en que 
habia sido infiel a su marido (del que estaba alejada y que todavia era prisionero 
de guerra); ahora, la enfermedad y la muerte representaban el castigo. Inmedlata
mente despues de esta confesi6n se produjo un cambio extraordinario en el cuadro 
clinico: se desvaneci6 la mirada ansiosa de la fisonomia de la paciente, el pulso se 
hizo mas fuerte y lento, la respiraci6n mas profunda y tranquila, y la cianosis cedi6. 
Una 0 dos horas despues se habia recuperado, hasta el punto de beber alegremente 
el cafe de la manana. El curso posterior de la recuperaci6n se desarro1l6 sin ninglin 
incidente de interes 41. 

LA CURACION POR MEDIO DE LA SATISFACCION DE LAS FRUSTRACIONES 

Se conoce desde tiempo inmemorial el papel de los deseos frustrados 
en la etiologia de la enfermedad. «La esperanza diferida hace enfermar 
el coraz6n, pero el deseo hecho realidad es un arbol de vida» (Proverbios, 
XIII, 12). Un proverbio maori dice: «Existe una fuente de insatisfacci6n 
en el coraz6n del hombre, y de aqui la irritaci6n y la ansiedad» 42. 

Durante muchos siglos, los libros de texto de medicina contenian las 
descripciones de dos situaciones olvidadas en gran parte en la actualidad: 
la nostalgia y el mal de amor. La primera la sufrian los soldados 0 los 
individuos que habian abandonado su pais; echaban de menos su hogar, 
sofiaban con el a todas horas, no podian concentrarse en nada mas, y 
muchos morian a menos que regresaran, en cuyo caso tenia lugar una 
recuperacion rapida y espectacular 43. EI mal de amor se observaba en 
hombres y mujeres j6venes enamorados sin esperanza. Lentamente se debi-

41 H. Aldenhoven, «KIinischer Beitrag zur Frage der Todesahnungen», Psycho
therapie, II (1957), 55-59. 

42 Cit ado por G. Blake-Palmer, en «Maori Attitudes to Sickness», The Medical 
TournaI of Australia, XLIII, num. 2 (1956), 401-405. 

43 Fritz Ernst, Vom Heimweh, Zurich, Fretz und Wasmuth, 1949; M. Bachet, «Etu
de sur les etats de nostalgie», Annales Medico-Psychologiques, CVIII, num. 1 (1950), 
559-587; num. 2, 11-34. 
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litaban y morian, a menos que se les uniera al objeto de su amor (que 
muchas veces se man tenia en secreto). La psiquiatna de! siglo pas ado ex
cluyo estas dos situaciones de su nosologla y no adscriblo demasiada 
importancia como factor psicogeno a los Cieseos frustrados. La psiquiatria 
dinamica ha revalorizado su importancia, que ya habia comprenCilCio blen 
la medicina primitiva en sus tiempos. 

Cuando en el siglo XVII los jesuitas franceses comenzaron su labor 
misionera entre los indios del nordeste de America, quedaron asombrados 
al advertir la importancia que los hurones y los iroqueses atribuian a la 
satisfaccion de los deseos de un individuo expresados por sus sueiios. 
«Seria una crueldad, e incluso un crimen, no dar a un hombre el objeto 
de su sueiio; tal negativa podria causar su muerte», escribio un padre 
jesuita 44. Por 10 tanto, era un deber sagrado darle 0 permitirle hacer 10 
que habia soiiado; tanto mas si estaba enfermo. Nada Ie salvaria excepto 
la satisfaccion del deseo de su corazon, tal como 10 habian revelado sus 
sueiios. 

Uno de los misioneros jesuitas, el padre Raguenau, hizo un excelente relata de las 
creencias y pnicticas de los hurones en este aspecto 45. Dicho pueblo distinguia tres 
causas de enfermedad: causas naturales, brujeria y deseos insatisfechos. De estos 
ultimos, algunos eran conocidos para el individuo; otros, denominados ondinnonk, 
no 10 eran, pero podian serle revelados en sus sueiios. Pero dichos suenos podian 
olvidarse, y ciertos deseos incluso no aparecian en elIos. Entonces intervenian los 
adivinadores, denominados saokata, que podian determinar tales deseos inconscien· 
tes mirando, por ejemplo, una jarra llena de agua. Si el paciente estaba enfermo 
de muerte, los adivinadores declaraban que el objeto de sus deseos era imposible 
de obtener. Cuando habia posibilidades de recuperacion, enumeraban objetos supuesta
mente deseados por el paciente, y se organizaba un «festival de suenos». Se hacia 
una colecta entre el gnlpo, y los objetos recogidos se dab an al paciente en el curso 
de un banquete en el que se incluian danzas y otras manifestaciones de regocijo 
pUblico. Tales objetos ya no se devolvian a los donantes. Asi, el paciente podia no 
solo recuperarse de su enfermedad con todos sus deseos satisfechos, sino que a 
veces se convertia en un hombre rico. Por otra parte, algunos de los donantes podian 
enfermar a su vez y sonar que recibian alguna compensacion por su perdida. El 
«festival de sueiios» era, por tanto, una combinacion de terapia, regocijo publico e 
intercambio de bienes. 

En otros relatos, los padres jesuitas describieron el festival de sueiios como una 
especie de locura colectiva en que los soiiadores corrian gritando y amenazando a 
los otros, oblig{mdolos a adivinar sus sueiios y a darles una cos a tras otra hasta 
que acertaban la correcta. 

Hay ejemplos tambien de 10 que se podria denominar realizacion simbolica. 
Ocurrio que un padre jesuita vis ito una comunidad iroquesa en el dia del festival 
de sueiios. Uno de los iroqueses quiso matarle so pretexto de que habia soiiado que 

44 Padre Raguenau, The Jesuit Relations and Allied Documents, XLII, Cleveland, 
Burrows Brothers Co., 1899, pag. 164. 

45 Padre Raguenau, en The Jesuit Relations, XXXIII (1898), 188·208. EI interes 
de este relata ha sido demostrado por Mark D. Altschule, Roots of Modern Psychia· 
try, Nueva York, Grune and Stratton Inc., 1957. 
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mataba un frances; sin embargo, se Ie dio un chaqueton frances y 10 considero 
un sustituto 10 bast ante bueno 46. Otra historia trata de una joven gravemente en
ferma. Alguien de la comunidad sono que se curaria si sus padres preparaban un 
banquete con veinte cabezas de aice, cosa imposible de obtener en aquella epoca del 
ano. Un interprete de suenos decidi6 adecuadamente que las veinte cabezas se podrian 
reemplazar por veinte hogazas de pan 47. 

Este tipo de tratamiento nos puede parecer increible: lquien trataria 
a un paciente dandole todo 10 que desea? No obstante, es po sible que 
hoy dia se subestimen los efectos curativos de la satisfaccion de los deseos. 
La buena fortuna puede, en ocasiones, hacer el papel de terapeuta. 

Un ejemplo historico 10 tenemos en la biograiia de Fran~ois Magendie (1783·1855). 
Cuando estudiaba medicina a la edad de veintiuno y veintidos aiios, vivia en la 
maxima pobreza y estaba casi famelico; cayo enfermo, deprimido y disgustado con 
la vida. Inesperadamente, fue a verle un abogado y Ie anuncio que habia heredado 
veinte mil francos, cantidad entonces muy importante. Magendie se curo instanta
neamente. Monto un establo con excelentes caballos y perros de raza y viviD de forma 
tan extravagante que, un aiio despues, se habia quedado sin dinero, solo con el 
recuerdo de una epoca maravillosa. Volvio entonces a sus estudios medicos y mas 
tarde se convirtio en un gran fisiologo. 

La psicodinamica de este caso se hace inteligible si recordamos que Magendie 
pertenecia a una familia adinerada que habia perdido su fortuna durante la Revolu· 
cion Francesa. Su padre, admirador de Rousseau, Ie habia educado de forma un 
tanto indisciplinada. Por tanto, el joven Magendie estaba al mismo tiempo frustrado 
e impotente para resistir la frustracion. Sus animales de pura raza y sus perros 
representaban para el 10 que el festival de sueiios para los iroqueses 48. 

Es probable que la satisfaccion de los deseos frustrados desempeiie 
un papel decisive en ciertos exorcismos y otros procedimientos terapel.l
tieos. Bruno Lewin ha demostrado que el exito terapeutieo del zar egipcio 
podria explicarse por la satisfaccion vicariante de los deseos sexuales. 

La ceremonia zar se realiza en Egipto entre las clases sociales mas bajas como 
tratamiento de las mujeres neuroticas e histericas. Lo organiza una mujer denomina
da kudya, a la que ayudan otras tres que cantan, bailan y tocan el tambor y la pan
dereta. La participacion esta limitada a las mujeres. Despues de diversos ritos, la 
paciente es conducida a la habitacion con atuendo de novia. Se sacrifica un animal, 
se quema incienso, se desnuda a la paciente y se la cubre con una tunica blanca. 
Entonces la kudya comienza a danzar como si estuviera en trance, con movimientos 
cada vez mas salvajes, hasta que cae exhausta al suelo. Transcurrido un rato, comien· 
za la musica de nuevo, al principio lenta y suave; la kudya llama al djinn que se 
supone es su amante. De nuevo se enardecen la musica y la danza, y la kudya en 
trance sucumbe a su amante imaginario con movimientos orgiasticos y vuelve a caer 
al suelo, invitando a otros demonios a acudir. La paciente se une a ella en su danza 
frenetica, y 10 mismo hacen las otras mujeres, hasta que todas ellas se despojan 

46 Raguenau, The Jesuit Relations, XLII (1899), 158·160. 
47 Raguenau, The Jesuit Relations, VIII (1897), 260·262. 
48 Maurice Genty, «Magendie», en P. Busquet y M. Genty, eds., Les Biographies 

mlidicales, Paris, Bailliere, IV (1936), 113·114. 
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de sus ropas y, en trance, son poseidas sexualmente por los djinns. El Dr. Lewin 
afirma que en la actualidad hay una gran proporcion de pacientes que se benefician 
de esta ceremonia. Algunas mujeres acuden a un zar todos los meses. La mayoria 
de ellas son casadas frigidas y desdichadas en su matrimonio, y el zar les prop or
ciona la (mica satisfacci6n sexual que pueden obtener 49. 

En ocasiones los deseos frustrados no son ni posesivos ni libidinosos, 
sino que se dirigen mas bien hacia la autorrealizacion. EI Dr. Louis Mars 
describe las reacciones paranoicas que aparecen en Haiti entre los indivi
duos activos y ambiciosos que se encuentran agobiados por dificultades 
en aumento y fracasos repetidos 50. Se sienten perseguidos y, a su vez, 
comienzan a irritar y moles tar a los demas. La actitud colectiva en Haiti 
es digna de interes; se escucha al paciente con atencion simpatica y se 
busca una posicion de acuerdo con su capacidad. Las caracteristicas ceden 
de forma gradual, y el individuo perturbado se reintegra a la comunidad. 

Muchas personas se sienten frustradas porque sus vidas son monotonas 
y carecen de interes y porque no reciben la consideracion suficiente de 
sus amigos y de sus familiares. POl' ciertos relatos de Madagascar, parece 
que hay procedimientos terapeuticos que tienden directamente a la satis
faccion de esas necesidades frustradas. Veamos dos relatos resumidos: 

Le Barbier describio el bilo (palabra que designa, al mismo tiempo, la enfermedad, 
el paciente y la ceremonia terapeutica) como <<la enfermedad mas curiosa, extraiia 
e imaginaria, y la mas facil de curar". Los pacientes son nerviosos, hipersensibles a 
los midos, incapaces de permanecer tranquilos. El curandero local, u ombiasa, de
termina el dia que tendra lugar la «coronacion». El heroe de la ceremonia es el 
propio paciente, al que dan el tratamiento de «rey», mientras que su familia es la 
«corte» y los habitantes del poblado, sus subditos. EI dia de la ceremonia se Ie viste 
con ropas elegantes y se Ie muestra respeto y deferencia. Dos veces al dia se realizan 
canticos y danzas en su honor, a las que se puede unir si 10 desea. Estas celebracio· 
nes se continuan durante quince 0 veinte dias, hasta que el paciente se cura. Entonces 
se sacrifica un buey, y el bilo bebe de su sangre 51. 

En un relato procedente de otra provincia de Madagascar se describe que, despues 
de quince dias de canticos y danzas, el procedimiento culmina con la «elevacion» 
del bilo. Se erige una plataforma de unos 2,5 metros de altura, en la que se coloca 
el paciente con una pequeiia estatua a sus pies; se realiza un sacrificio, se baiia al 
paciente y se Ie sirve un banquete que come sobre la plataforma elevada 52. 

Es comprensible que el «yo» (en el sentido coloquial de la palabra) del 
paciente se hinche cuando, durante dos semanas enteras, se Ie viste y se 

49 Bruno Lewin, «Der Zar, ein agyPtischer Tanz zur Austreibung baser Geister 
bei Geisteskrankheiten, und seine Beziehungen zu Heiltanzzeremonien anderer Volker 
und der Tanzwut des Mittelalters», Confinia Psychiatrica, I (1958), 177-200. 

50 Louis Mars, «La Schizophrenie en Haiti», Bulletin du Bureau d'Ethnologie, 
num. 15 (marzo 1958). 

51 C. Ie Barbier, «Notes sur Ie pays des Bara-Imamono», Bulletin de l'Academie 
malgache, nueva serie, III (1916-1917), 63-162. 

52 E. Birkeli, «Folklore sakalava recueilli dans la region de Morondava», Bulletin 
de l'Academie malgache, nueva serie, VI (1922-1923), 185-364. 
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Ie trata como a un rey, y despues se Ie eleva sobre una plataforma. No 
es extrano que con la terapeuuca del bilo se reheran muchos exitos 53. En 
un estudlO sobre curaclOnes milagrosas, Janet destaca que muChos de los 
pacientes asi sanados estaban entermos porque careClan de reconoclmiento 
SOCIal Yl• Una cura milagrosa, para eUos, eqUlvalia a un aumento repentlllo 
de su prestigio y reconocimiento social. 

CURACION CEREMONIAL 

Una de las diferencias principales entre el tratamiento cientifico mo
derno y las curaciones primitivas es que el primero es un hecho cierto y 
positivo, mientras que el ultimo se suele realizar como una ceremonia. 
Asi ocurre con todos los metodos que hemos discutido hasta el momento. 
En algunos casos parece que las ceremonias no son un simple elemento 
secundario del procedimiento curativo, sino el agente terapeutico principal. 

Existen muchos tipos de curaci6n ceremonial. Hocart ha demostrado 
que algunos son antiguos ritos de iniciacion (0 parte de eUos) que como 
tales han quedado anticuados, pero que han adquirido un significado 
nuevo como metodos curativos 55. Algunas veces, la ceremonia es una es
pecie de repeticion del trauma (pat6geno) inicial. En otras ocasiones re
presenta una nueva escenificacion de los grandes mitos de la tribu, como 
la creacion del mundo 0 las historias de los dioses 56. En muchos casos 
-con 0 sin estas representaciones- el paciente es integrado en un grupo 
(incluso en una sociedad de curanderos, como entre los zuni) 0 en el 
marco social a que pertenece: familia, clan, tribu. Por ultimo, la ceremonia 
puede ser eficaz porIa sola beUeza de los ritos, los atavios, la musica y 

las danzas. 
La curacion pOl' medio de la representacion del trauma inicial se ha 

descrito entre los porno, tribu india de California. Freeland cuenta que los 
pomo tienen varios tipos distintos de doc to res 57. Uno de eUos, el denomi
nado outfit-doctor (0 doctor cantarin), es el unico que hace uso del de
nominado metodo atemorizador. Si se desconoce el origen de la enfer-

53 Otro incentivo poderoso para la curaClOn es el hecho de que, si el paciente 
no se cura despues del bilo, es considerado responsable y hecho objeto de reproba· 
cion publica, e incluso puede ser expulsado de la comunidad. Este punto ha side 
seiialado al autor por el antropologo Louis Molet. 

54 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, I, Paris, Alcan, 1919, pags. 11·17. 
55 A. M. Hocart, The Life-Giving Myth and Other Essays, Nueva York, Grove 

Press, Inc., 1954, cap. 20. 
56 El efecto terapeutico del «retorno a los ongenes» y la representaci6n de los 

grandes mitos cosmog6nicos han side bien expuestos por Mircea Eliade, Mythes, reves 
et mysteres, Paris, Gallimard, 1957, pags. 48·59. 

57 L. S. Freeland, «Porno Doctors and Poisoners», University of California Publi· 
cations in American Archaeology and Ethnology, XX (1923), 57-73. 
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medad, sus sintomas no estan claros y su curso evolutivo se prolonga, el 
curandero sospecha que ha side producida por un encuentro entre el pa
dente y un espiritu (un acontecimiento que el paciente no puede recordar). 
Consulta entonces con la familia para saber 10 que estaba haciendo el 
paciente cuando enferm6 por primera vez, y juntos especulan sobre la 
naturaleza del espiritu. Despues decide reproducir la vision tan exacta
mente como puede, disfrazandose de fantasm a 0 construyendo un modelo 
de monstruo. Se prepara un marco realista y de modo subito se revela la 
escena al paciente. Si este reacciona con un gran temor, se considera que 
la suposidon era correcta. Para sacarle del estado de colapso que sigue 
se acude a tratamientos corrientes. A continuaci6n el hombre medicina se 
quita el disfraz de fantasma 0 destruye el modelo ante los ojos del pa
dente para qui tar el temor de su mente. Se dice que la recuperadon es 
nipida. 

Un paciente padecia una enfermedad cromca que no habia cedido a ningun trata· 
miento. La familia recordaba que el dia que cay6 enfermo habia estado cazando en 
las montafias. EI hombre medicina supuso que habia visto un monstruo acuatico 
en un manantial. Hizo un modelo de una gran serpiente con varias articulaciones; 
media casi dos metros de largo por treinta centimetros de ancho, y se podia mover 
y elevar mediante cuerdas; el monstruo fue pintado entonces de blanco, rojo y 
negro. Cuando el paciente via la terrible aparici6n, result6 acometido de tal temor 
que comenz6 a atacar a la gente que Ie rodeaba; fueron necesarias seis personas para 
reducirle, hasta que por ultimo se desmay6. EI hombre medicina Ie hizo respiFar, 
Ie ban6 y Ie dio un trago de agua, y por fin Ie cont6 que su visi6n de un monstruo 
acuatico Ie habia obsesionado. EI hombre mejor6 pronto. 

Otro paciente, una mujer, habia tenido miedo durante la noche y se habia des
mayado. Un «doctor cantarin» que estaba alii por casualidad, supuso que debia 
haber visto un fantasma. Rapidamente se visti6 de tal y, con la ayuda del padre de 
ella, asust6 a la paciente, tras 10 cual la volvi6 a tranquilizar, explicandole la his· 
toria. Al dia siguiente, la mujer se encontraba bien de nuevo. 

A estos procedimientos podrfamos calificarlos de terapia de choque 
psiquico 0 psicodrama. 

Un procedimiento mas elaborado es el que se encuentra entre los zuiii, 
donde la actividad curativa no era prerrogativa de un solo hombre, sino 
de una serie de sociedades medicas, es decir, de grupos de curanderos 
que pretendian realizar sus curaciones por mediacion de los dioses de 
esas sociedades. Existfa la creencia de que dichos dioses penetraban en 
los cuerpos de los curanderos durante la ceremonia. Mathilda Stevenson 
hizo una descripci6n detaIl ada de tales sociedades y de sus ceremonias 
curativas 58. Estas difieren de unas sociedades a otras, de acuerdo con los 
mitos de sus dioses respectivos. 

58 Mathilda C. Stevenson, «The Zuni Indians: Their Mythology, Esoteric Frater· 
nities and Ceremonials», Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Was· 
hington, Smithsonian Institution, XXIII (1901·1902), 3·608. 
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Como ejemplo, la Sra. Stevenson describi6 una ceremonia realizada por una de 
las sociedades para la curaci6n de un mal de garganta. Sus miembros se reunieron 
al anochecer en la habitaci6n del paciente. Este se encontraba sobre una estera 
en medio del piso, reclinado en los brazos del «padre de la fraternidad». Tres teurgos, 
vistiendo las mascaras y los atavios de los tres dioses de la sociedad, penetraron en 
la habitaci6n por el tejado, dirigidos por un miembro femenino que llevaba la in· 
signia de la sociedad y que portaba un cesto con una comida sagrada. Los «dioses» 
realizaron varias danzas y otros ritos alrededor del paciente, dibujando sobre el 
cuerpo de este lineas con polen sagrado. Uno de los ritos consistia en la expectora· 
ci6n del paciente a traves de la abertura de la boca de la mascara del Gran Dios 
(sostenida ante el por el teurgo y que mas tarde se volvi6 a colocar este). Durante 
toda la ceremonia hubo un coro que cantaba acompafiado de varios instrumentos. 
Despues de una larga serie de otros ritos, los «dioses» se marcharon. EI padre de la 
fraternidad dio entonces al paciente dos pasteles, de los que tenia que comer uno 
y dar el ot1"O a un perro abandonado, tras 10 cual se marcharon los restantes miem
bros de la sociedad. Tenian un banquete preparado por los familiares del paciente. 

Existen varias caracterfsticas notables en este tratamiento. 1) Es un 
tratamiento colectivo, organizado y realizado no por un solo hombre, sino 
por una sociedad curativa. 2) Es un psicodrama. Los tres curanderos 
principales, vistiendo los atavios y las mascaras de los tres dioses, son 
asistidos por los otros miembros de la sociedad, mientras que el paciente 
desempena un papel activo en los ritos. 3) Es una terapia religiosa, ya 
que se aproximan los dioses y se representan sus mitos. 4) Es tambien 
una «terapia de la beIleza» por la magnificencia de los canticos, los ritos 
y las indumentarias. 5) En parte, es un tratamiento en que se utiliza la 
transferencia de la enfermedad 0 del espiritu maligno a otro ser. (El mal 
de garganta se transfiere a un perro vagabundo). 6) Se espera que el pa
dente se una a la sociedad despues de su recuperaci6n (procedimiento 
que la psiquiatria moderna esta empezando a redescubrir: los antiguos 
alcoh6Iicos se reunen muchas veces en sociedades de templanza; los pa
cientes mentales curados se reunen en clubs) 59. 

Una forma aun mas elaborada de curaci6n ceremonial se encuentra 
entre los navajos, tribu india notable por sus excelentes tejidos, sus bellas 
pinturas de tierra coloreada y su musica. Tiene ademas una mitologia 
muy elaborada. Sus curaciones ceremoniales, en contraste con las de los 
zuni, se realizan no por sociedades medicas, sino bajo la direcci6n de un 
hombre medicina. El ritual es tan complejo que un hombre medicina 
necesita varios anos para aprender uno cualquiera de los «Cantos de los 
Nueve Dias», ceremonias principales que son representadones de los 
grandes mitos sobre la creaci6n del mundo y los banquetes de los dioses 
navajos. 

Muchas veces el navajo cae en un estado de depresi6n ansiosa como 
resultado de un mal sueno, la ilusi6n de haber vis to un fantasma, 0 el 

59 Ibidem. 
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miedo de haber of en dido a un animal sagrado. Entonces se puede sentir 
tan enfermo que a veces se deja morir de consunci6n lenta. En estos 
casos, la oportuna cura ceremomal realizada por el hombre medicina es 
sorprendentemente eficaz y nipida. 

Laura Adams Armer observ6 y film6 en 1928 un ejemplo caracteristico 
de un caso semejante. El reverendo Oskar Pfister otreci6 un relato ilus
trado de esa curaci6n en la revista Imago y afiadi6 un comentario psico

. analitico 60. 

El paciente, un hombre de unos cincuenta anos, sono que habia visto muerto a 
su hijo. El sueno Ie afecto de tal modo que sufrio una depresion grave. Algunas 
semanas despues se consulto a un astrologo. Este cava en trance, mira a las es
trellas y vio un oso; entonces dijo al paciente: «Busca al cantor que pueda cantar 
el Canto de la Montana; si no 10 encuentras, posiblemente moriras». El cantor fue 
hallado y dijo al paciente: (,Cuando eras un muchacho, viste un oso enfermo 0 

muerto; 0 quiza 10 vio tu madre antes de que tli nacieras. Este oso era sagrado; 
ahora debe ser reconciliado». Para conseguirlo habia que escenificar uno de los 
Cantos de los Nueve Dias, el denominado Canto del Varon de la Montana. 

Se construyeron dos chozas; una, la «casa de los canticos» 0 (,aposento de la 
medicina», para el paciente; la segunda, para su mujer e hijos. Todos los hermanos 
del clan acudieron a ayudar durante la larga cura de nueve dias, mientras las mujeres 
de la familia cooperaban en la cocina y el servicio. El paciente, el curandero y los 
otros hombres permanecian aparte tomando banos de vapor y realizando ritos de 
purificacion. 

Los canticos, ritos y ceremonias realizadas durante los nueve dias son tan com
plejos que haria falta un libro entero para describir con detalle una sola de las 
ceremonias. (Existe una monografia sobre el Canto de la Noche escrita por Washing
ton Matthews 61.) En los dias sexto, septimo, octavo y noveno se reunia una docena 
de hombres delante del aposento de la medicina donde, bajo la direccion del curan
dero, realizaban sobre la tierra hermosas pinturas con arena coloreada. Estas pin
turas tienen importancia tanto por su valor artistico como por sus significados 
mitologico y simbolico. El curandero acompanaba tales ritos con gestos y canticos 
magicos. Todos los dias, al terminar la realizacion, se destruia la pintura, se mez
claban las arenas coloreadas y se echaban sobre el paciente. Al termino del noveno 
dia, se reunian unos dos mil navajos -hombres, mujeres y niiios- alrededor de la 
familia para entonar los cantos finales del Canto a la Montana, y la ceremonia tina
lizaba con una alegre danza religiosa. En este punto, el paciente se encontraba curado. 
La informacion obtenida dos anos despues confirmo que la cura habia sido un 
completo exito y que no se habian presentado recaidas. 

En sus comentarios sobre el suceso, el reverendo Oskar Pfister propone una 
interpretacion psicoanalitica: el oso simboliza al padre. De nino, el paciente deseaba 
la muerte de su padre, y ahora teme que su hijo sienta 10 mismo hacia el; responde 
entonces con deseos inconscientes de muerte contra su hijo y se siente culpable por 
ello. Tiene, pues, que reconciliarse con su padre por medio de dos intermediarios 
eel astrologo y el hombre medicina), al igual que con toda la comunidad y con los 
dioses de la tribu. En la ceremonia de los nheve dias, se reconcilia primero con su 

60 Oskar Pfister, «Instinktive Psychoanalyse unter den Navaho-Indianern», Imago, 
XVIII, num. 1 (1932), 81-109. 

61 Washington Matthews, «The Night Chant, a Navaho Ceremony», Memoirs of 
the American Museum of Natural History, vol. VI; Anthropology, vol. V, 1902. 
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familia y con su clan, a continuacion con un grtlPO mayor, y por fin, en la ultima 
tarde, con la tribu en generaL Todos estos enfrentamientos y reconciliaciones octlrren 
en un nivel inconsciente, simbolico. 

Esta interpretaci6n puede arroiar luz sobre la curaci6n; no obstante, 
tiene que haber algo mas. El propio Pfister afiade que la participaci6n 
intensiva de toda una comunidad simpatizante es una reminiscencia de 
ciertas curaciones reIigiosas realizadas en los santuarios. En el caso de 
los navaios, sin embargo, el paciente no s610 se reconcilia con la comuni
dad y con los dioses, sino que su reconciliaci6n gradual se consigue a 
traves de la representaci6n de] mito cosmog6nico y de otros mitos sagra
dos. Mas aun, los navajos son incomparables por la riqueza de las activi
dades culturales relacionadas con tales curas: pintura, musica, poesia, 
danza: toda una «terapeutica por la belleza» de la que no encontramos 
contrapartida en la psicoterapia moderna. 

El unico paralelismo con tales curaciones ceremoniales que se en
cuentra en el mundo occidental es el de las curaciones en los santuarios, 
que tanto abundan en la zona mediterranea. Uno de los mas conocidos 
es el de Lourdes, lugar famoso por su impresionante belleza, el Manantial 
y la Cueva, la majestad del ritual, la pompa de las procesiones y «la plega
ria perpetua, de dia y noche, realizada por cantidades ingentes de personas, 
de modo que el aire esta cargado y vibrante con ella» 62. Menos destacada, 
quiza, es la integraci6n gradual de peregrinos y pacientes en gropos pro
gresivamente mayores. Despues de una seria preparaci6n individual (con
fesi6n, plegarias, exhortaciones) en su lugar de residencia, el paciente se 
une a un gropo de peregrinos de su propia parroquia. Varios gropos 
parroquiales se reunen despues en grupos mayores pertenecientes a un 
obispado y el largo e inc6modo viaje tiene lugar en una atmosfera de 
gran entusiasmo. La estancia de tres dias en Lourdes se programa con 
gran exactitud; el paciente se encuentra inmerso en una gran multitud 
en la que, sin embargo, nunea se siente perdido y es siempre bien atendi
do; eada parroquia, obispado 0 naci6n conserva su individualidad. Pero 
en la cumbre de las ceremonias del peregrinaje, todas estas distinciones 
se difuminan, y el peregrino se siente momentaneamente fundido con una 
multitud incontable, dentro de un alma enorme que clama con entusiasmo 
religioso. En este clima se han descrito una serie de curaciones, semejan
tes a la del paciente de Stevenson en la ultima tarde del «Canto de los 

Nueve Dfas». 

62 Ruth Cranston, The Miracle of Lourdes, Nueva York, McGraw-Hill, Inc., 1955, 
pag. 7. 
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CURACI6N POR MEDTO DE LA INCUBACI6N 

Los procedimientos de la terapia primitiva son muchas veces tan com
plejos que no es facil clasificarlos. Asi sucede, por ejemplo, con la incuba
cion, que podria incluirse en otros tipos de curacian ceremonial si se 
considera que su parte esencial iba precedida y seguida de divers os ritos 
y ceremonias, pero que debe describirse aparte porque resulta obvio que 
la incubacian era precisamente el principal agente terapeutico. 

La palabra incubacian significa «yacer en la tierra,>. Al paciente se Ie 
hace pasar una noche en una cueva, tendido sobre la tierra; entonces 
sonara con una vision que Ie curara. 

Este tipo de tratamiento parece haber aIcanzado su maxima perfeccion 
en la antigua Grecia, en los Asklepeia 0 templos de Asklepios (Esculapio), 
uno de los dioses de la medicina. Pero su origen debe ser mucho mas 
antiguo_ En los tiempos primitivos parece que la incubacion se realizaba 
en una caverna sagrada (reemplazada mas tarde por una camara sub terra
nea de los Asklepeia). Existen otros ejemplos del uso de cavernas con 
fines magico-religiosos, como el del oniculo de Trophonius en la antigua 
Grecia 63. Los que 10 visitaban tenian que someterse a una preparacion 
especial, de la que formaba parte el hecho de beber agua de la «Fuente 
del Olvido» y de la «Fuente de la Memoria,>_ En la caverna tenian visiones 
terrorificas, que les dejaban debilitados de ~iedo cuando saHan. Los sa
cerdotes les colocaban entonces en la «Silla de la Memoria» para que 
pudieran con tar 10 que habian visto. El mismo temor religioso rodeaba 
las misteriosas ceremonias de los Asklepeia, sujetas a las mismas pre
paraciones minuciosas, iguales acontecimientos subterraneos misteriosos 
y la misma expectacian para recibir el oniculo, que aqui era curativo y 
Uegaba en forma de sueno. 

Entre los numerosos Asklepeia de que tenemos noticias, los mejor conocidos son 
los de Epidauros, Pergamo y Cos 64. El templo de Esculapio era una institucion 
importante, como podemos deducir de los relatos de autores antiguos y de la mo
derna investigaci6n arqueo16gica. Los enfermos venian de muy lejos a buscar la 
curacion en estos lugares sagrados. Por desgracia, desconocemos muchas cosas acerca 
de sus metodos, como es el significado y uso de un laberinto circular, el tholos, 
encontrado en las ruinas de varios Asklepeia. 

Suponemos que la hermosa situacion de muchos de estos templos, el viaje, el 
perfodo de espera, los rumores sobre curaciones maraviIIosas, todo ella afectaria al 

63 Pausanias, Description of Greece, IV, Iibro 9, Cambridge, Mass., Harvard Uni
versity Press, The Loeb Classical Library, 1955, cap. 39, pags. 347-355. 

64 Emma J. Edelstein y Ludwig Edelstein, Asclepius. A Collection and Interpreta
tion of the Testimonzes, 2 vols., Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1945; Karl 
Kerenyi, Der gottliche Arzt, BasiIea, Ciba Gesellschaft, 1948. 
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paciente. Antes de ser admitidos en el santuario, se sometian a una preparacion 
determinada, purificacion que incluia el ayuno, la bebida del agua de las fuentes 
sagradas y otros varios ritos. El momento cumbre del tratamiento era la incubaci6n, 
es decir, el sueno en el santuario. Se vestfa al paciente con una tunica especial 
adornada con franjas de purpura y en ocasiones se Ie colocaba una corona sobre 
la cabeza. La estancia sagrada donde tenia que pasar la noche era un lugar sub
ternlneo denominado abaton. Tenia las paredes cubiertas can inscripciones relativas 
a los milagros que alli habian tenido lugar. En los primeros tiempos, el paciente 
tenia que tenderse en el suelo; posteriormente se Ie facilito un lecho denominado 
kline. En contraste con el divan analitico de hoy dia, el kline estaba destinado a 
dormir y sonar. 

Durante la noche que el paciente pasaba en el abaton, podia ver apariciones, re
cibir un oraculo 0 tener visiones 0 suefios. 

Una «aparicion» significaba que el paciente, estando todavia despierto, veia la 
figura de un dios, por 10 general Esculapio, que permanecia en silencio 0 Ie traia 
un mensaje; 0 bien podia oir voces, sentir un soplo de aire 0 ver una Iuz cegadora. 
Estas manifestaciones han sido muy discutidas y atribuidas a diferentes causas, bien 
al uso de drogas, hipnosis 0 al engafio de los sacerdotes. EI «oraculo» significaba 
que el paciente tenia un suefio en el que un dios 0 un sacerdote Ie daban instruc
ciones. Una «vision» era un sueno en que se daba al paciente Ia precognicion de un 
suceso proximo a ocurrir. EI «suefio propio» era un tipo especial de suefio que 
lIevaba en sf Ia curacion. No era un suefio que necesitara de interpretacion para 
desvelar el mensaje que con tenia ; el paciente simplemente sonaba, r e inmediata
mente desaparecia la enfermedad! Se trata, obviamente, de un tipo de psicoterapia 
que no tiene equivalente en nuestro tiempo y que merece mas atencion. En un 
estudio de este fen6meno, el analista jungiano C. A. Meier menciona que Kieser, dis
cipulo de Mesmer, expreso un concepto semejante: «Cuando el sentimiento interno 
de la enfermedad se personifica y se expresa mediante simbolos, puede producirse 
la curacion» f.5. 

CURACION POR MEDTO DE LA HIPNOSIS 

Rasta que grado fue 0 es aplicada la hipnosis con fines terapeuticos 
en la medicina primitiva es todavia una cuestion sujeta a controversia, 
a pesar de la gran cantidad de datos recogidos 66. No cabe duda de que 
en numerosos procedimientos curativos primitivos muchos pacientes caian 
en estados hipnoticos 0 semihipnoticos. Bastian indica claramente, en el 
relato de su propia experiencia en Guyana, que caya en una especie agra
dable de estado hipn6tico. No esta claro, sin embargo, hasta que punto 
ese estado en tales casos es conseguido voluntariamente por el hombre 
medicina, 0 mas bien un efecto secundario de to do el procedimiento. 

Tampoco cabe duda de que ciertos hombres medicina son capaces de 
hacer un uso consciente e intencionado de la hipnosis, del que tenemos 

65 C. A. Meier, Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, Zurich, Rascher
Verlag, 1949, pags. 59-65. 

66 Otto Stoll, Suggestion und Hypnotisl1UlS in der VOlkerpsychologie, 2.- ed., Leip
zig, Von Weit & Co., 1904. 
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ejemplos en las ceremonias Que rodean a la iniciacion de los curanderos 
australianos. Esta sena probablemente la explicacion de las descripciones 
dadas por ellos acerca de los fantasticos poderes con los que estan pre
tendidamente dotados, descripciones que son semeiantes en todo el con
tinente, induso en las regiones mas apartadas. Segtin Elkin, los hombres 
medicina australianos coinciden en afirmar que, durante la iniciacion final, 
sus cuerpos fueron abiertos, sus organos extrafdos y reemplazados por 
otros, y las incisiones curadas sin dejar ninguna senal 67. Tambi<.~n se dice 
que son capaces de producir alucinaciones colectivas, como la vision de 
una cuerda magica. Las aseveraciones de Elkin las ha confirmado R. Rose, 
investigador que recibio entrenamiento en parapsicologfa 68. Estas alucina
ciones son muy semejantes a las descritas en el Tibet, y Elkin sup one, por 
tanto, que los conocimientos secretos de los australianos y los tibetanos 
derivan de una fuente comun. 

Aunque estos hechos parecen indicar un conocimiento de la hipnosis 
entre los hombres medicina, no implican necesariamente que la hipnosis 
se haya empleado siempre de forma consciente con fines terapeuticos. 
EI ejemplo que mas se aproxima al procedimiento hipnotico moderno se 
encuentra en un documento egipcio del siglo III despues de J. C., publica
do por Brugsch 69. Relata como se indujo la hipnosis en un joven me
diante la fijacion de un objeto luminoso y 10 que dijo ver y oir durante 
el trance. La hipnosis parecia, pues, usarse como un simple medio de 
producir darividencia y no con un fin terapeutico. Se ha dicho que las 
visiones terrorfficas de la caverna de Trophonius y las curativas de los 
Asklepeia eran de naturaleza hipnotica; es bastante probable, aunque care
cemos de pruebas al respecto. 

CURACI6N MAGICA 

Muchos de los procedimientos curativos que hemos revisado hasta 
ahora han sido denominados magicos 0 contienen ciertos elementos ma
gicos; pero la magia cubre un campo mucho mas amplio que la medicina. 

Se puede definir como una tecnica inadecuada de poder del hombre 
sobre la naturaleza y una anticipacion falaz de la ciencia 70. 71. Por medio 

67 A. P. Elkin, Aboriginal Men of High Degree, Sidney, Australasian Publishing 
Co., 1945. 

68 Ronald Rose, Living Magic. The Realities Underlying the Psychical Practices 
and Beliefs of Australian Aborigines, Nueva York, Rand McNally and Co., 1956. 

69 Heinrich Brugsch, Aus dem Morgenlande, Leipzig, Ph. Reclam Jun., Universal
Bibliothek. 1893, nums. 3.151-52. pags. 43-53. 

70 Marcel Mauss y H. Hubert. «Esquisse d'une thearie g~nerale de Ia magie», 
L'annee Sociologique, vol. VII (1902-1903). 

71 J. G. Frazer, The Golden Bough, val. I, The Magic Art and the Evolution of 
Kings, 3.- ed., Londres, Macmillan, 1911. 
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de una pseudo-tecnica, el mago pretende obtener to do 10 que el hombre 
moderno es capaz de conseguir con medios cientfficos adecuados. Pero 
mientras que la ciencia es «neutral» y se puede aplicar a fines buenos y 
malos, la magia se suele dividir de una forma mas rigida en «mala» 0 

« buena» (<<negra» 0 «blanca»). La primera se supone que produce la en
fermedad, mientras que la segunda pretende curarIa. 

Tambien se ha descrito la magia como un sistema en que las carac
terfsticas de la vida social se proyectan indebidamente en el mundo ma
terial72. En su ignorancia de las leyes abstractas, constantes e impersonales 
del universo, la magia las reemplaza con un sistema de reglas semejantes 
a las de la vida social. Se dirigen las fuerzas de la naturaleza por medio 
de conjuros y encantamientos construidos segtin el modele de las exigen
cias y preceptos sociales. Los ritos se modelan a imagen de las ceremonias 
sociales. De esta forma se supone que el mage ejerce un control sobre las 
fuerzas de la naturaleza, como el tiempo, la fecundidad de los animales 
y la abundancia de las cosechas, y tambien sobre la produccion y curacion 
de enfermedades. 

Las practicas de la medicina primitiva que han sido denominadas ma
gicas constituyen un grupo heterogeneo que se puede dividir en varios 
subgrupos: 

1) En ocasiones se usan de modo racional (aunque encubierto) drogas 
o venenos eficaces, aun cuando la mayorfa de las substancias magicas 
actuan probablemente como placebos. 

2) En ocasiones se utilizan poderes parapsicologicos, como la darivi
dencia y la telepatia. 

3) Las manifestaciones hipnoticas desempenan probablemente, a veces, 
algtin papel. 

4) Existe tambien, sin duda ninguna, una gran dosis de trucos y char
latanerfa. 

5) La sugestion es probablemente el agente mas importante en la 
practica de la magia. Un procedimiento magi co puede obtener su objetivo 
porque el individuo sometido a el crea firmemente en su eficacia; el mage 
cree asimismo en su propio poder, y la comunidad toda cree en la exis
tencia y eficacia de las artes magicas porque se consideran necesarias 
para la cohesion social 73• 

La creencia en la magia es universal entre los pueblos primitivos. Entre 
los civilizados persistio (sobre todo bajo el nombre de brujerfa) hasta 

72 Louis Weber, Le Rythme du progres, Paris, Alcan, 1913. 
73 EI papel de la sugesti6n calectiva en tales casas ha sida bien ilustrada par 

Marcel Mauss, «Effet physique de l'idee de mart sugger~e par la callectivite (Aus
tralie, Nauvelle-Zelande)>>, Journal de Psych%gie, val. XXIII, 1926. pags. 653-669; ver 
tambien Claude Levi-Strauss. «Le Sorcier et sa magie», Les Temps Modernes, IV, 
nfun. 41 (marza 1949), 121-138. 
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epocas relativamente recientes, cediendo solo ante el empuje de la ciencia. 
El poder, no digamos omnipotencia, adscrito a la magla entre los pueblos 
primitivos se demuestra por la creencia extendida de que mediante ella 
se puede matar a una persona, asi como salvarla en el ultimo momento 
por medio de la contramagia. Por 10 demas, se trata de algo mas que una 
simple creencia supersticiosa, y existen numerosos relatos fidedignos de 
estos acontecimientos en algunas partes del mundo, tales como Australia 
y Melanesia. 

H. Basedow describio, entre otros autores, como se puede matar a una 
persona en Australia central por medio de un «baston sefialado[» 0 «hueso 
sefialado[» usado en conjuncion con ciertos ritos y conjuros. La victima 
muere en unas pocas horas. 

Un hombre que nota que esta siendo «deshuesado» por un enemigo es, sin duda 
alguna, un espect.kulo lastimoso. Permanece estupefacto, con los ojos c1avados en el 
puntero alevoso y las manos elevadas como para rechazar la corriente letal que 
imagina esta penetrando en su cuerpo. La palidez cubre sus mejillas y los ojos se 
Ie tornan vidriosos, mientras la expresi6n de su cara se distorsiona horriblemente, 
como la de una persona atacada de paralisis. Intenta gritar, pero por 10 general 
el sonido se Ie quiebra en la garganta, y s610 se Ie ve espuma alrededor de los 
labios. Su cuerpo comienza a temblar y los musculos se Ie contraen involuntaria
mente. Se tambalea y cae hacia atras sobre el suelo; durante un momento parece 
que est a desmayado, pero pronto comienza a retorcerse como si estuviera en mortal 
agonia y, cubri<~ndose la cara con las manos, empieza a gemir. Transcurrido un rato, 
se recupera algo y se arrastra hacia su cabana. A partir de entonces, se debilita y 
consume, se niega a comer y permanece aislado de los acontecimientos diarios de la 
tribu. A menos que se Ie proporcione ayuda en forma de un contra·hechizo adminis
trado por el nangarri u hombre medicina, su muerte es cuesti6n de relativamente 
poco tiempo 74. 

El nangarri llamado para salvar al paciente permite la presencia de 
una serie de parientes. Canta versos magicos, averigua la supuesta loca
lizaci6n del mal, 10 extrae por el metodo de la chupadura y 10 muestra 
a la familia. 

EI efecto es asombroso. EI miserable sujeto, hasta entonces condenado a muerte, 
levanta la cabeza para fijarse maravillado en el objeto que muestra el nangarri, que 
imagina con toda seriedad que ha sido extraido de su cuerpo. Satisfecho con esta 
realidad, es capaz incluso de sentarse y pedir un vaso de agua. La crisis esta 
superada, y a partir de ahi la recuperaci6n es rapida y completa. Sin la intervenci6n 
del nangarri, el individuo «deshuesado» se habria consumido con seguridad hasta 
morir; pero la vista de un objeto concreto, considerado por la autoridad reconocida 
de la tribu como la causa de la enfermedad, significa la recuperaci6n para el, y con 
su extracci6n comienza una nueva fase en su vida. La fe implicita que el nativo pone 
en los poderes magicos del hombre medicina de su tribu produce unas curaciones 
que exceden a todas las registradas por los discipulos de la curaci6n por la fe de 
las comunidades mas cultas 74. 

74 Herbert Basedow, The Australian Aboriginal, Adelaida, F. W. Preece and Sons, 
1925, pags. 174-182. 
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Estos ejemplos nos ayudan a comprender el significado de la medicina 
magica. Si un mago es capaz, por medio de la· sugestion colectiva, de pro

ducir la muerte aguda psicogena de su victima, e inmediatamente despues 
arrancarla del borde de la misma, tambien podni producir un gran nu
mero de enfermedades 0 sintomas subjetivos, y curarlos a continuacion. 
Podra curar asimismo a numerosos enfermos que simplemente creen 0 
sospechan ser victimas de la magia. En tales casos el proceso magico es 
aun mas complicado: diagnosticar si una persona esta embrujada 0 no 
y, si 10 esta, averiguar quien es el instigador, es un trabajo que muchas 
veces requiere un especialista, el adivino. 

La curacion magica abarca, por tanto, dos procedimientos principales. 
El primero es la contra-magia. Una enfermedad supuestamente causada 
por magia negra se cura mediante la extirpacion de la causa, bien por 
destruccion del supuesto hechicero 0 por neutralizacion de su hechiceria. 
Otra aplicacion de la contra-magia es la prevencion contra las acciones 
magicas por medio de talismanes u otros medios. El segundo procedi
miento es la aplicacion directa de la magia al tratamiento de la enferme
dad, sin importar que esta estuviera producida por aquella. 

Existen muchos tipos de magos e innumerables variedades de prac
ticas magicas y contra-magicas. Muchas de elIas aun sobreviven en la 
medicina popular de los paises civilizados. Una investigacion sistematica 
de la medicina magica nos ayudaria sin duda a comprender mejor esas 
manifestaciones que denominamos sugestion y autosugesti6n. 

TERAPEUTICAS RACIONALES EN LA MEDICINA PRIMITIVA 

Se ha supuesto demasiado a menudo que la medicina primitiva per
teneda al reino de 10 irracional y de la fantasia. No debemos olvidar que 
el hombre medicina lucha sobre todo con enfermedades graves y muy 
raras, y que suele haber otros hombres, .a los que podemos denominar 
doctores laicos, que se enfrentan con las enfermedades menores 0 clara
mente fisicas. Como demostr6 Bartels, una parte considerable de la medi
cina primitiva representa un primer estadio de la medicina empirica, 
como son la utilizacion de bafios y sudaderos, el masaje, la cirugia ele
mental y las drogas. Es sabido que la farmacopea moderna deriva en 
'gran parte de las drogas mas activas de la medicina primitiva. Ciertos 
pueblos desarrollaron este tipo de terapia racional y empirica a un nivel 
mas alto que otros. Uno de los mejores estudios sobre la medicina primi
tiva racional es el de G. W. Harley, quien vivi6 en la tribu de los manos 
en Liberia 75. Recoge una lista de unas cien enfermedades, de las que s610 

75 G. W. Harley, Native African Medicine, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1941. 
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quince eran tratadas por metodos magicos 0 irracionales de otro tipo. Los 
hombres medicina utilizaban mas de doscientas plantas en forma de in
fusiones, decocciones, etc. 

R. W. Felkin, Joven medico que trabajo como misionero en Uganda 
en 1884, publico el relato de una operacion cesarea que presencia en 1879 
en Katura, entonces integrante del reino de Bunyoro 76. Su descripci6n 
desperto un escepticismo considerable. La investigacion moderna, sin em
bargo, demuestra que la medicina del reino de Bunyoro alcanz6 cotas 
importantes. Como ha afirmado Davies, algunos genios locales, aparente
mente, «habian cruzado el Rubicon que separa el mundo magico del gober
nado por la ciencia experimental» 77. 

En 10 que concierne al tratamiento de las enfermedades mentales, se 
podria decir 10 mismo de los metodos utilizados por un curandero nativo 
de Laponia y qu'e fueron descritos por el etnologo J. Qvistad 78. A los 
enfermos mentales, dicho curandero les prescribia unas normas generales 
de vida: abstenci6n de bebidas alcoholicas, tabaco y cafe; levantarse y 
acostarse temprano; mantenerse ocupados en un trabajo ligero. Debia 
atenderles alguien constantemente sin darles la impresion de que eran 
observados. Los pacientes no tomarfan medicacion, pero debian baiiarse 
dos veces al dia, en agua de mar por la manana y en agua dulce por la 
noche. Si se ponian agresivos no habia que atarles, sino que meterlos en 
una habitacion de la que se retiraba cualquier objeto potencialmente peli
groso. Si atacaban a alguien, se les daba un palmetazo en el cuerpo des
nudo con una rama sin hojas; se les hablaba con claridad y sin demostrar 
temor. Se decia que el citado curandero lapon habia curado a numerosos 
enfermos mentales. 

CARACTERISTICAS BASICAS DE LA CURACI6N PRIMITIVA 

Rasta ahora hemos hecho una revision de los metodos principales de 
la curacion primitiva y destacado ciertas semejanzas entre algunos de 
elIas y los modernos metodos psicoterapeuticos. Pero no hay que mini
mizar las diferencias entre ambos, ni tampoco pasar por alto que, a traves 
de las innumerables variedades de la curacion primitiva, se pueden re
conocer ciertas caracterfsticas basicas. 

76 R. W. Felkin, «Notes on Labour in Central Africa», Edinburgh Medical Journal, 
XXIX (1884), 922-930. 

77 J. N. P. Davies, «The Development of 'Scientific' Medicine in the African King
dom of Bunyoro-Kitara», Medical History, III (1959), 47-57. 

78 J. Qvistad, Lappische Hei/kunde, Oslo, Instituttet for Sammenlignende Kultur
forskning, 1932, pags. 90-91. 
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1) El curandero primitivo desempena en su comunidad un papel 
mucho mas importante que el medico en la actualidad. Slgerist escnoe: 
«Es un insulto para el hombre medicina denommarlo antecesor del me. 
dico moderno. Lo es, con seguridad, pero es aun mucho mas; en realidad 
es el antecesor de la mayoria de nuestras protesiones» 79. No solo Ie con
cierne el bienestar de su pueblo (desde hacer Hover hasta proporcionarle 
la victoria en la guerra); muchas veces es un brujo temido; en ocaSlOnes 
es el bardo que conoce el origen del mundo y la historia de su tribu. 
Mucho antes de que se inventara la division del' trabajo, el curandero era 
el Unico hombre con profesion, junto con el jefe y el sacerdote, y en 
ocasiones reunia en si los tres oticios. Mas frecuente era, sin embargo, que 
esas distintas funciones estuvieran repartidas entre varias personas. Cier
tas tribus tenian varias clases de curanderos: habia, por ejemplo, hechi
ceros rodeados de gran prestigio que trataban solamente las enfermeda
des causadas por la perdida del alma, mientras que la terapia de las 
enfermedades fisicas corrientes se asignaba a curanderos de un grado 
inferior. 

2) En presencia de una enfermedad, sobre todo si es grave 0 peligrosa, 
el enfermo coloca sus esperanzas y su confianza mas en la persona del 
curanderoque en sus medicinas y otras tecnicas terapeuticas. Parece, por 
tanto, que el agente principal de la curacion es la personalidad del curan
dero, ademas de cualquier habilidad 0 conocimiento necesarios. Maeder 
distingue tres tipos de curandero primitiv~: el primero podria ser dena
minado curandero laico, es decir, el que trata con metodos racionales 0 

posiblemente racionales. El segundo es el mago, que actua a traves de su 
prestigio y sugestion. El tercero es el curandero religioso, sobre el cual, 
segtin Maeder, el paciente proyecta el «arquetipo del Salvador», mientras 
que el despierta y desarrolla en el paciente sus propias tendencias auto
curativas 80. 

3) El curandero primitivo es un hombre con muchos conocimientos 
y experiencia, «un hombre de grado superior», como denomina Elkin al 
hombre medicina australiano, que adquiere su grado despues de una en
seftanza larga y dificil. Los curanderos mas primitiv~s la reciben de otros 
curanderos, y son miembros de un grupo que transmite sus conocimientos 
secretos y sus tradiciones. Muchos de enos tienen que sufrir una «enfer
medad iniciadora». En realidad, algunos estan sujetos a manifestaciones 
psicopatol6gicas. En ese aspecto, Ackerknecht distingue tres tipos de hom
bres medicina: a) Los no inspirados, cuyas visiones y trances estan in
ducidos por el ayuno, el alcohol y las drogas. b) Los inspirados, que sufren 
una posesion ritual, es decir, una variedad de auto-hipnosis semejante en 

79 HenrY Sigerist, A History of Medicine, I, Nueva York, Oxford University Press, 
1951, pag. 161. 

80 Alphonse Maeder, Studien iiber Kurz·Psychotherapie, Stuttgart, Klett, 1963. 
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parte a los trances de nuestros mediums occidentales. c) Los verdaderos 
hechiceros, esto es, los que se convierten en hechiceros s610 despues de 
sufrir un estado peculiar de enfermedad mental grave 81. Tales son los 
hechiceros de ciertas tribus sudafricanas, de Indonesia y, sobre todo, de 
Siberia. Los etn610gos rusos han descrito la enfermedad iniciadora de los 
chamanes siberianos: 

Nioradze relata como el joven que ha recibido la Hamada se aparta de la sociedad; 
pasa las noches en el suelo desnudo e incluso en la nieve, observa largos perfodos 
de ayuno, sufre grandes privaciones y conversa con los espfritus; presenta la imagen 
de un psicotico grave. Sin embargo, y contrastando con la enfermedad mental ordi
naria, la suya comienza con una vocacion por la hechiceria y, durante su curso, el 
paciente sufre la iniciaci6n profesional de otros chamanes; la enfermedad termina 
en el momenta justo en que se completa la ensefianza y el sujeto se proclama a 
sf mismo chaman 82. 

Es obvio que no nos enfrentamos aqui con una enfermedad mental 
corriente, sino mas bien con un tipo de «enfermedad iniciadora», que se 
podria incluir en el amplio grupo de las «enfermedades creadoras» 83, en 
el que se incluyen las experiencias de ciertos misticos, poetas y fi16sofos. 
Mas tarde examinaremos el papel que este tipo de enfermedad ha desem
peiiado en la fundaci6n de la psiquiatria dinamica. 

4) El curandero puede estar versado 0 no en el tratamiento de las 
fracturas, en el conocimiento de las drogas, en el masaje y otros trata
mientos empiricos que muchas veces se dejan a cargo de los curanderos 
laicos. Pero sus metod os curativos mas importantes son de naturaleza 
psico16gica, tanto si la enfermedad es fisica como mental. En las socieda
des primitivas, la distinci6n entre cuerpo y mente no es tan clara como 
en la nuestra, y el hombre medicina puede muy bien ser considerado como 
un psicosomat610go. 

5) La curaci6n primitiva es casi siempre un procedimiento publico 
y colectivo. En general, el paciente no va al curandero por si mismo, sino 
acompaiiado por parientes que estan presentes durante el tratamiento_ 
Como hemos visto, este es al mismo tiempo una ceremonia realizada en 
un grupo bien estructurado, que implica por un lado a toda la tribu del 
paciente y por otro a los miembros de una sociedad medica a la que el 
paciente se une una vez curado. 

Rasta ahora hemos revisado las caracteristicas basicas comunes y re
sumido las variedades mas importantes de la curaci6n primitiva. Forest 

81 Erwin H. Ackerknecht, «Problems of Primitive Medicine», Bulletin of the His
tory of Medicine, XI, num. 5 (1942), 503-521. 

82 Georg Nioradze, Der Schamanismus bei den sibirischen Volkern, Stuttgart: 
Strecker and Schroder, 1925. 

83 Henri Ellenberger. «La Notion de maladie creatrice». Dialogue, Canadian Philo
sophical Review, III (1964), 25-41. 

Antepasados de la psicoterapia dindmica 63 

E. Clements ha tratado de reconstruir su evoluci6n hist6rica basandose 
en una comparaci6n cuidadosa de las areas de difusi6n de las teoriasmas 
importantes de la enfermedad 84. En el cuadro 1-2 se resumen sus hipotesis 
acerca del periodo de origen y el orden crono16gico de su aparici6n. 

lEORiA, DE LA ENFERMEDAD 

1. Intrusion de un obje
to-enfermedad. 

2. Perdida del alma. 
3. Intrusion de un espi

ritu. 
4. lncumplimiento de un 

tabu. 

CUADRa 1-2 

PERiODO DE APARICION 

Paleolitico (principios). 

Paleolitico (finales). 
Final del pleistoceno. 

/ 

Relativamente reciente. 

CENTRO GEOGRAFICO 

Viejo Mundo. 

Siberia. 
Oeste de Asia. 

Los tres centros simulta
neamente. 

La mas extendida de todas es la teoria del «hechizo», y su cronologia 
es incierta. 

LA CURACI6N EN EL TEMPLO Y LA PSICOTERAPIA FILos6FICA 

Los primeros reinos e imperios se fundaron en Asia, en epoca descono
cida, hacia 4.000 antes de J. C. Con ellos se sentaron las bases para el 
desarrollo de religiones organizadas, dotadas de colegios de sacerdotes, 
y para la constituci6n de cuerpos sistematizados de cultura que fueron la 
prefiguraci6n de la ciencia, una ciencia fundada en la observaci6n y la 
deducci6n mas que en la medida y el experimento, a diferencia de la 
ciencia moderna. 

Ciertas tecnicas de la medicina primitiva fueron adoptadas por la nueva 
medicina del templo. (El exorcismo es un ejemplo de ello.) Otras, probable
mente, fueron inventadas y desarrolladas en los propios templos (como 
las curaciones en los Asklepeia). La medicina laica experimento tambien 
un desarrollo autonomo, aunque se mostro mas versada en el tratamiento 
de las enfermedades fisicas que en el de las condiciones emocionales. As! 
surgi6 la separaci6n entre la medicina sacerdotal y la medicina propia
mente dicha, la primera representada por el sacerdote curandero y la 
segunda por el medico. Ackerknecht ha demostrado de forma convincente 
que los verdaderos antecesores del medico moderno son los curanderos 
laicos, es decir, los hombres a los que el hombre medicina confiaba los 

84 Forest E. Clements, «Primitive Concepts of Disease», University of California 
Publications in American Archaeology and Ethnology, XXXII, num. 2 (Berkeley, 1932), 
185-252. 
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cuidados empiricos y fisicos de los pacientes, mientras que «el hombre 
medicina es mas bien el antecesor del sacerdote, antagomsta del medICO 
durante siglos» 85. Durante largos siglos, el medICO y el sacerdote vivieron 
lado a lado: Cos era la cuna ae Hipocrates y de su escuela, pero tamoien 
era famosa por su Asklepeion. Galeno, el medico mas importante del si
glo II recurria sin vacilaci6n al Asklepeion de Pergamo para ciertas mate
rias. Parece que la curaci6n psicol6gica estaba mas desarrollada en los 
Asklepeia que en la medicina laica. 

AI lado de la medicin:l del templo y de la primera medicina cientifica, 
una caracteristica destacable de estas culturas fue la elaboracion de tec
nicas muy desarrolladas de entrenamiento mental -muchas veces con 
implicaciones pSicoterapeuticas- basadas en ciertas ensefianzas filosoficas 
y religiosas. La mas famosa es el yoga, «tecnica mistica» extraordinaria
mente elaborada, comun a la mayoria de las escuelas religiosas y filosoticas 
de la India 86. Del budismo surgieron tambien otras tecnicas fisiologicas y 
psicoterapeuticas, como las de la secta Zen. 

En el mundo occidental, ciertas de estas tecnicas estuvieron asociadas 
tambien con escuelas filosoficas. Muchas veces se olvida que en la era 
grecorromana la adopcion de una filosofia no implicaba solamente la 
aceptacion de una doctrina. Los pitagoricos, los platonicos, los aristoteli
cos, los estoicos y los epicureos no eran solamente seguidores de «sistemas 
filos6ficos», sino miembros de «escuelas» organizadas, tambien denomina
das «sectas», que les imponian un metodo especifico de formaci6n y una 
forma de vida 87. Cada una de elias tenia una especie de instituto central, 
ademas de las ramificaciones locales. El Instituto Pitagorico de Crotona, 
en el sur de Italia, fue destruido por los enemigos de la asociacion, pero 
durante siglos los platonicos, los aristotelicos y los epicureos tuvieron sus 
respectivos institutos (la Academia, el Liceo, la Casa y Jardin de Epicuro) 
en Atenas. Estos institutos disponian de aposentos para los miembros 
prominentes, salas de lectura, bibliotecas y talleres para publicar. Cada 
uno tenia su propia organizacion, bajo la direccion de un erudito, que 
era sucesor del fundador, con una jerarquia de miembros antiguos y 
modernos. Dichos miembros, que en ocasiones habian sufrido una es
pecie de conversi6n filosofica, tenian que pasar una iniciacion y vivir de 

85 Erwin H. Ackerknecht, «Problems of Primitive Medicine», Bulletin of the His
tory of Medicine, XI, num. 5 (1942), 503·521. 

86 Ver entre otros los libros de Mircea Eliade, Yoga, Essai sur les origines de la 
mystique indienne, Paris, Geuthner, 1936; Techniques du Yoga, Paris, Gallimard, 1948. 

IfI Pueden consultarse algunos detalles acerca de 1a organizaci6n de las sectas 
filos6ficas griegas en las obras de Leon Robin, La Pel1see grecque et les origil1es de 
l'esprit scientifique, Paris, Renaissance du Livre, 1923, pags. 61-85; Paul FriedHi.nder, 
Platon; Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit, 2.- ed., Berlin, de Gruyter, 1954: Nor
man W. Dewitt, Epicurus al1d His Philosophy, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1958, pags. 89-120. 
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cierto modo que a veces se extendia a la alimentacion y el vestido. Tenian 
la obligacion de defender las doctrinas y observar las reglas de la escuela, 
cuyo incumplimiento se castigaba con la expulsion. 

Cada escuela transmitia 10 que su fundador habia ensefiado; sus suce
sores estaban muchas veces en desacuerdo con el, pero en la escuela 
siempre habia una doctrina «oficiai», que comprendia no solo la metafisica, 
sino tambien la logica, moral, fisica y otras ciencias. La ensefianza funda
mental estaba reservada para los discipulos, aunque habia tambien lec
turas y escritos para el publico. Las escuelas entraban muchas veces en 
poh~micas con los no filosofos, con otras escuelas y con quienes se separa
ban de su propio grupo. Sus miembros estaban unidos por sus creencias 
comunes, por la pnictica de los mismos ejercicios, por el modo uniforme 
de vida y por el culto del fundador: de su memoria, mas a menudo, pro
bablemente, de su leyenda, y de sus escritos. Asi sucedia, particularmente, 
entre los epicureos; dondequiera que tuvieran un grupo local, se reunian 
una vez al mes en un banquete en honor de su fundador. Conservaban su 
retrato en los lugares de reunion y en sus anillos, y los que iban a Grecia 
nunca dejaban de visitar la casa y el jardin del fundador, cerca de Atenas. 

Cada escuela ensefiaba y practicaba un metodo especifico de prepara
cion psiquica. Los pitagoricos, comunidad unida por la disciplina estricta 
y la obediencia al «maestro», seguian severas restricciones dieteticas, ejer
cicios de autocontrol (por ejemplo, durante la iniciaci6n se observaba un 
largo periodo de silencio), ejercicios de refresco de la memoria, y memori
zacion para recitar. Tambien estudiaban matematicas, astronomia y musica. 
Los platonicos buscaban la verdad, que esperaban surgiera en las con
versaciones entre el maestro y los discipulos. La escuela aristotelica era 
una especie de instituto de investigacion de alcance enciciopedico. Los 
estoicos y los epicureos atribuian gran relieve al entrenamiento psiquico 88. 

Los primeros aprendian a controlar las emociones y practicaban ejercicios 
escritos y verbales de concentracion y meditacion, metodo este que empleo, 
siglos despues, san Ignacio de Loyola. Elegian un tema dado, por ejemplo 
la muerte, y trataban de disociar el objeto de todas las opiniones, temores 
y memorias establecidos que habian sido asociadas con el. Otra practica 
era la de las «consolaciones», que consistfa en un amigable discurso filo
s6fico dirigido 0 escrito a una persona afligida. Los epicureos, en sus 
meditaciones, evitaban enfrentarse directamente con el mal; por el con
trario, evocaban las alegrias pasadas y futuras. Recurrian tambi<~n a la 
memorizacion intensiva de un compendio de maximas, que recitaban sin 
cesar, en voz alta 0 mentalmente. No cabe duda de que tales pnicticas 
ejercian una acci6n psicoterapica en muchos sujetos. Se ha afirmado que 

88 Paul Rabbow, Seelenfiihrung. Methoden der Exerzitien in der Antike, Munich, 
Koesel, 1954. 

EL INCONSCIENTE. - 5 



66 Descubrimiento del inconsciente 

algunas de las caracteristicas del estoicismo se repiten en las escuelas 
adleriana y existencialista de hoy, al igual que ocurre con algunas de la 
Academia de Plat6n con relaci6n a la escuela de Jung, mientras que el 
metoda epicureo para la eliminaci6n de la ansiedad ha sido comparado 
en este aspecto con Freud 89. 

Estas escuelas ejercieron una influencia considerable sobre la vida de 
su epoca. Trataron de extender sus ensefianzas a traves de lecturas y 
libros (la Casa de Epicuro,· cerca de Atenas, era tambien una cas a de 
publicaci6n), y en ocasiones influyeron sobre los politicos. Muchos de sus 
discipulos eran profesores 0 medicos. Con la perspectiva actual, parecen 
todas de importancia similar, y los capitulos que se les dedican en las 
historias de la filosofia tienen una longitud parecida, pero sus con tem
poraneos conocian bien las grandes diferencias que habia en su aceptaci6n 
y en su numero de seguidores. Los estoicos sobrepasaban en numero a 
los discipulos de Plat6n y Arist6teles, pero los mas populares eran, con 
gran diferencia, los epicureos, que formaban grandes comunidades en casi 
todas las ciudades del mundo grecorromano. 

La psicoterapia filos6hca no se reducia a los metodos de educaci6n, 
disciplina y preparaci6n mental colectivos. Se emplearon tambien metodos 
de terapeutica individual, como se evidencia en el tratado de Galeno Sobre 
las paswnes del alma 90. El metodo de Galeno hay que entenderlo inserto 
en el marco de la cultura y costumbres de la epoca, en la que reinaba la 
brutalidad. La propia madre de Galeno, seglin el mismo dice, solia morder 
a sus sirvientas, y el autor cita como ejemplo de moderaci6n a su padre, 
que, cuando estaba irritado con sus servidores, no les daba de puntapies, 
sino que esperaba hasta que su ira se hubiera calmado para golpearlos. 
Relata asimismo un viaje con un amigo, en el curso del cual dos criados 
no lograron dar con una valija del eqUlpaje, por 10 que su amigo les golpeo 
con una espada, hiriendoles gravemente. El emperador Adriano atraveso 
el ojo de uno de sus esclavos en un ataque de ira. Los griegos y romanos 
eran, pues, propensos a crisis de conducta incontrolada, que salian de los 
poderes «irascibles» 0 «concupiscibles» del alma (segun la terminologia 
de Galeno). La existencia de una masa de esclavos pasivos sobre los que 
se podian descargar tales estallidos de pasion favorecia este tipo de con
ducta. Asi se explica tambien la extraordinaria importancia atribuida por 
los fil6sofos y moralistas de la epoca al dominio de las propias pasiones 
y el lugar predominante que ocupa en el tratado de Galeno. 

89 R. de Saussure, «Epicure et Freud», Gesundheit und Wohlfahrt XVIII (1938) 
356-360. ' , 

90 Galeno, On the Passions and Errors of the Soul, traducido por Paul W. Hark' 
con .una introduccion e interpretacion de Walther Riese, Columbus, Ohio State ~~~: 
verslty Press, 1961. 
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El metodo preconizado al efecto por Galeno parece haber side tornado 
principalmente de los estoicos (aunque en esto, como en medicina, era un 
eclectico). EI primer paso consistia en abstenerse de las formas mas 
crudas de irritaci6n, en especial de .golpear, morder 0 herir a los proplOs 
esclavos. El segundo consistia en encontrar un mentor, un consejero an
ciano y sabio que sefialara los defectos y proporcionara consejos: Galeno 
subraya la importancia capital de un hombre semejante, y tambien la 
dificultad de encontrarlo. El tercer paso, con la ayuda del mentor, con
sistia en realizar un esfuerzo ininterrumpido para controlar las pasiones. 
Galeno consideraba que esta preparaci6n era factible a cualquier edad, 
incluso a los cincuenta allOS, pero opinaba que era mejor comenzar en la 
juventud. Habia tambien metodos auxiliares, como el de releer y recitar 
diariamente en voz alta las maximas de la escuela pitagorica. Con el 
curso de los afios, el sujeto reduciria su forma de vida a 10 meramente 
necesario. Se contentaria, pOl' ejemplo, con dos habitaciones y dos es
clavos. En este estadio, cuando habia logrado la serenidad y la libertad 
incluso del dolor, veria las pasiones como graves enfermedades del alma 
y estaria en condiciones de ayudar a otros. El metodo del hombre sabio 
que aconseja a su joven discipulo esta ilustrado en el tratado arriba men
cionado y en Sabre los errores del alma, en el que Galeno distingue dos 
fuentes de error: las de naturaleza puramente intelectual y las que derivan 
de las pasiones, 

CURACI6N RELIGIOSA Y «CURA DE ALMAS» 

La Iglesia cat6lica adopt6, de las religiones establecidas, algunas pnic
ticas, como las oraciones, los votos y las peregrinaciones (que sin duda 
tenian una virtud estimulante en una epoca en que las personas vivian 
una vida mon6tona, enraizada en un lugar) y dio asimismo gran impor
tancia a la practica de la confesi6n, realizada de forma individual ante 
un sacerdote y ligada al mas absoluto secreto. Existen razones para creer 
que la practica comun de la confesion ejerci6 una influencia notable sobre 
el desarrollo de la psicologia, en forma de autobiografias como las Con
fesiones de San Agustin, y de la novela psicologica 91. Los sacerdotes ad
quirian unos conocimientos psicol6gicos que sistematizaban hasta cierto 
punto en los libros de teologia moral, aunque la misma naturaleza y rigidez 
del secreto de confesi6n hizo este conocimiento sistematizado mas bien 
abstracto 92, 

91 EI poeta frances Alfred de Vigny afirmo que la novela psicologica debe su 
origen a la pnktica cristiana de la confesion. Louis Ratisbonne, ed., Journal d'un 
poete, Paris, Michel Levy, 1867, pag. 172. 

92 Como veremos en un capitulo posterior, el estudio objetivo de la psicopato· 
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Los reformistas protestantes abolieron la confesion obligatoria, pero 
fue en sus comunidades donde surgi6 una nueva pnictica y tradici6n, la 
«cura de almas» (Seelsorge). Existen numerosos aspectos y variedades de 
esta "cura de almas», entre las que hay una de particular importancia 93. 

Ciertos ministros protestantes se consideraban dotados de un particular 
don espiritual que les capacitaba para obtener la confesi6n de algun se
creto moles to de las almas apenadas y para sacar a estas personas de su 
dificultad. Tales clerigos mantenian la tradici6n del secreto absoluto, aun
que no se les imponia con la misma rigidez que en la Iglesia Cat61ica. A 
falta de un ejemplo hist6rico de tales curaciones, 10 tomaremos de una 
novela de Heinrich Jung-Stilling, Theobald oder die Schwiirmer, publicada 
en 1785. En uno de sus episodios principales encontramos el relato detalla
do de una «cura de almas», inspirada muy probablemente par un hecho 
real que capto la atenci6n del novelista. 

Una joven soltera, Sannchen, sufre un tipo peculiar de depresi6n. Los medicos 
10 atribuyen a «debilidad de los nervios», 10 diagnostican de histeria y tratan a la 
paciente con medicamentos sin obtener exito alguno. La ansiosa familia oye hablar 
entonces del pastor de un pueblo, el reverendo Bosius, del que se dice que tiene 
un don. particular para la «cura de almas», y Ie piden ayuda. En la novela se des
cribe a este reverendo Bosius como un hombre piadoso, culto, modesto y devoto. 
Nada mas llegar, va a dar un paseo por el jardin con Sannchen. Su bondad la im
presion a favorablemente. EI comienza con una charla larga y amistosa sobre el 
amor de Dios que se refleja en toda la Naturaleza, donde cada ser es una idea de 
Dios. Ahora bien, icwH es la mas maravillosa de todas las ideas de Dios? EI amor. 
Y ique es el amor? EI deseo del amante de unirse a 10 amado. Esto lleva a San
nchen a hablarle de su secreto y contrariado amor por Theobald y de una trans
gresi6n que ha cometido. Habiendo oido su confesi6n, el reverendo Bosius exclama: 
<<j Buen Dios! i Que poco sabes acerca del amor 1». Despues Ie explica que bajo la 
guisa del amor ella ha sido engaiiada por la pasi6n. La pasi6n no es mas que un 
«impulso sexual natural» (natilrlicher Geschlechtstrieb), es decir, el instinto natural 
de los animales que desean reproducirse, por muy retinado y sublimado que quiera 
parecer. 

Tras esta primera conversaci6n, el reverendo Bosius consigue que Sannchen acepte 
su destino, y luego, con su consentimiento, explica la situaci6n a sus padres; luego 
pide a Theobald que se case con ella, con 10 que la primera parte de la novela 
termina COn una tranquila boda entre Theobald y Sannchen 94. 95. 

10gia sexual tiene su origen en la obra de los te6logos morales cat6licos. Ver pag. 345. 
93 Henri F. Ellenberger, «The Pathogenic Secret and Its Therapeutics», Journal 

of the History of the Behavioral Sciences, II (1966), 29-42. 
94 Heinrich Stilling Ciung-Stilling), Theobald oder die Schwiirmer, eine wahre 

Geschichte, I, 2 vols., Francfort y Leipzig, 1785, pags. 287-302. 
95 Existe una traducci6n inglesa resumida y muchas veces inexacta: Heinrich 

Stilling, Theobald or the Fanatic. A True Story, traducida por el Rev. Samuel Schaef
fer, Nueva York, Saxton and Miles, 1846. En esta traducci6n inglesa, la frase critica 
dice asi: « ... en realidad, no es superior a un mero instinto natural, la cruda excita
ci6n de los principios animales que la gente puede retinar, sublimar y elevar hasta 
el platonismo mas elegante, seglin deseen; bajo todas sus sublimaciones permanece 
todavia el mismo principio grosero, bajo, inferior». Es esta una traducci6n bastante 

Antepasados de la psicoterapia dinamica 69 

Notaremos que el secreta patogeno que tan rapidamente descubrio el 
reverendo Bosius estaba relacionado con un asunto amoroso; parece como 
si supiera, por su experiencia anterior de «cura de almas», que debia ser 
as!. Notaremos tambien que no consider6 terminado su trabajo cuando 
obtuvo la confesion y dio el consuelo. Con el permiso de la paciente 
desempefio un papel activo en la busqueda de soluciones para los pro
blemas que Ie afectaban. Todo el procedimiento guarda alglin parecido 

con la psicoterapia de la epoca actual. 
Despues, el conocimiento del secreto patogeno y su tratamiento cayo 

en manos de los laicos. No sabemos cufmdo ocurri6, pero debio ser cuando 
surgieron los primeros magnetizadores (de los que hablaremos en el capi
tulo siguiente). La nocion de secreto abrumador lleg6 a su conocimi~nto 
poco despues de que Puysegur descubriera el estado de «suefio magnetlco» 
(denominado posteriormente hipnosis). EI primer paciente en el que Puy
segur indujo el suefio magnetico en 1784, Victor Race, Ie informo de un 
conflicto que tenia con su hermana y acerca del cual nunca se hubiera 
atrevido a hablar en estado normal. Siguio el consejo de Puysegur en 
estado normal, para su completa satisfaccion %. En 1786 el conde de Lutzel
bourg publico la historia de uno de sus pacientes que se mostraba en
caprichado con un amigo en el que tenia la maxima confianza en estado 
vigil97. Sin embargo, en el «suefio magnetico» revelo saber que el supuesto 
amigo era un traidor que Ie habia perjudicado, y Ie expIico al magnetizador 
10 que tenia que hacer para trasladarle este conocimiento del estado de 
«suefio» al de vigilia. En la primera epoca del magnetismo se describian 
en todas partes casos semejantes; se hicieron menos frecuentes en la 
segunda mitad del siglo XIX, pero todavia entre 1880 y 1890 habia hipnoti
zadores que sabfan como liberar a sus pacientes de los secretos abruma
dores que les contaban en estado hipnotico. 

La nocion del secreto patogeno fue generalizandose gradualmente entre 
el publico. La prueba se encuentra en una serie de trabajos literarios del 
siglo XIX. Jeremias Gotthelf (pseudonimo del pastor suizo Albert Bitzius) 
cuenta, en una novela publicada en 1843, la historia de un joven, hijo 
de unos acaudalados labradores, que esta muriendo lentamente de deses
peranza por hallarse enamorado en secreta de una joven con laque sus 
padres no Ie permitirian casarse, por ser ella pobre y huerfana 98. La 

refinada del lenguaje llano utilizado por ,el Rev. Bosius en el t~xto orig~~al y al. q~e 
Sannchen responde con esta exclamacion: «Herr Pfarrer! Sle beschamen mlch.» 
(Me hace sentirme avergonzada). 

96 A. M. J. Chastenet de Puysegur, Memoires pour servir a l'histoire et.a Tetablis. 
sement du magnetisme animal, 1784. 

<n Conde de Lutzelbourg, Extraits des journaux d'un magnetiseur attache ii. la 
Societe des Amis Reunis de Strasbourg. Estrasburgo, Librairie Academique, 1786, 
pag. 47. 

98 Jeremias Gotthelf, Wie Anne Biibi Jowiiger haushaltet und es ihr mit den 
Doktorn ergeht, 2 vols., Solothurn, 1843-1844. 
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familia ha arreglado el casamiento con una novia rica y arrogante. Un 
adivino vieio y experimentado se imagina el secreto e induce a la familia 
a romper el contrato y casar al ioven can su amada. Desde este momenta 
esta curado. En 1850 Nathaniel Hawthorne describio, en su obra maestra 
La letra escarlata, como un malvado puede descubrir un secreto patogeno 
y explotarlo para torturar a su vfctima hasta la muerte 99. 

Una de scrip cion extraordinaria de un caso analogo y de su curacion 
es la realizada en 1888 por Ibsen en su obra La dama del mar. 

Ellida, una neurotica, sufre una misteriosa neurosis que debe tener alguna conexion 
con el mar: pasa una cantidad anormal de tiempo baihindose y nadando en el fiordo, 
aun cuando clam a que odia su «agua enferma y nauseabunda», en contraste con la 
vivificante del mar abierto. Siempre que alguien habla del mar y de los navegantes, 
se sobresalta y muestra un gran interes. A un artista Ie sugiere la idea de pintar una 
sirena tendida sobre la playa despues de que el mar se ha retirado. Hablando con 
un escultor, inmediatamente piensa en modelar tritones, sirenas y vikingos. Cuando 
habla de su hijo que murio en la infancia, mantiene que el color y el brillo de sus 
ojos cambiaba seglin los diversos tones y aspectos del mar. Mantiene la teoria de 
que si la humanidad hubiera elegido para vivir el mar en lugar de la tierra, los 
hombres serian mejores y mas felices. Pero han tornado el camino equivocado, y es 
demasiado tarde para volver al mar; un sentimiento confuso de ese error es la rafz 
mas profunda de la tristeza humana. Gradualmente surge el secreto: Ellida habfa 
sido atrafda (0 quiza seducida) por un marinero misterioso; habfan unido sus anillos 
en una sola cadena, que el arrojo al mar antes de despedirse, diciendole que un 
dia volveria a ella. EI marinero misterioso vuelve y reclama de Ellida el cumpli
miento de su promesa, pero en el intervalo ella se ha casado. Su marido la deja 
elegir entre el y el extranjero, aunque apelando a su senti do del deber. Ella elige 
a su marido, y el escritor nos da a entender que esta decision libre y responsable 
Ie traera la curacion 100. 

La obra de Ibsen destaca dos aspectos del secreto patogeno: 1) Las 
numerosas formas simbolicas en que involuntariamente se expresa, y 2) 
la curacion no depende solamente de la intervencion del psicoterapeuta, 
sino de la eleccion libre y responsable del paciente. 

Parece que el primer medico que sistematizo el conocimiento del se· 
creto patogeno y su psicoterapia fue el vienes Moritz Benedikt 101. En una 
serie de publicaciones que aparecieron entre 1864 y 1895, demostro que 
la causa de numerosos casos de histeria y otras neurosis reside en un 
secreto angustioso, la mayoria de las veces perteneciente a la vida sexual, 
y que muchos pacientes se pueden curar mediante la confesion y la libera
cion de los problemas correspondientes. 

99 Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter (1850), The Centenary Edition, vol. I, 
Columbus, Ohio State University Press, 1962. 

100 Henrik Ibsen, The Lady from the Sea (Fruen fra havet), 1888, traducida por 
Eleanor Marx-Aveling, Londres, Unwin, 1890. 

101 Ver cap. V, pag. 351; cap. VII, pag. 623; cap. X, pag. 859. 

~. 

Antepasados de la psicoterapia dinamica 71 

Podriamos preguntarnos hasta que punto estuvo influida la moderna 
psiquiatria dinamica por esta nocion antigua del secreto patogeno y de 
su curacion. Como veremos en los capitulos siguientes, algunos de los casos 
de Janet y Freud corresponden a secretos patogenos inconscientes (al 
igual que ocurria entre los magnetizadores e hipnotizadores). En su «Co

municacion Preliminar», publicada coniuntamente con Breuer en 1893, 
Freud menciona en una nota marginal que «en los comentarios de Bene
dikt publicados ocasionalmente hemos encontrado la mayor semejanza 
con nuestros conceptos teoricos y terapeuticos». Con el desarrollo posterior 
del psicoanalisis, el concepto de secreto patogeno fue absorbido de forma 
gradual por los de reminiscencias traumatizantes, represion y sentimientos 
neuroticos de culpabilidad. 

Entre los pioneras de la psiQuiatria dinamica, el que presto mas aten
cion a este concepto fue C. G_ Jung, quien quiza 10 oyera a su padre, un 
ministro protestante 102. Jung consideraba este tratamiento como una parte 
preliminar de la psicoterapeutica completa. De los primeros discipulos 
de Freud, fue el reverendo Oskar Pfister, de Zurich, el primero en aplicar 
el psicoanalisis a la Seelsorge. Para los que Ie conocieron personalmente 
o han leido con detenimiento sus escritos, esta claro que Pfister conside
raba el psicoanalisis en cierto modo como un redescubrimiento perfeccio
nado de la «cura de almas» tradicional. Siempre considero su practica 
psicoanalitica como parte de su trabajo pastoral. Por esta razon hay en 
sus escritos muchos relatos de tratamiento psicoanalitico cortos basados 
en el descubrimiento rapido de recuerdos desagradables mas 0 menos 
«reprimidos». Ahora queda completo el circulo: el tratamiento del secreta 
patogeno, que habia comenzado con la «cura de almas», vuelve a ella en 
una forma modernizada. 

PSICOTERAPIA CIENTIFICA 

A finales del siglo XVI y durante el XVII se inaugura una nueva era con 
el nacimiento de la ciencia moderna. Mientras que al principio de la era 
cientifica el conocimiento habia descansado en la observacion y la deduc
cion, ahora se basa en la experimentacion y en la medida. La ciencia 
tiende a la unificacion del conocimiento humano. Solo existe una ciencia, 
de la que las ciencias particulares son ramas. As! se des carta la posibili
dad de que existan escuelas distintas y estancas, cada una con sus propias 
doctrinas y tradiciones en oposicion con las de otras. De esta suerte, la 
medicina se convirtio en una rama de la ciencia, la psiquiatria en una 
rama de la medicina, y la psicoterapia en una aplicacion de la psiquiatria, 

102 Ver cap. IX, pag. 806. 
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basada en hallazgos cientificos. En esta perspectiva, el medico, induido 
el psiquiatra, se hace mas y mas tecnico y especialista. Como la ciencia 
es un conocimiento de la totalidad, no se puede admitir la validez de la 
curaci6n extracientifica; de aqui el desprecio de la medicina «oficia!» hacia 
todos los tipos de medicina primitiva y popular, poseedora esta ultima 
de vestigios de medicina primitiva y cientifica primaria 103. 

Las diferencias entre la terapeutica primitiva y la cientifica se pueden 
resumir en el cuadro 1-3. 

CUADRO 1-3 

CURACION PRIMffiVA 

1. El curandero es mucho mas que me
dico; es la personalidad principal de 
su grupo social. 

2. EI curandero ejerce su aCClOn prin
cipalmente por medio de su persona
lidad. 

3. EI curandero es fundam.entalmente un 
psicosomatico; trata numerosas enfer
medades fisicas con tecnicas psico-
16gicas. 

4. EI aprendizaje del curandero es largo 
y exigente, y muchas veces incIuye la 
experiencia de una grave enfermedad 
emocional que tiene. que padecer para 
poder curar a otras personas. 

5. EI curandero pertenece a una escuela 
con sus ensefianzas y tradiciones pro
pias, que difieren de las de otras es
cuelas. 

TERAPIA CIENTiFICA 

1. El terapeuta es un especialista entre 
otros much os. 

2. EI terapeuta aplica tecnicas espedfi
cas de un modo impersonal. 

3. Existe una dicotomfa entre la tera
peutica fisica y la psfquica. En psi
quia tria se acentua el tratamiento 
ffsico de las enfermedades mentales. 

4. EI aprendizaje es puramente racional 
y no toma en consideraci6n los pro
blemas personales, medicos 0 emocio
nales del medico. 

5. EI terapeuta actua basfmdose en una 
medicina unificada, que es una rama 
de la ciencia y no una enseiianza eso
terica. 

El paralelismo se podria conduir citando e1 comentario de Ackerknecht 
de que el hombre medicina «actua como el mas irracional de los hombres 
dentro de un marco irracional», mientras que el medico moderno «raciona
liza incluso 10 irraciona!» 1M. 

PSICOTERAPIA DINAMICA MODERNA 

El tema del presente libra 10 constituye el relato de como la psiquiatria 
y la psicoterapia dinamica se desarrollaron lentamente durante el siglo XIX 

103 O. V. Hovorka y A. Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin, 2 vols., Stuttgart, 
Stretcher y Schroder, 1908-1909. . 

1M Erwin H. Ackerknecht, «Problems of Primitive Medicine», Bulletin of the 
History of Medicine, XI, num. 5 (1942), 503-521. 
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y se abrieron camino en el curso del actual con Charcot, Janet, Freud y 
sus seguidores. 

Hist6ricamente, la psicoterapia dinamica moderna deriva de la medi
cina primitiva, y se puede demostrar que hay una continuidad ininterrum
pida entre el exorcismo y el magnetismo, entre este y el hipnotismo, y 
entre el hipnotismo y las modernas escuelas dinamicas. 

Con referencia al cuadro anterior, podemos ver que ciertas caracteris
ticas de la moderna terapia dinamica muestran una semejanza inequivoca 
con la curaci6n primitiva. Muy a menudo, los psicoanalistas son cons ide
rados como miembros mas destacados de la comunidad que el promedio 
de medicos «cientificos». Su personalidad es su mas importante herramien
ta terapeutica. El aprendizaje psicoanalitico es incomparablemente mas 
exigente que el de la mayo ria de las otras especialidades e induye un 
prolongado analisis personal encaminado a la liberaci6n de los problemas 
emocionales propios. La psicoterapia dinamica produjo un resurgimiento 
de la medicina psicosomatica. La moderna psiquiatria dinamica esta divi
dida en una serie de «escuelas», cada una con su propia doctrina, sus 
ensefianzas y su aprendizaje. lSignifica todo esto que la psicoterapia dina
mica es una regresi6n hacia el pasado, 0 mas bien que el enfoque cienti
fico se ha mostrado insuficiente para cubrir toda la personalidad del 
hombre y necesita el suplemento de otros enfoques? Volveremos sobre 
este problema al final del libro. 



II 

LA APARICI6N DE LA PSIQUIATRfA DINAMICA 

La apanClOn de la psiquiatria dinamica se puede datar en 1775, en un 
choque entre el medico Mesmer y el exorcista Gassner. 

Gassner, un curandero con enorme exito y popularidad, personificaba 
las fuerzas de la tradicion. Dominaba una vieja tecnica que aplicaba en 
nombre de la religion establecida, pero el espiritu de los tiempos estaba 
contra el. Mesmer, hijo de la Ilustracion, tenia ideas nuevas, nuevas tec
nicas y grandes esperanzas en el futuro. Coopero en la derrota de Gassner 
y penso que el momento era propicio para la aparicion de la revolucion 
cientifica que tenia en el pensamiento. 

Sin embargo, la destruccion de una tradicion decIinante no inaugura 
por si misma otra nueva. Las teorias de Mesmer fueron rechazadas, la 
organizacion que habia fundado tuvo una vida corta, y sus discipulos 
modificaron sus tecnicas terapeuticas. No obstante, habia proporcionado 
el impulso decisive para la elaboracion de la psiquiatria dinamica, aunque 
deberia transcurrir un siglo antes de que Charcot y sus contemponineos 
integraran los haIlazgos de sus discipulos en el cuerpo oficial de la neuro
psiquiatria. 

GASSNER Y MESMER 

En los primeros meses de 1775, multitudes de gentes, ricos y pobres, 
nobles y labriegos, Ilevando con ellos enfermos de todo tipo, se dirigian 
en enjambre a la pequefia ciudad de Ellwangen, en Wlirttemberg, para 
ver al padre Johann Joseph Gassner, uno de los curanderos mas famosos 
de todos los tiempos. Exorcizaba a los enfermos en presencia de autorida
des de las Iglesias Catolica y Protestante, medicos, nobIes de todo rango, 
miembros de la burguesia, escepticos y creyentes. Todas sus palabras y 
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gestos, asi como las de sus pacientes, eran registradas por un notario 
publico, firmando las actas los testigos distinguidos. Gassner no era mas 
que un modesto sacerdote del pueblo; pero una vez revestido con sus 
habitos de ceremonia, sentado en su sitial y con el paciei:tte arrodillado 
ante el, podian ocurrir cosas asombrosas. Se conservan numerosas colec
ciones de registros oficiales, as! como relatos de testigos oculares. Entre 
estos ultimos estaba un tal Abbe Bourgeois, de quien hemos tornado los 
siguientes datos I: 

Los primeros pacientes eran dos monias que se habian visto obligadas a abando
nar su comunidad debido a ataques epiJepticos. Gassner dijo a la primera que se 
arrodiIlara del ante de el, la pregunt6 brevemente su nombre, su enfermedad, y si 
estaba de acuerdo en que cuaJquier cosa que el ordenara ocurriria. Ella asinti6. 
Entonces Gassner pronunci6 solemnemente en latin: «De haber algo preternatural 
en esta enfermedad, ordeno en el nombre de Jesus que se manifieste inmediatamente». 
En el acto, la paciente comenzo con convulsiones. SegUn Gassner, estaban producidas 
por un espiritu maligno y no por una enfermedad natural, y a continuaci6n procedio 
a demostrar que tenia poder sobre el demonio, al que ordeno en latin que produjera 
convulsiones en diversas partes del cuerpo de la paciente; luego, provoco las mani
festaciones externas de la afliccion, imbecilidad, escrupulosidad, colera, etc., e incluso 
Ja apariencia de muerte. Todas sus ordenes fueron ejecutadas puntuaJmente. Pareda 
16gico que, dominado el demonio hasta ese extremo, sena relativamente facil ex
pulsarlo, 10 que hizo Gassner. A continuaci6n procedio de la misma fonna con la 
segunda monia. Una vez concluida la sesi6n, el Abbe Bourgeois Ie pregunto si habia 
sido muy doJoroso; ella respondi6 que solo guardaba un vago recuerdo de 10 que 
habia sucedido y que no habfa sufrido mucho. Gassner trato a continuacion a un 
tercer paciente, una dama de alta alcurnia que habia padecido melancolfa. Gassner 
hizo salir la melancolfa y explico a la dama 10 que tenia que hacer para vencerla en 
el caso de que volviera a molestarla. 

(Quien era el hombre cuyas curaciones casi milagrosas atraian tales 
multitudes? La historia de Johann Joseph Gassner (1727-1779) no es muy 
conocida. Entre los relatos biognificos, hay uno, de Sierke 2, muy predis
puesto contra el; otro, de Zimmermann 3, esta mejor documentado, pero 
se incIina en su favor; ambos se basan principalmente en impresos con
temponineos, no en material de archivo. Gassner nacio en Braz, un pueblo 
de labradores pobres en Vorarlberg, provincia montafiosa del oeste de 
Austria... Fue ordenado sacerdote en 1750, y comenzo a ejercer su minis
terio en 1758 en Klosterle, aldea del este de Suiza. Pocos afios despues, 
seglin Zimmermann, comenzo a sufrir violentos dolores de cabeza, vertigos 
y otras alteraciones que empeoraban siempre que comenzaba a celebrar 

I Seguimos la traducci6n alemana de estas cartas, dada por Eschenmayer, (,Ober 
Gassners Heilmethode», Archiv fiir thierischen Magnetismus, VIII, num. 1 (1820), 86-
135. 

2 Eugen Sierke, Schwiirmer und Schwindler zu Ende des achtzehnten Jahrhun
derts, Leipzig, S. Hirzel, 1874, pags. 222-287. 

3 J. A. Zimmermann, Johann Joseph Gassner, der berilhmte Exorzist. Sein Leben 
und wundersames Wirken, Kempten, Jos. Kosel, 1879. 
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Ia Misa, a rezar, 0 a ofr en confesion. Este detalle particular Ie lIevo a 
sosoechar Ia intervencion de Satamls; recurrio a los exorcismos de la 
Ip"Jesia y a la oracion, con 10 que finalmente desaparecieron sus trastornos. 
Entonces comenzo a exorcizar a los enferrnos de su parroquia, al parecer 
con mucho exito, ya aue comenzaron a lIegarle pacientes de todos los 
distritos vecinos. En 1774 su fama se extendi6 despues que hubo curado 
a una darn a de alta alcurnia, la condesa Marfa Bernardine von Wolfegg. 

En el mismo ano escribi6 un opusculo en el que explicaba los principios 
de su metodo curativo 4. Distinguia dos tipos de enfermedades: las natura
les, aue pertenecian al dominio del medico, y las preternaturales, que 
cIasifico en tres categorfas: circumsessio (imitacion de una enferrnedad 
natural, causada por el demonio); obsessio (efecto de la brujeria); y 

posessio (posesi6n diab6Iica manifiesta), la menos frecuente de todas. En 
todos estos casos, 10 primero que Ie decia al paciente era que la fe en el 
nombre de Jesus era un supuesto esencial para la curaci6n y pedia su 
consentimiento para utilizar el exorcismus probativus (exorcismo de prue
ba). Despues conjuraba solemnemente al demonio a que hiciera manifies
tos los sintomas de la enfermedad; si estos se producfan, Gassner con
sideraba probado que la enfermedad estaba causada por el demonio y 
procedia a reaIizar el exorcismo. Si no aparecfan los sintomas, enviaba 
al enfermo a un medico. De esta manera su posicion era inatacable, tanto 
desde el punto de vista de la ortodoxia catolica como des de el de la 
medicina. 

Debido a su creciente fama, recibi6 invitaciones de diversos lugares; 
incluida Constanza, donde realizo curaciones mediante exorcismos, sin 
conseguir, al parecer, el favor del cardenal Roth, obispo de la ciudad. 
Pero encontr6 un poderoso protector en el principe obispo de Ratisbona, 
conde Fugger, quien Ie asign6 un empleo honorario en su propia corte. 
Gassner fij6 entonces su residencia en la vieja ciudad-iglesia de Ellwangen 
y vivi6 aIlf entre noviembre de 1774 y junio de 1775. Durante este perfodo 
alcanz6 la cumbre de sus actividades; los pacientes acudian en tropel a 
Ellwangen, y una tormenta de polemicas se levant6 a su alrededor. Se 
publicaron docenas de panfletos, unos a su favor y otros en contra, en 
Alemania, Austria, Suiza, e incluso en Francia. 

Gassner contaba con el apoyo de algunos protectores ecleshisticos, 
junto con el de las masas y de quienes esperaban ser curados por el. 
(Sus enemigos aiiadian que era particularmente popular entre los posa
deros y conductores de carruajes, que se benefidaban en alto grado de 
la novedad.) Uno de sus admiradores era eI famoso pastor Lavater, de 
Zurich. Entre sus adversarios se encontraban el te6logo cat6Iico Sterzin-

4 Johann Joseph Gassner, Weise, fromm und gesund zu leben, auch gottselig zu 
sterben, oder nutzlicher Unterricht wider den Teufel zu streiten, Stift Kempten, en 
Hochflirstlichen Buchdruckerei, 1774. 
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ger, el te61ogo protestante Semmler, y la mayoria de los representantes 
de la Ilustraci6n. Se hicieron circular rumores de que era segura que 
ocurrieran casos de posesi6n en cualquier lugar en que se anunciara la 
visita de Gassner; comenzaron a aparecer imltadores, entre ellos incluso 
campesinos y ninos, que realizaban exorcismos con su metoda 5. En Viena 
tuvieron lugar animadas controversias, tanto a su favor como en contra. 

lA que se debia tal estallido de las pasiones? Se comprendeni mejor 
considerando la situaci6n europea en 1775. 

En el aspecto politico, Europa habia comenzado a dejar atnis la vieja 
organizaci6n feudal para iniciar el desarrollo de los Estados nacionales. 
En contraste con las naciones unificadas como Francia e Inglaterra, Ale
mania, bajo la soberania nominal del emperador, era un conglomerado 
inextricable de mas de trescientos Estados de todos los tamanos. La mayo
ria de la Europa continental estaba bajo el dominio de la monarquia 
austriaca, que gobernaba no s610 en Austria sino tambien en una docena 
de naciones sometidas. Viena, centro artistico y cientifico de primer orden, 
era la sede de su brillante corte. En todas partes se man tenia un sistema 
fuerte y rigido de clases sociales hereditarias: nobleza, burguesia, campe
sinado y obreros, cada una de ellas con sus subclases correspondientes. 
La Iglesia tenia un asidero firme en las clases baja y media. Pero Europa 
habia caido bajo el hechizo de una nueva filosofia, la Ilustraci6n, que 
proclamaba la primacia de la raz6n sobre la ignorancia, la superstici6n.y 
la tradici6n ciega. Guiada por la raz6n, se esperaba que la humanidad 
siguiera un camino de progreso ininterrumpido hacia un futuro de felici
dad universal. En la Europa occidental, la Ilustraci6n habia desarrollado 
unas tendencias radicales que se materializarian mas tarde en las revolu
ciones americana y francesa. EI resto del continente estaba regido por el 
«despotismo ilustrado», especie de compromiso entre los principios de la 
Ilustraci6n y los intereses de las clases dirigentes. Maria Teresa de Aus
tria, Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia fueron sus re
presentantes tipicos. Tambien en la Iglesia iban ganando terreno las ten
dencias «ilustradoras»: la orden de los jesuitas fue tomada como victima 
propiciatoria y abolida en 1773. Todavia no habian desaparecido por com
pleto las cazas y procesos de brujas (una de las ultimas ejecuciones fue 
la de Anna GOldi en Glarus, Suiza, en 1782), pero se evitaba todo 10 relado
nado con demonios, posesiones 0 exorcismos 6. 

Habida cuenta de esta atm6sfera, se comprende el motive de la gran 
oposici6n levantada frente a Gassner, y tambien el que incluso sus mas 
fieles protectores se viesen relegados a posiciones de extrema prudencia. 

5 J. A. Zimmermann, op. cit., pags. 115-122. 
6 La vida y destino de esta infortunada mujer sirvieron de tema para una novela 

hist6rica bien documentada de K. Freuler, Anna Goldi, die Geschichte der letzten 
Hexe, Francfort: Blichergilde Gutenberg, 1945. 
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El principe obispo de Ratisbona ordeno una investigacion que tuvo lugar 
en junio de 1775, tras la cual se ordeno a Gassner reducir su actividad 
y exorcizar solamente a los pacientes que Ie llegasen enviados por sus 
respectivos parrocos. La Universidad de Ingolstadt nombro una comision 
compuesta por representantes de sus cuatro facultades para hacer una 
encuesta. Esta se !levo a cabo el 27 de mayo de ITl5 en la propla Ratis
bona y tuvo un resultado bastante favorable. bn Vlena, la Corte imperial 
presto tambien gran interes al as unto 7. 

El principe elector Maximiliano III de Baviera nombro asimismo en 
Munich una comision investigadora, la cual invito al Dr. Mesmer, que 
pretendia haber descubierto un nuevo principio que denominaba magne
tismo animal y que acababa de regresar de un vlaje por el Rhin hasta 
Constanza, donde se decia que haoia realizado curaClOnes maravillosas. 
Mesmer llego a Munich y, el 23 de noviembre de 1775, hizo varias demos
traciones en las que, mediante un Simple toque con el dedo, facllitaba la 
aparicion y desaparicion de divers os smtomas, e incluso de convulsiones, 
en los pacientes~. HI padre Kennedy, secretario de la Academia, sutria 
cOnVU!SlOneS, y Mesmer demostro que era capaz de provocarselas y hacer
las desaparecer a vOluntad. Al dia siguiente, en presencia de mlembros 
de la corte y de la Academia, provoc6 ataques en un eplleptico y sostuvo 
que era capaz de curarlo por medio del magnetismo ammal. De hecho, 
su procedlmlento se superponia al de Gassner, pero sin la utilizacion del 
exorcismo. Mesmer declaro que Gassner era SIn duda un hombre honrado, 
pero que curaba a sus paclentes por medio del magnetlsmo animal sin 
saberlo. POdemos imagmarnos que, oyendo tal relato, Gassner se sentiria 
algo asi como Moises cuando los magos egipcios reproducian sus milagros 
en presencia del faraon. Pero, a diterencla de aquel, a Gassner no se Ie 
permitio observar la realizacion de Mesmer 0 replicar a su informe. 

Mientras tanto, la Corte imperial, que decididamente no tenia una 
disposicion favorable hacia Gassner, habia pedido al principe obispo de 
Ratisbona que se deshiciera de el, y fue enviado al pequeno municipio 
de Pondorf. En Roma, el papa Pio VI (Giovalllli Angelo Braschi) habia 
ordenado una investigacion de las actividades de Gassner. En el decreto 
que siguio, se establecio que, aunque el exorcismo era una practica comlin 
y curativa de la Iglesia, debia realizarse con discrecion y ajustandose 
exactamente a las prescripciones del ritual romano. 

7 Haen, medico de corte de la emperatriz Maria Teresa, se oponia con todas 
sus fuerzas a Gassner, que, afirmaba, habia curado muy pocos pacientes, e incluso 
estas. curaciones era~ el resultado de ~raudes, imaginaci6n 0 de los largos viajes y 
la dleta de los paclentes. Ver Antomi de Haen, Dissertatio theologico-physica de 
miraculis, Napoles, Typis Vincentii Ursini, 1778, pag. 131. 

8 A. Mesmer, Schreiben iiber die Magnetkur, II, n. p., 1.776, pags. 44-46. 
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Gassner murio en Pondorf el 4 de abril de 1779. En su tumba hay 
una larga inscripcion en latin, que 10 describe como el exorcista mas 

celebrado de su tiempo. 
Nadie puso en duda la absoluta piedad de Gassner, su falta de pre

tensiones y su generosidad. Por desgracia para el, habia llegado demasiado 
tarde, y las controversias que se suscitaron a su alrededor ternan un ob
jetivo mucho mas importante: la lucha entre la nueva Ilustracion y las 
fuerzas de la tradicion. La caida de Gassner preparo el terreno para la 
implantacion de un metodo curativo sin relacion alguna con la religion 
y que satisfacia los requerimientos de una era «ilustrada». No es suficiente 
curar la enfermedad; hay que hacerlo con metodos aceptados pOl' la co

munidad. 

FRANZ ANTON MESMER (1734-1815) 

El paso trascendental del exorcismo a la psicoterapia dinamica 10 dio 
asi Franz Anton Mesmer en 1775, habiendo sido comparado en alguna 
epoca con Colon. Ambos descubrieron un nuevo mundo, pero permanecie
ron durante el res to de su vida en el error acerca de la naturaleza real 
de sus descubrimientos, y ambos murieron cruelmente decepcionados. 
Otro punto de semejanza es el imperfecto conocimiento que tenemos de 
los detalles de su vida. 

Ninguno de los discipulos de Mesmer parece haberse interesado por 
la historia de su maestro. El primero en investigarla fue Justinus Kerner 9, 

que viajo a Meersburg, donde Mesmer habia muerto, y recogio documen
tos de primera mana e informacion acerca de 61. En fechas recientes, las 
investigaciones llevadas a cabo por Tischner 10, Schlirer-Waldheim 11, Bit
tel 12, Wohleb 13, Milt 14, Y Vinchon 15, han arrojado alguna luz sobre diver-

9 Justinus Kerner, Franz Anton Mesmer aus Schwaben, Bntdecker des thierischen 
Magnetismus, Francfort, Literarische Anstalt, 1856. 

10 Rudolf Tischner, «Franz Anton Mesmer, Leben, Werk und Wirkungen», Miin
chner Beitriige zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften und Medizin, 
I, nums. 9/10 (1928), 541-714. 

11 F. Schiirer-Waldheim, Anton Mesmer. Bin Naturforscher ersten Ranges, Viena, 
Selbstverlag, 1930. 

12 Karl Bittel, Der beriihmte Hr. Doct. Mesmer, 1734-1815. Aut seinen Spuren am 
Bodensee, in Thurgau und in der Markgraffschaft Baden, mit einigen neuen Beitriigen 
zur Mesmer-Forschung, Oberlingen, August Feyel, 1939. 

13 Joseph Rudolph Wohleb, «Franz Anton Mesmer. Biographischer Sachstandbe
richt», Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins, Neue Folge, LIlI, Heft 1 (1939) 
n~ , 

14 Bernhardt Milt, «Franz Anton Mesmer und seine Beziehungen zur Schweiz» 
Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich, XXXVIII, num. 1 (1953), 1.139: 

15 Jean Vinchon, Mesmer et son secret, Paris, Legrand, 1936. 
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sos periodos de la vida de Mesmer, acerca de la cual, sin embargo, todavia 
quedan grandes lagunas. 

Franz Anton Mesmer naci6 el 23 de mayo de 1734 en Iznang, aldea de 
la ribera alemana del lago Constanza, y era el tercero de nueve hermanos. 
Su padre era guardabosques y estaba al servicio del principe obispo de 
Constanza. Nada se sabe de su infancia y juventud; el primer hecho que 
se registra de su vida es el de que en 1752, a los 18 arros, estaba matricu
lado en la Facultad de Teologia de los jesuitas en Dillingen. En 1754 paso 
a la Universidad de Ingolstadt para cursar su tercer arro de teologia. Se 
desconocen sus actividades y paradero durante los arros de 1754 a 1759. 
Es probable que los pasara estudiando filosofia. En 1759 se matriculo 
en leyes en Viena y al arro siguiente se paso a medicina. Termino sus es
tudios medicos en Viena, donde se licencio en 1766, a los treinta y tres 
arros, con una tesis sobre la influencia de los planetas en las enfermedades 
humanas. 

La carrera academica de Mesmer fue destacable en varios aspectos. 
Ciertamente, no era raro que la Iglesia se fijase en alglin muchacho inte
ligente y trabajador y Ie proporcionara la posibilidad de estudiar en facul
tades eclesiasticas con vistas a una futura vocaci6n religiosa. Uno de sus 
hermanos, Johann, lIego a ser sacerdote de un municipio cercano, y as! 
es sin duda como empezo tambien Franz Anton sus estudios. Ya es mas 
extrarro, sin embargo, que la Iglesia 0 su familia continuaran haciendose 
cargo de su sustento cuando dej6 la teologia por la filosofia, luego por las 
leyes, y finalmente por la medicina. Lo probable es que encontrara pro
tectores ricos como hizo en periodos posteriores de su vida. 0 acaso se 
unio a alguna sociedad secreta. 

En 1767 el joven doctor se caso con una viuda adinerada de ascenden
cia noble, Maria Anna von Posch, y se establecio en Viena como medico 16. 

Refinado hombre de mundo y protector de las artes, vivia en una esplen
dida finca de la que dijo Leopold Mozart: «El jardin es incomparable, 
con sus avenidas y estatuas, un teatro, una pajarera, un palomar, y un 
palacete en la cumbre» 17. Entre los amigos que visitaban la casa se con
taban los musicos Gluck, Haydn y la familia Mozart. (La primera opera 
de Wolfgang Amadeus Mozart, Bastien und Bastienne, se represento por 
vez primera en el teatro privado de Mesmer). Mesmer fue uno de los 
primeros en tocar la armonica de cristal, nuevo instrumento musical 
perfeccionado en America por Benjamin Franklin. 

En 1773 y 1774 Mesmer trato en su propia casa a una paciente de 
veintisiete arros, Fraulein Oesterlin, que sufria no menos de quince sin-

16 La vida de Mesmer en Viena ha sido trazada y estudiada por F. Schiirer-Wal
dheim, Anton Mesmer. Bin Naturlorscher ersten Ranges, Viena. Selbstverlag. 1930. 

17 Cit ado por Karl Bittel, Der bernhmte Hr. Doct. Mesmer, 1734-1815, 'Oberlingen, 
August Feyel, 1939. 
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tomas aparentemente graves. Estudio la periodicidad casi astronomica de 
las crisis y fue capaz de predecir su recurrencia. Entonces trate de modi
ficar su curso. Acababa de saberse que ciertos medicos ingleses trataban 
determinadas enfermedades por medio de imanes, y a Mesmer se Ie ocurrio 
provocar una «corriente artificial» en su paciente. Despues de hacerla 
to mar un preparado que con tenia hierro, la fijo al cuerpo tres imanes 
de diserro especial, uno en el est6mago y los otros dos en las piernas. La 
paciente comenzo pronto a sentir corrientes extrarras de un fluido mis
terioso que Ie recorrian el cuerpo hacia abajo, y todos sus males desapare
cieron qurante varias horas. Esto ocurri6, describio Mesmer, el 28 de 
julio de 1774, una fecha hist6rica IS. Supuso que tales efectos no podian 
ser producidos por los imanes solos, sino que se deb ian a un «agente 
esencialmente distinto», es decir, que las corrientes magneticas en el in
terior de su paciente eran producidas por un fluido acumulado en su 
propia persona, al que denomin6 magnetismo animal. EI iman no era 
sino un medio auxiliar para reforzar ese magnetismo animal y darle una 
direccion. 

Mesmer tenia cuarenta arros cuando hizo el descubrimiento. Dedicaria 
el resto de su vida a elaborarlo y presentarlo al mundo. 

Como consecuencia del nuevo metodo, Fraulein Oesterlin mejoro tanto 
que se pudo casar con el hijastro de Mesmer y se convirti6 en una esposa 
y madre sana. Pero no tardaron en llegar las primeras contrariedades. 
El padre Hell, astr6nomo que Ie habia proporcionado los imanes, pre Len
di6 que el descubrimiento era suyo, mientras que los amigos medicos de 
Mesmer desaprobaban claramente su nueva tendencia investigadora. Con 
todo, Mesmer deblO convertirse en aquel tiempo en una especie de ceie
bridad, porque en junio de 1775 el baron Horeczky de HorKa, noble hun
garo, Ie invito a su castilio de Rohow, ESlovaquia. El baron sufria espas
mos nerviosos persistentes a pesar de los esruerzos de los mas famosos 
medicos de Viena. Mesmer permaneciO en Rohow unas dos semanas, de 
las que existe un relata escnto por el protesor de la casa del baron, 
Seyrert, que actuaba como interprete de Mesmer y, suponiendo que era 
un farsante, Ie vigilaba atentamente para desenmascararie 19. 

Poco despues de la llegada de Mesmer, varios de los habitantes del castillo 
comenzaron a sentrr dOlores 0 sensaclOnes corporales peculiares cada vez que se Ie 
acercaban. lncluso el esceptlco Seytert se notaoa poseldo de una somnolencia illven
cible cada vez que Mesmer tocaba musica. No paso mucho tlempo sin que se con
venciera plenamente de los extraordinarios poderes del huesped. Reconocio su poder 
para producir sin tom as patologicos en quienes Ie rodeaban, sobre to do en aquellos 
a los que habia magnetizado. Una dama que estaba cantando perdi6 la voz tan 

18 Franz Anton Mesmer, Schreiben iiber die Magnetkur an einen auswiirtigen 
Arzt, Viena, 1775. 

19 Este documento fue descubierto y publicado por Justinus Kerner, Franz Anton 
Mesmer aus Schwaben, Francfort, Literarische Anstalt, 1856, pags. 19-45. 
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pronto como Mesmer toc6 su mano y la recupero cuando el hizo un gesto con el 
dedo. Como se sentaban juntos, Seyfert pudo vel' c6mo influia Mesmer sobre las 
personas sentadas en otra habitacion sin mas que senalar sus imagenes reflejadas 
en un espejo, aun cuando dichas personas no Ie pudieran vel' a el ni directa ni 
indirectamente. En otro momento, mientras dos musicos tocaban la trompa, Mesmer 
toco uno de los instrumentos; inmediatamente, un grupo de personas que no podian 
verle comenzo a tener sintomas que desaparecieron cuando retiro la mano. Mientras 
tanto se habia extendido el rumor de que vivia en Rohow un curandero extraordina
rio, y comenzaron a !legal' pacientes de todas las regiones circundantes. Mesmer 
magnetiz6 a muchos, mientras que a otros los envio a vel' a sus propios medicos. 

En la sexta tarde, Mesmer anunci6 que el bar6n tendria una crisis a la manana 
siguiente. Asi ocurri6. La crisis fue extraordinariamente violenta, y se describi6 que 
la fiebre subia 0 bajaba segun Mesmer se acercara 0 separara del paciente. Pocos 
dias despues tuvo lugar una nueva crisis, menos violenta, pero el bar6n considero 
e1 tratamiento demasiado fuer.te y Mesmer abandono Rohow, aunque no sin curar, 
en el ultimo minuto, a un campesino que habia perdido de forma repentina la audio 
cion seis semanas antes. 

Seyfert relata tambic~n sus charlas con Mesmer, el cual admitio que Gassner poseia 
magnetismo en un grado considerable, y que sus propios poderes no eran tan grandes, 
por 10 eual tenia que reforzarlos con eiertos medios. Seyfert tenia razones para 
creer que Mesmer 10 hacia asi, !levando imanes sobre su cuerpo y guardandolos 
en la cama. 

EI mes siguiente, julio de 1775, Mesmer viajo hasta las riberas del lago 
Constanza, su tierra natal, donde realizo varias curaciones sensacionales 
siguiendo muy de cerca los pasos de Gassner. Su estancia en Rohow pare
cia haberle persuadido de que podia eclipsar a aque1 2O• Como hemos visto, 
este periodo glorioso de su vida culmina cuando fue Hamado a Munich 
por el principe elector, con la demostracion de sus propios poderes mag
neticos, su testimonio sobre Gassner, y su nombramiento como miembro 
de la Academia Bavara de Ciencias. Cuando volvio a Viena a finales de 
177S, debia estar segura de que su grandioso descubrimiento Ie daria fama 
imperecedera. 

Pero el mundo medico vienes se mostraba todavia indiferente e incluso 
hostil. Mesmer Hevo a varios pacientes a su propia casa. Uno de ellos, 
Maria-Theresia Paradis, joven de dieciocho afios, hija de un funcionario 
acaudalado e influyente, estaba ciega desde los tres afios y medio. SegUn 
un biografo, habia recibido una educacion refinadisima con ayuda de ins
trumentos de disefio especial, como mapas en relieve para el estudio de 
la geografia, y Kempelen, el famoso fabricante de automatas, Ie habia 
construido una maquina impresora con Ia que podia escribir 21. La joven 
se movia con gracia, sabia bailar y hacer Iabores, pero su principal talento 
era la musica, hasta tal punto que Ie valio Ia atencion y proteccion es-

20 Bittel ha loealizado el relato de algunas de estas euraeiones en peri6dieos 
locales contemporaneos. que ha reproducido en su estudio biografico sobre Mesmer 
(ver nota 12). 

21 Ludwig August Frankl, Maria-Theresia von Paradis. Biographie, Linz, 1876. 
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peciales de la emperatriz Maria Teresa 22. Los mas famosos medicos de 
Viena la habian tratado durante muchos afios sin resultados (incluso habia 
recibido mas de tres mil descargas eIectricas). Pero despues de una serie 
de sesiones magneticas con Mesmer, declaro que veia. Su primera per
cepcion visual tue la de Mesmer; penso que Ia nariz humana tenia una 
forma extrafia, incluso atemorizadora, y expres6 su temor de que pudiera 
herirle los ojos 23. Recuper6 la visi6n de forma gradual --0 esto era 10 
que decia y 10 que anunci6 Mesmer- y su familia mostro una gran satis
facci6n. Sus medicos anteriores negaron, sin embargo, la realidad de 
la curacion. Una comision medica declaro que la paciente s610 afirmaba 
que veia cuando estaba Mesmer presente. Entre Mesmer y la familia 
Paradis surgi6 un conilicto agudo; la paciente perdi6 la vista definitiva
mente. Volvi6 a su casa y continuo su carrera como musica ciega. Mesmer 
afirm6 que su curaci6n no Ie interesaba ni a ella ni a su familia: habria 
perdido su fama como musica ciega y quiza tambien el generoso apoyo 
hnanciero de la emperatriz 24. 

Poco despues, a nnales de 1777, Mesmer abandono Viena. Las razones 
de esta partida son desconocidas; sus enemigos ahrmaron despues que 
habia sido forzado a marcharse. Se ha dicho que estaba disgustado por 
su fracaso en el cas a de Maria-Theresia Paradis y por la hostllldad de sus 
colegas. Pudiera ser tambien que la joven sintiese una fuene atracci6n 
hacla el, y viceversa. (bs de destacar que su mUJer permanecio en VIena; 
nunca mas la volvio aver). Pero la verdadera raz6n quiza descanse en el 
caracter supersensible e inestable de Mesmer, en su psicopatologia. 

SegUn su propio relata, habia pasado por una etapa de depresi6n 25. 

Desesperaba de encontrar nunca la verdad. Caminaria por los basques, 
hablando can los arboles, y durante tres meses trato de pensar sin la 
ayuda de palabras. Gradualmente recuper6 la paz del espiritu y la con
fianza en si mismo, y llego aver el mundo en un aspecto completamente 
nuevo. Ahora sentia que su misi6n era dar a conocer al mundo su gran 
descubrimiento. Se dirigio a Paris, donde llego en febrero de 1778. 

22 Durante mas de ciento cincuenta afios, todos los autores que escribieron sobre 
ella dijeron que era ahijada de la emperatriz. AI igua1 que con muchos otros detalles, 
tambien ha sido demostrada la falsedad de este por Hermann Ullrich, «Maria-'fhere
sia Paradis und Dr, Franz Anton Mesmer», lahrbuch des Vereines, fur Geschichte 
der Stadt Wien, XVII·XVIII (1961-1962), 149-188. 

23 Seglin Justinus Kerner, Franz Anton Mesmer aus Schwaben, Francfort, Litera
rische Ans talt, 1856, 

24 La version que da Mesmer de este episodio fue recogida en su Precis histori
que des faits relatifs au magnetisme animal jusques en avril 1781, Londres, 1781. El 
padre de Maria·Theresia dio una versi6n bastante diferente, que ha sido publicada 
por Justinus Kerner, op. cit., pags. 61-71. 

25 La descripci6n del propio Mesmer de sus sufrimientos emocionales esta eon
tenida en su Precis historique, Londres, 1781, pags. 21-23. 
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La atmosfera que Mesmer encontro en Paris era completamente dis
tinta de la que habia dejado en Viena. El Imperio Austriaco era un Estado 
estable con un gobierno em!rgico, una administracion competente y una 
policia vigilante. Paris no tenia nada que envidiar a Viena como centro 
cultural, pero la vida era singularmente agitada. Bajo un rey debil y una 
reina frivola, el gobierno era inestable y la situacion financiera catastro
fica; las malversaciones, las especulaciones y el juego engullian enormes 
sumas de dinero. Las ideas de la Ilustracion alimentaban las opiniones 
radicales y antirreligiosas. La nobleza se aferraba con obstinacion a sus 
exorbitantes privilegios, pero paradojicamente mostraba una gran inclina
cion a la filantropia y al servicio publico desinteresado. En una guerra 
desastrosa contra Inglaterra, Francia habia perdido la India y el Canada; 
ahora, en parte por sentimientos de desquite, la opinion publica estaba 
entusiasmada con la guerra de Independencia de los Estados Unidos. 
Habia, sobre todo en Paris, una tendencia general a la histeria masiva; 
la gente saltaba de una locura a otra 26. 

Parece que la fama habia precedido a Mesmer hasta Paris, donde en 
aquella epoca prevalecia un interes especial por los' extranjeros distin
guidos. Mesmer contaba entonces cuarenta y tres allOS, y era un hombre 
alto, robusto y agraciado cuya imponente personalidad y modales cosmo
politas facilitaron su introduccion en la sociedad francesa, a pesar de su 
fuerte acento aleman. Por razones desconocidas, se separo pronto de su 
primer asociado, el cirujano frances Le Roux, y comenzo a magnetizar 
pacientes en una residencia privada en Creteil. Despues se establecio en 
una mansion privada de la Place Vendome, donde recibia pacientes de los 
mas altos circulos sociales y los magnetizaba a cambio de elevados hono
rarios. Estaba ansioso de to mar contacto con los representantes de las 
cor;>oraciones cientificas: Academie des Sciences, Societe Royale de Me
decine, Faculte de Medecine. Consiguio por 10 menos un discipulo influ
yente en el Dr. D'Eslon, medico privado del conde d'Artois, uno de los 
hermanos del rey. Mesmer apoyo sus esfuerzos con publicaciones escritas 
por el mismo r/ y por D'Eslon 28. 

En el intervalo, su actividad habia aumentado de modo gradual. Antes 
de abandonar Viena habia prescindido ya del usa de los imanes y de la 
electricidad como medios auxiliares. En 1780 0 1781, como tenia mas pa-

26 La vida en Paris durante esos arros criticos ha sido admirablemente descrita 
en las cartas que Melchior Grimm escribio a su soberano aleman, Correspondance 
litteraire, philosophique et critique adressee d un souverain d'Allemagne, 5 vols., por 
el baron de Grimm y por Diderot, Paris, F. Buisson, 1813. Esta correspondencia 
contiene varios informes muy valiosos aCel"Ca de Mesmer. 

Zl Franz Anton Mesmer, Memoire sur la decouverte du magnetisme animal Paris 
Didot, 1779. Tambien su Precis historique, 1781. ' , 

28 D'Eslon, Observations sur le magnetisme animal, Londres y Paris, Didot, 1780. 
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cientes de los que podia tratar de forma individual, inauguro un trata
miento colectivo, el baquet, que se analizara posteriormente. Dos de sus 
clientes Ie mostraron una gran devocion personal: Nicolas Bergasse, ex
perto abogado con grandes inquietudes filosoficas y politicamente activo 29, 

y el banquero Kornmann, a cuyo hijo trato de una grave enfermedad 
ocular 30. 

EI sistema de Mesmer, seglin el mismo 10 expuso en 27 puntos en e1 
ano 1779. se puede resumir en cua tro principios basicos 31. 1) Existe un 
fluido fisico sutH que Ilena el universo y forma un medio de union entre 
el hombre, la tierra y los cuerpos celestiales, y tambh!n entre hombre y 
hombre. 2) La enfermedad se origina por la desigual distribucion de este 
fluido en el cuerpo humane; la recuperacion se logra cuando se restaura 
el equilibrio. 3) Con la ayuda de ciertas tecnicas, este fluido puede ser 
canalizado, almacenado y tratlsmitido a otras personas. 4) De esta manera, 
se pueden provocar «crisis» en los pacientes y curar las enfermedades. 

Es bastante facH distinguir los diversos elementos en 10 que Mesmer 
y sus discipulos denominaban la doctrina. EI primero y mas inmediato 
era la intuicion del propio Mesmer de ser portador de un fluido miste
rioso, el magnetismo animal, que hab:(a nota do por vez primera mientras 
trataban a Fraulein Oesterlin. Describio como podia provocar la aparici6n 
de sintomas en pacientes mediante su presencia fisica 0 sus gestos; indico 
asimismo que, cuando se aproximaba a un hombre sometido a una sangria, 
la sangre comenzaba a fluir en distinta direccion. Seglin Mesmer, cada ser 
humane posee una cierta cantidad de magnetismo animal. Gassner 10 
poseia en un grado muy alto, Mesmer tenia algo menos, y el enfermo tiene 
menos que el sano. Podria establecerse una analogia entre esta teoria y 
el concepto polinesio de «mana», energia universal e impersonal que se 
puede almacenar en personas, objetos 0 lugares, y solo detectable por sus 
efectos objetivos. 

El segundo elemento de la doctrina eran las teorias fisicas que se 
suponian explicaban la naturaleza y accion del magnetismo animal. Hijo 
de la Ilustracion, Mesmer buscaba una explicacion «racionai» y rechazaba 
cualquier tipo de teoria mistica. Par otra parte, y dado que la psicologia 
casi no existia en aquella epoca, se inclinaba naturalmente a pensar en 
un concepto fisico, algo parecido a la gravitaci6n universal de Newton 0 

a la electricidad. En su tesis doctoral habia descrito ya un fluido universal 

29 Su biografia ha sido escrita por Louis Bergasse, Un Defenseur des principes 
traditionnels sous la Revolution, Nicolas Bergasse, Paris, Perrin, 1910; Un Philosophe 
lyonnais,Nicolas Bergasse, Lyon, Le Van, 1938. 

30 EI relata de esta celebrada curaci6n es dado por Mialle, Expose par ordre 
alphabetique des cures operees en France par le magnetisme animal, depuis Mesmer 
jusqu'a nos jours, II, Paris, Dentu, 1826, pags, 81-82. 

. JI Franz Anton Mesmer, Memoire sur la decouverte du magnetisme animal, Paris, 
Dldot, 1779. 
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difundido por el cosmos, al que denominaba gravitatio universalis. Por 
medio de este fenomeno podia explicarse la influencia del Sol, la' Luna y 
los planet as sobre e1 cuerpo humano, asi como las manifestaciones perio
dicas de ciertas enfermedades. Posteriormente denomino a este fluido 
agente general. Se creia que existia en divers as formas: una era la influen
cia del iman; otra, la electricidad; y una tercera el magnetismo animal. 
Esta parte fisica de la doctrina era sin duda su punto mas debil y siempre 
permanecio oscura en la mente de Mesmer, que no era un buen sistemati
zador. 

Un tercer elemento de su sistema 10 constituyen las analogias con los 
descubrimientos contemporaneos en el campo de la electricidad. Mesmer 
imagino que su fluido poseia polos, corrientes, descargas, conductores, 
aisladores y acumuladores. Su baquet, instrumento que se suponia con
centraba el fluido, era una imitacion de la botella de Leyden inventada 
recientemente. Pensaba tambien que existia un fluido positivo y otro 
negativo que se neutralizaban mutuamente, suposicion que nunca acepta
ron sus disdpulos. 

EI cuarto elemento de la doctrina era la teoria de las crisis, obvia
mente derivada de la pnictica de Gassner. Este creia que la crisis era la 
prueba de la posesion, y al mismo tiempo el primer paso en el procedi
miento del exorcismo. Para Mesmer, la crisis era la evidencia, proporcio
nada artificialmente, de la enfermedad, y el medio para su curacion. Las 
crisis, deda, eran espedficas: en un asmatico seria un ataque de asma y 
en un epileptico, una crisis epileptica. Cuando se estimulaba repetidamen
te al paciente, se hadan menos y menos graves. En ocasiones desaparedan, 
10 que significaba la curacion. 

Estosingredientes basicos que Mesmer traM de sintetizar en su doc
trina condujeron a su famoso aforismo: «Solo hay una enfermedad y una 
curaci6n». Ninguna medicacion 0 procedimiento terapeutico curaban al 
paciente por si mismas; la curaci6n s610 se obtenia por efecto del magne
tismo, aunque los medicos todavia no eran conscientes de ello. El magne
tismo animal proporcionaria a la humanidad un medio universal de curar 
y prevenir todas las enfermedades, Ilevando asi la medicina «a su mas 
alto grade de perfeccion». 

El egocentrismo de Mesmer Ie hizo suponer que las facultades de 
medicina aceptarian una teoria que anulaba todos los descubrimientos 
realizados desde Hip6crates, y que haria superflua la profesi6n medica 
No debe sorprender que su terapia repugnara tanto a la medicina contem
poranea como esta Ie repugnaba a d. Mesmer no utilizaba otra medicacion 
que el agua magnetica. Se sentaba enfrente del paciente manteniendo las 
rodillas en contacto con las de el, Ie aprisionaba los pulgares con las 
manos y Ie miraba fijamente a los ojos; luego Ie tocaba los hipocondrios 
y realizaba pases sobre sus miembros. Muchos pacientes sentian sensacio-
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nes p_eculiares 0 entraban en crisis. Esto se suponia que traia consigo la 
curaci6n. 

El metodo colectivo de Mesmer era aun mas extraordinario. Un medico 
ingles, John Grieve, que estaba en Paris en mayo de 1784, describi6 en 
una carta su visita a la casa de Mesmer, destacando que nunca habia 
menos de doscientos pacientes a la vez 32: 

EI otro dia estaba en su casa y fui testigo de su forma de actuar. En medio de 
la habitaci6n esta colocado un vaso de unos cincuenta centimetros de altura, al que 
aqui denominan baquet. Es tan grande que a su alrededor se pueden sen tar con 
comodidad veinte personas; cerca del borde de la tapa que 10 cubre se han realizado 
tantos agujeros como personas van a situarse alrededor; en ellos se introducen unas 
ban-as de hierro, dobladas hacia afuera en angulo recto y de diferentes alturas, de 
modo que se correspondan con la parte del cuerpo a la que tienen que ser aplicadas. 
Ademas de estas barras, hay una cuerda que comunica el baquet con uno de los 
pacientes, y de este pas a a otro, y asi todo alrededor. Los efectos mas sensibles se 
producen al aproximarse Mesmer, que se dice trans mite el fluido mediante ciertos 
movimientos de las manos 0 los ojos, sin tocar a la persona. He hablado con varios 
que han observado estos efectos, y que experimentan convulsiones ocasionadas y 
hechas desaparecer por un movimiento de la mano ... 

Todo el sistema estaba pens ado para aumentar las influencias magne
ticas: grandes espejos reflejaban el fluido, que era dirigido por sonidos 
musicales que emanaban de instrumentos magnetizados. EI propio Mes
mer tocaba a veces su arm6nica de cristal, que muchos consideraban 
enervante. Los pacientes permanedan sentados en silencio. Al cabo de 
alglin tiempo, algunos de ellos experimentaban sensaciones corporales 
peculiares, y los pocos que entraban en crisis eran llevados por Mesmer 
y sus ayudantes a la chambre des crises. En ocasiones se extendia una 
ola de crisis de un paciente a otro. 

Un procedimiento aun mas extraordinario era el del arbol magnetiza
do, especie de terapia colectiva externa para los pobres. 

Semejantes procedimientos paredan tan extravagantes que pocos me
dicos pudieron escapar a la idea de que era un charlatan. El resentimiento 
profesional debi6 aumentar ante el creciente exito de Mesmer y los fabu
losos honorarios que solicitaba de sus pacientes nobles y acaudalados. 

A mediados de 1782, Mesmer parecio comprender que habia Ilegado a 
un callej6n sin salida. Durante cinco afios habia luchado por que las 
sociedades cientificas reconocieran su descubrimiento, con la idea de ven
derIo al gobierno frances para su aplicaci6n y ensefianza en un hospital 
publico. Pero estaba mas lejos que nunca de su meta. En julio de 1782 
fue a pasar una temporada a Spa -un lugar de descanso en la actual 
Belgica- con sus devotos Bergasse y Kornmann. Segun el relato de Ber-

32 Sir William Ramsey, The Life and Letters of Joseph Black Londres Constable 
and Co., 1918, pags. 84-85. ' , 
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gasse, aIlf recibio una carta en la que Ie manifestaban que D'Eslon, pre
tendiendo reemplazarle, habia comenzado a practicar el magnetismo ani
ma1 33

• Mesmer quedo consternado y furioso contra el «traidor», y vio su 
propia ruina. Estaba seguro de que, despues de haberle robado su secreto, 
D'Eslon Ie rob aria tambien la cIientela. El abogado Bergasse y el finan
ciero Kornmann formularon entonces un nuevo plan: organizarian una 
suscripcion para reunir una gran suma de dinero y comprar el descubri
miento de Mesmer. Los suscriptores entrarfan en posesion del «secreto» 
y se organizarfan en una sociedad que educarfa a los estudiantes y ex
tenderfa las ensefianzas. 

El proyecto tuvo un gran exito. Se encontraron suscriptores, a pesar 
de la enorme cantidad de dinero pedida. Entre elIos estaban los nombres 
mas ilustres de la ciudad y de la corte, miembros de las mas antiguas fami
lias aristocraticas, como Noailles, Montesquieu y el marques de Lafayette, 
asi como eminentes magistrados, abogados y medicos. EI Bailli des Barres 
de la Orden de Malta acudio para introducir el magnetismo entre los 
Caballeros en la isla 34. Sin embargo, entre Mesmer y sus discipulos sur
gieron dificultades cada vez mayo res. Mas tarde Bergasse publico un 
relato documentado sobre estas arduas negociaciones de 1783 y 1784 que 
-si todos los detalles fueran ciertos- muestra a Mesmer como un hom
bre fundamentalmente egocentrico y suspicaz, irritable, despotico, codicio
so y en ocasiones incluso deshonesto. 

A pesar de todo, la sociedad (denominada Societe de I'Harmonie) -una 
extrafia mezcla de empresa de negocios, escuela privada y logia masonica
se puso en march a y prospero. Se fundaron sucursales en otras ciudades 
y pueblos de Francia. Esto aseguro a Mesmer una gran fortuna, ademas 
de las ganancias de sus practicas magneticas. La sociedad publico tambien 
un compendio de la doctrina 35 y transformo 10 que habia sido el secreto 
de un hombre en el conocimiento comun de un grupo entusiasta. Sus disci
pulos se sintieron muchas veces resentidos por su despotismo, pero el 
magnetismo animal era ahora una institucian establecida en Francia, y 
se desarrollaba con rapidez. EI interes del publico, que habia estado centra
do en la Guerra de la Independencia Americana y en el tratado de paz 
con Inglaterra, se dirigia hacia Mesmer. 

El afio 1784 fue tan funesto para Mesmer como 10 habia sido el de 
1776 para Gassner: llego a la cumbre del exito, y a continuacion vino una 
rapida caida. 

33 Nicolas Bergasse, Observations de M. Bergasse sur un ecrit du Dr. Mesmer, 
ayant pour titre: Lettre de l'inventeur du magnetisme animal a I'auteur des reflexions 
preliminaires, Londres, 1785. 

34 Eugene Louis, Les Origines de la doctrine du magnetisme animal. These med., 
Paris, 1898-1899; num. 111, Paris, Societe d'Editions Scientifiques, 1898. 

35 Caullet de Veaumorel, ed., Aphorismes de M. Mesmer dictes a I'assemblee de 
ses eleves ... en 344 paragraphes, Paris, Quinquet, 1785. 
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En marzo de 1784, como consecuencia de la agitacion levantada alrede
dor de Mesmer, el rey nom bra una comision investigadora formada por 
miembros de la Academie des Sciences y la Academie de Medecine, y otra 
formada por miembros de la Societe Royale. En elIas figuraban los cien

tlficos mas notables de la epoca: el astronomo Baillv, el quimico Lavoisier, 
el medico Guillotin, y el embaiador americano Beniamin Franklin. El 
prop"rama de pruehas habia sido disefiado por Lavoisier y era un modele 
de la anlicacion del metodo exnerimental 36. El punto en Jitigio no era si 
Mesmer curaba 0 no a sus pacientes. sino su pretension de haber descu
bierto un nuevo fluido fisico. Las comisiones conc1uveron con Ia afirmacion 
de que no se habian hallado pruebas de la existencia flsica de un «fluido 
maPTH~tico». No se negaban sus posibles efectos terapeuticos, pero se atri
buian a la «imaginacion»?!T. Al rev se Ie presento un informe sunlementa
rio y secreta sefialando los peligros resuItantes de la atraccion erotica de 
la paciente malffietizada hacia su magnetizador varon 38. Uno de los comi
sionados, Jussieu, se separo de sus colegas y escribi6 un informe indican
do que en verdad actuaba un agente eficaz desconocido, probablemente 
el «calor animal» 39. Mesmer se mostr6 indignado porque los comisionados 
no acudieran a el con sus preguntas, sino al «traidof» D'Eslon. Posterior
mente. sin embargo, esta circunstancia Ie fue favorable: cuando el Minis
terio Publico. basado en el informe de los comisionados, decidi6 prohibir 
la practica del malffietismo animal, Bergasse triunfo en sus esfuerzos para 
conseguir que el Parlamento --el maximo organismo judicial- levantase 
la interdiccion bas ado en un tecnicismo legal: el informe de los comisio
nados se referfa a la practica de D'Eslon, no a la de Mesmer. 

De cualquier modo, los informes no periudicaron demasiado al des
arrollo del movimiento magnetico. La Societe de I'Harmonie continuo con 
sus actividades y se fundaron sociedades semejantes en divers as ciudades 
de Francia. SimuItaneamente, sin embargo, el movimiento experiment6 
una serie de contrariedades sin precedentes: Mesmer fue abundanteinente 
ridiculizado en caricaturas, canciones populares y obras satlricas 40. Ocurri6 
el desgraciado episodio de Court de Gebelin, famoso erudito que publico 
un panfleto entusiasta sobre Mesmer despues de haber sido «curado» por 
este, tras 10 cual sufrio una recaida y muri6 en la propia casa de Mes-

36 Antoine Lavoisier, "Sur Ie magnetisme anima!», vol. III, Oeuvres de Lavoisier, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1865, pags. 499-527. 

37 Rapport des Commissaires charges par Ie Roy de I'e=men du magnetisme 
animal, Paris, 1784. 

38 Este informe fue reimpreso en Claude Burdin y Frederic Dubois, Histoire aca
demique du magnetisme animal, Paris, Bailliere, 1841. 

39 A. L. de Jussieu, Rapport de I'un des commissaires charges par Ie Roy de 
I'examen du magnetisme animal, Paris, Veuve Herissant, 1784. 

40 Ver en particular los de Jean-Baptiste Radet, Les docteurs modernes. Comedie
parade ... , suivie du baquet de sante ... , Paris, Brunet, 1784. 
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mer 41. Pero el in teres publico se via desviado de Mesmer pocos meses 
despues por los nuevos temas del conde Allesandro di Cagliostro (Giuseppe 
Balsamo) y el escandalo del «collar de la Reina». Mucho mas importantes, 
en 10 que a Mesmer concernfa, eran las crfticas que contra el lanzaban los 
cientfficos y eruditos. Un autor anonimo publico un libro, L'anti-magnetis
me 42, en el que describfa de forma objetiva las fuentes de la doctrina de 
Mesmer y mostraba la conexion entre su metodo curativo y el de Gassner. 
Otro autor, Thouret 43, publico un estudio aun mas completo, tomando 
una por una las 27 proposiciones de Mesmer y demostrando que cada una 
de elIas ya habfa sido establecida en terminos muy parecidos por autores 
como Paracelso, Van Helmont y Goclenius, y sobre todo por Mead y 
Maxwell. LIego a la conclusion de que la teorfa magnetica, lejos de ser 
una nove dad, era un sistema antiguo abandonado ya hacia casi un siglo. 
Mesmer nego haber lefdo nunca a cualquiera de esos autores (todavfa no 
estaba de moda denominarles «precursores»). Los ffsicos, por su parte, 
no querfan ofr hablar del denominado fluido magnetico. Un medico y 
ffsico Hamado Marat declaro que el magnetismo animal no tenfa derecho 
a sostener que era una teorla ffsica 44. 

Aun peor desde el punto de vista de Mesmer era el hecho de que 
apenas habfa empezado a revelar su doctrina cuando sus discipulos se 
rebelaron. La hallaron vaga e incoherente, a pesar de que D'Eslon ya habfa 
ofrecido algunas formulaciones claras y lfmpidas de la misma. Se nombro 
un Comite d'instruction para pubIicar la doctrina en una forma aceptable 
para los discfpulos 45. Bergasse, que ocupaba un puesto importante en la 
sociedad, habfa encontrado en el mesmerismo la base de una nueva filo
sofia mundial y exponia su teorfa en un trabajo titulado «Teoria del mundo 
y de los seres organizados» 46. Se hizo una edicion limitada y, para darle 
el aspecto de ciencia secreta, se sustituyeron por simbolos 115 palabras 
clave, de modo que los no iniciados no pudieran comprenderio. Pero esta 
publicacion desperto la c6lera de Mesmer y, despues de una fuerte poIemica 
entre los dos, Bergasse abandono la sociedad. Mientras tanto, muchos 
miembros se habian desilusionado y tambien desertaron. Quiza 10 peor, 
desde el punto de vista de Mesmer, fue que uno de sus discfpulos mas 
fieles, Puysegur, del que hablaremos mas tarde, a pesar de proclamar su 

41 Paul Schmidt, Court de Gebelin a Paris, Paris, Fischbacher, 190&. 
42 L'anti-magmJtisme, au origine, progres, decadence, renouvellement et rifutation 

du magnetisme animal, Londres, 1784. 
43 M. Thouret, Recherches et doutes sur Ie magnetisme animal, Paris, Prault, 1784. 
44 Marat, Memoire sur l'electricite medicaIe, Paris, Mequignon, 1784, pag. 110. 
45 Caullet de Veaumorel, Aphorismes de M. Mesmer, dictes a l'assemblee de ses 

eleves, Paris, Quinquet, 1785. 
46 Nicolas Bergasse, Theorie du monde et des etres organises, suivant. les prin

cipes de M., Paris, 1784. 

Aparici6n de la psiquiatria dinamica 91 

lealtad a las ensefianzas del maestro, descubrio e1 suefio magnetico, que 
iba a dar una nueva direccion al movimiento. 

Otra contrariedad de indole mas personal fue un incidente que ocurri6 
el Viernes Santo (16 de abril de 1784) en el Concert Spirituel du Careme 
en presencia de la corte real y la elite de la sociedad parisiense. De Viena 
habfa llegado una joven interprete ciega para tocar el clavicordio: Maria
Theresia Paradis. Grimm describi6 que «todos los ojos se volvieron hacia 
Mesmer; que habia side 10 bastante imprudente como para ir al concierto. 
Estaba segura de ser el centro de atenci6n y sufrio una de las peores 
humillaciones de su vida» 47. Sus enemigos hicieron revivir con presteza 
la vieja historia de que habia pretendido curarla, aunque estaba compro
bade que habia fracasado. Maria-Theresia paso en Francia los seis meses 
siguientes, y su presencia en Paris debi6 ser muy perturbadora para Mes
mer. En agosto de ese afio, la Societe de l'Harmonie de Lyon Ie invito a 
demostrar su habilidad en presencia del principe Enrique de Prusia (her
mana del rey Federico II). Para su propia consternacion y el desaliento 
de sus discfpulos, su fracaso fue total. Es probable que Mesmer reaccio
nara ante estos acontecimientos del mlsmo modo que en 1777: cayendo 
en un estado de depresi6n y huyendo. 

De hecho, desapareci6 de Paris, probablemente a comienzos de 1875. 
Sus discipulos desconocfan sus andanzas. Circularon rumores de que vivia 
en Inglaterra bajo un nombre supuesto. EI movimiento fundado por el 
se desarrollaba mas y mas en la direcci6n impuesta por Puysegur. 

Las actividades de Mesmer durante los veinte afios siguientes son en 
gran parte desconocidas. Solo se han descrito parte de sus viajes por 
Suiza, Alemania, Francia y Austria 48. Se ha sabido que cuando volvi6 a 
Viena en 1793, fue expulsado como sospechoso politico, y que en 1794 su 
nombre estuvo relacionado con un oscuro complot. Marcho a Suiza, donde 
adquirio dicha nacionalidad, y se establecio en Frauenfeld, pueblo cerca
no al lago Constanza. Habia perdido parte de su fortuna, pero aun era 
10 suficientemente rico para vivir como un hombre desocupado durante 
el resto de su vida, al estilo de los viejos aristocratas. La reciente inves
tigacion ha revelado testimonios de personas que Ie conocieron durante 
ese tiempo. Le describen como un hombre de modales refinados, pero 
orgulloso y egocentrico, desdefioso de las ideas de otras personas. Se 
sentia of en dido contra el mundo que no habia aceptado su descubrimiento, 
los medicos que Ie habian rechazado y los discipulos que habfan deformado 
sus ensefianzas. 

47 Citado por Wohleb, op. cit. 
48 Este penodo de la vida de Mesmer ha sido dilucidado en parte gracias a la 

investigaci6n realizada par Karl Bittel, Der beruhmte Hr. Doct. Mesmer, 1734-1815, 
"Oberlingen, August Feyel, 1939, op. cit., y Bernhard Milt, «Franz Anton Mesmer und 
seine Beziehungen zur Schweiz», Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in 
Zurich, XXXVIII (1953), 1-139. 
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Par esta eooca estaba tan olvidado que la mavoria de sus disdpulos 
ni siauiera sabian que todavia viv:fa. Par ultimo, Wolfart, un medico ale
man, fue a visitarle en 1812. Romantico y patriota, se sorprendio de que 
Mesmer se exoresara excJusivamente en frances, a la manera de la antipua 
aristocracia alemana. Publico una traduccion al aleman del ultimo libra 
de Mesmer, que no solo contenfa el esquema esencial de su sistema, sino 
tambien una coleccion de sus opiniones sobre una gran variedad de temas: 
ensenanza, vida social, festividades publicas, impuestos Y prisiones 49. Par 
dp.soTacia, la mayoria de los papeles que Mesmer Ie confio se han perdido. 
Wolfart era tan descuidado que, cuando publico el libro de Mesmer, Ie 
dio eI nombre de pila de Friedrich en Iugar de Franz. 

Uno 0 dos anos antes de su muerte, Mesmer se desplazo a Meersburg, 
en las orillas del lago Constanza, donde muri6 el 5 de marzo de 1815, a 
unos pocos kil6metros de su lugar de nacimiento. 

Cuando Justinus Kerner visit6 Meersburg en 1854, avo historias sor
prendentes a los vieios que Ie habfan conocido so. Le di.ieron que cuando 
fue a la Isla de Mainau, volaban hacia el bandadas de pajaros, que Ie 
seguian mientras caminaba y se posaban a su alrededor cuando se sen
taba. Tenia, afiadian, un can aria amaestrado en una jaula abierta en su 
habitaci6n. Todas las mananas el pajaro volaba hacia su amo, se Ie posaba 
en la cabeza y Ie despertaba can su canto. Le hacia compafiia durante el 
desayuno, echando en ocasiones terranes de azucar a su taza. Can un 
Iigero golpe de Ia mana, Mesmerpodfa hacer que se durmiera a desper
tara. Una manana eI pajaro permaneci6 en su jauIa: Mesmer habia muerto 
durante Ia noche. EI canario no voIvi6 a can tar ni a comer, y pocos dias 
despues fue hallado muerto en su jaula. 

<. Cual era la verdadera personalidad de este hombre que habia con
seguido en su pais reputaci6n de mago? No podemos dar una respuesta 
satisfactoria; se desconocen demasiadas cosas acerca de el. No sabemos 
nada de su infancia ni de su vida emocional, aparte de su desgraciado 
matrimonio. Con el apoyo de los documentos existentes, se pueden trazar 
divers as bocetos. 

EI retrato primero y mejor conocido es el que dan sus discipulos fran
ceses, sobre todo eI de Bergasse en su extenso relato Ileno de amargo 
resentimiento, escrito despues de que Mesmer el expulsara del movimien
to 51. En estos relatos, Mesmer aparece como un hombre domina do por 
la idea fija de que ha realizado un descubrimiento trascendentaI que el 

49 Karl Christian Wolfart, ed., Mesmerismus. Oder System der Wechse/wirkungen, 
Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus, Berlin, Nicolai, 1814. 

so Justinus Kerner, Franz Anton Mesmer aus Schwab en, Francfort, Literarische 
Anstalt, 1856. 

51 Nicolas Bergasse, Observations de M. Bergasse sur un ecrit du Dr. Mesmer, 
ayant pour titre: Lettre de l'inventeur du magnetisme animal a l'auteur des reflexions 
preliminaires, Londres, 1785. 
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mundo debe aceptar inmediatamente, induso antes de ser revelado por 
completo. Queria guardar su secreta para si mientras Ie apeteciera y darla 
a conocer s610 cuando 10 considerara conveniente. Su doctrina del magne
tismo animal, sin embargo, debia permanecer de su unica y exclusiva pro
piedad; nadie tenia derecho a anadir, modificar a eliminar nada sin su 
permiso. Exigia de sus discipulos una devoci6n absoluta, aunque no sentia 
la necesidad de reciprocidad mostnindoles gratitud, y rompi6 con quien
quiera que manifestara ideas independientes. Se sentia como si viviera 
en un mundo de enemigos' que continuamente trataban de robar, alterar 
o suprimir su descubrimiento. Tomaba la indiferencia par hostilidad y la 
contradiccion por persecuci6n. Este retrato de Mesmer quiza no difiera 
mucho del de otros varios grandes cientificos. Es (en terminos de Jung) 
el sindrome tipico de «inflaci6n psico16gica» y debe ser considerado como 
un desarrollo secundario sobreimpuesto sabre una estructura basica de la 

personalidad. 
Mesmer sentia un poder misterioso dentro de su cuerpo, que se demos

traba por las sensacionales curaciones y los extrafios acontecimientos del 
castillo de Rohow. Pero ademas de estos incidentes probablemente tran
sitorios, poseia un alto grado de «magnetismo personal»: una mezcla com
pleja de encanto y autoridad. Era inigualable en el arte de convencer a 
las personas y obtener de ellas grandes favores. Esto puede explicar tam
bien el misterio de su ascenso social en una era de diferenciaci6n impene
trable de dases, y su habilidad para tratar con principes y arist6cratas 
en un plano de igualdad. 

Las fluctuaciones de su magnetismo personal quiza estuvieran subor
dinadas a ciertas caracteristicas psicopato16gicas mas profundas: super
sensibilidad morbosa, irritabilidad, y alborozos y depresiones alternantes. 
Durante sus periodos de exito mostraba una actividad incansable, casi 
hipomaniaca. Parece que en ocasiones mostraba 10 que se podrian deno
minar delirios paranoicos de grandeza. (Un medico suizo, Egg, relata que 
Mesmer Ie habia dicho, en 1804, que el agua corriente estaba magnetizada 
porque el mismo habia magnetizado al sol hacia veinte afios) 52. Pero tam
bien estaba sujeto a ataques subitos de desaliento. El propio Mesmer 
describi6 la situaci6n anormal que padecia a finales de 1776. Es bastante 
probable que ocurriera algo similar en 1785. Estos dos episodios quiza 
estuvieran relacionados con su sensacion de que sus poderes magneticos 
se habian agotado. 

Can sus misteriosos poderes, Mesmer esta mas cerca del antiguo mago 
que del psicoterapeuta del siglo xx. Su victoria sabre Gassner recuerda 

52 Los recuerdos de Johann Heinrich Egg sobre Mesmer fueron pubIicados en 
un peri6dico local y reproducidos por Bernhard Milt, «Franz Anton Mesmer und 
seine Beziehungen zur Schweiz», Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in 
Ziirich, XXXVIII (1953), 1·139. 
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mas la de una lucha entre brujos rivales de Alaska que la de una contra
versia psiquiatrica moderna. No obstante, su doctrina con tenia las semillas 
de varios dogmas basicos de la psiquiatria moderna. 

El magnetizador, proclamaba Mesmer, es el agente terapeutico de sus 
curaciones: su poder descansa en si mismo. Para hacer posible la curacion, 
debe establecer primero una relacion, es decir, una especie de «sintonia», 
con su paciente. La curacion se logra por medio de crisis, esto es, manifes
taciones de enfermedades latentes producidas artificialmente por el mag
netizador y que estan bajo su control. Es mejor provo car varias crisis 
regularmente mas debiles que una sola grave. En el tratamiento colectivo, 
el magnetizador debe controlar las reacciones de los pacientes entre si. 

Mesmer agrupo a sus discipulos en una sociedad en la que tanto los 
magnetizadores medicos como los legos estaban en un piano de igualdad. 
Sus miembros, que habian realizado grandes sacrificios financieros, apren
dian su doctrina, discutian los resultados terapeuticos y mantenian la 
unidad del movimiento. 

Una cuestion aun sin aclarar es la de si fue un precursor de la psi
quiatria dinamica ° su verdadero fundador. Todo pionero es siempre el 
sucesor de otros anteriores y el precursor de los siguientes. No hay duda, 
sin embargo, de que el desarrollo de la moderna psiquiatria dinamica 
puede remontarse al magnetismo animal de Mesmer, y de que la posteri
dad ha sido muy ingrata con e1. 

PUYSEGUR Y EL NUEVO MAGNETISMO 

Siempre hay un momento en que la creacion se emancipa de su crea-
dor y toma su propio rumbo. 

Apenas habia comenzado uno 
de sus mas fieles discipulos, el marques de Puysegur, hizo un descubri
mien to que daria un nuevo rumbo a la evolucion del magnetismo. En 
opinion de ciertos historiadores, se trata de un descubrimiento de impor
tancia igual ° incluso superior a la del propio trabajo de Mesmer. Charles 
Richet ha dicho: «El nombre de Puysegur debe ser puesto a la misma 
altura que el de Mesmer ... Mesmer fue, sin duda, el iniciador del mag
netismo, pero no su verdadero fundador» 53. Sin Puysegur, aiiade, la vida 
del magnetismo habria sido corta y unicamente habria dejado el recuerdo 
de una epidemia psiquica transitoria alrededor del baquet. 

Mesmer a revelar su doctrina cuando 

Entre los discipulos mas entusiastas de Mesmer estaban los tres her
manos De Puysegur. Pertenecian a una ilustre familia de la nobleza fran-

53 Charles Richet, L'Homme et I'intelligence. Fragments de philosophie, Paris, 
Alcan, 1884, pags. 295, 543 [Ia cursiva cs del autor]. 
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cesa, que en el curso de los siglos habia dado a su pais muchos hombres 
ilustres, sobre todo en el campo de la milicia 54. Se inscribia en la rama 
de la aristocracia preocupada por los temas filantropicos. Los tres her
manos se convirtieron, pues, en alumnos de Mesmer e intervinieron en la 
historia del magnetismo animal 55. 

El mas joven, vizconde Jacques Maxime de Chastenet de Puysegur 
(1755-1848), obtuvo su reputacion en los campos de maniobras de Bayona: 
un oficial, al parecer atacado de apoplejia, habia caido al suelo. El viz
conde Ie magnetizo en el mismo lugar y Ie curo en presencia de las tropas. 
Se dice que desde entonces quedo a cargo del tratamiento de los soldados 
enfermos de su regimiento. 

El segundo hermano, Antoine-Hyacinthe, conde de Chastenet (1752-1809), 
era un oficial de la marina que habia hecho investigaciones sobre los 
guanches de las islas Canarias y que llevo consigo a Paris algunas de sus 
momias. Fue el quien introdujo el magnetismo animal en Santo Domingo, 
rica y prospera colonia esclavista francesa. Los amos blancos pronto se 
apiiiaron alrededor de los baquets, y los esclavos negros pidieron y obtu
vieron uno para su propio uso. 

El mayor de los hermanos, Arnand-Marie-Jacques de Chastenet, marques 
de Puysegur (1751-1825), oficial de artilleria que se habia distinguido en 
el sitio de Gibraltar y que habia participado en una mision oficial en 
Rusia, dividio su tiempo entre la vida militar y su castillo de Buzancy, 
cerca de Soissons, donde poseia la inmensa propiedad de sus antepasados. 
Como muchos de sus aristocraticos contemporaneos, mantenia un cabinet 
de physique, donde realizo diversos experimentos con electricidad. Es
ceptico al principio acerca del mesmerismo, se convirtio a el por media
cion de su hermano Antoine-Hyacinthe y comenzo a administrar trata
mientos individuales y colectivos en su mansion 56. 

Uno de sus primeros pacientes fue Victor Race, joven campesino de 
veintitres aiios cuya familia habia estado al servicio de la suya durante 
varias generaciones. Victor, que padecia una enfermedad respiratoria leve, 
fue magnetizado con facilidad y, en ese estado, mostro una crisis muy 
peculiar. No habia convulsiones ni movimientos desordenados, como ocu-

54 Robert de Puysegur, Notice genealogique sur la famille Chastenet de Puysegur, 
Paris, Lemerre, 1904; Marquis de Blosseville, Les Puysegur. Leurs oeuvres de littera
lure, d'economie politique et de science, Paris, Aubry, 1873. 

55 El autor esta particularmente agradecido al vizconde de Boisdulier, descen
diente directo del marques de Puysegur, que Ie proporciono abundante informacion 
acerca de su ilustre antecesor y de la familia Puysegur. 

56 La descripcion de estas primeras sesiones fue dada por un testigo ocular, 
Clocquet, recaudador de impuestos, y POl' el propio Puysegur en un folleto anonimo: 
(Puysegur), Detail des cures openies a Buzancy pres de Soissons, par Ie magnetisme 
a1limal, Soissons, 1784. 
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rria con otros pacientes, sino que cay6 en una especie de suefio extrafio 
en el que parecia estar mas despierto y consciente que en su estado de 
vigilia. Hablaba en voz alta, respondia a las preguntas y exhibia una mente 
mucho mas brill ante que en su estado normal. El marques, al cantar de 
forma inaudible para el mismo, se dio cuenta de que el joven entonaba 
las mismas canciones en voz alta. Una vez pasada la crisis, Victor no 
recordaba nada. Intrigado, Puysegur volvi6 a provo carle este tipo de crisis 
y luego 10 prob6 con exito en otros varios sujetos. En tal estado, eran 
cap aces de diagnosticar sus propias enfermedades, predecir su evoluci6n 
(10 que Puysegur denomin6 presensaci6n) y prescribir el tratamiento. 

El numero de sus pacientes aument6 tanto que pronto organiz6 un 
tratamiento colectivo. La plaza publica del pequefio pueblo de Buzancy, 
rodeada por chozas de balago y arboles, no estaba lejos del majestuoso 
castillo de los Puysegur. En su centro habia un enorme y maravilloso 
olmo viejo, a cuyo pie vertia un arroyo sus lfmpidas aguas. Los campesi
nos se sentaban en los bancos de piedra de alrededor. Se colgaron unas 
cuerdas de las ramas principales del arbol y alrededor del tronco, y se 
pedia a los pacientes que ataran sus extremos a las zonas enfermas de su 
cuerpo. La operaci6n comenzaba con los pacientes unidos en cadena; en
lazados unos a otros por los pulgares. Entonces comenzaban a sentir en 
diversos grados el fluido que circulaba entre ellos. Transcurrido un rato, 
el director ordenaba que se rompiera la cadena y los pacientes se res
tregaban las manos. Entonces elegia a varios de ellos y, tocandolos con 
su varilla de hierro, los colocaba en «crisis perfecta». En ese estado, diag
nosticaban enfermedades y prescribian tratamientos. Para «desencantar
los» (es decir, para despertarlos de su suefio magnetico), Puysegur les 
ordenaba besar el arbol, e inmediatanrente despertaban, sin recordar nada 
de 10 que habia ocurrido. Estos tratamientos se llevaban a cabo en pre
sencia de curiosos y entusiasmados espectadores. Se dijo que en poco 
mas de un mes, 62 de los 300 pacientes fueron curados de diversas en
fermedades. 

El nuevo tipo de tratamiento introducido por Puysegur incluia, por 
tanto, dos manifestaciones diferentes: la primera era la propia «crisis 
perfecta», con su apariencia de estado de vigilia, su relaci6n electiva con 
el magnetizador, cuyas 6rdenes ejecutaba el sujeto, y la amnesia que se
guia. Pronto se reconoci6 la semejanza de este suefio magnetico con el 
sonambulismo natural, y de ahi el nombre de «sonambulismo artificial». 
(S610 mucho despues denominaria Braid a esta situaci6n por su nombre 
actual, «hipnosis»). El segundo aspecto era la «lucidez» exhibida por cier
tos pacientes, esto es, su capacidad para diagnosticar enfermedades, pre

decir sus cursos y prescribir tratamientos, tanto para ellos mismos como 
para otros con los que habian sido puestos en relaci6n. 

I 

I 
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Pronto aprendi6 Puysegur del propio Victor otro usa psicoterapeutico 
de la crisis perfecta 57. Por aquel entonces, Victor estaba muy preocupado 
por una rifia que tuvo con su hermana, de la que nunca se hubiera atre
vido a hablar con nadie; pero cuando estaba en suefio magnetico, se 
sentia libre para confiar en el marques, el cual Ie aconsej6 que cuidara 
de sus propios intereses y buscara una soluci6n satisfactoria. Entonces 
Victor dio los pasos necesarios para modificar su situaci6n. 

El papel desempefiado por Victor Race en la historia del magnetismo 
merece una atenci6n especial. No s610 fue uno de los primeros pacientes 
de Puysegur, y el primero en caer en la crisis perfecta -de la que se 
convirti6 en prototipo-, sino que fue de el de quien el marques aprendi6 
los principios fundamentales. A principios de 1785 Puysegur Ie llev6 a 
Paris, donde Ie utiliz6 para realizar divers as demostraciones. Dos veces 
se 10 mostr6 a Mesmer, cuya reacci6n se desconoce. Se produjo un em
peoramiento en el estado de Victor, el cual explic6 durante un suefio mag
netico que era debido a su exhibici6n delante de personas curios as y 
muchas veces incredulas. Asi aprendi6 Puysegur que el magnetismo debia 
utilizarse unicamente con fines terapeuticos y no para experimentos ni 
demostraciones. Mas aun, mientras experimentaba con Victor, Puysegur 
se dio cuenta de la vanidad de la ensefianza de Mesmer y comprendi6 
que el verdadero agente curativo era la voluntad del magnetizador 58. 

El efecto de tales descubrimientos fue considerable. Comenzaron a 
imitarse por todas partes las maravillosas curaciones de Buzancy. De las 
aldeas mas remotas llegaban idiiicos relatos de campesinos y sirvientes 
curados al pie de arboles magnetizados por condes y marqueses filan
tropos 59. Pero sobre todo, el nuevo tipo de tratamiento magnetico intro
ducido por Puysegur se extendi6 con rapidez, muy a disgusto de Mesmer, 
el cual aseguraba que el suefio magnetico no era sino uno de los nume
rosos tipos de crisis, y mantenia con firmeza su doctrina del fluido fisico, 
aunque Ie abandonaron muchos de sus discipulos. Desde ese dia se abri6 
una brecha, que fue creciendo lentamente, entre los mesmeristas orto
doxos que se adherian a la teoria de la crisis y el fluido, y los seguidores 
de Puysegur, que concentraban su atenci6n en el sonambulismo artificial, 
adoptando una teoria psico16gica y simplificando de paso la tecnica de la 

mesmerizaci6n. 
En agosto de 1785 se orden6 a Puysegur que tomara el man do de su 

regimiento de artilleria estacionado en Estrasburgo 60. La sociedad masO-

57 A. M. J. Chastenet de Puysegur, Memoires pour servir a l'histoit"e et a l'etablis-
sement du magnetisme animal, S. 1., 1784. 

58 Ibid., 2.a ed .. Paris, Cellot, 1809, pags. 39·52. 
59 Anon., Nouvelles cures operees par Ie Magnetisme Animal, s. 1., 1784. 
60 A. M. J. Chastenet de Puysegur, Du magnetisme animal, considere dans ses 

rapports avec diverses branches de la physique generale, Paris, Desenne, 1807, pa
ginas 108-152. 
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nica local Ie habia pedido que enseiiara a sus miembros los principios del 
magnetismo animal. Puysegur dio un curso, que concluyo con las siguien
tes palabras: 

Creo en la existencia dentro de mi de un poder. 
De esta creencia deriva mi voluntad de ejercerlo. 
Toda la doctrina del Magnetismo Animal esta contenida en dos palabras: creer 

y querer. 
Creo que. tengo el poder de poner en acci6n el principio vital de mis hermanos; 

quiero utilizarlo; estos son toda mi ciencia y todos mis medios. 
Crean y quieran, senores, y conseguiran tanto como yo. 

En Estrasburgo, Puysegur organiz6 la Societe Harmonique des Amis 
Reunis, cuyos prop6sitos eran la formaci6n de magnetizadores y la crea
cion de centros de tratamiento magnetico. En 1789 contaba con mas de 
doscientos miembros, entre los que se contaba la elite de la aristocracia 
alsaciana, que se comprometieron a impartir sus tratamientos gratuita
mente, a escribir informes exactos de todas sus experiencias, y a remitir
los a la sociedad. Bajo la supervisi6n de esta se crearon una serie de 
centros de tratamiento por toda Alsacia. La actividad de la sociedad de 
Estrasburgo es de particular in teres porque, a diferencia de otros centr~s 
franceses, publicaba informes anuales con una relaci6n de las curaciones 
junto con pequeiias historias de los casos, en las que se incluian los nom
bres del realizador y del paciente, asi como la naturaleza de la enferme
dad 61. No se volvieron a mencionar los tratamientos colectivos, ya fueran 
en forma de baquet 0 de arbol magnetizado. Parecia que las consideracio
nes teoricas desempeiiaban un papel poco importante en las actividades 
de la sociedad. 

No es posible saber c6mo se habria desarrollado el movimiento si no 
hubiera side abruptamente interrumpido por la Revoluci6n en 1789. La 
Societe de l'Harmonie y todas sus delegaciones desaparecieron. Los cam
pesinos, en lugar de sentarse al pie de los arboles magnetizados, se reunian 
alrededor de los «arboles de la libertad» para oir discursos revoluciona
rios. Muchos de los discipulos arist6cratas de Mesmer emigraron; otros 
perecieron en el patibulo, como sucedi6 con varios antiguos miembros 
de las Comisiones Reales: especialmente Bailly y Lavoisier. Bergasse 

61 Una copia de estas preciosas y extraordinariamente raras publicaciones se 
puede encontrar en la Bibliotheque Nationale et Universitaire de Estrasburgo. Sus 
titulos son los siguientes: Expose des differentes cures operees depuis Ie 25 d'aout 
1785, epoque de la formation de la societe, fondee it Strasbourg, sous la denomination 
de Societe Harmonique des Amis-Reunis, jusqu'au 12 du mois de Juin 1786, par 
difterents membres de cette Societe, Estrasburgo, Librairie Academique, 1787; Suite 
des cures faites par difterents magnetiseurs, membres de la Societe Harmonique des 
Amis-Reunis de Strasbourg, Estrasburgo, Lorenz y Schouler, 1787, vol. II; Annales 
de la Societe Harmonique des Amis-Reunis de Strasbourg, ou cures que des membres 
de cette societe ont operees par Ie magnetisme animal, en Estrasburgo y en las 
principales librerias de Europa, 1789, vol. III. 
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escap6, con dificultad, de la guillotina y posteriormente se convirti6 en un 
filosoio mistico y amigo intimo del zar Alejandro. Cuando Malta fue toma
da por Bonaparte y postenormente por los ingleses, los Caballeros Mes
menanos fueron expwsados. En Santo Domingo, el magnetismo degener6 
en una epidemIa psiqUlca entre los esclavos negros, aumentando su agita
cion, y la dominaclon frances a termin6 en un baiio de sangre. Posterior
mente Mesmer se vanaglori6 de que la nueva republica -ahora denomina
da Haiti- Ie debiera su independencia. 

El marques de Puysegur estuvo dos aiios en prisi6n, despues de los 
cuales pudo recobrar su castillo, convertirse en Alcalde de SOissons, es
cribir obras literarias y dedicarse una vez mas a su investigacion sobre 
magnetismo_ Investigo la hipotesis de que la enfermedad mental aguda 
pudiera ser un tipo de dis torsion sonambulica y que el magnetismo de 
alglin tiempo pudlera ser empleado en los hospitales para curar la insa
nia. Emprendi6 el tratamiento de un muchacho de doce aiios, Alejandro 
Hebert, el cual en ocasiones habia side atacado de accesos terrorilicos de 
furia enajenante. El marques dedic6 seis meses al muchacho, no abando
nandolo ni de dia ni de noche, previniendo asi los ataques posteriores en 
una psicoterapia de psicosis aguda 62. 

Despues de la caida de Napole6n, una nueva generacion de magnetiza
dores, que no habia conocido a Mesmer, veia en Puysegur a su respetable 
patriarca, y reparaba con dificultad en que el termino «mesmerizar» sig
nificaba en realidad usar el procedimiento instaurado por Puysegur. Al 
volver a Buzancy en abril de 1818, el marques, que contaba sesenta y siete 
arros, se enter6 de que Victor Race, que ahora tenia cincuenta y ocho, 
estaba gravemente enfermo y continuamente hablaba de el. Acudio a verle 
y Ie magnetiz6 en la misma cabana de balago en que 10 habia hecho por 
vez primera, treinta y cuatro arros antes. Se sintio sorprendido de que 
Victor, en su sueiio magnetico, recordara todos los detalles de su anterior 
vida sonambula. La salud del paciente mejoro, y el marques volvi6 a 
Paris. Victor, el decano de los sondmbulos franceses, muri6 poco despues 
y fue enterrado en el cementerio de Buzancy. El marques orden6 que se 
pusiera una inscripci6n sobre su tumba 63. 

E129 de mayo de 1825, Carlos X fue coronado solemnemente en Reims 
en una ceremonia realizada seglin un antiguo ritual. Puysegur, descendien
te de una de las mas antiguas familias francesas, permaneci6 durante 
toda la coronaci6n en una de las tiendas ceremoniales que habian sido 
levantadas en la plaza publica. Debido probablemente a la gran humedad, 

62 A. M. J. Chastenet de Puysegur, Les Fous, les insenses, les maniaques et les 
frenetiques ne seraient-ils que des somnambules desordonnes?, Paris, Dentu, 1812. 

63 M. S. Mialle, Expose par ordre alphabetique des cures operees en France par 
Ie magnetisme animal, depuis Mesmer jusqu'd nos jours (1774-1826), I, 2 vols., Paris, 
Dentu, 1826, pags. 202-204. 
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el anciano arist6crata de setenta y cuatro afios enferm6 de gravedad y 
fue trasladado a su castillo de Buzancy, donde muri6 poco despues, au
reolado con la reputacion de hombre honrado y generoso, si bien poco 
critico 64. Con su innate respeto por el rango y la primada, siempre 
se habia proclamado disdpulo respetuoso de Mesmer, al que nunca trato 
de reemplazar en modo alguno. Su nombre cay6 gradualmente en el olvi
do; sus escritos fueron cada vez mas dificiles de hallar. Charles Richet 
Ie redescubri6 en 1884 y demostro que la mayo ria de 10 que sus ilustres 
contemporaneos creian haber hallado en el campo de la hipnosis se en
contraba ya en los escritos de Puysegur. 

En la actualidad, Buzancy es un pueblecito encantador rodeado de 
bosques y fertiles campos y praderas. EI castillo de la antigua y poderosa 
familia Puysegur ha desaparecido casi por completo. EI olmo centenario 
sobrevivi6 hasta 1938; la Societe des Amis de Mesmer Iba a rodar una 
peticula sobre la vida de este, uno de cuyos episodios se centraba alrede
dor del arbol, cuando una tormenta 10 arranc6 de raiz. Los campesinos se 
abalanzaron a recoger sus trozos; algunos cogieron porciones de la corteza 
que guardaron cuidadosamente, atribuyendolas ciertas propiedades pro
filacticas 0 curativas 65. El arroyo continua vertiendo sus aguas en el mismo 
lugar y se Ie otorgan virtu des maravillosas. Ha desaparecido la tumba de 
Victor Race del pequeno cementerio, y sus descendientes, que han sido 
seguidos hasta la actualidad, conocen bastante poco del papel hist6rico 
de su antepasado 66. En la pequena y tranquila iglesia se encuentran las 
tumbas de varios Puysegur, entre elIas la de Amand-Marie-Jacques de 
Chastenet, marques de Puysegur, uno de los grandes contribuyentes olvi
dados a la historia de las ciencias psicologicas. 

LA DIFUSION DEL MESMERISMO 

El movimiento mesmerista era muy joven e inexperto cuando perdi6 
a su director en 1785. No obstante, continuo desarrollandose lentamente 
en varias direcciones. Los primeros magnetizadores realizaron un intenso 
trabajo terapeutico y publicaron buenas observaciones. Pero el extrano 
fenomeno del sueno magnetico sobreexcit6 su imaginaci6n y dirigi6 sus 
mentes a la busqueda de 10 extraordinario. En 1787 Petetin publico en 
Lyon la historia de una histerica que cayo en un estado cataleptico en el 
que sus funciones sel1soriales quedaban desplazadas al epigastrio, es decir, 

64 Encyc10pedie du XIXe siec1e, 3.- ed., Paris, 1872; vol. XIX, art. Puysegur, 
Bureau de l'Encyc1opedie du XIXe siecle. 

65 Estos detalles han sido proporcionados por el Sr. Guillemot, alcalde de Bu
zancy. 

66 Carta de G. Dumas, Directeur des Services d'Archives de l'Aisne, 14 junio 1963. 
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que s610 vela y ola a traves del epigastrio 67. En Alemania, y aunque ya 
habla side conocido y hecho demostraciones en 1775 y 1776, el nombre 
de Mesmer se uni6 mas tarde al nuevo magnetismo inaugurado por Puy
segur. En 1786 el margrave Karl Friedrich de Baden envi6 una delegaci6n 
a la Sociedad Mesmerista de Estrasburgo e introdujo el magnetismo ani
mal en sus estados. En 1787 el profesor Bockmann, fisico de Karlsruhe, 
fund6 el Archiv flir Magnetismus und Somnambulismus. Las extraordina
rias manifestaciones de la lucidez magnetica fueron utilizadas para tratar 
de obtener revelaciones preternaturales. Mucho se habl6 del caso de una 
joven de veintitres afios habitante de la pequefia ciudad de Rastadt (es
tado de Baden) que, en suefio magnetico, explic6 los misterios del alma 
humana, de los siete grados de suefio magnetico, de la Naturaleza, e in
cIuso de Dios y la Trinidad 68. 

Tras la detenci6n temporal producida por la Revoluci6n, el desarrollo 
del magnetismo animal tom6 un rumbo diferente en ·Francia y en Ale
mania. 

En Francia, como hemos vis to, fue Puysegur el que 10 elev6 de nuevo 
en 1805. Public6 varios trabajos sobre el, que, junto con los de Mesmer, 
fueron considerados durante una generaci6n como los gran des cIasicos 
sobre el tema. Pero hacia 181.2 nuevos investigadores introdujeron con
ceptos y metodos nuevos en el estudio del magnetismo. 

Entre ellos destac6 el notable Abbe de Faria, sacerdote portugues que 
pretendla venir de la India y ser un brahman. En 1813 abri6 una academia 
publica de suefio hkido en Paris, en la que criticaba la teoria del fluido 
fisico, asi como la de la relaci6n, y sostenla que el proceso esencial de la 
magnetizaci6n se debia menos al magnetizador que al sujeto 69. Ademas 
ensefi6 que ciertos tipos de individuos eran susceptibles a la magnetiza
cion y los denomin6 epoptes naturales. Su tecnica consistia en sentar a 
los pacientes en asientos comodos y hacerlos fijarse en su mana abierta 
y elevada, tras 10 cual ordenaba en voz alta: "jDuerme!». Los sujetos calan 
entonces en sueno magnetico. Mientras estaban en esa situacion, les in
duda visiones, asi como sugerencias poshipn6ticas. Por desgracia para 
el, constituia un obstaculo para su practica su mal frances y (segun Noi
zet) fue victima de la broma de un actor que habia ido a una de sus 
sesiones con la intenci6n de ridiculizarle, tras 10 cual Faria se convirti6 
en el hazmerreir de Paris. Su nombre sobrevivi6 sobre todo porque Ale
jandro Dumas 10 aplic6 a un personaje de su novela El conde de Monte-

67 Petetin, Memoire sur la decouverte des phenomenes que presentent la catalep
sie et Ie somnambulisme, symptomes de l'affection hysterique essentiel/e, Lyon 1785. 

68 Extrait du journal d'une cure magnetique. Traduit de I'allemand Rastadt 
J. W. Dorner, 1787. ' , 

69 Abbe de Faria, De la cause du sommeil lucide, ou Etude de la nature de 
l'homme, torno I, Paris, Mme. Horiac, 1819. {Este es el unico volumen publicado de 
los cuatro planeados por Faria.} 
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cristo. Janet ha demostrado que fue Faria, a traves de Noizet y Liebeault, 
el verdadero antecesor de la Escuela de Nancy. 

Deleuze se encontro con el exito donde Faria habia fracasado, yael 
se suele atribuir el resurgimiento del magnetismo en Francia. Impartio 
tambien un curso publico V publico un libro de texto claro v bien organiza
do 70. En el afirmaba que la era de las «curaciones prodigiosas» habia 
terminado con Mesmer y Puvsegur, V que habfa comenzado el periodo de 
la tecnica elaborada V codificada. Subravo asimismo que la vieia lucha 
entre los «fluidistas» (que creian en el fluido fisico de Mesmer), los «ani
mistas» (oue creian en el fenomeno psicologico) y la teo ria intermedia 
(mantenida por los que creian en la existencia de un fluido Fisico dirigido 
por Ia voluntad) era una cosa del pasado. Dio excelentes descripciones 
de los fenomenos que ocurrian durante el sonambulismo artificial, se mos
traba esceptico acerca de las pretendidas manifestaciones preternaturales, 
y aviso contra los diversos peligros inherentes al tratamiento magnetico. 

Si Deleuze era sobre to do un clfnico y un cientifico, Alexandre Ber
trand, con una doble formaci on como medico y como ingeniero, enfoco 
el fenomeno del magnetismo animal con vistas a explorarlo de forma 
cientifica y experimental71. Janet, que tenia en la mas alta estima su tra
baio, Ie consideraba como el verdadero iniciador del estudio cientffico 
de la hipnosis. 

Noizet, oficial de la armada francesa que habia asistido a las demos
traciones de Faria, relata como conocio en 1819 a Bertrand, que habia 
comenzado sus investigaciones sobre el magnetismo, y como Ie convenci6 
de la falsedad de la teo ria del fluido. Se hicieron amigos, y ambos envia
ron manuscritos a un concurso propuesto por la Academia de Berlin; pero 
los manuscritos les fueron devueltos. Bertrand revis6 el suyo y 10 con
virtio en su Traite, mientras que hubieron de pasar treinta y cinco afios 
antes de que Noizet publicara el propio en una edicion limitada 72. Sus 
ensefianzas sedan adoptadas por Liebeault, y de este modo, la tecnica de 
Faria se convirtio con el tiempo en el metodo general aplicado por la 
Escuela de Nancy. Tanto Bertrand como Noizet destacaban el hecho de 
que la mente humana esta rep leta de pensamientos y razonamientos de 
los que no somos conscientes y que solo podemos reconocer por los efec
tos que producen. 

Entre los estudiantes franceses de magnetismo habia tambien nombres 
como los de Charpignon, Teste, Gauthier, Lafontaine, Despine, Dupotet, 
Durand (de Gros) y otros que merecen el mayor crt'!dito, aunque en la 

70 1. P. F. Deleuze, Histoire critique du magnetisme animal, Pans, SchoeII, 1810. 
71 A. Bertrand, Traite du somnambulisme et des difftirentes modificatiol1S qu'il 

presente, Pans, Dentu, 1823. 
72 General Noizet, Memoire sur Ie somnambulisme et Ie magnetisme animal, Pans, 

PIon, 1854. 
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actualidad estan muv olvidados. Janet protesto contra el calificativo de 
«precursores», que se les daba en tone despreciativo. Estos hombres, diio 
(al igual que Puvsegur y los primeros mesmeristas), fueron los verdaderos 
fundadores de la dencia del hipnotismo; describieron correctamente todos 
sus fenomenos desde el comienzo y durante el siglo XIX no se afiadio nada 

sustanciaI. 
Comprendieron, por eiemplo, oue la comunicacion era el fenomeno 

central del magnetismo y el sonambulismo, y que su influencia se extendia 
mucho mas alIa de la propia sesion. Las sugestiones poshipnoticas va 
estaban descritas en 1787 y eran bien conocidas por Faria y Bertrand 73. 

Pronto se incluyo en el concepto de rapport la influencia redproca entre 
el paciente y el magnetizador 74. Ya los primeros magnetizadores prevenian 
contra el peligro inherente a la poderosa atraccion interpersonal surgida 
de la comunicacion, aunque sabian que esta influencia tambien tenia sus 
limitaciones. Tardif de Montrevel destaco en 1785 que el sujeto en suefio 
magnetico era capaz de resistir cualquier orden inmoral que Ie pudiera 
dar un magnetizador sin escrupulos 75. Estudiaron las vicisitudes de los 
tratamientos individuales, explicaron como comenzarlos y terminarlos y 
advirtieron de los peligros de realizar sesiones demasiado frecuentes 0 

tratamientos muy prolongados 76. Investigaron tambien diversos tipos de 
condiciones «magneticas», entre ell as los casos de doble personalidad. 
Para elIos era una cosa corriente la influencia de la mente sobre el cuerpo 
y la posibilidad de curar muchas enfermedades organicas mediante el 
magnetismo. Se reunian muchas veces en grupos de trabajo y llevaban 
un registro cuidadoso de sus tratamientos. 

A pesar de todos sus meritos, de la gran experiencia que habian reuni
do, de su escrupulosa honradez y del enfoque racional que Ie daban los 
mejores, no pudieron impulsar la causa del magnetismo. Hicieron esfuer
zos desesperados e infructuosos para conseguir que las autoridades cien
tificas reconocieran el magnetismo; las comisiones sucesivas nombradas 
por la Academie des Sciences siempre terminaban sus investigaciones con 

73 MouiIIesaux, en 1787, orden6 a una paciente, mientras estaba en suefio mag
netico, que visitara a otra persona el dia siguiente a una hora determinada; la 
paciente ejecuto la orden. Citado en la obra de Tischner, «Franz Anton Mesmer: 
Leben, Werk und Wirkungen», Munchner Beitriige zur Geschichte und Literatur der 
Naturwissel1Schaften und Medizin, I, mims. 9/10 (1928), 541-714. 

74 La «reciprocite magnetique» ya se menciona en 1784 en un panfieto dirigido 
contra Mesmer por un autor anonimo que estaba familiarizado con sus teorias: 
La Vision, contenant I'explication de l'eer;t intitule: Traces du magnet;sme et la 
theorie des vrais sages, Paris, Couturier, 1784. 

75 Tardif de Montrevel, Essai sur la theorie du somnqmbulisme magntitique, 
Londres, 1785, pags. 43-45. 

76 Esto fue expuesto con gran detalle por Deleuze y la mayoria de los autores 
contemponl.neos. 
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una negativa 77. Janet sefialaba que la mayoria de ell os , en lugar de apli
carse al estudio de las manifestaciones mas elementales del suefio magne
tieo, imaginaban que podrian demostrar la validez de su doctrina mediante 
fenomenos extraordinarios. Mas atm, no solo eran legos en su mayoria, 
sino que ademas elegian personas ineducadas, sensibles, las colocaban en 
trance y las hacian diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. 
Tal cosa suponia una pnictica ilegal de la medicina, y atrajo la colera 
de la profesion medica. Por ultimo, estaban indefensos frente a una mul
titud de farsantes que utilizaban la tecnica del magnetismo en demostra
ciones teatrales bien pagadas, que a veces daban lugar a epidemias psiqui
cas y que llevaron el descredito del fenomeno. 

El desarrollo del mesmerismo en Alemania tomo un caracter distinto 
porque, en contraste con Francia, las universidades mostraron un vivo 
interes por el magnetismo animal y fue adoptado por los romantieos y 
los filosofos de la Naturaleza. En 1812 el gobierno prusiano nombro una 
comision oficial de investigacion, cuyos informes, publicados en 1816, fue
ron favorables, e inmediatamente despues las universidades de Berlin y 
Bonn crearon catedras de mesmerismo 78. 

Entre los mesmeristas alemanes habia hombres de gran prestigio in
telectual, como Gmelin, Kluge, los hermanos Hufeland, Kieser, Nasse, 
Pass avant y Wolfart, quien fun do en 1811 el periodico Askliipeion 79, en el 
que se dedicaba amplio espacio al magnetismo. Viajo a Frauenfeld para 
vi sitar a Mesmer y volvio con el ultimo libro, sin publicar, de este. 

AI igual que sus cole gas franceses, los mesmeristas alemanes compren
dieron el papel fundamental de la comunicaci6n en el tratamiento, aunque 
Ie dieron una interpretacion mas filosofica. Kluge escribio en su libro que 
el magnetizador y el paciente formaban un «circulo magnetico», es decir, 
un mundo cerrado de dos individuos, que tenia que estar protegido del 
ruido, la luz y las interferencias externas so. Friedrich Hufeland comparo 
la union entre el magnetizador y el paciente con la relacion entre la 
mujer embarazada y el feto, y ensefio que el tratamiento magnetico pasa
ba por una serie de estadios semejantes a los experimentados por el feto 
hasta el momento del nacimiento, que corresponde al fin de la curacion 81. 

77 Claude Burdin y Frederic Dubois, Histoire academique du magnetisme animal, 
Paris, Bailliere, 1841. 

78 Wilhelm Erman, Der tierische Magnetismus in Preussen vor und nach den 
Freiheitskriegen aktenmiissig dargestellt, Munich y Berlin, R. Oldenburg, 1925. 

79 Askliipeion, allgemeines medizin-chirurgisches Wochenblatt fiir aile Theile der 
Heilkunde und ihre HUlfswissenschaften, Berlin, 1811. 

80 Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen 
Magnetismus als Heilmittel, Berlin, 1811, pags. 102-108. 

81 Friedrich Hufeland, Ueber Sympathie, Weimar, Verlag des Landes-Industrie
Comptoirs, 1811. 
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Los romanticos alemanes se mostraban interesados en el magnetismo 
animal por dos razones: la primer a era la atraccion de la teoria de Mes
mer de un «fluido» fisico, universal. Los fi16sofos romanticos veian el uni
verso como un organismo vivo dotado de un alma que impregnaba la 
totalidad y conectaba sus partes. El fluido fisico de Mesmer -si se hubiera 
demostrado su existencia- habria aportado pruebas de esta concepcion 
romantica. La segunda razon era el descubrimiento por Puysegur del so
nambulismo magnetico con sus manifestaciones extralucidas. Mesmer ya 
habia hablado de un «sexto sentido» revel ado en la sensibilidad al fluido; 
Puysegur habia afiadido que este sexto sentido daba a los humanos la 
capacidad de describir acontecimientos distantes y predecir sucesos fu
turos. El romanticismo suponia ahora que la lucidez sonambula permitiria 
a la mente human a establecer comunicaciones con el Alma Mundial. 

Por estas razones, se prest6 gran atenci6n a la fenomenologia del so
nambulismo magnetico. Kluge, en su libra de texto sobre magnetismo 
animal, distinguia seis grados de estado magnetico: 1) Estado de vigilia, 
con sensacion de aumento de la viveza. 2) Semisuefio. 3) «Oscuridad in
terior», es decir, suefio propiamente dicho e insensibilidad. 4) «Claridad 
interior», es decir, consciencia dentro del propio cuerpo, percepcion extra
sensorial, vision a traves del epigastrio, y similares. 5) "Auto-contempla
cion»: capacidad del sujeto para percibir con gran exactitud el interior 
de su propio cuerpo y el de aquellos con quienes se Ie pone en comunica
cion. 6) «Claridad universal»: eliminacion de los obstaculos de tiempo y 
espacio, con 10 que el sujeto percibe cosas escondidas en el pasado, en 
el futuro 0 en lugares remotos 82. 

Sin embargo, habia muy pocos sujetos capaces de aIcanzar los tres 
ultimos estadios, en particular el sexto, y se creia que una de las tareas 
cientificas y filosoficas de mayor importancia era encontrar uno de estos 
raros sujetos y trabajar sistematicamente con eL Asi, mientras que los 
franceses buscaban sondmbulos extralucidos como auxiliares para la prac
tiea medica, los alemanes los utilizaban en un atrevido intento de meta
fisiea experimentaL 

Entre los sujetos extraordinarios que florecieron en Alemania durante 
esta epoca, ningunos tan famosos como Katharina Emmerich y Friedericke 
Hauffe. La primera (1774-1824), una pobre campesina y antigua monja en 
Dlilmen, Westfalia, tenia visiones y portaba los estigmas de la Pasion. 
Despues de visitarla, el poeta Clemens Brentano decidi6 romper con su 
vida anterior, y se nombro a si mismo secretario de la Santa. Se establecio 
en Dlilmen, donde vivio desde 1819 hasta su muerte en 1824 83• En sus 
estados catalepticos, Katharina veia la Pasion de Cristo y sufria can in-

82 Kluge, cf. n. 8. 
83 Rene Guignard, Un Poete romantique allemand, C. Brentano, Paris, Les Belles

Lettres, 1933. 
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tensidad. Cada noche tenia suenos que se continuaban en secuencia re
gular seglin el cicIo del ano Iiturgico y que mostraban la vida de Cristo 
y de la Virgen. Brentano visitaba a Katharina todas las mananas y escri
bia sus suenos y visiones segun ella se los dictaba. Con este material 
recopiIo dos Iibros que tuvieron gran exito 84, 85. No obstante los adornos 
del poeta 86, mucha gente creyo que tales revelaciones eran documentos 
historicos reales. 

La otra persona, Friedericke Hauffe (1801-1829), no era una santa sino 
una adivinadora. La hizo famosa el medico-poeta Justinus Kerner y ella, 
a su vez, Ie dio a el gran fama. A pesar de sus imperfecciones, los estudios 
de Kerner sobre la adivinadora constituyeron un hito en la historia de la 
psiquiatria dimimica. 

Justinus Kerner (1786-1862) era hijo de un modesto funcionario del 
estado de Wilrttemberg. En su deIiciosa autobiografia ~ nos habla de su 
infancia en Ludwigsburg, pueblecito con una casa encantada y una torre 
don de se decia que el Dr. Fausto habia practicado la magia negra. AI 
lado de la casa de sus padres estaba el asilo de los locos, a los que podia 
ver desde su ventana. En su primera infancia conocio al poeta Schiller. 
A los doce afios fue curado de una alteracion nervi os a por el magnetiza
dor Gmelin y mantuvo un interes perdurable por los misterios de la mente 
humana. Algunos de sus poemas permanecen entre los cIasicos menores 
de la poesia alemana. Como medico, fue el primero en describir una es
pecie de intoxicacion aIimentaria hoy denominada botulismo, y completo 
sus observaciones cIinicas con ingeniosos experimentos en animales con 
la sustancia venenosa 88. En 1819 fue nombrado medico de Weinsberg, en 
Wfuttemberg, donde permanecio hasta su muerte en 1862. Su cas a, fa
mosa por la refinada hospitaJidad que ofrecia a sus visitantes, se convirtio 
pronto en una pequena Meca de poetas, escritores, filosofos y personas 
de todos los rangos y cIases, incIuidos reyes y principes 89. Kerner era un 
hombre amable, generoso, humorista y culto, briIIante conversador, aman
te de la naturaleza, de los animales, de las canciones y el folklore popular, 
y muy interesado par todo 10 misterioso y oculto 90. Fue el primero en 

84 Das bittere Leiden unseres Herrn lesu Christi. Nach den Betrachtungen der 
gottseligen Anna Katharina Emmerich, Sulzbach, Seidel, 1837. 

85 Leben der heiligen lungfrau Maria. Nach den Betrachtungen der gottseligen 
Anna Katharina Emmerich, Munich, Literarisch-artistische Anstalt, 1852. 

86 P. Winfried Hiimpfner, Clemens Brentanos Glaul7wurdigkeit in seinen Emme
rich-Aufzeichnungen, Wiirzburg, St. Rita-Verlag, 1923. 

~ Justinus Kerner, Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den 
lahren 1786-1804, Braunschweig, Viehweg und Sohn, 1819. 

88 Justinus Kerner, Das Fettgift, oder die Fettsiiure tlnd ihre Wirkungen auf den 
thierischen Organism us, Stuttgart-Tubinga, J. G. Cotta, 1822. 

89 Theobald Kerner, Das Kernerhaus lmd seine Gaste, 2.' ed., Stuttgart y Leipzig, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1897. 

90 Heimich Straumann, lustinus Kerner und der Okkultismus in der deutschen 
Romantik, Horgen-Ziirich y Leipzig, Mlinster-Presse, 1928. 
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investigar la vida de Mesmer y en recoger document os biograficos de in
teres relevante. Entre sus pacientes encontro casos de posesion, a los que 
denomino enfermedad demoniaco-magnetica, que trato con una curiosa 
mezcIa de exorcismo y magnetismo 91. En su actitud frente a la posesion, 
el sonambuIismo magnetico y las pretendidas manifestaciones supranor
males, Kerner era, semln su amigo David Strauss, menos credulo de 10 
que se ha supuesto 92. Veia estas materias desde el punto de vista de un 
poeta, deseando que fueran ciertas, pero sin estar totalmente convencido 
de su veracidad. 

El 2S de noviembre de 1826 fue una fecha crucial en la vida de Ker
ner: sefialo su encuentro con Friedericke Hauffe, que Ie fue IIevada en 
una situacion proxima a la muerte_ El 6 de abril de 1827 la llevo a su 
propia casa, donde permanecio hasta poco antes de su muerte, en 1829. 
Su historia, con tad a por Kerner, se puede resumir en la forma siguiente 93: 

Friedericke Hauffe, hija de un guardabosques, habfa nacido en el pueblo de 
Prevorst, en Wiirttemberg. Persona sin educacion, no habfa lefdo nada mas que la 
Biblia y un Iibro de himnos. De nifia ya habfa tenido visiones y premoniciones. A 
los diecinueve afios, sus padres la prometieron a un hombre al que no amaba. El 
mismo dia fue enterrado un predicador al que ella admiraba mucho. Durante el 
funeral, ella «murio para el mundo visible» y comenzo su «vida interior». Poco 
despues de casarse enferm6, imaginando que yada en el lecho con el cadaver del 
predicador. Entro en una serie de «drculos magneticos», mientras su enfermedad 
ffsica se agravaba mas y mas: padeda convulsiones, catalepsia, hemorragias y fiebre 
para las que ni los medicos ni los curanderos hallaban remedio. Por ultimo fue 
enviada a Kerner, demacrada, mortalmente palida, con los ojos brillantes y la cara 
envuelta en un pafio blanco como el de una monja. Kerner in ten to primero tratarla 
con los remedios medicos acostumbrados, pero se dio cuenta de que cada medica
mento que Ie administraba -incluso a dosis mfnimas- produda exactamente la 
reaccion contraria a la prevista. Entonces recurrio a los «pases magneticos» e in
mediatamente la paciente comenzo a mejorar. 

Durante el resto de su permanencia en Weinsberg, Friedericke llevo una «vida 
incorporea»; es decir, se suponfa que sus fuerzas vitales no se originaban a partir 
de su organismo, sino de su magnetizacion a intervalos regulares, dfa tras dfa. Du
rante gran parte del tiempo permaneda en suefio magnetico, en el cual, sin em
bargo, estaba «mas despierta que cualquiera" y revelaba sus grandes cualidades 
como «adivina». Kerner realize una investigacion muy completa, tomando nota de 
todo 10 que deda y haciendo experimentos sistematicos con la ayuda y los consejos 
de un grupo de filosofos y teologos. 

91 Justinus Kerner, Geschichte zweyer SomnambUlen. Nebst emlget! andern Denk
wurdigkeiten aus dem Gebiete der magischen Heilkunde und del' Psychologie, Karls
ruhe, Gottlieb Braun, 1824. 

92 David Friedrich Strauss, «Justinus Kerner», Gesammelte Schriftell, vol. I, 
Bonn, E. Strauss, 1876. 

93 Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst. Eroffnungen ubel" das innere Leben 
und uber das Hineinmgen einer Geistenvelt in die ansae, 2 vols., Stuttgart-Tubinga, 
Cotta, 1829. 
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Ninguna de las personas que visit6 a la «adivina» sospech6 siquiera que fuera 
un fraude. Muchas quedaron profundamente impresionadas. El te6logo David Strauss 
dijo que sus facciones eran delicadas, nobles e iluminadas, que se expresaba len
tamente con voz solemne y musical, casi como si estuviera en un recital, y que 
hablaba el mas puro alto aleman en lugar del dialecto suabo utilizado comunmente 
por el pueblo. Su voz estaba !lena de sentimiento cuando daba consejos y exhorta· 
ciones y hablaba del mundo espiritual. 

Se ha asegurado que la «adivina» daba pruebas de su capacidad para ver aconte
cimientos distantes y predecir futuros acontecimientos. Se ha afirmado tambien que 
en su presencia ocurrian fenamenos nsicos, como por ejemplo, movimientos espon
taneos de objetos. Recibia mensajes de espiritus desencarnados acerca de temas per
sonales y generales. Por tanto, era capaz de hacer revelaciones concernientes a la 
naturaleza del hombre y acerca de un sistema de «circulos magneticos»: habia siete 
«circulos solares» y un «circulo vital», que eran al parecer representaciones simba
licas de condiciones espirituales. 

La «adivina» hablaba con frecuencia en lln lenguaje desconocido que Kerner y 

sus amigos encontraban sonoro y magnifico. Era, segun dijo ella, el lenguaje original 
de la humanidad, olvidado desde tiempos de Jacob, pero que se podia recuperar en 
ciertas circunstancias. Dado que 10 hablaba con fluidez y 10 traducia, algunas de 
las personas que la rodeaban comenzaron a entenderlo. Por desgracia, Kerner no 
recopi1a la gramatica ni el vocabulario, sino que registra unicamente algunas frases 
como: a pasqua non ti bjat handacadi? (iNo me quieres dar la mano, medico?) 0 

Bona fin to girro (La gente debe irse). Este lenguaje se escribia en un sistema de 
signos, cada uno de los cuales representaba tambien un numero. Friedericke combi· 
naba constantemente estos y otros numeros en un sistema de caleulo interne que 
Ie venia sin cesar y de forma automatica a la mente. 

Kerner, que habia notado la hipersensibilidad de la paciente a muchas cosas, 
lleva a cabo un estudio sistematico de la accian de divers as sustancias sobre ella 
(minerales, plantas, productos de origen animal), asi como de la influencia del Sol, 
la Luna, la electricidad, los sonidos y la musica sobre su organismo. 

En sus trances magneticos, la «adivina» prescribia muchas veces medicamentos 
que la curaban exactamente cuando habia predicho. En uno de sus suefios disefi6 
un aparato al que denomin6 «sintonizador nervioso» (Nervenstimmer) y que Kerner 
fabric6 de acuerdo con sus instrucciones; se mostr6 eficaz. Se han descrito asimismo 
curaciones de otras personas por medio de la «adivina», aunque Kerner no parece 
haber estimulado demasiado este aspecto de su talento. 

La adivina desperto un enorme interes en Alemania. Filosofos como 
Garres, Baader, Schelling, G. von Schubert, Eschenmayer, y te61ogos como 
David Strauss y Schleiermacher, fueron repetidas veces a verla en Weins
berg y discutieron sus revelaciones con bastante seriedad. Poco despues 
de la muerte de esta mujer, Justinus Kerner publico un libro, Die Seherin 
von Prevorst 94, en el que recogia sus observaciones clinicas y sus experi
mentos. A estos se afiadio un estudio teorico de Adam Carl August von 
Eschenmayer. El libro tuvo un exito prodigioso en Alemania, y ha sido 
publicado de nuevo en varias ocasiones; fue la primera monografia dedica-

94 Ibidem. 
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da a un paciente individual en el campo de la psiquiatria dinamica. Se 
ha dicho que Kerner y sus colaboradores estaban fascinados por una 
mujer histerica, pero no hay pruebas de que Friedericke fuera una im
postora ni razones para creer que Kerner deformara 0 embelleciera sus 
dichos. No cabe dud a de que se esforzo mucho por ser objetivo, separando 
sus observaciones de los experimentos y de las interpretaciones filos6ficas, 
que cedi6 a Eschenmayer. No se les ocurri6, sin embargo, que el mero 
hecho de observar a una persona con cierta expectacion pudiera tener 
cierta influencia sobre el desarrollo de sus sintomas. El libro todavia 
tiene valor como registro de un experimento involuntario sobre la realiza
cion de las funciones «mitopoeticas» del inconsciente, en un tiempo dado 
y bajo circunstancias favorables. 

El interes despertado por las observaciones de Kerner sobre la «adi
vina» dio lugar a una lluvia de cartas e informes relativos a fenomenos 
semejantes. Kerner y sus amigos publicaron gran parte de este material 
en Bliitter von Prevorst (1831-1839) y en el Magikon (1840-1853). Estos 
debieron ser los primeros peri6dicos dedicados principalmente a la para
psicologia. 

En el ultimo periodo de su vida, Kerner perdi6 a su amada esposa y 
se fue quedando progresivamente ciego. Cayo en una profunda depresion, 
aunque sin perder el impulso creador. Como pasatiempo solia verter gotas 
de tinta sobre una hoja de papel que luego doblaba, perfilando las figuras 
resultantes, dandoles formas fantasticas y escribiendo versos al pie de 
cada una de ellas. Estas pinturas, decia, eran fantasmas y monstruos a los 
que adscribia un lugal' en el Hades (refugio transitorio de los espiritus). 
Este libro, publicado despues de su muerte con el titulo de Klecksogra
phien, se convirtio en fuente de inspiraci6n para Hermann Rorschach y 
sus pruebas de las manchas de tinta, muy posteriores 95. 

Como despues veremos, a principios del siglo XIX habia muchos ale
manes influidos, al igual que Kerner, por el magnetismo animal, pero su 
influencia dec1in6 con rapidez despues de 1850 bajo el impacto del posi
tivismo y el racionalismo cientifico. 

Fuera de Francia y Alemania, el desarrollo del mesmerismo fue mucho 
mas lento. En Inglaterra tropez6 con una oposici6n fuerte y obstinada 
hasta que se abri6 camino entre 1840 y 1850. James Braid, medico de 
Manchester, qued6 muy impresionado pOl' las demostraciones hechas en 
noviembre de 1841 por el magnetizador frances Lafontaine. Esceptico al 
principio, repitio los experimentos de este y pronto qued6 convencido. 
Rechaz6 la teoria del fluido y propuso una nueva basada en la fisiologia 

95 Justinus Kerner, Klecksographien. Mit lllustrationen nach den Vorlagen des 
Verfassers, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1857. 
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cerebral; modific6 la VleJa tecnica de Faria y Bertrand de fijaci6n a la 
mano por la de fijaci6n a un objeto luminoso. Bajo el terminG mas ade
cuado de «hipnotismo», hizo que el magnetismo fuera aceptado por cier
tos circulos medicos, que llegaron a atribuir el descubrimiento de tales 
fenomenos al propio Braid %. Por desgracia, intento combinar el hipno
tismo con la frenologia, con la consiguiente confusi6n. Independientemente 
de Braid, un cirujano ingles llamado John Elliotson publico un informe 
sobre operaciones quirurgicas que habia conseguido realizar sin dolor en 
pacientes inmersos en sueno magnetico 97. Elliotson se quejaba de encon
trar una violenta oposici6n por parte de la Royal Medical and Chirurgical 
Society. De forma casi simultanea, otro cirujano ingles, Esdaile', que tra
bajaba en la India, public6 un informe sobre 345 intervenciones quirur
gicas mayores realizadas por el con la linica ayuda de la anestesia mes
merica, tecnica que encontraba mas facil de aplicar a los pacientes hindues 
que a los ingleses 98. Tambien la utilizaba como metodo general de trata
mien to. Algunos anOs lllaS tarde menciono la existencia de una enfermedad 
mesmerica, es deci!", una condici6n artificial pero de ningun modo leve 
en las personas que se habian acostumbrado a la magnetizacion frecuen
te 99. Poco tiempo despues, el descubrimiento de la anestesia por eter dejo 
anticuada esta tecnica. 

El magnetismo encontr6 tambien seguidores en Escocia. Un autor ano
nimo describi6 una serie de ingeniosos experimentos y des taco la atraccion 
peculiar que los pacientes magnetizados sentian unos por otros mientras 
estaban bajo la influencia del sueno mesmerico 100. Describio asimismo los 
excelentes resultados terapeuticos obtenidos en un paciente sumido en 
sueno magnetico durante diez dias. El entusiasmo por el mesmerismo era 
tal que se declar6 una epidemia psiquica en Edimburgo y otras ciudades 
de Escocia en el ano 1851 101 • 

La introduccion del magnetismo en los Estados Unidos se realizo en 
fecha muy temprana. De forma incidental podemos mencionar que Mes
mer pidio a Lafayette, que habia sido uno de sus alumnos aristocratas, 

% James Braid, Neurhypnology, or The Rationale of Nervous Sleep Considered 
in Relation with Animal Magnetism, Londres, J. Churchill, 1843. 

97 John Elliotson, Numerous Cases of Surgical Operations Without Pain in the 
Mesmeric State, Filadelfia, Lea and Blanchard, 1843. 

98 James Esdaile, Mesmerism in India and its Practical Application in Surgery 
and Medicine, Hartford, Silas Andrus and Son, 1847. 

99 James Esdaile, Natural and Mesmeric Clairvoyance with its Practical Applica
tion of Mesmerism in SW'gery and Medicine, Londres, Hippolyte Bailliere, 1852. 

100 Mesmerism; Its History, Phenomena, and Practice: With Reports of Cases 
Developed in Scotland, Edhnburgo, Frazer and Co., 1843. 

101 John Hughes Bennett, The Mesmeric Mania of 1851, with a Physiological 
Explanation of the Phenomena Produced, Edimburgo, Sutherland and Knox, 1851. 
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que fuera su embajador ante George Washington. Pero la introducci6n 
practica del magnetismo en America del Norte tuvo lugar sobre todo a 
traves de Nueva Orleans, que por aquella epoca era todavia una ciudad 
francesa y donde pronto se desarroll6 una fioreciente sociedad mesmerica. 
En el resto de los Estados Unidos la difusi6n del movimiento fue lenta, 
aunque aument6 con firmeza despues de 1840. Entre sus afiliados, dos al 
menos merecen una mencion especial. Uno fue Phineas Parkhurst Quimby 
(1802-1866), joven relojero que comprendi6 que elagente verdadero de la 
curaci6n era la sugesti6n y que practico una especie de «curacion de la 
mente». Una de sus pacientes seria conocida mas tarde por el nombre de 
Mary Baker Eddy (1821-1910), la fundadora de la Ciencia Cristiana !Il2. Otro 
fue Andrew Jackson Davis, joven que se magnetizaba a si mismo a diario, 
y que en trance dict6 un enorme libro de revelaciones acerca del mundo 
de los espiritus 103. La obra tuvo un gran exito y preparo el camino para 
la propagaci6n del espiritismo, que ya estaba proximo. 

Es de destacar como la historia del mesmerismo pasa por una sucesion 
de fases positivas y negativas. La primera la constituyeron los anos grandes 
de actividad de Mesmer en Paris desde 1777 hasta 1785; la segunda tuvo 
lugar a partir de 1785 y al principio de la decada de 1820; la tercera, que 
comenz6 alrededor de 1840, culmina en la decada de 1850. SegUn Janet 1M, 

desde 1815 hasta 1850 aparecieron en Francia al menos nueve periodicos 
dedicados al magnetismo. Las sociedades mesmeristas organizaban reunio
nes y congresos, concedian premios y recompensas, y el 23 de mayo de 
1850 organizaron una gran celebracion para conmemorar el cumpleafios 
de Mesmer, con conciertos, banquetes y discursos. 

Pero cuanto mas numerosos, entusiastas y fanatic os se hacian los dis
dpulos de Mesmer, mas se desviaba el movimiento de su norma inicial 
y caia en el descredito: se mezclo con las especulaciones rUsticas, el 
ocultismo y, en Qcasiones, incluso se confundi6 con el charlatanismo. En 
este punto aparecieron cambios inesperados, tras el advenimiento del es
piritismo. Para seguirlos debemos volver a los Estados Unidos de America. 

EL IMPACTO DEL ESPIRITISMO 

Entre los afios 1840 y 1850, Estados Unidos era un inmenso pais en 
rapida expansi6n, con una energica aunque relativamente pequefia pobla-

102 Ver la obra de Frank Podmore, Modern Spiritualism, I, Londres, Methuen, 
1902, pags. 154-176. 

103 Ver su autobiografia, Andrew Jackson Davis, The Magic Staff, Nueva York, 
J. S. Brown and Co., 1857. 

1M Pierre Janet, Les Medications psycho!ogiques, I, Paris, Alcan, 1919, pags. 27-29. 
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cion de unos 20 millones de habitantes, la mayoria de los cuales vivia en 
pequefios «townships». El nivel medio de educacion del hombre comun 
era mas alto que en otros paises, pero no habia una «clase alta educada» 
que impusiera una tradicion y unas normas culturales. Cada hombre re
clamaba el derecho de pensar pOl' si mismo y 10 usaba con mas vigor y 
viveza que disciplina intelectual. Los predicadores y las congregaciones 
cambiaban a menu do de creencias, y las sectas religiosas eran muy nume
rosas. Existia una predisposicion general y permanente hacia las epidemias 
psiquicas, que aparecian de forma inesperada, se extendian con rapidez 
y eran aceptadas «casi como un solo hombre» en grandes zonas. Los nue
vos descubrimientos, como el telegrafo, inflamaban la imaginacion; nada 
parecia demasiado fantastico como para rechazarlo sin un examen a fondo. 
Asi, sucedio que un incidente aparentemente trivial se convirtio en el 
punta de partida de una epidemia psicologica de inesperada amplitud: 
la aparicion y divulgacion del espiritismo 105. 

Si hemos de creer los relatos de la epoca, la historia comenzo en 1847, 
cuando un hombre de Hydesville, cerca de Arcadia, Nueva York, comenzo 
a ser molestado por misteriosos ruidos que se oian en su casa por la 
noche y se la cedio a un granjero, John Fox, el cual la ocupo con su es
po sa y dos hijas, de quince y doce afios de edad. Las alteraciones persis
tieron. La tarde del 31 de marzo de 1848, el aldabon repitio los ruidos 
hechos a proposito por una de las hijas y a continuacion -en presencia 
de los vecinos- respondio en un codigo rudimentario a preguntas hechas 
por la madre; se revelo que en la cas a habia sido asesinado un hombre 
y enterrado en el sotano. En los dias siguientes acudieron a la vivienda 
multitudes de curiosos. La Sra. Fox y sus hijas fueron de visita; las llama
das les seguian a todas, partes y se comunicaban con ellas, dando a en
tender que eran los «espiritus» de personas fallecidas. Pronto, la Sra. Fox 
y sus hijas comercializaron sus sesiones con los espiritus, y tuvieron nu
merosos imitadores. El contagio se extendio con rapidez por los Estados 
Unidos; se perfecciono el codigo de comunicacion con los espiritus. En 
febrero de 1850 se describieron feriomenos fisicos. Por ejemplo, durante 
las sesiones las mesas comenzaban a moverse, se oian ruidos fuertes y 
extrafios, y un fluido se hacia visible. Se desarrollo una apasionada con
troversia. Hubo grupos espiritistas, panfletos, peri6dicos y congresos. Entre 
los primeros y mas activos defensores del nuevo movimiento se encontra
ban numerosos mesmeristas. 

A comienzos de 1852 la ola de espiritismo cruzo el Athintico e invadi6 
Inglaterra y Alemania. En abril de 1853 se extendi6 por Francia y pronto 
alcanzo todos los lugares del mundo civilizado. 

105 Seguimos fundamentalmente el relata dado por Frank Podmore, Modern 
Spiritualism. A History and a Criticism, 2 vols" Londres, Methuen, 1902. 

FRANZ ANTON MESMER (1735-1815), el iniciador del magnetismo animal, fue el primero 
de los gran des pioneros de la psiquiatria dimimica. (De la colecci6n de pinturas del 

111stituto de His/oria de la Medicina, Viena.) 
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Mientras tanto se habia descubierto que las manifestaciones dependian 
en gran parte de la personalidad de los participantes: algunas personas 
impedian la aparicion de los «espiritus», mientras que otras la favorecian, 
y unos cuantos privilegiados podian servir como «mediums» 0 interme
diarios entre los vivos y los muertos. Algunos eran capaces de escribir de 
forma automatica 0 hablar en trance, y se afirmaba que provocaban la 
aparicion de fenomenos fisicos. Hacia 1860 los «espiritus» comenzaron a 
manifestarse de forma visual durante las sesiones; y en 1862 se mostraron 
fotografias tomadas supuestamente de los mismos, asi como hue lIas de 
sus manos. Siguio un periodo de mediums extraordinarios: Florence Cook, 
Stainton Moses, Slade, Home, etc. 106. Se dijo que, durante las sesiones de 
Home, los pianos se elevaban en el aire, las arpas y los acordeones tocaban 
sin que nadie los manejara, y se oian los espiritus 107. Se vio al propio 
Home tocar fuego, e incluso se describio que una vez salio por una ven
tana y volvio por la de la habitacion siguiente, despues de «volar» a la 
altura de un tercer piso 108. Sir William Crookes, medico bien conocido, 
realizo experimentos con Home y Florence Cook; juro haber visto, en 
presencia de esta ultima, la «materializacion» de una hermosa mujer que 
se nombraba a si misma como Katie King. Se dejo fotografiar por Crookes 
y charlo con el y sus amigos 109 • 

La epidemia fue cediendo con lentitud, aunque numerosos grupos es
piritistas permanecieron bastante activos. En Paris, Hippolyte Rivail, anti
guo profesor de escuela que habia sido discipulo de Pestalozzi en Suiza, 
se convirtio al espiritismo, 10 sistematizo en numerosos trabajos publica
dos con el pseudonimo de Allan Kardec y Ie dio el aspecto de una religion 
laica de gran aceptacion. Su Libra de los espiritus 110 se convirti6, segun 
Janet, en «una guia no solo para los espiritistas, sino tambien para los 
espiritus». 

El estudio cientifico de estas manifestaciones, que habia sido intentado 
de forma no critica por Crookes, Zollner, y otros, fue emprendido con 
caracter sistematico por Charles Richet. Gradualmente surgio una ciencia 
nueva, la parapsicologia. En Inglaterra, Myers y Gurney fundaron en 1882 
la Society for Psychical Research, que reunio una gran cantidad de datos 
cuidadosamente seleccionados. Myers, investigador cauto, admiti6 'Ia hip6-

106 Robert Amadou, Les Grands mediums, Paris, Denoel, 1957. 
107 Mrs. Daniel Dunglas Home, D. D. Home. His Life and Mission, Londres, Trub

ner, 1888 . 
108 The Earl of Dunraven, Experiences in Spiritualism with D. D. Home, Londres, 

Thomas Scott, Work Court in Holborn, 1869. 
109 E. E. Fournier d'Albe, The Life of Sir William Crookes, Londres, T. Fisher 

Unwin, 1923. 
110 Allan Kardec, Le Livre des esprits, contenant les principes de la doctrine 

spirite, Paris, Dentu, 1857. 
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tesis de la supervivencia despues de la muerte y de la comunicacion con 
los espiritus de los fallecidos, mientras que Flournoy, en Ginebra, pensaba 
que estos fenomenos se podrian explicar por percepcion subliminal y crip
tomnesia Ill. 

El advenimiento del espiritismo fue un acontecimiento de gran im
portancia en la historia de la psiquiatria dimimica, porque proporciono 
de forma indirecta a los psic610gos y psicopatologos nuevos modos de 
aproximacion a la mente. Uno de los procedimientos introducidos por 
los espiritistas, la escritura automatica, fue adoptado por los cientificos 
como metodo de exploraci6n del inconsciente. Chevreul, que ya habia 
demostrado en 1833 que los movimientos de la varilla adivinadora y del 
pendulo eran dirigidos de forma inconsciente pOl' el pensamiento oculto 
del realizador 112, volvi6 a repetir sus viejos experimentos con la intencion 
de encontrar una explicacion racional para las mesas moviles 113. Se dis
puso de un nuevo sujeto, el medium, para las investigaciones de psico
logia experimental, de las cuales se obtendria un nuevo modelo de la 
mente humana. 

Otro incentivo para el desarrollo de la psiquiatria dimimica fue la apa
rici6n de excelentes hipnotizadores profesionales que realizaban sesiones 
publicas por toda Europa y que atraian a gran des multitudes a sus espec
taculares demostraciones. Ya hemos visto como Braid, en Manchester, 
comenzo a experimentar con el hipnotismo despues de haber visto al 
magnetizador Lafontaine. Del mismo modo, hacia 1880, varios neurologos 
comenzaron a considerar desde una nueva perspectiva su actitud hacia 
el hipnotismo despues de ver las demostraciones de Hansen en Alemania 
y de Donato en Belgica, Francia e Italia 114. 

Estas nuevas aportaciones a la psicologia dinamica reavivaron el interes 
por el hasta entonces mal considerado hipnotismo y llevaron a su estudio 
por medicos universitarios como el fisi610go Charles Richet liS. Surgieron 
asi dos escuelas que contribuyeron al desarrollo de la nueva psiquiatria 
dinamica: la de Nancy y la de la Salpetri(:re. 

111 Frederick Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily Death, 2 vols., 
Londres, Longmans, Green and Co., 1903. 

112 Michel Chevreul, «Lettre it M. Ampere sur une classe particuliere de mouve
ments musculaires», Revue des Deux Mondes, 2.a serie, II (1833), 258-266. 

113 Michel Chevreul, De la Baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et des 
rabies tournantes, au point de vue de l'histoire, de la critique et de la methode expe
rimentale, Paris, Mallet-Baehelier, 1854. 

114 A. Jacquet, Ein halbes Jahrhundert Medizin, Basilea, Benno Schwalbe, 1929, 
pag. 169. 

llS Charles Riehet, «Du somnambulisme provoque», Journal de l'Anatomie et de 
la Physiologie normales et patho[ogiques de l'homme et des animaux, II (1875), 348-
377. 
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LA ESCUELA DE NANCY 116 

En el periodo comprendido entre 1860 y 1880, tanto el magnetismo 
como el hipnotismo estaban tan desprestigiados que cualquier medico que 
los utilizase podia comprometer de forma irreparable su carrera cientifica 
y perder su clientela. Janet 117 mencione la extrana historia de un distin
guido medico de la ciudad que habia levant ado en secreto un hospital en 
una finca de un pueblo vecmo, donde tenia unos cuantos pacientes con 
los que llevaba a cabo interminables tratamientos e investigaciones hip-

noticas. 

Entre los pocos que se atrevian a hipnotizar abiertamente estaba Au
guste Ambroise Liebeault (1823-1904), con quien surgio la Escuela de Nan
cy. Liebeault era el duodecimo hijo de una familia de campesinos que 
habitaba en la provincia de Lorena 118. Con gran des privaciones, llege a 
ser medico de pueblo en Pont-Saint-Vincent, lugal' cercano a Nancy. Se 
mostro muy competente, y a los diez anos habia ahorrado una pequefia 
fortuna. Siendo estudiante habia encontrado un libro antiguo sobre mag
netismo y habia magnetizado con exito a algunos pacientes. Se ignora 
que es 10 que lc hizo decidirse a utilizar este metoda despues de tantos 
anos de olvido. Como sus ciientes se mostraban reacios, les ofrecia una 
alternativa: les proponia tratarlos de forma gratuita con el magnetismo, 
o bien con la medicina «oficial» con los honorarios habituales. El numero 
de pacientes que elegia el magnetismo aumento tan rapidamente que, 
cuatro afios despues, Liebeault tenia una inmensa clientela que apenas 
Ie producia ingresos. Entonces decidio abandonar la vida profesional du
rante dos anos y se retire a una cas a que habia comprado en Nancy, 
donde se dedico a escribir un libro acerca de su metoda lI9. El suefio hip
notico, decia, es identico al sueno natural, con la unica diferencia de que 
el primero es inducido par sugestion, mediante concentracion de la aten-

116 Seguimos fundamentalmente el libro de A. W. van Renterghem, Liebeault en 
zijne School, Amsterdam, Van Rossen, 1898. Se han publieado resumenes traducidos 
al frances en Zeitschrift fur Hypnotismus, IV (1896), 333-375; V (1897), 46-55, 95-127; 

VI (1897), 11-44. 
1I7 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, I, Paris, Alcan, pag. 30. 
118 Ver el dato biogrMieo en la obra de Liebeault, Pour constater la realite du 

magnet is me. Confession d'un hypnotiseur Exteriorisation de la force neurique ou 
fluide magnetique, Paris, Libraire du Magnetisme, s. d. 

119 A. Liebeault, Du sommeil et des etats analogues, consideres surtout au point 
de vue de l'action du moral sur Ie physique, Paris, Masson, 1866. 
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cion en la idea del sueno. Esta es tambien la razon de que el sujeto per
manezca en comunicaclOn con el hipnotizador. SegUn Janet, las ideas de 
Liebeault derivaban sobre todo de Noizet y Bertrand. (Curiosamente, Lie
beault comenzo a creer, mucho mas tarde, en la teoria del fiuido magne
tico, que habia rechazado durante la mayor parte de su vida). Pero era 
mejor hipnotizador que escritor; 10 cierto es que en diez anos solo se 
vendio un ejemplar de su libro 120. Entonces reanudo su practica medica, 
pasando consulta desde las siete de la manana hasta cl mediodia y aceptan
do tan solo los honorarios que sus pacientes Ie ofrecian voluntariamente. 

Van Renterghem, que Ie visito en esta ultima epoca, 10 describio como 
un hombre pequeno, charlatan y vivaracho, con la cara arrugada, la com
plexion oscura y toda la apariencia de un campesino 121. Liebeault, decia, 
recibia todas las mananas entre veinticinco y curenta enfermos en una 
vieja sala con las paredes pintadas de blanco y pavimento de gran des 
losas planas. Trataba a cada uno en publico y sin hacer caso del ruido 
circundante. Le hipnotizaba ordenandole que Ie mirara a los ojos y sugi
riendole que estaba cada vez mas dormido. Una vez el paciente hipnotiza
do levemente, Liebeault Ie aseguraba que habian desaparecido los sintomas. 
La mayoria de sus enfermos eran pobres de la ciudad y campesinos de 
los alrededores, a los que trataba sin discriminacion con el mismo me
todo, cualquiera que fuese la enfermedad que padecieran: artritis, ulceras, 
ictericia, 0 tuberculosis pulmonar. 

Durante mas de veinte anos, Liebeault fue considerado por sus colegas 
como un charlatan (porque hipnotizaba) tonto (porque no cobraba). Los 
rumores de sus milagros terapeuticos llegaron a Bernheim, quien decidio 
hacerle una visita en 1882 y quedo convertido a sus ideas. Sin duda es 
extrano que un profesor de renombre adoptara un metodo tan mal reputa
do hasta aquel momento, y de un viejo al que se acusaba de charlatan y 
tonto. Bernheim se convirtio publicamente en admirador, alumno y amigo 
devoto de Liebeault, e introdujo los metodos de este en su clinica medica 
universitaria. Liebeault adquirio de repente fama de gran medico; su libro 
fue rescatado del olvido y ampliamente leido. 

Puede ser considerado como el padre espiritual de la Escuela de Nancy, 
aunque su verdadero director fue Hippolyte Bernheim (1840-1919) 122. Al-

120 Se trata de una de las numerosas leyendas de la historia de la psiquiatria 
dimimica. Liebeault habla tenido lectores en Francia, Suiza e incluso en Rusia, como 
demuestra el libro de Nikolay Grot, Snovidyeniya, kak predmet nautshnavo analiza, 
Kiev, Tipografia Fritza, 1878, que con frecuencia se refiere a su teoria del suefio. 

121 A. W. van Renterghem, cf. n. 116. 
122 Se pueden encontrar notas biognificas y autobiograficas en It/bile du Prates

seur H. Bernheim, 12 novembre 1910 (Nancy, 1910). (El autor esta particularmente 
agradecido a la Srta. G. Koest, bibliotecaria jefe de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Nancy, por haberle proporcionado esta publicaci6n extraordinaria
mente rara y otros documentos pcrtenccientes a ]a Escuela de Nancy). 
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saciano y patriota frances, Bernheim abandono sus cargos en el hospital 
y la universidad de Estrasburgo cuando esta fue anexionada por los ale
manes en 1871, y se establecio en Nancy. La antigua capital de la Lorena 
respiraba con nuevos animos como resultado de la llegada de numerosos 
refugiados alsacianos, la creacion en 1872 de una nueva Universidad, y el 
fiorecimiento de una nueva escuela de artes decorativas dirigida por Emile 
Galle y Victor Prouve, que se extenderia y convertiria, hacia 1900, en el 
«estilo moderno». Bernheim:, cuya reputacion ya estaba establecida por 
sus investigaciones sobre la fiebre tifoidea, asi como sobre las enfermeda
des cardio-pulmonares, fue nombrado profesor titular de medicina interna 
de la Universidad en 1879. Tres anos despues, en 1882, probo y adopto el 
metodo hipnotico de Liebeault, aunque, al contrario que su maestro, unica
mente 10 utilizaba cuando creia contar con bastantes probabilidades de 
exito. 

Van Renterghem describio a Bernheim como un hombre pequeno, de 
ojos azules, que hablaba con una voz muy suave pero que tenia una forma 
muy autoritaria de dirigir su servicio hospitalario y de hipnotizar a sus 
pacientes. Ensefiaba que la hipnosis era mas facil de inducir en las perso
nas acostumbradas a la obediencia pasiva, como los soldados viejos y los 
trabajadores de las fabricas, entre los que tenia sus mejores exitos tera
peuticos. Con los miembros de las clases altas y adineradas obtenia peores 
resultados. 

Bernheim revelo la existencia del trabajo de Liebeault al mundo medico 
poco despues de que Charcot leyera su famoso trabajo sobre el hipnotis
mo ante la Academie des Sciences!2.3. Se suscito asi una agria lucha entre 
los dos. En 1886 Bernheim publico su libro de texto 124, que tuvo un gran 
exito y Ie convirtio en director de la Escuela de Nancy. En oposici6n a 
Charcot, pro clarno que la hipnosis no era una condicion patologica que 
solo se encontraba en los histericos, sino que era el efecto de la «suges
tion». Definio la sugestibilidad como «la aptitud para transformar una 
idea en un acto», caracteristica que cada ser humano posee en diferente 
grado. La hipnosis, decia, es un estado de sugestibilidad aumentada in
ducido por la sugestion. Solia usar el hipnotismo para tratar muchas en
fermedades organicas del sistema nervioso,reumatismos, enfermedades 
gastrointestinales y trastornos menstruales. Negaba con vehemencia la 
validez de la teo ria de Charcot sobre la histeria y aseguraba que los estados 
histericos demostrados en la Salpetriere eran artificiosos. Con el tiempo 

123 H. Bernheim, De la suggestion dans tetat hypnotique et dans l'etat de veille, 
Paris, Doin, 1884. 

124 H. Bernheim, De la suggestion et de ses applications a la therapeutique, Paris, 
Doin, 1886. (Traduccion inglesa, Suggestive Therapeutics, de Ia 2.a cd. francesa reo 
visada, par Christian Herter, Nueka York, Putnam's, 1897.) 
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Bernheim restringio mas y mas el uso del hipnotismo; sostuvo entonces 
que los efectos que se pudieran obtener por este metodo se conseguian 
igual mediante sugestion en estado de vigilia, procedimiento que la Escuela 
de Nancy denomino «psicoterapia» 125. 

Bernheim, sin embargo, era un internista, no un psiquiatra, y no tenia 
a su alrededor una escuela organizada. En un sentido estricto, la Escuela 
de Nancy constaba de un grupo de cuatro hombres: Liebeault, Bernheim, 
el experto en medicina legal Beaunis, y el abogado Liegeois. Los dos ul
timos estaban preocupados particularmente por las impiicaciones de la 
sugestion sobre el delito y sobre la responsabilidad penal. En sentido am
plio, la Escuela de Nancy era un grupo indefinido de psiquiatras que 
habian adoptado los principios y metodos de Bernheim. Entre ellos esta
ban Albert Moll y Schrenck-Notzing en Alemania, Krafft-Ebing en Austra
lia, Bechterev en Rusia, Milne Bramwell en Inglaterra, Boris Sidis y Morton 
Prince en los Estados Unidos, y algunos otros que merecen especial men
cion. 

Otto Wetterstrand, elegante medico sue co, vivia en Estocolmo en un 
apartamento grande y suntuoso, con una serie de salones decorados con 
los mas elegantes muebles y alfombras. Tenia el cabello rubio y los ojos 
azules, era de mediana estatura, usaba bigote, y tenia un tic en los par
pados. Todas las tardes veia de treinta a cuarenta pacientes y los hip no
tizaba en presencia de los demas. Poseia tambien un hospital privado 
atendido por enfermeras que habian sido pacientes anteriores suyas. Apli
caba un metodo de tratamiento mediante suefio hipnotico prolongado y 
mantenia a sus pacientes en este estado de ocho a doce dias. Sus ex
trafios metodos hicieron surgir una leyenda que Ie representaba como 
un extraordinario brujo moderno 126. Fue el verdadero iniciador del me
todo del suefio continuo prolongado, tecnica que modifico Otto Wolff en 
1898 al sustituir la hip nos is por un medicamento, el trional. 

En Holanda, Frederik Van Eeden IZI, mas conocido como poeta, realizo 
algunos audaces experimentos con hipnosis. Tomando como sujeto a una 
nifia de diez afios, e hipnotizandola, trato de ensefiarle frances, idioma 
que esta no conoda en estado de vigilia. Despues transfirio los conocimien
tos asi impartidos del estado de suefio al de vigilia de modo que, para 
su asombro la nifia fue capaz de comprender y hablar algo de frances 128. 

125 H. Bernheim, Hypnotisme, suggestion, psychotherapie, Etudes nouvelles, Paris, 
Doin, 1891. 

126 Ver Poul Bjerre, The History and Practice of Psychoanalysis, traducida por 
Elizabeth Barrow, Boston, Badger, 1920, cap. II. 

127 Ver su autobiograffa, Frederik van Eeden, Happy Humanity, Nueva York, 
Doubleday and Co., Inc., 1912. 

128 Frederik van Eeden, «The Theory of Psycho-Therapeutics», The Medical Ma-
gazine, I (1895), 230-257. . 
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En 1887 organizo junto con Van Renterghem una clinica psicoterapeutica 
en Amsterdam, a la que dieron el nombre de Institut Liebeault 129. 

En Suiza, Auguste Forel, profesor de psiquiatria en Zurich y director 
del Hospital Mental BurghOlzli, visito a Bernheim en 1887 y pronto se 
convirtio en uno de los maestros del hipnotismo. Al igual que Liebeault 
y Bernheim, tuvo gran exito en el tratamiento de ciertas enfennedades 
fisicas. Organizo un servicio ambulatorio de terapia por hipnosis. La apli
caci6n mas original del hipnotismo la hacia en su hospital mental, donde 
10 aplicaba al personal y no a los pacientes. Hipnotizo a una serie de 
auxiliares voluntarios, tanto hombres como mujeres, y les sugestiono 
con que tendrian un suefio profundo en las salas de pacientes agitados, 
a pesar del ruido, pero que se despertarian tan pronto como alguno de 
los enfermos hiciera algo extrafio 0 peligroso. Se afirma que este metoda 
fue un completo exito 130. 

Uno de los numerosos visitantes de Nancy fue Sigmund Freud 131, el 
cual paso alli unas cuantas semanas con Bernheim y el viejo Liebeault 
en 1889. Quedo impresionado ante la afirmaci6n de Bernheim de que la 
amnesia poshipnotica no era tan completa como se creia generalmente. 
Mediante concentracion y con la ayuda de un cuestionario adecuado, 
Bernheim conseguia que el paciente recordara todo 10 que habia experi
mentado bajo la hipnosis 132. 

Hacia 1900, Bernheim era considerado por muchos como el psicotera
peuta mas importante de Europa. Despues de haber sido durante ailos 
un discipulo respetuoso de Liebeault, Bernheim 10 consideraba ahora 
como su precursor y se creia el verdadero fundador de la psicoterapia 133. 

Pero diez ailos despues estaba casi olvidado. Otros, supuestamente mas 
modernos, habian conseguido la fama, sobre todo Dubois en Berna, del 
que dijo Bernheim con amargura que se habia «anexionado» su descu
brimiento de 1871 (en el mismo sentido en que los alemanes se habian 
«anexionado» Alsacia y Lorena). Al menos tuvo el consuelo, poco antes 
de morir, de ver como su Alsacia nativa se reintegraba a Francia. 

129 A. W. van Renterghem, «L'Evolution de la psychotherapie en Hollande~>, Deu
xieme Congres International de I'Hypnotisme, Paris, 1900, Paris, Vigot, 1902, pags. 54-62. 

130 Auguste Forel, Ruckblick auf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935. 
131 En su informe acerca de la Escuela de Nancy, menciona a Freud y Breuer. 

A. W. van Renterghem, Liebeault en zijne School, Amsterdam, Van Rossen, 1898, 
pag. 133. 

132 No era tan nuevo como Bernheim erda. Ya en 1818 LOwenhielm, Bibliotheque 
du magnetisme an (mal, V, 228-240, afirmaba que, colocando dos dedos en la frente 
del sujeto, este era capaz de recordar 10 que habia experimentado durante el estado 
hipnotico; otros magnetizadores habfan utilizado diversos metodos con el mismo fin. 

133 H. Bernheim, Ecole de Medecine de Nancy. Doctrine de la suggestion, en 
«Nancy et Lorraine», Idees modernes, III (1909), 139·149. Ver tambien: Jubi/e du 
Professeur H. Bernheim, Nancy, 1910. 
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CHARCOT Y LA ESCUELA DE LA SALPETRIERE 

Al contrario que la de Nancy, la Escuela de la Salpetriere estaba muy 
bien organizada y dirigida por una poderosa figura, la del gran maestro 
Jean-Martin Charcot (1825-1893), neurologo que habia llegado con retraso 
al estudio de ciertos fenomenos mentales. 

Entre 1870 y 1893 estuvo considerado como el mas grande neurologo 
de su tiempo. Era el medico al que consuItaban reyes y principes, y acu
dian a verle enfermos «desde Samarkanda y las Antillas». Pero su fama 
la habia obtenido despues de largos anos de trabajo incesante y oscuro, 
y pocos de los que se maravillaban de su extraordinario exito advertian 
que era tardio y debido a muchos afios de trabajo. 

Hasta el momento no se ha escrito una verdadera biografia de Charcot. 
La mayoria de los relatos, como el de Guillain 134, son necrologicos y des
criben en su mayor parte al Charcot de los afios brillantes. Recuerdos 
valiosos han sido recogidos por su discipulo Souques 135, y en especial por 
el medico ruso Lyubimov 1:M, que estuvo en relacion con el durante los 
veinte afios ultimos de su vida. 

Charcot naci6 en Paris, y era hijo de un fabricante de carruajes del 
que se decia que los construia de gran belleza y que estaba considerado 
mas como artist a que como artesano. Se sabe muy poco de su infancia y 
juventud. Al parecer, era un joven frio, silencioso, reservado y hurafio, 
con una dificuItad para la pronunciacion. Llevaba un bigote negro (se dice 
que su primer paciente rico acudio a el con la condicion de que se 10 
afeitara). Como medico interno, fue asignado durante alglin tiempo a la 
Salpetriere, viejo hospital que por aquella epoca era una especie de asilo 
medico para cuatro 0 cinco mil ancianas. Charcot advirtio que se alber
gaban en el numerosas pacientes con enfermedades neurol6gicas extrafias 
o desconocidas y que seria una gran Fuente de investigaciones cIinicas. 
Mantuvo esta idea en su cerebro mientras seguia lentamente su carrera 
de anatomo-patologo. Siendo ya medico, uno de sus profesores Ie pidio 
que acompafiara como tal a un rico banquero que viajaba a Italia, 10 que 
Ie permitio conocer las riquezas artisticas de este pais 137. Su carrera pro
fesional fue bastante lenta y laboriosa. Sin embargo, las cosas cambiaron 
en 1862, cuando, a los treinta y seis afios, fue nombrado medico jefe de 

134 Georges Guillain, J. M. Charcot (1835-1893). Sa Vie, son oeuvre, Paris, Masson 
and Cie, 1955. 

I3S A. Souques, «Charcot intime», Presse Medicale, XXXIII, I, num. 42 (27 de mayo 
de 1925), 693-698. 

136 A. Lyubimov, Profesor Sharko, Nautshno-biografitshesky etiud, San Petersbur
go, Tip. Suvorina, 1894. 

137 Levillain, «Charcot et l'Ecole de la Salpetriere», Revue Encyclapedique, 1894, 
pags. 108-1IS. 
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una de las secciones mas gran des de la Salpetriere y pudo poner en marcha 
sus antiguos planes con febril actividad. Se recogieron historias, se realiza
ron autopsias, se abrieron lab oratorios y forma un equipo de devotos co
laboradores. Estaba inspirado por Duchenne (de Bolonia), neurologo de 
extraordinaria capacidad que no tenia ninglin cargo oficial y al que Char
cot llamaba su maestro en neurologia 138. En los ocho afios transcurridos 
desde 1862 a 1870, Charcot realizo los descubrimientos que Ie hicieron el 
neur610go mas famoso de su tiempo. 

En 1870 se Ie encargo ademas una sala especial, que la administracion 
del hospital reservaba para un numero bastante elevado de enfermas 
afectas de convulsiones. Unas eran epiIepticas y otras, histericas que ha
bian aprendido a imitar las crisis epilepticas. Charcot se esforzo por hallar 
el medio de distinguir unas convulsiones de otras. Comenzo tambien a 
estudiar la histeria utilizando el mismo me to do que empleaba en las en
fermedades neurol6gicas organicas, y, con su discipulo Paul Richer dio 
una descripci6n de la crisis histerica florida (la grande hysterie) 139. 

En 1878, probablemente bajo la influencia de Charles Richet, Charcot 
extendi6 su interes al hipnotismo, del que llev6 a cabo un estudio cien
tifico (como habia hecho con la histeria), tomando como sujetos del mis
mo a varias de las histericas mas inteligentes. Hallo que en estas aparecia 
la condicion hipnotica en tres etapas sucesivas: «letargo», «catalepsia» y 
«sonambulismo», cada una con sintomas muy definidos y caracteristicos. 
Leyo sus haIlazgos ante la Academie des Sciences a principios de 1882 140• 

Era, dijo Janet, un tour de force el que el hipnotismo fuera aceptado por 
la misma Academie que 10 habia condenado en tres ocasiones en el siglo 
anterior bajo el nombre de magnetismo. Este resonante trabajo dio al 
hipnotismo una nueva dignidad, y el olvidado tema se convirti6 una vez 
mas en materia de innumerables publicaciones. 

Entre las realizaciones mas espectaculares de Charcot se hallan las in
vestigaciones sobre paraIisis traumaticas, que realizo en 1884 y 1885 141 • 

En su tiempo la paralisis se solia considerar como resultado de lesiones 
del sistema nervioso causadas por un accidente, aunque ya B. C. Brodie 142 

138 Georges Guillain, «L'Oeuvre de Duchenne (de Boulogne)>>, Etudes Neurologi
ques, 3.a serie, Paris, Masson and Cie, 1929, pags. 419-448; Paul Guilly, Duchenne (de 
Boulogne) , Paris, Legrand, 1936. 

139 Paul Richer, Etudes cliniques sur l'hystero-epilepsie au Grande Hystel'ie, Paris, 
Delahaye et Lecrosnier, 1881, con numerosos grabados. 

140 J. M. Charcot, «Sur les divers etats nerveux determines par l'hypnotisation 
chez les hysteriques», Comptes-Rendus hebdamadaires des seances de l'Academie des 
Sciences, XCIV (1882), 1, 403-405. 

141 J. M. Charcot, Oeuvres completes. Ler,;:ons sur les maladies du systeme ner
veux, III, Paris, Progres Medical, 1890, pags. 299-359. 

142 Benjamin Collins Brodie, Lectures illustrative of certain local nervous affec
tions, Londres, Longmans and Co., 1837. 



122 Descubrimiento del inconsciente 

en 1837 y Russel Reynolds 143 en 1869 habian postulado en Inglaterra la 
existencia de «panUisis psiquicas». Pero lcomo podria un factor pura
mente psicologico producir paralisis sin que el paciente tuviera conscien
cia de ese factor y excluida la posibilidad de una simulacion? 

Charcot habia analizado ya las diferencias entre las paralisis organicas 
y las histericas. En 1884 se admitio en la Salpetriere a tres hombres afec
tos de monoplejia en un brazo despues de un trauma. Charcot demostro 
en primer lugar que sus sintomas, que diferian de los de las paralisis 
organicas, coincidian exactamente con los de las paralisis histericas. El 
segundo paso fue la reproduccion experimental de paralisis semejantes 
bajo hipnosis. Charcot sugirio a algunos sujetos hipnotizados que se les 
paralizarian los brazos. Las paralisis hipnoticas resultantes mostraron 
exactamente los mismos sintomas que las paralisis histericas espontaneas 
y las paralisis postraumaticas de los tres pacientes varones. Charcot fue 
capaz de reproducirlas paso por paso, y sugirio tambien su desaparici6n 
en el orden inverso. El paso siguiente fue una demostracion del efecto 
del trauma. Charcot eligio a sujetos faciles de hipnotizar y les sugirio 
que en su estado de vigilia, tan pronto como les palmotearan la espalda, 
se verian afectados de forma instantanea por una monoplejia del brazo 
de un tipo exactamente igual al de la monoplejia postraumatica. Sefia16 
que, en ciertos sujetos que viven en un estado de sonambulismo perma
nente, no era incluso necesaria la sugestion hipnotica. Sufrian la paralisis 
del brazo cuando se les palmoteaba en la espalda sin necesidad de una 
sugestion verbal especial. Pare cia asi demostrado el mecanismo de la 
paralisis postraumatica. Charcot suponia que el choque nervioso que se
guia al trauma era una especie de estado hipnotico analogo al hipnotismo 
y que permitia, por tanto, el desarrollo de una autosugestion en el indivi
duo. «No creo que en ninglin estudio fisiopatologico experimental se pueda 
reproducir con mas exactitud la condici6n elegida como trabajo para es
tudiar», concluyo. 

Coloco las paralisis histericas, postraumaticas e hipnoticas en el grupo 
de las panHisis dinamicas, en contraste con las panHisis organicas resul
tantes de la lesion del sistema nervioso. Dio una demostracion similar con 
relacion al mutismo y la coxalgia histericos. Tambh~n aqui reprodujo de 
forma experimental, por medio del hipnotismo, cuadros clinicos identicos 
a las condiciones histericas. En 1892 distinguio la «amnesia dinamica», en 
la que bajo hipnosis se puede recuperar la memoria perdida, de la «amne· 
sia organica», en la que esto es imposible 144. 

143 Russel Reynolds, «Remarks on Paralyses and other Disorders of Motion and 
Sensation, Dependent on Ideas», British Medical Journal, II (1869), 483-485. 

144 J. M. Charcot, «Sur un cas d'amnesie retro-anterograde, probablement d'ori
gine hysterique», Revue de Medecine, XII (1892), 81-96. Con catamnesis de Souques, 
Revue de Medecine, XII (1892), 267-400, 867-881. 
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En los ultimos afios de su vida se dio cuenta de que existia una amplia 
zona entre la region de la conciencia clara y la de la fisiologia organica del 
cerebro. Dirigio entonces su atencion a la curacion por la fe, y en uno de 
sus ultimos articulos afirmo haber visto algunos pacientes que regresa
ban de Lourdes curados de sus enfermedades 145. Trato de dilucidar el 
mecanismo de tales curaciones y anticipo que el aumento de conocimientos 
sobre las leyes de la «curacion por la fe» estimularia gran des progresos 

terapeuticos. 
Hay numerosas descripciones y retratos de Charcot, pero corresponden 

casi sin excepcion a su epoca de encumbramiento, alrededor de 1880, 0 al 
Charcot declinante de los ultimos afios. Los mas airosos los proporciono 
Leon Daudet, que habia estudiado medicina en la Salpetriere y cuyo padre, 
el novelista Alphonse Daudet, habia sido intimo amigo de Charcot. He 
aqui un extracto resumido de los Souvenirs de Leon Daudet 146: 

Charcot era un hombre pequeno, robusto y vigoroso. con una gran cabeza, cuello 
de toro, frente estrecha y anchas mejillas. La lfnea de su boca era dura y meditativa. 
Iba completamente rasurado y se peinaba hacia atnls el pelo lacio. Tenia una cierta 
semejanza con Napoleon que Ie gustaba acentuar. De andar pesado, su voz era 
autoritaria. algo baja, muchas veces ironica e insistente, y la expresion extraordina
riamente fiera. 

Hombre muy cultivado, estaba familiarizado con las obras de Dante, Shakespeare 
y los grandes poetas: leia ingles, aleman, espanol e Italiano. Tenia una gran biblio
teca, llena de libros extranos y excepcionales. 

Era muy humano; mostraba una gran com pasion por los ani males y prohibia 
que en sti presencia se hiciera toda men cion de cazadores 0 de caza. 

EI hombre mas autoritario que he conocido: nadie pod ria imponer un yugo tan 
despotico como el suyo a las personas que Ie rodeaban. Para darse cuenta de esto 
bastaba ver como, desde su catedra, arrojaba una mirada arrasadora y suspicaz 
sobre sus estudiantes, y oirle interrumpirlos con una palabra seca e imperativa. 

No soportaba la mas minima .contradiccion. Si alguien osaba oponerse a sus 
teorias, se mostraba enfurecido y ruin y hacia todo 10 posible para hundir al im
prudente, a menos que este se retractara y disculpara. 

No podia soportar la estupidez. Pero su necesidad de dominio Ie hacia eliminar 
a sus discipulos mas brillantes, con 10 que al final estaba rodeado de gente mediocre. 
Como compensacion, man tenia relacion social con artistas y poetas y daba magnificas 
recepciones. 

Una de sus ideas favoritas era la de que la participacion de la vida de los suenos 
en el estado vigil era mucho mas que «iqmensa». 

En el Diario de Edmond y Jules de Goncourt abundan las referencias 
a Charcot. Los dos hermanos eran conocidos por sus mordaces descripcio-

145 J. M. Charcot, «La Foi qui guerit», Archives de Neurologie, XXV (1893), 72-87. 
146 Leon Daudet, Souvenirs des milieux litteraires, politiques, artistiques et me

dicaux de 1885 ii 1905, 2.- serie: Devant la douleur, Paris, Nouvelle Librairie Natio
nale, 1915, pags. 4-15. Ver tambien, del mismo autor, Les Oeuvres et les hommes, 
Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1922, pags. 197-243; Quand man pere vivait, Sou
venirs inedits sur Alphonse Daudet, Paris, Grasset, 1940, pags. 113-119. 
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nes, y debieron sentir una particular aversi6n hacia Charcot, al que des
cribieron asf 147: 

Era un hombre ambicioso, envidioso de toda superioridad, que sentia un feroz 
resentimiento contra quienes declinaban las invitaciones a sus recepciones; despota 
en la universidad y duro con sus pacientes, hasta el punto de hablarles bruscamente 
de su pr6xima muerte, se mostraba cobarde cuando era e! quien se sentia enfermo. 
Era un tirana con sus hijos y obligo, por ejemplo, a su hijo Jean, que queria ser 
marino, a convertirse en medico. Como cientifico, Charcot era una mezcIa de genio 
y charlatan. Lo mas desagradable era su indiscrecion al referirse a cuestiones con
fidenciales de sus pacientes. 

La descripci6n dada por e1 medico ruso Lyubimov es tan diferente que 
dificilmente se acepta que pueda referirse a la misma persona 148: 

AI lade de su extraordinario talento como profesor, cientifico y artista, Charcot 
era extremadamente humane y servicial con sus pacientes, y no toleraba que en su 
presencia se dijera nada desagradable acerca de nadie. Era un hombre equilibrado 
y sensible, muy circunspecto en sus juicios. que distinguia de un vistazo el valor 
de las personas. Su vida familiar era armoniosa y feliz; su esposa, que era viuda 
y tenia una hija cuando se cas a con eI, Ie ayudaba en su trabajo e intervenia en 
numerosas organizaciones de caridad. Presto gran atenci6n a la educaci6n de su 
hUo Jean, que habia eIegido voluntariamente la carrera de medicina, y cuyas primeras 
publicaciones cientificas fueron una gran alegria para su padre. Se recreaba con la 
devoci6n de sus estudiantes y sus enfermos, de modo que eI dia del santo del patr6n, 
San Martin, eI 11 de noviembre, se ceIebraba con diversiones y regocijo en la 
SaIpetriere. 

Cabria 1a pregunta de c6mo obtuvo Charcot el enorme prestigio de que 
disfrutaba entre los afios 1880 y 1890. Se pueden distinguir varias razones: 

Primera, la Salpetriere era cualquier cosa menos un hospital ordina
rio. Constituia una ciudad dentro de otra, al modo del siglo XVII: constaba 
de unos 45 edificios, con calles, plazas, jardines, y una antigua y hermosa 
iglesia. Era adem as un lugar hist6ricamente famoso: aUf habfa realizado 
San Vicente de Paul sus obras de caridad. Posteriormente, Luis XIV 10 
convirti6 en un asilo para mendigos, prostitutas y locos, y fue uno de los 
lugares donde tuvieron lugar las famosas matanzas de septiembre durante 
la Revoluci6n Francesa, y donde Pinel puso en pnictica sus reformas de 
los hospitales mentales. Era conocida asimismo por un episodio de la 
clasica novel a Manon Lescaut del abate Prevost. Sus miles de ancianas 
habian inspirado algunos de los poemas de Baudelaire. Antes de Charcot, 
la Salpetriere era poco conocida por los estudiantes de medicina, y a los 
medicos no les gustaba la idea de ser destinados alIi. A Charcot se Ie 
consider6 como e1 medico brujo que habfa convertido tal lugar hist6rico en 
un Templo de la Ciencia. 

147 Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Memoires de la vie litteraire, Paris, 
Fasquelle et Flammarion, 1956. (Ver en especial eI vol. III, extracto resumido.) 

148 A. Lyubimov, cf. n. 136 (extracto resumidol. 
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Ese hospital pasado de moda, con sus anticuados edificios, no poseia 
laboratorios, ni salas de exploraci6n, ni facilidades para la ensefianza. Con 
su voluntad de hierro -y la ayuda de sus amistades politicas- Charcot 
cre6 una unidad de tratamiento, investigaci6n y ensefianza. Eligi6 a sus 
colaboradores con mucho cuidado; insta16 salas de consulta de oftalmolo
gia, otorrinolaringologia y demas, asi como lab oratorios y un servicio foto
grafico. Posteriormente afiadi6 una galeria de anatomia patol6gica, un 
servicio de policlinica en el que tambien se admitian hombres, y una gran 
sala de conferencias. Entre sus discipulos se encontraban Bourneville, Pi
tres, Joffroy, Cotard, Gilles de la Tourette, Meige, Paul Richer, Souques, 
Pierre Marie, Raymond y Babinski. Era dificil en aqueHa epoca encontrar 
un neur610go frances que no hubiera sido alumno suyo. Ejerci6 un domi
nio absoluto sobre la escuela que habia creado. Todas sus lecciones eran 
cuidadosamente recogidas por los alumnos y publicadas en alguna de las 
revistas medicas que el habia fundado. Lleg6 un momento en que nadie 
podia ser asignado a la Facultad de Medicina de Paris sin su consentimien
to. EI sentimiento patri6tico contribuy6 a la fama de Charcot: el y Pas
teur eran para los franceses una prueba del genio cientifico nacional, que 
desafiaba la pretendida superioridad de los alemanes. 

Charcot personificaba 10 que los franceses Haman un pl-ince de la scien
ce; no s610 tenia una alta reputaci6n cientifica, sino que era tam bien un 
hombre poderoso y rico. Gracias a su matrimonio con una rica viuda y a 
los astron6micos honorarios que percibia de sus pacientes, podia man
tener el nivel de vida de un miembro de la clase acaudalada. Ademas de 
su villa en Neuilly, habia adquirido en 1884 una esplendida residencia 
en e1 Boulevard Saint-Germain, que decoro de acuerdo con sus propias 
ideas. Era una especie de museD privado, con mobiliario estilo renaci
miento, vidrieras de colores, tapicerias, pinturas, antigiiedades y libros 
raros. El mismo era un artista que realizaba excelentes dibujos y un ex
perto en pintura sobre porcelana y esmaltado. Profundo conocedor de la 
historia del arte, era un erudito de la prosa francesa y poseia extensos 
conocimientos de literatura 149. Tenia nociones de ingles, aleman e italiano, 
10 cual era raro en aquella epoca. Mostraba una particular admiraci6n 
por Shakespeare, al que citaba muy a menudo en ingles, y por Dante, a1 
que citaba en italiano. Las noches de todos los martes daba suntuosas 
recepciones en su esplendida mansi6n al tout-Paris de cientificos, politicos, 
artistas y escritores. Era conocido como el medico, y a veces el confidente, 
de reyes y principes. Se de cia que el emperador Pedro II del Brasil habia 
ido a su casa, habia jugado al billar con el y habia asistido a sus clases 
en la Salpetriere. Era ademas una figura muy influyente en los circulos 
medicos ingleses. En un Congreso internacional que tuvo lugar en Londres 

149 Henri Meige, «Charcot artiste», NOllvelle Icol1ographie de la Saipetriere, XI 
(1898). 
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en 1881, su demostracion de las artropatias tabeticas fue recibida con una 
tormenta de aplausos. En Alemania tenia numerosos admiradores, aunque 
despues de la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 declinaba todas las 
invitaciones a congresos en dicho pais. En Viena estaba bien relacionado 
con Meynert y Moritz Benedikt. Era muy popular en Rusia, a la que habia 
sido Hamado en muchas ocasiones como medico consultor del zar y su 
familia. Los medicos rusos Ie recibian bien porque les liberaba de su gran 
dependencia de los cientificos alemanes. Segtin Guillain, preparo un en
cuentro no oficial entre Gambetta y eI gran duque Nicolas de Rusia, del 
que surgio la alianza franco-rusa 150. Charcot viaja mucho; cada ano hacia 
una visita cuidadosamente planeada a un pais europeo distinto, donde 
visitaba sus museos, hacia dibujos y escribia conferencias sobre el viaje. 

Ya grande de por si, el prestigio de Charcot se veia aumentado por la 
aureola de misterio que Ie rodeaba. A partir de 1870 aumento lentamente; 
y culmina en 1882 con su celebrado trabajo sobre el hipnotismo. Gano 
una reputacion de gran taumaturgo. El Dr. Lyubimov refiere ejemplos de 
sus curaciones casi milagrosas 151: 

A Charcot Ie llegaban pacientes de todas las partes del mundo, paraliticos en 
parihuelas 0 portando complicados aparatos. Ordenaba que les despojaran de todos 
estos artilugios y ordenaba andar a los pacientes. Habia, por ejemplo, una joven 
que habia estado paralitica durante afios. La ordeno levantarse y andar, 10 que ella 
hizo bajo la mirada atonita de sus padres y de la madre superiora del convento 
en el que habia permanecido. Otra joven Ie fue presentada con panilisis de ambas 
piernas; Charcot no encontro lesion org{mica alguna; no habia terminado la consult a 
cuando la paciente se levanto y camino hacia la puerta, donde el cochero que la 
estaba esperando se quito el sombrero con estupor y se santiguo. 

A los ojos de la gente, Charcot era el hombre que habia explorado 
los abismos de la mente humana. De ahi su sobrenombre de «Napoleon 
de las neurosis». Lleg6 a ser identificado con el descubrimiento de la his
teria, el hipnotismo, la doble personalidad, la catalepsia y el sonambulis
mo. Se contaban cosas extranas acerca de su poderfo sobre las histericas 
j6venes de la SalpHriere y de los hechos que alIi ocurrian. Jules Claretie 
relata que durante un baile de pacientes en la Salpetriere se hizo sonar 
inadvertidamente un gong, e inmediatamente numerosas histericas caye
ron en estado cataleptico y mantuvieron las posturas en que se encontra
ban 152. Era tambien el hombre cuya mirada escrutadora penetraba en las 
profundidades del pas ado e interpretaba de forma retrospectiva las obras 
artisticas, ofreciendo un diagn6stico neuro16gico moderno de los tullidos 

150 Georges Guillain, 1. M. Charcot, 1825-1893. Sa Vie, son oeuvre, Paris, Masson 
et Cie, 1955. 

151 A. Lyubimov, cf. n. 136 (extracto resumido). 
152 Jules Claretie, La Vie a Paris, 1881, Paris, Havard, 1882, pags. 128-129. 
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representados pOl' los pintores 153. Fundo una revista, la Iconographie de la 
Salpetriere, seguida porIa Nouvelle Iconographie de la Salpetriere, que 
probablemente fueron las primeras que combinaron el arte y la medicina. 
Se Ie consideraba asimismo como el inventor de una explicacion cientifica 
de la posesi6n demoniac a, la cual, suponia, no era sino una forma de 
histeria. Tambien interpretaba de forma retrospectiva esta condicion ell 
las obras de arte 154. Era conocido por su coleccion de libros antiguos y 

extranos sobre brujeria y posesion, algunos de los cuales habia hecho 
reimprimir en una serie titulada «La Biblioteca Diabolica». 

Todos estos hechos contribuian a la incomparable fascinacion ejercida 
por sus seances en la SalpHriere. Las mananas de los martes se dedicaban 
a examinar enfermos nuevos, en presencia de medicos y estudiantes, que 
disfrutaban observando a Charcot desplegar su agudeza clinic a y viendo 
la seguridad y rapidez con que desenredaba las historias clinicas mas 
complicadas hasta lIegar a un diagnostico, incluso de enfermedades raras. 
Pero la mayor atraccion eran las lecciones solemnes que daba los viernes 
por la manana, todas elIas preparadas con el maximo detalle. Mucho antes 
del comienzo, la gran sala estaba abarrotada de medicos, estudiantes, es
critores y una multitud de curiosos. El podio estaba siempre decorado 
con dibujos y esquemas anatomicos correspondientes a la leccion del dia. 
Con un porte semejante al de Napoleon 0 Dante, Charcot penetraba en el 
aula a las diez en punto, muchas veces acompanado por un ilustre visi
tante extranjero y un grupo de ayudantes que tomaban asiento en las 
primeras filas. En medio del silencio absoluto del auditorio, comenzaba a 
hablar en un tono bajo e iba elevando la voz gradualmente, dando parcas 
explicaciones que ilustraba con habiles dibujos con tizas de colores en 
la pizarra. Con un talento de actor nato, imitaba la conducta, mimica, 
andares y voz de un paciente afecto de la enfermedad sobre la que estaba 
hablando, tras 10 cual Ie hacia entrar, a veces con una ceremonia no menos 
espectacular. Cuando hablaba sobre temblores, hacia pasar a tres 0 cuatro 
mujeres que lIevaban sombreros con plumas muy largas. El tremolar de 
las plumas permitia al auditorio distinguir las caracteristicas especificas 
de los temblores en divers as enfermedades 155. El interrogatorio tomaba 
la forma de un diaIogo dramatico entre Charcot y el paciente. Las leccio
nes mas espectaculares eran las que trataban sobre histeria e hipnotismo. 
Otra de las innovaciones de Charcot fue el uso de proyecciones fotogra
ficas, procedimiento poco usual en la ensenanza medica de aquel tiempo. 

153 J. M. Charcot y Paul Richer, Les Difformes et les malades dans I'art, Paris, 
Lecrosnier and Babe, 1889. 

154 J. M. Charcot y Paul Richer, Les Demoniaques dans I'art, Paris, Delahaye et 
Lecrosnier, 1887. 

155 Ch_ Fen!, «J. M. Charcot et son oeUV1-e", Revue des Deux Mondes, CXXII 
(1894), 410-424. 
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La leccion concluia ,on una discusion sobre el diagnostico y una especie 
de resumen, en el que establecia los. puntos principales; ambas eran 
modelos de claridad y concision. La leccion duraba dos horas, pero el 
auditorio nunca la encontraba demasiado larga, ni aun cuando versaba 
sobre enfermedades cerebrales orgimicas raras 156. Lyubimov sefiala la 
diferencia entre estas kcciones .y ias de Meynert, a las que tambien habia 
asistido en Viena y que: Ie clejaban exhausto y confuso, mientras que las 
de Charcot las abandonaba con un sentimiento de alegria y alborozo. 

Es facil de cornprender el heel-'.lz':! que la ensefianza de Charcot ejercia 
sobre los profanos, sobre muchos medicos y en especial sobre los visi
tantes extranjeros, co: ,:; Sigmund Freud, el cual paso cuatro meses en 
la Salpetriere entre 1~ '~,"?'. O(ros visitantes eran mas escepticos. El 
medico belga Delboell ~ por el trabajo de Charcot Ie habia 
llevado a Paris en la ,,,,,,d.,, ., " .. ::U':; <1 Freud, se vio pronto asaltado 
por grandes dudas cuando advirtio co: .. ,/,nto des cui do se realizaban los 
experimentos con los pacientes histerico;. -'. su regreso a Belgica, publico 
un relato muy critico de los metodos de Charcot 157. 

Los visitantes que acudian a ver a Charcot en Paris por poco tiempo, 
y se sentian envidiosos de el, no advertian muchas veces que estaba ro
deado de una multitud de poderosos enemigos. El clero y los catolicos 
Ie tildaban de ateo (una de las razones era que habia reemplazado a las 
monjas del hospital por enfermeras laicas), pero algunos ateos Ie conside
raban, a su vez, demasiado espiritual. 

Los magnetizadores Ie acusaron publicamente de charlatanismo 158. Tenia 
tambien gran des enemigos en los circulos politicos y sociales (como se 
desprende del Diario de los hermanos Goncourt). Entre los neur610gos, 
algunos que habian sido admiradores suyos mientras permaneci6 en el 
solido campo de la neuropatologia Ie abandonaron cuando se dedico al 
estudio del hipnotismo y a los experimentos espectaculares con los pacien
tes histericos. Lyubimov cuenta como el neurologo aleman Westphal ex
pres6 profunda preocupacion por el nuevo rumbo que habia tornado la 
investigacion de Charcot despues de que Ie visito en Paris. En America, 
fue atacado en el mismo sentido por Bucknill. Beard, que admitia que 
Charcot habia cometido «errores graves», Ie respetaba no obstante «como 
hombre genial y de honor» 159. Charcot tenia que librar ademas una batalla 

156 Levillain, "Charcot et l'Ecole de la Salpetriere», Revue Encyclopedique (1894), 
108-115. 

157 Joseph Delboeuf, «De l'Influence de I'imitation et de l'education dans Ie 
somnambulisme provoque», Revue Philosophique, XXII (1886), 146-171. 

158 Bue, Le Magnetisme humain. Congres International de 1889, Paris, Georges 
Carre, 1890, pags. 333-334, 338-339. 

159 George M. Beard, The Study of Trallce, Muscle-Reading and Allied Nervous 
Phenomena in Europe and America, with a Letter on the Moral Character of Trance 
Subjects and a Defel1se 0/ Dr. Charcot, Nueva York, 1882. 
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AMAND - MARIE - JACQUES DE CHASTENET, 

marques de Puysegur (1751-1825), el 
verdadero fundador del magnetismo 
animal, aparece aquf con su unifor
me de general de la artillerfa fran
cesa. (Bibliotlzeque Nationale, Paris, 

Cabil1et des Estampes.) 

Este grabado muestra el olmo «magnetizado» de Buzancy, durante la realizaci6n de 
las curas. Apoyado en Puysegur, Victor Race esta entrando en suefio magnetico. 
(De A. M. S. de Puysegur: Memoires pour servir a l'histoire et a l'etablissement du 

Magl1etisme Animal, 3.' ed. [1802].) 



JUSTINUS KERNER (1786-1862), medico y poeta rom:'mtico; su casa de Weinsberg, Alema
nia, era un lugar de reuni6n para fil6sofos, escrilores y otra gente influyente. (Grabado 

de Al1ton Duttel1hofer.) 

La condici6n «magnetica» de Friede
ricke Hauffe esta descrita en La pro
fetisa de Prevorst, monografia que 
dio la fama tanto a la «profetisa» 
como a Kerner. (De la Bibliotheque 
Natiol1ale, Paris, colecci611 Laruelle.) 
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continua contra la Escuela de Nancy, batalla en la que perilla terreno 
sin cesar. Bernheim proclamaba sarcasticamente que entre los miles de 
pacientes hipnotizados por el, s610 uno presentaba los tres estadios des
critos por Charcot: una mujer que habia pasado tres afios en la Salpetrie
reo Charcot luch6 tambien con la enemistad imperecedera de algunos de 
sus colegas medicos y, sobre todo, de su antiguo discipulo BoUChard, un 
hombre ambicioso doce anos mas joven que el. Peor aim, algunos de sus 
discipulos aparentemente leales Ie enganaban presentandole manifestacio
nes mas y mas extraordinarias que ensayaban previamente con los pacien
tes. Es cierto que muchos de sus discipulos nunca participaron en tales 
actividades, pero al parecer ninguno se atrevi6 a notificarselo. Durante 
mucho tiempo habia sido extremadamente cauto, pero al final se Ie pudo 
aplicar la maxima de La Rochefoucauld: «El engano va siempre mas 
lejos que las sospechas». SegUn Guillain, comenz6 a sentir grandes dudas 
al final de su vida, y pensaba empezar de nuevo el estudio completo del 
hipnotismo y la histeria, 10 que su muerte impidi6. Su enemigo secreto, 
que conoda bien las condiciones fisicas de Charcot y que durante aiios 
Ie habia enviado an6nimos describiendole la angina de pecho y anuncian
dole su pr6xima muerte, es muy probable que perteneciera al circulo 
medico que Ie rodeaba 160. 

Las opiniones extremas que prevalecian sobre el, la fascinaci6n que 
ejercia por una parte, y las grandes enemistades que se habia creado por 
otra, dificultaron durante su vida la exacta valoraci6n de su trabajo. En 
contra de 10 que se esperaba, el paso del tiempo no ha facilitado mucho 
dicha empresa. Se hace necesario, por tanto, distinguir entre los divers os 
campos de su actividad. En primer lugar, se olvida muchas veces que 
Charcot, como internista y anatomo-pat610go, contribuy6 poderosamente 
al conocimiento de las enfermedades pulmonares y renales, y que sus 
lecciones sobre las enfermedades en los ancianos fueron durante mucho 
tiempo clasicas de 10 que ahora se denomina geriatria. En segundo lugar, 
en 10 que fue su segunda carrera, la neurologia, hizo descubrimientos 
fundamentales en los que descansara sin discusion su fama perpetua: 
descripcion de la esclerosis diseminada, de la esclerosis lateral amiotr6-
fica (<<enfermedad de Charcot») y de la ataxia locomotora y sus artropa
tias caracteristicas (<<articulaciones de Charcot»), trabajos sobre las loca
lizaciones cerebral y medular, y sobre la afasia. 

Es mas dificil valorar de una forma objetiva la que podria denominarse 
«tercera carrera» de Charcot, es decir, su examen de la histeria y del 
hipnotismo. Como ocurre con otros muchos cientificos, perdio el dominio 
de las nuevas ideas que habia formulado y fue arrastrado por el movi
mien to que habia creado. 

160 G. Hahn, «Charcot et son influence sur ['opinion publique» Revue des Ques
tions Scientifiques, 2.a serie, VI (1894), 23G-261 , 353-359; C. Fen!, cf: n. 155. 

EL INCONSCIENTE.-9 
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Pierre Janet ha descrito con exactitud los errores metodologicos de 
Charcot en ese campo 161. El primero fue su excesiva preocupacion por 
delimitar entidades patologicas especificas, eligiendo como modelos aque
llos casos que presentaban el mayor numero de sintomas posible; suponia 
que los demas casos eran formas incompletas. Este metodo se habia mos
trado muy fructifero en neurologia, y Charcot estaba convencido de que 
ocurriria 10 mismo en las alteraciones mentales. Por 10 tanto, dio des
cripciones arbitrarias de la grande hysterie y del grand hypnotisme. Un 
segundo error fue el de simplificar demasiado las descripciones de estas 
enfermedades para hacerlas mas inteligibles a sus estudiantes. El tercer 
error fatal fue su falta de interes por el ambiente que rodeaba a sus 
pacientes y por la vida interna de la Salpetriere. Casi nunca 10 recorrio; 
veia a sus pacientes en su sala de exploracion del hospital, mientras sus 
colaboradores, que ya los habian explorado, Ie informaban. Nunca sos
pech6 que sus pacientes eran muchas veces visitados y magnetizados en 
las salas pOl' personas incompetentes. Janet ha demostrado que los pre
tendidos «tres estadios de la hipnosis» no eran sino el resultado del en
trenamiento a que se veian sometidos aquellos pacientes a manes de los 
magnetizadores. Como la historia primitiva del magnetismo y el hipno
tismo estaba olvidada, Charcot -mas aun que Bernheim- creia que to do 
10 que advertia en sus pacientes hipnotizados constituia un descubrimiento. 

Otro hecho, que distorsion6 desde el comienzo sus investigaciones sobre 
la psiquiatria dinamica, era el peculiar espiritu colectivo que impregnaba 
la Salpetriere. Esta comunidad cerrada reunia no s610 gran numero de 
ancianas, sino que comprendia tambien salas especiales para histericas, 
algunas de ellas j6venes, bonitas e inteligentes: nada mas propicio al 
desarrollo de contagios mentales. Estas mujeres eran la atraccion prin
cipal, y se empleaban para demostrar cas os clinicos a los estudiantes, asi 
como en las lecciones dadas en presencia del Tout-Paris. A causa de la 
actitud paternalista de Charcot y de su manera desp6tica de tratar a los 
estudiantes, sus colaboradores nunca osaron contradecirle; por 10 tanto, 
Ie indicaban 10 que creian que deseaba ver. Despues de practicar las de
mostraciones, Ie mostraban a los sujetos y el era 10 bastante descuidado 
como para discutir los casos en presencia de los mismos. Se desarrollaba 
asi una atmosfera peculiar de sugesti6n mutua entre el, sus colaboradores 
y sus pacientes, que seria sin duda merecedora de un analisis sociologico 

completo. 
Janet ha destacado que las descripciones de Charcot sobre Ia histeria 

y el hipnotismo se basaban en un numero muy limitado de pacientes. 
Blanche Wittmann, la prima donna, merece algo mas que una mencion 

161 Pierre Janet, «J. M. Charcot, son oeuvre psychologique», Revue Philosophique, 
XXXIX (1895), 569-604. 
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anecdotica. Se ha descuidado demasiado el papel de los pacientes en la 
elaboraci6n de la psiquiatria dinamica, y mereceria una investigaci6n a 
fondo. Por desgracia, es muy dificil reunir en retrospectiva informaciones 

relevantes. 
NaCia sabemos del origen y entorno de Blanche Wittmann antes de su 

admision en la sala de hlst<~ricas de la Salpetnere. Segun Baudouin, era 
joven cuando lleg6 alli, y ni.pidamente se convirti6 en una de las pacientes 
mas destacadas de Charcot, recibiendo el sobrenombre de La reine des 
hystenques 102. La exhibian muchas veces para demostrar los «tres esta
dios de la hipnosis», de la que era no s610 el tipo smo el prototipo, segun 
Frederick Myers 163. Baudouin ahrma que es la mujer que aparece en plena 
crisis histerica entre Charcot y Babinski, en la famosa pintura de Broui
llet; tambien se la puede reconocer en varios grabados de la Iconogra
phie de la Salpetriere. Era autoritaria, caprichosa y desagradable, tanto 
con el resto de los 'pacientes como con el personal. 

Por alguna raz6n desconocida, Blanche Wittmann abandon6 la Salpe
triere por algun tiempo y fue admitida en el Hotel-Dieu, donde la estudi6 
Jules Janet, el hermano de Pierre Janet 164. Despues de obtener el «primer 
estadio de la hipnosis», es decir, el letargo, Jules Janet modifico la tecnica 
usual y via a la paciente en una condici6n completamente nueva. Aparecio 
una nueva personalidad, la de Blanche II, que se mostro mUGho mas equi
librada y que permanecia oculta detras de Blanche I. Siempre habia estado 
consciente de todo 10 que ocurria durante las numerosas demostraciones 
en las que Blanche I habia pasado por los «tres estadios de la hipnosis» 
y se suponia que estaba inconsciente. Myers destac6 que «es extraiio pensar 
c6mo durante tantos afios Blanche II habia asistido furiosa y en silencio 
a experimentos a los que Blanche I se sometia con facil complacencia». 

Jules Janet mantuvo a Blanche Wittmann en este segundo estado du
rante varios meses y consigui6 una mejoria llamativa (y al parecer dura
dera) con este tratamiento. Lo que Ie ocurrio despues a Blanche Wittmann 
10 ha descrito Baudouin en forma sucinta. Volvi6 a la Salpetriere, donde 
Ie proporcionaron trabajo en el laboratorio fotognifico, y posteriormente, 
cuando se abrio un laboratorio de radiologia, se convirti6 en empleada del 
mismo. Todavia era autoritaria y caprichosa, negaba su historia pas ada, 
y se enfadaba cuando Ie preguntaban ace rca de aquel periodo de su vida. 
Como no se conocian los peligros de la radiologia, fue una de las primeras 
victimas del cancer de los radi610gos. Sus ultimos aiios fueron un cal-

162 A. Baudouin, «Quelques souvenirs de la Salpetriere», Paris-Medical, XV, I, nu
mere 21 (23 de mayo de 1925), pags. X-XII. 

163 Frederick Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily Death, 2 vols., 
Londres, Longmans, Green and Co., 1903. 

164 Jules Janet, «L'Hysterie et l'hypnotisme, d'apres la theorie de la double per
sonnalite», Revue Scientifique (Revue Rose), 3." seric, XV (1888), 616-623. 
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vario, que soport6 sin mostrar el menor sintoma de histerismo. Sufri6 
una amputaci6n tras otra y muri6 como martir de la ciencia. 

Fue, sin embargo, la tercera carrera de Charcot la que contribuy6 mas 
que cualquier otra cos a a su fama contemporanea. EI escritor T. de Wy
zewa, en una necrol6gica que Ie escribi6, dijo que su trabajo neurol6gico 
se olvidaria en unos sig!os, pero que permaneceria en la memoria de la 
humanidad como el ser que habia revel ado al mundo una parcela insos
pechada de la mente 165. Fue por esto, y no por sus propios trabajos lite
rarios (que no se han publicado), pOl' 10 que Charcot ejerci6 una poderosa 
influencia sobre la literatura. Como ha indicado De Monzie, represent6 
el punto de partida de toda una tradici6n de escritores de orientaci6n 
psiquiatrica, como Alphonse Daudet y su hijo Leon Daudet, Zola, Mau. 
passant, Huysmans, Bourget, Claretie, y posteriormente Pirandello y Proust, 
sin hablar de numerosos auto res de novel as populares 166. El propio Char
cot sirvi6 de modelo para un personaje especifico de numerosas novelas 
y obras teatrales en la decada de 1890: el gran cientifico de fama mundial 
que prosigue impavido sus investigaciones secretas en los abismos de la 
mente humana. 

Un visitante americano que Ie via a principios de 1893 not6 que, aun
que su fuerza intelectual estaba tan viva como siempre, su salud fisica 
se hallaba muy quebrantada 167. Estuvo trabajando febrilmente hasta el 
15 de agosto de 1893, en que parti6 de vacaciones con dos de sus disci
pulos favoritos, Debove y Strauss, con la intenci6n de visitar la catedral de 
Vezelay. Muri6 inesperadamente en su habitaci6n del hotel la noche del 
16 de agosto, y el 19 del mismo mes se Ie rindieron honras funebres na
cion ales en Paris. A pesar de los grandes honores que se rindieron a su 
memoria, su fama se desvaneci6 pronto. La publicaci6n de sus obras com
pletas, que estaba planeada en quince volumenes, fue abandonada despues 
de la aparici6n del numero IX en 1894. Segun Lyubimov, Charcot dej6 una 
cantidad considerable de trabajos literarios: memorias, relatos ilustrados 
de viajes, estudios criticos sobre obras literarias y filos6ficas, ninguno de 
los cuales quiso publicar en vida. Lyubimov anade que su verdadera per
sonalidad no podria conocerse sin leerlos. Sin embargo, ninguno fue im
preso nunca. Jean, su hijo (1867-1936), que habia estudiado medicina para 
satisfacer a su padre, abandon6 est a profesi6n varios anos despues y se 
hizo famoso como marino y explorador del Polo Sur 168. Don6 la preciosa 

165 Le Figaro, 17 de agosto de 1893. 
166 A. de Monzie, «Discours au centenaire de Charcot», Revue NeuroZogique, XXXII, 

num. 1, junio 1925 (numero especial del centenario de Charcot). 
167 C. F. Withington (Carta al editor), Boston Medical and Surgical Journal, 

CXXIX (1893), 207. 
168 Ver (Anon.), lean-Baptiste Charcot, Paris, Yacht-Club de France, 1937; Auguste 

Dupouy, Charcot, Paris, PIon, 1938. 
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biblioteca de su padre a la Salpt!triere, donde cay6 gradualmente en el 
descuido mas penoso, al igual que ocurri6 con el Musee Charcot 169. 

Lo malo que el hombre hace, Ie sobrevive; 
Lo bueno se entierra muchas veces con sus huesos. 

Asi ocurno con Charcot. No se necesit6 mucho tiempo para que su 
gloria se transformara en el estereotipo del cientifico despot a, cuya creen
cia en su propia superioridad Ie llev6 al desencadenamiento de una epi
demia psiquica. Un ano despues de su muerte, Leon Daudet, que habia 
sido estudiante de medicina en su servicio, public6 una novela satirica, 
Les Morticoles, en la que daba nombres ficticios a medicos eminentes y 
ridiculizaba a la clase medica de Paris 170. Charcot estaba descrito bajo 
el nombre de Foutange y a Bernheim se Ie denominaba Boustibras. Se 
describian sesiones hipn6ticas ficticias en el «Hopital-typhus» con «Ro
salie» (Blanche Wittmann), de forma caricaturesca. Otro relato malevolo 
de la Salpetriere fue el de Axel Munthe en su novela autobiografica La 
historia de San Michele 171. 

Jules Bois, que conoda bien a Charcot, relata que durante los ultimos 
meses de su vida expres6 su pesimismo acerca del futuro de su trabajo, 
que sentia que no Ie sobreviviria mucho tiempo 172. En efecto, antes de 
que transcurrieran diez afios de su muerte, la mayoria de sus discipulos 
Ie habian oIvidado y repudiado. Su sucesor, Raymond, mientras que apo
yaba de palabra eI trabajo de Charcot sobre la neurosis, era partidario 
de la tendencia organicista. Uno de sus discfpulos favoritos, Joseph Ba· 
binski, que se habia dado a conocer en vida de su maestro por sus ex
perimentos de transferencia de sintomas histericos de un paciente a otro 
por medio de un iman 173, se convirti6 en el principal protagonista de una 
reacci6n radical contra el concepto de histeria de Charcot. La histeria, 
afirmaba, no era sino el resultado de la sugesti6n, y se podia curar me
diante la «persuasi6n» 174. El propio nombre de «histeria» fue sustituido 
por eI de «pitiatismo», acnfiado por Babinski. Guillain cuenta que, cuando 
el era residente en la Salpetriere en 1899, esto es, seis afios despues de la 
muerte de Charcot, todavia quedaban algunas de las histericas suyas que, 
por una pequefia remuneraci6n, representaban para los estudiantes el 

169 Jean·Baptiste Charcot, «Discours prononce a I'inauguration de la bibliotheque 
de son pere», Bulletin Medical, XXI, 23 de noviembre de 1907. 

170 Leon Daudet, Les MorticoZes, Paris, Charpentier, 1894. 
171 Axel Munthe, The Story of San Michele, Nueva York, Duffin, 1929, cap. 17. 
172 Jules Bois, Le Monde invisible, Paris, Flammarion, s. f., pags. 185-192. 
173 J. Babinski, Recherches servant a etablir que certaines manifestations hysteri

ques peuvent €Ire transftirees d'un suiet ii l'autre so us /'influence de l'aimant, Paris, 
Delahaye et Lecrosnier, 1886. 

174 En diversos artic.ulos que culminaron con el de J. Babinski, «Definition de 
l'hysterie» (Societe de Neurologie de Paris, seance du 7 novembre 1901, sous la 
presidence du Prof. Raymond), Revue Neurologique, IX (1901), 1.074-1.080. 
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ataque completo de la grande hysterie. Pero los pacientes histericos des
aparecieron para siempre de la Salpetriere 175. 

Con el curso de los aiios, los descubrimientos neurol6gicos de Charcot 
se dieron por descontados, Y su nombre se asoci6 con un episodio lamen
table de la larga historia de la Salpetriere. En 1925 se celebr6 alli su 
centenario, prest{mdose gran atenci6n a sus hallazgos neuro16gicos y de
dicandose unas pocas apologias rapidas al legere defaillance (ligero des
liz) de su trabajo sobre el histerismo y la hipnosis. Los psicoanalistas, 
sin embargo, Ie ensalzaron en ese aspecto como precursor de Freud. En 
1928, un grupo de surrealistas de Paris, en un intento de contrarrestar 
todas las ideas aceptadas de su tiempo, decidieron celebrar el descubri
miento de la histeria por Charcot, «el mayor descubrimiento poMico de 
finales del siglo XIX» 176. 

Varios aiios despues, el autor del presente libro, entonces estudiante 
de medicina en la Salpetriere, conoci6 a una paciente muy anciana que 
habia pasado alli casi toda su vida y que habia conocido a Charcot y a 
su escuela. Hablaba sola y tenia alucinaciones, durante las cuales oia a 
todos aquellos hombres hablando por turno. Esas voces del pasado, que 
nunca habian sido registradas pero que todavia resonaban en la mente 
alterada de aquella desdichada, eran todo 10 que quedaba de la gloria de 
la Salpetriere de Charcot. 

CONCLUSI6N 

Visto esto, estamos en condiciones de repasar el desarrollo de la psi
quia tria dinamica desde Mesmer hasta Charcot. 

Antes de Mesmer habia poco lugar para la psicoterapia dinamica, apar
te la superada practica del exorcismo. Los medicos habian elaborado una 
teoria de la «imaginacion», es decir, de un «poder de la mente» dotado 
de manifestaciones multiples y multi formes -a veces extraordinarias
(entre las que atraia especialmente el sonambulismd espontaneo). 

Mesmer desarrollo 10 que el creia una teoria cientifica y una terapia 
medica universal. Apunt6 a la provocaci6n de «crisis», que se suponian 
de valor diagn6stico y dotadas de virtudes curativas. Su descubrimiento 
principal fue el de la «relaci6n» entre el magnetizador y el paciente. 

Puysegur sustituy6 la teo ria pseudo-fisica del «fiuido» al intuir la acci6n 
de fuerzas psico16gicas desconocidas. Su gran descubrimiento cIinico fue 
el del «suefio magnetico» 0 «sonambulismo artificial», situaci6n semejante 
al sonambulismo espontaneo, con la diferencia de que puede ser inducido 

175 Georges Guillain, J. M. Charcot, pag. 174. 
176 Aragon et Breton, «Le Cinquantenaire de j'hysterie (1878-1928)>>, La Revolution 

Surrealiste, IV, num. 11 (15 de marzo de 1928), 20-22. 
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y frena do a voluntad, y utilizado tanto para la exploraci6n de funciones 
psiquicas desconocidas como para la terapeutica. El concepto de relacion 
fue elaborado, y considerado como un fenomeno psicologico y como cauce 
para la acci6n psicoterapeutica. 

La gran ola espiritista del siglo XIX indujo al descubrimiento de nuevas 
formas de aproximacion a la mente inconsciente, como la escritura automa
tica. Ademas del «sonambulismo artificial» se explor6 una nueva situacion, 
el trance del medium. Charcot apunto la existencia de <<ideas fijas» incons
cientes como nucleos de ciertas neurosis, concepto este que seria desarro
llado por Janet y Freud. 

Por 10 tanto, a estos dos grandes pioneros les antecede todo un siglo 
de psiquiatria dinamica, durante el cual se llevaron a cabo numerosas 
investigaciones, aunque no completamente sistematizadas. Esta primera 
psiquiatria dinamica sera el tema del siguiente capitulo. 



III 

LA PRIM ERA PSIQUIATR1A DINAMICA (1775-1900) 

La experiencia acumulativa de varias generaciones de magnetizadores 
e hipnotizadores dio lugar al lento desarrollo de un sistema perfeccionado 
de psiquiatria dinamica. Estos pioneros llevaron a cabo con gran audacia 
la exploracion y utilizacion terapeutica de las energias psicol6gicas in
conscientes. Basandose en sus ballazgos, elaboraron teorfas nuevas acerca 
de la mente human a y la psicogenesis de la enfermedad. La primera psi
quiatria dinamica fue una conquista impresionante, tanto mas cuanto 
que babia sido elaborada en su mayor parte fuera de -cuando no en OpOSI
ci6n direct a con- la medicina oficial. 

Como no fue obra de un solo hombre, no hubo -en contraste con otros 
mucbos sistemas- un esquema conceptual rigido que dirigiera su creci
miento. Los principios mas importantes proceden de Mesmer y Puyse
gur. A ellos siguieron un gran numero de legos y medicos, que tra
bajaban individualmente 0 en grupos 0 escuelas no sistematizados e 
incluso rivales, sobre to do en Francia y Alemania, y posteriormente tam
bien en Inglaterra y Norteamerica. La evoluci6n no fue continua: durante 
todo el siglo XIX hubo una serie de altibajos y de fases estacionarias. 

Hacia 1880 tuvo lugar un gran resurgimiento, y la primera psiquiatrfa 
dinamica consiguio el reconocimiento universal gracias a Charcot y Bern
heim. Siguio un rapido desarrollo. Emergio entonces lentamente una 
nueva psiquiatria dinamica, y durante alglin tiempo coexistieron los dos 
sistemas, basta 1900, en que las nuevas escuelas pasaron a primer plano. 
No obstante, bay que destacar dos hechos: 1) En las nuevas escuelas 
dinamicas, mucho de 10 que nos parece mas original tenia de becbo sus 
rakes en la primera psi quia tria dimimica. 2) Aunque el nuevo sistema 
parecia en ocasiones radicalmente· opuesto a la primera psiquiatria dina
mica, en realidad no la suplantaba, sino que venia a completarla. 
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CARACTERisTICAS PRINCIPALES 

A traves de las innumerables variantes de la primera psiquiatria dim i
mica, algunas caracteristicas principales ban permanecido constantes: 

1) Se adopt6 el bipnotismo como via principal de aproximaci6n, 0 

via regia, al inconsciente_ A finales del siglo se afiadieron otras vias suple
mentarias (mediumnismo, escritura automatica y contemplacion de un 
cristal). 

2) Se dedico atenci6n particular a ciertos cuadros clfnicos (a veces 
denominados enfermedades magneticas): sonambulismo espont{meo, letar
gia, catalepsia, personalidad multiple; a finales de siglo, el interes se centro 
cada vez mas en la histeria. 

3) Se generalizo un nuevo modelo de la mente humana, basado en 
la dualidad de psiquismo consciente e inconsciente. Mas tarde se modifico, 
dandole la forma de un manojo de subpersonalidades yacentes bajo la per
sonalidad consciente. 

4) Las nuevas teorias sobre la patogenesis de la enfermedad nerviosa. 
que al principio se basaron en el concepto de un fluido desconocido, fue
ron pronto reemplazadas por el concepto de energia mental. A finales del 
siglo XIX surgieron los conceptos de la actividad aut6noma de fragmentos 
escindidos de la personalidad y de la actividad mitopoetica del incons
ciente. 

5) La psicoterapia se apoyaba sobre todo en el uso del hipnotismo 
y de la sugestion, y se concedia una atencion especial a la relacion entre 
el paciente y el magnetizador. Surgieron nuevos tip os de terapeutas: el 
magnetizador y, posteriormente, el hipnotizador, que no era sino una va
riante del primero. 

En este capitulo consideraremos brevemente las fuentes de la primera 
psiquiatria dinamica, daremos una visi6n general de las caracteristicas 
principales arriba enumeradas, y a continuacion estudiaremos la influen
cia de la misma sobre la vida cultural de aquellos dias. 

LAS FUENTES DE LA PRIMERA PSIQUIATRfA DINAMICA 

Entre los numerosos orfgenes de la primera psiquiatrfa dinamica, bay 
que destacar tres en especial. 

Ya bemos descrito la evolucion historica del magnetismo animal a 
partir de la antigua practica del exorcismo, comprobando como la crisis 
de Mesmer era inducida exactamente igual que el exorcismus probativus 
de Gassner; se demostraba el mal como primer paso para su eliminaci6n. 
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Desaparecida la poseSlOn, fue sustituida por la manifestacion de una per
sonalidad multiple. No obstante, en el curso del siglo XIX se observaron 
casos aislados de posesion, en el sur de Alemania, y hombres como Jus
tinus Kerner trataban a los poseidos con un metodo que era una curiosa 
mezcla de magnetismo y exorcismo 1. 

Otra fuente muy importante de la primera psiquiatria dimimica fue 
el viejo concepto de <dmaginacion». En la epoca del Renacimiento, fil6-
sofos y medicos se interesaron mucho por un poder de la mente, la ima
ginatio, que tenia un significado mucho mas amplio que el actual y con
tenia 10 que denominamos sugestion y autosugestion. A la imaginatio se 
Ie dedicaron numerosos trabajos, una vez famosos pero olvidados en la 
actualidad. En un capitulo de sus Ensayos, Montaigne resume algunas 
de las ideas prevalecientes en su tiempo 2. Adscribe a la imaginacion el 
efecto contagioso de las emociones humanas. La imaginacion, segun el, 
era una causa frecuente de enfermedad fisica, emocional y mental, e in
cIuso de muerte, asi como todas las manifestaciones atribuidas comun
mente a la magia. Podia causar fenomenos fisicos IIamativos, como la 
aparicion de estigmas e incluso la transformacion de un sexo en otro. 
Pero se podia utilizar tambien para curar alteraciones fisicas y mentales. 
En el siglo XVIII, el italiano Muratori escribio un tratado, Sobre el poder 
de la imaginaci6n humana, ampliamente leido y citado 3. Entre las nu
merosas manifestaciones de la imaginacion describia los suefios, visiones, 
iIusiones, las ideas fijas, la antipatia (es decir, las fobias) y, sobre todo, 
el sonambulismo. En la segunda mitad del siglo XVIII, el sonambulismo 
se convirtio en el punto central de las discusiones sobre la imaginacion. 
Por todas partes se publicaban historias maraviIIosas acerca de durmien
tes paseadores que escribian, cruzaban rios a nado 0 caminaban sobre 
los tejados en las noches de luna lIena, y cuyas vidas peligraban si se 
les lIamaba bruscamente por su nombre 0 se les despertaba. Hoy nos 
resulta dificil apreciar cuan increible y fantastica debio parecer a los 
contemponlneos de Puysegur la asercion de este de que el sonambulismo 
se podia inducir y detener de forma artificial casi a voluntad, y emplearse 
en la investigaci6n de los secretos mas reconditos de la mente humana. 

Una tercera fuente fue el conocimiento del propio hipnotismo, el cual, 
en el curso de la historia humana, habia sido descubierto, olvidado y 

1 Justinus Kerner. Geschichten Besessener neuerer Zeiten, Beobachtungen aus 
dem Gebiete kakodamonischer-magnetischer Erscheinungen ( ... ) nebst Reflexionen von 
C. A. Eschenmayer tiber Besessenseyn und Zauber, 2.- ed. ampliada, Karlsruhe, 
G. Braun, 1835. 

2 Montaigne, Essais, 1581, Paris, Pleiade, 1940, pags. 110-120. Traducci6n inglesa, 
The Essays, Great Books of the Western World, vol. 25, Chicago, Encyclopedia Bri
tannica, 1952, pags. 36-42. 

3 Lodovico Antonio Muratori, Della Forza della Fantasia Umana, Venecia, Presso 
Giambatista Pasquali, 1745. 
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vue Ito a descubrir 4. Sin remontarnos a los antiguos egipcios 0 incIuso a 
los estudiosos renacentistas de la magia natural, vemos que Gassner cura
ba a muchos de sus pacientes mediante el hipnotismo (como queda claro 
al leer los relatos del abbe Bourgeois). El propio Mesmer, cuando mag
netizaba, 10 que hacia era colocar a alguno de sus pacientes en suefio 
hipn6tico. El informe de los comisionados mencionaba que « ... todos ell os 
estaban sometidos de forma impresionante al hombre que los magnetiza. 
ba; a pesar de la somnolencia, se despertaban con su voz, su mirada 0 

cualquier sefial suya». Sin embargo, ni Gassner ni Mesmer habian com
prendido con claridad las implicaciones de 10 que hacian, y fue Puysegur 
quien, en 1784, descubri6 que la crisis perfecta que habia hecho surgir 
en sus pacientes no era sino un sonambulismo inducido artificialmente. 

EL CAMINO REAL HACIA LA MENTE DESCONOCIDA: HIPNOTISMO 

Desde 1784 hasta aproximadamente 1880, el sonambulismo artificial era 
el principal medio de acceso al inconsciente. Denominado en un principio 
crisis perfecta por Puysegur, suefio magnetico 0 sonambulismo artificial, 
Braid Ie dio el nombre de hipnotismo en 1843 5• 

Su naturaleza fue discutida desde el principio. Mesmer se nego aver 
en el algo mas que una forma particular de crisis. Se desarrollo una 
vigorosa polemica entre los fIuidistas, que 10 explicaban en terminos del 
pretendido fIuido magnetico, y los animistas, que afirmaban que era un 
fenomeno psicologico. Pero la identidad de naturaleza del sonambulismo 
espontaneo y del suefio mesmerico no se planteo nunca con seriedad 
durante todo el siglo XIX 6. 

Los principales argumentos en favor de tal concepcion fueron resumi
dos mas tarde por Janet 7. Primero, los individuos propensos al sonam
bulismo espontaneo son tambien magnetizados e hipnotizados con facili
dad. Segundo, es facil entablar relacion con un individuo que esta en 
sonambulismo esponUmeo, asi como hacerle pasar de este estado al de 
suefio hipnotico tipico. Tercero, una persona que ha padecido un ataque 
de sonambulismo espontaneo del cual no recuerda nada en su estado 
vigil, 10 recordara to do bajo hipnosis, y a la inversa. 

4 Otto Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der VOlkerpsychologie, 2.- ed., Leip
zig, Von Weit und Co., 1904. 

5 James Braid, Neurhypnology; or, the Rationale of Nervous Sleep, Considered 
in Relation with Animal Magnetism, Londres, John Churchill, 1843. 

6 SegUn Janet, esta teoria fue sostenida por Bertrand. Deleuze, Braid, Noizet, 
Liebeault, Charcot y la Escuela de la Salpetriere. En realidad, Puysegur escribi6 ya 
en 1809 sabre el «somnambulisme magnetique», Suite des memoires pour servir a 
l'histoire et a Ntablissement du magnetisme animal, 2.- ed., Paris, Cellot, 1809, 
pag. 221. 

7 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, I, Paris, A1can, 1919, pags. 267-271. 
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Por otra parte, sin embargo, existe una diferencia esencia1 entre e1 
sonambu1ismo natural y el artificial, y es que este ultimo esta dirigido y 
bajo el control estricto del hombre, el magnetizador, que es e1 que 10 
induce, moldea sus manifestaciones y 10 hace terminar a vo1untad. 

Ya desde el principio, la peculiar relaci6n existente entre el magne
tizador y el magnetizado fue objeto de gran curiosidad y discusi6n. Puy
segur not6 que Victor no se limitaba a cumplir sus 6rdenes con exactitud, 
sino que parecia anticiparse a ellas 0 adivinarlas. Inmediatamente se pre
gunt6 si podria oponer limitaciones a su voluntad 0 ser inducido a come
ter actos inmorales 0 delictivos. La relaci6n especial entre eI magnetizador 
y el sujeto, impresion6 tambien desde el principio a los mesmeristas. St; 
comprob6 claramente que la persona magnetizada se olvidaba de todo 
excepto del magnetizador, y que s610 podia percibir el mundo exterior a 
traves de este ultimo. Pronto se descubri6 que la relaci6n extendia su 
influencia mas aHa de la sesi6n del suefio magnetico; la persona colocada 
en esta situaci6n por segunda vez recordaba todo 10 que ocurrio durante 
la primera. EI magnetizador hacia surgir asi en su sujeto una vida es
pecial, separada de la vida consciente normal, es decir, una segunda con
dicion con su propia continuidad, y en dependencia cada vez mayor de el. 

Una de las pruebas mas conc1uyentes y llamativas de que la influencia 
del hipnotismo se extiende a la vida consciente normal la proporcionan 
la amnesia y la sugesti6n poshipn6ticas. Los primeros mesmeristas nota
ron que el sujeto en condici6n normal no recordaba nada de 10 que Ie 
habia ocurrido durante el suefio magnetico, y compararon acertadamente 
este estado con el que sigue a los ataques de sonambulismo espontaneo. 
Poco despues descubrieron que el sujeto podia, en estado de vigilia, eje
cutar una orden que se Ie habia dado durante el suefio hipn6tico. Este 
fen6meno de sugesti6n poshipnotica, descrito ya en 1787 8, fue abundante
mente experimentado por Deleuze 9 y Bertrand 10, y luego por Bernheim 
y la Escuela de Nancy. El hecho de que la amnesia poshipn6tica no es 
absoluta y de que el individuo puede ser inducido, mediante ciertos pro
cedimientos, a recordar en estado de vigilia 10 que Ie ocurri6 durante la 
sesi6n hipn6tica fue tambien conocido precozmente y nunca olvidado por 
completo, hasta que fue redescubierto por Bernheim 11. 

En cuanto a los medios de inducir el suefio mesmerico (al que de 
aqui en adelante designaremos por su ultimo nombre de hipnosis), los 

8 Mouillesaux, citado par Rudolf Tischner, en «Franz Anton Mesmer. Leben, Werk 
und Wirkungen», Miinchner Beitrage zur Geschichte und Literatur des Naturwis
senschaften und Medizin, I. nums. 9/10 (1928), 541-714. 

9 J. P. F. Deleuze. Instruction pratique sur Ie magnetisme animal, Paris. Bailliere. 
1825. pag. 118. 

10 A. Bertrand. Traite du somnambulisme, Paris. Dentu, 1823. pags. 298-299. 
11 Conde de LOvenhielm. Bibliotheque du magnetisme animal, V. 1818, pags. 228-

240. 

Primera psiquiatTia dina mica (1775-1900) 141 

primeros magnetizadores utilizaban la tecnica de Mesmer de los pases, 
que pronto fue abandonada en favor de otras dos. La primera fue la fas
cinaci6n (metodo ya conocido por los antiguos egipcios, por Cornelius 
Agrippa, y por muchos otros). Se hacia al paciente mirar a un punto fijo 0 
en movimiento, luminoso 0 no, posiblemente a los ojos del hipnotizador. 
Este fue el metoda popularizado mas tarde por Braid, y tambien el utili
zado por la Escuela de la Salpetriere. El abbe Faria combinaba esta 
tecnica con la verbal; sentaba a su sujeto en una silla c6moda y Ie daba 
la orden imperativa: <<jDuerme!». Otros hipnotizadores impartian la orden 
en una voz mas suave y baja. La tecnica de Faria fue adoptada mas tarde 
por Liebeault y la Escuela de Nancy. Para terminar con el estado hipn6-
tico, los primeros mesmerist as utilizaban metodos tales como el de soplar 
a los ojos de los sujetos. 

Los magnetizadores pronto se dieron cuenta de que habia otros re
quisitos no menos importantes, de naturaleza mas general. Comprendie
ron bien 10 que en la actualidad denominamos la situaci6n hipn6tica y 
la imposibilidad de hipnotizar a alguien contra su voluntad. EI sujeto debe 
estar c6modo, tranquilo y relajado. El elemento de autosugesti6n en la 
hip nos is era tambien conocido y fue plena mente utilizado por Braid y 
luego por la Escuela de Nancy. El papel de la sugesti6n mutua era igual
mente conocido por los primeros magnetizadores, los cuales, siguiendo el 
ejemplo de Mesmer, trataban a los pacientes en grupo. En primer lugar 
se hipnotizaba a uno 0 dos sujetos, que ya estaban familiarizados con el 
procedimiento, en presencia de los demas. Se sabia que una persona puede 
hacerse mas receptiva por el mere hecho de ver hipnotizar a otro. El 
metodo colectivo se aplico ampliamente desde Mesmer hasta Bernheim y 
Charcot, y luego 10 emplearon los hipnotizadores populares de teatro. 

Los primeros magnetizadores no captaron, sin embargo, hasta que 
punto el estado hipn6tico es moldeado por el hipnotizador y tiene que 
ser aprendido por el sujeto. Janet ha explicado por completo este ultimo 
punto 12. Si vuestro sujeto no ha oido hablar nunca de hipnotismo, decia 
Janet, es poco probable que po dais inducir en el el estado hipn6tico usual; 
si ha padecido alguna vez sonambulismo espontaneo 0 crisis convulsivas, 
probablemente caera en su situaci6n anterior de sonambulismo 0 crisis 
convulsivas, 0 quizas en un estado vago de nerviosismo, a menos que e1 
hipnotizador Ie explique 10 que espera de el y Ie prepare por tanto para 
interpretar su papel. Esta es tam bien la raz6n de que el estado hipn6tico 
difiera seglin el hipnotizador particular, la escuela a la que pertenece, y 
los perfodos sucesivos en la historia de la primera psiquiatria dinamica. 
Asi es como los primeros mesmeristas habian modelado inconscientemen
te un tipo especifico de estado hipn6tico, que creian era el normal del 

12 Pierre Janet, Les Medications psycho[ogiques, I, Paris. Alcan, 1919. pags. 281-283. 
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suefio magnetico. Segtin 10 desarrollaron, comprendia numerosas mani
festaciones, unas bastante corrientes y no muy separadas de los estados 
psicologicos normales, y otras raras y extraordinarias. 

Una de las caracteristicas del suefio magnetico que antes llamo la 
atencion de los primeros mesmeristas era la gran agudeza de percepcion 
desplegada por los sujetos. Los individuos hipnotizados eran capaces de 
percibir estimulos que normalmente estan por debajo del umbral de per
cepcion. Puysegur se sorprendio al oir a Victor can tar en vdz alta melodias 
que el tarareaba para si mismo. Aparentemente, Victor reconocia los so
nidos por los movimientos involuntarios de los labios del marques, ya que 
la mayoria de la gente mueve los labios en tales casos. Esta hipersensibi
lidad se extiende a todos los campos de la percepcion y puede explicar 
numerosos ejemplos de pretendida clarividencia bajo hipnosis. No menos 
destacable es la gran capacidad de la memoria; la persona hipnotizada 
puede recordar incidentes antiguos y aparentemente olvidados de su in
fancia, y describir acontecimientos durante el sonambulismo artificial a 
espontaneo 0 durante la intoxicacion. Esta hipermnesia se extiende a cosas 
de las que aparentemente no tenia conocimiento. 

Pronto se descubrio que el hipnotismo abre un acceso directo a cier
tos procesos psicologicos. El sujeto no solamente es capaz de desplegar una 
fuerza fisica mayor de la que el mismo se cree capaz en su estado normal 
de vigilia, sino tambien -de forma espontanea 0 bajo el mandato del 
hipnotizador- de quedarse sordo, ciego, alucinado, paralizado, espastico, 
cataleptico 0 anestesico. Esta anestesia puede ser tan perfecta que se 
llegaron a realizar operaciones quirurgicas sin dolor bajo hipnosis. Se cree 
que fue Recamier el primero en intervenir en estas condiciones, en 1821. 
Es sorprendente que se pres tara tan poca atencion a hallazgos que podian 
haber evitado muchos sufrimientos. Cuando Esdaile comenzo a aplicar 
anestesia hipnotica sistematica en las operaciones quirurgicas, tropezo con 
una gran escepticismo y hostilidad. Por otra parte, la aplicacion del suefia 
mesmerico para la curaci6n de alteraciones fisicas era corriente entre los 
mesmeristas, y nunca se 0lvid6 por completo. Sobre todo debido a la 
influencia de Liebeault, al final de la decada de 1880 se sabia que nume
rosas situaciones se podian curar 0 aliviar mediante la sugesti6n hipnotica 
(neuralgias, reumatismo, gota y dismenarrea). Ya en la primera mitad del 
siglo XIX, Charpignon y Du Potet 13 llevaron a cabo experimentos sabre 
las modificaciones fisiol6gicas producidas bajo hipnosis. 

Desde el principio, los mesmeristas se quedaron sorprendidos de la 
capacidad de sus sujetos para representar emociones y encarnar papeles 
con extrafia perfecci6n, con la maxima sinceridad aparente y, les parecia 

13 J. Charpignon, PhYsi%gie, medecine et metaphysique du magnetisme, Paris, 
Bailliere, 1848, pags. 364·365. 
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a ellos, con mas talento que los actores experimentados. Recordamos como 
Victor impresiono a Puysegur demostrando mas vivacidad e inteligencia 
bajo hipnosis que en su estado normal de vigilia. Esta capacidad Ueg6 
tan lejos que Du Potet habl6 en 1849 de una metamorfosis de la persona
lidad, y este fen6meno fue el punto de partida del problema todavia en 
discusi6n de la regresi6n de la edad 14. 

Los primeros magnetizadores prestaron tanta atencion a las manifesta
ciones objetivas de la hipnosis que no profundizaron demasiado en la 
experiencia subjetiva de ser hipnotizado. Suponian que era un suefio, aun
que de tipo peculiar, ya que muchas veces se podia decir que el sujeto 
estaba mas despierto que en su estado de vigilia. No se esforzaron mucho 
en reconciliar esta aparente contradiccion, la coexistencia de suefio y 
vigilia. Basta casi el fin de siglo, y bajo la influencia de la Escuela Nancy, 
no se realizaron estudios sistematicos. Basta entonces, el mejor relato de 
una persona hipnotizada es quiza el que nos proporciono Eugen Bleuler, 
hipnotizado por su colega, el Dr. von Speyr de Berna: 

Von Speyr utilizo la tecnica de Liebeault de fijacion combinada con sugestion 
verbal. Bleuler se esforzo en cooperar mientras se man tenia tan despierto como 
podia. Pronto se dio cuenta de que perdia zonas de su campo visual. Despues, estos 
puntos vados se extendieron y quedo velado el res to del campo visual. Par ultimo, 
solo pudo perdbir el contraste entre la luz y la sombra. Notaba como si tuviera 
los ojos humedos y sentia una sensadon ligera de quemazon, pero se encontraba 
relajado. Un calor confortable invadia su cuerpo desde la cabeza hasta los pies; no 
sentia deseos de moverse ni de hacer nada, y Ie parecia que sus pensamientos eran 
completamente c1aros. Oyo que el hipnotizador Ie decia que moviera los brazos; 
trato de resistir a la orden, pero fracaso en parte. A continuacion, el hipnotizador 
Ie dijo que el dorso de su mano era insensible; Bleuler penso que no podia ser 
verdad y que Von Speyr bromeaba cuando Ie deda que Ie estaba pinchando (10 

cual era cierto). A la orden del hipnotizador, desperto como si surgiera de un sueiio. 
No hallo amnesia y recorda la sugestion poshipnotica de que se despertaria a las 
seis y cuarto exactamente de la manana siguiente. Trato sin exito de permanecer 
despierto durante esa noche. A las seis y cuarto se desperto repentinamente: alguien 
acababa de llamar a la puerta. Bleuler lleg6 a la conclusion de que el proceso hip
notico habia influido sobre su inconsciente mas de 10 que su consciente Ie permitla 
creer. Dos 0 tres sesiones posteriores con Von Speyr y Forel produjeron los mismos 
resultados que la primera 15. 

Seria interesante comparar las experiencias subjetivas de divers os tipos 
de individuos y de personas hipnotizadas por hipnotizadores pertenecien
tes a dis tint as escuelas. Un estudio reciente de Stokvis apunta de forma 

14 Baron Du Potet, citado por Pierre Janet en Les Medications psych%giqlles, 
I, Paris, AJcan, 1919, pag. 141. 

15 Eugen Bleuler, «Zur Psychologie der Hypnose», Munchener medizinische Wo
chenschrift, XXXVI (1889), 76-77. 
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inequivoca al papel que desempena el elemento inconsciente que se mani
fiesta en la hipnosis 16. 

Entre las numerosas manifestaciones del sueno mesmerico, una que 
impresiono de forma particular a Puysegur y sus seguidores fue la ines
perada lucidez desplegada por el sujeto. Esta extraordinaria agudeza de 
percepci6n llevo a los primeros hipnotizadores a ahondar mas y mas en 
el campo de 10 maravilloso. Como vimos en el capitulo anterior, hallaron 
que el paciente podia no s610 diagnosticar sus propias enfermedades, pre. 
decir su curso y prescribir el remedio, sino tambien hacer 10 mismo para 
personas con las que habia side puesto en relacion. Mas aun, se afirmaba 
que algunos de los sujetos hipnotizados, los denominados sonambulos ex
tralucidos, podian leer con los ojos cubiertos, adivinar los pensamientos 
de otros, encontrar objetos perdidos, e incluso predecir el futuro. En la 
actualidad sabemos que todos ellos eran resultados de la sugestion mutua 
que se desarrollaba entre el magnetizador y el magnetizado. Pero, al con
trario de 10 que suponian los primeros magnetizadores, se hizo evidente 
que una persona hipnotizada es perfectamente capaz de mentir, no solo 
mediante sugestion, sino por su propia volici6n. 

Uno de los temas mas sujetos a controversia dentro del hipnotismo 
fue el de la regresi6n de edad, reconocido precozmente por algunos hipno
tizadores y sujeto a estudio entre 1880 y 1890. Se dice al sujeto hipnotiza
do que esta retrocediendo en el tiempo, por ejemplo hasta su adolescencia 
o infancia, hasta un momenta dado de su pasado. Su conducta, movimien
tos y voz cambian de forma concordante. Parece haber olvidado todo 10 
que Ie ocurri6 desde el momenta que esta representando, y da un relato 
detaIl ado de acontecimientos de ese perfodo de su vida. lSe trata de una 
«regresi6n verdadera», es decir, de una reviviscencia de 10 que el sujeto 
experimento realmente a tal edad, 0 unicamente de una excelente imita
ci6n de 10 que cree que experiment6? Fue un problema muy discutido. 
EI cOTonel De Rochas, hipnotizador famoso en su tiempo, Ilevo estos ex
perimentos a sus lfmites extremos, incluso ad absurdum 17. De este modo 
obtuvo de sus sujetos una regresion de edad que Ilegaba hasta la represen
tacion de la primera infancia, el nacimiento 0 el perfodo fetal. Sobrevenia 
un oscurecimiento, seguido de la descripcion de la vida anterior de la 
persona, que retrocedia desde la edad adulta hasta la infancia, el naci
miento y el perfodo fetal, y luego, tras un nuevo oscurecimiento, la re
presentacion de la segunda vida anterior. De este modo, los sujetos de 
De Rocbas reencarnaban varias vidas anteriores, alternando siempre la de 
un hombre con la de una mujer. Las descripciones de estas vidas previas 

16 Berthold Stokvis, «Selbsterleben im hypnotischen Experiment», Zeitschrift fiir 
Psychotherapie, VI (1956), 97-107. 

17 Albert de RQChas, Les Vies successives. Documents pour l'etude de cette ques
tion, Paris, Chacornac, 1911. 
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eran muchas veces plausibles, aunque con algunos anacronismos. Algunos 
creyeron que el coronel De Rochas habia hallado una confirmacion ex
perimental de la doctrina de la reencarnacion. Pero las dudas surgieron 
cuando indujo a personas jovenes a representar los diversos estadios pos
teriores de su vida. EI escepticismo aumento cuando pretendio haber sus
citado una exteriorizacion de la sensibilidad: extraia la sensibilidad del 
sujeto hipnotizado y la transferfa a cualquier objeto externo. Asi, cuando 
pinchaba al sujeto, este no sentia nada; pero cuando pinchaba dicho ob
jeto material, aquel senda como si Ie estuvieran pinchando a el. Durante 
todo el siglo XIX, la literatura sobre magnetismo e hipnotismo estuvo pla
gada de historias fantasticas semejantes y esta fue sin duda una de las 
razones principales de la oposicion de los circulos cientificos a la primera 
psiquiatria dinamica. 

Otra raz6n de la oposicion al hipnotismo era la certeza de ciertos in
convenientes y peligros asociados con su practica. Ante todo, se expres6 
grave temor ante el hecho de que, bajo hipnosis, el sujeto parecia estar 
bajo el hechizo del hipnotizador, obedeciendo incluso sus peticiones des
agradables 0 ridfculas. Ya en 1785 se polemizo en Paris sobre si la mujer 
cederia a una orden inmoral dada por el magnetizador. Tardif de Mon
trevel afirmo que si un magnetizador falto de escrupulos trataba de se
ducir a una mujer, esta despertarfa 18. Sin embargo, personalidades como 
Deleuze, Gauthier, Charpignon y otros subrayaron la necesidad de mostrar 
grandes precauciones al respecto. Teste nota que el sujeto era capaz de 
detectar los deseos secretos del magnetizador y se protegia contra los 
peligros, no solo de una seducci6n sexual cruda, sino de caer en una 
relacion amorosa sincera y verdadera 19. EI Padre Debreyne, sacerdote 
y educador con conocimientos medicos, des taco que el magnetizador era 
generalmente un hombre sana y fuerte, y el sujeto una hermosa joven 
(en raras ocasiones vieja 0 fea), y que tenia buenas razones para creer 
que la seducci6n era frecuente 20. Otro peligro era que el paciente confiara 
alglin secreto importante al magnetizador. Como veremos despues, el pro
blema de los delitos y actos inmorales cometidos bajo hipnosis se con
virtio en tema de apasionadas discusiones en las decadas de 1880 y 1890. 

Los hipnotizadores inexpertos 0 imprudentes tropezaban en ocasiones 
con grandes dificultades para sacar a sus pacientes del sueno hipnotico. 
En un relato autobiografico, Du Potet refiere como, en su juventud, mag
netizo ados muchachas jovenes y se desespero cuando las vio caer en 

18 Tardif de Montrevel, Essai sur la tMorie du somnambulisme magnetique, Lon
dres, noviembre 1785. 

19 Alphonse Teste, Manuel pratique du magnetisme animal, 3.- ed., Paris, Bailliere, 
1846, pags. 486-493. 

20 P. J. C. Debreyne, Pensees d'un croyant catholique, Paris, Poussielgue-Rusand, 
1844, pags. 340-457. 
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un estado cataleptico y durante horas hizo esfuerzos desesperados para 
sacarlas de el, hasta que finalmente despertaron 21. No menos importantes 
eran las alteraciones experimentadas por el sujeto tras las sesiones hip. 
noticas demasiado largas 0 extenuantes, en especial tras los experimentos 
que incluian clarividencia y extra·lucidite. Otra manifestacion patologica 
era el vigilambulismo, estado peculiar de semisonambulismo permanente 
en persona que, hipnotizadas repetidas veces, no habian sido sometidas a 
las maniobras normales que harian conduir su suefio magnetico. Parecian 
estar completamente despiertas, pero eran capaces de recibir sugestiones 
de cualquiera que les hablara. 

Tan pronto como se conocio el fenomeno de la sugestion poshipnotica, 
se pusieron de manifiesto sus peligros potenciales y empezaron a oirse 
historias de individuos a los que hipnotizadores faltos de escrupulos ha· 
bian ordenado realizar actos absurdos una vez despiertos. Volveremos a 
este punto al tratar de las implicaciones forenses de la primera psiquia· 
tria dinamica. Bernheim subrayo que bajo hipnotismo se pueden sugerir 
falsas memorias. Una vez despierto, el paciente creera que via 0 hizo algo 
segun la sugestion del hipnotizador 22. 

Ya Deleuze y los primeros mesmeristas describieron los peligros deri· 
vados de las sesiones hip no tic as demasiado frecuentes 0 prolongadas. Los 
sujetos se convertian gradualmente en adictos a la hipnosis; no solo ne· 
cesitaban un aumento de la frecuencia de la hipnotizacion, sino que se 
hacian dependientes de su magnetizador particular, dependencia esta que 
en muchas ocasiones tomaba un sesgo sexual. Este hecho conocido fue 
redescubierto por Charcot, que conto el caso de una mujer que habia sido 
hipnotizada cinco veces en un intervalo de tres semanas, y que no podia 
pensar en otra cosa que no fuera su hipnotizador, hasta que se fuga de 
su hogar para vivir con el23. Su marido la recogia, pero ella comenza a 
manifestar graves alteraciones histericas que hicieron necesario su ingreso 
en un hospital. Se acuso asimismo al tratamiento hipnotico prolongado de 
precipitar la aparicion de psicosis en los sujetos predispuestos. 

Por ultimo, la totalidad de las epidemias psiquicas fueron provocadas 
por hipnotizadores de teatro y charlatanes, en especial entre joven y nifios 
en edad escolar que jugaban a hipnotizarse unos a otros 24. 

21 Bar6n Du Potet, La Magie devoilee, ou principes de science occu/te, 3.- ed., 
Paris, Vigot, 1893, pags. 1·58. 

22 H. Bernheim, "Les Hallucinations retroactives suggerees dans Ie sommeil na· 
turel ou artificiel», Premier Congres International de l'Hypnotism.e Experimental et 
therapeutique (Paris, aout 8·12, 1889), Paris, Doin, 1890, pags. 291·294. 

23 J. M. Charcot, Le{:ons du mardi ii la Salpetriere. Polic1inique, 1888·1889, Paris, 
Progres Medical, 1889, pags. 247·256. 

24 En la literatura moderna, vel' particularmente J. H. Schultz, Geswzdheitsschii· 
digungen nach Hypnose, Ergebnisse einer Sammelforschzmg, Halle, C. Marhold, 1922. 
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Comprobado que el hipnotismo fue el fenomeno central en la primera 
psiquiatria dinamica, no debe sorprendernos que acerca de su naturaleza 
se formulara un gran numero de teorias y especulaciones. Una opinion 
extrema era la mantenida por los escepticos, que se limitaban a negar su 
existencia 0 veian en el, como mucho, un tipo de autosugestion. E1 punto 
de vista opuesto, mantenido por los misticos, afirmaba que la hipnosls era 
un nexo de union entre los mundos natural y sobrenatural, el medio a 
traves del cual el alma humana individual podia tener acceso al Alma Uni· 
versal. Entre estos dos extremos habia todo tipo de opiniones intermedlas. 
Mesmer y los fiuidistas concebian 1a hipnosis como un fluido fisico que 
circulaba por el cuerpo del magnetizador 0 entre este y el sujeto. Pos· 
teriormente, tales especulaciones fueron reemplazadas por teorias en las 
que se hablaba de energia nerviosa 0 del reparto de zonas de excitacion 
e inhibicion dentro del cerebro. Es de destacar que ya des de un principio 
se adujeron divers as teorias sexuales. En un apendice secreta al Informe 
de los comisionados al rey Luis XVI se afirmaba que las «crisis» sufridas 
por las mujeres magnetizadas eran en muchas ocasiones de una natura· 
leza claramente sexual 25. Meynert bas6 su oposicion al hipnotismo en el 
hecho de que la actitud global de la mujer hacia el hipnotizador estaba 
impregnada de fuertes matices sexuales, y que las emociones sexuales 
desempefiaban tambien un papel en los hombres hipnotizados 26. En cuanto 
a las teorias psicol6gicas enunciadas primeramente por Puysegur y des· 
arrolladas por Bertrand, consiguieron la aceptaci6n en las postrimerias 
del siglo. Volveremos a tocar este tema. 

No se puede criticar a los primeros mesmeristas porque no organiza· 
ran una investigacion cientifica del hipnotismo. La psicologia experimental 
era inexistente entonces y, como ha destacado Janet, Bertrand merece 
todos los elogios por su estudio verdaderamente objetivo y sistematico 
del tema. Al mismo tiempo, realizaban investigaciones Deleuze y Noizet, 
y posteriormente Despine, Charpignon, Du Potet, Durand (de Gros), etc. 
Janet subraya que las manifestaciones esenciales del hipnotismo eran 
conocidas des de el comienzo, y que durante el siglo XIX no se afiadi6 nada 

importante. 
EI gran defecto del estudio del hipnotismo fue el de que, des de el 

comienzo, los hipnotizadores no llegaron a comprender todas las implica· 
ciones de la relacion que establecian con el paciente. Eran conscientes 
de que, mediante la repeticion de las sesiones hipnoticas, hacian surgir 
una vida nueva y escondida en la mente del sujeto; pero no supieron re
conocer hasta que punto esa vida secreta ejercia una atraccion especifica 

25 Reimpreso en la Histoire academique du magHiitisme animal de Claude Burdin 
y Frederic Dubois, Paris, Bailliere, 1841. 

26 Theodor Meynert, Klinische Vorlesungen uber Psychiatrie auf wissenschaftli· 
chen Grundlagen, Viena, W. Braumiiller, 1889·1890, pag. 197. 
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sobre el propio hipnotizador. Involuntariamente, el hipnotizador sugeria 
al paciente mas de 10 que creia, y este ultimo Ie devolvia mucho de 10 
que esperaba secretamente. De este modo se puede desarrollar un proceso 
de sugesti6n mutua; la historia de la psiquiatria dinamica abunda en 
mitos y fabulas fantasticas que se desarrollaron gracias a la colaboraci6n 
inconsciente de hipnotizador e hipnotizado. Asi podemos en tender por que 
todo el siglo XIX se sintio a la vez atraido y repelido por el fenomeno del 
hipnotismo. A primera vista, pare cia abrir un acceso a un campo nuevo 
y misterioso del alma -aumento de la sensibilidad, aguzamiento de la 
memoria, nuevo dominio de los procesos fisiologicos, revelaci6n de habili
dades insospechadas en el sujeto-, to do 10 cual parecia prometer des
cubrimientos maravillosos. Pero, una vez comenzada la exploraci6n, el 
explorador perdia muchas veces la orientaci6n y se convertia en el juguete 
de una ilusoria y enganosa Fata Morgana. 

OTROS ACCESOS A LA MENTE DESCONOCIDA 

Durante to do el siglo XIX, la hipnosis continuo siendo la via basica de 
acceso al inconsciente. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo se vio 
completada por otras tecnicas, algunas de las cuales eran variaciones suyas, 
mientras que otras tenian naturaleza distinta. Las habia incluso que eran 
una combinaci6n de la hipnosis clasica con las nuevas tecnicas. 

Desde el comienzo, los mesmeristas habian considerado el sonambulis
mo artificial como un tipo de suefio (de ahi la palabra «hipnosis» acufiada 
por Braid a partir del griego hypnos, suefio). Dependiendo de su profun
didad, distinguian niveles diferentes de ese suefio. Cuanto mas profundo 
fuera, mas llamativos serian los resultados obtenidos del individuo hip
notizado. Asi, al principio pareci6 poco probable la afirmaci6n de algunos 
hipnotizadores que, como Du Potet, sostenian que podian conseguir que 
los pacientes obedecieran ordenes, quedaran paralizados 0 tuvieran aluci
naciones, sin caer en el suefio, es decir, que permanecieran conscientes 
de los acontecimientos y recordaran posteriormente toda la sesi6n. Esta 
tecnica fue utilizada en gran escala por el hipnotizador teatral Donato, 
quien la denomino «fascinaci6n». En una forma mas leve, era empleada 
comunmente por Bernheim y la Escuela de Nancy bajo el nombre de 
suggestion ii [,hat de veille. 

Mucho mas importante fue una nueva tecnica que apareci6 como re
sultado de la ola espiritista de mediados del siglo. A principios de la de
cada de 1850, ciertos mediums comenzaron no solo a escribir bajo el 
dictado del espiritu, sino que prestaban, por asi decirlo, su pluma a los 
espiritus. En Paris, el bar6n de Guldenstubbe pretendia haber obtenido 
de esta forma mensajes aut6grafos de Platon y Cicer6n. La mayoria de 
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los mediums, sin embargo, parecian contentarse con tomar al dictado del 
espiritu, al que recibian estando en trance, y que dab an muy sorprendidos 
cuando despertaban y se les mostraba 10 que habian escrito. Durante la 
segunda mitad del siglo se publico abundante literatura de este estilo. 
Algunos psicologos, como Frederick Myers 27 y William James 28, compren
dieron que la escritura automatica proporcionaba una via de acceso al 
inconsciente y la aplicaron, dan do al metodo el caracter de procedimiento 
cientifico. Como veremos despues, Janet aplico de forma sistematica la 
escritura automatic a para la investigacion del iriconsciente de sus pa

cientes. 
Otra tecnica de acceso al inconsciente fue elaborada sobre una antigua 

practica utilizada por los adivinos, que consistia en mirar espejos, bolas 
de cristal, agua (lecanomancia), etc. En los primeros anos de la decada 
de 1850, el magnetizador Du Potet dibujaba un circulo con tiza blanca 
sobre el suelo negro y hacia que sus pacientes clavaran la mirada en el 
hasta que manifestaban una gran variedad de visiones y alucinaciones 29. 

En la decada de 1880, Myers y otros miembros de la Sociedad de Investi
gacion Psiquica llegaron a la conclusion de que estos metodos, al igual 
que la escritura automatica, eran medios para detectar el material sub
consciente de la mente de los. pacientes. 

El advenimiento del espiritismo habia hecho surgir un nuevo tipo de 
individuo: el medium. Existen muchos puntos en comun entre el suefio 
hipnotico y el trance auto-inducido del medium, aunque el material pro
ducido por este ultimo es mas espontaneo y probablemente mas original. 
La psiquiatria dinamica dio un gran paso hacia adelante cuando Flour
noy, a finales del siglo XIX, seguido poco despues por C. G. Jung, llevo 
a cabo una investigacion sistematica de los mediums 30. 

Finalmente, estos metodos fueron combinados unos con otros y, en 
un periodo posterior, se realizaron experimentos con individuos hipnotiza
dos a los que se hacia escribir de forma automatica y mirar a espejos. 
Rubo sujetos que fueron incluso hipnotizados mas a fondo en una especie 
de hipnosis de segundo grado, y a finales de siglo se realizaban por todas 
partes esfuerzos intensivos en esa direccion. Pero, como veremos despues, 
las respuestas se bosquejan con las nuevas escuelas de psiquiatria dina

mica. 

II Frederick Myers, «Automatic Writing», Proceedings of the Society for Psychical 
Research, III (1885), 1-63; IV (1886-1887), 209-261. 

28 William James, «Automatic Writing», Proceedings of the American Society for 
Psychical Research, I (1885-1889), 548-564. 

29 Baron Du Potet, La Magie devoilee, ou principes de science occulie, Paris, 
Pommaret et Moreau, 1852. 

30 Theodore Flournoy, Des Indes a la planete Mars, Ginebra, Atar, 1900. Esprits 
et mediums, Ginebra, Kiindig, 1909. 
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CUADROS CLINICOS TIPICOS: ENFERMEDADES MAGNETICAS 

Son numerosos los sistemas psiquiatricos que han surgido del estudio 
de una enfermedad particular. La psiquiatria organicista elegia muchas 
veces la paresia 0 la afasia general como paradigma de enfermedad men
tal a la que referirse en el estudio de ()tras alteraciones mentales. La 
primera psiquiatria dinamica se desarrollo alrededor de un estado particu
lar: el sonambulismo espontaneo, y su pareja inducida artificialmente, 
la hipnosis. Pero no paso mucho tiempo sin que se descubrieran y clasi
ficaran otros estados, que mostraban grandes afinidades con el sonambu
lismo, dentro de un grupo denominado enfermedades magneticas. 

No insistiremos sobre el sonambulismo, que habia sido durante mucho 
tiempo el foco de interes, por ser el ejemplo mas puro de los maravillosos 
trabajos de la imaginacion. El interes por el habia trascendido del campo 
de la medicina, llegando a la filosofia y la literatura. Basta citar la inolvi
dab Ie descripcion que hace Shakespeare de lady Macbeth, reviviendo frag
mentos de la escena de su crimen en la noche, en el que se vende a sf 
misma en un acto de autotraicion. Kleist, en su Katchen von Heilbronn 
(1808), da tambien descripciones literarias de sonambulismo. Desde el 
punto de vista psiquiatrico, durante el siglo XIX se especulo mucho ace rca 
del problema de la relacion, dentro del individuo, entre el estado de 
sonambulismo y el normal, asi como de su responsabilidad. 

Otro estado clinico, que a primera vista parece muy distinto del so
nambulismo, es el «letargo», sueno muy profundo y prolongado, desprovis
to por otra parte de ninguna alteracion fisica particular, aunque en oca
siones toma la forma de muerte aparente (de aqui el temor extendido 
de ser enterrado vivo). Desde la medicina de la antigua Grecia se habia 
especulado mucho acerca de su naturaleza y causas. Considerado a veces 
como enfermedad especifica por derecho propio, en otras ocasiones como 
una sub forma de histeria, se advirtio que el letargo aparecia ocasional
mente en sonambulos, y que las maniobras hipnoticas podian en ocasio
nes inducirlo en lugar del sonambulismo artificial. 

Un estado aun mas misterioso y discutido era el de catalepsia. Ya en 
el siglo XVIII fueron descritos casos famosos por Boissier de Sauvages, 
Lorry y muchos otros. En 1785 Petetin, medico de Lyon, publico un nota
ble estudio sobre una mujer de 18 anos que habia estado, durante dos 
meses, muy angustiada por la grave enfermedad de su hijo 31. Tan pronto 

31 Petetin, Memoire sur la decouverte des phenomenes que presentent la catalep
sie et Ie somnambulisme, symptomes de l'affection hysterique essentielle, Lvon, 1785; 
Memoire sur la decouverte des phenomenes de l'affection hysterique essentielle et sur 
la methode curative de cette maladie, 2.' parte, 1785. 
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como el nino se recupero, se via atacada de dolores violentos en el epigas
trio. Despues padecio una crisis nerviosa, en cuyo curso canto con una 
voz maravillosa, y al fin cayo en estado de catalepsia, con perdida aparente
mente completa de motilidad y sensibilidad. Podia, sin embargo, contestar 
de alguna forma a las preguntas que se Ie hacian. Pete tin llevo a cabo una 
serie de experimentos y hallo insensibilidad de to do el cuerpo a excepcion 
del epigastrio, al que parecian haberse trasladado todos los sentidos. Sola
mente podia oir, ver y oler a traves de e1. Percibia ademas sus organos 
internos y predecia los sin tom as que aparecerian el dia siguiente. Petetin 
relaciono esta situacion cataleptic a con el sonambulismo por una parte y 
con la histeria por otra, y proporciono una explicacion basada en la dis
tribucion de los fluidos electricos en el cuerpo. Despues de este autor, 
aparecieron estudios mas criticos de Bourdin 32 y Pue1 33, los cuales des
cribieron como sintomas basicos el cese total de la motilidad voluntaria, 
la pasividad frente a los movimientos impuestos, la flexibilitas cerea y 
el mantenimiento de las posiciones musculares impuestas al sujeto, 10 
que en estado normal seria dificil 0 imposible de realizar durante un 
periodo prolongado de tiempo. La relacion entre catalepsia e histeria 
todavia permanecia sujeta a controversia. Briquet observo que la cata
lepsia era tan frecuente en los hombres como en las mujeres, mientras 
que la histeria era veinte veces mas frecuente en estas 34. Sin embargo, 
anadio que la catalepsia ocurria mas a menudo en los pacientes histericos 
que en los no histericos, y supuso por tanto que deberia haber una afini
dad entre ambos estados. Por otra parte, los hipnotizadores observaron 
que, con frecuencia, los sujetos a los que estaban hipnotizando entraban 
en catalepsia en lugar de en sonambulismo. 

Estos tres estados magneticos, sonambulismo, letargo y catalepsia, 
tenian en comun el hecho de mostrar oscuras afinidades con la histeria, 
de concurrir en ocasiones en el mismo paciente, y de poder ser inducidos 
mediante maniobras hipnoticas. Posteriormente, a este grupo de enferme
dades magneticas se anadieron otras dos, a las que Prichard 3S denomino 
«extasis manfaco» y «visiones de extasis». 

El extasis maniaco (0 locura de extasis) fue descrito por el propio 
Prichard como un estado hipnotico con incoherencia mental. Mientras 
que el sonambulo parece tener una vision coherente de sus acciones, aquf 
el paciente confunde 0 relaciona de forma imperfect a sus pensamientos; 
da la impresion de un maniaco 0 un demente. Numerosos hipnotizadores 
observaron estos estados transitorios, especialmente en forma de confu-

32 Claude-Etienne Bourdin, Traite de la catalepsie, Paris, Rouvier, 1841. 
33 J. T. Puel. De la catalepsie, Paris, Bailliere, 1856. 
34 P. Briquet, Traite c1inique de therapeutique de I'hysterie, Paris, Bailliere, 1859. 
35 James Cowles Prichard, A Treatise on Insanity and Other Disorders, Affecting 

the Mind, Londres, Sherwood, Gilbert and Piper, 1835, pags. 454-458. 
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sion alucinatoria, en pacientes a los que estaban hipnotizando 0 durante 
una de las fases del ataque histerico. 

Lo que Prichard denomino «vision de extasis» es una especie de sueiio 
vigil intensivo en una persona que, para cualquier observador externo, 
vive una vida normal, de modo que entre esta y los sueiios vigiles pueden 
aparecer las interferencias mas extraiias. Una vez transcurrido el episodio, 
el individuo conserva un recuerdo vivido del mismo, asi como la impre
sion de haber vivido algo fantastico. En palabras de Prichard, «hay oca
siones en que las impresiones recordadas despues de un paroxismo de 
extasis estan tan conectadas con los acontecimientos u objetos externos y 
tan unidas con la realidad que constituyen una combinacion de 10 mas 
singular y desconcertante, y esta es quizas la verdadera razon de muchos 
cuentos extraiios y misteriosos». 

Prichard nos habla de un cieri go que no habia tenido problemas de salud durante 
bastante tiempo cuando, estando un dia en una esquina, vio una procesion funebre 
que se dirigia hacia ei. Espero y la dejo pasar, y entonces observo su propio nombre 
sobre el ataud y vio que h procesion entraba en su casa. Este fue el comienzo de 
una enfermedad que Ie llevo a la muerte en unos cuantos dias. 

En otro caso, un caballero de unos 35 anos que paseaba en Londres por los 
alrededores de la iglesia de San Pablo, se encontro con un extranjero que primero 
Ie invito a cenar en las cercanias y luego Ie sugirio vi sitar la cupula de la iglesia. 
Alii, el extranjero saco de su bolsillo algo parecido a una esfera y que despues de
mostro ser un espejo magico, y Ie ofrecio al caballero que Ie haria ver en el cual
quier cos a que deseara, sin importar la distancia a que estuviera; pensando en su 
padre enfermo, el caballero Ie vio claramente en el espejo, reclinado en su sillon. 
Dominado por el terror, pidio a su compafiero que descendieran inmediatamente. 
Pero al despedirse, el extranjero Ie dijo: «Recuerde, ahora es el esclavo del hombre 
del espejo». Durante los meses siguientes, el caballero permanecio obsesionado con 
el recuerdo de esa experiencia. Prichard cree que habian subido realmente a 10 alto 
de la iglesia en un estado de abstraccion, y que despues era incapaz de distinguir 10 
real de 10 imaginario en dichos acontecimientos. 

Descripciones literarias de visiones de extasis se pueden encontrar en 
varias obras de Gerard de Nerva1 36 , en la Gradiva de Wilhelm Jensen 37, y 

mas recientemente en Les vases communicants de Andre Breton 38, his
toria autobiografica acompaiiada de un analisis psicologico del fenomeno. 

36 Gerard de Nerval, Octavie, 1842, en Oeuvres, ed. Pleiade, Paris, Gallimard, 1952, 
pags. 305-312. 

37 Wilhelm Jensen, Gradiva. Bin pompejanisches Phantasies tuck, Dresde y Leipzig, 
C. Reissner, 1903. 

38 Andre Breton, Les vases communicants, Paris, Edition des Cahiers Libres, 
1932. 
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CUADROS CLiNICOS TiPICOS: AUTOMATISMO AMBULATORIO 

Durante mucho tiempo, la atencion estuvo centrada en las acciones 
coordinadas que una persona realizaba en sueiio sonambulo. Se ac1aro 
que acciones semejantes podian realizarlas durante el dia algunos indivi
duos que parecian estar despiertos. Sin embargo, al igual que en el sonam
bulismo, dichas acciones estaban separadas de la continuidad de la con
ciencia. El individuo volvia de repente a su conciencia usual y parecia 
completamente ignorante de 10 que habia hecho. 

Como ejemplo, podemos citar, el caso, famoso en su tiempo, de un joven pastor 
aleman, SOrgel, que era epileptico. Un dia que se hallaba en el bosque recogiendo 
lena se encontro con un hombre, Ie mato, Ie corto los pies y bebio su sangre. Des
pues regreso al pueblo, relat6 tranquilamente 10 que habia hecho, y poco despues 
volvio a su estado normal de consciencia, en el que parecia no recordar absoluta
mente nada. EI tribunal, mostrando mucha mas comprension psicologica que algunos 
de los jurados actuales, Ie absolvi6 basandose en que no se Ie podia hacer respon
sable de 10 que habia ocurrido 39. 

Casos semejantes fueron muy discutidos durante el siglo XIX e inter
pretados en ocasiones como muestras de personalidad multiple transitoria. 

En 1880 Charcot se interes6 por tales casos, a los que dedic6 varias de 
sus mas brill antes lecciones 40. Clasific6 las fugas (estados de extravio se
guidos por amnesia) seglin la etiologia, describiendo formas traumaticas, 
epilepticas e histericas de automatismo ambulatorio. 

AI primer grupo pertenece el caso de una comadrona de Paris de cincuenta y 
cuatro anos, que habia sido llamada para atender a una paciente una noche de 
1885. Se cayo por la escalera, se dio un fuerte golpe en la cabeza y perdio la con· 
ciencia durante unos quince minutos, tras 10 cual fue a ver a la paciente, ayudo a 
nacer al nino y a continuacion se quedo dormida. Al llamarla la mujer tres horas 
despues, se via atacada por violentos temblores, regreso a su est ado anterior y se 
mostro incapaz de comprender como habia nacido el nino. Habra perdido por com
pleto la memoria de to do 10 que habia seguido a su accidente. 

Como ejemplo de automatismo ambulatorio de origen epileptico, Charcot resena 
el caso de un portero epileptico de Paris el cual, despues de cobrar las rentas de 
tres meses de todos los hUespedes de la casa, desaparecio, calzado con zapatillas, y 
fue a pasar una semana en la Costa Azul. Posteriormente recupero la conciencia, 
y quedo tan consternado que se entrego el mismo a la policia, solicitando ser arres
tado. Un experto en psiquiatria, el Dr. Motet, tuvo grandes dificultades para con
vencer a los jueces de que el hombre no era responsable de su acto. 

Otro paciente epileptico tratado por Charcot habra estado empleado como hombre 
de confianza en un almacen de muebles de Paris durante diecinueve anos. Un dia 

39 Anselm Feuerbach, Aktenmiissige Darstellung merkwurdiger Verbrechen, 2 vols., 
Giessen, Heyer, 1828. 

40 J. M. Charcot, Le<;ons du mardi a Ia Salpetriere, Paris, Progres Medical, 1889, 
pags. 317-322. 
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de 1889, despues de cobrar 900 francos a los ciientes, desaparecio. Siete dias mas 
tarde recllpero de repente su antigua conciencia durante un concierto dado POl' una 
banda militar, encontn\ndose en Brest con solo 700 francos en el bolsillo. Se entrego 
a un policia militar que 10 hizo ingresar en prision. EI mismo paciente habia tenido 
otras varias fugas. Durante una de elias, recupero la conciencia cuando se encontraba 
nadando en el Sena: en su estado de fuga, habia viajado en el metropolitano hasta 
mas alia de don de Ie permitia su billete; mientras el tren cruzaba un puente, salta 
por una ventana y cayo al rio, donde recupero su estado primero. 

Charcot incluye en el grupo de automatismo ambulatorio histerico los 
numerosos casos en los que no se pudo hallar etiologia traumatica 0 
epileptica. Algunos son destacables por su larga duraci6n y por la con
ducta consecuente y coherente del paciente desde el momento en que 
perdi6 la conciencia hasta el de recuperaci6n, quizas para encontrarse en 
ambientes desconocidos 0 en un pais remoto. Uno mejor conocido de 
este grupo fue el de uno de los pacientes de Forel, segUn el relato publi
cado por su discipulo Naef. 

En agosto de 1895, un hombre de treinta y dos anos sentado en un cafe de Zurich 
se sobresalto al leer una noticia en un periodico. EI texto decia que un cierto Mr. N. 
que, algunos meses antes habia abandon ado Suiza con destino a Australia, habia 
desaparecido y se temia que hubiera rouerto asesinado 0 victim a de una infeccion 
epidemica. Agitado por esta noticia, el hombre se precipito a su pension, busco 
ansiosamente en los bolsillos de sus ropas, y encontr6 un pasaporte a nombre de 
Mr. N. Le as alto la idea de que el era Mr. N., aunque no estaba completamente 
seguro: habia una gran laguna en su memoria. Todo 10 que recordaba era que un 
ano antes habia solicitado un puesto en ultramar, y tenia imagenes extremadamente 
vagas de un largo viaje por mar. Durante las ultimas semanas, habia llevado una 
vida vulgar y anodina en Zurich. En esta situacion, fue aver al Dr. Forel, el cual 
Ie admitio como paciente en el BurghoIzli. EI interrogatorio mostro que Mr. N. 
habia sido nom bra do por el gobierno suizo para un cargo oficial en Australia, que 
habia partido para ese pais en noviembre del ano anterior y que habia cumplido sus 
funciones de forma completamente normal durante seis mescs. Babia abandonado 
su residencia en mayo para cumplir una misi6n oficial en una ciudad del centro de 
Australia, donde se habia visto afectado por una enfermedad epidemica, y en este 
punta se perdia su pista. Sin embargo, afirmaron haberle reconocido posteriormente 
en un puerto de mar australiano, y se comprobo que habia regresado desde Australia 
hasta Napoles bajo nombre supuesto. 

EI paciente estaba deprimido, agotado y nervioso. Los intentos de estimular su 
memoria pidiendole que se concentrara en ciertos puntos, realizando confrontacio
nes con su familia, y con 'un hombre al que habia conocido en Australia, resultaron 
infructuosos. 

Forel hipnotiz6 a Mr. N. y, comenzando con los recuerdos mas recientes del pa
ciente, procedi6 de forma lenta y progresiva hacia atras en orden cronol6gico, comen
zando cada sesion hipnotica con los ultimos recuerdos descubiertos en la anterior. 
De esta forma el paciente dio una descripcion detaliada de su viaje desde Suiza hasta 
Australia, sus actividades en aquel pais y su viaje a Australia central, donde se habia 
enfrentado con serios problemas y habia sido atacado por la fiebre. A partir de ahi, 
el tratamiento hipn6tico se roostro mucho mas dificil. Sin embargo, las resistencias 
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fueron vencidas de forma gradual, de modo que se consigui6 una recuperacion casi 
completa de la amnesia 41. 

Podemos observar que la amnesia anter6grada habia comenzado en 
mayo y cesado en el momento en que el paciente regres6 a Suiza, mientras 
que la amnesia retr6grada se extendia hacia atras, hasta las circunstancias 
que habian precedido a su partida de Australia; pare cia como si todo el 
episodio australiano tuviera que ser separado de su memoria. Por otra 
parte, no hubo intenci6n de modelar una personalidad secundaria, salvo 
el hecho de la utilizaci6n de un nombre supuesto para el viaje de regreso. 
(La historia clinic a no menciona el nombre bajo el cual vivi6 en Zurich). 

Habria que destacar tambien que, en la mayo ria de estos pacientes, 
tanto epilepticos como histericos, la aparici6n 0 desaparici6n del estado 
de fuga respondia curiosamente a las necesidades de ciertas situaciones. 
Los dos pacientes de Charcot entraron en tal estado inmediatamente des
pues de haber cobra do cantidades apreciables de dinero; fueron incapaces 
de relatar la forma como se 10 habian gastado. Una vez recuperada la 
conciencia, se sentian culpables y mantenian una conducta de autocastigo. 
El segundo paciente de Charcot volvi6 a la conciencia inmediatamente 
despues de que su «segundo yo» se las ingeniara para escapar a las con
secuencias que podria haber tenido el viajar mas lejos de 10 que Ie per
mitia el billete. El r~lato referente al paciente de Forel es muy discreto, 
pero se puede deducir, despues de leer la historia completa, que el pacien
te tenia razones personales para abandonar Australia. En estos casos, asi 
como en todos los de personalidades sucesivas multiples, los autores del 
siglo XIX no resaltaron suficientemente las motivaciones personales cons
cientes 0 inconscientes escondidas bajo los cambios de personalidad. En 
realidad, la primera historia clinica en que se subrayaron debidamente 
estas motivaciones personales fue la publicada por Raymond y Janet en 
1895 42• 

CUADROS CLINICOS TIPICOS: PERSONALIDAD MULTIPLE 

A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX empezaron a conocerse 
casos de personalidad dividida, al principio como acontecimientos muy 
raros cuando no legendarios. A partir de 1840. se consideraron de forma 
mas objetiva, y en 1880 esta cuesti6n se encontraba entre las mas discuti
das por psiquiatras y fi16sofos. 

41 M. Naef, «Ein Fall von tempodirer totaler theilweise retrograder Amnesie 
(durch Suggestion geheilt)), Zeitschrift fUr Hypnotismus, VI (1897), 321-354. 

42 F. Raymond y Pierre Janet, «Les Delires ambulatoires ou les fugues», Gazette 
des H6pitaux, LXVIII (1895), 754-762. 
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El problema de la unidad de la personalidad ya habia sido estudiado 
por san Agustin en sus Confesiones 43. Considerando el cambio que habfa 
tenido lugar en el desde su conversi6n, Agustin comentaba que su vieja 
personalidad pagana, de la cual pareda no quedar nada en estado de vigi
lia, debia existir todavia, ya que la revivia por la noche en sus suenos. 
Escribi6: «Yo no soy yo mismo, oh Senor, mi Dios. jExiste todavia tanta 
diferencia entre yo y yo mismo en el momento en que paso de la vigilia 
al suefio 0 vuelvo de este a aquella!». Esto Ie llevaba a examinar el pro
blema de la responsabilidad moral del sofiador por sus suenos. Posterior
mente, el mismo problema de la responsabiIidad del individuo por accio
nes cometidas por su «personalidad secundaria» seria objeto de una in
vestigaci6n semejante. 

EI fen6meno de la posesi6n, tan frecuente durante muchos siglos, bien 

podrfa ser considerado como una variedad de la personalidad multiple. Ya 
hemos mencionado las dos formas de posesi6n: la lucida (en la cual el 
suieto siente dentro de sf dos almas que luchan una contra otra) y la 
sonambula (en la cual el suieto pierde la conciencia de su propio ser 
mientras que un intruso misterioso parece tomar posesi6n de su cuerpo 
y actua y habla con una individualidad de la que aquel no sabe nada 
cuando retorna a la conciencia). Podemos notar el paralelismo existente 
entre estas dos formas de posesion y las dos formas principales de perso
nalidad multiple. Mas aun, al i!!Ual que la posesi6n puede ser manifiesta 
o latente, la personalidad multiple se puede manifestar (es decir, aparecer 
y desarrollarse de forma espontanea) 0 bien aparecer unicamente bajo la 
influencia de maniobras hipn6ticas 0 escritura automMica. 

Es po sible que existieran casos de personalidad multiple junto con 
otros de posesi6n, aunque permaneciendo ocultos. Los historiadores han 
recurrido a esta explicaci6n para tratar de explicar ciertos enigmas his
t6ricos, como el del misterioso «Amigo de Dios del Oberland», que no 
debi6 ser otra cos a que una personalidad secundaria sonambula del mis
tico Rulman Merswin 44. En realidad, unicamente tras la desaparici6n del 
fenomeno de la posesi6n aparecieron historias de personalidad multiple 
en los escritos de los mesmeristas, y posteriormEmte en la literatura me
dica. Ya en 1791 Eberhardt Gmelin public6 un caso de umgetauschte 
Pe~sijnlichkeit (mutaci6n de personalidad): 

En 1789, al comienzo de Ia Revolucion francesa, llegaron a Stuttgart varios re
fugiados aristocratas. Impresionada al verlos, una joven alemana de veinte anos 
«cambio» de repente su propia personalidad por los modos y maneras de una dama 
francesa, imitandola y hablando frances perfectamente, mientras que utilizaba el ale· 

43 San Agustin, Confessions, X, parrafo 41, Great Books of the Western World, 
vol. XVIII, Chicago, Encyclopedia Britannica, 1952, pag. 81. 

44 A. Jundt, Rulman Merswin et l'ami de Dieu de l'Oberland. Un probIeme de 
psychologie religieuse, Paris, Fischbacher, 1890. 
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man como 10 haria una mujer francesa. Estos estados «franceses» eran recurrentes. En 
su personalidad francesa, el sujeto tenia una memoria completa de todo 10 que 
habian dicho y hecho durante sus estados franceses anteriores. Como alemana, no 
sabia nada de su personalidad francesa. Con un movimiento de la mano, Gmelin Ia 
hacia pasar con facilidad de una personalidad a otra 4S. 

Reil se interes6 mucho por este caso, trabaj6 sobre el y 10 relacion6 
con el fenomeno de los suefios. Cito entre otros un suefio descrito por 
Lichtenberg, escrito en aleman, el cual sono que estaba con tan do una 
historia triste pero cierta a alguien cuando una tercera persona Ie in
terrumpi6 para recordarle un punto importante que habia olvidado. «<,-Por 
que su fantasia», pregunt6 Reil, «cre6 una tercera persona que Ie sorpren
dio y Ie hizo avergonzarse, c6mo pudo el ego dividirse en personas que, 
fuera de el mismo, producen cosas de cuya presencia en si mismo no es 
consciente y Ie sorprenden como si procedieran del exterior?» 46. Como 
comprendi6 Reil, este problema es basicamente el de la personalidad 
multiple. 

Rubo despues varios casos semilegendarios, descritos con vaguedad. 
Erasmus Darwin describe uno en unas cuantas lineas: 

En una ocasion estuve interesado por una joven muy elegante e ingeniosa, la 
cual tenia un ensueno en dias alternos que Ie duraba casi todo el dia; y como en 
los dias de enfermedad continuaba con el mismo tipo de ideas sobre las que habia 
conversado el dia alterno anterior, no pudiendo recordar nada de ello en los dias 
buenos, a sus amigos les parecia que poseia dos mentes. Era adem as un caso de 
tipo epileptico, y se curo, con algunas recaidas, mediante Ia administracion de opio 
antes del comienzo de la crisis 47. 

Uno de los casos mas famosos de personalidad multiple fue el de Mary 
Reynolds, supuestamente publicado por el Dr. John Kearsley Mitchell 48 

hacia 1815, y publicado posteriormente en una forma mas amplia con un 
comentario por el reverendo William S. Plumer 49. 

Mary Reynolds, la hija del reverendo William Reynolds, habia nacido en Ingla
terra y era una nina cuando su familia emigro a los Estados Unidos. Se establecieron 
cerca de Titusville, Pennsylvania; era todavia un pais salvaje, habitado principalmente 

45 Eberhardt Gmelin, Materialen fur die Anthropologie, I, Tubinga, Cotta, 1791, 
pags. 3-89. 

46 J. C. Rei!, Rhapsodien ilber die Anwendllng der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrilttllngen, Halle, Curt, 1803, pags. 71-78, 93-96. 

47 Erasmus Darwin, Zoonomia, or the Laws of Organic Life, II, 3." ed., Londres, 
J. Johnson, 1801, pag. 131. 

48 Se supone que J. K. Mitchell publico Ia historia de Mary Reynolds en el 
Medical Repository en 1815 0 en los afios siguientes. La Sra. Alice D. Weaver, biblio
tecaria de Ia Academia de Medicina de Nueva York, repaso la coleccion, y no en
contro mencion alguna de articulos 0 cartas del Dr. Mitchell relativos al caso de 
Mary Reynolds. 

49 Reverendo William S. Plumer, «Mary Reynolds: A Case of Double Conscious
ness», Harper's New Monthly Magazine, XX (1859-1860), 807-812. 
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por indios y algunos blancos, y las fieras salvajes campaban libremente. En la pri
mavera de 1811, cuando tenia unos diecinueve anos, Mary se interno en los campos 
con un libro en la mano; posteriormente fue encontrada tendida en el suelo y al 
parecer, inconsciente; pronto se recupero, pero permanecio aparentemente ciega y 
sorda durante cinco 0 seis semanas. La audicion volvio de forma repentina, mientras 
que la vista se recupero de forma gradual. Tres meses despues, fue encontrada en 
un sueno profundo que duro muchas horas y del que desperto habiendo perdido 
la memoria por completo, e incluso el habla. Su situacion era igual que la de un 
recien nacido. Sin embargo, recupero con rapidez el conocimiento perdido. Cinco 
semanas despues, se desperto una manana en su estado natural y expreso sorpresa 
por el cambio de estaciones, ignorante de que algo anormal Ie habia ocurrido durante 
las ultimas semanas. Pocas semanas despues volvio a caer en un sueno profundo, 
desperto en su segundo estado y reanudo su vida precisamente donde la habia dejado 
alglin tiempo antes; estas alternativas de un estado a otro continua ron durante 
quince 0 dieciseis anos. Finalmente cesaron cuando cumplio los treinta y cinco, 
dejandola de forma permanente en el segundo estado, en el que permanecio sin mas 
cambios hasta su muerte, ocurrida en 1854. 

Las diferencias entre las dos personalidades eran muy llamativas. En su primer 
estado, Mary era una persona tranquila, callada y pensativa, con tendencia a la 
depresion, de pensamiento lento y carente de imaginacion. En el segundo estado se 
mostraba alegre, sonriente, extravagante, amante de la compania, la risa y los juegos, 
con una fuerte propension a la versificacion y la rima. Sus dos caligrafias eran 
completamente distintas. En cad a estado tenia conciencia del otro y temia regresar 
a el, pero por razones diferentes. En su estado segundo consideraba el otro como 
aburrido y estupido. 

Su segundo estado causaba mucho pesar a su familia porque se volvia inquieta 
y. excentrica; vagaba por los bosques sin temor a los lob os ni los osos, y una vez 
intento capturar una serpiente de cascabel. Estaba tambien bajo el influjo de un 
cunado. Inmediatamente antes de quedarse dormida, hablaba de los acontecimientos 
del dia y a veces se reia feliz de las bromas que habia hecho durante el mismo. 

El caso de Mary Reynolds se suele citar como ejemplo de separacion completa 
entre las dos personalidades. Sin embargo, en el relata del reverendo Plumer queda 
claro que la separacion no era siempre tan completa. En el segundo estado, antes de 
que hubiera aprendido a leer de nuevo y sin que tuviera ningun recuerdo de las 
Escrituras, hablo de suenos que manifestaban un conocimiento de la Biblia, asi como 
de su fallecida hermana Eliza, de la que no tenia el menor recuerdo cuando estaba 
despierta. 

Este caso alcanz6 popularidad gracias al libro escrito por Macnish, 
La filosofia del suefio, y fue muy citado en Francia bajo el nombre de 
la dame de Macnish so. En 1889 el Dr. S. Weir Mitchell, hijo del Dr. John 
Kearsley Mitchell, public6 un relata mas completo de la historia de Mary 
Reynolds a partir de los apuntes de su padre. Parece que ciertos lectores 
no se dieron cuenta de que Mary Reynolds y la «dama de Macn~sh» eran 
una sola, y durante alglin tiempo las dos observaciones se citaron err6-

50 Robert Macnish, The Philosophy of Sleep, 3." ed., Glasgow, W. R. M'Phun, 1836, 
pag. 187. 
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neamente por separado como dos casos de personalidad doble; esto, de 
forma incidental, demuestra ya la vague dad del primer relato 51. 

El verdadero estudio objetivo de la personalidad multiple fue inaugura
do en Francia con la publicaci6n de la historia de «Estelle» por Despine 
Sr. en forma de relato detallado con categoria de monografia 52. Despine 
era un medico general que habia sido nombrado inspector medico de la 
estaci6n termal de Aix-en-Savoie. En ocasiones practic6 el tratamiento 

magnetico. 

En julio de 1836 Estelle, nma suiza de once anos, fue llevada a Despine por su 
madre y una tia. Los medicos de Neuchatel habian diagnosticado paralisis grave, 
resultante de lesion de la medula espinal. Estelle, que habia perdido a su padre 
durante una epidemia en 1832, era una nina traumatizada. En noviembre de 1834, 
cuando jugaba con un nino de su edad, fue empujada ligeramente y cayo sentada. 
Desde entonces aquejo dolores que aumentaron de forma gradual hasta hacerse 
atroces. Habiendo failado todos los demas tratamientos, fue enviada a Aix. Viajo 
en coche durante cinco dias, echada de espaldas en una cama de mimbre recubierta 
con un edredon. Las ventanas del coche estaban hermeticamente cerradas y cubiertas 
con cortinas. En cada parada causaba sensacion, y se congregaban grandes multitudes 
para verla seglin la transportaban a la posada local. A excepcion de su madre y su 
tia, nadie podia tocarla sin hacerla gritar. Estaba completamente absorbida por 
ensuenos, visiones fantasticas y alucinaciones, y de un momento a otro olvidaba 
todo 10 que ocurria a su alrededor. 

Es indudable que el medico de sesenta anos sinti6 una gran atraccion por la 
pequena paciente. A 10 largo de su libra refleja la admiracion que sentia por la 
inteligencia y coraje de Ia nina durante las duras pruebas a que se vio sometida. 
Despine comenzo un cuidadoso programa de tratamientos hidroterapicos y electricos, 
a los que siguio una leve mejoria. En diciembre, la madre de la nina dijo al doctor 
Despine que Estelle era confortada todas las tardes por un cora de angeles. Fue 
una revelacion para el medico, que de repente comprendio que el caso de Estelle 
era de «extasis» y, como tal, susceptible de cura mediante magnetismo animal. Al 
principio, Estelle se nego obstinadamente a ser magnetizada; ante la insistencia de 
su madre, acepto, pero con la condicion de que se someteria al magnetismo unica
mente cuando quisiera y solamente hasta donde deseara, y que se Ie repetiria palabra 
por palabra todo 10 que dijera en estado sonambulo. A finales de diciembre de 1836 
se comenzo el tratamiento magnetico. Su madre escribio el diario de la cura, del 
que se recogen grandes fragmentos en el libro de Despine. El sueno magnetico era 
facil de inducir y siempre iba seguido de amnesia. Durante el, Estelle prescribia su 
propio tratamiento y dieta. Poco despues de las primeras sesiones, se aparecio a la 
nina un angel consolador en el sueno magnetico, al que denomino Angeline y con 
el que se empenaba en vivaces conversaciones (de las que, desde luego, solamente 
se registraban las frases de Estelle). Ahora era Angeline quien dirigia el tratamiento. 
La dieta prohibia todas las comidas que disgustaban a Estelle y ordenaba que debe
ria tener to do 10 que quisiera, incluida la nieve. Se prohibio tambien contradecirla. 
El angel habia dicho: «Dejarle actuar de acuerdo con sus deseos; no se aprovechara 
de la situacion». 

51 Pierre Janet, Les Nevroses, Paris, Flammarion, 1909, pags. 246-259. 
52 Dr. Despine Pere, De I'Empioi du magnetisme animal et des eaux minerales 

dans Ie traitement des maladies nerveuses, suivi d'une observation tres curieuse de 
guerison de nevropathie, Paris, Germer, Bailliere, 1840. 
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A principios de enero de 1837, Estelle comenzo a llevar una vida doble. En su 
estado normal todavia estaba paralizada. El mas ligero movimiento Ie producia un 
dolor intolerable. Tenia que ser cubierta con cojines, almohadas, edredones; queria 
a su madre y solicitaba su constante presencia; a Despine Ie trataba respetuosamente 
de vous. En estado magnetico podia moverse, comenzo a caminar, Ie gustaba mucho 
la nieve y no podia tolerar la presencia de su madre; trataba a Despine familiar
mente de tu. Su capacidad arnbulatoria dependia de la presencia de oro en su cuerpo. 
Ciertas otras sustancias ten ian una influencia negativa sobre ella. 

A finales de enero de 1837 comenzo a caer de forma espontanea en estados mag
neticos, que alternaban cada doce horas con su denominado estado normal; en este 
ultimo todavia era inca paz de dar un solo paso. En est ado magnetico podia caminar, 
correr y viajar en coche sin cansarse; Ie gustaba jugar con la nieve y comersela. 
Sin embargo, seguia sin tolerar ciertas cosas, como los gatos, cuya vista Ie hacia 
entrar en est ado cataleptico, del que salia frotandola con oro. Despine estaba particu
larrnente sorprendido por la diferencia existente entre las dos dietas. En estado 
normal, la nina solo toleraba algunas comidas. En estado magnetico, cornia abun
dantemente de todo. Parecia como si tuviera dos estomagos, uno para la condici6n 
de crisis y otro para la de vigilia. 

A principios de marzo de 1837 Despine tuvo que ausentarse de Aix por algunos 
dias. Como habia predicho, Estelle sufrio alucinaciones y alteraciones durante su 
ausencia, y toda la cas a tuvo que sopor tar en silencio todas sus extravagancias. A 
finales de marzo, Estelle predijo que veria arder una gran esfera, a 10 que seguiria 
una gran mejoria. Esta profecia se cumplio el 14 de abril cuando, por primera vez, 
la paciente pudo dar algunos pasos en estado de vigilia. Mejoro asimismo en estado 
magnetico. La nina pudo nadar y realizar excursiones por las montanas, aunque 
con servo su idiosincrasia. 

En junio tuvo lugar lentamente la fusion gradual de sus estados normal y mag
netico. El 13 de junio ceso el tratamiento de Despine y la nina viajo lentamente de 
regreso a Neuchatel con su madre. La noticia de su curacion ya habia alcanzado su 
ciudad natal, donde los periodicos locales publicaron su historia denominandola la 
petite ressuscitee, «la pequena resucitada». Perdio sus excentricidades de forma gra
dual hast a el punto de que podia incluso mirar a un gato sin entrar en estado 
cataleptico. 

El notable estudio de Despine pronto cayo en el olvido, en parte por
que era un medico general, y en parte porque el libro no se reimprimio 
nunca y en la actualidad es extremadamente raro. Janet des taco en re
petidas ocasiones la importancia del caso, que inspiro su propia investiga
cion. Una faceta interesante de la historia de Estelle es la forma como 
se logro la cura. El estado «normal» de Estelle era en realidad patolagico, 
mientras que el anormal 0 magnetico era en realidad el saludable. Des
pine lleva este ultimo a su completo desarrollo, tras 10 cual tuvo lugar la 
fusion entre ambos y la personalidad sana tomo el mando. La historia 
muestra como Despine, en una primera fase, establecio una comunicacion 
con la nina, la cual se hizo dependiente de el cuando estaba magnetizada, 
mostrandose antagonica hacia su madre; de esta forma la libera de su 
morbosa dependencia respecto de su madre. La fuerte dependencia res
pecto de su Despine se mostro luego durante su ausencia. Parece que el 
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mismo fue aflojandola de forma gradual hasta el punto de que la nifia 
pudo volver a Neuchatel con su madre. 

Seria in teres ante saber 10 que ocurrio con Estelle despues de su me
morable cura. En los trabajos posteriores de Despine no se hace ninguna 
men cion de ello. Sin embargo, dado que una de las veces anoto el nombre 
completo de la nina, fue posible identificarla. Pertenecia a una familia 
importante de Neuchatel, Suiza, y era hija de un comerciante suizo que 
se habia establecido en Paris, donde nacio ella el 18 de marzo de 1825. 
Despues de su curaciori paso la mayor parte de su vida en Francia y se 
caso en El Havre, donde murio el 15 de diciembre de 1862, sin haber 
tenido descendencia 53. 

Clasijicacion y jormas de la personalidad multiple 

A la vista de los casos mas y mas numerosos de personalidad multiple 
publicados durante el siglo XIX, se llego a la imperiosa necesidad de dis
tinguir sus variaciones clinicas y de clasificarlos. Entre los diversos tipos 
de clasificacion, el mas racional es probablemente el siguiente: 

1. Personalidades multiples simultaneas. 
2. Personalidades multiples sucesivas: 

a) enteradas mutuamente una de otra. 
b) mutuamente amnesicas. 
c) amnesicas en una direccion. 

3. Racimos de personalidad. 

Realizaremos ahora un corto repaso de estos tipos, citando para cada 
uno de ellos uno 0 dos de los ejemplos clinicos mas tipicos, incluyendo 
casos recientes siempre que sean de interes particular 54. 

53 El autor agradece al Sr. A. Schnegg, archivero de Neuchatel, y al Sr. H. Jung, 
consul suizo en El Havre, la facilitacion de estos detalles. 

54 Entre los estudios generales sobre personalidad multiple, los mas importantes 
son, en orden cronologico, los siguientes: 

Theodule Ribot, Les Maladies de la personnalite, Paris, Alcan, 1888; H. Bourru y 
P. Burot, Variations de la personnalite, Paris, Bailliere, 1888; J. M. Charcot, Ler;ons 
du mardi a la Salpetriere, Paris, Progres Medical, 1889; Alfred Binet, Les Alterations 
de la personnalite, Paris, Alcan, 1892; Max Dessoir, Das Doppel-Ich, Leipzig, Gunther, 
1892; Frederick Myers, Human Personality and Its Survival from Bodily Death, 2 vols. 
Londres, Longmans, Green and Co., 1903; T. K. Oesterreich, Phiinomenologie des 
lch, Leipzig, Barth, 1910; Morton Prince, The Unconscious, Nueva York, Macmillan 
and Co., 1914, pags. 147-310; T. W. Mitchell, «Divisions of the Self and Co-Conscious
ness», en Problems of Personality: Studies Presented to Dr. Morton Prince, Macfie 
Campbell, ed., Nueva York, 1925, pags. 191-203; Pierre Janet, L'Evolution psychologi
que de la personnalite, Paris, Chahine, 1929, pags. 483-506; W. S. Taylor y Mabel F. 
Martin, «Multiple Personality», Journal of Abnormal and Social Psychology, XXXIX 
(1944), 281-300; Gardner Murphy, Personality, Nueva York, Harper and Row, 1947, 
pags. 433-451. 

EL INCONSCIENTE.-11 
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Personalidades multiples simultdneas 

Las personalidades se denominan simultaneas cuando son capaces de 
manifestarse distintamente en un mismo momento. Hay que subrayar que 
no se puede hablar de tales cuando se trata simplemente de dos focos 
de atencion 0 dos corrientes de conciencia que actuan de forma concu
rrente (comopuede suceder con los misticos religiosos, los poetas, artis
tas 0 inventores), 0 cuando una persona representa un papel en un teatro. 
En una personalidad mUltiple verdadera, cada una tiene el sentimiento 
de su propia individualidad y la exclusion de la otra u otras. 

Tales estados son muy raros. Sin embargo, incluso un individuo nor
mal puede experimentar sentimientos semejantes .cuando pas a del estado 
de suefio al de vigilia y viceversa. Recordemos como san Agustin se ex
trafiaba de los cambios de su nueva personalidad cristiana a la antigua 
pagana, asi como de los de direccion opuesta. 

Flournoy menciona estados transitorios semejantes en su medium He· 
lene Smith: 

Es un estado de conciencia sui generis, imposible de describir de forma adecuada 
y que solamente se puede representar mediante la semejanza de esos estados curio
sos, excepcionales en la vida de vigilia normal, pero menos raros en los suenos en 
que uno parece cambiar la propia identidad y convertirse en alguien distinto. 

Helene me ha dicho que mas de una vez tiene la impresion de convertirse en 
o ser momentaneamente Leopold. Ocurre con mas frecuencia por la noche, 0 antes 
de despertarse por la manana. Primero tiene una vision fugaz de su protector. Des
pues parece que poco a poco el se sumerge en ella; siente como ella domina y 
penetra en to do su organismo, como si realmente se convirtiera en ella 0 ella en e1 55• 

En el relato de sus propias experiencias con mescalina, Giovanni Enrico 
Morselli relata su sensacion de que una bestia salvaje se fusionaba con 
el; en otras palabras, se sentia como el licantropo de antiguo metamor
foseado en un animal salvaje, del que podia percibir incluso el olor 56 • 

Mas complejos son los fenomenos de resurgimiento de recuerdos de 
una vida anterior, que en ocasiones se presenta con vivencias alucinato
rias en una persona que, al mismo tiempo, conserva una conciencia clara 
de su propia identidad y paradero. De este tipo es la curiosa historia del 
paciente de Max Bircher, «Ikara»: 

Ikara, ama de cas a de Zurich, habia perdido a su madre a los trece anos y pade
cido una infancia y juventud desgraciadas. Era una persona muy diligente, practica 
y seria, pero tenia una vida fantastica secreta, que ocultaba a sus conocidos. A los 

55 Theodore Flournoy, Des Indes a la planete Mars, Genova, Atar, 1900; trad. 
ingl., From India to the Planet Mars, Nueva York, Harper and Row, 1900, pag. 119. 

56 G. E. MorselIi, «Mescalina e Schizofrenia», Revista de Psicologia, XL-XLI (1944-
1945), 1-23. 
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quince anos se vio sorprendida por la subita revelacion de que conoda el acto del 
nacimiento como si fuera por experiencia personal. A los veinticinco comenzo a tener 
recuerdos muy vividos de sucesos que Ie habian ocurrido a una persona a la que 
identificaba consigo mismo en una vida anterior. Paso dos anos en el sanatoria me
dico de Bircher, el cual habla de unas diez de estas manifestaciones de interferencia 
de una vida anterior. Tales reminiscencias tenian un caracter absolutamente personal 
y vivido, aunque pertenecian a un modo de vida completamente distinto. En esa 
vida previa, Ikara era una mujer robusta que vivia en una cabana primitiva en los 
linderos de un bosque, entre gente salvaje vestida con pieles de animales. Una vez, 
hablo de su experiencia de haber rob ado una gallina; la estaba devorando cruda y 
sentia el sabor de la sangre en la boca cuando varios hombres furiosos, blandiendo 
grandes bastones contra ella, comenzaron a perseguiria. Busco refugio en una cueva 
cercana -y la vision ceso subitamente. El Dr. Bircher estaba convencido de que eran 
reminiscencias reales de una vida anterior que la mujer habia vivido en una era 
prehistorica. Es lamentable que no hiciera una investigacion detallada del ambiente 
personal de su paciente 57. 

La coexistencia en la conciencia de dos personalidades es un estado 
excepcional con pocas probabilidades de durar largo tiempo. Incluso cuan
do las dos personalidades se conocen mutuamente, una de ellas es siem
pre dominante (aunque la presencia de la otra se note en el fondo). Por 
tanto, un caso como el del paciente de Cory pertenece al primer grupo de 
personalidades multiples sucesivas. 

Personalidades multiples sucesivas, mutuamente enteradas 

Este tipo de personalidad multiple no parece ser frecuente. Uno de los 
mejores ejemplos es el publicado por Charles E. Cory: 

Cory describe el caso de una mujer de veintinueve alios cuya personalidad se 
habia dividido en A y B tres anos antes, despues del choque que habia experimen
tado por el suicidio de su padre. Desde entonces, y durante algun tiempo, se habia 
visto afectada de alteraciones motoras, alucinaciones y una inestabilidad peculiar, 
asi como de cam bios de caracter. Una tarde, estando sentada al piano, sintio como 
si alguien en su interior Ie dijera que hiciera una respiradon profunda y entonces 
tratara de can tar con la voz de ella. Transcurrieron varias semanas antes de que la 
personalidad B aprendiera a «emerger completamente y tomar posesion del cuerpo». 
Desde entonces, las dos personalidades alternaron, pero permaneciendo siempre cons
cientes una de otra. 

A seguia siendo la personalidad normal, habitual, y mantenia su caracter previo. 
Era una mujer brill ante y cultivada de un buen ambiente, aunque reservada e inhi
bida. Cantaba mal. Tanto en su hogar como en el colegio de monjas tuvo una 
crianza rigida y, en su educacion, se habia mantenido un tabu estricto en 10 relativo 
a las cuestiones sexuales. B parecia una mujer mayor, mas atrevida pero digna y 
seria, que pretendia ser la reencarnacion del alma de una cantante espanola. Cantaba 
bien y con seguridad y hablaba ingles con fuerte acento espanol. En ocasiones habla-

57 Max Bircher-Benner, Der Menschenseele Not, Erkrankung und Gesundung, II, 
Zurich, Wendepunkt-Verlag, 1933, pags. 288-310. 
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ba un presunto espanol, pero que en realidad era una mezcla de fragmentos de 
espanol y de palabras con sonido de este Ultimo idioma. Era muy egocentrica, mos
traba fuertes pasiones, y su interes principal estaba en el instinto sexual. Pretendia 
ser una belleza voluptuosa, fascinante, y haber sido bailarina, cortesana, y. esposa de 
un noble.' 

Tanto A como B consideraban que estaban en buenas relaciones una con otra, 
pero que erart dos personas completamente distintas, al igual que podrian ser dos 
amigos. Cada una conocia unicamente a la otra' hasta el punto en que esta deseaba 
ser conocida. Cada una, si Ie interesaba, era consciente de la otra y recordaba 10 
que hacia. Podian mirar la misma cosa 0 leer el mismo libro simultaneamente. Sin 
embargo, parece que B nunca dormia, y pretendia conocer la vida anterior de A 
mucho mejor que esta ultima. Tambien pretendia ser el angel guardian de A, y que 
alguna vez la hipnotizo. Era, sin lugar a dudas, la personalidad dominante. 

Cory era capaz de hipnotizar a cada personalidad par separado. Encontro que, 
bajo hipnosis, A recordaba cosas de las que no era consciente en su estado normal, 
pero que B Ie habia contado a el sin ser hipnotizada. Una vez, en estado hipnotico, 
B cay6 inesperadamente en un delirio de miedo y sufrimiento: habia vis to el cuerpo 
de un amante que habia cometido suicidio. «En 10 profundo de su subconsciente 
hay una camara de horrores». 

El relato de Cory contiene algunas alusiones a posibles factores psicogeneticos. 
En el colegio de monjas, A habia conocido a tres niiias procedentes de Mejico, que 
hablaban espanol entre ellas. Poco despues de la muerte de su padre, habia conocido 
a un' hombre mucho mayor que ella, que parecia espanol y cuya madre era real
mente de ese pais. Por otra parte, la paciente habia sufrido una fuerte represi6n 
sexual y conflictos internos. Cory anota que «las dos personalidades se habian forma
do a 10 largo de los timites del antiguo confJicto». 

Por ultimo, hay que destacar que la paciente de Cory nunca sugirio que B pudiera 
ser una reviviscencia de una vida anterior de A (como en la historia de Ikara). 
B se suponia que era la reencarnacion de un espiritu. Es notable que B fuera amiga 
de una sociedad de espiritistas que alentaban su creencia de ser un espiritu reencar
nado y sobre los cuales ejercia una influencia tiranica 58. 

Personalidades multiples sucesivas, mutuamente amnesicas 

En este grupo, las personalidades A y B no saben una acerca de la 
otra. Tal es el caso de la joven paciente de Gmelin, cuya personalidad 
frances a no sabia nada acerca de la alemana, ni esta acerca de aquella. 
Se suele citar a Mary Reynolds como ejemplo dpieo de este grupo, aun
que, como hemos visto antes, en ocasiones alg(m conocimiento de su pri
mera personalidad llegaba a la segunda. Hay que ser precavidos en el 
estudio de las historias antiguas, que no siempre han sido recogidas can 
el cuidado que deseariamos en la actualidad. Uno de los primeros casos 
dignos de confianza registrados de personalidades mutuamente amnesicas 

58 Charles E. Cory, «A Divided Self», Journal of Abnormal Psychology, XIV (1919-
1920), 281-291-
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es el de Ansel Bourne, publicado por Hodgson 59 y examinado por William 
James 60 •. 

Ansel Bourne nacio en 1826. Hijo de padres divorciados, habia tenido una infancia 
desgraciada. Posteriormente trabajo de carpintero en los pueblecitos de Rhode Island. 
Ateo, seglin declaro publicamente el 28 de octubre de 1857,' preferia quedar sordo y 
mudD antes que ir a la iglesia. Momentos despues perdio el oido, el habla y la vista. 
EI 11 de noviembre fue a la iglesia, donde mostr6 un mensaje escrito en el que 
anunciaba su conversion. EI domingo siguiente, 15 de noviembre, se levant6 en la 
iglesia en medio de varios cientos de fieles y proclamo que Dios Ie habia curado su 
enfermedad. Este pretendido milagro Ie proporcion6 un prestigio enorme, y a partir 
de entonces Bourne combino su trabajo como carpintero con la actividad de predi
cador ambulante. Anos despues perdi6 a su esposa y contrajo segundas nupcias, 
pero este segundo matrimonio fue desgraciado. 

Treinta anos despues de su conversion, Ansel Bourne desaparecio un dia de su 
casa en Coventry, Rhode Island. Habia ido a Providence, cobrado 551 dolares en el 
banco, hecho una visita a un sobrino, y a partir de entonc'es se perdia su rastro. 

Dos semanas despues, un cierto Albert Brown Jleg6 a Norristown, Pennsylvania; 
alquilo una tiendecita, compro algunas mercancias. y abri6 un comercio de papeleria, 
confeccion y articulos varios. Llevo una vida completamente anodina y aislada. El 
14 de marzo por la manana se despert6 temprano y completamente desorientado. 
Habia vuelto a su primera personalidad de Ansel Bourne' y no podia comprender 
10 que hacia en ese extrano lugar. Llamo a sus vecinos, los cuales pensaron que se 
habia vuelto loco. Por ultimo, Jlego su sobrino, liquid6 el almacen y devolvi6 a 
su ti~ a Coventry. Ansel Bourne no recordaba nada de 10 que habfa hecho durante 
los dos meses en que habia vivido bajo el nombre de Albert Brown. 

En 1890 Ansel Bourne fue hipnotizado por William James y conducido, en trance, 
a su segunda personalidad de Albert Brown. Brown no 'sabia nada de Bourne, pero 
dio. un relato coherente de 10 que habia hecho durante los dos meses de su existen
cia. Cada vez que se pudieron someter sus declaraciones a una investigacion objetiva, 
se comprobo que eran ciertas. En 10 relativo a su fuga, no cabe duda de que estaba 
insatisfecho con la vida y sufria con el caracter desagradable de su segunda esposa. 
Desapareci6 inmediatamente despues de cobrar una gran cantidad de dinero. Su 
nueva identidad (Albert Brown de N~ton, N. H.) era un mal disfraz de la verdadera 
(Ansel Bourne de New York, N. Y.). Es extrano que en su estado secundario, no 
encontrara nada de extraiio en los papeles, libros de cheques, etc., que llevaban el 
nombre de Ansel Bourne, y que Jlevo consigo todo el tiempo. Seria interesante saber 
las circunstancias que precedieron a la vuelta a su primera personalidad y cuanto 
dinero conservo. 

Un caso mas reciente y mejor documentado de personalidades mutua
mente amnesicas fue publicado en 1933 por S. 1. Franz: 

En diciembre de 1919 la policia de Los Angeles detuvo a un hombre que vagaba 
por las calles can aspecto dormido. E1 hombre, portador de medaIlas de guerra 
inglesas y francesas, dijo que no recordaba nada de su vida anterior a 1915 y que 
estaba preocupado por el problema de su identidad. Una anciana de Ca:Iifornia ase-

59 Richard Hodgson, «A Case of Double Consciousness», Proceedings of the So
ciety of Psychical Research, VII (1891-1892), 221-255. 

60 William James, The Principles of Psychology, 2 vols., Nueva York, Holt, 1890; 
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guro que Ie reconocia como a su hijo perdido, pero el no pudo reconocerla como 
su madre. Franz trato de aclarar el caso, para 10 que utilizo tanto las investigaciones 
oficiales como entrevistas repetidas con el paciente. 

Los documentos del hombre estaban extendidos a nombre de Charles Poulting, 
de Florida, pero no tenia el aspecto de un americano nativo. Su acento era irlandes. 
EI pensaba que podia ser canadiense y sentia un interes inexplicable por el estado 
de Michigan. Habia viajado mucho por los Estados Unidos y por el extranjero. Sus 
recuerdos comenzaban en el mes de febrero de 1915, aunque tambien habia algunas 
lagunas importantes despues de esta fecha. Habia luchado en la Primera Guerra 
Mundial en Francia, Belgica y en el Africa Oriental inglesa. Con intensa emocion, Ie 
hablo a Franz de sus experiencias belicas en la jungla african a y relata como, des
pues de escapar de una prision alemana con otro soldado, habia visto como su 
compaiiero era devorado por los leopardos. 

Mientras Poulting trataba de recobrar de este modo la memoria, la policia Ie 
volvio a encontrar en la calle, en marzo de. 1930, completamente desorientado. Ante 
Franz, declaro que se llamaba Charles Poultney; indica la fecha y lugar de naci
miento, su direccion en Dublin, asi como los nombres de sus padres, parientes, 
esposa y dos hijos. Creia que habia est ado en Dublin en septiembre de 1914. Habia 
llegado a los Estados Unidos en 1913 y vivido en Michigan. No podia recordar nada 
de 10 sucedido a partir de septiembre de 1914. «Era un hombre de cuarenta y dos 
aiios con recuerdos y experiencias de solamente veintisiete.» 

Franz trato de hacer que Poultney recobrara la memoria de la segunda parte de 
su vida, utilizando mapas de paises donde sabia que habia estado. Al ver el mapa 
del Africa Oriental inglesa, Poultney se emociono repentinamente mientras seiialaba 
una pequeiia localidad: aqui, dijo, habia tenido un monito amaestrado que habia 
side capturado y devorado por un leopardo. (Des de el punto de vista dimimico, la 
emocion derivaba sin lugar a dudas del recuerdo mas terrible de haber visto a su 
compaiiero devorado por los leopardos en la misma region.) Esta reaccion emocional 
se acompaiio de un flujo de recuerdos, que ahora corda sin cesar. «En unos pocos 
minutos vivio quince anos. Se habia encontrado y reconocido a si mismo.» 

La historia vital del paciente quedo asi recortada en tres partes de diferentes 
dimensiones, a las que Franz denomino personalidades A, B Y C. La personalidad A 
(Poulting) se extendia des de el nacimiento hasta septiembre de 1914. La personalidad 
B cubria el periodo des de septiembre de 1914 hasta febrero de 1915. Este fragmento 
de personalidad habia sido borrado, probablemente bajo el efecto de una neurosis 
de guerra producida en los campos de batalla del norte de Francia. La personalidad 
C comenzaba en febrero de 1915 y continuaba hasta el momenta en que Franz inicio 
el tratamiento en 1930. Al comenzar el mismo, el paciente solamente conoda la per
sonalidad C y habfa perdido la A y la B. Tras este episodio de confusion mental, 
habia recuperado la A, pero habia perdido la B y la C. Franz consiguio reunir la 
A y la C, pero no el eslabon perdido de la B (de ahi el titulo de su libro: Personas 
una y tres) 61. 

Personalidades multiples sucesivas: amnesicas en una direccion 

En este caso la personalidad A .no sabe nada acerca de la personalidad 
B, mientras que esta ultima se conoce no s6lo a si misma, sino tambien 

61 S. I. Franz, Persons One and Three. A Study in Multiple Personalities, Nueva 
York, McGraw-Hill, Inc., 1933. 
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a la A. El prototipo de esta variedad de personalidades multiples 10 dio 
la famosa paciente de Azam, Felida. Eugene Azam (1822-1899), profesor 
de cirugia de la Facultad de Medicina de Burdeos, estaba interesado en 
el hipnotismo en una epoca en que se consideraba no cientifico. Desde 
1858 hasta 1893 estudio y siguio a intervalos a una mujer, Felida X., para 
la cual acuno la expresi6n de dedoublement de la personnalite. Ley6 una 
serle de sus trabajos acerca de ella a diversas sociedades medicas y pos
teriormente recopil6 sus observaciones, las complet6 con un curso y las 
public6 en 1887 acompanadas de una introducci6n realizada por Charcot 62. 

Felida, nacida en 1843, era hija de un capitan de la marina mercante, que murio 
cuando ella era una nina, por 10 que Ie deja una infancia diffcil. Siendo todavia 
una nina, tuvo que ganarse la vida como costurera. A partir de los trece aiios 
desarrollo graves sintomas histericos. Era una muchacha arisca, taciturna y muy tra
bajadora, pero constantemente se quejaba de dolores de cabeza, neuralgias y una 
gran variedad de sintomas. Casi todos los dias tenia una «crisis»: repentinamente 
sentia un dolor agudo en las sienes, tras 10 cual caia en un estado letargico de varios 
minutos de duracion. Cuando despertaba, era una persona completamente distinta, 
alegre, vivaz, a veces exaltada, y sin ningtin dolor. Esta situacion solia dural' algunas 
horas y despues daba paso a un corto estado letargico, tras el cual volvia a su 
personalidad ordinaria. Azam indica que, en su estado normal, Felida tenia una inte
Iigencia normal, que en el segundo est ado se hada mas brillante. Entonces recordaba 
muy bien no solo sus estados secundarios anteriores, sino tambien su vida completa. 
En estado normal no sabia nada de la condicion secundaria, excepto 10 que otros 
Ie contaban. Con mucha menos frecuencia, tenia otro tipo de crisis, a las que Azam 
denomino su tercer estado: ataques de terrible ansiedad con alucinaciones horrorosas. 

Un dia, Felida consulto a Azam por sentir miuseas y aumento de tamaiio del 
abdomen. Este diagnostico un embarazo, pero Felida protesto que no comprendia 
como podia ser posible. Posteriormente paso a su segundo estado y admitio risuena 
que conoda su embarazo, pero que no se preocupaba POI' el. Se cas a con su novio, 
nacio el nino, y ella mejoro notablemente. Deja de visitar a Azam durante largo 
tiempo. Con el segundo embarazo volvieron todos sus sintomas anteriores. 

Entre los sintomas de Felida, Azam describio extranos desordenes de las funcio
nes nerviosas vegetativas que fueron empeorando en los aiios siguientes. Sufda 
hemorragias pulmonares y gastricas sin ningtin signo de lesion en dichos organos. 
Durante el sueiio, la sangre fluia lenta pero continuamente de su boca. Cualquier 
parte de su cuerpo podfa inflamarse de repente; por ejemplo, la mitad de la cara. 

Azam indica en 1876 que Felida, que entonces tenia treinta y dos aiios y regentaba 
una tienda de comestibles, mostraba basicamente los mismos sintomas. Pero las 
personalidades primaria y secundaria estaban ahora en relacion inversa una con 
otra, es decir, los periodos de personalidad secundaria eran mucho mas largos que 
los de personalidad normal. Esta ultima empeoro. En su personalidad secundaria, 
Felida se sentia bien, mas libre, se preocupaba mas de su apariencia personal, era 
mas sensible, y sentia mas afecto pol' su familia. Recordaba toda su vida. Durante 
los cortos periodos de personalidad primaria, estaba privada de una gran parte de 
sus recuerdos (dado que no recordaba nada de la otra personalidad), trabajaba mas, 
pero se mostraba triste y desagradable con su marido. En cualquier caso, el estado 

62 Etienne Eugene Azam, Hypnotisme, double conscience et alteration de la per· 
sonnalite, prefacio de J. M. Charcot, Paris, J. B. Bailliere, 1887. 
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denominado normal se mostro menos deseable que el secundario 0 anormal. Los 
once partos de Felida ocurrieron sin excepcion en su estado normal, es decir, el peor. 
En ambos estados, ella consideraba el presente como normal y el otro como anormal. 

En los afios siguientes, hasta 1887, Azam continuo observando a Felida y escribio 
varios estudios posteriores sobre ella. EI segundo estado se hizo mas y mas pre
dominante, aunque nunca exclusivo. Durante todo el tiempo que Azam la observo, 
Felida tuvo cortas recaidas en su estado normal primario. Los trastornos del sis
tema nervioso vegetativo empeoraron de forma progresiva hasta el punto de que 
sufrfa frecuentes hemorragias POl' todas las mucosas, sin ningun signo de enfermedad 
grave. 

La mayorfa de los casos de personalidades multiples pertenecen a este 
grupo de amnesia en una direccion. Como hemos vis to, B 10 conoce todo 
acerca de A, mientras que esta no sabe nada acerca de la primera. Mas 
aun, S. W. Mitchell des taco que, en todos los casos conocidos, la per
sonalidad B resulta mas libre y gozosa; la personalidad A es inhibida, com
pulsiva y deprimida. Myers, y posteriormente Janet, dec1araron que era 
incorrecto, como hizo Azam, denominar normal a la personalidad A y 
anormal a la B. En realidad, la personalidad A es la persona enferma, 
y B puede ser considerada como una vuelta a la personalidad sana pri
mitiva, tal como era antes del comienzo de la enfermedad. 

Entre los numerosos ejemplos de personalidades multiples de este 
grupo, seleccionaremos y resumiremos otro, el de Elena, paciente de 
Morselli, quizas el caso mas llamativo entre los publicados. Elena estuvo 
bajo observacion y tratamiento por Morselli durante tres afios 63. Su re
lato, publicado en una revista italiana, es una monografia bien documen
tada de un caso de este tipo. 

En mayo de 1925, una profesora de piano de veinticinco afios, Elena F., fue ad. 
mitida en la clfnica psiqui:itrica de Morselli de Milan. Se dirigio a el en perfecto 
frances, Morselli Ie pregunto POl' que, siendo italiana, no Ie hablaba en su lengua 
nativa. Ella replico con sorpresa aparente que estaba hablando italiano. Tenia la 
sensacion de que algo extrafio y misterioso Ie rodeaba, y se quejaba de que la gente 
lefa sus pensamientos y de que oia voces que pronunciaban terribles acusaciones 
contra ella. Aseguro tambien a Morselli (en contra de los hechos) que su padre habia 
muerto. Mientras Morselli Ie realizaba un examen neurologico, cayo en un corto 
estado letargico, y a continuacion, expresandose en italiano, se mostro sorprendida 
de vcr al medico, a quien dijo no reconocer. 

Desde entonces alternaron las personalidades frances a e italiana. En ambos casos, 
Elena creia que hablaba Italiano. En su estado frances, hablaba Italiano como 10 
haria un frances, y viceversa. Ademas de estas dos personalidades, de tiempo en 
tiempo padeda estados de delirio con terribles alucinaciones en las que veia, POl' 
ejemplo, como su madre era asesinada pOl' su padre (estados semejantes fueron 
descritos tambien POl' Azam como tercer estado de Felida). 

La personalidad italiami de Elena no sabia nada de su pareja francesa, mientras 
que esta ultima se conoda tanto a si misma como a la personalidad italiana. La 

63 G. E. Morselli, «Sulla dissoziazione mentale», Rivista Sperimentale di Frenia
tria, LIV (1930), 209-322. 
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personalidad francesa era claramente p.sicotica, mientras que la italiana era mucho 
menos patologica. 

Las investigaciones objetivas mostraron que el padre de Elena era un industrial 
de sesenta y seis afios, y su madre una neurotica y alcoholica de sesenta y dos afios. 
La vida en el hogar era intolerable a causa de las escenas violent as que se produdan 
entre los padres. Elena siempre habia sido enfermiza; habia dedicado toda su pasion 
y energia a la musica. Mostraba una gran aversion a las cuestiones sexuales y nunca 
habia tenido ninguna relacion amorosa. Enfermedades pulmonares y de otro tipo Ie 
habian hecho pasar mucho tiempo en curas climaticas. La aparicion de las alteracio
nes mentales habia seguido a una estancia con su padre en un pueblo de Ias orillas 
del lago Maggiore. 

El tratamiento de Morselli estuvo guiado por dos principios: 1) Viendo que la 
personalidad italiana era la fundamental, trato de mantener a Elena en esta el maxi
mo tiempo posible. Descubrio que podia hacerla pasar a voluntad del est ado frances 
al Italiano haciendole leer en voz alta cincuenta versos de Dante. 2) Intento, sin 
utilizar la hipnosis, una cuidadosa aclaracion de su pasado. Morselli estaba sorpren
dido POl' la aparente ignorancia de su pacienfe sobre la vida sexual y POl' ciertas 
lagunas de su memoria: no recordaba nada de las semanas que paso con su padre 
en un lugar del que ni siquiera podia recordar el nombre. 

De forma gradual, Elena recobro sus recuerdos olvidados a costa de terribles 
reacciones emocionales. Recordo haber sido victim a de los ataques incestuosos de 
su padre (cuya realidad fue confirmada POl' otras fuentes). Lo mas horrible para 
ella fue el recuerdo de los intentos de su padre de introducir la Iengua en su boca. 
Su paso a la personalidad francesa era, POl' tanto, un intento de reprimir el recuerdo 
de la «lengua» de su padre, y de sus ataques incestuosos en general. 

Al progreso decisive asi obtenido siguieron los esfuerzos de Morselli 
por unir las personalidades francesa e italiana y fundirlas una con otra. 
Los sintomas psicoticos desaparecieron de forma gradual. El tratamiento 
se mostro eficaz pero, poco despues de dejar el hospital en julio de 1927, 
Elena murio de una infeccion renal. 

Otra observacion muy notable de personalidad multiple es el caso 
Mario-Fiacca, publicado por otro eminente psiquiatra italiano, Beppino 
Disertori, en 1939 *. 

Se trataba de un saltimbanqui iIi.gresado en el servicio de Disertori en 1937 a la 
edad de treinta afios tras una larga serie de vicisitudes, entre las cuales figuraban 
el ataque nervioso resultante de una explosion y una enccfalitis letargica con sus 
secuelas. En el momenta en que Disertori 10 observo, este enfermo presentaba dos 
estados alternantes de su personaIidad caracterizados cada uno por sintomas neuro
logicos, vegetativos y psiquicos diferentes. Todas las noches y algunas veces tambien 
durante el dia, el enfermo entraba en sonambulismo y se notaba entonces una con
siderable mejoria de sus sintomas de hipertonia extra-piramidal y de bradicinesia; 
POl' el contrario, apareda entonces una anestesia y una analgesia completas hasta el 
punto de que fue posible operarle de un flemon sin anestesico. En el curso de estos 
periodos, eI enfermo se convertfa en Fiacca, es decir, se colocaba diez afios atras, creia 
estar en 1927 en Ia epoca donde se Ie llamaba Fiacca. Entonces daba a Disertori y a 

* Beppino Disertori, «Sulla biologia dell'isterismo», en Rivista Sperimentale di 
Freniatria, vol, 63, fasc. II, 1939, pag. 251. 
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las personas que estaban presentes los nombres de los companeros con los cuales 
el habia vivido en el circa en 1927. Cuando recobraba su personalidad habitual el 
paciente perdia su anestesia y su analgesia, los sfntomas postencefalicos se reforzaban 
y volvia al ano 1937, se nombraba por su verdadero nombre de Mario, y reconocfa 
correctamente a los que estaban a su alrededor. Epis6dicamente apareci6 otro estado 
de la personalidad de caracter delirante: el enfermo se creia en el paraiso -un pa
raiso cuya descripci6n correspondia a 10 que habia visto en un film de la Divina 
Comedia. Cuando era «Mario» el paciente no sabia nada de «Fiacca». Cuando era 
«Fiacca» se acordaba de sus estados sonambulos anteriores, pero no sabia nada del 
«Mario» de 1937. 

Disertori propone una interpretacion de este caso, basada principal
mente sobre las teorias de Pavlov. 

Racimos de personalidad 

Durante bastante tiempo, los unicos casos publicados 10 fueron de 
"personalidad doble». Pero mas tarde se comprendio que la mente hu
mana era mas bien como una matriz, de la que podian emerger y diferen
ciarse grupos completos de subpersonalidades. Los mesmeristas descubrie
ron que sobreimponiendo un procedimiento hipnotico en un paciente ya 
hipnotizado, en ocasiones apareda una tercera personalidad, tan diferente 
de la personalidad magnetica usual como 10 era esta ultima de la normal 
del individuo en est ado de vigilia. Pierre Janet fue uno de los primeros en 
hacer experimentos esquematicos con sus sujetos Lucie, Leonie y Rose 
acerca de estas subpersonalidades hipnoticas multiples. Demostro la im
portancia que tenia el bautizarlas: "Una vez bautizada, la personalidad 
inconsciente se hace mas clara y definida; muestra sus rasgos psicologicos 
con mucha mayor claridad» 64. 

Los racimos de personalidad se desarrollan en ocasiones de forma es
pontanea, aunque siempre subsiste la duda de hasta que grado puede el 
investigador, mediante sugestion consciente 0 inconsciente, favorecer la 
multipIicaci6n y desarrollo de estas personalidades. Entre los casos mejor 
conocidos, citaremos el de la senorita Beauchamp, a la que dedic6 Morton 
Prince una monografia clasica. 

Christine Beauchamp, nacida en 1875, tenia veintitres arros cuando Morton Prince 
trabo conocimiento con ella en 1898. En aquella epoca estudiaba en un college de 
Nueva Inglaterra; era una persona bien educada pero muy timida, que ocupaba 
to do su tiempo leyendo libros. Tenia un alto sentido del deber, era diligente, es
crupulosa, orgullosa y misteriosa, y mostraba una morbosa reticencia a hablar de 

64 Pierre Janet, L'Alitomatisme psychologique, Paris, Alcan, 1889, pag. 318. 
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si misma. Padecia dolores de cabeza, fatiga e inhibici6n de la voluntad, por cuyas 
razones fue consultado Morton Prince, quien la puso en tratamiento. Prince sabia 
que la senorita Beauchamp habia perdido a su madre a los trece anos, que siempre 
habia side desgraciada en su hogar y que habfa sufrido una serie de traumas psi
quicos entre los trece y los dieciseis anos, hasta el punto de haberse escapado de 
casa en una ocasion. 

Para aliviarla de sus padecimientos neurastenicos, trato de hipnotizarla, 10 que 
hizo con gran facilidad. Bajo hipnosis, la muchacha perdio la reserva artificial du
rante su estado de vigilia, aunque mostr6 por otra parte una personalidad basica
mente igual. Algunas semanas despues, Prince se sorprendio al ver que, en estado 
hipnotico, la muchacha representaba uno de dos estados distintos (a los que deno
mino B II y BIll, dando a la personalidad del estado de vigilia el nombre de B I). 
Mientras que B II era la propia Beauchamp «exagerada», B III era completamente 
opuesta: se mostraba alegre, vivaz, valiente, rebelde y muchas veces tartamudeaba. 
B I (estado normal) no sabia nada de sus dos personalidades hipnoticas; B II 
conocia a B I pero no a B III. Por otra parte, B III 10 sabia todo acerca de B I 
y B II. La segunda subpersonalidad hipnotica, B III, a la que Prince denomino 
Chris, eligio el nombre de Sally. Despreciaba y ridiculizaba a B I, a la que encontraba 
estupida. Sin embargo, Sally no tenia la cultura de la senorita Beauchamp, ni habla
ba frances. No paso mucho tiempo sin que Sally manifestara su existencia de forma 
indirecta en la vida de la senorita Beauchamp, sugiriendole palabras y acciones 
estupidas; era una especie de «representacion». Pocos meses despues, Sally aparecio 
directamente en escena, en forma de personalidad alternante manifiesta que 10 sabia 
todo acerca de la senorita Beauchamp, mientras que esta ultima estaba constante· 
mente perpleja y desconcertada, sin saber nunca que bromas Ie habia gastado Sally 
en los intervalos. 

Posteriormente emergio una nueva personalidad, B IV, la Idiota; parecia ser una 
personalidad regresiva. En este punto, Prince hallo que Christine Beauchamp habia 
sufrido un shock nervioso a los dieciocho anos. Desde 1898 hasta 1904, decia Prince, 
todas estas personalidades representaron «una comedia de errores que en ocasiones 
era burlesca y en ocasiones tragica». Transcurrio una epoca diffcil en lucha con ellas. 
Sin embargo, consiguio amalgamar estas personalidades en una, la verdadera Beau
champ. Los detalles de este tratamiento, que se podria denominar correctamente 
terapia de grupo, se describen de forma mas completa en el libro de Prince La 
disociaci6n de una personalidad 65. 

Por complicado que este caso pueda parecer, 10 es menos que el de 
Doris, publicado por Walter Franklin Prince 66. Demasiado largo y com
plejo para ser analizado aqui, incluye varios enigmas extremadamente 
dificiles de explicar, como son el hecho de que una de las subpersonaIi
dades (Doris enferma) fuera absorbida gradualmente por la personalidad 
primaria (Doris real), mientras que otra de elIas (Margaret) se retiraba 

65 Morton Prince, The Dissociation of a Personality, Nueva York y Londres, 
Longman's, Green and Co., 1906. 

66 Walter Franklin Prince, «The Doris Case of Quintuple Personality», Journal of 
Abnormal Psychology, XI (1916-1917), 73-122; James H. Hyslop y Walter Franklin 
Prince, «The Doris Fisher Case of Multiple Personality», Journal of the American 
Society of Psychical Research, X (1916), 381-399, 436-454, 485-504, 541-558, 613·631, 661·678. 
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lentamente a medida que su edad disminuia de modo gradual, hasta que 
desaparecio completamente con todas sus memorias, e incluso una cuarta, 
Doris real durmiente, ces6 de manifestarse. 

Comentarios generales sobre Za personalidad multiple 

Hemos visto que los investigadores de la personalidad multiple des
cribieron casos de complejidad cada vez mayor, que oscilaban des de las 
pequefias fugas del automatismo ambulatorio hasta supuestos prolonga
dos y extraordinariamente complejos y misteriosos. Diversos autores tra
taron tambien de describir casos atipicos y atenuados de personalidad 
multiple. Las manifestaciones del doble se explicaban como un tipo de 
proyeccion de la personalidad secundaria. El frances Binet 67 y el aleman 
Lucka 68 describieron fenomenos de despersonalizacion y fausse reconnais
sance como formas transitorias, debilitadas, de doble personalidad. 

Para explicar estos fenomenos se elaboraron varias teorias. Al prin
cipio, la discusion se establecio entre los asociacionistas, que hablaban 
de escision mental y perdida de conexion entre los dos grupos prin
cipales de asociaciones, y los organicistas, los cuales mantenian la 
idea en una modificacion org{mica del cerebro. En un periodo posterior, 
hacia finales del siglo XIX, se sacaron a la luz los factores de motivacion 
interpretacion de un papel, regresi6n y progresion de la personalidad total: 
por obra, sobre todo, como veremos mas tarde, de Flournoy. Gardner 
Murphy lleg6 a la conclusion de que «la mayoria de los casos de persona
lidad mUltiple parecen rep res en tar en esencia el esfuerzo del organismo 
por vivir, en momentos diferentes, con referenda a sistemas de valores 
diferentes» 69. Asi, las personalidades multiples ilustran graficamente el 
hecho de que la unidad de la personalidad no se Ie da al individuo de 
forma gratuita, sino que debe ser realizada y conseguida por medio de 
esfuerzos individuales persistentes, que pueden en ocasiones durar toda 
la vida. 

A partir de 1910 se generalizo la reaccion frente al concepto de per
sonalidad multiple. Se afirm6 que los investigadores, des de Despine hasta 
Prince, habian sido victimas de pacientes mitomaniacos, y que habian 
conformado de forma involuntaria las manifestaciones que observaban. 
La nueva psiquiatria dinamica dedico poca atencion a los problemas de la 
personalidad mUltiple. Posteriormente, sin embargo, pareci6 producirse 

67 Alfred Binet, La Suggestibilite, Paris, Schleicher, 1900. 
68 Emil Lucka, «Verdoppelungen des Ich», Preussische lahrbucher, CXV, num. 

(1904), 54·83. 
69 Gardner Murphy, Personality, Nueva York, Harper and Row, 1947, pags_ 433-451. 
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un resurgimiento parcial del interes por este tema. En Italia, Morselli 70 

describio dos casos muy notables, el de Elena, ya citado, y el de Marisa 71, 

con registros electroencefalograficos y hallazgos de diferencias entre las 
dos personalidades. En Suiza, Binder publico dos casos de personalidad 
doble; en uno de ellos la segunda person~lidad enviaba cartas anonimas, 
mientras que la primera participaba en la busqueda del autor 72. En los 
Estados Unidos, persistio el caso sensacional de Thipgen y Cleckley, que 
des per to mucho interes y fue llevado al cine 73. 

CUADROS CLINICOS TIPICOS: HISTERIA 

Desde un punto de vista clinico, el primitivo foco de atencion de la 
primera psiquiatria dinamica fue el sonambulismo. La personalidad mul
tiple tomo el mando en un periodo posterior, pero, a finales del siglo XIX, la 
histeria paso a primer plano, y fue en este momento cuando se logro una 
sintesis entre las ensefianzas de los hipnotizadores por una parte y la 
psiquiatria oficial por otra. 

Durante veinticinco siglos, la histeria habia side considerada como una 
enfermedad extrafia, con sintomas incoherentes e incomprensibles. La 
mayoria de los medicos consideraban que era una enfermedad propia de 
las mujeres y con origen en el utero. A comienzos del siglo XVI, algunos 
medicos afirmaron que su sede estaba en el cerebro y que tambien se 
podia producir ocasionalmente en el hombre. EI estudio verdaderamente 
objetivo y sistematico de la histeria comienza con el medico frances Bri
quet, cuyo celebrado Traite de l'hysterie fue publicado en 1859 74• Como 
internista, Briquet habia side nombrado director de un departamento de 
pacientes histericos del Hopital de la Charite de Paris. No paso mucho 
tiempo sin que descubriera que eran muy distintos de 10 que se creia, y 
que la histeria nunca habia sido estudiada con propiedad. En el trans
curso de diez afios y con la ayuda de su equipo, realiz6 una investigacion 
sobre 430 pacientes histericos. Definio la histeria como «una neurosis del 

70 G. E. Morselli, «La personalita alternanti», Revista de psicologia normale, 
patologica e applicata, XLII (1946), 24-52. . 

71 G. E. Morselli, «Personalita alternante e patologia affetiva», Archivio de psico
logia, neurologia e psichiatria, XIV (1953), 579-589. 

72 Hans Binder, «Das anonyme Briefschreiben», Schweizer Archiv fur Neurologie 
und Psychiatrie, LXI (1948), 41-43, y LXII, 11-56. (Casos de Albert F. y Heinrich L.) 

73 Corbett H. Thipgen y Hervey Cleckley, The Three Faces of Eve, Nueva York, 
McGraw-Hill, Inc., 1957. 

74 P. Briquet, Traite clinique et therapeutique de l'hysterie, Paris, J. B. Bailliere, 
1859. 
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cerebro, cuyas manifestaciones consisten fundamentalmente en una per
turbaci6n de los actos vi tales relacionados con la expresi6n de emociones 
y pasiones». Hall6 que habia un caso de histeria masculina por cada 
veinte de histeria femenina, 10 que atribuy6 a la mayor impresionabilidad 
de las mujeres. Deneg6 absolutamente la opini6n mantenida entonces de 
que fueron los deseos er6ticos 0 frustraciones la causa de la enfermedad 
(la histeria era pnicticamente inexistente entre las monjas, pero muy fre
cuente entre las prostitutas de Paris). Dio mucha importancia a los fac
tores hereditarios (hallo que el 25 por 100 de las hijas de mujeres histe
ricas se convertian en histericas a su vez). Observ6 ademas que la histeria 
era mas frecuente en las clases sociales bajas que en los altos estratos 
de la sociedad, mas en el campo que en la ciudad, y lleg6 a la conclusi6n 
de que se producia, por efecto de emociones violentas, penas prolongadas, 
conflictos familiares 0 amores frustrados, en personas predispuestas e 
hipersensibles. Posteriormente, Charcot haria suyas las lineas principales 
de este concepto. 

En el intervalo, los magnetizadores e hipnotizadores habian acumulado 
una gran cantidad de datos acerca de la histeria y su relaci6n con el sonam
bulismo y otras enfermedades magneticas. POl' ultimo, Ueg6 un momenta 
en que la histeria se consider6 como una gran sintesis de todos estos 
divers os estados. El nuevo concepto se basaba en tres argumentos: 

Primero, la frecuente asociacion de varios de estos estados en pacien
tes no histericos e histericos. Se sabia de antiguo que el letargo, la cata
lepsia y el extasis se daban con frecuencia en histericos. En 1787 Pete tin 
mantuvo que la catalepsia no era sino una subforma de histeria. Durante 
los ataques histericos, el paciente podia mostrar de forma ciclica fases 
de letargo, catalepsia, sonambulismo, extasis y alucinaciones. Se demostr6 
que las personalidades multiples aparecian frecuentemente en individuos 
histericos, y que el paso de una personalidad a otra iba precedido muchas 
veces de un ataque de letargo 0 de otro estado magnetico. 

Segundo, mediante el hipnotismo podian inducirse cuadros clinicos exac
tamente iguales a los descritos. Desde un principio se consider6 la pro pia 
hipnosis como un sonambulismo inducido artificialmente, pero se habia 
demostrado asimismo que el hipnotismo generaba estados tales como los 
de letargo, catalepsia, extasis, ciertos tipos de alucinaciones y cambios 
transitorios de la personalidad. Mas aun, fue bajo sesiones repetidas de 
hipnotismo como se descubri6 el fen6meno de desdoblamiento de la per
sonalidad. Los primeros magnetizadores ya habian descrito las personali
dades inducidas por el magnetismo, que en ocasiones incluso adoptaron 
un nombre mesmerico 75. 

75 Anon., Mesmerism: Its History, Phenomena, and Practice: with Reports of 
Cases Developed in Scotland, Edimburgo, Fraser and Co., 1843, pags. 101-106. 
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Tercero, la experiencia habia demostrado que todos estos estados, al 
menos en condiciones favorables, podian ser curados por el hipnotismo. 
Los primeros magnetizadores ya habian obtenido curas aparentemente 
milagrosas magnetizando a pacientes histericos y, como hemos vis to, fue
ron las curaciones de paralisis histericas graves mediante sugesti6n en 
el estado de vigilia las que dieron a Charcot la reputaci6n de gran mago 

medico. 
Durante todo este tiempo, nunca se abandon6 por completo la teo ria 

de que la histeria derivaba de deseos sexuales frustrados: no s610 perma
necia viva en la mente del pueblo, sino que era sostenida por ginec610gos 
y numerosos neurologos. Como ya se ha afirmado, el concepto de la his
teria que tenia Charcot se inspiraba en el de Briquet, el cual rechazaba 
la teoria sexual de la misma. Charcot convenia con el en la inadmisibili
dad de la histeria como una neurosis sexual per se. A pesar de ello, re
conoci6 que el elemento sexual desempeiiaba un papel muy importante en 
la vida de sus pacientes histericas, como se puede deducir de la lectura 
del libro sobre la grande hysterie de su discipulo Paul Richer 76. Las aluci
naciones y acciones del paciente durante las crisis histericas, decia Richer, 
podrian ser representacion de un trauma psiquico experimentado antes 
por el paciente (como por ejemplo, la huida ante un perro rabioso), pero 
en la mayoria de los casos se referian a acontecimientos sexuales (bien 
dramaticos, como intento de violaci6n, 0 escenas francamente er6ticas, 0 

escenas amorosas de una naturaleza mas reservada). El mismo paciente 
podia en otros momentos tener alucinaciones de tipo imaginario. El ata
que histerico podria expresar tambien sus deseos secretos, como ocurri6 
con una de las pacientes de Richer que se habia enamorado de un hombre 
al que habia vis to una sola vez y que expresaba en su delirio histerico 
sus sentimientos por el, que ocultaba en estado normal. 

A finales del siglo XIX se trat6 de combinar la teoria sexual de la his
teria entonces de moda con la de la personalidad doble procedente de 
la primera psiquiatria dinamica. Binet declar6 en 1887: «Creo que esta 
establecido de forma satisfactoria, en terminos generales, que en la mente 
de un paciente histerico pueden coexistir dos estados de conciencia, sin 
conocerse uno al otro». En 1889 proclam6: «El problema que trato de 
resolver es el de comprender c6mo y por que, en pacientes histericos, 
tiene lugar una divisi6n de la conciencia» 77. Un ginec6logo americano, 
A. F. A. King, trato de dar una respuesta. La clave del problema, dijo, es 

76 Paul Richer, Etudes cZiniques sur l'hysUro-epilepsie ou grande hysterie C···), 

Paris, Delahaye y Lecrosnier, 1881. 
77 Alfred Binet, On Double Consciousness, Experimental Psychological Studies, 

Chicago, Open Court Publishing Company, 1889-1890. 
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que existen dos departamentos de gob~erno fisio16gico en el individuo, el 
«departamento de auto-conservacion» y el «departamento de reproduc
ci6n» 7l!. En ciertas circunstancias, la vida civilizada puede privar a una 
mujer de satisfaccion en el «departamento de reproduccion». El proceso 
histerico expresa el funcionamiento automatico de esa necesidad y, viendo 
que dicho proceso no alcanza su objetivo, se repite a si mismo una y 
otra vez, durante meses e incluso afios. 

En apoyo de esta teoria, King adujo un analisis fenomenologico de
tallado de la crisis histerica; primero, dijo, aunque «se han registrado 
cientos de casos de histeria en hombres», es fundamentalmente una en
fermedad de mujeres que se hallan entre la pubertad y la menopausia, 
y sobre todo de mujeres cuyos deseos sexuales permanecen insatisfechos; 
los ataques son mas frecuentes en la primavera y en el verano, y mas en 
las mujeres ociosas que en las que se encuentran inmersas en la lucha 
por la existencia. El ataque nunca ocurre cuando la paciente esta sola. 
Parece inconsciente, pero no 10 esta; durante el ataque no parece demasia
do enferma, «su belleza no resulta afectada» y en muchas ocasiones tiene 
un atractivo particular para los hombres. Mientras esta en esa eondici6n, 
un toque suave con la mana producira dolores violentos, que desaparecen 
con una fuerte y ruda presion. Cuando el ataque ha cesado, la mujer se 
siente invariablemente avergozada; se complace en despertar simpatia, 
pero euanto mas se Ie da, mas empeora su condici6n. En resumen, se 
puede decir que «existe un metodo en su locura»; to do esta dirigido y la 
mujer «parece actuar». Su aetitud entera recuerda la de quien se expone 
a ser violada mientras aparentemente rechaza la idea. El hecho de que 
no sea eonsciente de la relacion existente entre los ataques y sus deseos 
sexuales se explica por la teo ria de la personalidad doble. Este coneepto 
de histeria, como veremos mas tarde, es muy semejante al que formulaba 
Moritz Benedikt en Viena en la misma epoea. 

Es interesante mencionar que el mismo concepto esta tambien pre
sente en la descripci6n que hace Flaubert del caracter de Salamb6 en su 
novela del mismo titulo publicada en 1859. Es el retrato de una virgen 
histerica que padece deseos er6ticos, cuya naturaleza no comprende, pero 
que dicta sus sentimientos, actitudes y acciones. Las alteraciones neur6-
ticas desaparecen euando Salambo, sacrificandose por el bien del pais, se 
entrega al jefe enemigo 79. 

Fue Charcot quien hizo la primera sintesis entre las dos tradiciones, 
la de los hipnotizadores y la de la psiquiatria oficial. Adopto la teo ria de 

7l! A. F. A. King, «Hysteria», The American Journal of Obstetrics, XXIV, num. 5 
(mayo 1891), 513-532. 

79 Este detalle ha sido bien comprendido y comentado por Jules de Gaultier, 
Le Genie de Flaubert, Paris, Mercure de France, 1913, pags. 101-110. 
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Briquet de que la histeria es una neurosis del cerebro que se da en indi
viduos predispuestos constitucionalmente (en ocasiones tambien en hom
bres), asi como su origen pSicogenetico. Asimilo ademas la hipnosis y la 
histeria y (sin darse cuenta) tomo de los antiguos magnetizadores la rela
ci6n entre el sonambulismo, el letargo y la catalepsia. Relaciono tambien 
numerosos casos de automatismo ambulatorio y de personalidades mul
tiples con la histeria. 

Aparte esta sintesis clinica, se comenzo a explicar el mecanismo de la 
propia histeria basandose en conceptos de la primera psiquiatria dimimica. 
Charcot describi6 ocasionalmente la histeria como un estado permanente 
de semisonambulismo. Este concepto fue elaborado posteriormente por 
Sollier, el eual dio a tal estado el nombre de «vigilambulismo». Otro con
cepto, sugerido por Binet y desarrollado de forma mas completa por 
Janet, explicaba la histeria como un estado permanente de personalidad 
doble. Realmente, tales conceptos no eran s610 la culminacion de la pri
mera psiquiatria dinamica, sino, como veremos despues, tambien el punto 
de comienzo de los nuevos sistemas de la psiquiatria dinamica, en es
pecial los de Janet, Breuer, Freud y Jung. 

MODELOS DE LA MENTE HUMANA 

El estudio y practica del magnetismo e hipnotismo habia llevado a 
refiexionar, sobre la constituci6n de la mente humana. Se desarrollaron 
asi dos modelos: primero, la idea de la dualidad de la mente humana 
(dipsiquismo); posteriormente, la nocion de la mente humana como un 
racimo de subpersonalidades (polipsiquismo). 

Dipsiquismo 

Los primeros magnetizadores quedaron muy sorprendidos al advertir 
que, cuando inducian el suefio magnetico en una persona, se manifestaba 
una nueva vida de la que el sujeto no tenia conocimiento, y surgia una 
personalidad nueva y en muchas ocasiones mas brillante, con una vida 
propia continua. Todo el siglo XIX estuvo preoeupado por el problema de 
la coexistencia de estas dos mentes y de su interrelaci6n. De aqui el eon
cepto del «doble yo» 0 «dipsiquismo». 

Desde el comienzo, hubo ideas opuestas sobre si esa otra mente, 0 

escondida, tenia que ser considerada «cerrada» 0 «abierta». SegUn la 
primera concepcion, esta «cerrada», en el sentido de que solamente eon
tiene cosas que, en un momenta u otro, pasan a la mente eonsciente, en 

EL INCONSCIENTE. -12 
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especial recuerdos olvidados 0 reminiscencias de impresiones que la mente 
consciente solo habia percibido de forma fugaz, asi como recuerdos de 
ensuefios y fantasias. Algunos autores pretendian que este material olvi
dado podia seguir un desarrollo autonomo, independiente de la mente 
consciente. La teoria del dipsiquismo fue desarrollada particularmente 
por Dessoir, autor del libro, famoso en su tiempo, El doble yo (1890), en 
en que exponia la idea de que la mente humana consta normalmente de 
dos estratos distintos, cada uno de ellos con sus propias caracteristicas so. 
Cada uno de estos dos yos consta a su vez de cadenas complejas de aso
ciaciones. Dessoir las denomino Oberbewusstsein y Unterbewusstsein, «con
ciencia superior» y «conciencia inferior»; de esta ultima tenemos un atisbo 
durante los suefios, e impresiones mas claras durante el sonambulismo 
espontaneo .. La hipnosis inducida no es sino una forma de hacer surgir 
el yo secundario, que de este modo pasa de forma temporal a un primer 
plano. En cuanto a la doble personalidad, Desssoir creia que la persona
lidad segunda habia adquirido tal fuerza que luchaba por la predominan
cia con la principal. Todo el mundo, afiadia, lleva dentro de sl las semillas 
de una personalidad doble. Los autores siguientes completaron esta teoria 
con materiales tan ricos como la inspiracion, el misticismo y las manifes
taciones de los mediums 81. 

Otros autores pretendian que la mente inconsciente escondida estaba 
«abierta», en comunicacion virtual con un campo extra-individual y mis
terioso. Recordemos que muchos de los primeros magnetizadores alema
nes creian que el suefio magnetico ponia a algunos sujetos en comunica
cion con el Alma Universal; de ahi su capacidad para ver en el pasado y 
predecir el futuro. Algunos, como el sonambulo Alexis en Paris, afirmaban 
que la historia del hombre esta conservada en su totalidad y que el, cuando 
estaba en trance magnetico, poseia la facultad de viajar por el tiempo y 
el espacio, por 10 que podia presenciar cualquier acontecimiento que hu
biera tenido lugar en cualquier momenta del pasado. Alexis tenia fama 
de haber encontrado multiples objetos perdidos gracias a esta preciosa 
capacidad 82. Otros pretendian que los recuerdos de vidas anteriores eran 
accesibles a los humanos en trance de medium 0 en suefio hipnotico. In
cIuso antes de la gran ola espiritista de la decada de 1850, habia magne
tizadores que afirmaban que el suefio magnetico permitia la comunicacion 

80 Max Dessoir, Das Doppel-[ch, Leipzig, GUnther, 1890. (Las siguientes ediciones 
ampliadas se vieron enriquecidas con hechos tornados de Binet, Janet, Myers, Gurney 
y otros.) 

81 Richard Hennig, «Beitrage zur Psychoiogie des Doppei-Ich», Zeitschrift fur 
Psycho logie, XLIX (1908), 1-55. 

82 Le Sommeil magnetique explique par Ie somnambule Alexis en etat de luddite, 
introducci6n por Henry Deiaage, Paris, Dentu, 1856. 
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con los espiritus desencarnados. Por ultimo, algunos pensaban que la 
mente inconsciente podia comprender realidades superiores, bien directa
mente 0 en forma de simbolos universales. 

Polipsiquismo 

Esta palabra parece haber sido acufiada por el magnetizador Durand 
(de Gros). Pretendia que el organismo humano esta constituido por seg
mentos anatomicos, cada uno de ellos con su propio yo psiquico, y todos 
sujetos a un yo general, el yo jefe, que es nuestra conciencia normal. En 
esta legion, cada sub-yo tiene una conciencia de si mismo, puede per
cibir y conservar recuerdos y elaborar operaciones psiquicas complejas. 
La suma total de estos sub-yos constituye nuestra vida inconsciente. Durand 
(de Gros) llego a decir que, en la cirugia bajo anestesia, varios de estos 
sub-yos sufren de forma atroz, aunque el yo consciente permanece total
mente ignorante de tales sufrimientos. En la hipnosis, el yo principal es 
retirado a un lado y el hipnotizador tiene acceso directo a una serie de 
sub-yos 83. Coisenet recogio y dio una elaboracion filosofica a la teoria del 
polipsiquismo, que relaciono con el concepto de Leibniz de la jerarquia 
de monad as 84. 

Los magnetizadores y otros reunieron numerosos datos psicologicos 
en favor de esta teoda. Ya en 1803 Reil relaciono el fenomeno de las 
personalidades disociadas con un acontecimiento similar que se manifiesta 
en cierto tipo de suefios normales: 

Aparecen los actores, se distribuyen los papeles; de ellos, el sofiador toma sola
mente uno que relaciona con su propia personalidad. Todos los demas actores son 
para el tan extrafios como los forasteros, aunque tanto ellos como sus acciones son 
creaci6n de la propia fantasia del sofiador. Oye a la gente hablar en lenguas extrafias, 
admira el talento de un gran orador, queda asombrado por la gran sabiduria de un 
profesor que explica cosas que no recordamos haber oido nunca 85. 

En tales suefios encontramos el modelo del complejo racimo de per
sonalidades, con una de las cuales se identifica el propio sofiador, aunque 
otras de las personalidades tengan su curso independiente y sean mas 

83 J. P. Durand (de Gros), Polyzolsme ou pluralire animale chez ['homme, Paris, 
Imprimerie Hennuyer, 1868. J. P. Philips (seud6nimo de Durand). Electrodynamisme 
vital, Paris, J. B. Bailliere, 1855; J. P. Durand (de Gras), Ontologie et psychologie 
physiologiques, Paris, J. B. BaiIIiere, 1871. 

84 Edmond Coisenet, Etudes sur la vie il1consciente de ['esprit, Paris, Bailliere, 
1880. 

85 J. C. Rei!, Rhapsodien uber die Anwel1dung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerruttungen, Halle, Curt, 1803, pag. 93. 
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inteligentes que e1. Como hemos visto en el capitulo I, el cham an vivia 
entre un grupo de espiritus, unos amigos y subordinados, y otros hostiles. 
Lo mismo ocurre con los poseidos: pueden ser poseidos no s610 por uno 
o varios espiritus, sino (como el endemoniado de Gadara) por una «le
gi6n» de ellos. El espiritismo nos ha familiarizado can la noci6n de un 
medium que hace surgir, por turno, un gran numero de espiritus, que en 
ocasiones se dividen en grupos en una especie de orden jerarquico, como 
testific6 la famosa medium americana Piper. Un estado similar existia en 
esos casos complejos de personalidades multiples como el de la senorita 
Beauchamp y Doris Fisher, donde encontramos una serie de personalida
des, cada una de elIas con su papel y todas relacionadas por un complejo 
sistema de relaciones interpersonales. Casos como estos hicieron insufi
ciente la teo ria del doble ego, y surgi6 la necesidad de recurrir al concepto 
de polipsiquismo. G. N. M. Tyrrell expres6 bien esta idea, a la que apun
taban tanto la investigaci6n psiquica como la tradici6n del magnetismo: 
«La personalidad es una multiplicidad en unidad, de tal tipo que es casi 
imposible expresarla en palabras» 86. Esta multiplicidad de personalidades 
implica que pertenecen a grad os de divers a profundidad y tambien que 
estan colocadas en un cierto orden jenirquico. «Lo que debemos aprender 
de ello es seguramente que la identidad de la personalidad no depende 
de la separaci6n numeric a en la forma que habitualmente pensamos ... La 
personalidad no tiene el tipo de unidad que nosotros asociamos con la 
separaci6n numerica». 

No debemos sobrevalorar la influencia que estos dos modelos de la 
mente, el dipsiquismo y el polipsiquismo, ejercieron sobre los sistemas 
de la nueva psiquiatria dinamica. El dipsiquismo en su variedad cerrada 
fue el modelo del que Janet derivo su concepto del subconsciente y Freud 
su primer concepto del inconsciente como suma total de recuerdos y 
tendencias reprimidos. La teoria de Jung sobre el inconsciente fue pronto 
de la variedad abierta, en tanto que el inconsciente individual esta abier
to al inconsciente colectivo de los arquetipos. Tanto Freud como Jung 
evolucionaron de un modelo dipsiquico a otro polipsiquico de la persona
lidad humana. En el primero, esto ocurrio cuando sustituy6 su primer 
modelo del consciente-inconsciertte par su triple modelo posterior del yo
ello-superyo, mientras que Jung desarrollo un sistema aun mas complejo. 

86 G. N. M. Tyrrell, Personality of Man, Baltimore, Penguin Books, Inc., 1947, 
pags. 158-160, 198. 

Prim era psiquiatria dindmica (1775-1900) 181 

CONCEPTOS DE PSICOGENESIS Y ENFERMEDAD 

Uno de los temas mas constantes de la primera psi quia tria dinamica 
fue el de la psicogenesis de numerosas situaciones mentales y fisicas. La 
psicogenesis de la enfermedad se evidencio sobre to do por las curas reali
zadas con ayuda del magnetismo e hipnotismo. Tambien se crearon teorias 
con relaci6n a la patogenesis. 

La teo ria fluidista 

Mesmer creia haber descubierto la existencia de un fluido fisico uni
versal, cuyo equilibrio 0 alteraciones explicaban la salud 0 la enfermedad. 
Sus discipulos dieron tres explicaciones de la enfermedad: insuficiencia, 
mala distribucion, 0 mala calidad del fluido. Se suponia que el magnetiza
dar, por medio de la relaci6n, transmitia al paciente su propio fluido, 
mas fuerte y mejor, restableciendo de este modo el equilibrio de aque1. 
Ciertos magnetizadores eran capaces de hacer que sus pacientes vieran el 
propio fluido, cuya forma y color describian. Incluso despues de que 
Puysegur hubiera demostrado la naturaleza psico16gica de la curaci6n 
magnetica, la teoria fluidista persistio al lado de la psicologica durante 
todo el siglo XIX. Luego reapareceria en versiones modernizadas; por ejem
pIa, hacia 1880, con la teoria de Reichenbach del «Od», y todavia tiene 
adeptos que creen en la teoria de la transmision de ondas cerebrales desde 
el hipnotizador hasta el sujeto. 

Abandonada la teoria del fluido, se recurri6 a conceptos psicol6gicos, 
como el poder de la voluntad (Puysegur), 0 posteriormente la idea de 
fuerzas psicologicas 0 de energia nerviosa. A finales del sigi<) XIX, los hip~ 
notizadores mantenian la idea, compartida por muchos medicos acade
micos, de que la enfermedad era el resultado de la falta de energia ner~ 
viosa. A pesar de su vaguedad, este concepto estuvo presente en la primera 
psiquiatria dinamica y fue desarrollado posteriormente por Janet, Freud, 
Jung y otros. 

I deodinamismo 

EI fenomeno de la hipnosis demostro como la implantaci6n de una 
idea en condiciones de sonambulismo podia Uevar a la evolucion aut6-
noma de la misma y a su materializacion en el sentido de realizaci6n de 
la sugestion poshipnotica. Los primeros magnetizadores se maravillaron 
de este hecho, que encajaba bien dentro de las teorias asociacionistas 
dinamicas de Herbart en Alemania, asi como en la filosofia de Laromiguie-
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re en Francia frI. Se llego asi de forma completamente natural a la suposi
cion de que ciertos sintomas morbosos podian derivar de ideas implanta
das en la mente mediante alglin tipo de sugestion. La idea progreso en 
la segunda mitad del siglo XIX. Liebeault escribio en 1873: 

Una idea inducida durante el sonambulismo artificial se convierte en idea fija y 
permanece de forma inconsciente al despertar ... Sigue su curso a pesar de la activi
dad cerebral corriente, con un impetu que nada puede parar. Mas atm, mientras 
la mente esta ocupada con las acciones diarias de la vida normal que el sujeto 
realiza de forma consciente y por pro pia voluntad, algunas de las ideas sugeridas 
en ese estado pasivo anterior continuan su movimiento oculto. Ningun obstaculo 
puede detenerlas en su curso fatal... 88. 

En una clase sobre paraIisis histericas dada en mayo de 1885, Charcot 
menciono que era un hecho bien conocido que, por medio de la sugestion, 

... una idea, un grupo coherente de ideas asociadas, toman posesi6n de la mente 
como parasitos, permaneciendo aisladas del resto de la mente y expresandose al 
exterior a traves de fen6menos motores... EI grupo de ideas sugeridas se encuentra 
aislado y separado del control del gran numero de ideas personales acumuladas y 
organizadas durante largo tiempo, que constituyen la conciencia propiamente dicha, 
es decir, el yo 89. 

Charcot llego a la conclusion de que la paralisis histerica se originaba 
de la misma forma, aunque espontaneamente. A partir de ahi se sostuvo 
la tesis de que fragmentos pequefios y extinguidos de la personalidad 
podian seguir un desarrollo invisible propio y manifestarse por medio 
de alteraciones clinicas. Janet denomino a este fenomeno ideas fijas sub
conscientes y declaro: 

Habria que recorrer toda la patologia mental y parte de la patologia fisica para 
mostrar las alteraciones producidas por una idea separada de la conciencia per
sonal... La idea, al igual que un virus, se desarrolla en un extremo de la persona
lidad inaccesible para el sujeto, trabaja de forma subconsciente, y hace surgir todos 
los trastornos de la histeria y de Ja enfermedad mental 90. 

Posteriormente, cuando Jung definio 10 que denomino «complejo», 10 
equiparo con 10 que Janet habia denominado idee fixe subconsciente. 

La vieja teoria de la imaginacion, descartada por Mesmer y reemplaza
da por su teo ria fluidista, se considero superada durante e1 siglo XIX. Sin 

frI Segun G. de Morsier, el principlo de ideodinamismo fue introducido en psi
quiatria por Esquirol, el cual 10 habia tornado de la psicologia de las «facultades 
del alma» ensefiada por Laromiguiere, a cuyos cursos habia asistido. Ver «Les Hallu
cinations» de G. de Morsier, Revue d'Oto-Neuro-Opthalmologie, XVI (1938), 244-352. 

88 A. A. Liebeault; Ebauche de psycho logie, Paris, Masson, 1873, pag. 176. 
89 J. M. Charcot, Le{:ons SUI" les maladies du systeme nerveux, en Oeuvres Com

pletes, III, pags. 335-337. 
90 Pierre Janet, L'Automatisme psychologique, Paris, A1can, 1889, pag. 436. 
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embargo, rechazada a su vez la teoria del fluido, habia que buscar una 
nueva explicacion para las divers as y misteriosas apariciones, desapari
ciones y metamorfosis de los fenomenos comprobados en los pacientes 
hipnotizados, en las enfermedades magneticas y en los pacientes histeri
cos. El viejo termino de «sugestion» encontro de nuevo apoyo junto con 
la autosugestion, y ambos fueron a designar todo el campo cubierto ante
riormente por la no cion de imaginacion. 

En las postrimerias del siglo XIX, magnetizadores y medicos tomaron 
cada vez mas conciencia de la existencia de una tendencia entre los indi
viduos histericos e hipnotizados a simular, de forma mas 0 menos cons
ciente, toda clase de sintomas, y a producir situaciones en las que trata
ban de involucrarles a ellos. Se advirtio tambien que la «mitomania», 
acufiada posteriormente por Dupre, era aplicable a un gran numero· de 
histericos. En realidad, la mitomania deberia entenderse como un aspec
to particular de un concepto mas amplio, el de la funcion mitopoetica del 
inconsciente. Con la excepcion de algunos estudios brillantes como el de 
Flournoy sobre su medium Helene Smith, dicha funci6n no ha recibido la 
atencion que merece, y es lamentable que los nuevos sistemas de psiquia
tria dinamica no hayan llenado todavia esta laguna. 

PROCEDIMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS 

El siglo XIX fue una gran era para la psicoterapia. En 1803 Reil, en su 
libro Rhapsodien, presento un programa completo de metodos psicotera
peuticos para la curacion de enfermedades mentales. En paises como 
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos se aplicaron diversos metodos 
de terapia moral con grado variable de exito. Tanto los magnetizadores 
como los hipnotizadores dedicaban esfuerzos considerables a la curacion 
de enfermedades nerviosas y de alteraciones fisicas. 

La terapia mesmerica, con la magnetizacion mediante pases, trataba 
de provocar la crisis. Como hemos visto, esta crisis era a la vez la forma 
de hacer surgir los sintomas y el primer paso hacia su eliminacion. En 
realidad, era una variedad de 10 que en la actualidad denominamos tera
pia catartica. 

Surgiendo con Puysegur, el sonambulismo artificial se convirti6 en el 
arma terapeutica mas importante, posicion que mantuvo hasta finales del 
siglo. Se deberia destacar que el hipnotismo ejerce sus efectos terapeu
ticos de divers as formas. En ocasiones el paciente mejora debido al efecto 
benefico del propio suefio hipnotico, suefio del que algunos daban descrip
ciones maravillosas. Uno de los pacientes de Bjerre, por ejemplo, hablo 
de una « ... sensacion de 10 mas maravilloso, un sentimiento de concentra
cion del propio yo con el propio cuerpo, como si uno se encontrara aisla-
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do dentro del propio yo. Todo desaparece, s610. queda el yo consciente. 
Esta concentraci6n es el reposo mas absoluto que se puede imaginar» 91. 

Bjerre supuso que «la hipnosis es un retroceso temporal hacia el estado 
primario de reposo propio de la vida fetal». Utilizada de esta forma, la 
hipnosis actu6 aparentemente como un poderoso sedante. 

En ocasiones, pero no siempre, el hipnotismo actu6 por medio de la 
sugestion, es decir, la implantaci6n directa de una idea en la mente pasiva 
del paciente. Sin embargo, esta acci6n ha sido mal entendida muchas 
veces. Las sugestiones hipnoticas no se forzaban necesariamente en el 
sujeto. Es cierto que ha existido una tendencia a la sugestion imperativa, 
que se puede seguir historicamente desde Faria a traves de Noizet hast a 
Liebeault y la Escuela de Nancy. Tales sugestiones imperativas actuaban 
mejor en personas que ocupaban puestos subalternos en la vida y estaban 
acostumbradas a obedecer 6rdenes (soldados y obreros), 0 en las de vo
luntad debil 0 que estaban ansiosas de someterla a la del hipnotizador. 
Pero aun en tales casos, su poder tenia limitaciones. Cuando se utilizaban 
con una persona que no deseaba someterse, no se obtenian resultados en 
absoluto, 0 bien sugerian unicamente una eliminaci6n temporal de los 
sintomas, que posteriormente reaparecian 0 eran reemplazados por otros. 

Otro tipo de curaci6n hipnotica que no ha recibido atencion suficiente 
implica una especie de regateo entre el paciente y el hipnotizador. Es 
una reminiscencia de 10 que ocurria muchas veces en el exorcismo, de 
las largas discusiones entre el exorcista y los espiritus malignos, y de la 
conformidad por parte del espiritu de alejarse en un momento dado y 
bajo ciertas condiciones. Algo semejante ocurria de forma repetida en la 
cura magnetica. Durante el suefio somimbulo, el paciente predecia la evo
lucion de sus sintomas y profetizaba la fecha exacta de su curacion de
finitiva. Tambien podia prescribir su propio tratamiento. Para el magneti
zador no era nada facil encontrar el punto de equilibrio con las peticiones 
de su paciente sin exponerse a ser manejado por el. La historia de Estelle 
es un ejemplo caracteristico: mientras que aparentemente aceptaba sus 
numerosos caprichos, Despine trataba de conseguir un retrocesoconstante 
y gradual de sus sintomas, de forma que cada uno de dichos retrocesos 
fuera aceptado por la paciente. Este tipo de terapia hipnotica estuvo muy 
extendido durante la primera mitad del siglo XIX, pero fue olvidado pos
teriormente, debido· fundamentalmente a que tanto lao escue1a de la Sal
petriere como la de Nancyutilizaban el metodo de la orden en la cura 
hipn.otica. No' obstante, inc1uso. con Bernheim seencuentran en ocasiones 
algunas .caracteristicas· de este primer metodo 92. Se sabe, por ejemplo, 

91 Poul Bjerre, The History and Practice of Psychoanalysis, trad. ingL, edici6n 
revisada, Boston, Badger, 1920, pags. 198-217. 

92 Hippolyte Bernheim, De la suggestion et de ses applications a la therapeutique, 
Pans, DOin, 1886 .. 
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que Bernheim dijo a una mujer afectada de afonia histerica que pronto 
recuperaria la voz y que ella sabia la fecha en que esto ocurriria. La 
respuesta de la paciente fue «en ocho dias»; en efecto, ocho dias mas tarde 
la paciente pudo hablar. 

A finales del siglo XIX se comenz6 a aplicar un nuevo metodo de cura
ci6n hipn6tica: el metodo catartico, que consistia en descubrir y atacar 
la raiz inconsciente del sintoma. Sin embargo, queda todavia por explicar 
hasta que punto se consiguieron ciertas curas supuestamente «catarticas» 
mediante un proceso de compromiso entre el paciente y el medico, del 
que este ultimo no era consciente. 

La sugesti6n en estado de vigilia, el tercer y gran procedimiento tera
peutico, ya se practicaba a comienzos del siglo XIX bajo el nombre de 
fascinaci6n. Su uso se extendi6 en la decada de 1880 con Lj(~beault, Bern
heim y la Escuela de Nancy. La sugestion esta basada en el concepto de 
<<ideodinamismo», es decir, en frase de Bernheim, «la tendencia de una 
idea a materializarse en un acto». Seglin el, el estado hipn6tico era el 
resultado de una sugesti6n inducida con vistas a facilitar otra sugestion. 
Por otra parte, no habia diferencias fundamentales entre la sugesti6n 
bajo hipnosis y la sugesti6n en estado de vigilia. Hacia finales del siglo XIX, 

la palabra «sugesti6n» se utiliz6 con tal profusion que lleg6 a perder su 
significado. 

EL CAMINO TERAPEUTICO: LA RELACION 

Cualquiera que fuese el procedimiento psicoterapeutico, mostraba la 
misma caracteristica basica: la presencia y utilizacion de la relacion. Este 
termino fueutilizado por Mesmer desde el comienzo y manejado por 
generaciones de magnetizadores e hipnotizadores hasta comienzos del 
siglo XX, mientras que el concepto se desarrollaba y perfeccionaba de 
forma gradual. Parece que Mesmer tome la palabra de la f1sica contempo
ranea: en experimentos populares en aquella epoca, las personas forma
ban cadenas tocandose unas a otras, transmitiendo de este modo la co
rriente eIectrica originada en la maquina; para conseguir esto, se habian 
puesto en relacion unas con otras. De la misma forma, Mesmer puso a 
sus pacientes en relaci6n direct a con el baquet 0 bien unos con otros. 
Cuando magnetizaba a un paciente, se consideraba asimismo como una 
fuente de fluido magnetico, con la cual se tenia que poner en relacion 
aquel seglin ciertas condiciones. No se sabe hasta que puntoMesmer tuvo 
conciencia de que la relaci6n aS1 establecida con sus pacientes sobrepasa
ba 10 estrictamente fisico. Puysegur S1 que comprendio sus implicaciones 
psicologicas. Al leer los escritos de los primeros magnetizadores, uno se 
siente sorprendido por la tremenda importancia que atribuian a la rela
cion. 
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En realidad, el feti6meno no era tan nuevo como parecia; ya era cono
cido en los metodos del exorcismo. Aldous Huxley senala que <da relaci6n 
entre el endemoniad@ y el exorcista probablemente sea incluso mas in
tima que la existenw entre el psiquiatra y el neur6tico» 93. Desde luego, 
era bien conocid9 # tipo especifico de relacion existente entre el confesor 
y el penitente, y N@ilet probablemente sc rc5d6 z. 61 cuz.ndo compara al 
magnetizador con ~l tiirectellr (es decir, directellr de conscience 0 «direc
tor espiritual» )0J4. 

Al lado de es:t"?,s §&'incjanzas, la relaci6n magnetica tenia ciertas carac
teristicas propias. ~ fueron objeto de estudios intensivos por parte de 
los primeros mesm~rjstas. Lo que mas les imprcsionaba era la sensibiIi
dad peculiar del magnr':zado hacia el magnet' 'or, y su car-,.:idad para 
percibir los pensamien , de este ,j1t'mo "0 ~'!" ;"_'''. _,';ones cor-
porales. Se conoda tar L ,',,'; ,-, 

1784, se introdujo eJ termino "rccirrocidad magnetica» 95. 

Se conocia igualillente desde el principio la posibilidad de una co'-,;,;,' 
tacion erotica en 11\ relacion magnetica, ya que, como hemos visto, se 
sometio a la atenciOfi del rey en un apendice secreto al Informe de los 
comisionados. Hemos visto asimismo que se considero la posibilidad de 
seduccion, desechada en 1785 por Tardif de Montrevel, aunque este mismo 
autor admitio que s~ podria desarrollar cierto tipo de relacion platonica 
entre el magnetizador y el magnetizado %. En 1787 un novelista escribio 
que, dado que el magnetizador era activo mientras que el magnetizado 
era pasivo, se podiq desarrollar con facilidad una situacion peligrosa 
siempre que el magn,~tizador varon y la magnetizada hem bra fueran jo
venes 97. En 1817 un tal Klinger escribio una curiosa tesis en latin que 
contiene una prolija ~omparacion entre el commercium magneticum (la 
relacion magnerica) Y el acto de la generacion 98. En Alemania, la estruc. 
tura de la relacion Sf!! analiza des de el punto de vista de la «simpatia», 
concepto este elaboratlo por los promotores de la filosofia de la Natura
leza. Friedrich Hufelalld 99 afirmo que es la relacion mas intima que puede 
existir entre dos ser~ humanos y la (mica comparable con la existente 
entre el feto y el claU5tro materno. Seglin Hufeland, cada curacion con-

.93 Aldous Huxley, Th@ Devils of Loudun, Nueva York, Harper and Row, 1952, 
pag. 183. 

94 Noizet, Memoire sUit Ie somnambulisme et Ie magnetisme animal, dirigida en 
1820 a la Academia Real ~ Berlin, Paris, PIon, 1854, pag. 96_ 

9S Anon., La Vision, ~tenant ['explication de ['ecrit intitule: Traces du magne
tisme, et la theorie des Y'f'Gis sages. A Memphis, Paris, Couturier, 1784, pags. 22, 26. 

96 Tardif de MontreveJJ" Essais sur la theorie du somnambulisme magmltique, 
Londres, 1785_ 

97 Villers, Le Magnet~:sJ&!» amoureux, Genova, 1787. 
98 J. A. Klinger, De '~iil:gnetismo Animali, Wirceburgi, Nitribit, 1817. 
99 Friedrich Hufelan~, Ober Sympathie, Weimar, Verlag des Landes-Industrie

Comptoir, 1811, pag. 110_ 
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seguida mediante el magnetismo animal sigue las mismas fases que el 
nino todavia no nacido dentro del claustro materno. 

Todos los magnetizadores franceses estudiaron la relacion con detalle 
y la distinguieron de la influencia, esto es, su prolongaci6n entre las se
siones. Aubin Gauthier distinguio meticulosamente entre las crisis mag
neticas (sonambulismo inducido) y el estado magnetico, durante el eual 
el magnetizador podria ejercer todavia un cierto efecto sobre su sujeto. 
Charpignon sostenia que no era raro que entre una y otra sesion un suje
to recibiera de su magnetizador una vision tan clara y verdadera que no se 
sintiera alterado por-ella 100. En Alemania, Von Schubert destaco la fascina
cion ejercida sobre el sujeto por cualquier cosa que proviniera del mag
netizador. Algunos pacientes beberian solamente aquello que hubiera sido 
toeado por el. Von Schubert destaeo ademas que adoptarian las teorias 
medicas presentes en la mente del magnetizador y darian prescripciones 
en tal sentido encaminadas a su propia curacion 101. 

Los aIemanes Gmelin y Heinecken habian nota do que pacientes mag
netizados por el mismo magnetizador sentian una irresistible atraccion 
entre sf. Un autor escoces anonimo observo exaetamente el mismo feno
meno; los pacientes a los que el habfa magnetizado se senti an muy atrai
dos entre sf, se daban unos a otros nombres mesmericos, y se considera
ban como hermanos y hermanas 102. 

La nodon de relacion, que habia sido tan fuerte y clara a comienzos 
del siglo XIX, se desdibujo posteriormente algo, debido en parte a la in
sistencia de Braid sobre la hipnosis autoinducida y sobre el papel del 
paciente. Ni Charcot ni Bernheim prestaron mucha atencion a ella. Pero 
a partir de 1885 hubo un resurgir del interes tras los primeros experi
mentos de Janet con «Leonie». En busca de una explicacion plausible 
para este hecho de sugestion mental, Ruault analiza cuidadosamente la 
estruetura de la relacion existente entre el hipnotizador y su sujeto 103. 

Hallo que este ultimo tenia los pensamientos constantemente fijos en la 
persona del hipnotizador, tanto durante las sesiones como en los inter
valos entre eIlas. Durante las sesiones era hipersensible al hipnotizador, 
hasta el punto de que podia percibir los signos mas tenues de este ul· 
timo. Por efecto de la eostumbre y del entrenamiento se desarrollaba 
entre eIIos un proceso de mutua comprension mediante signos, del euaI 
no era consciente ninguno de los dos. EI sujeto se hacia sensible a los 

100 Charpignon, Physiologie, medecine et metaphysique du magnetisme, 2_" ed., 
Paris, Bailliere, 1848. 

101 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwis
senschaft, Leipzig, Weigel, 1808_ 

102 Mesmerism, Its History, Phenomena, and Practice: with Reports of Cases 
Developed in Scotland, Edimburgo, Fraser and Co_, 1843, pags. 101-106_ 

103 Albert Ruault, «Le Mecanisme de Ia suggestion hypnotique», Revue Philoso
phique, XX, II, (1886), 676-697. 
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matices mas delicados de los pensamientos del hipnotizador sin saber 
como, y sin que este mismo fuera consciente de ello. Mas aun, habia sido 
entrenado por el magnetizador y creia en el y en sus poderes sobrenatu
rales. Ruault afiadio que muchos magnetizadores incuIcaban en la mente 
de sus pacientes que nadie sino ellos era capaz de magnetizarlos. Algunos 
incIuso repetian esta sugestion al termino de cada sesion 0 daban a sus 
pacientes un talisman que debian conservar siempre sobre su cuerpo. Asi 
es como la influencia del magnetizador se hizo 10 suficientemente pode
rosa como para poder actuar sobre sus sujetos a distancia, y en ocasiones 
incIuso involuntariamente. Se confirmaba asi la creencia del magnetiza
dor en sus propios poderes, su autoconfianza, con el consiguiente aumento 
de su poder sobre sus diversos sujetos. 

En 1889 Janet menciono brevemente este tema en su Automatisme 
psychologique 104. Subrayo la importancia de la electividad en la relacion 
y el hecho de que el sujeto tenia una especie de alucinacion negativa para 
to do 10 que no estuviera conectado directamente con el magnetizador 
(10 que en lenguaje moderno se denominaria «escotoma»). El mismo fac
tor fue subrayado por Moll en 1892 105• En el Congreso 'Internacional de 
Psicologia celebrado en Munich en 1896, Janet presento una teoria bien 
elaborada sobre la relacion y la influencia sonambula 106. Babia analizado 
al detalle 10 que ocurria en la mente de sus pacientes en los interval os 
entre las sesiones hlpnoticas y hallo que, en una primera fase (de in
fluencia propiamente dicha), se producia aparentemente una gran mejoria. 
El paciente histerico se encontraba libre de la mayoria de sus sintomas; 
se sentia mas feliz, mas activo y mas inteligente, y no pensaba mucho 
en su hipnotizador. Seguia una segunda fase, la de pasion sonambula, en 
la que reaparecian los sintomas, y el paciente sentia cada vez mayor ne
cesidad de ver al hipnotizador y de ser hipnotizado. Esta necesidad asu
mia muchas veces la forma de pasion. Seglin el caso, podia traducirse en 
amor ardiente, celos, miedo supersticioso 0 respeto profundo, y se acom
pafiaba del sentimiento de haber sido aceptado 0 rechazado. En ocasiones 
el sujeto veia al hipnotizador en sitefios 0 en alucinaciones. Janet des
cubrio el hecho muy importante de que las sugestib:ri.es poshipnoticas se 
obedecian fundamentalmente durante el perfodo de influencia sonambula, 
y en mucho menor grado durante la fase de pasion sonambula; Destaco 
las implicaciones terapeuticas de estas observaciones. 

104 Pierre Janet, L'Automatisme psychologique, Paris, Alcan, 1889, pags. 283-290. 
105 Albert Moll, «Der Rapport in der Hypnose», Schriften der Gesellschaft fUr 

psychologische Forschung, Leipzig, Abel, III, IV (1892), 273-514. 
106 Pierre Janet, «L'Influence somnambulique et Ie besoin de direction», III. Inter

nationaler Congress fUr PsycholiJgie in Miinchen, 1896, Munich, J. F. Lehmann, 1897, 
pags. 143-147. . 
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Janet amplio su trabajo y 10 publico de nuevo un ano mas tarde, en 
1897 107• Basandose en experiencias con treinta pacientes, confirmo que 
las sugestiones poshipnoticas se deb ian lIevar a cabo mientras durase la 
influencia sonambula. Mas aun, analizo el sentimiento del sujeto hacia el 
hipnotizador durante el perfodo de pasion sonambula y encontro que era 
una mezcIa, diferente de un paciente a otro, de pasion erotica, amor filial 
o maternal, y otros sentimientos en los que siempre habia un cierto tipo 
de amor. Sin embargo, el factor fundamental era la besoin de direction 
del paciente, la necesidad de ser dirigido. Las implicaciones terapeuticas 
eran dobles: primero, el terapeuta tenia que tomar por completo el mando 
de la mente del paciente. Una vez conseguido este, tenia que ensefiar al 
paciente a manejarse sin el, espaciando de forma gradual los intervalos 
entre las sesiones. El paciente debia ser consciente ademas de sus propios 
sentimientos. 

Las investigaciones de Janet sobre la influencia sonambula despertaron 
un interes considerable y estimularon otras observaciones sobre el mismo 
tema. Sollier concordo con la descripcion de Janet y anadio otro hecho 
de su propia experiencia: para el sujeto era muy importante que el hip
notizador supiera muchas cosas acerca de el, en particular cuando se 
habian llevado a cabo experiencias sobre regresion de edad 108. Sentia en
tonces como si aqueI Ie conociera de toda la vida. 

Mucho habia cambiado desde el primer concepto electrico de Mesmer 
sobre la relacion. Esta nueva nocion recibio una elaboracion psicologica 
compleja por parte de magnetizadores e hipnotizadores antes de culminar 
con Janet, que considero la influencia como una variedad peculiar de 
sentimientos hacia el hipnotizador mezcIada con la necesidad del paciente 
de ser dirigido por aquel, 10 que el hipnotizador podia utilizar como una 
poderosa arma terapeutica. 

EL PSICOTERAPEUTA 

Magnetizadores e hipnotizadores constituyeron un nuevo tipo de tera
peuta, que tenia mucho en comun y era al mismo tiempo muy distinto 
de todos los existentes antes. No solo consideraban ambos grupos a Mes
mer y Puysegur como sus grandes fundadores, y no solo compartian doc
trinas y tecnicas similares, sino que tenian tambien sus asociaciones, sus 
publicaciones y su etica profesionaL 

En la actualidad nos resulta dificil imaginar su aspecto, sus pensa
mientos y su modo de trabajar en la practica diaria. Podemos, sin em
bargo, arrojar algo de luz sobre este tema leyendo algunos de sus viejos 

107 Ibid., Revue Philosophique, XLIII, I (1897), 113-143. 
108 Paul Sollier, L' Hysterie et son traitement, Paris, Alcan, 1901, pag. 161. 



190 Descubrimiento del inconsciente 

libros de texto, como los de Deleuze, Bertrand, Charpignon y en especial 
el de Aubin Gauthier 109. El magnetizador, dice Gauthier, debe estar sano 
para no transmitir sus propias enfermedades a sus pacientes; en caso de 
enfermar, tendra que «purificarse» antes de volver a su trabajo. Debe 
llevar una vida «sabia y regular», ser sobrio, tranquilo, reservado, amable 
y digno, y no hablar demasiado, asi como ser rigurosamente honrado y 
escrupuloso. Para hacerse magnetizador hay que seguir un curso de en
seiianza y leer los trabajos de Mesmer, Puysegur y todos los clasicos del 
magnetismo. Ya no se puede aceptar, dice Gauthier, el viejo principio 
mantenido pOl' Puysegur de que el magnetizador no debe aceptar pago 
alguno por el tratamiento, ya que un hombre que dedica tal cantidad 
de tiempo al estudio del magnetismo posiblemente no pueda dar el trata
miento gratis. Merece incluso unos honorarios mas altos que el medico, 
ya que debe poseer todas las cualidades de este, y ademas conocer el 
magnetismo y tener una salud perfecta. No solo ofrece su conocimiento, 
como hacen los medicos, sino que transmite sus fuerzas vitales a los pa
cientes. Para estos, la eleccion del magnetizador adecuado es de impor
tancia capital; ciertO's magnetizadores tienen mas exito con algunos pa
cientes que con otros. El magnetizador nunca debe aceptar a un paciente 
si no esta preparado para llevar el tratamiento hasta el final, porque en 
muchas ocasiones la interrupcion del mismo puede ser peligrosa. Antes 
de comenzarlo, se debe concretar la cuestion de los honorarios, asi como 
decidir los dfas y horas del tratamiento, tras 10 cual el paciente deb era 
asistir puntualmente a las sesiones. Este no debe guardar secretos para 
el magnetizador en 10 referente a su enfermedad 0 a cualquier otra cosa 
que pueda ayudar a explicarla. Durante el tratamiento, se abstendra de 
todo tipo de excesos, guardara una dieta moderada y se abstendra de 
fumar. La duracion del tratamiento puede variar desde una semana hasta 
seis meses 0 mas, pero nunca se haran mas de dos sesiones diarias. EI 
magnetizador debe llevar un diario de cada paciente en el que registrara 
cada una de las sesiones. Ninguna mujer sera hipnotizada a menos que 
este presente su marido u otro testigo. Una regIa basica es la abstencion 
de cualquier tipO' de experimentacion con los propios pacientes. Los hechos 
clfnicos proporcionaran al magnetizador la experiencia suficiente para 
satisfacer su curiosidad cientffica. Gauthier propuso un «juramento del 
magnetizador» inspirado en el hipocratico. 

Otro problema que surgio en ese periodo fue el de la pretension de 
los colegios medicos de que solo fueran autorizados para la practica del 
magnetismo los doc tares en medicina. Los magnetizadores profanos se 
opusieron violentamente a esta peticion. En 1831 la Academie de Medecine 

109 Aubin Gauthier, Traite pratique du magnetisme et du somnambulisme, Paris, 
Bailliere, 1845, pags. 20-75, 309-354. 
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de Paris resolvio que podrian ser autorizados para la practica del mag
netismo, pero bajo control medico; tendrian que remitir sus diarios a 
intervalos regulares para que fueran inspeccionados por medicos. Esta 
regIa se cumplio en muy raras ocasiones. 

Tenemos una serie de interesantes autobiografias, la mayoria de ellas 
escritas por magnetizadores de teatro 0 ambulantes. Uno de los mas 
celebres en Francia, el Baron Du PO'tet de Sennevoy, nos relata que nacio 
en 1796 en el seno de una familia aristocratic a arruinada 110. Admite haber 
side un mal alumno y un nino rebelde. Habiendo oido hablar del mag
netismo, trato de ponerlo en practica con dos muchachas j6venes, que
dando aterrorizado cuando, durante horas, fue inca paz de sacarlas de su 
condici6n magnetica. No obstante, este incidente Ie llev6 a la conviccion 
de que posefa gran des poderes magneticos. March6 a. Paris para estudiar 
la nueva ciencia, pero no paso mucho tiempo sin que rompiera con sus 
colegas y fundara su propia escuela. Hombre orgulloso y arrogante, estaba 
convencido de que «era la encarnacion del magnetismo» y que tenia una 
mision que cumplir. Tras introducir la tecnica del «espejo magico», evo
luciono de forma gradual hacia la magi a y parece haber desarrollado 
verdaderos delirios de grandeza. 

El conde de Maricourt, otro magnetizador muy conocido de esta epoca, 
habia pas ado su infancia en Napoles, donde fue introducido en el mag
netismo por un an ciano sacerdote irlandes y un viejo medico italiano que 
10 practicaba. Sus primeros intentos fueron casi tan desgraciados como 
los de Du P9tet. De regreso a Francia, asisti6 a una representaci6n dada 
pOl' un magnetizador ambulante para los estudiantes de su colegio, uno 
de los cuales sufri6 graves accidentes despues de haber sido magnetizado. 
Sin embargo, el joven De Maricourt no se des animo por ello. Tan pronto 
como lleg6 a Paris, fue aver al magnetizador Marcillet y a su ilustre 
sonambulo Alexis. Posteriormente adopt6 las enseiianzas de Du Potet y 
escribio una larga comparacion entre el puysegurismo (que implica el 
sueiio magnetico) y el potetismo (estado de fascinaci6n sin sueno). Mas 
tarde se convirtio en espiritista y estudio la relacion entre los espiritus 
encarnados y los desencarnados m. 

Un trabajo delicioso y olvidado es la autobiografia de Charles Lafon
taine 112. Nacido en 1803, tambien afirmo pertenecer a una de las mas 
antiguas y aristocraticas familias francesas. Su padre ocupo un importante 
cargo administrativo, y el joven Charles empezo a trabajar con e1. Sin 
embargo, deseando convertirse en actor, abandono a su familia y marcho 

110 Baron Du Potet, La Magie devoillie, ou principes de science occuite, 3.a ed., 
Paris, Vigot, 1893, pags. 1-58. 

111 R., Conde de Maricourt, Souvenirs d'un magnetiseur, Paris, PIon, 1884. 
112 Charles Lafontaine, Memoires d'un 11lagnetiseur, 2 vols., Paris, Germer-B. Bail

liere, 1886. 



192 Descubrimiento del inconsciente 

a Paris, don de trabaj6 en compamas de teatro durante varios afios, ex
perimentando muchas «subidas» y «bajadas». En una ocasi6n magnetiz6 
por accidente a una mujer en la que descubri6 una lucida sonambula y, 
al mismo tiempo, su propia posesion de grandes poderes magnetieos. Re
lata que el dia que se convirtio en magnetizador fue ignorado por su 
familia, sus amigos y sus antiguas amistades y tratado como un proscrito. 
Entonces se dedic6 al magnetismo, que se convirti6 en su unieo interes 
en una vida de constante vagabundeo y lucha. Llev6 a cabo gran des re
presentaciones teatrales, que en ocasiones terminaban en tumultos en 
los que tenia que intervenir la policia. Tambien trat6 de forma privada a 
numerosos pacientes. Segun su propio relato, dondequiera que iba los 
ciegos veian, los sordos oian y los paraliticos andaban. En la ciudad de 
Rennes magnetiz6 a una mujer y la ensefi6 un papel teatral que ella re
presentaba maravillosamente en escena ante una gran audiencia y del 
que no recordaba nada en estado de vigilia. Viaj6 a Londres, donde fue 
tal su exito que los ladrones quedaron atemorizados, hasta el punto de 
que podia visitar con toda seguridad los peores tugurios. Tras su viaje 
a Manchester, un cirujano de esta ciudad llamado Braid se convirtio al 
magnetismo y posteriormente se dio a conocer como el promotor del brai
dismo. El libro de Lafontaine se lee como una entretenida novela de 
aventuras. 

Otra autobiografia digna de menci6n, aunque escrita en un estilo am
puloso, es la de Auguste Lassaigne 113. Nacido en Toulouse en 1819, trabaj6 
al principio en una fabrica, a la vez que leia historias fanUlsticas y apren
dia juegos de manos en su tiempo libre. Sus trucos Ie proporcionaron 
tanto exito que decidi6 vivir de esta habilidad. Durante una de sus giras 
encontr6 a una joven de dieciocho afios, Prudence Bernard, sonambula 
natural. Observ6 c6mo era tratada por un magnetizador, con 10 que des
aparecio su escepticismo acerca del magnetismo; pronto se convirtio en 
un apostol de esa doctrina. Se caso con Prudence y la llevo consigo en 
sus viajes, magnetizandola publicamente. Lassaigne creia estar destinado 
a una misi6n sagrada; consideraba el magnetismo como una ciencia su
blime, capaz de llegar a los misterios mas profundos de la naturaleza 
humana. Admitia, sin embargo, que debia haber tambien algo muy hu
mano alrededor de tales misterios. Noto que el magnetismo podia pro
ducir una «voluptuosidad divina» en la mujer magnetizada, y que estas 
sensaciones serian infinitamente mas deliciosas si la mujer amaba al mag
netizador. De Prudence dijo que «en estado de vigilia es una mujer; en 
estado sonambulo, un angel». Creia que el destino de ella era devolver a 
Francia a la Verdadera Fe, y la comparaba con Juana de Arco. El libro 

113 Auguste Lassaigne, Memoires d'un magnetiseur, contenant la biographie de 
la somnambule Prudence Bernard, Paris, Bailliere et Dentu, 1851. 
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esta Ueno de acidas invectivas contra los enemigos del magnetismo. Con
tiene tambien curiosas disquisiciones sobre la influencia del matrimonio 
sobre la relacion existente entre el magnetizador y su sonambula. Las di
ficultades resultantes de una pequefia desarmonia matrimonial dan lugar 
al faUo del experimento sonambulo. «El magnetismo», concluye Lassaigne, 
«es la ciencia del futuro». 

Hay que tener en cuenta que estas autobiografias nos informan unica
mente de un tipo de magnetizador. En realidad, la mayo ria de los mag
netizadores eran hombres tranquilos, reservados, que, ademas de su pro
fesion, medica 0 no, practieaban el magnetismo sobre unos pocos pacientes 
y registraban cuidadosamente sus observaciones, que discutian en peque
lias sociedades locales. Con eUos entro Janet en contacto cuando era un 
joven profesor en El Havre. En repetidas ocasiones diria despues que 
eran eUos los que habian descubierto todo 10 que Charcot, Bernheim y 
sus contemporaneos se atribuian. 

EL IMPACTO CULTURAL DE LA PRIMERA PSIQUIATRfA DINA MICA 

La primera psiquiatria dinamica ejercio una gran influencia sobre la 
filosofia, la literatura e incluso sobre las artes. Tres tendencias funda
mentales de esa ciencia surgieron en orden correlativo: el magnetismo 
animal, el espiritismo y las ensefianzas del hipnotismo y la personaliaad 
multiple. 

Ya en 1787 un escritor, Charles de Villers, que habia servido como 
oficial de artilleria bajo las 6rdenes de Puysegur, publico una novela, 
Le magnetiseur amoureux, en la que desarrollaba una teo ria filosofica de
ducida del fenomeno del magnetismo. 

En 1790 el magnetismo animal se habia extendido tanto en Alemania 
que era una practiea casi comun consultar a sonambulos los problemas 
de enfermedad y salud, pedirles consejos practicos y en ocasiones incluso 
guia espiritual. No faltaba tampoco una aguda oposicion a esa tendencia, 
y los enemigos del mesmerismo la convertian en blanco facil de sus bur
las. En 1786 se conto que una actriz simulaba de forma tan convincente 
enfermedades y sonambulismo que engafio a varios medicos 114. El propio 
Federico Guillermo II, rey de Prusia y sucesor de Federico el Grande, 
fue victima de una extraordinaria intriga elaborada a su alrededor por 
un grupo de cinicos cortesanos. Contrataron la ayuda de una sonambula, 
una jorobada a la que instruyeron para simular un trance y actuar como 
si su espiritu estuviera en comunicacion con Dios omnipotente. Las pre-

114 Lichtenbergs Magazin fur das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, 
IV, (1786), 201-203. 
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tendidas pa1abras divinas que ella transmitia a1 rey tenian su origen, 
desde 1uego, en quienes 1a empleaban. De esta forma obtuvieron del rey 
todos los honores y riquezas que ambicionaban, y asimismo influyeron 
en sus decisiones politicas basta que se enfrentaron con la condesa Lichte
nau, reina consorte. EI rey dt:j6 cntonces de creer en la somimbula, que 
perdi6 su favor 115, 

A despecbo de tales incidentes, el mesmerismo progreso de forma 
constante en AiemaniR. Desde 1790 a 1820 no s610 10 profesaron hombre:\ 
como Gmelin, Kluge y Kieser, sino que consigui6 introducirse ta,: ';It:Il 

en las universidades de Bonn y Berlin. Medicos famosos como Wolfart, 
Hufeland y Reil estaban convencidos de su validez. Entre los fi16sofos y 
escritores, algunos se J' :" •.... :"1\)[1 '>'·::.?pticos; Goethe, por ejemplo, nunca 
demostr6 e1 menor inl n:" 1"J;' ,_,:, '~!l cambio, los promotores de la filo
sofia de la Naturaleza 10 aclama!''''1 como un descubrimiento de los que 
hacen epoca. Schelling vio en el sonambulismo magnetico un medio de 
establecer conexi6n entre el hombre y e1 Alma Universal, y de sentar la 
base de la metafisica experimental. Fichte se mostr6 mas critico, pero, 
habiendo observado varias demostraciones con sonambulos, lleg6 a la 
conclusi6n de la relatividad del yo y dijo que la individualidad del hom
bre podia ser alterada, dividida 0 sujeta a la voluntad de otro 116. Scho
penhauer, que habia quedado profundamente impresionado por las de
mostraciones publicas de Regazzoni en 1854, expres6 repetidamente en sus 
escritos su interes por el magnetismo 117. «Aunque no des de un pun to de 
vista econ6mico 0 tecnico, sino filos6fico, el magnetismo animal es el des
cubrimiento mas trascendental (inhaltsschwer) jamas realizado, aun cuan
do, en el momenta actual, plantee mas enigmas de los que resuelve» 118. 

El impacto del magnetismo 10 acusaron por igual los te610gos prates
tantes y cat6licos, y tuvo una importancia particular para un grupo de 
fi16sofos misticos cat6licos. Windischmann propugn6 un «arte curativo 
cristiano», que practicarian los sacerdotes combinando los sacramentos 
de la Iglesia con la ciencia del magnetismo 119. Ennemoser recomend6 la 
magnetizaci6n de los ninos en el vientre materno y la de los arboles en 

115 Henri Brunschwig, La Crise de l'etat prussien a Za fin du 18< siecZe et la 
genese de Za mentalite romantique, Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 
pags. 197-200. 

116 Xavier Leon, Fichte et son temps. Il. Fichte a Berlin, 1789-1813; 2.a parte, 
Paris, Colin, 1927, pags. 280-282. 

117 Wilhelm Gwinner, Arthur Schopenhauer aus personlichem Umgang dargesteZZt, 
Leipzig, Brockhaus, 1922. 

118 Arthur Schopenhauer, Versuch iiber das Geistersehn und was damit zusam
menhiingt, en Parerga und Paralipomena I. Siimmtliche Werke, IV, Leipzig, Reclam, 
s. d., pag, 304, 

119 K. J. H. Windischmann, Versuch iiber den Ga71g der Bildung in der heilenden 
Kunst, Francfort, Andrea, 1809; Ueber Etwas, das der Heilkunst Noth thut, Leipzig, 
Cnobloch, 1824. 
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los campos 120. Ringseis se convirti6 en el promotor de una «medicina ale
mana cristiana» 121. Ya hemos visto el tremendo interes despertado en 
fi16sofos y te6logos por Friedericke Hauffe, la adivina de Prevorst, y c6mo 
Clemens Brentano, despues de su conversi6n, pas6 cinco anos en Dillmen, 
recogiendo las revelaciones de Katharina Emmerich. 

El mismo in teres se reflej6 en la literatura de la epoca. Apenas se 
hallam un poeta romantico aleman que no fuera influido por el magne
tismo animal. El escritor cuyo trabajo, mas que el de cualquier otro, 
acusa esa influencia, es E. T. A. Hoffmann. A partir de sus novelas y cuen
tos se puede recopilar un libro de texto completo sobre el magnetismo 122. 

Hoffmann ve el sonambulismo magm!tico como la penetraci6n verdadera de una 
persona en otra, por 10 que 10 compara al fen6meno de la posesion. Durante el 
sonambulismo, el magnetizado (la parte femenin,a pasiva) esta en relacion con el 
magnetizador (la parte masculina activa), pero hay mas: el magnetizador es tambien 
un mediador (ein Mittler) entre el magnetizado y la armonia universal. Mas la 
sesi6n magm!tica no es sino un caso particular de un fen6meno mas general. Las 
personas se magnetizan entre si de forma inconsciente e inintencionada; de aqui la 
formaci6n de «cadenas magneticas» que unen a los individuos unos con otros. El 
mundo es un sistema de voluntades en el que la mas debil result a dominada por 
la mas fuerte. El poder desconocido, del cual el magnetizador es un medium, tiene 
dos vertientes: puede ser bueno 0 malo. El magnetizador malo es una especie de 
vampiro moral que destruye a su sujeto. El rnagnetizado suele ser una personalidad 
debil, candida, credula e hipersensible. Por tanto, la relaci6n magnetica puede ser 
buena (amigable, paternal), 0 mala (demoniaca). Las nociones de personalidad dual 
y doble son particularmente destacables en la obra de Hoffmann. 

Hoffmann dio algunas descripciones de curas magneticas, en especial en el cuento 
Das Sanktus 123. Bettina, una cantante, ha perdido su maravillosa voz, para deses
peraci6n del Kapellmeister (director) y del medico que fue incapaz de curarla. Este 
se encuentra con una enfermedad misteriosa: Bettina puede hablar en voz alta, 
pero tan pronto como intenta can tar reaparece la afonia. No hace absolutamente 
ningun progreso. La enfermedad comenz6 el Domingo de Resurrecci6n cuando, des
pues de haber cantado algunos solos, abandon6 la iglesia cuando el tenor comenzaba 
a cantar el Sanctus. Un magnetizador que advirti6 que iba a salir Ie pidi6 que no 
abandonara la iglesia todavia. Desde entonces, no pudo volver a can tar. El magnetiza
dor, causante involuntario de la enfermedad, decide curarla. Mientras Bettina es
cucha detras de la puerta, el Ie cuenta al KapelZmeister la historia de una mujer 
que habla perdido la voz debido a un acto impio y que la recobr6 cuando alivi6 su 
conciencia. AI regresar tres meses mas tarde, el magnetizador encuentra a Bettina 
curada. Esta historia demuestra que la cura magnetica no es necesariamente el 
resultado de una orden sugestiva grabada en la mente del paciente, sino que tam-

120 Joseph Ennemoser, Der Magnetismus nach der alZseitigen Beziehung seines 
Wesens, seiner Erscheinungen, Anwendul1g und Entriithselul1g, Leipzig, Brockhaus, 
1819; Der Magnetismus im Verhiiltnis zur Natur und Religion, Stuttgart y Tubinga, 
Cotta, 1842. 

121 Johann Nepomuk von Ringseis, System der Medizin, Ratisbona, Manz, 1841. 
122 Paul Sucher, Les Sources du merveilleux chez E. T. A. Hoffmann, Paris, Librai

rie Felix Alean, 1912. 
123 E. T. A. Hofmann: Das Sanktus, en Siimtliche Werke, cd. Rudolf Frank, Munich 

y Leipzig, RCisl, IX (1924), 143-163. 
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bien puedc provenir de un procedimiento psicol6gico mas refinado. La enfermcdad 
de Bettina hajJia sido producida por una infortunada sugesti6n hecha en un mo. 
mento en que ella se sentia culpable; no era consciente de la causa de su situacion. 
EI magnetizador Ie hace darse cuenta indirectamente de ella, y este es ya el mecanis
mo de una cura catartica. 

Como ya hemos vis to, el mesmerismo encontr6 mas resistencia y es
cepticismo en Francia que en Alemania. Mucha gente 10 rechaz6 por 
completo, como hizo Napole6n cuando hab16 con Puysegur: «Si su sonam
bula es tan lista, hagale adivinar 10 que hare dentro de ocho dias y 
cuales senin los numeros premiados en la loteria de manana» 124. El mag
netismo fue condenado por la Academie y despreciado por las universi
dades. Entre los psiquiatras, se sabia que los experimentos realizados en 
los hospitales de Pinel y Esquirol no habian dado resultado y se decia 
que Georget habia sido enganado por una paciente histerica. Los cirtulos 
religiosos se mostraban reacios 0 positivamente hostiles. Sin embargo, 
en 1846, el famoso predicador dominico padre Lacordaire declar6 en unos 
sermones en la catedral de Notre-Dame que creia en el magnetismo, el 
cual consideraba como una serie de «fuerzas naturales aunque irregulares 
que no se pueden reducir a f6rmulas cientificas y que son utilizadas por 
Dios para confundir al materialismo contemporaneo» 125. La influencia del 
magnetismo fue mucho mas fuerte entre ciertos grupos de fi16sofos espi
ritualistas, misticos y esotericos, asi como en los circulos romanticos. 
Varios de los mas importantes escritores mostraron tambien gran interes 
por el. 

Balzac era un convencido del magnetismo, 10 recomendaba como trata
miento, e incluso 10 practic6 ocasionalmente; aparece ademas en varias 
de sus obras 126. Paul Bourget ha demostrado que la «teoria de la volun
tad» contenida en la novela Louis Lambert de Balzac es identica a la 
del fluido magnetico seglin la interpret6 Deleuze 127. En Ursule Mirauet, 
otra de las obras de Balzac, un medico esceptico es presentado a un 
magnetizador que trabaja con una mujer sonambula cuyo espiritu puede 
ser enviado a cualquier parte del mundo. A peticion del medico, el espi
ritu de la sonambula visita su cas a en una ciudad de provincias y relata 
10 que alIi esta ocurriendo en aquel momenta; cuenta incluso 10 que el 
ama de Haves dice en sus oraciones. Al volver a casa, el medico comprueba 
que todos los detalles dados por la mujer eran e.xactos. Alejandro Dumas 

124 Comte de Las Cases, Le Memorial de Ste-Helene (1823), Paris, ed. Pleiade, 1956, 
pag. 918. 

125 Henri Dominique Lacordaire, Conferences de Notre-Dame de Paris, II, Paris, 
Sagnier et Bray, 1847, pags. 467470. 

126 Fernand Baldensperger, Orientations etrangeres chez Honore de Balzac, Paris, 
Champion, 1927. 

127 Paul Bourget, Au Service de I'ordre, I, Paris, PIon, 1929, pag. 243. 

Primera psiquiatria dindmica (1775-1900) 197 

creia que estaba revestido de poderes magneticos, y su villa era escenario 
de experimentos magneticos 128. En una de sus novelas hist6ricas, presenta 
a Cagliostro no como el impostor que era en realidad, sino como un gran 
mage y magnetizador 129. Flaubert, en un episodio de su novel a publicada 
a titulQ postumo, Bouvard et Pecuchet, da un retrato c6mico de 10 que 
podia llegar a ser el magnetismo en manos de autodidactas inexpertos. 
Los dos personajes organizan sesiones colectivas alrededor de un peral 
magnetizado, y tratan de curar a una vaca enferma por el mismo medio. 
Pero el magnetismo fue mas explotado por los escritores populares que 
por los grandes. Un exito de ventas de aquella epoca fue la novela de 
Frederic Soulie, Le magnetiseur 130. EI villano, un aleman, magnetiza a 
una loca y de este modo averigua un incidente secreta que aquella habia 
presenciado en el pas ado y que en la actualidad tenia olvidado en estado 
de vigilia. EI magnetizador explota este secreto con prop6sitos de coacci6n. 

En Inglaterra, Robert Browning escribi6 un poema bastante oscuro, 
Mesmerism (1855), en el que un magnetizador ordena a distancia a una 
mujer que acuda a su cas a en una noche lluviosa. Queda aterrado por la 
influencia que su mente puede ejercer sobre otras y pide a Dios no hacer 
nunca mal uso de ella l3l. 

En los Estados Unidos, el interes por el magnetismo se desarro1l6 de 
forma mas lenta, pero aument6 en importancia durante la decada de 1830. 
Ya hemos visto su conexi6n con los origenes de la Ciencia Cristiana y del 
espiritismo. Edgar Allan Poe qued6 impresionado por la doctrina del 
magnetismo. Se ha supuesto que el fue el autor de un libro an6nimo en 
el que se expresa el convencimiento de la realidad del fluido magnetico, 
que cualquier somimbulo podria supuestamente ver, «blanco como la luz», 
desparramando chispas brillantes 132. Es conocido el cuento de Poe The 
Facts in the Case af Mr. Valdemar: el espiritu de un hombre agonizante 
esta unido it su cuerpo muerto gracias a un magnetizador que fue amigo 
suyo. Semanas mas tarde, cuando el espiritu resulta liberado al fin, el 
cuerpo entra instantaneamente en descomposici6n 133. De modo incidental, 

128 Joseph Adolphe .Gentil, .Initiation aux mysteres secrets de la theorie et de la 
pratique du Magnetisme, suivie d'experiences faites a Monte-Cristo chez Alexandre 
Dumas, Paris, Robert, 1849. 

129 Alexandre Dumas, Memoires d'un. medecin, Joseph Balsamo, Paris, Fellens et 
Dufour, 1846-1848. 

130 Frederic Soulie, Le Magnetiseur, 2 vols., Paris, Dumont, 1834. 
13l Ver «Robert Browning and Mesmerism», de Jerome M. Schneck, Bulletin of 

the Medical Library Association, XLIV (1956), 443-451. 
132 Joseph Jackson, ed., The Philosophy of Animal Magnetism by a Gentleman 

of Philadelphia, Filadelfia, 1928. 
133 Edgar Allan Poe, «The Facts in the Case of Mr. Valdeman>, The American 

Review (diciembre 1845); Mesmerism in Articulo Mortis. An Astounding and Horri
fying Narrative, Showing the Extraordinary Power of Mesmerism in Arresting the 
Progress of Death, por Edgar A. Poe, Esq., New York, Londres, Short and Co., 1846. 
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este cuento cruzo el Atlantico en una epoca en que Poe no era conocido 
todavia en Francia, 10 que podria expIicar por que fue aceptado como 
cierto en algunos lugares y dio pie a que Mabru 10 citara como ejemplo 
de los inconcebibles absurdos en que crefan los magnetizadores 134. 

El tern a de la personaIidad dual, que inspirarfa a tantos escritores 
durante Ia segunda mitad del siglo, aparecio en la literatura en la forma 
del «doble», 0 personalidad dual proyectada 135. El prototipo de este estilo 
es el cuento de E. T. A. Hoffmann Los elixires del diablo. 

EI monje Medard, al beber un elixir magico que encuentra en el monasterio, 
sufre una transformaci6rt secreta de su personalidad, que se convierte en la de un 
hombre pervers~. Enviado por sus superiores para cumplir una misi6n aRoma, 
comete varios delitos y escapa. Pero encuentra a su Doble: un monje, procedente 
del mismo monasterio, que ha cometido los mismos delitos y sufre los mismos 
sentimientos de culpabilidad. EI Doble bebe el resto del elixir, enferma y es recIuido 
en un asilo. Medard va a la Corte, y alli prosigue su vida delictiva. EI Doble reo 
aparece, es culpa do de los act os de Medard, arrestado y sentenciado a muerte. Pero 
antes de la ejecuci6n, Medard confiesa su culpa y escapa, seguido por el Doble, que 
desaparece. Medard recupera la conciencia en un hospital de Italia, y despues de la 
debida penitencia vuelve al monasterio, donde encuentra de nuevo la paz de la 
mente 1~. 

Este relato es notable como anticipacion del concepto de Jung de la 
«sombra». Medard ha proyectado su sombra (el lade malo de su persona
lidad) sobre otro ser; de ahi su vida perversa y errc'itica. Una vez que ha 
aceptado su culpa y asimilado la sombra, consigue una integracion mayor 
de su personalidad. Edgar Allan Poe entiende el concepto de doble en 
una forma distinta en su cuento William Wilson: 

EI narrador se ha dado cuenta de la presencia en su escuela de· otro muchacho 
que parece tener su mismo nombre y fecha de nacimiento, es muy semejante a el, 
pero habla en voz mas baja. Este otro muchacho Ie disgusta y se asusta tanto al 
verle que se escapa de la escuela. Se embarca en una vida de libertinaje, pero en 
cada momento crucial, el doble aparece de repente y Ie acusa, hasta que un dia 
William Wilson Ie asesina y oye c6mo el Doble agonizante Ie dice que se ha asesinado 
a si mismo y que por tanto esta muerto tambien 137. 

Aqui, ef doble es entendido como la conciencia moral en el sentido 
cIasico de lucha entre el bien y el mal en el interior del hombre (como, 
posteriormente, en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde). Una noci6n 

134 G. Mabru, Les Magnetiseurs jugeS par eux-memes. Nouvelle enquete sur Ie 
magnetisme animal, Paris, Mallet·Bachelier, 18.5ll, pags. 512·517. 

135 Un estudio de la literatura sobre el tema ha sido realizado por E. Menninger
Lerchenthal, Der Doppelgiinger, Berna, Hans Huber, 1946, pags. 75·83. 

136 E. T. A. Hoffmann, "Die Elixiere des Teufels», Siimtliche Werke, Rudolf 
Frank, ed., Munich y Leipzig, Rosl, IV (1924), 13·365. 

137 Edgar Allan Poe, William Wilson, publicado primeramente en el Gentleman's 
Magazine de Burton, octubre 1839. 
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completamente diferente es la que da Dostoievski en su novela Dvoinik 
(El doble): 

Golyadkin, un funcionario insignificante, comienza a mostrar un comportamiento 
excentrico, que llama la atenci6n de sus superiores y colegas. Encuentra a un hombre 
que tiene exactamente sus caracteristicas fisicas y viste ropas semejantes. AI dia 
siguiente, el doble es introducido en Ia oficina como un nuevo funcionario que tiene 
el mismo nombre y fecha de nacimiento que Golyadkin, Ie habla en tone humilde 
y solicita a Golyadkin que Ie proteja. Este 10 lleva consigo a su apartamento. Pero 
al pasar el tiempo, el doble se comport a de forma cada vez mas arrogante con el, 
Ie desposee de su puesto, vive a sus expensas y Ie separa de sus amigos. Golyadkin 
esta cada vez mas confuso, hasta que un dia el doble ayuda a colocarle en el 
carmaje que Ie conducira al hospital mental 138. 

En esta novela, el doble se concibe sin lugar a dudas como la persona
Iidad morbosa de un hombre que se esta volviendo psicotico, el «otro 
yO» misterioso, que al principio es debil pero que de forma progresiva 
tom a el control sobre el yo sano. 

El gran movimiento espiritista, que comenzo en los Estados Unidos 
en 1848 y se extendio por toda Europa a principios de la decada de 1850, 
relego el magnetismo a un segundo plano. Las experiencias espiritistas 
se pusieron de moda, y los grandes mediums eran las atracciones del dia. 
Hubo un aluvion de obras escritas por espiritus 0 dictadas desde el otro 
mundo. Durante su exilio en Jersey, Victor Hugo celebro sesiones espiri
tistas en su hogar, en las que su hijo Charles era probablemente el me
dium. EsquiIo, Shakespeare y los espiritus de otros hombres iIustres dic
taban elegantes versos franceses, que parecfan habiles imitaciones de la 
propia poesia de Hugo 139. El astronomo Flammarion, espiritista entusias
ta, publico revelaciones hechas por espiritus de personas famosas, entre 
las que se encontraba un Genesis supuestamente dictado por e1 espiritu 
de Galileo 140. Ciertos mediums de formacion mas bien mediocre escribie
ron novelas que en algunos casos, y segtin determinados criticos, tenian 
un nivel inesperadamente alto. Es probable que el ejemplo mejor cono
cido sea el de Pearl Lenore Curran, nacida en Illinois de padres ingleses 
en 1883. Aunque un tio suyo era medium, ella nunca parecio interesada 
por el espfritismo. En 1912, sin embargo, comenzo a experimentar con el 
tablero Ouija. De forma gradual, Ie llegaron cartas con rapidez creciente, 
y a continuacion desarrollo vividos cuadros mentales. Inesperadamente, 
el 8 de julio de 1913, recibio una comunicacion de un personaje que se 
denominaba a si mismo Patience Worth, mujer que pretendiahaber vi-

138 Feodor Dostoievski, Dvoinik, publicado por primera vez en e1 peri6dico Ote
chestvennyie zapiski (1846). Traducci6n inglesa, The Double, en The Short Novels of 
Dostoevski, con una introducci6n de Thomas Mann, Nueva York, Dial Press, 1945. 

139 Gustave Simon, Les Tables tournantes de Jersey, Paris, Conard, 1923. 
140 Camille Flammarion, Les Habitants de l'autre monde, revelations d'outre· 

tombe, Paris, Ledoyen, 1862·1863. 
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vido en una granja de Dorset en Inglaterra en el siglo XVII, y que Ie dict6 
una gran cantidad de composiciones literarias, entre las que se incluian 
poem as y novelas. Varias de estas novel as y una selecci6n de poemas fue
ron publicados 141. Estaban escritos en antiguos y peculiares diaIectos in
gleses, que nunca se habian hablado. Estos dialectos (uno diferente en 
cada trabajo), asi como el conocimiento hist6rico contenido en cada no
vela, desconcertaron a los expertos. Casper S. Yost 142 y Walter Franklin 
Prince 143, que entrevistaron a la senora Curran, consideraron su caso como 
un ejemplo poco corrien'te de los poderes creadores de la mente sub cons
ciente 144. 

La pnictica de la escritura automatica condujo de forma natural a la 
del dibujo automatico, del que pronto se apoderaron los mediums y miem
bros de los grupos espiritistas 145. EI dramaturgo Victorien Sardou atrajo 
la atenci6n con sus curiosos dibujos que representaban supnestas escenas 
pict6ricas del planeta Jupiter, y en las que se caracterizaban entre otras 
las casas propiedad de Zoroastro, el profeta Elias y Mozart en ese planeta. 
Fernand Desmoulins, artista profesional, realizaba en sus trances retratos 
de personas fallecidas con gran rapidez, incluso en la oscuridad. EI nu
mero de tales retratos automaticos era 10 suficientemente amplio como 
para poder someter a estudio la estetica de los espiritus. Jules Bois des
cribi6 las caracteristicas fundamentaIes de estas producciones artisticas 
del inconsciente, como son la tendencia a la asimetria, los detalles abun
dantes e innecesarios, la sustituci6n de trazos firmes por trazos «equivo
cos» y la irregularidad en la producci6n. Creia que el arte mediumnistico 
ejerci6 una influencia definitiva sobre Ia escueIa de los simbolistas, que 
surgi6 aIrededor de 1891. 

La ola espiritista retrocedi6 lentamente, y el magnetismo se volvi6 a 
poner de moda en su forma modernizada de hipnotismo y con el problema 
de la personalidad multiple. El aspecto que mas impresionaba al publico 
era el de la seducci6n y el delito bajo hipnosis. Charpignon dedic6 un 
serio estudio a este problema en 1860 146• En la decada de 1880, la cuesti6n 

141 Patience Worth, The Sorry Tale: A Story of the Time of Christ, Nueva York, 
Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1917; Hope Trueblood, Nueva York, Holt, Rinehart 
and Winston, Inc:, 1918; The Pot upon the Wheel, St. Louis, The Dorset Press, 1921; 
Light from Beyond, Brooklyn, Patience Worth Publishing Co., s. d.; Telka. An Idyl 
of Medieval England, Nueva York, Patience Worth Publishing Co., Londres, Routledge 
and Kegan Paul Ltd., 1928. . 

142 Casper S. Yost, Patience Worth: A Psychic Mystery, Nueva York, Holt, Rinehart 
and Winston, inc., 1916. 

143 Walter Franklin Prince, The Case of Patience Worth. A Critical Study of Cer
tain Unusual Phenomena, Boston, Society for Psychical Research, 1927. 

144 G. N. M: Tyrrell, Personality of Man, Baltimore, Penguin Books, Inc., 1947, 
pags. 134-143. 

145 Jules Bois, Le miracle moderne, Paris, Ollendorf, 1907, pags. 145-163. 
146 Charpignon, Rapports du magnetisme avec la jurisprudence et la medecine 

legale, Paris, BailIiere, 1860. 
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atrajo una atenci6n considerable, debido a la creencia unanime por parte 
de la Escuela de Nancy en la posibilidad de tales delitos, y fue amplia
mente discutido en peri6dicos, revistas y novelas. La Escuela de la Sal
petriere, sin embargo, se neg6 a admitir la posibilidad de tales delitos, 
con 10 que, siempre que en los tribunales se invocaba el hipnotismo en 
la genesis de los hechos inculpados, era casi inevitable la discusi6n entre 
los expertos de las dos escuelas. Bernheim no aseguro, des de luego, que 
cualquiera pudiera ser hipnotizado para cometer un delito, aunque creia 
que ella podria ocurrir en ciertas circunstancias -bien en un sujeto amo
ral que no ofreciera resistencia a una sugesti6n criminal, en un individuo 
debil que cometiera el deli to de forma impulsiva, como podria ser un 
epileptico 0, indirectamente, en un individuo al que se hubieran sugerido 
delirios de persecuci6n que dieran lugar a la reaIizaci6n del acto-. Igual
mente era posible sugerir faIsos recuerdos a un sujeto y transformarlo 
de este modo en un testigo falso. Bernheim creia asimismo que la auto
sugesti6n desempenaba un papel importante en muchos casos penales. 
Ciertos delincuentes, deda, eran victim as de autosugesti6n, y por 10 tanto, 
no eran responsables 147. En Alemania, Schrenck-Notzing creia firmemente 
en la criminogenesis hipnotica y describia una amplia gama de delitos 
que podian haber side cometidos bajo el efecto de la hipnosis y la suges
tion 148. 

En la actualidad nos resulta dificil concebir hasta que pun to se invoca
ban en la decada de 1880 el hipnotismo y la sugestion para explicar in
contables hechos historicos, antropologicos y socio16gicos, tales como la 
genesis de las religiones, los milagros y las guerras. Gustave Le Bon po
pularizo una teoria de psicologia colectiva basada en la suposicion de que 
el «alma colectiva» de la multitud se podia comparar a la mente hipno
tizada, y el dirigente al hipnotizador 149. Todos los sistemas educativos 
estaban basados en el concepto de sugestion. Se demostraba un gran 
interes por los sujetos que, bajo hipnosis, interpretaban papeles teatrales, 
o podian pintar 0 cantar maravillosamente 150. 

EI hipnotismo' inspir6 una multitud de novelas. Algunas tomaron como 
tema un crimen cometido en estado normal pero confesado bajo hipno
sis 151 0 bajo e1 efecto de una sugesti6n realizada por la victima agonizante 
sobre su asesino 152. En otras el criminal hipnotizaba a una persona inocen-

147 Citado por Crocq, L'Hypnotisme scientifique, Paris, Societe d'Editions Scien
tifiques, 1900, pags. 267-269. 

148 Baron von Schrenck-Notzing, «La Suggestion et l'hypnotisme dans leurs rap
ports avec la jurisprudence», lIe Congres International d'Hypnotisme, Paris, 1900, 
compte-rendu, Paris, Vigot, 1902, pags. 121-131. 

149 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, Librairie Felix Alcan, 1895. 
150 Emile Magnin, L'Art et l'Hypnose, Paris, Alcan, 1907. 
151 Hector Malot, Conscience, Paris, Charpentier, 1888. 
152 Gilbert Augustin Thierry, Marfa. Le Palimpseste, Paris, Dumont, 1887. 
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te para que cometiera el hecho bajo su direccion, pero el era descubierto 
si el experto psiquiatra se mostraba 10 suficientemente listo como para 
hipnotizarle a su vez 153. Quiza la novela de mas exito basada en el hip no
tismo fue Trilby, de George du Maurier 154. Trilby, hija de un noble ingles, 
es educada en Paris como costurera y llega a ser modelo de un artista. 
Un perfido profesor de musica, Svengali, la hipnotiza y la prepara hasta 
convertirla en una brillante cantante, tras 10 cual se casa con ella. Pero 
Trilby solo puede can tar cuando esta en trance hipnotico, mientras Sven
gali mantiene sus ojos fijos en ella desde una localidad del teatro. Cuando 
Svengali muere de un ataque cardiaco al comienzo de una representacion, 
Trilby, que ya no esta hipnotizada, fue incapaz de cantar, y su carrera 
termina de forma catastrofica. De no menos interes es Le Horla, cuento 
escrito por De Maupassant poco antes de sufrir su paralisis general 155. 

Un hombre se ve invadido por la ansiedad cuando nota que en su casa 
tienen lugar acontecimientos extranos inexplicables, como si la hubieran 
invadido misteriosos seres invisibles. Marcha a Paris, donde, presenciando 
una sesion hipnotica, queda aturdido al ver como una mujer cumple una 
orden que se Ie habia dado el dia anterior, sin saber por que 10 hace. 
El hombre, reconociendo que es esto mismo 10 que ocurre en su propia 
mente, queda consternado: «Alguien posee mi alma y la gobierna. Alguien 
dirige todas mis acciones, todos mis movimientos, todos mis pensamien
tos. Yo mismo no soy mas que un espectador asustado, esclavizado, de 
las cosas que realizo». _ 

No menos numerosas fueron las novelas inspiradas en el tema de la 
personalidad mUltiple. En Francia, un exito popular de aquella epoca fue 
una novel a de Gozlan, Le medecin du Pecq. Durante una escapada son am
bula, un joven rico neurotico internado en un sanatorio deja embarazada 
a una joven, de la que no tiene el menor recuerdo en estado de vigilia 156. 

El medico adara su confusion analizando los suenos que el joven Ie 
describe todas las mananas. A partir de 1880, aumento el numero de 
novelas sobre personalidades multiples. Jules Claretie recogio cuidadosa
mente documentos de la Salpetriere antes de escribir L'obsession, historia 
de un pintor obsesionado por el conocimiento de que su personalidad 
secundaria toma en ocasiones el control de su cuerpo, y que nunca sabe 
que perjuicios Ie podia haber ocasionado esta 157. Finalmente, el pintor es 
curado por un medico alsaciano que Ie sugiere la muerte y enterramiento 
del otro. Sister Marthe, de Charles Epheyre, fue otra sensacional novela 

153 Jules Claretie, Jean Mamas, Pans, Dentu, 1885). 
154 George du Maurier, Trilby, Nueva York, Harper and Row, Publishers, 1894. 
155 Guy de Maupassant, «Le Horla» (1886), en Oeuvres Completes, XII, Paris, 

Louis Conard, 1927. 
156 Leon Gozlan, Le Medecin du Pecq, 3 vols., Paris, Werdet, 1839. 
157 Jules Claretie, L'Obsession-Moi et ['autre, Paris, Lafitte, 1908. 
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de esa epoca: durante unas vacaciones en el campo, Ie piden a un joven 
medico que trate a una huerfana que esta a pun to de hacerse monja 158. 

Hipnotiza a la herman a Marta para curarle de sus sin tom as nerviosos, 
pero aparece otra personalidad: Angele, que se sabe hija de un hombre 
rico y heredera de una gran fortuna (pero que la Hermana no parecia 
sospechar). Angele esta enamorada del joven doctor y quiere fugarse 'con 
el. Sin embargo, en la manana de la fuga reaparece subitamente en la 
estacion de ferrocarril la personaIidad de la hermana Marta, producien
dole una gran confusion. Pronuncia los votos y muere de tuberculosis 
poco despues. Pocos lectores de la Revue des Deux Mondes sospechaban 
que Epheyre fuera el seudonimo del conocido fisiologo Charles Richet. 
Otro exito fue Minnie Brandon, de Hennique. Un joven frances esta ena
morado de una joven inglesa encantadora y distinguida, Minnie, que al 
beber la mas pequefia cantidad de alcohol se transforma en una horrible 
arpia, Brandon 159. En la lucha entre Minnie y Brandon vence finalmente 
esta ultima, y el joven, con gran pena, se ve obligado a abandonar a las 
dos. Aun peor es el destino del heroe en la novela The somnambulist de 
Mintorn. Un digno ministro protestante, buen marido y padre, se trans
forma en estado sonambulo en un criminal que seduce y viola mujeres, 
y asesina nifios, mientras que su personalidad normal esta completamen
te ignorante 160. Paul Lindau escribio un famoso exito teatral, EI otro 161: 

un juez lleva a cabo una investigacion sobre un crimen y descubre que 
el autor es el, 0 mejor, su segunda personalidad insospechada. Pero quiza 
la mejor obra de este tipo de literatura sea la novela de Stevenson EI 
extrano caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 162. Tiene un interes especial por 
la forma como fue concebida y escrita. Stevenson mantenia que, a 10 largo 
de los afios, habia desarrollado una intensa vida onirica. En sus suefios, 
la «gente menuda» llegaba a el y Ie sugeria ideas para sus novelas. Esta 
aguda distincion entre sus personalidades de vigilia y de suefio pudo 
sugerirle el tema de su novela. Anadia que muchos detalles de ella Ie 
fueron diCtados por la «gente menuda» 163. Es importante destacar que, 
al lado de algunas obras buenas, se publicaron en la decada de 1880 una 
muItitud de novelas populares y de literatura barata, completamente 
olvidadas en la actualidad, que tocaban los temas del sonambulismo, la 

158 Charles Epheyre, «Soeur Marthe», Revue des Deux Mondes, XCIII (1889), 
384-431. 

159 Leon Hennique, Minnie Brandon, Paris, FasqueIIe, 1899. 
160 William Mintorn, Le Somnambule, Paris, Ghio, 1880. 
161 Paul Lindau, Der Andere, I, Nueva York, Goldmann, 1893. Adaptacion francesa, 

Le Procureur Hallers, en Petite Illustration, num. 46, Paris, enero 1914. 
162 Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Londres, 

Longmans and Co., 1886. 
163 Robert Louis Stevenson, «A Chapter on Dreams», en Across the Plains, with 

Otller Memories and Essays, Nueva York, Scribner's Sons, 1892. 
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personalidad multiple y los delitos bajo hipnosis, 10 que contribuyo cierta
mente a modelar la mentalidad de ese perfodo. 

En realidad, se produjo una evolucion gradual de estos tern as dema
siado simplificados a otros mas refinados. Hemos visto que Binet, Lucka 
y otros autores insistian en que no solamente habfa casos espectaculares 
de escision de la personalidad, sino tambien todos los tipos de extravios 
transitorios entre la verdadera escision y la aparicion normal de facetas 
de la personalidad. Esta tendencia se reflejo en la literatura. Algunos 
autores eligieron como temas para sus novelas los cambios subitos de 
una faceta de la personalidad a otra. Paul Bourget escribio en 1883 L'Irre
parable, donde describe la historia de una mujer que, antes de su matri
monio, habfa sido abierta, descuidada y alegre, y que repentinamente se 
transforma en una persona depresiva y apesadumbrada 164. Uno de los 
personajes de la novela, filosofo al estilo de Ribot, explica la metamor
fosis al lector. En su novela Le Jardin secret 165, Marcel Prevost cuenta 
la historia de una mujer que dejo atras su personalidad cuando se caso. 
Trece auos despues encuentra su diario de soltera y de esta forma vuelve 
a descubrir su personalidad anterior. El descubrimiento hace que su 
mente se active y tome una conciencia mas clara del mundo que Ie ro
dea. Obtiene pruebas de la infidelidad de su marido y piensa en divorciarse. 
Pero despues de un largo conflicto interno, decide permanecer con el y 
reorganizar su vida. Conserva asi su segunda personalidad, aunque en 
un nivel mas alto de vigilancia. 

A principios del siglo xx, la literatura comenzo a dar descripciones 
mas sutiles de las numerosas facetas de la personalidad humana, de su 
interrelacion y de la estructura polipsiquica de la mente, como se ve en 
los trabajos de Pirandello, Joyce, !talo Svevo, Lenormand, Virginia Woolf 
y, sobre todo, en los de Marcel Proust. Ellance clasico de la personalidad 
multiple estaba ahora casi anticuado; solo se menciona una vez en la 
obra de Marcel Proust, durante una charla odosa en el salon de madame 
Verdurin, cuando alguien menciona el caso de un hombre honrado que, 
en su personalidad secundaria, se transforma en un canalla 166. Es de 
destacar que esta verdadera historia habia sido publicada por el padre 
del autor, Adrien Proust, como caso psicopatologico significativo 167. Lo 
que Marcel analizo de forma infatigable fueron las numerosas manifesta
dones del polipsiquismo, las multiples facetas de nuestra personalidad. 
Consideraba el yo humane compuesto de numerosos yos pequeuos, dis-

164 Paul Bourget, L'Irreparable, Paris, Lemerre, 1883. 
HiS Marcel Prevost, Le Jardin secret, Paris, Lemerre, 1897. 
166 Marcel Proust, «Le Temps retrouve», en X la recherche du temps perdu, Paris, 

Gallimard, III (1961), 716. 
167 Adrien Proust, «Automatisme ambulatoire chez un hysterique», Bulletin Me

dical, IV, I (1890), 107-108. 
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tintos aunque situados uno al lado del otro, y relacionados mas 0 menos 
intimamente. Nuestra personalidad cambia asi de un momento a otro, 
dependiendo de las circunstancias, del lugar, la gente con la que estamos. 
Los acontecimientos afectan a unas partes de nuestra personalidad y 
dejan lib res a otras. En una descripcion muy conocida, el narrador cuenta 
como, al ser informado de la muerte de una mujer, Albertine, la noticia 
es comprendida sucesivamente pOl' diversas partes de la personalidad. 
La suma de nuestros yos pasados es generalmente un campo cerra do, 
aunque algunos de ellos pueden reaparecer subitamente, provo cando una 
reminiscencia del pasado. Es entonces uno de nuestros yos pasados el que 
esta en primer plano, viviendo para nosotros. Entre nuestros numerosos 
yos hay algunos elementos hereditarios. Otros (nuestro yo social, por 
ejemplo) son una creacion de los pensamientos y de la influencia de los 
demas sobre nosotros. Asi se explica la continua fluidez de la mente, de
bida a estas metamorfosis de la personalidad. La obra de Marcel Proust 
es de particular interes porque sus sutiles analisis no estaban influidos 
por Freud y los otros representantes de la nueva psiquiatria dinamica. 
Sus fuentes academicas no fueron otras que Ribot y Bergson. Seria posible 
extraer de su obra un tratado sobre la mente, que daria una descripcion 
plausible de 10 que habria llegado a ser la primera psiquiatria dinamica 
si hubiera seguido su curso natural. 

Los filosofos profesionales centraron su atencion en los fenomenos del 
hipnotismo y la personalidad multiple. Taine 168 y Ribot 169 estaban muy 
impresionados por elIos. Janet afirma que la historia de Felida fue el 
argumento mas importante utilizado en Francia por los psicologos posi
tivistas frente a la escuela de Cousin de la psicologia filosofica dogmatica. 
«Aunque para Felida, no es segura que hubiera habido una catedra de 
psicologia en el College de France» 170, Fouillee via en los fenomenos del 
hipnotismo y sonambulismo una confirmacion de la doctrina de las idees
forces. Sin embargo, uno de sus biografos sugiere que el hipnotismo posi
blemente inspiro mas que confirm6 esta concepcion 171. Bergson tuvo un 
conocimiento personal del hipnotismo; fue profesor en Clermont-Ferrand 
desde 1883 hasta 1888, y participo activamente en las sesiones hipnoticas 
organizadas de forma privada por Moutin, medico de aquella ciudad 172. 

El propio Bergson hizo algunos experimentos notables sobre la simula-

168 Hippolyte Taine, De l'Intelligence, 2 vols., Paris, Hachette, 1870. 
169 Th. Ribot, Les Maladies de la memoire, Paris, Bailliere, 1885; Les Maladies 

de la personnalite, Paris, A1can, 1885. 
170 Pierre Janet, The Major Symptoms of Hysteria, Nueva York, Macmillan, 1907, 

pag. 78. 
171 Elizabeth Ganne de Beaucoudrey, La Psychologie et la metaphysique des idees

forces chez Alfred Fouillee, Paris, Vlin, 1936, pags. 87-88. 
172 Gilbert Maire, Bergson, mon maUre, Paris, Grasset, 1935. 
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cion inconsciente de sujetos hipnotizados 173_ Posteriormente, en una de 
sus obras principales, afirmo que las artes son una version refinada y es
piritualizada de los medios utilizados por el hipnotismo 174_ 

Los criticos literarios recurrieron tambit~n al fenomeno de la persona
lidad multiple para explicar ciertos enigmas. En su interpretacion de No
valis, Spenle lanzo la hipotesis de una dualidad de personalidad 175. Siendo 
todavia un nifio, Novalis desarrollo una segunda personalidad de ensuefios 
e imaginacion. Dicha personalidad crecio, y mientras Novalis vivia una 
vida aparentemente normal como ingeniero de minas, proclamo que su 
suefio poetico era superior a cualquier realidad. Paul Valery explico de 
forma semejante la personalidad de Swedenborg, el gran mistico sueco: 
hacia los cincuenta y seis afios, los ojos de Swedenborg se «abrieron al 
mundo espirituab> 176. Vivio de forma simuWinea en dos mundos, el real y 
un «mundo espirituab> en el cual estaba en relacion continua con angeles 
y espiritus. Como sefialo certeramente Valery, no habia una confusion de 
dos mundos, como ocurre en el delirio, sino una superposicion de ambos, 
entre los cuales Swedenborg podia ir y venir a voluntad. 

Los fenomenos de creacion literaria eran de gran interes para la pri
mera psiquiatria dinamica; muchas veces se recurrio a los conceptos de 
mente doble, dipsiquismo y polipsiquismo, asi como a los poderes desco
nocidos de la mente. 

El hipnotismo proporciono un primer modelo de la mente humana 
como un yo doble: un yo consciente aunque restringido, al que el indivi
duo considera como unico, y otro subconsciente, mucho mas amplio, des
conocido para el consciente, pero dotado de poderes perceptivos y crea
dores desconocidos. El fenomeno de la inspiracion se podria explicar como 
una erupcion mas 0 menos intermitente dentro de la mente consciente 
de material psiquico, almacenado hasta entonces en la mente subcons
ciente. Francis Galton expreso una idea similar: «Parece haber en mi 
mente un salon de audiencias donde reside la conciencia plena, y donde 
estan en audiencia al mismo tiempo dos 0 tres ideas, y una antecamara 
llena de ideas mas 0 menos relacionadas, situada fuera del alcance de la 
consciencia» 177. Un trabajo fructifero de la mente implica una «gran asis
tencia», una combinacion ordenada de ideas en la «antecamara», y una 

173 Henri Bergson, «Simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme» Revue 
Philosophique, XXII, II (1886), 525-531. ' 

174 H. Bergson, Essai sur les donnees immediates de la conscience, Paris, Alcan, 
1889. 

I75 E. Spenle, Essais sur l'idealisme romantique en Allemagne, Paris, Hachette, 
1904. 

176 Paul Valery, «Svedenborg», Nouvelle Revue Fran9aise, CLVI (1936), 825-844; 
Oeuvres, ed. Pleiade, Paris, Gallimard, I (1957), 867-883. 

177 Francis Galton, «Antechamber of Consciousness» reimpreso en Inquiries into 
Human Faculty, Londres, Dent, 1907, pags. 146-149. ' 
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salida de la produccion. En ocasiones ocurre que este material acumulado 
surge de forma automatica en la mente; entonces, <<!a dividualidad reem
plaza a la individualidad, y una porcion de la mente se comunica con otra 
como si fuera una persona diferente». 

Chabaneix desarrollo un concepto mas elaborado 178; distinguio varios 
niveles de subconsciente diurno y nocturno y describio divers os tipos de 
relaciones entre el subconsciente y el consciente (contacto intermitente 
o permanente, incontrolado 0 controlado), y su influencia sobre la crea
cion, artistica, cientifica y literaria. 

El fen6meno de la inspiracion se comparo tambien en muchas ocasio
nes al de una segunda personalidad, que se desarrolla poco a poco de 
forma subterranea y emerge subitamente durante un momento; de aqui 
la sensaci6n d~ realizar el trabajo dictado por algUn tipo de ser desconoci
do, aunque no de forma tan manifiesta como ocurrio con la Sra. Curran 
y «Patience Worth». C. G. Jung interpreto el Zarathustra de Nietzsche 
como el resultado de una segunda personalidad, que se habia desarrollado 
silenciosamente hasta que un dia surgio a la luz repentinamente 179. En 
las propias palabras de Nietzsche: 

Da, plotzlich, Freundin! wurde Eins zu Zwei 
Und Zarathustra gieng an mir vorbei ... 
(Entonces repentinamente, amiga, uno se 
convirtio en dos 
y Zarathustra paso por mI.) 

Otra teoria sobre la creacion literaria se centraba en el modelo poli
psiquico de la mente humana: dado que la mente humana es un racimo 
de subpersonalidades, podemos imaginar que un gran novelista, como Bal
zac, es capaz de dar a muchas de ellas una identidad, una ocupacion, 
rasgos personales, y dejarlas desarrollarse lentamente a su modo. Hablan
do de la multitud de personajes diferenciados en las novelas de Balzac, 
Jules Romains supone que cad a uno de ellos era una de las «personalida
des embrionarias» del escritor, es decir, que no eran personalidades in
conscientes 0 reprimidas, sino «sistemas psicologicos completos, organicos 
e individualizados, cada uno con todo 10 necesario para proporcionar, en 
contacto con las situaciones vitales y los condicionamientos sociales, un 
destino completo de hombre 0 mujer» 180. Tambien Jean Delay piensa que 
el novelista tenia este poder de desarrollar en si mismo sus personalida-

178 Paul Chabaneix, Physiologie cerebrale. Le Subconscient chez les artistes, les 
savants et les ecrivains, Paris, Bailliere, 1897. 

179 C. G. Jung, Zarathustra-lectures (no publicado), Zurich, C. G. Jung Institute, 
Spring, 1934. Estos versos de Nietzsche pertenecen al poema «Sils-Maria», dedicados 
probablemente a Lou Andreas-Salome. 

180 Jules Romains, Souvenirs et confidences d'un ecrivain, Paris, Fayard, 1958, 
pags. 113-114, 235-239; Saints de notre calendrier, Paris, Flammarion, 1952, pags. 46-47. 
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des latentes y de transformarlas en caracteres literarios 181. Resalta asi
mismo el proceso de la «creaci6n de un doble»: to do aquel que lleve un 
diario personal tiende a desarrollar una personalidad dual que emerge 
gradualmente en dicho diario, de modo que se desarrolla una relaci6n 
interpersonal peculiar entre el autor y su segundo yo ficticio. Este segundo 
yo puede en un momento determinado surgir a la vida, y hablar como un 
personaje literario en el que el escritor vertera sus problemas secretos, 
sus "ponzoiias» (como hizo Goethe en Los sUfrimientos del joven Werther, 
y Andre Gide en Andre Walter). 

EI proceso de creaci6n literaria se relacion6 por ultimo con la noci6n 
de «criptomnesia». Este termino, que parece haber sido creado por Flour
noy, designa un fenomeno conocido por los magnetizadores e hipnotiza
dores. En trance hipn6tico, y especialmente en la forma de regresion 
hipnotica, un individuo es capaz de relatar muchos hechos que en estado 
normal de vigilia ha olvidado por completo. Nuestra memoria verdadera, 
criptica, es por tanto mucho mas amplia que nuestra memoria consciente. 
Pruebas de criptomnesia se dan tambh~n en los sueiios, en la fiebre, 0 en 
otras situaciones fisicas 182. Flournoy demostro que los «relatos de imagina
ci6n subliminal» de su medium Helene Smith surgian en gran parte de 
«criptomnesias» de libros que habia leido cuando niiia y que posterior
mente habia olvidado. La criptomnesia permitio explicar los casos de 
pseudoplagio literario. Jung, por ejemplo, descubrio que un parrafo com
pleto del Zarathustra de Nietzsche provenia de un articulo del cuarto vo
lumen del Bliitter von Prevorst (el periodico editado por Justinus Ker
ner), publicaci6n que se sabia habia sido leida por Nietzsche en su 
juventud. La naturaleza inconsciente del plagio se pudo deducir del hecho 
de que el texto original estaba modificado de forma rUstica e insertado 
de modo completamente innecesario en la historia de Zarathustra 183. Desde 
entonces se han reconocido muchos otros casos de pseudoplagio; incluso 
pareceria que ciertos autores son particularmente propensos a el. Vol
vamos a Nietzsche. Lou Andreas Salome aseguro que la esencia de la 
Genealogia de la moral provenia de Paul Ree, quien habia estado dis
cutiendo su concepcion en una conversaci6n con Nietzsche; este Ie es
cuch6 cuidadosamente, hizo suyos sus pensamientos y posteriormente se 
enfrento con el l84• Segu.n H. Wagenvoort, tenia una capacidad excepcional 
para asimilar con increible rapidez los pensarnientos de otros y olvidar 

181 Jean Delay, La Jeunesse d'Andre Gide, 2 vols., Paris, Gallimard, 1956-1957. 
182 Entre otros muchos ejemplos, ver Henry Freeborn, «Temporary Reminiscence 

of a Long-Forgotten Language During the Delirium of Broncho-Pneumonia», The 
Lancet, LXXX, I (1902), 1.685-1.686. 

183 C. G. Jung, Zur Psychologie und Psychopathologie sogenannter occulter Phli. 
nomene Leipzig, Oswald Mlitze. 1902. 

184 Lou Andreas-Salome, Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Viena, Carl Kone
gen, 1894, pags. 189-190. 

Primera psiquiatria dindmica (1775-1900) 209 

que 10 habia hecho 185. De este modo, cuando el pensamiento volvia a el 
de nuevo, no reconoda su origen extraiio y crefa que provenia de su pro
pia mente. Asi es como, dice Wagenvoort, Nietzsche tomo los conceptos 
principales desarrollados en El nacimiento de la tragedia del libro La Bi
ble de l'Humanite de Michelet. Segun otros historiadores literarios, los 
principales conceptos origin ales de Nietzsche tendrian su origen en Emer
son, por medio de la criptomnesia 186. De hecho, la criptomnesia parece 
ser un caso de aparicion frecuente al que Paul Valery Ueg6 a considerar 
como la fuente principal de la creacion literaria. «Un plagiario es el que· 
ha digerido de forma imperfecta la esencia de los pensamientos de otros: 
permite que los bocados sean reconocidos» 187. 

EL DECLINAR DE LA PRIMERA PSIQUIATRIA DINAMICA 

La historia de la primera psi quia tria dinamica es la de una paradoja: 
durante to do un siglo (1784 a 1882) los nuevos descubrimientos lucharon 
por ser reconocidos; luego, una vez que lograron el reconocimiento de la 
«medicina oficial» con Charcot y Bernheim, disfrutaron de una fase bri
llante de exito de menos de veinte aiios, seguida de un rapido declinar. 
El problema de estas subidas y bajadas ha desconcertado a muchas men
tes. Janet afirmo que existen tendencias, no solo en la forma de vida, 
sino tambien en la medicina. A partir de 1882 el mundo medico qued6 
cegado por el hipnotismo; las publicaciones sobre este tema se contaron 
por centenares, hasta que se alcanzo la saturaci6n y se abandon6 la ten
dencia. Quiza sea cierto; pero tambien debi6 haber factores inherentes 
al hipnotismo causantes de su rapido declinar. 

El repaso de la literatura sobre el hipnotismo en esa epoca muestra 
cuMes pudieron haber sido dichos factores. Numerosos hipnotizadores 
que al principio habian sido entusiastas de fens ores suyos, pronto descu
brieron graves inconvenientes. No todo el mundo podia convertirse en un 
buen hipnotizador; ni siquiera el mejor de enos era capaz de hipnotizar 
a todo el mundo. Numerosos enfermos pretendian estar hipnotizados cuan
do en realidad no 10 estaban. Benedikt, por ejemplo, relato que habia 
permitido a varios de sus estudiantes que hipnotizaran pacientes en sus 
servicios de policlinica; los sujetos dijeron luego que habian est ado en 
sueiio hipnotico, pero a los medicos de mas edad les confesaron que s610 

185 H. Wagenvoort, «Die Entstehung von Nietzsches Geburt der Tragodie», Mne
mosyne, Ser. 4, XII (1959), 1-23. 

186 Regis Michaud, Autour d'Emerson, Paris, Bossard, 1924. 
187 Paul Valery, Autres Rhumbs, Paris, Gallimard, 1927; reimpreso en Oeuvres, 

ed. Plelade, II, Paris, Gallimard, 1960, pag. 677. 
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10 habian afirmado para agradar a los medicos jovenes 188. Se describe 
que 10 mismo ocurrio no solo a Charcot (como se via antes), sino tam
bien a Forel, Wetterstrand y otros experimentados hipnotizadores, cuyos 
pacientes pretendieron incluso estar curados porque no se atrevian a 
contradecir a sus autoritarios medicos. 

Ocurrio tambien que algunos sujetos simulaban la hipnosis para des
prenderse de secretos dolorosos, que de otra forma les habria resultado 
embarazoso revelar. Debio ocurrir asi des de los primeros comienzos del 
magnetismo. Ya hemos contado la extraiia historia de un hombre que 
estaba ciego por un amigo en el que tenia la maxima confianza en estado 
de vigilia, pero que, en estado magnetico, revelo al conde de Lutzelbourg 
que su supuesto amigo Ie traicionaba e injuriaba, y explico 10 que tenia 
que hacer para trasvasar dicho conocimiento de su estado de «crisis» al 
de vigilia 189. Se podrian citar numerosos casos semejantes. EI Dr. Bon
jour 190, psicoterapeuta suizo, cuenta como en 1895 se entero de que ciertos 
pacientes podrian revelar, bajo hipnosis, cos as dolorosas que pretendian 
no conocer en estado de vigilia, aunque posteriormente admitieron haber 
sabido siempre, sintiendose demasiado avergonzados para hablar de ellas. 

Un inconveniente mas importante era la tendencia a la simulacion in
consciente, que se desarrollaba en muchos individuos hipnotizados y que 
les hacia adivinar la voluntad del hipnotizador y cumplirla. Bernheim, 
por ejemplo, dijo: «Es. increible la agudeza con que ciertos sujetos hipno
tizados detectan la idea que deben llevar a cabo. Una palabra, un gesto, 
una entonacion les pone sobre la pista» 191. Bergson, que habia realizado 
algunos estudios sobre la supuesta lectura del pensamiento en la hipnosis, 
llego a la conclusion de que el paciente al que se ordena llevar a cabo 
un tour de force «actuara de buena fe y hani 10 mismo que haria el menos 
escrupuloso y mas experimentado de los charlatanes, utilizando de forma 
inconsciente medios de los que ni siquiera sospechamos la existencia» 192. 

EI medico belga Crocq can tab a como, despues de haber obtenido mara
villosos resultados can el hipnotismo, llego por ultimo a advertir algunos 
hechos raros: 

188 Moritz Benedikt, Hypnotismus und Suggestion. Eine klinisch·psychologische 
Studie, Leipzig y Viena, Breitenstein, 1894, pags. 66·77. 

189 Conde de Lutzelbourg, Extraits des journaux d'un magmltiseur attache a la 
Societe des Amis Reunis de Strasbourg, Estrasburgo, Librairie Academique, 1786, 
pag. 47. 

190 Dr. Bonjour, «La Psychanalyse», Bibliotheque Universelle et Revue Suisse, 
ano 125, vol. 97 (1920), 226-239, 337·354. 

191 H. Bernheim, «De l'action medicamenteuse a distance», Revue de I'Hypnotisme, 
1888, pag. 164. 

192 Henri Bergson, «Simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme», Revue 
Philosophique, XXII (1886), 525-531. 
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He practicado mucho la experimentacion hipnotica y he obtenido resultados 
aparentemente maravillosos; por ella me he vuelto extremadamente cauto. He sus
citado de la forma mas sorprelldente la exteriorizacion de la sensibilidad, la visibili
dad de los efluvios magneticos y electricos, y casi he llegado a convertirme en la 
victima de mis sujetos, tan maravillosos fueron los experimentos. Pero un examen 
cuidadoso de los hechos me convencio de que no habia otra cos a que un efecto de 
autosugestion. No debemos olvidar que el sujeto hipnotizado cuenta con todos los 
medios a su disposicion para ratificar los deseos de su hipnotizador, y para cumplir 
no solo sus ordenes, sino tambien sus pensamientos. Escudrifia el cerebro del hip
notizador, que por 10 general no se da cuenta de la extraordinaria sensibilidad del 
sujeto y no percibe que un signo, imperceptible en estado de vigilia, puede adquirir 
la maxima importancia para este 193. 

Crocq aiiadio que 10 mismo sucedia en la histeria, y advirtio: «Si 
quieres ser engaiiado, experimenta con pacientes histericos». 

Delboeuf, tam bien belga, que visito la Salpetriere y la Escuela de Nancy 
en 1886, comento las grandes diferencias existentes entre los logros de 
Charcot, Bernheim y el hipnotizador de teatro Donato 194. Llego a la con
clusion de que no solo habia una innegable accion del hipnotizador sabre 
su sujeto (<<segun el maestro, asi el discipulo») sino tambien, en grado 
incluso mayor, una accion sugestiva del hipnotizado sobre el hipnotizador 
(<<seglin el discipulo, asi el maestro»); el primer sujeto hipnotizado im
prime sabre el hipnotizador un metoda y una esperanza determinada de 
resultados, que modifican el metodo y los resultados ulteriores. Mas aun, 
el hipnotizador que ha seguido ciertas enseiianzas transfiere su metodo 
y sus esperanzas de resultados a sus discipulos, 10 que explica el origen 
de escuelas rivales, cada una con el monopolio de unos fenomenos hipn6-
ticos especificos. De forma incidental, es de destacar que estos hallazgos 
de Delboeuf se han repetido, basandose en una investigaci6n nueva e in
dependiente, por Martin Orne 195. No es de extraftar que la situacion hip
notica se haya comparado muchas veces a una folie a deux, donde «no 
se sabe cual de los dos esta mas loco». En los ultimos aftos del siglo XIX, 

estos informes negativos se acumularon hasta el punto de que se pro
dujo una reaccion poderosa contra el usa del hipnotismo y contra las 
teorias contemporaneas sobre la histeria. A la cabeza de esta reacci6n 
figuraban personas que habian experimentado durante aftos can medios 
tales como la metaloscopia, la acci6n de la medicacion a distancia, y la 
transferencia de sintomas de un paciente a otro. Janet, que habia sido 
mas cauto y habia experimentado con hipnotismo y pacientes histericos 

193 Crocq, «Discussion d'une communication de Felix Regnault», lIe Congres In· 
ternational de I'Hypnotisme, Paris, 1900; Paris, Vigot, 1902, pags. 95·96. 

194 J. Delboeuf, «De l'Influence de l'education et de !'imitation dans Ie somnam
bulisme provoque», Revue Philosophique, XXXII, num. 2 (1886), 146-171. 

195 Martin T. Orne, «Implications for Psychotherapy Derived from Current Re
search on the Nature of Hypnosis», American Journal of Psychiatry, CXVIII (1962), 
1.097·1.103. 
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sin caer en ninguna de sus trampas, fue uno de los pocos que foment6 
las ensefianzas de la primera psiquiatria dinamica que se habian mostra
do ciertas. 

El rechazo de la primera psiquiatria dinamica fue tan irracional y 
subito como habia sido la moda que produjo su auge en la decada de 
1880. Ocurri6 a pesar de la gran resistencia de ciertos adeptos, autores de 
hallazgos nuevos y muy prometedores. Entre ellos se encontraban, por 
ejemplo, los nuevos metodos de catarsis hipn6tica, con los que Janet ex
perimentaba des de 1886, y Breuer y Freud en 1893 y 1895, Y de los que 
hablaremos en otra parte de este libro. Hubo tambien un metodo inven
tado por Oskar Vogt, que recibi6 el nombre de «hipnosis parcial» 196. De
bia limitarse a sujetos facilmente hipnotizables y que ademas fueran 
cap aces de retener su sentido critico agudizado bajo hipnosis. El sujeto 
era hipnotizado y se man tenia centrada su atenci6n sobre un hecho 0 re
cuerdo bien delimitado, 10 que Ie permitia explorar el sustrato inconscien
te de un sentimiento, asociaci6n, suefio 0 sintoma psicopato16gico par
ticular presente 0 pasado. Casualmente, esta forma particular de hipnosis 
es muy semejante a 10 que Ainslie Meares describi6 como «estado Y» 197. 

Frederick Myers, que conoda bien los fallos y falsedades del hipnotismo, 
la histeria y la personalidad dual, subray6 de forma coherente el verda
dero progreso que estas nociones habian significado sobre nuestro cono
cimiento de la - mente humana y el progreso aun mayor que se debia 
esperar en el futuro 198. Uno de los puntos confirmados era el de que una 
personalidad secundaria no tenia por que ser inferior a la principal, sino 
que en ocasiones significaba, por el contrario, una mejoria notable (idea 
esta que posteriormente desarrollaria Jung). De cualquier modo, <<los des
cubrimientos sucesivos de los t6xicos, los narc6ticos propiamente dichos 
y los anestesicos, representaron tres estadios importantes en nuestro con
trol del sistema nervioso», y el descubrimiento de la hipnosis es un estadio 
mas avanzado. La hipnosis permite a muchas personas una expansion y li
bertad de mente que son incapaces de conseguir en estado de vigilia: 
«'Mantengo que e1 trance hipnotico ( ... ) tiene algunas analogias tanto con 
la genialidad como con la histeria. Mantengo que, en sujetos ineducados, 
·es· el estadomental mas alto en el que nunca han estado; y que, cuando 
se 'comprenda mejor y se aplique a sujetos de caracteristicas superiores, 
'dara lugar a una fluidez de pensamiento mas ininterrumpida y fume de la 
que- podemos mantenermediante e1 esfuerzo en estado vigil en nuestros 

1% Oskar Vogt, «Valeur de l'hypnotisme comme moyen d'investigation psycho
logique», lIe Congres International de l'Hypnotisme, Paris, 1900; Paris, Vigot, 1902, 
pags. 63-71. 

197 Ainslie Meares, «The Y-State-An Hypnotic Variant», International Journal of 
Clinical and Experimental Hypnosis, VIII (1960), 237-241. 

19& Frederick W. H. Myers, «Multiplex Personality», The Nineteenth Century, XX 
(1886), 648-666. 
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ajetreados y fragmentarios dias». Llegani un dia en que e1 hombre no 
sOlo alternara entre los estados de suefio y vigilia, sino en el que «vendnin 
otros estados a coexistir con estos». Por ultimo, Myers record6 que se 
habian conseguido curas notables y permanentes bajo hipnosis. Con vistas 
al futuro, creia que nuestro conocimiento de estos estados se podia am
pIiar y utilizar de tres nuevas formas: primero, suscitando el perfeccio
namiento moral mediante la impresi6n de «sugestiones hipn6ticas de tipo 
beneficioso»; segundo, adquiriendo «un estado de falta de susceptibilidad 
al dolor fisico»; y tercero, aumentando el poder mediante ladisociaci6n 
de los elementos de nuestro ser en nuevas formas. Estas predicciones de 
Myers se materializaron en e1 metodo de autosugesti6n de Coue, en 1a 
tecnica del parto sin dolor y en el entrenamiento aut6geno de Schultz. 

Pero es mas facil, desde 1uego, rechazar en bloc una ensefianza que ha 
incorporado errores que llevar a cabo e1 dificil trabajo de seleccionar el 
grana de la paja, y, como tuvo que concluir Janet, «el hipnotismo ha muer
to ... hasta el dia en que resucite». 

CONCLUSION 

La primera psiquiatria dinamica constituyo un cuerpo de conocimientos 
bien construido que, a pesar de las inevitables fluctuaciones, tuvo una 
unidad organica mayor de 10 que se suele suponer. Es opinion comun que 
desaparecio alrededor de 1900, siendo reemplazadapor otros sistemas 
totalmente nuevos de psiquiatria dinamica. Pero un examen cuidadoso 
de los hechos revela que no hubo una revolucion subita sino, por el con
trario, una transici6n gradual, y que las nuevas psiquiatrias dinamicas 
tomaron de ella mucho mas de 10 que se ha creido. La influencia cultural 
de la primera psiquiatria dinamica ha sido extremadamente persistente 
y todavia influye sobre la vida contemporanea en un grado insospechado. 

Las nuevas psiquiatrias dimimicas, ademas de incorporar muchas carac
teristicas de la primera, asimilaron tambien una gran cantidad de conoci
mientos de otras fuentes. Solo podremos comprenderlas estudiando antes 
el entorno sociologico y cultural del siglo XIX. Este sera el tema del capi
tulo siguiente. 



IV 

EL ENTORNO DE LA PSIQUIATRfA DINAMICA 

Hemos revisado los antepasados de la psiquiatrfa dinamica (capitulo I), 
su nacimiento alrededor de 1775 y su evolucion historica desde Mesmer 
hasta Charcot (capitulo II), y hemos hecho una revision general de la 
primera psiquiatrfa dinamica como sistema organico y coherente (capi· 
tulo III). Investigaremos ahora su entorno social, economico y cultural, 
para tratar de ver hasta que punta se puede explicar por las condiciones 
existentes en Europa a finales del siglo XVIII, y como los cambios en estas 
condiciones durante el siglo XIX llevaron a la formacion de nuevos sis· 
temas de psiquiatria dinamica. Las ensefianzas de Janet, Freud, Adler y 
Jung fueron en cierto modo herederas de la primera psiquiatria dinamica, 
pero a su vez estuvieron determinadas por factores sociales y por ten· 
dencias filosoficas, cientificas y culturales que revisaremos tan brevemente 
como permite una materia tan compleja. 

EL ENTORNO SOCIAL 

El advenimiento del magnetismo animal y el paso de Mesmer a Puy. 
segur no se puede entender con propiedad si no se toman en cuenta las 
condiciones sociales existentes en Europa a finales del siglo XVIII. Ciento 
ochenta afios son un espacio corto de tiempo en comparacion con la his· 
toria de la humanidad; pero aun asi, es extremadamente dificil para nos· 
otros imaginar la forma de vida y de pensar de esos antecesores cuyas 
nacionalidades y lenguas hemos heredado. Sin embargo, imaginemos que 
retrocedemos en el tiempo hasta la Europa de 1780. jQue extrafio nos 
pareceria todo! jQue distinta la forma de vida de nuestros antepasados! 
Desde luego, tendrfamos que olvidarnos de la bomba atomica, la televi· 
sion, la radio, los aviones, automoviles, eI telefono, el ferrocarril y cien· 
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tos de inventos y comodidades que tenemos garantizadas. Los hombres 
y mujeres de aquella epoca nos parecerian casi tan extrafios como si 
pertenecieran a otra raza; diferian de nosotros ineluso en el aspecto bio
Iogico: eran de estatura mas corta, mas duros, muy sufridos (Ia anestesia 
quirurgica no existia; los sedantes y narcoticos apenas se conocian; la 
mente estaba acostumbrada al sufrimiento fisico y a la vista del mismo). 
Ineluso los sanos, a pesar de sus lujos, vivian en condiciones que nos 
parecerian increfblemente incomodas. La mayo ria de la gente cornia ali
mentos ordinarios y poco variados. Al ser la higiene publica muy rudi
mentaria, padecia muchas mas enfermedades infecciosas, hasta el punto 
de que aproximadamente Ia cuarta parte de Ia poblacion llevaba las mar
cas de la virueIa. No existian las tuberias; la suciedad se extendia por 
todas partes y se estaba acostumbrado a los olores fuertes. Para retroce
der a ese perfodo, tendriamos que olvidar ademas muchas de nuestras 
mas apreciadas formas de pensar, de creer y de relacionarnos con los 
demas. El estimulo intelectual era mucho menor que en la actualidad. 
Basta con leer una novel a escrita entonces, por ejemplo el Werther de 
Goethe e imaginarse vivien do la vida de uno de esos personajes: nos 
pareceria intolerablemente aburrida (mientras que la nuestra les daria 
la sensacion de un frenesi peligroso). La gran mayoria de la poblacion 
vivia en el campo, don de campaban libremente los lobos y bestias salva
jes. Las ciudades eran mas pequefias, e ineluso en las mayores, como 
Viena y Paris, sus habitantes llevaban una vida que considerariamos «pro· 
vinciana»: se conocian todos entre si y vivian en unidades relacionadas 
mucho mas estrechamente que en la actualidad. 

No menos extrafia nos parecerfa la vision que tenian de la vida nues· 
tros antepasados. Su forma de pensar era generalmente menos precisa 
que la nuestra. No cabe duda de que conocian muchas cosas curiosas 
olvidadas hoy, pero tambien tenian muchas ideas, supersticiones y pre
juicios que nos parecerian absurdos. La ciencia, por ejemplo, era una 
nocion bastante vaga para la mayorfa de las personas. Vnos pocos grandes 
pioneros como Priestley y Lavoisier permanecieron aislados entre una 
multitud de cientificos aficionados. La fisica se utilizaba fundamentalmen· 
te para demostraciones teatrales 0 para fines de diversion 0 chabacanos, 
y constituia un entretenimiento de los aristocratas y de los burgueses 
ricos que poseian un cabinet de physique. No obstante, habia arraigado 
la idea de que la humanidad estaba alcanzando la mayoria de edad des· 
pues de largos siglos de oscuridad, y esta opinion se veia fortalecida por 
una serie ininterrumpida de descubrimientos. Franklin fue aclamado como 
el hombre que habia dominado el rayo, y Montgolfier como el que habia 
inaugurado Ia conquista del aire. Los exploradores trajeron noticias del 
descubrimiento de nuevos paises y nuevas poblaciones en el Pacifico Sur 
y otros lugares. En 1771, despues de realizar la circunnavegacion del globo, 
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el frances Bougainville publico una narracion de sus viajes, excitando las 
imaginaciones con su descripcion de la pretendida felicidad natural y 
completa Iibertad sexual existente entre los nativos de Tahiti 1. Comentan
do tal relato, Diderot Ilego a la conclusion de que los beneficios de la 
civilizacion y la moral (que no negaba) se habian adquirido a costa de la 
felicidad natural del hombre 2. EI hombre civilizado, dijo, es presa de la 
lucha interna entre el «hombre natura!» y el «hombre moral y artificia!»: 
venza el quevenza en esta lucha, aquel sera por siempre una criatura 
infeliz, idea que hicieron suya mas tarde Nietzsche y Freud. La guerra 
de Independencia de los Estados Unidos y el establecimiento de la Primera 
Republica al otro lade del oceano despertaron el entusiasmo del publico 
frances, que imaginaba esta nueva nacion como modelada seglin Esparta 
o la primera Republica romana. Se creia que Court de Gebelin (uno de los 
admiradores de Mesmer) habia descifrado los mitos mas antiguos y re
construido el lenguaje primitivo de la humanidad. En resumen, el publico 
«ilustrado» tenia la idea de vivir en una edad de maravillas en la que 
nada era imposible. 

La estructura politica y social de la sociedad era tambien muy dife
rente de la nuestra. La monarquia prevalecia en todas partes bajo diver
sas formas, con la excepci6n de pequefias republicas como los cantones 
suizos, y es dificil imaginar hoy cuanto sorprendio la noticia de que un 
gran pais, como las colonias inglesas de Norteamerica, habia adoptado 
una constitucion republicana. Reyes, emperadores, principes y pequefios 
soberanos gozaban del respeto de sus subditos, aunque se vieron forzados 
a aceptar numerosas limitaciones a su poder establecidas por la costum
bre, la ley 0 la opinion publica. Una diferencia fundamental con nuestra 
epoca era la rigurosa division de la sociedad en dases. En. teoria, habia 
gran numero de eIlas; en realidad, existia una distincion ba.sica, la de los 
aristocratas y los plebeyos. La nobleza estaba formada en un principio 
por los descendientes de las antiguas familias feudales; pero habia pocas 
familias que fueran real mente tan antiguas; la mayoria habian adquirido 
su nobleza como recompensa por servicios prestados al Estado, mediante 
el ejercicio de funciones publicas, 0 simplemente porque habian comprado 
propiedades a alto precio 0 funciones publicas que induian el titulo de 
nobleza. No solo habia una jerarquia dentro de la aristocracia, sino tam
bien una division entre la nobleza militar y la judicial Can todo, existfan 
ciertas caracteristicas comunes. Todos los aristocratas gozaban de privi
legios relativos a los impuestos, a la administracion de justicia y. a las 
escuelas a las que enviabari a sus hijos. Podian cefiir espada y herir a 

1 Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde, 2.a ed., Paris, Saillant 
et Nyon, 1772. Ver en particular el tomo II, pags. 44-47, 86-88. 

2 Denis Diderot, Supplement au voyage de Bougainville (1772), en ·Oeuvres, ed. 
PleYade, Paris, Gallimard, 1957, pags. 993-1.032~ 
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quien desearan. Pero tenian tambien obligaciones muy estrictas, y les 
estaba prohibido ejercer diversas ocupaciones lucrativas. Por 10 demas 
dado el privilegio de la espada, se consideraba que su deber natural era 
defender a su soberano. Prestaban servicios en la armada y en la diplo
macia, y ocupaban altos cargos eclesiasticos. Los castillos medievales toda
via existentes habian quedado anticuados y s610 servian como tema de 
leyendas y «novelas negras». La alta nobleza opto por vivir en elegantes 
y pacificas mansiones campestres, compro casas en las ciudades y tuvo 
tanto contacto como Ie fue posible con la corte. Desarro1l6 asi una forma 
de vida social nueva, extremadamente refinada, muestra de 10 cual era la 
exquisita cortesia y la inimitable sutileza de las conversaciones, en las 
que fueron maestros los franceses; de ahi la prevalencia del idioma y los 
modales franceses entre la nobleza de la mayor parte de Europa. Los aris
tocratas de rango superior se sentian obligados a mantener una forma de 
vida superior y muy costosa. De ahi que en muchas ocasiones se derrocha
ran enormes sumas en lujos y en el juego. Sin embargo, la nobleza sufria 
una crisis, que fue particularmente notable en Francia 3. Cada vez era 
mayor el numero de jovenes nobles que no encontraban salida suficiente 
para sus ambiciones y su ansia de actividad. Ademas, entre la burguesia 
se fue extendiendo un sentimiento de hostilidad frente a la aristocracia, 
a la que envidiaban sus privilegios. La reacci6n de los nobles franceses 
fue diversa: muchos se aferraron desesperadamente a sus privilegios y 
trataron de reforzarlos. Otros se volcaron en actividades filantr6picas; 
algunos incluso adoptaron ideales repubIicanos y se mostraron entusias
mados por la guerra de Independencia americana. Como las actividades 
a su alcance eran limitadas y la vida social no absorbia todas sus energias, 
otros trataron de encontrar nuevos escapes, tales como las empresas colo
niales 0 la investigacion cientifica, que tomaron con toda seriedad, aunque 
sus esfuerzos serian catalogados en la actualidad como de aficionados. 

Entre los plebeyos, la burguesia estaba en ascenso y se hacia cada vez 
mas numerosa y poderosa. Su forma de vida era completamente distinta 
de la de la aristocracia. Una virtud importante de esta ultima habia side 
su forma generosa y ostentosa de gas tar dinero, mientras que la burgue
sia consideraba como virtud fundamental la economia unida al trabajo 
duro. EI proletariado era casi inexistente en el continente (la Revoluci6n 
industrial, que habia comenzado en Inglaterra en la decada de 1760, toda
via no habia cruzado el Canal). En la base de la escala social estaban los 
campesinos, la gran mayoria de la poblaci6n. Sus condiciones reales han 
sido valoradas de formas diferentes: muchos historiadores dan un crudo 
retrato de ellos, destacando su vida miserable y sus sufrimientos. Otros 

3 Henri Carre, La Noblesse en France et ['opinion publique au XVIIle siec1e, 
Paris, Champion, 1920. 
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senalan las grandes mejoras que habian tenido lugar durante el siglo XVIII. 

No cabe duda de que el destine del labrador era duro, aun considerando 
que la vida en aquella epoca era 'dura para cualquiera. La servidumbre 
persistia en Rusia y en algunas partes de Europa central. Ni aun en Eu
ropa occidental no habia desaparecido por completo, 10 que permitio a 
un principe aleman, el Landgrave de Hesse, vender a sus subditos varones 
como sold ados a potencias extranjeras. En el mejor de los casos, los me
todos agricolas eran primitiv~s en comparacion con los modernos. Los 
campesinos estaban agobiados por los impuestos y tenian que someterse 
al trabajo obligatorio (10 que en Austria se denominaba trabajo Robot) 
para el senor de la tierra 0 para el Estado. SoHan ser analfabetos, habla
ban innumerables dialectos y casi ninguno comprendia el idioma oficial 
de su pais. Pero (casi desconocida para el resto de la poblacion) tenian 
una subcultura muy desarrollada, formada por costumbres populares, pnic
ticas medicas, artes populares, una rica literatura oral y numerosas tra
diciones, entre las que se incluian sus creencias en fuentes y arboles sa
grados. 

La forma de vida de las divers as clases era, por tanto, muy diferente, 
y las vinculaciones entre ellas, extremadamente complejas. La relacion 
entre los siervos y sus aristocraticos amos era de' un caracter peculiar, 
que no es facil de en tender hoy. Las familias nobles que vivian en sus 
propiedades campestres estaban en intima relacion con las mismas fami
lias de campesinos, generacion tras generaci6n. Un individuo podia cul
tivar las tierras de su duefio y convertirse de forma temporal en criado 
o soldado suyo cuando este tomaba el mando de su regimiento. Semejan
tes relaciones se mantenian durante generaciones y eran, sin lugar a dudas, 
completamente autoritarias. En Rusia, era costumbre que los aristocratas 
castigaran a sus campesinos con el knout (latigo ruso). Incluso en Francia 
se recordaba la costumbre de que el amo golpeara a su siervo u olvidara 
pagarle su sueldo. A pesar de ello, con frecuencia existia una fuerte devo
cion mutua asi como una gran campechania en las conversaciones entre 
el amo noble y el siervo. Tales relaciones se reproducen en obras de Mo
liere, Marivaux y Beaumarchais, y eran muy diferentes de las existentes 
entre un amo burgues y su sirviente. Con la aristocracia, la re1acion era 
despotica y sumisa, pero estaba mezclada, en extrafia simbiosis, con el 
respeto y la familiaridad. Con la burguesia, era mas impersonal y estaba 
matizada por la explotacion y el resentimiento. 

Desde la perspectiva actual, la historia del magnetismo animal aparece 
Ilena de paradojas. Resulta increible que Mesmer se comprometiera a 
curar a varios pacientes, a precios astronomicos, reuniendolos en torno a 
un envase Ileno de agua magnetizada, 0 que tal procedimiento hiciera que 
las damas distinguidas cayeran en crisis nerviosas. Seria demasiado facil 
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hablar de charlataneria e histeria colectiva. No menos extrafio es que 
miembros prominentes de la aristocracia pagaran a Mesmer, un extranjero, 
enormes sumas de dinero para tratar de conseguir un supuesto «secreto» 
que les permitiria curar gratuitamente a los enfermos, 0 que un hombre 
como Puysegur magnetizara un arbol para poder sanar a los pacientes 
alrededor de e1. Finalmente, es inexplicable que a las dos primeras olas 
de magnetismo animal, la de Mesmer y la de Puysegur, siguiera despues 
de la Revolucion francesa un tercer metodo, diferente en muchos aspectos, 
de aplicaci6n del magnetismo. Creemos, sin embargo, que la extrafieza 
desaparecera seglin se vayan comprendiendo los hechos a la luz del en
tome socio16gico antes bosquejado. 

La victoria de Mesmer sobre Gassner tuvo tres vertientes: represent6 
la victoria de la Ilustracion sobre el espiritu declinante del barroco, de 
la ciencia sobre la teologia, y de la aristocracia sobre el clero. En su fase 
inicial, el magnetismo animal debe ser entendido dentro del marco de 
referencia de la aristocracia y su sistema de valores. Sin ser noble de 
nacimiento, Mesmer, que se habia casado con una dama de la aristocracia 
vienesa, llevo la vida de un rico patricio y eligio a sus clientes entre la 
nobleza. Desde el punto de vista entonces en boga, era completamente 
natural que Ie cargaraminutas elevadas; indudablemente, habria sido 
absurdo por su parte no aceptar dinero de gente que 10 derrochaba sin 
pens arlo dos veces en el juego y otros pasatiempos similares. 

En cuanto al baquet, era un sencillo aparato inspirado por los recien
tes descubrimientos fisicos que apasionaban a los arist6cratas aficiona
dos. Creyendo que habia descubierto un nuevo fluido fisico, era natural 
que Mesmer tratara de acumularlo en un envase de la misma forma que 
los fisicos acumulaban electricidad en la pila de Leyden. Mesmer cons
truy6 su teoria fisica a imitacion de la entonces en moda de la eledricidad; 
de ahi la nocion de relacion y la cadena de pacientes a traves de los cuales 
pasaba supuestamente e1 fluido. Podriamos preguntarnos por que la mayoria 
de estos creian sentir los efectos fisiologicos de tal fluido; pero basta 
recordar que los efectos placebo aparecen no solamente con farmacos y 
medicamentos, sino con cualquier agente fisico. Incluso los cientificos 
mas avanzados de aquella epoca tenian dificultades para apreciar los 
efectos fisiologicos de la electricidad. Bertrand, fisico que se convirtio en 
uno de los mejores estudiantes del magnetismo animal, contaba curiosas 
historias acerca de los primeros investigadores que sentian terribles cho
ques a partir de una descarga electrica que nosotros solo considerariamos 
ligeramente desagradable, y como se asustaban hasta el punto de pasar 
dos dias en cama, mientras otros fisicos realizaban con toda ingenuidad 
experimentos muy peligrosos, que algunas veces les llevaron a la muer-
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te 4. Pas6 bastante tiempo hasta que se comprendieron los verdaderos 
efectos fisiol6gicos de los agentes fisicos. 

Podriamos preguntarnos tambh~n por que las distinguidas damas que 
se sentaban alrededor del baquet de Mesmer sentian el efecto del supues
to fluido magnetico unicamente en forma de crisis. La explicaci6n pare
cera l6gica a los que hayan oido hablar de los vapeurs, que era la neurosis 
de las mujeres de sociedad de aquella epoca. Durante la segunda mit ad 
del siglo XVIII existieron en realidad dos neurosis de moda: una, la hipo
condriasis, afectaba a los caballeros y consistia en ataques de depresi6n 
e irritabilidad. La otra era los vapeurs, la neurosis de las damas distin
guidas, que se desmayaban y sufrian variados ataques de nervios. Fue 
descrita con detalle en estudios que se han hecho clasicos, como el Tra
tado sabre los Vapeurs, de Joseph Raulin 5, y el de Pierre Pomme 6. Los 
medicos de moda la trataban con todo tipo de inventos «modernos», como 
la hidroterapia y la electricidad. Por tanto, para aquellas damas era de 
buen tone acudir a Mesmer, que habia introducido un nuevo metodo 
terapeutico y que ademas disfrutaba del prestigio de ser extranjero (por 
entonces invadia Francia una peculiar xenofilia). El tipo de crisis pro
ducido alrededor del baquet no era sino un ataque de vapeurs. Podriamos 
decir, por tanto, que era un reflejo de la neurosis de moda, favorecido 
por una terapeutica sugestiva considerada por su autor como una aplica
ci6n racional de la reciente investigaci6n fisica. Para Mesmer, los exitos 
terapeuticos que obtenia alrededor del baquet no podian ser sino una con
firmaci6n de su teoria; de aqui su indignaci6n ante el Informe de los 
comisionados, a los que acus6 de estar predispuestos contra el. 

<- Cual fue la raz6n del paso brusco y radical de las tecnicas y conceptos 
de Mesmer a los de Puysegur en 1784? Tambien aqui se puede encontrar 
la explicaci6n en el ambiente sociol6gico. Recordemos primero que Amand
Marie Jacques de Chastenet, marques de Puysegur, era descendiente de 
una de las mas antiguas familias de la nobleza, la cual, a 10 largo de los 
siglos, habia dado a Francia numerosas personalidades, sobre todo en el 
campo de las armas, y que el mismo habia hecho una brillante carrera 
militar. Como muchos de sus aristocraticos contemporaneos, mantuvo un 
cabinet de physique, en el que realiz6 divers os experimentos de electrici
dad. Dividia su tiempo entre la vida militar y su castillo de Buzancy, 
donde poseia una gran propiedad que habia pertenecido a la familia du
rante generaciones. El marques, al igual que sus dos hermanos, perteneda 

4 Alexandre Bertrand, Lettres sur la physique, Paris, Bossange, 1825, pags. 422-432. 
5 Joseph Raulin, Traite des affections vaporeuses du sexe, avec I'exposition de 

leurs symptomes, de leurs difterentes causes, et la methode de les guerir, 2.a ed., 
Paris, Herissant, 1759. 

6 Pierre Pomme, Traite des affections vaporeuses des deux sexes, ou maladies 
nerveuses vulgairement appelees maUX de nerfs, Paris, Desaint et Saillant, 1760. 
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evidentemente al ala progresista de la aristocracia francesa, que dirigi6 
su actividad por carninos filantr6picos. Esto explica pOl' que el y sus cola
boradores de la Societe de l'Harmonie practicaron el magnetismo de forma 
gratuita. Debido a su rango, no podian usar sus conocimientos con fines 
lucrativos (ya que, como recordamos, a los nobles les estaban prohibidas 
casi todas las actividades de este tipo). Ademas, no podian cobrar hono
rarios a sus propios campesinos. Todos los discipulos aristocraticos de 
Mesmer compartieron estos principios, al igual que la nobleza de Alsacia. 

Volviendo a Buzancy, vemos que el marques no organiz6 su tratamien
to colectivo en torno a un baquet, como Mesmer, sino alrededor de un 
arbol magnetizado, procedimiento que aquel habia usado muy poco.. Para 
Puysegur, la magnetizaci6n del arbo.l era un procedimiento cientifico; pero 
para los campesinos, el arbol tenia un significado y un atractivo espe
cificos, que se pueden explicar por sus creencias y costumbres populares. 
En su monumental trabajo EZ folklore de Francia, Sebillot dedica un capi
tulo a las creencias y practicas populares relativas a los arboles: 

Sebillot afinna que los bosques y los arboles sagrados eran probablemente las 
divinidades mas respetadas entre los antiguos galos, y que durante siglos los misio
neros y obispos cristianos tropezaron con las mayores dificultades para erradicar la 
adoracion al arbol; si este culto desaparecio por fin, fue debido mas a la tala y a la 
utilizacion de la tierra con fines agricolas que a las prohibiciones religiosas. En todo 
caso, el culto de ciertos arboles continuo en forma mas 0 menos solapada hasta 
los tiempos modernos. En 1854, una investigacion demostr6 que en el departamento 
del Oise no habia menos de 253 arboles a los que se daba un culto mas 0 menos 
secreta 0 disfrazado, entre ellos, 74 olmos y 27 encinas. Ademas, hast a la Revoluci6n 
Francesa muchos arboles estaban asociados con la administraci6n de justicia, y de 
algunos se creia que poseian virtudes profilacticas 0 terapeuticas. Durante el siglo XVII 

e incluso despues, los enfermos se ataban muchas veces a los troncos de arboles con 
la ayuda de cuerdas u otros medios para transferir a aquellos su enfermedad. Se
billot enumera muchas otras practicas, algunas de las cuales persistian a comienzos 
del siglo xx. Vista de esta forma, la his tori a del olmo magnetizado de Buzancy 
pierde mucho de su caracter parad6jico. La utilizaci6n de arboles magnetizados no 
desapareci6 despues de Puysegur, aunque pareci6 pasar a un segundo plano. El 
libro de texto de Gauthier sobre el magnetismo contiene un capitulo sobre este tema, 
en el que podemos observar que s610 se consideraban aptas para el magnetismo 
ciertas especies de arboles, precisamente las mismas que se habian venerado como 
sagradas en el pasado 7. Quiza la ultima menci6n del arbol magnetico se encuentre 
en la novela p6stuma de Flaubert Bouvard y Pecuchet 8. Estos dos excentricos per
·sonajes organizan un tratamiento alrededor de un peral magnetizado (10 que para 
el lector informado es una solemne tonteria, ya que los arboles frutales no se con
sideraban aptos para la magnetizacion) 9. 

7 Paul Sebillot, Le Folk-Lore de France, III, Paris, Guilmoto, 1906, pags. 367-442. 
8 Aubin, Gauthier, Traite pratique du magnetisme et du somnambulisme, Paris, 

Bailliere, 1845, pags. 154-162. 
9 Gustave Flaubert, Bouvard et Pecuchet (1881), en Oeuvres completes, II, ed. Pleia

de, Paris, Gallimard, 1952, pags. 888-891. 



222 Descubrimiento del inconsciente 

lComo se explica que el mismo procedimiento de los pases produjera 
crisis en los pacientes cuando. 10 utilizaba Mesmer y sueno magnetico 
cuando 10 usaba Puysegur? Mesmer habia producido incontables crisis 
en sus pacientes, pero casi ningun sueno magnetico; en cambio, a partir 
de 1784 los casos de sonambulismo se pudiero.n contar por millares. Tam
bien aqui se encuentra la respuesta en el entorno sociologico. Como hemos 
visto, cuando Mesmer magnetizaba a la mujer de sociedad, era completa
mente natural que esta respondiera' con la crisis, que reproduda uno de 
sus viejos ataques de «vapeuD>. Pero cuando fueron magnetizados los 
labradores y sirvientes, se desarrollo otro tipo de patologia, relacionada 
con su clase social. Aho.ra bien, lpor que el campesino Victor desarrolla
ba habilidades insospechadas cuando entraba en sueno magnetico? La 
respuesta esUt sin duda en la peculiar relacion existente entre un noble 
frances de finales del siglo XVIII y sus campesinos. La familia Race habia 
vivido en la propiedad de lo.S Puysegur en el pueblo de Buzancy y les 
habia servido durante generaciones. El vizconde de Boisdulier, descendien
te del marques de Puysegur, ha proporcionado la siguiente informacion: 

La familia Race estuvo al servicio de los Puysegur durante muchos siglos. En 
una pintura que representa una caceria organizada por el mariscal de Puysegur, el 
abuelo del magnetizador, aparecen dos palafreneros, uno de los cuales pertenecia 
a la familia Race; uno de sus descendientes, Gabriel, que todavia vive, estaba al 
servicio de mi madre como guardabosque en 1914 10• 

En el relato ofrecido por Puysegur de los divers os episodios ocurridos 
con Victor, notamos la mezcla peculiar de familiaridad y respeto, cuyo 
tono., sin embargo, variaba mucho dependiendo de que Victor estuviera 
despierto 0 en sueno magnetico. En esta ultima condicion, no solo mos
traba mas atencion e inteligencia, sino tambien mucha mas confianza en 
el marques, al que confiaba sus problemas y pedia consejo. Era completa
mente franco y no se abstenia de criticar los errores de aquel en orden 
al magnetismo. 

El tratamiento de Victor por parte de Puysegur muestra dos caracte
risticas destacables. Primera, la aparicion de una personalidad doble, sien
do la nueva menos inhibida y mas brill ante que la ordinaria. Segunda, la 
indo.le del dialogo e incluso el «regateo» entre el magnetizador y el magne
tizado, 10 que daba muchas veces al tratamiento el aspecto de una «terapia 
dirigida por el paciente». En el caso de Victor, asi como en todos los 
ejemplos contemporaneos de sueno magnetico, notamos que el paciente 
magnetizado estableda su propio diagnostico, anunciaba la evolucion de 
su enfermedad y en muchas ocasiones prescribia su tratamiento 0 al 
menos discutia el prescrito por el magnetizador. Creemos que todas estas 
caracteristicas tienen tambien su explicacion en el entorno sociologico. 

10 Vizconde de Boisdulier, carta del 22 de mayo de 1963. 
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La hipnosis ha sido definida como la quintaesencia de la relacion de 
dependencia de un individuo respecto de otro. Supone la rendicion de la 
vol un tad y es mas probable que ocurra cuando existe una considerable 
distancia psicologico-social entre los dos individuos, uno revestido de poder 

. y prestigio., y el otro, pasivo y sumiso. Un observador critico, el medico. 
Virey, escribio en 1818: 

Siempre son los senores los que actuan sobre sus subalternos, nunca estos ultimos 
sobre sus superiores; pareceria que 'el magnetismo siempre trabaja hacia abajo, 
nunca hacia arriba. No cabe duda de que los oficiales que tan afanosamente mag
netizan en sus guarniciones realizanin milagros sobre sus pobres soldados, los 
cuales se sienten muy honrados de que marqueses, condes y caballeros acepten 
gesticular ante ell os 11. 

Estas circunstancias estaban claramente presentes en las curas de 
Buzancy. La ascendencia de Puysegur sobre los sujetos de sus experien
cias era grande, ya que sus antecesores habian regido el territorio durante 
siglos y los campesinos les habian considerado .siempre como. sus senores 
par derecho. Solo asi se puede comprender la autoridad que ejercia, as! 
como su facilidad para ganarse la confianza de sus servidores y reunirlos 
alrededor del olmo magnetizado para el tratamiento. Su prestigio aumen
taba por el hecho de estar proximo a la Corte, ostentar un alto mando 
militar y mantener un cabinet de physique donde realizaba misteriosos 
experimentos. 

lPor que la nueva personalidad que aparecia en el sueno magnetico 
era mas brillante que la usual? No se trata de un hecho aislado. Tambien 
en la manifestacion de la posesion se habia observado muchas veces que 
el «espiritu» que hablaba supuestamente por la boca del poseido se re
velaba como una personalidad mas brillante. Miihlmann indico que los 
espiritus que poseian a un individuo en un pais conquistado tendian a 
hablar en el idioma del opresor 12. Se han descrito numerosos casos de 
campesinas 0 sirvientas hipnotizadas que hablan un lenguaje mas correcto 
que en condiciones normales. Este fenomeno se podria denominar de iden
tificacion con una clase social mas alta, y es de suponer que existia tam
bien entre los campesinos y sirvientes franceses antes de la Revolucion 
francesa. Es muy significativo un episodio de la autobiografia de madame 
Roland: 

De nina, su madre Ie lleva a un castillo don de tenia algo que hacer, y donde les 
pidieron que cenaran con los criados. Quedaron sorprendidas con el descubrimiento 
de un rnundo que nunca habian sospechado. Las doncellas afectaban en su forma de 

11 Virey, «Magnetisme animal», Dictionnaire des Sciences Medicaies, Paris, Pan. 
ckoucke, XXIX (1818), 495, 547. 

12 Wilhelm Miihlmann, Chiliasmus und Nativismus, Berlin, Reimer, 1961, pags. 215-
217. 
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vestir y modales la conducta de sus senoras. y los sirvientes trataban de imitar a 
sus amos. sin hablar de otra cosa que marqueses. con des y otras personas distin
guidas cuyos asuntos discutian como si los conocieran intimamente. La vajilla y el 
servicio guardaban un estrecho paralelismo con los de los amos. y en la sobremesa 
se arriesgaban en el juego grandes cantidades de dinero. segun el mejor estilo 
aristocnitico 13. 

Del mismo modo. sin conocimiento de Puysegur. debio haber un pro
fundo deseo en Victor de ser como su amo o. en lenguaje moderno, de 
identificarse con el. La misma relacion social entre el amo aristocratico 
y su campesino podria explicar por que el tratamiento hipn6tico tomo la 
forma peculiar de una terapia de regateo, caracteristica esta muy comun 
en aquella epoca y que se perderia de forma gradual despues de la Re
voluci6n. 

L'as implicaciones sociologicas del estilo de tratamiento magnetico de 
Puysegur est{m bien ilustradas en los relatos de las curaciones realizadas 
en Estrasburgo de 1786 a 1788. Hemos vis to que el marques, en agosto 
de 1785, habia fundado una prospera sucursal de la Societe de l'Harmonie 
y que bajo su supervisi6n se abrieron en Alsacia varios centr~s de trata
miento. Estos informes tienen un interes especial porque en cada historia 
c1inica se resefian el nombre, categoria y profesion del magnetizador y 
muchas veces tambien indicaciones acerca del paciente. El volumen publi
cado en 1787 contiene los informes de 82 curaciones, 53 de las cuales ha
bian side realizadas por nobles: baron Klinglin d'Esser, 26; bar6n de Reich, 
13; conde de Lutzelbourg, 6; Flachon de la Jomariere, 6; baron de Dam
pierre. 1; baron Krook. 114. El informe de 1788 registra 104 curaciones; los 
nombres de los magnetizadores se dan en 95 de ellas, de las cuales 56 
fueron realizadas por nobles 15. Entre los pacientes curados cuyas ocupa
ciones se resefian encontramos una mayorfa de campesinos. artesanos y 
sirvientes (en su mayoria de familias burguesas 0 aristocraticas). 

La nueva escuela de magnetismo animal que surgi6 posteriormente a 
la era napole6nica diferia en muchos aspectos de la de los dos primeros 
perfodos. El cambio se puede comprender a la luz del trastomo social 
producido por la Revolucion francesa, con la caida de la nobleza y el auge 
de la burguesia. Todavia habia nobles entre los magnetizadores franceses, 
pero se trataba en su mayor parte, como en el caso del baron Du Potet, 
de descendientes de familias arruinadas, y cada vez eran mas los burgueses 
dedicados a la nueva profesion. Cualquiera que fuera su origen social, los 

13 Madame Roland. Oeuvres de I. M. Ph. Roland. femme de l'ex-Ministre de l'ln
terieur. I. Paris. Bideault. an VIII. pags. 148-150. 

14 Expose des difterentes cures operees depuis Ie 25 d'aout 1785 ... jusqu'au 12 du 
mois de juin 1786 .... 2.- ed .. Estrasburgo. Librairie Academique. 1787. 

15 Suite des cures faites par difterents magl1etiseurs. Membres de la Societe 
Harmonique des Amis-ReUl1is de Strasbourg. vol. II. Estrasburgo. Lorenz et Schouler. 
1788. 

GUSTAV THEODOR FECHNER (1801-1887), fisico, fil6sofo de la naturaleza y fundador de la 
psicologia experimental. Era muy admirado por Freud, quien tom6 de el varios de 
los conceptos basicos de su metapsicologia. (Fotografia de Georg Brokesch, Leipzig.) 



JOHANN JAKOB· BACHOFEN (1815-1887), fundador de la teoria del matriarcado, ejerclO una 
influencia amplia aunque indirecta sobre la psiquiatria dinamica de Freud, Adler y 

Jung. (De la colecci6n de pinturas de la Biblioteca de la Universidad de Basilea.) 
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magnetizadores ten ian ahora que ganarse la vida; habia terminado la epoca 
del tratamiento gratuito. Con el paso del magnetismo al hipnotismo a 
mediados de siglo, se reforz6 su estructura autoritaria. EI baquet y el 
arbol magnetizado quedaron anticuados; el paciente dirigido y el metodo 
de regateo retrocedieron en beneficio de las 6rdenes impartidas bajo hip. 
nosis, procedimiento que a finales del siglo lleg6 a identificarse con el 
propio hipnotismo. Los hipnotizadores procedian en su mayoria de la 
alta y media burguesia, y sus pacientes eran en su mayor parte trabaja
dores, soldados y campesinos. EI caracter burgues que adquiri6 entonces 
el hipnotismo quiza pueda explicar tambien el enfoque mas racional y 
sistematico dado a sus aspectos te6ricos y didacticos. Pero, como veremos 
despues, otros factores sociales contribuyeron, a finales del siglo XIX, al 
advenimiento de nuevos tipos de psicoterapia. 

Mientras tanto, se habian puesto de manifiesto nuevas fuerzas de natu· 
raleza econ6mica y politica, que revisaremos brevemente para valorar su 
influencia sobre el desarrollo de la psiquiatria dinamica. 

EL ENTORNO ECONOMICO Y POLITICO 

Junto con los factores sociales, hubo otros econ6micos y politicos que 
produjeron una transformaci6n de la vida. Entre enos, la Revoluci6n 
industrial y el principio de las nacionalidades. 

La Revoluci6n industrial, esto es, el nacimiento y desarrollo de la in· 
dustria en gran escala, se desarro1l6 en Inglaterra entre 1760 y 1830 16 • Ma
quinas nuevas y perfeccionadas, que utilizaban fuentes de energia natura
les y artificiales (agua, vapor, electricidad), aumentaron enormemente la 
producci6n manteniendo sin modificar las necesidades de mana de obra. 
Los oficios tradicionales desaparecieron y surgi6 una nueva direcci6n de 
la vida econ6mica centrada en el concepto de beneficio. Se produjo as! 
una amplia competencia econ6mica, que transform6 de forma gradual el 
mundo en un mercado gigantesco que las grandes indus trias de las di
versas naciones se disputaban vigorosamente, y se desarro1l6 un sistema 
de transportes y comunicaciones que a su vez nev6 a la apertura de nue
vas mercados. Nuevas factorias surgieron por todas partes, obligando a 
los campesinos a abandonar el campo, favoreciendo la urbanizaci6n en 
gran escala y la proletarizaci6n de las masas, y ocasionando gran des pro
blemas sociales y la aparici6n del socialismo. De forma simultanea, tras 
un rapido aumento de la poblaci6n de Europa se produjo una emigraci6n 
en masa a America del Norte y a los paises de mas ana del oceano. A 10 

16 T. S. Ashton, The Industrial Revolution, 1760-1830, Nueva York, Oxford Univer
sity Press, 1948; Paul Mantoux, La Revolution industrielle au XVIIIe siec1e (1906), 
ed. revisada, Paris, Genin, 1959. 

EL INCONSCIENTE. -15 
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largo. y ancho. del mundo se abriero.n las «fro.nteras» a la rapifia del ho.m
bre blanco., que lleg6 bien co.mo. co.Io.no., apo.denindo.se de nuevo.s paises, 
0. co.mo. co.Io.nizado.r 0. co.merciante, explo.tando. las tierras y sus gentes 17. 

El cambio. principal pro.ducido. en la vida Po.litica fue el de la tendencia 
al establecimiento de Estados nacionales. Ya habia alguno.s, surgido.S len
tamente de las ruinas del feudalismo. y del viejo. sueno. de la unidad eu
ropea bajo. la egida del Papa y el Emperado.r. A finales del siglo. XVIII, 
Espana, Inglaterra y Francia se habian co.nvertido. en Estado.s nacio.nales 
unificado.s, mientras que Italia y Alemania estaban to.davia subdividido.S 
en numero.so.s Estado.s so.berano.s diminuto.s y la mo.narquia austriaca se
guia siendo. un vasto. co.nglo.merado. de pueblo.s bajo. el cetro. de lo.S Habs
burgo. Co.mo. la do.minaci6n de Napo.le6n levant6 a lo.S pueblo.s de Euro.pa 
co.ntra el, se co.menz6 a sentir Po.r to.das partes un resurgimiento. del es
piritu nacio.nal, mo.vimiento. que co.ntinu6 despues de la caida del em
perado.r 18. Mucho.s pueblo.s que habian permanecido. bajo. do.minio. ex
tranjero. to.maro.n co.nciencia de su identidad nacio.nal, estrechamente 
relacio.nada con su idio.ma, y se pro.clam6 el derecho. de las nacio.nes", a 
constituirse en Estado.s. Co.mo. la nacion estaba identificada co.n el idioma, 
Po.r to.do. el centro. y sudeste de Euro.pa se sucedieron asperas guerras 
Iingliisticas. 

Esta situaci6n pro.dujo. un fuerte imp acto. so.bre la ciencia y la cultura. 
Durante muchos siglo.s, el latin habia sido. la lengua co.mun de la Iglesia, 
de la administracion y de las universidades euro.peas. Su supremacia, ya 
puesta en entredicho. por la Reforma, caeria por tierra co.n el nacimiento. 
del nacio.nalismo.. Sigui6 siendo., sin embargo, el idio.ma oficial del Parla
mento, el Estado. y la administracion de Hungria hasta 1840, y se sUPo.nia 
que to.da perso.na culta de Euro.pa occidental debia hablarlo. co.n fluidez 19. 

Pero en la mayo.ria de lo.S paises, lo.S cientifico.s habian comenzado ya a 
utilizar sus propio.s idiomas nacio.nales, y el USo. del latin disminuyo ra
pidamente tras el advenimiento. de la Revo.luci6n francesa. 

La raz6n de esta desaparicion del latin no hay que buscarla en su 
inadecuacion cientifica: Newto.n, Harvey y Linnaeus habian publicado. en 
el sus descubrimientos. Mach piensa que la raz6n fue que la no.bleza 
deseaba disfrutar de la literatura y la ciencia sin tener que aprender un 
lenguaje erudito. 20. Co.ndo.rcet proclam6 que utilizando el idioma nacional, 
las publicacio.nes de lo.S cientificos franceses ya no serian un campo. in-

17 Walter Prescott Webb, The Great Frontier, Boston, Houghton Mifflin, 1952. 
18 Georges Weill, L'Europe du XIX- siecle et l'idee de la nationalite, Paris, Albin

Michel, 1938. 
19 Boswell menciona que Johnson paso dos meses en Paris en el ano 1775 y que 

durante toda su estancia habla unicamente latin. Ver la obra de James Boswell 
The Life of Samuel Johnson (1791), XLIV, Great Books of the Western World, Chicago, 
Encyclopedia Britannica, Inc., 1922, pag. 272. 

20 Ernst Mach, Popular Lectures, Chicago, Chicago Open Court, 1897, pags. 309-345. 
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accesible para el frances medio.; dej6 que lo.S cientifico.s aprendieran los 
idiomas de sus co.legas extranjero.s 21. Cuando la elite utiliza la lengua 
nacio.nal co.n fines filosofico.S y cientifico.s, agrego, esta necesariamente se 
enriquece y perfecciona; asi, el pueblo. o.btiene una herramienta lingliis
tica mas perfecta y, co.n ello., un acceso. mas facil a la cultura general. No. 
cabe duda de que el abando.no. del latin y la adopcion de las lenguas na
cio.nales dio un eno.rme impulso. al desarro.llo de la ciencia en lo.S paises 
de Euro.pa o.ccidental (co.mo. tambien de la psicolo.gia y psiquiatria), pero., 
Po.r o.tro. lado, la ciencia 'perdio parte de la universalidad que Ie habia 
caracterizado. hasta ento.nces y se convirtio en un asunto. nacio.nal, en 
o.casio.nes incluso. en un arma politica. 

EL ENTORNO CULTURAL: LA ILUSTRACI6N 

La histo.ria de la civilizaci6n o.ccidental es en gran parte la de uno.s 
Po.Co.S mo.vimientos culturales: Renacimiento., barro.co., Ilustraci6n y ro
manticismo., que se sucedieron uno a otro desde finales de la Edad Media 
hasta el siglo XIX. Cada uno. de ello.s no solo mo.stro caracteristicas es
pecificas en su filo.so.fia, literatura, arte y ciencia, sino. que gener6 un 
nuevo. estilo. de vida y culmin6 en la formacion de un tipo. ideal de ho.m
bre 22. Cada uno. tUVo. su centro. de o.rigen en un pais, del cual tom6 ciertas 
caracteristicas que extendio Po.r el res to' de Euro.pa: el Renacimiento. Y 
barro.co. en Italia, la Ilustracion en Francia, el ro.manticismo. en Alemania. 
Esto.S mo.vimiento.s (asi co.mo. o.tro.s meno.s impo.rtantes) no. se pueden de
finir co.mo. entidades crono.logicas estrictas; se extendiero.n lentamente de 
un pais a o.tro Y se so.brepusieron entre sf. 

EI Renacimiento. se desarro.ll6 en Italia durante lo.S siglo.S XIV, xv y 
parte del XVI. FIo.recio en la co.rte de lo.S principes y en las ciudades-estado. 
en un perio.do. de intensas luchas, cuando. el feudalismo. co.menzaba a de
bilitarse bajo el empuje de la naciente burguesia. Se extendi6 Po.r Francia 
y el res to' de Euro.pa durante el siglo. XVI. Su caracteristica principal fue 
el apasio.nado interes Po.r la antigua cultura greco.rromana, no simplemen
te co.mo fuente de informacion y ensenanza, sino como mo.delo de vida, 
asociado con una to.ma de co.nciencia de la perso.nalidad humana, de su 
naturaleza y de su lugar en el universo. 23. En las artes, el Renacimiento 
tendio al ideal de la proporcion perfecta en su fo.rma estatica, y descubri6 

21 Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humazn, 
Genes, Yves Gravier, 1798, pags. 209, 337. 

22 F. Baldensperger, Etudes d'histoire litteraire, Paris, Hachette, 1907, pags. 4&53 
(descripcion resumida de los sucesivos tipos ideales de hombre en Europa desde 
el Renacimiento). 

23 Jakob Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in ltalien, ein Versuch, Basilea, 
Schweighauser, 1860. 
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las leyes de la perspectiva, cuya importancia des taco. Su tipo ideal de 
hombre fue el descrito por Baldassare Castiglione como de noble cuna, 
versado en los ejercicios fisicos, de refinada educacion, sobre todo en el 
arte, la musica y la literatura, digno y espontaneo, a la vez que de modales 
finos y poco interesadD pDr la religion. El Renacimiento ensalzo tambien 
al politico astuto, al genio poderosD y al gran sabiD 24. Desde entDnces y 
hasta finales del siglD XIX, se consideraba como cosa obvia que una per
sona educada debia pDseer un gran cDnocimiento del latin y griego y de 
sus literaturas, asi CDmo de los mDdernDs clasicDs de las lenguas nacia
nales. No sera pDsible, por tanto, comprender a hombres CDmD Janet, 
Freud y Jung sin darse cuenta de que estuvierDn inmersDs desde la infan
cia en una atmosfera de cultura clasica intensiva que impregnaba todos 
sus pensamientDs. Un aspecto negativo del RenacimientD fue su despreciD 
por la persDna vulgar, pDr la iletrada y pDr el necio. Dedico, no obstante, 
gran atencion a las enfermedades mentales y, como. hemos viStD, las ma
nifestaciones multi formes adscritas a esa facultad peculiar de la mente 
cDnocida CDmo imaginatio. EI estudio de la imaginacion, uno de los lega
dDS del RenacimientD a los siglDs siguientes, se convertiria en una fuente 
fundamental de la primera psiquiatria dinamica. 

Cuando nacio esta, el RenacimientD estaba superadD y la siguiente 
tendencia cultural, el barrDcD, todavia flDrecia en Espana y Austria. El 
mDvimientD barrocD estaba unidD al auge de los pDderes centralizado.s, 
CDn lo.s que el mDnarca pretendia mantener a la nDbleza y a la burguesia 
muy unidas a su persDna. LDS modelDs de vida no. se buscaban ya en la 
antigii~dad griega y rDmana, sino. en las figuras idealizadas de grandes 
mo.narcas (como. el rey de Espana 0. el Roi-Soleil frances) 0 en IDS grandes 
imperios; de ahi IDS prDlijDs ceremoniales, trajes y ornamentos. Estaba 
tambien muy relaciDnado con el movimiento de la Contrarreforma. En 
las artes, en lugar del ideal estatico y perfectamente proporcionado del 
Renacimiento, el barroco buscaba el mDvimiento, el cambiD, el crecimien
to. Preferia 10 infinito, 10 colosal, la ornamentacion desproPo.rcio.nada y 
exagerada. Su hDmbre ideal fue descrito por Baltasar Gracian como de 
nDble cuna y excelente educacion, para el que eran sagrados la religion 
y el honDr; tendia po.r encima de todo a la grandeza interna, aunque con 
ostentacion: «el hombre de cualidades y hazanas majestuo.sas» 25. En un 
estilo muchas veces ampuloso, la literatura barrDca relataba historias de 
heroes que se enfrentaban con increibles dificultades y obstaculos y que 

24 EI tipo ideal de hombre del Renacimiento fue descrito en el famoso II Libro del 
Cortegiano de Baldassare Castiglione, Venecia, Aldo Romano, 1528. (Traducci6n ingle
sa, The Book of the Courtier, Nueva York, Scribner's Sons, 1903.) 

25 Baltasar Gracian, Ordculo manual y arte de prudencia, Huesca, Juan Nogues, 
1647. (Traducci6n inglesa, The Art of Worldly Wisdom, Londres y Nueva York, 
Macmillan and Co., 1892.) 
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eran peones del destino. El barroco fue un periodo de ingentes sistemas 
filosoficDS y de grandes descubrimientDs en todas las ramas de la ciencia. 
SegUn Sigerist, su interes por el movimiento se tradujo, en el campo de la 
medicina, en el descubrimiento por Harvey de la circulacion sanguinea 
Y en sus estudios sobre embriologia 26. En psiquiatria, tendio a la co.ns
truccion de sistemas y clasificaciones minuciosas. Por desgracia, fue tam
bien un periodo tipico de caza de brujas y de creencias en posesiones 
demoniacas. El nacimiento de la psiquiatria dinamica a finales del si
glo XVIII solo se puede comprender por completo si se situa en la pers
pectiva cultural e historica del declinar del barroco y el triunfo de la 
Ilustracion. Como hemos visto, es eso 10. que simbolizaba la discusion 
de 1775 entre Gassner, el sacerdote devDtD y exorcista convencido, y Mes
mer, el laico ilustrado y supuesto. cientifico. 

El tercer gran movimiento cultural, la Ilustracion, ha sido definido por 
Troeltsch como «eI mDvimiento espiritual que condujo a la secularizacion 
del pensamiento y del Estado» rI. SegUn la conDcida definicion de Kant: 

La I1ustraci6n es el abandono por el hombre de su minoridad autoproducida. 
Minoridad es la imposibilidad de usar la propia raz6n de uno sin la guia de otro. 
Esta minoridad es autoproducida cuando se debe no a la falta de raciocinio sino a 
la falta de decisi6n y valor para hacer uso de el sin la guia de otro. Sapere aude! 
i Tened el valor de utilizar vuestra pro pia raz6n! es por tanto el lema de la Ilus
traci6n 28. 

La IIustracion, que estuvo. fntimamente conectada co.n la apanclOn y 
co.nsolidacion de la burguesia, se origino en Francia alrededor de 1730, 
se extendio rapidamente por Inglaterra y Alemania y culmin6 hacia 1785. 
Adopto diferentes formas en cad a uno de esos paises. En Francia fue 
de esencia politica y en ocasiones antirreligiosa. En Inglaterra dio lugar 
a un interes especial por la econDmia. En Alemania se mantuvo dentro 
de los limites de la religion establecida y fue ado.ptada pDr IDS sDberano.s 
reinantes en la fDrma de despDtismo. ilustrado, cuyo representante tipicD 
fue Federico. II de Prusia; a pesar de su actitud desp6tica, se crey6 y 
prDclam6 a sf mismo como el primer servidDr de su pueblo., en co.ntraste 
co.n el tipico sDberano barroco., Luis XIV, que dijo: «El Estado. soy yo» 
(L'Etat, c'est moi). Pero por tDdas partes reinaba la co.nvicci6n de que la 
humanidad habia a1canzadD pDr fin la maYDria de edad despues de un 
periDdD extremadamente largo de ignDrancia y servidumbre, y de que 
ahDra pDdia, bajD el cDntrol de la razon, dirigirse hacia un futuro de 

26 Henry Sigerist, Grosse Xrzte: eine Geschichte der Heilkunde in Lebensbildern, 
5.a ed., Munich, Lehmanns Verlag, 1965, pags. 115-122. 

rI Ernst Troeltsch, «Die Aufkllirung» (1897). Reimpreso en Gesammelte Schriften, 
IV, Tubinga, Mohr, 1925, pags. 338-374. 

28 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Autkliirung? (1784), en Werke, 
IV, Berlin, Buchenau-Cassirer, 1913, pags. 167-176. 
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progreso ilimitado 29. La caracteristica fundamental de la Ilustracion fue 
el cuIto de la razon, considerada como una entidad universal y perma
nente, igual para todos los hombres de todas las edades y de todos los 
paises. La razon se oponia a la ignorancia, el error, el prejuicio, la supers
ticion, las creencias impuestas, la tirania de las pasiones y las aberraciones 
de la fantasia. Tras estas ideas estaba la nocion de que el hombre es un 
ser social y de que la sociedad fue creada para e1. El tipo ideal de hombre 
pertenecia a la aristocracia 0 a la burguesia, y su vida estaba dirigida de 
acuerdo con las exigencias de la razon y de la sociedad. En Francia estuvo 
representado por el honnete homme, una figura sociable. En Inglaterra 
era de mente mas abierta y estaba mas relacionado con los problemas 
econ6micos. La filosofla de la Ilustracion era optimist a y practica, y pro
clamaba que la ciencia podia y tenia que ser aplicada al bienestar de la 
humanidad. EI progresose entendia no solo en su senti do material, sino 
tambien cualitativo y moral, con las consiguientes reformas sociales. Otra 
caracteristica de la Ilustracion fue su fe y su profunda dedicacion a la 
educacion. 

En el campo de la ciencia, elimin6 el principio de autoridad y comen
zo a aplicar el am11isis, utilizado hasta entonces en las matemMicas, a 
otras ramas del conocimiento, entre las que se incluia el estudio de la 
mente humana, de la sociedad y de la politica. La psicologia trato de 
analizar los elementos basicos de la mente: sensaciones y asociaciones, 
y a partir de elIos construir, mediante sintesis, la fabrica completa de la 
mente humana. Del mismo modo, filosofos como Rousseau trataron de 
imaginar la evolucion de la sociedad a partir de unos individuos aislados 
que se reunian y concertaban entre si un «contrato social». Hasta enton
ces, la ciencia habia p;rogresado principalmente mediante el trabajo in
dividual de los grandes cientificos, que vivian aislados unos de otros y 
mantenian una activa correspondencia entre 51. Con la Ilustracion llega
ron las sociedades cientificas, que publicaban los procedimientos de sus 
actividades. Los miembros, entre los que en muchas ocasiones figuraban 
numerosos aficionados, consideraban un deber asistir a las sesiones y 
comunicar sus hallazgos. 

Las caracteristicas racionales, pnicticas y optimistas de la Ilustracion 
convergieron en la preocupacion por las reformas y la ayuda a los miem
bros menDs privilegiados de la gran familia humana. La Ilustracion pro-

29 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism 
in Europe, 2 vols., Londres, Longmans, Green, 1865; Ernst Cassirer, Die Philo sophie 
der AufkUirung, Tubinga, J. C. B. Mohr, 1932 (traduccion inglesa, The Philosophy of 
Enlightenment, Princeton, Princeton University Press, 1951); Daniel Mornet, La pensee 
fran<;:aise au XVIIIe siec1e, Paris, Colin, 1932; Baron Cay von Brockdorff, Die englische 
Aufkliirungsphilosophie, Munich, Reinhardt, 1924; E. Errnattinger, Deutsche Kultur 
in Zeitalter der Aufkliirung, Potsdam, 1935; Hans M. Wolff, Die Weltanschauung der 
deutschen Aufkliirung, Berna, Francke, 1949. 

~. 
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clarno los principios de la libertad religiosa y de la tolerancia mutua entre 
las divers as religiones, como ilustro Lessing en su famosa obra Nathan 
der Weise (1779). Lucho por la emancipacion de los protestantes en los 
paises catolicos, de los catolicos en los paises protestantes y de los judios 
en toda Europa. Estimulo entre los cristianos un movimiento de eman
cipacion de los judios, y entre las comunidades judias otro analogo para 
emanciparse de las rigidas trabas de la ortodoxia y de las formas de vida 
tradicionales 30. EI movimiento de abolicion de la servidumbre y la escla
vitud tuvo tambien aqui sus rakes. Entre los protestantes se desarrollo 
el racionalismo, bien definido en el titulo del tratado de Kant La religion 
dentro de los limites de la simple raz6n. Se destaco el elemento de la 
razon en la fe en lugar de la tradicion ciega 0 el elan mistico 31. Se in
tento hallar explicaciones racionales de los milagros (es decir, explica
ciones supuestamente cientificas de los milagros biblicos). Roskoff ha 
demostrado que la creencia en el demonio se fue disipando gradualmente 
en los circulos religiosos influidos por la Ilustracion, 10 que explica en 
parte el descenso gradual de los juicios de brujas 32. En el campo de la 
administracion de justicia, la Ilustracion lucho contra el empleo de la 
tortura y otros crueles abusos, que todavia eran corrientes. El movimien
to de reforma judicial y penal esta ilustrado en el famoso tratado de Bec
caria Dei Delitti e delle Pene (1764) y en la actividad filantropica de Ho
ward en pro de la mejora de las prisiones y hospitales. 

EI enorme imp acto de la Ilustracion sobre la medicina es por 10 gene
ral poco conocido 35. Creo entre otras la pediatria, la ortopedia, la higiene 
publica y la profilaxis, con su campana de inoculacion frente a la viruela. 
Influyo sobre la psiquiatria en variados aspectos, comenzando por el de 
su secularizacion. Numerosos sintomas que habian sido atribuidos a em
brujos 0 posesion fueron considerados como enfermedades mentales. Se 
realizaron grandes esfuerzos para explicar las enfermedades mentales en 
terminos cientificos. El rapido progreso de la mecanica y la fisica aconsejo 
la adopcion de modelos mecanicos en fisiologia y la reduccion de la vida 
psfquica a la actividad del sistema nervioso. Debido a la gran atencion 
dedicada a la facultad de la razon, la enfermedad mental se considero 
esencialmente como una alteracion de esta, por causas tales como una 
lesion flsica, especialmente del cerebro, 0 el efecto de pasiones incontro-

30 Todo ello esta muy bien ilustrado por la vida de Moses Mendelssohn. Ver la 
obra de Bertha Badt-Strauss Moses Mendelssohn, der Mensch und das Werk, Berlin, 
Welt-Verlag, 1929. 

31 Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen derblossen Vernunft 
(1793), en Immanuel Kants Werke, VI, Ernst Cassirer, ed., Berlin, Bruno Cassirer, 
1914, pags. 139-353. 

32 Gustav Roskoff, Geschichte des Teufels, Leipzig, E. A. Brockhaus, II, 1869. 
33 E. H. Ackerknecht, «Medizin und lI.ufkUirung», Schweizerische medizinische 

Wochenschrift, LXXXIX (1959), 20. 
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ladas. En consecuencia, los representantes de la Ilustraci6n ensenaron 
principios de 10 que se podria denominar higiene mental, basada en el 
entrenamiento de la voluntad y en la subordinaci6n de las pasiones a la 
raz6n. EI propio Kant, en uno de sus libros, escribi6 un capitulo «Sobre 
el poder de la mente para dominar los propios sentimientos morbosos 
mediante la simple decisi6n», en el que dio- reglas para vencer el insomnio, 
la hipocondriasis y divers as alteraciones fisicas mediante una dieta ade
cuada, la respiraci6n correcta y, sobre todo, el trabajo sistematico inter
calado con periodos de relajaci6n completa y el establecimiento de ha
bitos s6lidos, especialmente la realizaci6n de actos frecuentes y conscien
tes de la voluntad 34. EI inten!s de la Ilustraci6n por la enfermedad mental 
se evidenci6 tambien por el creciente numero de tratados publicados sobre 
este tema en la segunda mitad del siglo XVIII, algunos de los cuales se
guian ya una pauta semejante a la de los modernos libros de texto. Mas 
importante todavia es subrayar que fue en este periodo cuando por pri
mera vez se intent6 la reforma de los hospitales mentales, hecha realidad 
a finales de siglo por algunos de los representantes mas tipicos de la 
Ilustraci6n: Chiarugi, Tuke, Daquin y Pinel. EI inten!s por los enfermos 
mentales se extendi6 tambi<~n fuera del ambito medico; personas como 
el pastor alsaciano Oberlin llevaron pacientes mentales a sus casas y los 
trataron con una mezcla de terapia de apoyo y ocupaciona1 35• Fue tam
bien el espiritu de la Ilustraci6n el que inspir6 a Itard en sus esfuerzos 
por conseguir una educaci6n especial para los ninos mentalmente defec
tuosos, al abbe de l'Epee para los sordomudos, y a Haiiy para los ciegos. 

Nunca se encarecera bastante la importancia hist6rica y cultural de 
la Ilustraci6n: constituye la columna vertebral de la moderna civilizaci6n 
occidental. Los principios de libertad religiosa, de pensamiento y de ex
presi6n, los de justicia social y de igualdad, el Estado social, la noci6n de 
bienestar publico como funci6n normal del Estado mas que como un acto 
de caridad, el principio de educaci6n libre y obligatoria y las realidades 
de las revoluciones americana y francesa tienen todos su origen en la 
Ilustraci6n, al igual que la fundaci6n de la moderna psiquiatria. 

Pero la Ilustraci6n tuvo tambien sus puntos negativos. Trat6 de colo
car a todos los hombres en la misma categoria y a subestimar las dife
rencias fisicas y mentales, asi como las tradiciones culturales. Promovi6 
un concepto unilateral de las emociones como aIteraciones de la mente 
racional, sin reconocerlas en si mismas .. Mientras fomentaba la metodo-

34 Immanuel Kant, Von der Macht des Gemuhths, durch den blossen Vorsatz 
seiner krankhaften GefUhle Meister zu sein, en Immanuel Kants Werke, VII, Ernst 
Cassirer, ed., Berlfn, Bruno Cassirer, 1916, pags. 411-431. 

35 Un ejemplo Iiterario del tratamiento que recibia un paciente mental en ese 
tipo de establecimiento familiar nos 10 da Goethe en Wilhelm Meisters Lehrjahre, 
libro IV, capitulo 16. 
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logia historica, abandono la perspectiva historica. A pesar de la gran im
port an cia atribuida a la razon, adoleci6 de falta de criticismo y la ciencia 
no pas6 de 10 que Bachelard ha denominado era precientifica 36. Numerosos 
cientificos de la Ilustracion sustentaban una curiosa mezcla de raciona
lismo y especulacion irracional. Eran abundantes las especulaciones en 
el campo de las ciencias naturales. EI descubrimiento por parte de New
ton de la ley de la gravitaci6n universal fascin6 a los cientificos, que 
estaban a la busqueda de la fuerza universal: fuego, flogisto, electricidad 
e incluso magnetismo' animal. Otra preocupaci6n dominante era la bus
queda del «mundo primitiv~» que se suponia habia existido en los orige
nes de la humanidad, un mundo dotado de conocimientos supremos y 
sabiduria insondable. Se creia que habia sido destruido por alguna ca
tastrofe, aunque parte de sus tradiciones habian side transmitidas se
cretamente por un pequeno numero de sabios iniciados. Suponian algunos 
que estaba situado en la sumergida AtIantida, mientras que otros 10 loca
lizaban en Asia central. Boulanger afirmo que la civilizaci6n humana habia 
sido destruida varias veces, y reconstruida cad a una de ellas por un 
punado de supervivientes. La mas reciente de estas catastrofes, dijo, fue 
el diluvio universal, cuyo intolerable recuerdo habia sido reprimido por 
la humanidad, aunque sobrevivia en numerosos mitos extendidos por el 
mundo y que el propio Boulanger trat6 de interpretar (el bautismo cris
tiano, por ejemplo, era para el un recuerdo simbolico de las aguas del 
diluvio) 37. Seglin otra creencia, la sabiduria sumergida del mundo pri
mitivo habia sido recogida en jeroglificos indescifrables y conservada en 
el antiguo Egipto. Una novela del abad Terrasson, seth OS, describia la 
vida de los sabios egipcios y sus misteriosos ritos 38. Se suponia que los 
ritos mas6nicos reproducian algunos de estos antiguos y misteriosos ce
remoniales. Antoine Court de Gebelin public6 una serie de enormes y 
magnificos volumenes en los que expuso con gran minuciosidad de deta
Iles una reconstituci6n del mundo primitivo, tomada de los mitos griegos 
y otros, e incluso reconstruy6 el lenguaje primitivo de la humanidad a 
partir del analisis de las lenguas existentes 39. Se convirti6 en un seguidor 
entusiasta de Mesmer, y muchos creian que este ultimo habia redescubier
to uno de los secretos del mundo primitivo. 

Podemos ver asi que el nacimiento de la psiquiatria dinamica venia a 
ser como una manifestaci6n de la Ilustraci6n, tanto en sus aspectos ra-

36 Gaston Bachelard, La Formation de ('esprit scientifique. Contribution a une 
psychanalyse de la connaissance objective. Paris, Vrin, 1947. 

37 John Hampton, Nicolas Antoine BOlllanger et la science de son temps, Ginebra, 
Droz, 1955. 

38 Abbe Terrasson, Sithos. Histoire ou vie des monuments; anecdotes de I'ancienne 
Egypte. Traduite d'un manuscrit grec, 3 vols., Paris, Jacques Guerin, 1731. 

39 Antoine Court de Gebelin, Le Monde primitif, analyse et compare avec Ie monde 
moderne, 9 vols., Paris, 1773-1782. 
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cionales como irracionales. Mesmer fue fundamental mente un represen
tante de la Ilustracion. Se reputaba a si mismo como un cientifico que 
habia tornado el mando don de Newton 10 habia abandonado. Su conoci
mien to superficial de la fisica Ie llevo a construir pretendidas teorias ff
sicas, que no eran mucho mas especulativas que las de los numerosos 
physicien-amateurs, mientras que la atmosfera general llevo tambien a 
muchos de sus contemporaneos a considerarIe un cientifico. Puysegur y 
los miembros de la Societe de I'Harmonie revelaron otra faceta de la 
Ilustracion: la tendencia filantropica a colocar los descubrimientos de 
la ciencia y sus beneficios a dis posicion de toda la humanidad y no res
tringirIos unicamente a los que pudieran pagarlos. En Alsacia, la Societe 
de I'Harmonie abrio una serie de servicios ambulatorios gratuitos para 
todo el que necesitara magnetizacion. (Que nosotros sepamos, es el primer 
caso registrado historicamente de tratamiento psiquiatrico gratuito para 
los desheredados). 

El magnetismo fue, en suma, una creacion de la Ilustracion. Resulta 
ironico pensar que fue utilizado e interpretado en forma completamente 
distinta por la siguiente tendencia cultural, el romanticismo. En todo 
caso, el antagonismo y la interrelacion entre la Ilustracion y el Romanti
ci~mo pueden seguirse tomando como guia la historia de la psiquiatria 
dinamica, desde Mesmer hasta los tiempos modernos. Como veremos en 
los capitulos siguientes, las enseiianzas de Janet se pueden atribuir en 
definitiva a las tradiciones surgidas de la Ilustracion, mientras que Freud 
y Jung pueden ser identificados como los ultimos representantes del ro
manticismo. 

EL ENTORNO CULTURAL: ROMANTICISMO 

El romanticismo tuvo su origen en Alemania, donde aIcanzo su mas 
alto desarrollo entre 1800 y 1830, comenzando despues a declinar, aunque 
se extendio por Francia, Inglaterra y otros paises. Su imp acto fue tal que 
sus efectos persistieron en la vida cultural europea durante todo el si
glo XIX. En su sentido mas estricto, el termino romanticismo se aplico 
a una serie de grupos pequefios y poco conexionados de poetas, artistas 
y filosofos de principios de siglo. En un sentido lato, designo un am
plio movimiento que se expresaba seglin una vision caracteristica de la 
vida 40. 

40 Rudolf Haym, Die romantische Schule. Bin Beitrag zur Geschichte des deutschen 
Geistes, Berlin, Rudolf Gaertner, 1870; Ricarda Huch, Die Romantik. Bliltezeit der 
Romantik, Leipzig, Haessel, 1920; Ricarda Huch, Die Romantik. Ausbreitung, Blii· 
tezeit und Verfall, Tubinga/Stuttgart, Hermann Leins, 1951; Richard Benz, Die deutsche 
Romantik. Geschichte einer geistigen Bewegung, Leipzig, Reclam, 1937; Paul Kluckhohn, 
Das Ideengut der deutschen Romantik, a. edition, Halle, Max Niemeyer, 1942. 
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Ha sido considerado muchas veces como una reaccion cultural frente 
a la Ilustracion. Mientras que esta ultima proclamaba los valores de la 
razon y de la sociedad, el romanticismo mantuvo el culto de 10 irracional 
y 10 individual. Con el resurgieron las tendencias misticas, que habian 
sido relegadas a un segundo plano por la Ilustracion. Politicamente, ha 
sido considerado como un movimiento de renovacion nacional en linea 
con el principio de las nacionalidades, movimiento que fue mas fuerte 
en Alemania que en cualquier otra parte, como consecuencia de las des
graciadas circunstancias politicas que habian prevalecido alIi durante si
glos: Alemania habia sufrido la guerra de los Treinta Afios, habia sido 
reducida a la impotencia politic a por Richelieu, Luis XIV y Napoleon, y 
estaba dividida en una multiplicidad de pequefios estados soberanos" 
siendo por 10 tanto una nacion sin un Estado. Incluso su lengua y cultura 
habian sido puestas en peligro por una excesiva influencia extranjera. El 
Romanticismo devolvio a Alemania el sentido de su propia identidad na
cional, con 10 que contribuyo a su renovacion politica. Brunschwig rela
ciono asimismo la aparicion del romanticismo con el desequilibrio demo
grMico existente en Alemania a finales del siglo XVIII 41. La poblacion ur
bana habia aumentado enormemente, y una nueva generacion de jovenes 
burgueses e intelectuales, privados de oportunidades profesionales y en
frentados a un presente ominoso, adopto una mentalidad irracional, se 
volvio al pasado 0 a futuros remotos, y vivio en una espera constante 
de milagros en los campos de la religion, la medicina, el amor, el trabajo 
y la vida diaria. 

Cualesquiera que sean las explicaciones sobre su origen, el romanticis
mo posee varias caracteristicas esenciales: 

1) La principal era su profunda sensibilidad por la naturaleza, en 
contraste con la Ilustracion, que estaba centrada en el hombre y encon
traba su expresion en un verso de Pope muy citado: «El estudio propia
mente dicho de la humanidad es el hombre». El romanticismo contemplaba 
la naturaleza con un sentido de profunda reverencia, con Einfuhlung 
(sentimiento interno 0 empatia), en un intento de penetrar en sus pro
fundidades para descubrir la verdadera relacion del hombre con ella. Este 
sentimiento estaba presente en la poesia lirica asi como en las especula
ciones sobre la filosofia de la naturaleza. Se encontraba incluso en el 
interes de los fisiologos por el ritmo y periodicidad del organismo humano 
y su relaci6n con los movimientos cosmicos. 

2) Ademas de la naturaleza visible, el romantico aspiraba a penetrar 
en los secretos del «fundamento» (Grund) de la naturaleza, que considera
ba a la vez como fundamento de su propia alma. Los medios para aIcan-

41 Henri Brunschwig, La Crise de tetat prussien a la fin du XVIII' siec1e et la 
genese de la mentalite romantique, Paris, Presses Universitaires de France, 1947. 
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zar ese fundamento se encuentran no solo en el intelecto sino tambien 
en el Gemi1t, es decir, la cuaIidad mas intima de la vida emocional. De 
ahi el interes romantico por todas las manifestaciones del inconsciente: 
sueilos, genios, enfermedad mental, parapsicologia, los poderes ocultos del 
destino, psicologia de los animales. Por 10 mismo, estaba preocupado por 
los cuentos y manifestaciones folkloricas populares, y por la expresion 
espontanea del genio popular. Asi se explica su entusiasmo por el magne
tismo. Este principio, conocido tambien como lado oscuro de la Natura
leza, con tenia los simbolos universales y la semilla de las cosas que iban 
a ser. EI estudio sistematico de los mitos y simbolos fue comenzado por 
pensadores tales como Christian Gottlieb Heyne, Friedrich Schlegel, Creu
zer y Schelling, para los cuales no habfa errores historicos 0 conceptos 
abstractos, sino fuerzas y realidades vivas. 

3) En tercer lugar estaba el sentimiento del «devenir» (Werden). 
Mientras que la IIustracion creia en Ia razon eterna y en sus manifesta
ciones estables en forma de progreso de Ia humanidad, eI Romanticismo 
man tenia que todos los seres derivaban de principios embrionarios, que 
se desarrollaban en individuos, sociedades, naciones, lenguas y culturas. 
La vida humana no era simplemente un largo perfodo de madurez des
pues de un perfodo mas corto de inmadurez, sino un proceso espontaneo 
de desarrollo, una serie de metamorfosis (al que C. G. Jung denominarfa 
mas tarde individuacion). La Bildungsraman, novela que describfa los 
procesos de desarrollo intelectual y emocional de un individuo, se con
virtio en la manifestacion literaria preferida y probablemente indujo a 
los psiqufatras a escribir historias clinicas en conexion con la historia 
completa de sus pacientes. 

4) EI romanticismo se interesaba por naciones y culturas particula
res, no por la sociedad en general. Los romanticos alemanes no solo res
tauraron su lengua y su cultura en el lugar que les correspondia:, sino que 
estudiaron afanosamente un gran numero de culturas con sus folklores, 
cuentos populares, mitos, literatura y filosofia. Su Einfuhlung con otras 
culturas se demuestra en la asombrosa perfeccion de sus traducciones de 
autores extranjeros; en este aspecto, los poetas romanticos consiguieron, 
por ejemplo, convertir a Shakespeare en un poeta nacional aleman. Frie~ 
drich Schlegel proclamo: «Una persona verdaderamente libre y educada 
debe ser capaz de armonizar a voluntad, ·filosofica 0 filologicamente, crf
tica 0 poeticamente, historica 0 retoricamente, con 10 antiguo y con 10 
modemo, del mismo modo que se afina un instrumento, en cualquier 
momento y en cualquier grado» 42. Novalis afirmo que «la persona perfecta 

42 Friedrich Schlegel, citado p~r Ricarda Huch, en Die Romantik. Ausbreitung, 
BlUtezeit und Verfall, Stuttgart, Leins, 1951, pag. 257. 
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debe vivir del mismo modo en varios lugares y con divers as personas» 43. 

5) El Romanticismo supuso una nueva sensibilidad hacia la historia, 
luchando por evocar, tal como era, el espfritu de los siglos pasados. Se 
ha dicho que consiguio la Einfiihlung con todos los periodos posibles de 
la historia, con la unica excepcion de la Ilustracion. Pero mostro predi
Ieccion por la Edad Media, la cual redescubrio del mismo modo que el 
Renacimiento habia redescubierto la antigiiedad grecorromana. 

6) En contraste con la IIustracion, el Romanticismo hacia un fuerte 
hincapie en la no cion del individuo. En 1800 Schleiermacher 44 puntualiza
ba en sus Mon61ogos la absoluta unicidad de cada individuo, concepto 
este sostenido por todos los romanticos. EI concepto tlpieamente roman
tieo de Weltanschauung (concepcion del mundo) indica una forma espe
cifica de percibir el mundo peculiar de una nacion, un periodo historico 
o un individuo. Seglin Max Scheler, esta palabra fue acuilada por Wilhelm 
von Humboldt, el cual afirmaba que la ciencia de un determinado perfodo 
estaba siempre determinada inconscientemente por su Weltanschauung 45. 

Mientras que la IIustracion habia tendido a considerar la sociedad como 
un producto mas 0 menos voluntario, cuando no artificial, de la voluntad 
humana, 0 de un contrato social, el Romanticismo consideraba la vida 
comunitaria como dada por la naturaleza e independiente de la voluntad 
del hombre. Los romanticos trabajaban 0 vivian muchas veces juntos como 
amigos, como hermanos 0 en grupos pequefios de amigos que se reunian 
a intervalos regulares para intercambiar puntos de vista e ideas. En la 
relaci6n entre los sexos, solicitaban, sobre todo, una cualidad emocional 
y espiritual y aborrecian la idea del matrimonio de razon de la Ilustra
cion. En 1799 Friedrich Schlegel desperto una gran controversia con su 
novela autobiografica Lucinde 46, en la que exaltaba la no cion del amor 
perdurable -amor romantico-- como una fusion de pasion fisica y atrac
cion espiritual. Novalis expreso eI punto de vista de que el amor debia 
impartir «la energfa para perfeccionarse uno mismo con la persona ama
da y ayudar a esta a aIcanzar la perfeccion» 47, nocion que se anticipo a la 
de C. G. Jung como veremos en un capitulo posterior. 

Al igual que los movimientos culturaies precedentes, el romanticismo 
produjo su tipo ideal de hombre. Sus caracteristicas principales eran una 
sensibilidad extrema que Ie permitia «sentir» la Naturaleza y «sentir con» 
otros hombres, una rica vida interior, la creencia en el poder de la ins-

43 Novalis, Neue Fragmente, num. 146, en Werke und Briefe, Munich, Winkler
Verlag, s. f., pags. 452-453. 

44 Schleiermacher, Mon%gen (1800), en Kritische Ausgabe, Friedrich Michael Schie-
le, ed., Leipzig, WIT, 1902. 

45 Max Scheler, Vom Umsturz der Werte, 4.- ed., Francke, 1951, pag. 126. 
46 Friedrich Schlegel, Lucinde, Berlin, Frohlich, 1799. 
47 Novalis, citado por Ricarda Huch, Die Romantik. BlUtezeit der Romantik, 

Leipzig, Haessel, 1920, pag. 258. 
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piracion, de la intuici6n y la espontaneidad, y la importancia otorgada 
a la vida emocional. Los romanticos eran criticados en ocasiones por su 
tendencia al entusiasmo y sentimentalismo faciles. Pero Friedrich Schlegel 
y los primeros romanticos sefialaron la virtud de la <<ironia», en el sentido 
romantico de la palabra, actitud despegada hacia los propios sentimientos, 
por muy intimos que fueran 48. Fue frecuente, sin embargo, que se vieran 
afectados de la enfermedad que Schlegel describio en Lucinde: un Sehn
sucht, un anhelo de algo indefinido y extraordinario del heroe que, en con
tinua inquietud, vaga continuamente a la aventura y lleva una vida errante 
que por ultimo Ie conduce al borde del colapso. Numerosos romfmticos 
eran realmente inquietos y carecfan de autodisciplina, perdiendo 10 mejor 
de su talento en improvisaciones y conversaciones, y dejando inacabados 
sus trabajos. Algunos murieron prematuramente, de enfermedad fisica como 
Novalis, de aIteraci6n mental, como H6lderlin, 0 suicidandose, como Kleist. 
La enfermedad romantica aparecio tambien en Inglaterra y Francia y dio 
lugar a brillantes descripciones literarias de Chateaubriand y Alfred de 
Musset. 

Cuando se habla de Romanticismo, se piensa normalmente en su ex
presion literaria, musical 0 artistica; pero en Alemania, el romanticismo 
invadio tambien los campos de la filosofia, la ciencia y la medicina. De
bide a su gran importancia en relacion con el desarrollo posterior de la 
psiquiatria dinamica, observaremos con mas detenimiento sus implicacio
nes en esas esferas. 

FILOSOFiA DE LA NATURALEZA Y FILOSOFiA ROMANTICA 

Una escuela especffica de pensamiento, la de la Naturphilosophie (filo
sofia de la naturaleza) fue fundada como vastago del Romanticismo ale
man pOl' Friedrich Wilhelm von Schelling (1775-1854) y entre sus adeptos 
incIuia cientificos y filosofos 49. 

El punto basico de la filosofia de Schelling era la afirmacion de que 
tanto la naturaleza como el espiritu surgen de la unidad absoluta, cons
tituida e indisoluble. «La naturaleza es Espiritu visible, el Espiritu es 
Naturaleza invisible». Por 10 tanto, la naturaleza no puede ser compren
dida unicamente en funcion de conceptos mecanicos y fisicos, sino que 
hay que tener en cuenta las leyes espirituales subyacentes, las cuales 
trata precisamente de elucidar la filosofia de la naturaleza. En la natura
leza visible, el mundo organico y visible surgio de un principio espiritual 

48 Fritz Ernst, Die romantische [ronie, Zurich, Schulthess, 1915. 
49 Friedrich Wilhelm von Schelling. Ver especial mente Ideen zu einer Philosophie 

der Natur, Leipzig, 1797; Von der Weltseele, Hamburgo, 1798; Werke, I, Leipzig, Fritz 
Eckard, 1907. 
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comun, el alma universal (Weltseele), que a partir de si misma y a traves 
de una serie de generaciones produjo sucesivamente la materia, la natura
leza viva y la conciencia en el hombre. La naturaleza organica y los diver
sos campos del mundo viviente diferian en su grado de perfeccion, aunque 
obedecfan a las mismas leyes. Por 10 tanto, las leyes que gobernaban uno 
de estos campos se podian descubrir mediante la exploracion de otros 
y el uso subsiguiente de la analogia, que era la varita magica de la filo
sofia romantica. 

La filosofia de la naturaleza sustentaba asimismo la idea de la unidad 
esencial del hombre y la naturaleza; la vida humana era considerada como 
participaci6n en una especie de movimiento cosmico dentro de la natura
leza. El universo era un todo organizado en el que cada parte estaba 
conectada con todas las demas mediante una relaci6n de simpatia so. De 
aqui el interes mostrado por la teoria de Mesmer del magnetismo animal, 
que se interpretaba de acuerdo con esta teoria. 

Otro principio basico de la filosofia de la naturaleza era el expresado 
en la «ley de las polaridades», pares de fuerzas antagonistas y comple
mentarias que se unirian en la forma de indiferencia. En el seno de la 
naturaleza habia, seglin Schelling, polaridades como el dia y la noche, 
la fuerza y la materia, la gravedad y la luz. A la polaridad hombre y 
mujer se Ie adscribi6 una gran importancia que sobrepasaba los limites 
del mundo animado. Schelling y sus discfpulos veian polaridades por 
todas partes. Los tratados de quimica se escribieron bajo el aspecto de 
la polaridad acido y base. La fisiologia humana se interpreto en funcion 
de las polaridades vigilia y suefio, esfera vegetativa y esfera animal (Reil), 
sistema cerebral y ganglionar (Von Schubert) 51. Las polaridades se con
cibieron muchas veces como una interrelaci6n dinamica de fuerzas anta
gonistas. El fisiologo August Winkelmann 52, en su Introducci6n a la fisio
logia dinamica (1802), afirm6 que «la Naturaleza es la lucha de fuerzas, 
el conflicto de una fuerza positiva y una negativa». Baso to do un sistema 
de fisiologia dinamica en el concepto de estas polaridades conflictivas, 
como podrfan ser las del sistema nervioso y el sistema circulatorio. 

Otro concepto basico de la filosofia romantic a fue el de los fenomenos 
primordiales (V rphiinomene) y la serie de metamorfosis de ellos deriva
das. Goethe, que se habia anticipado en muchos aspectos a este enfoque 
filosofico, aplic6 ambos conceptos en sus estudios sobre la metamorfosis 

so Friedrich Hufeland, Ueber Sympathie, Weimar, Verlag des Landes-Industrie
Comptoirs, 1811. 

51 K. E. Rothschuh, Geschichte der Physiologie, Berlin, Springer, 1953, pags. 112-
118. 

52 August Winkelmann, Einleitung in die dynamische Physiologie, Gotinga, Diete
rich, 1802. 
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de las plantas 53. La palabra «metamorfosis», seglin la utilizaba e1, no 
designaba una transformacion material visible por el observador, ni tam· 
poco una abstraccion pura, sino un supuesto cambio' de la «fuerza for· 
mativa» (seglin la formulo Agnes Arber) 54. Goethe creia, por tanto, en la 
Urpflanze (planta primordial) como modelo de todas las plantas, de 1a 
cual participarian en alglin grado todas las especies botfmicas. Curiosa· 
mente, llego a creer en la existencia real de la Urpflanze e incluso trat6 
de encontrarla, aunque en su concepcion original no era necesaria su 
existencia real. Lo que C. G. Carus denomino metodo genetico era una 
forma de relacionar un fenomeno primordial con las metamorfosis de 
el derivadas y encontrar las leyes que gobernaban dicha relacion 55. Entre 
otros Urphiinomene estaba el mito del Androgino. En su Banquete, P1aton 
habia dicho en sentido figurado que el ser humano primordial u original 
poseia ar~bos sexos, que posteriormente fueron separados pOI' Zeus y 
que, desde entonces, el hombre y la mujer se buscaban en un esfuerzo por 
reunirse. Este mito, resucitado por Boehme,Baader y otros, era muy 
adecuado para expresar la idea romantica de la bisexualidad fundamental 
del ser humano, y fue elaborado con numerosas variantes 56. No menos 
basica era la nocion del inconsciente. Esta palabra ya no significaba los 
recuerdos olvidados' de san Agustin 0 las «percepciones oscuras» de Leib· 
niz, sino que era el verdadero fundamento del ser. humano, por estar 
enraizado en la vida invisible del universo y ser, por 10 tanto, el verdadero 
nexo de union del hombre con la naturaleza. Muy relacionada con la 
nocion de inconsciente estaba la del «sentido interno» 0 «universal» (All· 
Sinn) mediante el cual el hombre, antes de la caida, era capaz de conocer 
la naturaleza. Por muy imperfecto que hubiera quedado, todavia nos per· 
mitia, decian los romanticos, lograr alglin conocimiento directo del uni· 
verso, sea mediante el extasis mistico, la inspiracion poetica y artistica, 
el sonambulismo magnetico 0 los suefios. Estos ultimos tenian tambien 
una importancia fundamental, y es raro encontrar un filosofo 0 poeta 
romantico que no expresara sus ideas sobre ellos 57. 

Los conceptos y modo de pensar de la filosofia romantica nos pueden 
parecer extrafios, acostumbrados como estamos a los metodos de la cien
cia experimental. Sin embargo, reaparecieron de forma inconfundible en 

53 J. W. Goethe, Versuch die Metamorphosen der Pflanzen zu erktaren, Gotha, 
C. W. Ettinger, 1790. 

54 Ver la obra de Agnes Arber «Goethe's Botany: The Metamorphosis of Plants» 
(1790), y «Tobler's Ode to Nature» (1782), Chronica Botanica, X (1946), 63-126. 

55 Adolf Meyer-Abich, Biologie der Goethezeit, Stuttgart, Hippocrates-Verlag, 1949. 
56 F. Giese, Der romantische Charakter, tomo I; Die Entwicklung des Androgy

nenprobiems in der Frilhromantik, Langensalza, 1919; Ernst Benz, Adam. Der My thus 
vom Urmenschen, Munich-Planegg, Otto-Wilhelm-Barth Verlag, 1955. 

57 Philip Lersch, Der Traum in der deutschen Romantik, Munich, M. Hueber, 
1923; Albert Beguin, L'Ame romantique et Ie reve. Essai sur Ie romantisme allemand 
et la poesie franraise, 2 vols., Marsella, Cahiers du Sud, 1937. 

JEAN-MARTIN CHARCOT (1825-1893). Antes de alcan
zar una fama tardia, Charcot, hombre arisco y 
reservado, lucho durante muchos anos de duro 
y oscuro trabajo. (Por cortesia del Pl'Ofesor Paul 

Castaigne, Paris.) 
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Autografo de Charcot. Charcot habia sido llama
do a Rusia como consultor de un alto personaje. 
Escribio vividos relatos del viaje a su familia, 
ilustrando sus cart as con dibujos a la acuarela. 
(De la Bibliotheque Nationale, Paris, Cabinet 
des Estampes.) (Los colo res no aparecen en esta 

reproduccion,) 



«Una seslOn clinica en la Salpetriere». La Pintura de A. Brouillet muestra a Charcot 
en la cuspide de su fama, demostrando un caso de «grande hysterie» ante una 
audiencia elegida de medicos y escritores; tras el esta su discipulo favorito, Babinski. 
EI pint or ha mostrado involuntariamente el error fatal de Charcot: sus explicaciones 
verb ales y la pintura de la pared sugieren a la paciente la crisis que comienza a repre
sen tar; dos enfermeras estan preparadas para sostenerla cuando caiga sobre la camilla, 
donde desplegara la crisis completa. (De Le Salon de 1887, Paris, frente a la pdg. 62.) 
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la nueva psiquiatria dinamica. Leibbrand ha dicho que «las ensefianzas 
de C. G. Jung en el campo de la psicologia son ininteligibles a menos que 
se conecten con Schelling». Ha destacado tambien la influencia ejercida 
por la concepcion schellingiana de los mitos sobre la moderna psiquia
tria dinamica. (Se ha afirmado tambien que ha demostrado la existencia 
de analogias entre el concepto de Schelling de enfermedad mental como 
reaccion no especifica de la sustancia viva y las teorias modernas de 
Selye y de Speransky) 58. Jones ha observado asimismo que los conceptos 
freudianos sobre la vida mental estaban dominados por polaridades (dua
lismo de instintos, polaridades sujeto-objeto, placer-displacer, activo-pasi
vO), y afiade que una caracteristica peculiar del pensamiento de Freud, 
a 10 largo de toda su vida, fue «su constante tendencia hacia las ideas 
dualistas» 59. Era esta una forma de pensar tipicamente romantica. El 
concepto filosofico romantico de los Urphanomene no solo reaparece en la 
obra de Jung bajo el nombre de «arquetipo», sino que se encuentra tambien 
en la de Freud. <. Que son el complejo de Edipo, el asesinato del padre 
primitivo, sino Urphanomene, postulados para la humanidad como una 
totalidad y descritos en los individuos bajo sus diversas metamorfosis? 
Para Freud, poco importa que el asesinato del padre primordial se haya 
perpetrado realmente 0 no, como tampoco interesaba a Goethe que la 
Urpflanze existiera realmente como una especie botanica. Lo (mico im
portante son las relaciones que se podian deducir de ello en orden a la 
cultura humana, la religion, el orden social y la psicologia del individuo. 
Del mismo modo, la idea romantica de la bisexualidad fundamental del 
ser humano encontro un lugar en los sistemas psiquiatricos de Freud y 
Jung. Los conceptos de Jung de animus y anima no son sino una reen
carnacion posterior de los Urphanomene romanticos, expresados en el mito 
del Androgino. Fundamentalmente romanticos son tambien los conceptos 
del inconsciente, sobre todo en la forma en que revivieron en el <dncons
ciente colectivo» de Jung y en la importancia dada a los suefios y simbolos. 
Como veremos en las paginas siguientes, no hay practicamente un solo 
concepto de Freud 0 Jung que no fuera anticipado por la filosofia de la 
naturaleza y la medicina romanticas. 

Ademas de estas caracteristicas generales concernientes a los conceptos 
romanticos del hombre y de la naturaleza, cada uno de los pensadores 
romanticos tenia su propio sistema. Algunos, como Von Schubert, Troxler 
y C. G. Carus, fueron notables precursores de las ensefianzas de la nueva 
psiquiatria dinamica. Schopenhauer, aunque no exactamente romantico, 

58 W. Leibbrand, «Schellings Bedeutung fUr die moderne Medizin», Atti del XIVo 
Congresso Internazionale di Storia della Medicina, II (Roma, 1954). 

59 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pags. 318. 
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pertenecio a la misma epoca y debe ser considerado entre los antecesores 
de la moderna psiquiatria dimimica. 

Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860) ideo una vision altamente 
poetica de la naturaleza, que en ocasiones recuerda al lector moderno a 
Bergson y a Teilhard de Chardin y que muestra semejanzas verdadera
mente llamativas con ciertos conceptos freudianos y jungianos 60. Seglin 
Von Schubert, el hombre en su estado primordial original vivia en armo
nia con la naturaleza; luego se separo de ella pOl' su Ich-Sucht (amor 
a si mismo), pero posteriormente volved a unirse de un modo mas per
fecto. La intuicion de este hecho, creia, la expresaban las antiguas reli
giones agricolas en las representaciones de los misterios de la muerte y 
resurreccion de Isis, Adonis y Mitra. Von Schubert presento un cuadro 
grandioso de laevolucion de la Tierra, la aparicion sucesiva de los reinos 
mineral, vegetal y animal, y su coronacion con el hombre, portador del 
espiritu, asi como de las interrelaciones de dichos reinos dentro del uni
verso y la naturaleza humana. Seglin Kern, Von Schubert dio una clara 
indicacion de 10 que Von Uexkiill denominaria el Umwelt 61. Distinguia tres 
partes constitutivas del ser humano: Leib (el cuerpo viviente), alma y espi
ritu, y afiadia que las tres estaban en constante «devenin>. La vida humana 
suponia una serie de metamorfosis; en ocasiones ocurria una repentina
mente poco antes de la muerte, 0 una vez superada la mitad de la vida. 
Asi, el hombre es una «estrella doble»; esta dotado de un segundo centro, 
la Selbstbewusstsein, que emerge gradualmente en su alma. En el hombre, 
como en todos los seres vivientes, el anhelo (Sehnsucht) de amor no se 
puede separar facilmente del anhelo de muerte (Todessehnsucht), que es 
el intento de volver «al hogan>, a la naturaleza, pero que tambien apunta 
a una vida futura. 

En otro trabajo, El simbolismo de los suefios, Von Schubert declaro 
que cuando el hombre esta dormido, su mente comienza a pensar en un 
«lenguaje de imagenes», en contraste con el lenguaje verbal de la vida de 
vigilia 62. Durante un cierto tiempo ambos lenguajes pueden discurrir para
lelamente 0 mezclados, pero en los suefios permanece solo el primero 
(Traumbildsprache). Se trata de un lenguaje jeroglifico, en el sentido de 
que puede combinar numerosas imagenes 0 conceptos en un solo cuadro. 
Los suefios utilizan un lenguaje uriiversal de simbolos, que es el mismo 
para todos los hombres y que se aplica tanto a los del pasado como a los 
contemporaneos. Dicho lenguaje es «un tipo superior de algebra»; en 

60 G. H. von Schubert, Ahndtmgen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, 
Leipzig, Reclam, 1820, y Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, Dresde 
y Leipzig, Weigel, 1808. 

61 Hans Kern, Die Seelenkunde der Romantik, Berlin-Lichterfelde, Widukind
Verlag, 1937. 

62 G. H. von Schubert, Die Symbolik des Traumes. Neue, verbesserte und ver
mehrte Auflage, Leipzig, Brockhaus, 1837 (La ed., 1814). 
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ocasiones adopta un estilo poetico, otras veces lromco (como los suefios 
en que la imagen del nacimiento significa en realidad muerte, 0 en que 
los excrementos significan oro). Por la noche, la mente humana puede 
percibir visiones de acontecimientos futuros, pero los suefios tienen mas 
a menu do un canicter amoral 0 demoniaco, porque en elIas pasan a un 
primer plano los aspectos olvidados, reprimidos y sofocados (vergewal
tigte) de la personalidad. 

Podemos resumir graficamente algunas de las semejanzas existentes 
entre los conceptos de Von Schubert y los de Freud y Jung en el siguien

te cuadra: 

VON SCHUBERT FREUD JUNG 

Naturaleza triple del hombre: 
Leib (cuerpo viviente). Ello. 
Alma. Yo. 
Espfritu. Superyo. 

Ich-Sucht (amor a sf mismo). Narcisismo. 
Cambios en el curso de la vida. Individualizaci6n. 
Segundo centro del alma humana. Selbst «<sf mismo»). 
Todessehnsucht (anhelo de muerte). Instinto de muerte. 
Suefio: lenguaje de palabras y len-

guaje de imagenes. EI mismo concepto. 
J eroglificos. Condensaci6n. 
Simbolos universales. Simbolos universales. Arquetipos. 

Otro filosofo de la naturaleza, el suizo Ignaz Paul Vital Troxler (1780-
1866), fue discipulo de Schelling, amigo de Beethoven, medico experto y 
profesor de filosofia en Basilea y Berna 63. Despues de un siglo de olvido, 
ha sido redescubierto y sacado recientemente a la luz. Troxler ensefiaba 
que el ser humano esta compuesto, no por los tres principios, de cuerpo, 
alma y espiritu (como afirmaban otros romanticos). sino por cuatro prin
cipios, a los que se llega mediante la distincion entre Karper y Leib, en
tendiendo por Karper el cuerpo seglin 10 ve el anatomico 0 el cirujano, 
y por Leib el cuerpo animado y sensible (10 que se podria traducir por 
soma). EI Tetraktys consta de dos polaridades: soma-alma, que estan en 
un mismo nivel y se complementan entre si, y espiritu-cuerpo. en que el 
ultimo esta subordinado al primero. Estos cuatro principios se mantienen 
unidos gracias al Gemiit, que es el centro viviente del Tetraktys y, en 
palabras de Troxler, <<la verdadera individualidad del hombre, mediante 
la cual este es en si mismo mas autenticamente, el corazon de su mismi
dad, el punto central mas vivo de su existencia». EI curso de la vida es 

63 Dos de estos trabajos son particularmente importantes: Ignaz Troxler, Blicke 
in das Wesen des Menschen, Aarau, SauerHinder, 1812; Naturlehre des menschlichen 
Erkennells oder Metaphysik, Aarau, SauerHinder, 1828. 
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un emerger sucesivo de grados cada vez mas altos de conciencia. EI nifio 
pequeno aprende primero a distinguir entre el yo y el no·yo. y despues 
entre el alma y el soma. Una vez que el alma se separa del soma, el hom
bre puede satisfacerse con un conocimiento puramente intelectual, pero 
tambh~n se Ie da libertad para tratar de alcanzar un tercer nivel de des
arrollo, que es el del espiritu, con el que se abre a la luz divina. El ver
dadero objetivo de la filosofia es convertir el espiritu en un 6rgano de 
conocimiento a traves del cual el hombre pueda tomar conciencia de 
realidades espirituales mas altas: esto es 10 que Troxler denomin6 antro~ 
posofia. Existen claras semejanzas entre esta doctrina del desarrollo de la 
mente humana y el concepto de individuaci6n de Jung, asi como entre el 
Cemilt de Troxler y el Se1bst (si mismo) de Jung. 

Carl Gustav Carus (1789-1869), medico y pintor, es celebre por su tra
bajo sobre psicologia animal y fisionomia, y en particular por su libro 
Psyche, que fue el primer intento de dar una teoria completa y objetiva 
de la vida psico16gica inconsciente. El libro comienza con las siguientes 
palabras: 

La clave del conocimiento de la naturaleza de la vida consciente del alma per
manece en el mundo del incortsciente. Esto explica la dificultad, si no la imposibili
dad, de conseguir una comprension real del secreto del alma. Si existiera una im
posibilidad absoluta de encontrar el inconsciente en el consciente, el hombre podria 
desesperar incluso de conseguir un conocimiento de su propia alma, es decir, un 
conocimiento de S1 mismo. Pero si esta imposibilidad es solamente aparente, entonces 
el primer objetivo de la ciencia del alma es establecer como el espiritu del hombre 
es capaz de descender a estas profundidades 64. 

Carus define la psicologia como la ciencia del desarrollo del alma desde 
el inconsciente hasta el consciente. SegUn el, la vida humana esta dividida 
en tres periodos: 1) Periodo pre-embrionario, durante el cual el individuo 
existe simplemente como una pequefia celula dentro del ovario de la 
madre. 2) Periodo embrionario; mediante la fecundaci6n, el individuo 
es despertado subitamente de su largo suefio, y se desarrolla el incons
ciente formativo. 3) Periodo posterior al nacimiento, en el eual el ineons
ciente formativo continua dirigiendo el erecimiento del individuo y la 
funci6n de sus 6rganos. La conciencia surge de forma gradual, pero per
maneee siempre bajo la influencia del inconsciente, al que el individuo 
retorna peri6dicamente durante el sueno. 

Carus distingue tres estratos en el inconsciente: 1) EI inconsciente absoluto general, 
total y permanentemente inaccesible a nuestra conciencia. 2) EI inconsciente absoluto 
parcial, al que pertenecen los procesos de formacion, crecimiento y actividad de los 
organos. Ejerce una influencia indirecta sobre nuestra vida em9cional. Carus describe 

64 Carl Gustav Carus, Psyche, zur Entwicklungsgeschichte der Seele, Pforzheim_ 
Flammer and Hoffmann, 1846. 
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los. distintos «distritos del alma», como la respiraclOn, la circulacion sanguinea, la 
actividad hepatica; cada uno de estos distritos tiene una tonalidad emocional propia 
y contribuye a la constitucion del sentimiento vital base de la vida emocional. Los 
pensamientos y sentimientos conscientes ejercen tambh~n una accion lenta y mediata 
sobre eI inconsciente absoluto parcial, esto explica por que la fisonomia de una 
persona puede reflejar su personalidad consciente. 3) EI inconsciente relativo 0 se· 
cundario, que comprende la totalidad de los sentimientos, percepciones y represen: 
taciones, que nos pertenecieron en un momenta u otro y que se han convertido en 
inconscientes. 

Carus adscribe las siguientes caracteristicas al inconsciente: I) Tiene aspectos 
«prometeicos» y «epimeteicos», esta dirigido hacia el futuro y hacia el pasado, pero 
no conoce el presente. 2) Esta en movimiento y transformacion constantes; los pen
samientos 0 sentimientos conscientes, cuando se convierten en inconscientes, sufren 
una modificacion y maduracion continuas. 3) Es incansable; no necesita descanso 
periodico, mientras que nuestra vida consciente necesita descanso y recuperacion 
mental, 10 que encuentra sumergh~ndose en el inconsciente. 4) Es basicamente per
fecto y no conoce la enfermedad; una de sus funciones es «el poder curativo de la 
Naturaleza». 5) Sigue sus propias leyes ineludibles y no tiene Iibertad. 6) Posee sli 
propia sabiduria innata; en el no hay ensayo y error, no' hay aprendizaje. 7) Sin 
darnoscuenta . consciente de ello, por medio del inconsciente permanecemos en 
conexion con el resto del mundo, en particular con nuestros semejantes. 

Carus distingue cuatro formas de relacion jnterpersonal: 1) de consciente a. cons
ciente; 2) de consciente a inconsciente; 3) de inconsciente a consciente; 4) de in
consciente a inconsciente. Formulo el principio de que el inconsciente del individuo 
est a relacionado con el inconsciente de todos los hombres. 

Existen, agregaba, tres tipos de sueilos, cada uno de. ellos perteneciente a uno de 
los tres «circulos vitales» (Lebenskreise): mineral, vegetal y animal. Es de destacar 
que este autor traM de interpretar los suefios de acuerdo con su forma, en lugar 
de hacerlo segun su contenido. 

En la obra Psyche de Carus se presenta la vida de un medico y agudo 
observador de la mente humana. Revela c6mo estaba modelada la teo ria 
del inconsciente a finales del periodo romantico, antes de que empezara a 
predominar la teo ria positivista. Carus fue la fuente de Von Hartmann 
y de los ultimos fil6sofos del inconsciente, asi como de la teoria de los 
suefios de Scherne.r. Su noci6n de una funci6n aut6noma, creadora, com
pensadoradel inconsciente, seria desarrollada medio siglo despues por 
C. G. Jung. -. 

Arthur Sehopenhauer (1788-1860) habia publica do su obra .principal, 
E1 mundo como voluntad y representacion, en 1819, mucho antes de que 
Carus publieara su Psyche, pero permaneci6 iguorado por fil6sofosycri
ticos durante veinte afios. Comenz6 a ser famos~ a partirdei850.~ue 
maestro de \Vaguer y Nietzsche, y sus obras lograron Un granexito: en 
la deeada de 1880 65• Kant habia distinguido el mundo de los fen6menos 

6S Paul Janet, Principes de metaphysique et de psychologie, Paris, Delagrave, 1897, 
189-390, pretende que la fama retrasada de Schopenhauer provenia, no~de 'una cons
piraci6n de silencio (como creia este), sino de que su filosofia, que era incompatible 
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y el mundo de las cosas en si mismas, que es inaccesible a nuestro cono
cimiento. Schopenhauer denomino a los fenomenos representaciones, y a 
la cosa en si misma voluntad, equiparando la vol un tad con el inconscien
te tal como 10 concebian algunos rom<'mticos; la voluntad de Schopenhauer 
tenia el canicter dimimico de lag fuerzas ciegas, violentas, que no solo 
reinan en to do el universo, sino que dirigen al hombre. Asi, el hombre 
es un ser irracional guiado por fuerzas internas, desconocidas para el y 
de las que apenas se da cuenta. Schopenhauer comparo la conciencia con 
la superficie de la Tierra, cuyo interior nos es desconocido. Estas fuerzas 
irracionales constan de dos instintos: el de conservacion y el sexual, sien
do este ultimo, con mucho, el mas importante de los dos. Lo compara 
con los rasgos mas intimas (innere Zug) de un arbol, del cual el individuo 
no seria sino una hoja, que toma su alimento del arbol y que participa a 
la vez en el alimento de aquel 66• «EI hombre es instinto sexual encarnado, 
ya que debe su origen a la copulacion y su deseo mayor es copular». El 
instinto sexual es la mas alta afirmacion de la vida, «la preocupacion mas 
importante del hombre y del anima!» ... «Enfrentada a el, ninguna motiva
cion, por fuerte que sea, puede estar segura de vencer» ... «El acto sexual 
es el pensamiento incesante del impudico y la ilusion involuntaria del 
pudico, la llave de todas las intimaciones, deposito de diversion y fuente 
inagotable de alegrias». Pero en reaIidad es «una ilusion del individuo, 
que cree tender a su propio bienestar mientras que esta cumpIiendo el 
proposito de la especie». He aquf un ejemplo de como somos engafiados 
por la voluntad. La voluntad conduce nuestros pensamientos y es el anta
gonista secreta del intelecto. puede empujar al hombre a evitar la intru
sion de pensamientos que Ie serfan desagradables: no podemos percibir 
10 que es contrario a nuestro deseo. En un parrafo famoso acerca de la 
«insania» (Wahnsinn), Schopenhauer la explica can la aparicion de la re
presion: «La oposicion de la voluntad a que 10 repelente entre en cono
cimiento del intelecto es el punto a traves del cual la insania puede pe
netrar en el espfritu» 67. 

Las semejanzas entre ciertas ensefianzas fundamentales de Schopen
hauer y Freud han sido demostradas por Cassirer 68, Scheler 69 y en par-

con el Zeitgeist del periodo comprendido entre 1820 y 1840, pudo ser mejor entendida 
tras la desilusi6n de 1848. 

66 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Varstellung, 1819. Las siguientes 
citas estan tomadas del libro IV, ed. FrauEmstadt, Leipzig, Brockhaus; 1873, II, pa-
ginas 584-591, 607-643. " 

67,. Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Varstellung, libro III; ap. cit., 
II, pags. 456-460. 

68 Ernst Cassirer, The Myth af the State. New Haven, Yale University Pres_s, 1946, 
pags. 31-32. ' 

69 Max Scheler, Mensch und Geschichte, Zurich, Verlag der Neuen Schweizer 
Rundschau, 1929, 
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ticular por Thomas Mann 70. Mann, que durante su juventud estuvo pro
fundamente inmerso en la metaffsica de Schopenhauer, declara que cuando 
empezo a entrar en relacion con el psicoanalisis de Freud «sintio una 
sensacion de reconocimiento y familiaridad». Nota que la de scrip cion que 
hacia Freud del ello y del yo iba «al pelo» con la que hacia Schopenhauer 
de la voluntad y el intelecto, trasladada de la metaffsica a la psicologfa. 
La psicologia de los suefios, la gran importancia atribuida a la sexualidad 
y a todo el complejo de pensamiehtos «es una anticipacion filosofica de 
las concepciones analiticas, en un grado asombroso». En realidad, si el 
psicoanalisis de Freud ha sido denominado a veces «pansexualismo», este 
termino se debfa aplicar con mucha mas propiedad a las ensefianzas de 
Schopenhauer. La diferencia principal es que Schopenhauer concibio el 
instinto sexual sobre todo como una argucia de la voluntad al servicio 
de la generacion, mientras que Freud 10 considero en sf mismo y hablo 
en muy raras ocasiones de su relacion con la procreacion. Luis S. Granjel 
dice que Schopenhauer y Freud tienen tres punt os principales en comun: 
una concepcion irracional del hombre, la identificacion del impulso vital 
general con el instinto sexual, y su pesimismo antropologico radical 71. 

Estas semejanzas, segun el propio Granjel, no se pueden explicar unica
mente en funcion de una influencia directa de Schopenhauer sobre Freud, 
sino tambien de la semejanza de personalidades de los dos pensadores: 
esto es, de su reaccion contra la sociedad burguesa contemporanea, im
pregnada, aunque por razones diferentes, de resentimiento. 

Las especulaciones y hallazgos de la filosofia romantica alemana en 
los dos primeros tercios del siglo XIX culminaron en 1869 en la famosa 
Filosofia del inconsciente de Eduard von Hartmann 72. La voluntad de 
Boehme, Schelling y Schopenhauer tomo por ultimo el nombre mucho 
mas apropiado de inconsciente. El inconsciente de Von Hartmann adqui
rio aparentemente las cualidades de la idea de Hegel; por 10 tanto, existe 
un dinamismo evidente aunque ciego por debajo del universo visible. Von 
Hartmann describio tres estratos del inconsciente: 1) el inconsciente ab
soluto, que constituye la sustancia del universo y es la fuente de las otras 
formas de inconsciente;, 2) el inconsciente fisiologico, que, al igual que el 
inconsciente de Carus, opera en el origen, desarrollo yevoluci6n de los 
seres vivientes, incluido el hombre; 3) el inconsciente relativo 0 psico
logico, que yace en el origen de nuestra vida mental consciente. EI interes 
principal de la filosofia del inconsciente no radica tanto en sus teorias 
como en su riqueza como punto de partida. Von Hartmann recogi6 nu-

70 Thomas Mann, Freud und die Zukunft, Viena, Bormann-Fischer, 1936. (Traduc. 
ci6n inglesa en Essays of Three Decades, Nueva York, Knopf, 1947, pags. 411-428.) 

71 LuisS. Granjel, «Schopenhauer y Freud», Actas Lusa-Espanalas de Neuralagia 
y Psiquiatria, IX (1950), 120-134. 

72 Eduard von Hartmann, PhiZasaphie des Unbewussten, Berlin, Duncker, 1869. 
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merosos y relevantes hechos relativos a la percepcion, la asociacion de 
ideas, la inteligencia, la vida emocional, el instinto, los rasgos de la per
sonalidad, el destino individual, asi como el papel del inconsciente en la 
lengua, la religion, la historia y la vida social. 

MEDICINA ROMANncA 

Aunque la medicina romantica ha sido considerada muchas veces como 
un caos de especulaciones vagas y confusas, con tenia, seglin Leibbrand, 
una serie de datos valorables 73. La naturaleza de la enfermedad, a la que 
se dedicaron docenas de ingeniosas teorias, era la primera de sus preocu
paciones. Novalis dijo, siendo el mismo un hombre enfermizo, que las 
enfermedades debian ser la preocupacion mas importante del hombre, 
que «son quizas el alimento y 'el estimulo mas interesante para nuestro 
pensamiento y accion, y que sabemos muy poco sobre el arte de utilizar
las» 74. Afiadio que habia dos tipos de hipocondriasis, una comun y otra 
sublime; y que esta ultima podria servir de medio para la investigacion 
del alma. Acaso estaba anticipando asi el concepto de enfermedad crea
dora. Realmente, no cabe duda de que existe algo como la enfermedad 
creadora, de la que la persona surge con una nueva vision del mundo 0 

con una nueva filosofia, como vimos cuando hablabamos de .los hechiceros 
y veremos al referirnos a Fechner, Nietzsche, Freud y Jung 75. La higiene 
mental fue tambien una de las preocupaciones de los romanticos, aunque, 
en contraste con la perspectiva optimista de la Ilustracion, adquirio una 
connotacion bastante pesimista. Feuchtersleben, en su libro Dietetica del 
alma, dice que toda persona alberga una semilla de insania, y aconseja 
«luchar, con la ayuda de todas las fuerzas activas, para evitar su desper
tan> 76. Nada mejor para dominar las emociones que comprenderlas; hay 
que sumergirse ademas en un trabajoabsorbente, que requiera la utiliza
cion de todas .. Jas fuerzas del individuo. Cualquierdesfallecimiento signi
ficala enfermedad 0 la muerte .. 

HI interes del romanticismo por las enfermedades mentales se via re
forzado por lao creaci6n de riumerosas institucionesmentales, que 'comen
zar.on a ser dirigidas.por medicos especializados que vivian de forma 
permanente con suspacientes. Se desarrollo asi un tipoespecifico de 
psiquiatria. Los medicos .. de estos hospitales, al ser completamente inde-

73 Werner Leibbrand, Romantische Medi'l.in, Hamburgo y Leipzig, H. Goverts-; -1937. 
74 Novalis, «Fragmente tiber Ethisches, Philosophisches und Wissenschaftlisches», 

Sammtliche Werke, ed. de Carl Meissner, III (1898), 164, 169, 170. 
75 H. F. Ellenberger, «La Notion de maladie creatrice», Dialogue, III (1964), 25-41. 
76 Ernst Freiherr von Feuchters1eben, Zur Diatetik der Seele (1838), 23.a ed., Viena, 

Gerold, 1861, pag. 144. 
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pendientes, pudieron desarrollar de forma individual puntos de vista pro
pios acerca de la naturaleza y tratamiento de las enfermedades mentales, 
que explican la originalidad y audacia de estos pioneros, tanto si pertene
cian a la escuela de los Physiker (organicistas) como a la de los Psychiker 
(que defendian el origen psicologico de las enfermedades mentales). Al
gunos acusaban un fuerte influjo de la corriente romantica. Por desgracia, 
es dificil explorar este capitulo olvidado de la historia de la psiquiatria: 
la literatura es escasa y muchas veces se expresa con terminos anticua
dos 77. Pero quienquiera que la estudie se sorprendera al ver hasta que 
punto anticipaba nociones que en la actualidad consideramos completa
mente nuevas. Nos limitaremos a cuatro de estos pioneros: Reil, Heinroth, 
Ideler y Neumann. 

Johann Christian Reil (1759-1813) fue un investigador de la anatomia 
del cetebro y uno de los clinicos mas destacados de su tiempo. Kirchhoff 
Ie llama «el descubridor y fundador consciente de la psicoterapia racio
na!». EI gran interes y, particularmente, el cankter moderno de su obra 
ha sido destacado por Ernest Harms 78. Bajo el titulo Consideraciones 
sobre la aplicaci6n de la cura. psiquica a los trastornos mentales, Reil 
elaboro un programa completo para el tratamiento de las enfermedades 
mentales con los metodos existentes y con otros cuyaintroduccion pro
pone. 

En primer lugar, hay que cambiar el nombre de las instituciones: la famosa 
expresi6n Tollhaus (asilo de locos) debe ser reemplazada por la de «hospital de 
metodos curativos psiquicos» 0 algo semejante; la instituci6n se colocani bajo la 
direcci6n triple de un administrador, un medico y un psic610go. El hospital debe 
estar situado en un paraje agradable, subdividido en pabellones y tener una gninja 
en sus terrenos. Debe estar concebido en dos secciones que diferiran radicalmente 
en cuanto a su prop6sito y construcci6n: una, dedicada a los pacientes claramente 
incurables, tendra por objeto no 5610 la protecci6n de. la sociedad, sino tambien 
hacer la vida tan agradable como sea posible a los internados y mantenerlos ocupa
dos. La otra, de caracter completamente diferente, se dedicara a la cura de las 
enfermedades mentales y las neurosis. Rei! distingue tres tipos de curas: curas qui
micas (en las que incluye el tratamiento dietetico y el medicamentoso); curas meca
nicas y fisicas (incluida la cirugia); y curas psiquicas que, destaca Reil, forman .una 
rama del tratamiento tan import ante por derecho propio como la cirugia 0 la far
macologia. En los casas en que bajo la alteraci6n mental se esconda una causa 
fisica se administrara una cura medica apropiada. La cura psiquica deb era estar 
basada en un sistema preciso de «psicologia empirica pnictica». EI me to do se adap
tara a las necesidades . especificas de cada paciente, aunque este derivado de un 
sistema general, Rei! distingue tres clases de medios psiquicos de cura: I) estimula
ciones corporales con vistas a una modificaci6n del sentimiento corporaL_gen~~l. 

77 Las fuentes mas accesibles son Theodor Kirchhoff, Deutsche Irreniirzte, 2 vol!;., 
Berlin, 1924, y W. Leibbrand y A. Wettley, Der Wahnsinn: Geschichte der abendllin
dischen Psychopathologie, Munich, K. A. Freiburg, 1961. 

78 Ernest Harms,«Modern Psychotherapy-ISO Years ago», Journal of Mental 
Science, CUI (1957), 804-809. 
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Estas estimulaciones, dependiendo del caso, senin agradables 0 desagradables en 
orden a corregir 10 que en la actualidad denominamos el «tono vital». 2) Estimula
ciones sensoriales, que incluyen una amplia gama de procedimientos que hoy de
nominariamos de «reeducacion de la percepcion». Cada uno de los sentidos es objeto 
de reeducacion mediante metodos especificos de ensefianza. Entre estos se encuentra 
el «teatro terapeutico», en el que los empleados de la institucion representan diver-
50S papeles, y en el que tambien se incIuye a los pacientes de acuerdo con sus 
condiciones especificas. 3) EI metoda de «signos y simbolos» es una especie de es
cuela basada en la lectura y la escritura. IncIuye tambien diversas terapias ocupa
cionales, que comprenden el trabajo fisico, el ejercicio y la terapia artistica 79. 

Ernest Harms habla de la concepci6n reiliana de la enfermedad men
tal como de <da filosoffa biologica psicol6gica mas magnifica que he en
contra do nunea» 80. Reil no creia que todas las enfermedades mentales 
fueran completamente psfquicas: daba la consideraci6n debida al sus
trato organico, pero man tenia que habfa tambien enfermedades de la 
psique causadas por una separaci6n 0 des integra cion del Gemeingefuhl, 
es decir, del sentimiento basico de «centricidad» de nuestra vida mental 
que soporta el yo consciente. Dentro de este marco de referencia se des
criben un gran numero de manifestaciones psicopato16gicas. 

Johann Christian August Heinroth (1773-1843) es ridiculizado todavia 
hoy Po.r haber proclamado que la causa principal de la enfermedad men
tal es el pecado. De hecho, bastaria sustituir el termino «pecado» por el 
de «sentimiento de culpa» para que pareciera casi contemporaneo. Hein
roth era un hombre culto, un clfnico eminente, y autor de una teo ria 
completa sobre la mente humana en la salud y en la enfermedad. Entre 
sus numerosas obras destaca su Lehrbuch, libro de texto que comienza 
con una descripci6n de la me'nte humana en estado normal, y con la emer
gencia de los grados de consciencia: primero la Selbstbewusstsein (cons
ciencia de sf mismo) mediante una confrontaci6n con la realidad externa; 
a continuacion la Bewusstsein (consciencia propiamente dicha), mediante 
una confrontaci6n con aquella; y finalmente la Gewissen (conciencia), un 
«extrafio dentro de nuestro yo» 81. La consciencia no se origina ni en el 
mundo externo ni en el yo, sino en un Vber-Uns (super-nosotros), que 
Heinroth parece igualar con la raz6n y con un camino que lleva aDios. 
Seglin el, la salud es libertad, mientras que la enfermedad mental es una 
reducci6n 0 perdida de la misma. Esta perdida de libertad es un resul
tado del Jch-Sucht (amor a sf mismo) y de las divers as pasiones. La 
ilusi6n es una alteracion del intelecto, aun cuando su causa este en la 

79 Johann Christian Reil, Rhapsodien iiber die Anwendung der psychischen Cur
Methoden auf Geisteszerriittungen, Halle, Curt, 1803. 

80 Ernest Harms, «Johann Christian Rei!», American Journal of Psychiatry, CXVI 
(1960), 1.037-1.039. 

81 J. C. A. Heinroth, Lehrbuch dey StOrungen des Seelenlebens oder der Seelen
storungen lmd ihrer Behandlung, 2 vols., Leipzig, F. C. W. Vogel, 1818. 
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pasi6n. EI segundo volumen del libro de texto contiene una descripci6n 
sistematica de sus metodos psicoterapeuticos: el primer paso consiste 
en determinar hasta que pun to un est ado pato16gico requiere ayuda tera
peutica, a partir de 10 cual se desarrollanl un plan especifico que con
siderani no s610 los sintomas sino tambien el sexo, edad, ocupaci6n, 
personalidad y condiciones economicas y sociales del paciente. Este plan 
de tratamiento ha de extenderse a la familia del paciente y personas que 
Ie rodean. Es fundamental abstenerse de todo tratamiento innecesario 
o peligroso. A continuaci6n, Heinroth describe en forma pnl.ctica y de
tallada los diversos tratamientos que se deberian administrar a los pa
cientes excitados y deprimidos, asf como a los pacientes de todo tipo. 
Una vez mas, el lector se maravilla del caracter moderno de muchos de 
estos conceptos 82. 

Karl Wilhelm Ideler (1795-1860) desarroll6 las ensefianzas de Stahl y 
Langermann sobre la importancia capital de las pasiones como causa de 
enfermedad mental. Escritor prolifico, entre sus trabajos publicados se 
incluye un libro de texto de unas 1.800 paginas, cuya primera parte esta 
dedicada a la descripci6n de la mente humana, prestando atenci6n es
pecial a la vida emocional 83 • Cada impulso emocional es capaz de un 
desarrollo ilimitado, y cada pasi6n es el comienzo de una enfermedad 
emocional, por 10. que la psicoterapia debe comenzarse en este momenta 84. 

Una ley basica, que Ideler toma de Stahl, y que denomina ley de vida, 
es la de que el ser humano esta en un proceso constante de autodestruc
cion y autorreconstruccion y que, para mantener un equilibria adecuado, 
tiene que tomar constantemente los elementos necesarios del mundo ex
terno. En la segunda parte. de su libro, Ideler expone la patogenesis de 
las enfermedade's mentales. Describe detalladamente el origen de las di
versas pasiones, sus luchas entre sf y el efecto destructor de la soledad 
y de la necesidad de accion no satisfecha. Una gran parte de la psicoge
nesis de las enfermedades mentales se atribuye a sentimientos sexuales 
insatisfechos. La naturaleza, dice Ideler, ha deseado que el sentimiento 
mas fuerte de que es capaz el ser humane sea el amor sexual, con vistas 
a incrementar sus posibilidades de un desarrollo mas libre y rico. De 
aqui la fuerte lucha resultante de la insatisfacci6n. Describe la descon
solada situacion de la virgen amante que tiene que reemplazar su necesi
dad de calor con frivolas distracciones sociales. «Antes de pedirle renun
ciacion, ensefiarle a autocontrolarse; permitirle que se fortalezca con la 
acci6n energica mediante el cumplimiento del deber, y proporcionarle 

82 Ernest Harms, «An Attempt to Formulate a System of Psychotherapy iri 1818», 
American Journal of Psychotherapy, XIII (1959), 269-282. 

83 Karl Wilhelm Ideler, Grundriss der Seelenheilkunde, 2 vols., Berlin, Verlag von 
T. C. F. Enslin, 1835. 

84 «Jeder Gemiltstrieb ist einer unbegrenzten Entwicklung fiillig». 
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sustitutos para la privacion de las emociones mas bellas y fervientes». 
Los ataques histericos, afiade Ideler, no Son sino una lucha del alma 
contra si misma. La enfermedad mental, sin embargo, no es nunca resul
tado de una sola causa. La predisposicion desempefia un papel, al igual 
que la discrepancia entre el deseo irresistible y la realidad restringida. 
Por ello, disgustado con la realidad, el hombre se refugia en la fantasia 
donde puede ,gozar en la alegria inconmensurable de su mundo de suefios' 
o justificarse a si mismo sus sufrimientos en imagenes horriblement~ 
deformadas 85. Ideler insiste en que la genesis de Iii ilusion se puede 
seguir hasta la primera infancia (bis in die fruheste Kindheit). Con vistas 
al tratamiento, cree firmemente en la posibilidad de una psicoterapia de 
las psicosis. Sin embargo, afirma que «la cura de la ilusion solo cabe 
n:e.diante una autoactividad que el medico no debe sino estimular y di. 
nglr». Esta direccion implica la existencia de un hospital bien organizado 
y unas personalidades bien equilibradas y dedicadas del doctor y sus 
colaboradores. 

Uno de los ultimos representantes de esta tendencia psiquifttrica fue 
Heinrich Wilhelm Neumann (1814-1884), cuyo libro de texto comienza 
tambien con un sistema original de psicologia medica 86. No existen acon
tecimientos casuales en la vida mental, dice Neumann. Al igual que Ideler, 
mantiene que la vida es un proceso constante de autodestruccion y re
construccion; al primero pertenece el olvido, al segundo la memoria. En 
el curso de su desarrollo, el hombre adquiere una capacidad cada vez 
mayor de autocontrol, que se puedeidentificar con el «grado de libertad» 
individual. En cuanto a la psicopatologia, Neumann ad scribe la maxima 
importancia a las alteraciones de los impulsos (Triebe). Las necesidades 
instintivas se expresan a si mismas en la consciencia mediante 10 que 
Neumann denomina Aestheses, que no solamente tienen las caracteristicas 
de una sensacion, sino tam bien las de un desafio al organismo en con
junto. La Aesthesis actua tambien como advertencia de un peligro poten
cial, ensefiando al mismo tiempo como puede ser combatido. Existen 
casQs, sin embargo, en que se da la, alarma perO la Aesthesis esta «meta
morfoseada» de tal forma que no puede indjc:ar la manera de c.ombatir 
el peligro. El resultado es la angustia (Angst). Neumann subraya la rela
cion existente entre el impulso y la angustia: «El impulso que no puede 
ser' satisfecho engendra la angustia», y afiade que esta solamente Se ori
gina cuando las funciones vi tales estan amenazadas y la amenaza llega 
a nuestra conscienc;ia!n. 

----~"~, . 

8S « ... und mit Abseheu und Widerwille aus demselben indas Gebiet'der Phantasie 
sieht flUehtet», II, pag. 365. 

86 Heinrich Neumann, Lehrbuch der Psyehiatrie, Erlangen, F; Enke, 1859. 
rn «Also, der Trieb, wenn er nieht befriedigt werden kann, wird Angst», pag. 43. 
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Entre los numerosos temas desarrollados por Neumann esta el de las 
manifestaciones clinicas del instinto sexual que se producen en los en
fermos mentales. Se pueden notar los siguientes sintomas: interes por 
la limpieza 0 suciedad corporal, lavado perpetuo del propio cuerpo 0 

(<<10 que considero patologicamente equivalente») suciedad absoluta y tiz
nado del propio cuerpo, desagrado 0 desgarro de las ropas, libre desahogo 
de si mismo en presencia del medico, irritacion frente al personal feme
nino, al que se dirigen epitetos tales como «rameras» 0 acusaciones de 
tipo sexual, charla constante acerca de matrimonios distintos del propio, 
salivazos frecuentes, religiosidad morbosa, e interes exagerado por el 
servicio divino y el pastor. Neumann proclamo que el medico no debe 
tratar enfermedades, sino enfermos, y que debe tratar el cuerpo y la 
mente simultaneamente. Sin embargo, la cura especifica de las enferme
dades mentales, afiadio, se apoya en medios psiquicos. 

Del pequefio examen realizado sobre Reil, Heinroth, Ideler y Neumann 
podemos deducir la originalidad de. pensamiento de cada uno, no menos 
cierta en muchos de sus contemporaneos 88. Dentro del armazon de la 
psiquiatria romantica, todos ellos tenian una' serie de caracteristicas co
munes. Recelaban de las clasificaciones psiquiatriciis. El diagnostico, de
cia Neumann, no tiene nada que ver con la adjudicacion de un nombre; 
se trata del hallazgo de una clave que haga inteligibles los sintomas. 
Todos insistian en la necesidad de considerar cada caso individual como 
especifico por derecho propio. Siguiendo la tradicion de Stahl y Langer
mann, distinguian entre causas fisicas y psiquicas de las enfermedades 
mentales, pero creian que estas ultimas eran suficientes para producir 
las de mayor gravedad. Sin embargo, diferian en 10 relativo a la impor
tancia respectiva de las diversas pasiones: Heinroth insistia en la imp or
tancia del «pecado» (en realidad, sentimiento de cUlpabilidad); Guislain, 
en la angustia; Ideler y Neumann, en los impulsos y frustraciones sexuales. 

Cada uno de ellos expuso un sistema original de psicologia medica. 
Entre otros conceptos, desarrollaron el de la ley de equilibrio entre la 
captacion y la expulsion psiquicas, reconociendo asi el papel de los es
timulos demasiado intensos. Nos referimos al concepto de Neumann de 
la Aesthesis y de la «metamorfosis», y de la conexion entre los impulsos 
insatisfechos y la angustia. 

Todos estaban profundamente impresionados por la terapia, particu
larmente por la psicoterapia, incluso en las enfermedades mentales gra-

86 La mayo ria de estos psiquiatras eran alemanes. EI belga Guislain, que cxpuso 
ideas originales acerca del papel de la angustia en la genesis de la enfermedad 
mental, pertenece al mismo grupo. Ver la obra de J. Guislain Traite sur les phrthw
pat hies, au doctrine nouvelle des maladies mentales, Bruselas, Etablissement Ency
cJopedique, 1833; Traite sur l' alienation mentale, Amsterdam, 1826, Ler;ons orales sur 
les phrenopathies, 2 vols., Ghent, 1852. 
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ves. Reil y Heinroth desarrollaron elaborados sistemas de metodos psico
terapeuticos que oscilaban desde el trabajo hasta la terapia de choque, 
e incluso a 10 que en la actualidad se denominaria psicodrama (Reil). 

Por des gracia, vivian en relativo aislamiento y al parecer encontraron 
poca 0 ninguna comprension por parte de las autoridades publicas. Toda
via no se habia alcanzado la mitad del siglo cuando surgieron nuevos 
conceptos cientificos. EI estudio de la anatomia del cerebro adquirio una 
importancia fundamental, y el trabajo de estos pioneras cayo en el des
credito 0 el olvido. Pero cualquiera que conozca el trabajo de Reil, Hein
roth, Ideler, Neumann y Guislain reconocera un retorno a estas fuentes 
olvidadas en muchos de los descubrimientos de Bleuler, Freud, Jung y 
la psiquiatria dinamica mas moderna. 

Los EPIGONOS DEL ROMANTICISMO: FECHNER y BACHOFEN 

A partir de 1850, tanto la filosofia de la naturaleza como el romanti
cismo parecian haber desaparecido por completo. Fue el periodo del posi
tivismo y el triunfo de la Weltanschauung mecanicista. Hubo, sin embargo, 
algunos representantes postumos del romanticismo, entre los que se cuen
tan dos de particular importancia para nosotros: Fechner y Bachofen. 

Gustav Theodor Fechner, hijo de un ministro protestante, estudio 
medicina en Leipzig, donde permanecio hasta su muerte 89_ Su inclinacion 
fundamental Ie condujo a la fisica experimental. Obtuvo una plaza univer
sitaria no remunerada y se ganaba la vida traduciendo obras cientificas 
y redactando libros de texto elementales y enciclopedias populares. De 
cuando en cuando publicaba breves folletos literarios bajo el seudonimo 
de Dr. Mises. En uno de elIos, Anatomia comparada de los angeles, siguio 
la curva de evolucion del reino animal, des de la ameba hasta el hombre 
y a continuacion, mediante extrapolacion, trato de construir la forma 
ideal de un ser aun mas alto, el angel 90. Llego a la conclusion de que 
tales seres serian esfericos, percibirian la gravitacion universal del mismo 
modo que los humanos perciben la luz, y se comunicarian entre elIos por 
medio de un lenguaje de signos luminosos, al igual que los humanos con
versan entre sf por medio de un lenguaje acustico. En 1836 Fechner publi
co EI libro de la vida despues de la muerte, que firma con su propio 
nombre 91, Y en el que sostiene que la vida humana esta dividida en tres 

89 Johannes Kuntze, Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises). Ein deutsches Gelehrten
leben, Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1892; Wilhelm Wundt, Gustav Theodor Fechner. 
Rede zur Feir seines hundertjiihrigen Geburtsages, Leipzig, W. Engelmann, 1901; Kurd 
Lasswitz, Gustav Theodor Fechner, Stuttgart, Fromanns Verlag, 1902. 

90 Dr. Mises, Vergleichende Anatomie der Engel. Eine Skizze, Leipzig, Baumgar
tner, 1825. 

91 G. T. Fechner, Das Bilchlein vom Leben nach dem Tode, Dresde, Grimmer, 1836. 
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periodos: desde la concepcion hasta el nacimiento, desde este hasta la 
muerte, y despues de la muerte. La vida embrionaria es un suefio conti
nuo; la vida presente, una oscilacion entre el suefio y el estado de vigilia; 
la vida despues de la muerte debe ser un estado continuo de vigilia. 

En 1833, a la edad de treinta y dos afios, Fechner se caso y obtuvo 
la plaza de profesor de fisica en la Universidad de Leipzig. En palabras 
de Wundt, «desde el momenta en que logro una posicion independiente 
que Ie daria liberiad para su propio trabajo, desde este mismo momento, 
fallo su fortaleza. EI trabajo excesivo Ie habia dejado exhausto. Tenia 
dificultades para terminar sus clases». Durante los seis afios siguientes, 
desde 1834 hasta 1840, prosiguio con su trabajo gracias a un esfuerzo 
considerable, y realizo en si mismo experimentos sobre fenomenos visua
les subjetivos. Su vista resulto dafiada y en 1840, a -los treinta y nueve 
afios de edad, sufrio un colapso y tuvo que abandonar sus actividades 
profesionales durante los tres afios siguientes. En la moderna nosologia, 
la enfermedad de Fechner seria catalogada como depresion neurotica 
severa con sintomas hipocondriacos, posiblemente complicada con una 
lesion de la retina resultante de mirar directamente al Sol. En realidad, 
se puede considerar tambien como un ejemplo de 10 que Novalis deno
mino hipocondriasis sublime, enfermedad creadora de la que el hombre 
emerge con una nueva vision filosofica y una transformacion de su per
sonalidad. 

Durante la mayor parte de su enfermedad, Fechner se sinti6 impulsado a vivir 
en completa reclusi6n, permaneciendo en una habitaci6n oscura de paredes pintadas 
de negro 0 llevando una mascara sobre la cara para protegerse de la luz. No podia 
tolerar la inmensa mayoria de las comidas, no tenia hambre y cornia muy poco, 
de modo que su estado fisico se hizo precario. Su curaci6n, seglin su propio relato, 
tuvo lugar de forma extrafia. Una dama amiga de la familia sofi6 que Ie preparaba 
una fuente de jam6n muy especiado, con vino del Rin y juga de lim6n. Al dia 
siguiente, 10 prepar6 en realidad y se 10 llev6 al enfermo, insistiendo en que al menos 
debia probarlo. Aunque con reluctancia, el enfermo 10 hizo asi, y se sinti6 mejorado. 
A partir de ese dia comi6 con regularidad pequefias cantidades de este plato y sinti6 
que Ie volvia la fuerza fisica. Entonces comenzo a forzar de nuevo sus facultades 
mentales a la acci6n, 10 que durante un afio requiri6 un tremendo esfuerzo por su 
parte. En sus propias palabras, «se sentia como un jinete tratando de conducir un 
caballo agotado». Despues tuvo un suefio en el que via el numero 77, cuya si"gnifica
cion interpreto como que se curari a el 770 dia, 10 que, como el dice, ocurri6 real
mente. 

Al periodo de tres afios de depresion sigui6 otro mas corto de exaltacion. Fechner 
disfrutaba de un sentimiento cada vez mayor de bienestar, expresaba ideas de gran
deza, se sentia como un elegido de Dios capaz de resolver todos los misterios del 
universo. Todo ella culmin6 con la convicci6n de que habia descubierto un principio 
universal tan fundamental para la vida espiritual como el de la gravitacion de 
Newton 10 era para el mundo fisico. Fechner 10 denomin6 das Lustprinzip (el prin
cipio del placer): su euforia hipomaniaca se habra transformado en un concepto 
filos6fico. Al abrir los ojos en el jardin por primera vez despues de sus tres afios 
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de oscuridad, qued6 sorprendido por la belleza de las flores; comprendi6 que tenian 
un alma, y escribi6 su libra Nanna, 0 el alma de las plantas 92. 

Una vez recuperado, Fechner vivio en perfecto estado de salud durante 
el resto de su vida, pero dentro de el habia tenido lugar una notable 
metamorfosis. Antes de su enfermedad, habia sido un fisico que (seglin 
Wundt) despreciaba la filosofia de la naturaleza. Ahora, se habia converti
do en un filosofo de esa escuela. Entonces cambio su catedra de fisica 
en la Universidad de Leipzig por la de filosQfia. Su primera serie de clases 
estuvo dedicada al principio del placer, y las publico en un opusculo 93 y 
en una revista filosofica 94. Posteriormente, nunca dejo de desarrollar este 
concepto y de aplicarlo a nuevos campos de la psicologia. 

Durante la segunda mitad de su vida, escribio numerosos tratados 
bien estructurados y originales, la mayo ria en un bello estilo lirico. Con 
su anti guo. seud6nimo de Dr. Mises public6 una caleccion de las acertijos 
que habia campuesto durante su enfermedad 95. Can su nambre real es
cribi6 dos de las abras mas tipicas de la filasafia de la natura1eza: 
Nanna 96, prabablemente la primera monagrafia dedicada a la psicalagia 
de las plantas, una rama eminentemente ramantica de la psicalagia. El 
trabaja siguiente, Zend-Avesta, cuyo titulo. estaba tornado de las libras 
sagradas de los antiguos persas, tenia el fin aparente, en la mente del 
autor, de ser una Biblia de la filosofia de la naturaleza 'no Fechner afirma 
que la Tierra es un ser viviente, de un nivel superiar al hambre y carres
pondiente al de los angeles deducidos hipoteticamente por el en su anti
gua Anatomia comparada de los angeles. Todas las formas de vida terrenal 
proceden del ser viviente (<<lPadria una madre muerta dar a luz hijos 
vivas?»); esta es tambien la razon de que tadas las criaturas vivientes 
esten tan bien adaptadas a su ambiente fisico y se camplementen unas 
con otras. En este rei no viviente, el hambre ocupa una posicion privile
giada: «fue hecho para la Tierra del mismo modo que la Tierra fue hecha 
para e1». Al examinar el lugar de la Tierra dentra del sistema solar, 
Fechner introduce los principias de «estabilidad» y de «repeticiow>. El 
sistema solar se mantiene a si mismo mediante la repeticion periodica 

92 Se puede encontrar una traducci6n inglesa del relato que hace de su en fer
medad en Gustav Theodor Fechner, Religion of a Scientist (selecciones de Gustav 
Theodor Fechner, editado y traducido par Walter Lowrie, Nueva York, Pantheon 
Books, 1946, pags. 36-42. 

93 G. T. Fechner, Ober das hochste Gut, Leipzig. Breitkopf und Hartel, 1846. 
94 G. T. Fechner, «Dber das Lustprinzip des Handelns», Fichtes-Zeitschrift filr 

Philosophie und philosophische Kritik, XIX (1848), 1-30, 163-194. 
95 Dr. Mises, Riitselhilchlein, Leipzig, G_ Wigard, 1850. 
96 G. T. Fechner, Nanna, oder ilber das Seelenleben del" Pflanzen, Leipzig, Voss, 

1848. (Nanna era el nombre de la diasa de la vegetaci6n de los antiguos germanos.) 
97 G. T. Fechner, Zend-Avesta, ode/" Ober die Dinge des Himmels und des Jenseits, 

2 vols., Leipzig, Voss, 1851. 
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de posiciones y tipos de movimientos identicos; la estabilidad toma, por 
tanto, la forma especifica de repetici6n. El Zend-Avesta contiene las pri
meras indicaciones de la aplicaci6n de los principios de estabilidad y repe
tici6n a la fisiologia y psicologia humanas, y la primera menci6n de la 

«ley psicofisica» de Fechner. 
Estos trabajos filos6ficos fueron publicados en un momenta muy des

favorable, ya que la filosofia de la naturaleza habia quedado anticuada. 
Sin embargo, Fechner nunca desespero de propagar su filosofia, aunque, 
dice Wundt, modific6 su tactica y volvio a la psicologia experimental. 
Durante muchos anos habia estado preocupado por la relacion existente 
entre el mundo fisico y el espiritual. Pensaba que deberia existir una ley 
general que gobernara esta relacion, y trat6 de descubrir la formula 
matematica mas probable que la expresase. Seglin su propio relato, esa 
formula, a la que denomino ley psicofisica, se 1e ocurrio repentinamente 
en la manana del 22 de octubre de 1850, a tiempo para mencionarla 
brevemente en su Zend-Avesta. A continuaci6n procedio a disenar una 
larga serie de experimentos para comprobar la certeza de la misma, tra
bajo en el que estuvo absorbido los diez anos siguientes. Sus haUazgos 
fueron recogidos en los dos volumenes de la Psicotisica publicados en 
1860, que despertaron un interes considerable y fueron el punto de partida 

de la moderna psicologia experimental 98• 

En un estudio critico sobre la teoria darviniana de la evoluci6n de 
las especies, Fechner formulo su «principio de la tendencia a la estabili
dad», principio teleo16gico universal que trataba de completar al prin
cipio causal 99. Fue, despues del principio de placer y de la «ley psico
fisica basica», el tercer gran principio universal que enunci6. En 1876 
publico su trabajo sobre estetica experimental, intento de basar la este
tica en la investigaci6n experimental y de comprenderla desde el punto 
de vista del principio del placer-displacer 100. Ese mismo principio 10 
aplico a la psicologia del ingenio y de los chistes. En 1879, a los setenta 
y ocho anos de edad, publico La vision de dia en contraste con la visi6n 
de noche, en el que opone su propia vision panteista del mundo (la «vi
sion de dia») a la concepcion seca, desconsolada, del cientificismo mate
rialista contemporaneo (la «vision de noche») 101. 

En 1879 fue abierto en Leipzig por Wilhelm Wundt, gran seguidor de 
Fechner, el primer instituto de psicologia experimental. Leipzig, la ciudad 

98 G. T. Fechner, Elemente der Psychophysik, 2 vols., Leipzig, Breitkopf und Hartel, 

1860. 
99 G. T. Fechner, Einige Ideen zur Schopfungs- und Entwicklungsgeschichte der 

Organismen Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1873. 
100 G. T: Fechner, Vorschule der Aesthetik, 2 vols., Leipzig, Breitkopf und Hartel, 

1873. 
101 G. T. Fechner, Die Tagesansicht gegenilber der Nachtansicht, Leipzig, Breitkopf 

und Hartel, 1900. 
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adoptada por Fechner, se convirtio en el centro de la nueva ciencia y los 
estudiantes llegaban a ella desde todas las partes del mundo. El propio 
Fechner era entonces una figura legendaria, con su calva cabeza rodeada 
de una corona de largo pelo blanco, sus ropas anticuadas y sus prover
biales distracciones. Cuando murio en 1887, a los ochenta y seis afios, 
habia ganado una fama tardia y era aclamado como el padre de la psico
logia experimental. 

A finales del siglo XIX pare cia que Fechner solo seria recordado como 
un pionero de la psicologia experimental y como el autor de la «ley psico
fisica fundamental». Ir6nicamente, sin embargo, fue de su filosofia de la 
naturaleza de donde Freud tomo varios conceptos basicos que incorpor6 
en su metapsicologia. La influencia de Fechner sobre el psicoanalisis es 
indudable si se observa que Freud Ie cit6 en La interpretacion de los 
suenos, en La imaginacion y el inconsciente y en Mas alla del principia 
del placer 102. De el tomo el concepto de energia mental, el concepto 
«topognifico» de la mente, y los principios del placer-displacer, de la 
constancia y de la repeticion. Una gran parte del armazon te6rico del 
psicoamUisis dificilmente se hubiera convertido en realidad sin las espe
culaciones del pensador a quien Freud denomino el gran Fechner. 

Johanri Jakob Bachofen (1815-1887), promulgador de la teoria del ma
triarcado, nacio en Basilea, Suiza, en 1815 en el seno de una antigua y 
rica familia patricia 103. Estudio derecho en Berlin, Paris y Cambridge, 
pero su gran interes por la arqueologia Ie condujo a Italia. Alli, examinan
do las decoraciones de las tum bas antiguas y sus representaciones del 
culto a la muerte, comenz6 a pensar que este arte con tenia los vestigios 
simbolicos de un' mundo olvidado. Despues de pasar varios afios en Basi
lea como juez y profesor de derecho romano, renuncio a la mayoria de 
sus cargos para dedicarse a sus estudios favoritos. Descifrando los sim
bolos del arte y la mitologia antigua, llego a la conclusion de que ex
presaban los recuerdos olvidados de un periodo de la humanidad que 
no habia dejado registros historicos, y en el que el poder estaba en 
manos de las mujeres, no de los hombres. La interpretacion correcta de 
estos simbolos nos permitiria reconstruir las caracteristicas sociales y 
politicas, asi como la Weltanschauung y la fisionomia de ese periodo de 
matriarcado, y aun del periodo aun mas primitivo que Ie habia precedi-

102 Imre Hermann, «Gustav Theodor Fechner», Imago, II (1925), 371421; Maria 
Dorer, Historische Grundlagen der Psychoanalyse, Leipzig, F. Meiner, 1932; Siegfried 
Bernfeld, «Freud's Earliest Theories and the School of Helmholtz», Psychoanalytic 
Quarterly, XIII (1944), 341-362; Rainer Spehlmann, Sigmund Freuds neurologische 
Schri/ten, Berlin, Springer, 1953; H. F. Ellenberger, «Fechner and Freud», Bulletin 
0/ the Menninger Clinic, XX (1956), 201-214. 

103 Puede verse una corta biografia de Bachofen, escrita por Karl Meuli, en 
Johann Jakob Bacha/ens GesammeZte Werke, herausgegeben von Karl MeuIi, III, Basi
lea, Benno Schwabe, 1948, pags. 1.011-1.128. 
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do. Asi es como Bachofen se convirti6, en palabras de Turel, en «el his
toriador de una epoca sin historia». En 1861 publico su obra principal, 
El matriarcado, que tropez6 con la indiferencia 0 con las criticas agudas 
de los especialistas 104. Residiendo en Basilea, Bachofen, digno caballero 
de modales ceremoniosos, llev6 la vida de un Privatgelehrter (erudito 
particular), dividiendo su tiempo entre la escritura de libros y los es
tudios en Italia y Grecia. Vivi6 soltero en la casa de sus padres hasta 
los cincuenta afios, en que contrajo matrimonio con una hermosa prima 
suya de veinte. En su ciudad nat iva era considerado como un intelectual 
maduro y algo excentrico. Cuando muri6, en 1887, su fama habia comen
zado a extenderse por todo el mundo. 

Aunque desconocida para Bachofen, la teoria del matriarcado ya habia 
sido anticipada por Joseph Fran~ois Lafitau (1681-1746), erudito jesuita 
que vivio cinco afios entre los iroqueses 105. El padre Julien Garnier, que 
habia pasado sesenta afios de su vida con los algonquinos, hurones e 
iroqueses, Ie habia contado todo 10 que sabia acerca de sus costumbres 
y organizacion social. Tanto la propiedad como el poder real pertenecian 
a las mujeres, las cuales delegaban en los jefes parte de su poder en 
materias civiles y militares. Lafitau comparo este sistema con el de los 
antiguos licios y otras divers as civilizaciones antiguas, y afirm6 que la 
ginecocracia estuvo extendida durante algu.n tiempo entre los antiguos 
pueblos mediterrfmeos y asiaticos. Gtro erudito frances, el abbe Desfon
taines, describio, en una novela que pretendia relatar las aventuras del 
hijo de Gulliver, una isla imaginaria, Babilary, donde el poder residia 
en manos de las mujeres, quienes 10 utilizaban de la misma manera que 
hacen los hombres en la mayoria de las civilizaciones contemponineas 106. 

El libro contenia un apendice supuestamente escrito por un erudito, el 
cual, habiendo leido la historia del hijo de Gulliver, advertia que en 
aquella isla no habia nada que resultara nuevo para quien estuviera 
familiarizado con la historia de los antiguos licios y escitas. 

Para Bachofen, el matriarcado era algo mas que un simple sistema 
social y politico. Era una no cion mas amplia que incluia la religion, la 
Weltanschauung y la totalidad de la cultura, relacionada con cualquier 
posible aspecto de la vida. Mas aun, Bachofen afirmaba que el desarrollo 
de la humanidad habia pasado por tres etapas: «hetairismo», matriarca-

104 Johann Jakob Bachofen, Das Mutterrecht, Eine Untersuchung iiber die Gy
naekokratie der alten Welt nach ihrer reZigiosen und rechtlichen Natur, Stuttgart, 
Kreis und Hoffman, 1861. Reedici6n en Johann Jakob Bachofens gesammelte Werke, 
II, III, herausgegeben von Karl Meuli, Basilea, Benno Schwabe, 1948. 

105 Lafitau, Moeurs des sauvages ameriquail1s, comparees aux nzoeurs des premiers 
temps, I, Paris, Saugrain, 1724, pags. 69-89. 

106 A,bbe Desfontaines, Le nouveau Gulliver, au Voyages de Jean Gulliver, fils du 
capitaine Lemuel Gulliver, 2 vols., PariS, Clouzier, 1730. 
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do y patriarcado, cada una de las cuales habia conservado restos simb6-
licos de la precedente. 

La primera etapa, hetairismo, fue de prom is cui dad sexual. En ella, 
las mujeres estaban indefensas y expuestas a la brutalidad de los hom
bres, y los ninos no conocian a sus padres. Fue tambien el periodo de 
«telurismo», cuyo simbolo es la cienaga lodosa, y su divinidad la diosa 
Afrodita (Venus). 

La segunda etapa, matriarcado, se instaur6 despues de miles de anos 
de lucha. Las mujeres fundaron la familia y la agricultura, y ejercieron 
el poder social y politico. Las madres ofrecieron un sistema social de 
libertad general, igualdad y relaciones pacificas entre los ciudadanos. La 
virtud principal residia en el amor a la madre; el matricidio era consi
derado el mas atroz de los delitos. El matriarcado fue tambien una civi
lizaci6n materialista que anteponia la educaci6n del cuerpo a la del· in
telecto y en la que prevalecian los valores practicos, que encontraban 
su expresi6n en el desarrollo de la agricultura y en la construcci6n de 
enormes murallas. Su divinidad superior era la diosa Demeter (Ceres). 
Entre sus caracteristicas simb6licas estaba la primacia de la noche. El 
tiempo se calculaba de acuerdo con el numero de noches, y durante la 
noche se libraban las batallas, se celebraban consejos, se administraba 
justicia y se celebraban los cultos. Otras caracteristicas eran la primacia 
de la Luna, de la Tierra, de la muerte; se daba preferencia a las her
manas sobre los hermanos y al ultimo hijo sobre el mayor; existia, por 
ultimo, la preferencia del lado izquierdo sobre el lado derecho. 

Bachofen consideraba el paso del matriarcado al patriarcado como 
un progreso hacia un estadio superior de civilizaci6n. Esta transici6n 
tuvo lugar despues de duras luchas, de las que Bachofen creia haber 
encontrado numerosas pruebas en la mitologia griega. No faltaron, 16gica
mente, retrocesos temporales al matriarcado (como ocurri6 antes del 
matriarcado al hetairismo). Bachofen interpret6 el fen6meno de las ama
zonas y del culto a Dionisos des de este punto de vista. 

El amazonismo, como se expresa en las antiguas leyendas, fue una 
especie de imperialismo femenino (decia Turel), que apareci6 durante la 
vieja lucha entre el hetairismo y el matriarcado, y posteriormente como 
una degeneraci6n de este durante su lucha contra el patriarcado naciente. 

El culto de Dionisos, que habia sido un episodio de la lucha sostenida 
entre el hetairismo y el matriarcado, surgi6 como una rebeli6n de las 
mujeres frente al patriarcado. El sistema dionisiaco favoreci6 las bellas 
artes, pero en contraste con Ia casta disciplina que prevalecia en el ma
triarcado demeterico, hizo surgir la corrupci6n moral y, bajo el pretexto 
de emancipar a las mujeres, en realidad las llev6 a ser explotadas por 
los hombres. Fue un sistema amparado por los tiranos. 
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Una vez establecido s6lidamente el sistema patriarcal, el recuerdo del 
matriarcado se hizo tan intolerable para los hombres que fue «olvidado». 
(Recordemos que ya Boulanger habia invocado un caso semejante de 
olvido colectivo en su teoria de la destrucci6n por el diluvio de una 
antigua civilizaci6n.) Pero ese recuerdo sobrevivio en forma de simbolos 
y mitos, y segun Bachofen inspiro de forma indirecta algunas de las 
gran des obras maestras de la literatura griega. La trilogia de Esquilo 
la Orestiada era para el una representaci6n simbolica de la victoria del 
matriarcado, de la vindicaci6n del principio patriarcal y del triunfo final 
de este ultimo. En el mito de Edipo, la esfinge es el simbolo del viejo 
estadio hetairista. Al matar a la esfinge, Edipo contribuy6 al estableci
miento del matriarcado en Tebas bajo el cetro de la reina Yocasta, pero 
el desastre resultante significo el colapso del matriarcado, reemplazado 
por el patriarcado 1U7. 

Bachofen describi6 el patriarcado como el perfecto reverso de .Ia 
organizaci6n poIitica y social del matriarcado, asi como de sus principios 
religiosos y filosoficos. El patriarcado favorece la independencia individual 
y aisla a los hombres unos de otros, pero eleva su nivel espiritual. Los 
seres humanos aman primero a la madre, . y solo despues al padre. La 
maternidad implica una relaci6n mas directa y material con el nino, de
bido al embarazo y a la lactancia. Pero el amor paternal esta por encima 
de tales caracteristicas y es un principio mas abtracto. Juridicamente, 
esta nueva orientaci6n se expresa en el procedimiento de la adopci6n y 
en el concepto de «procreaci6n espiritual». Se expresa asimismo en el 
cambio simb6lico de la noche por el dia, de la Luna por el Sol, de la 
tierra por el cielo, del lado izquierdo por el derecho. La mayor divinidad 
del patriarcado es Apolo, dios de la luz y de las bellas artes. 

La falta de exito de la obra de Bachofen hay que imputarla en parte 
a la mala estructuraci6n del libra, a sus numerosas digresiones y a las 
largas citas en latin y griego sin traducir. Pero principalmente se debi6 
a que sus teorfas chocaban con la idea antes inamovible de que la familia 
patriarcal habia sido una instituci6n permanepte durante toda la historia 
de la humanidad. En Basilea, ni siquiera un erudito como Jakob Bur
ckhardt las comprendio. Sin embargo, el viejo Bachofen enccmtr6 u~ 
admirador en el joven Nietzsche, el cual adopto su concepto de las civi
lizaciones dionisiaca y apolinea (con la diferencia de que Nietzsche con
sider6 la civilizacion dionisiaca como viril en lugar de femenina) 108. En 

1U7 La interpretacion que hace Bachofen del mito de Edipo se puede encontrar 
en Das Mutterrecht. Reeditado en Gesammelte Werke, II, Karl Meuli, ed., Basilea, 
B. Schwabe, 1948, pags. 439-448. 

108 Ver la obra de Charles Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensee; II, La jeunesse 
de Nietzsche, Paris, Bossard, 1921, pags. 258-266; Karl Albrecht Bernoulli, Nietzsche 
und die Schweiz, Frauenfeld, Huber and Co., 1922; A. Baeumler, Bachofen und 
Nietzsche, Zurich, Verlag der Neuen Schweizer Rundschau, 1929. 
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su primer trabajo filosofico, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche ex
plico la aparicion de la tragedia griega como result ado de la fusion de 
dos corrientes, la impetuosa inspiracion «dionisiaca» y el principio «apo
lineo» de orden y perfeccion (al igual que Freud explicaria mas tarde el 
origen de la obra de arte por la fusion del principio del placer y del 
principio de realidad) 109. 

Pero los historiadores, sociologos y antropologos ignoraron a Bacho
fen durante largo tiempo, con excepciones como Lewis Morgan, el padre 
de la etnologia americana, que ya habia dado una excelente descripcion 
del sistema matriarcal existente en ciertas tribus de indios americanos 
y que despues de descubrir las teorias de Bachofen Ie cito numerosas 
veces en su Sociedad antigua 110. Morgan estaba en relacion con varias 
sociedades cientificas y el gobierno de los Estados Unidos envio a Ba
chofen como regalo numerosos libros ace rca de los indios americanos. 
La obra de Bachofen inspiro posteriormente el concepto de Kulturkreis, 
popular entre los antropologos alemanes (Wilhelm Schmidt, Koppers y 
Grabner), y los intentos de ciertos prehistoriadores de reconstruir etapas 
pasadas de la cultura, una de las cuales fue el matriarcado. Friedrich 
Engels dio umi interpretacion socialista de los mismos principios en su 
Origenes de la familia 111. Mathilde y Mathias Vaerting trataron de dis
tinguir entre una sociedad dominada por el hombre y otra dominada por 
la mujer, y llegaron a la conclusion de que 10 que nosotros denominamos 
caracteres masculino y femenino son los caracteres del sexo dominante 
y del dominado, de modo que, seglin elIos, las mujeres en una sociedad 
dominada por ll1Ujeres tendrian el denominado «caracter masculino», 
y viceversa 112. Otro te6dco socialista, August Bebel, explicaba que las 
mu.ieres hab{an side los primeros seres humanos esclavizados 113. Mientras 
tanto, Bachofen hab{a sido interpretado tambien por Elisee Reclus y por 
Bakunin en el sentido de su ideologia anarquista, e incluso se hizo popu
lar entre los sufragistas. 

De forma inesperada, su fama se populariz6 a comienzos del siglo xx 
gracias a un grupo de poetas, fi16sofos y artistas 'neorromanticos de 

109 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik, Leip· 
zig. Fritzsch, 1872. . 

110 Lewis Morgan, Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress 
from Savagery through Barbarism to Civilization, Nueva York. Macmillan, 1877. 

111 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des 
Staats, Hottingen-Ziirich, Volksbuchhandlung. 1884. 

112 Mathias y Mathilde Vaerting, Neubegrundung der Psychologie von Mann und 
Weib, 2 vols., Karlsruhe im Braunschweig, Hafbuchdruckerei, 1921·1923. Adaptacion 
inglesa por Eden y Cedar Paul, The Dominant Sex. A Study in the Sociology of Sex 
Differentiation, Londres, Allan and Unwin Ltd., 1923. 

113 August Bebel, Die Frau lind der Sazialismus, Stuttgart, Dietz, 1879. 
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Munich que se denominaban a si mismos Kosmiker 114. Se entusiasmaron 
con las descripciones que hacia Bachofen de las culturas anteriores y 
de su metodo de interpretar simbolos. Le proclamaron profeta y Ie nom
braron mitologo del romanticismo 115. Bajo su influencia fueron publica
dos textos elegidos de sus obras, y sus ideas, asi propagadas, alcanzaron 
por fin circulos mas amplios. Aunque casi ninguno de los trabajos de 
Bachofen ha sido traducido a otros idiomas, muchos de sus conceptos 
se hicieron populares y se encuentran (mas 0 menos deformados) en nu
merosas publicaciones de historiadores, etnologos, sociologos, escritores 
politicos, psicologos y psiquiatras, la mayoria sin referencia de su nombre. 

La influencia de las ideas de Bachofen alcanzo los circulos psiquiatri
cos por varias vias, y su influencia sobre la psiquiatria dinamica ha sido 
inmensa. Turel ha sefialado ciertas similitudes entre los conceptos ba
sicos suyos y Freud 116. Bachofen, escribe, descubrio el fenomeno de la 
represion medio siglo antes que Freud. Se podria afiadir que descubrio 
tambien el fenomeno de la formacion de reaccion: destac6 que en los 
relatos de batallas con las amazonas se menciona siempre a estas como 
vencidas, heridas 0 muertas. Afirmo asimismo que, si los romanos des
truyeron la cultura etrusca hasta sus ultimas rakes, fue por su excesivo 
miedo y odio por el matriarcado etrusco. Existe una gran semejanza, 
agrega Turel, entre Bachofen y Freud en 10 relativo a sus conceptos de la 
interpretacion de simbolos. Ambos afirman que existe un limite, mas alIa 
del cual no puede llegar la memoria del individuo ni de la humanidad, 
y ahi es donde Bachofen reconstruye la historia de la humanidad me
diante la interpretacion de mitos, y Freud la historia del individuo me
diante la interpretacion de sintomas. Baeumler ha sefialado que (mucho 
antes que Nietzsche y Freud) Bachofen habia desmontado el sistema de 
valores de la burguesia del siglo XIX, al demostrar que el campo de la 
vida sexual no estaba en su origen subordinado a los valores morales, 
sino que tenia dimensiones insospechadas y un complejo simbolismo 
propio 117. 

Las comparaciones entre Bachofen y Freud se podrian llevar mas 
lejos. Por los pensamientos que en ocasiones expreso el primero, no 
parecia suponer que los estados de evoluci6n que describi6 para la so
ciedad como totalidad fueran validos tambien para el individuo. Si este 

114 Ver en especial el trabajo de Ludwig Klages, Vom kosmoganischen Eros, 
Jena, E. Diederichs, 1922; Der Geist als Widersacher der Seele, Leipzig, J. A. Barth, 
1929. 

lIS Edgar Salin, «Bachofen als Mythologe der Romantik», Schmollers Jahrbuch, 
vol. V (1926). 

116 Adrien Turel, Bachafen-Freud. 2ur Emanzipation des Mannes vom Reich der 
Miltter, Berna, Hans Huber, 1939. 

117 A. Baetimler, Bachafen und Nietzsche, Zurich, Verlag der Neuen Schweizer 
Rundschau, 1929. 
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pensamiento se transplantara de la sociedad al individuo, se obtendria 
el siguiente esquema: 

BACH o FEN FREUD 

Periodo «hetafrico» de promiscuidad pd- Perfodo infantil de «perversion polimorfa». 
mitiva. 

Matriarcado: dominio de las «madres», Perfodo pre-edipico, <dncestuoso», gran 
ginecocracia. 

Perfodo dionisfaco. 
Mitos de Orestes y Edipo, Simbolizando 

el desplazamiento del matriarcado al 
patriarcado. 

Patriarcado. 
Represion del recuerdo del matriarcado. 
Mitos. 

union a la madre. 
Estadio falico. 
Complejo de Edipo. 

Estado genital adulto. 
«Amnesia infantih>. 
Recuerdos oscuros, sintomas. 

La explicacion de Bachofen del origen del amazonismo se podria com
parar tambien con la teoria de Freud sobre el origen de la homosexuali
dad femenina. 

La influencia de Bachofen llego hasta Alfred Adler a traves de los 
intermediarios Engels y Bebel. Adler afirma que la opresi6n actual de 
las mujeres por los hombres representa una sobrecompensaci6n mascu
lina de un estado previo de domina cion femenina. El hombre hace interna 
la noci6n de la lucha ancestral entre los sexos. Segun Adler, el neur6tico, 
obstaculizado por el miedo a las mujeres, desarrolla dentro de si una 
«protesta virih>, convirtiendose, en su neurosis, en el juguete de esa lucha 
entre los principios masculino y femenino. 

Al igual que C. G. Jung, probablemente habia lefdo las obras principa
les de Bachofen, y su ensefianza esta llena de conceptos que pueden atri
buirse al menos en parte a la influencia de aquel, como los de anima y 
animus, el de «sabio anciano» y el de «magna maten>. 

CRISIS A MEDIADOS DE SIGLO 

Durante el siglo XIX tuvieron lugar grandes transformaciones sociales, 
politicas y culturales, que no aparecieron, sin embargo, de una forma 
homogenea, sino en cic10s de aceleracion y deceleraci6n. La crisis mayor 
ocurri6 a mediados de siglo; su aspecto mas destacado fue la revoiuci6n 
de 1848 y la consiguiente represi6n que estremeci6 a Europa. Pero se 
extendi6 par todos los restantes campos de la actividad humana, y sus 
consecuencias fueron decisivas incluso para el destino de la psi quia tria 
dimlinica. 

Durante la primera mitad del siglo habian tenido lugar numerosos 
cambios. Tras su comienzo en Inglaterra, la Revoluci6n industrial se ha-
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bia extendido por Europa y America del Norte, dando lugar a un incre
mento de las fuerzas de producci6n, de la producci6n industrial, del 
volumen de las transacciones comerciales y de la creaci6n de nuevos 
medios de transporte. Paralelamente a ella aumento en forma considera
ble la tasa de natalidad de la poblacion europea. Las condiciones com
parativamente malas en que vivian los campesinos hicieron que muchos 
de ellos emigraran a los centr~s urbanos. El proceso general de urbaniza
ci6n fue particularmente notable en Francia. Paris absorbi6 10 mejor de 
la vida econ6mica, politica e intelectual de la naci6n. El efecto combinado 
de la urbanizaci6n y la industrializaci6n dio lugar a la aparici6n de una 
nueva clase social: las «masas» proletarias, que se convirtieron en tierra 
abonada para la difusion del socialismo. Despues de Owen y Saint-Simon, 
pioneros de esa doctrina, surgi6, entre 1830 y 1848, una nueva generaci6n 
de hombres como Proudhon, de generosa inspiraci6n pero de ideas vagas 
en muchas ocasiones, y que fueron denominados posteriormente socia
listas utopicos. El Manifiesto comunista, publicado en 1848 por Karl Marx 
y Friedrich Engels, marc6 un nuevo hito, y a partir de 1860 el movi
miento socialista se identific6 cada vez mas con Ia ideologia y el movi
miento creados por ambos. 

Como consecuencia del cambio demografico, grandes masas de euro
peos emigraron a Norteamerica, asi como a Argentina, a Australia y Si
beria. Paises inadecuados para la inmigraci6n en mas a fueron abiertos 
por el hombre blanco con vistas a su explotaci6n 118. Esta expansi6n in
dustrial demografica y cientifica, asi como la rapida conquista politica y 
econ6mica de la tierra, dieron al hombre blanco el optimismo, la sober
bia y la agresividad caracteristicas de la cultura occidental en la segunda 
mitad del siglo. 

La burguesia, clase dirigente y creadora de la industria en gran es
cala, comenzaba a sentirse atemorizada frente a la nueva c1ase en creci
miento, el proletariado. El socialismo se convirti6 en su pesadilla. 

El mundo estaba cada vez mas dividido en grandes naciones sobera
nas e independientes. Inglaterra era la cabeza dirigente y el centro del 
Imperio britanico. Francia ostentaba el segundo lugar, mientras que Ale
mania e I talia luchaban todavia por su unidad nacional. Se comenzaba a 
sentir alguna inquietud respecto de Estados Unidos y Rusia. En 1840 
Alexis de Tocqueville profetiz6 que surgirian repentinamente como cabe
zas rectoras que alglin dia dominarian el mundo y se 10 repartirian 119. 

En 1869 Bachofen predijo que la historia del siglo xx hablaria unicamente 
de America y Rusia, y que el papel de la vieja Europa quedaria limitado 

118 Walter Prescott Webb, The Great Frontiel·, Boston, Houghton Mifflin, 1952. 
119 Alexis de Tocqueville, De la Democratie en Amerique, III, Bruselas, Meline, 

Gans et Cie., 1840, pags. 283-284. 
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al de maestro de los nuevos amos 120. Pero tales ideas apenas se tomaban 
en consideracion. EI fermento nacionalista estimulado por el Romanticis
mo comenzaba a hacer tambalearse los gran des imperios multinaciona
les, Austria, Rusia y Turquia. La revolucion de 1848 fue una prueba mas 
de la fuerza de las aspiraciones nacionales. 

Mientras tanto, habia surgido una nueva filosofia que se haria cada 
vez mas popular, el positivismo. Su origen se puede remontar a los enci
clopedistas franceses del siglo XVIII, y en particular a Condorcet, quien 
afirmaba que el progreso de la mente humana debia conseguirse a traves 
de la ciencia. La nueva filosofia, que habia sido inaugurada al comienzo 
del siglo XIX por Saint-Simon, fue sistematizada por Auguste Comte, su 
discipulo Littre en Francia, y por John Stuart Mill y Herbert Spencer en 
Inglaterra. El principio basico del positivismo era el culto de los hechos; 
los positivistas no buscaban 10 incognoscible, la cosa en si misma, 10 
absoluto, sino el tipo de certidumbre proporcionado por la ciencia ex
perimental y por leyes constantes, como las de la fisica. Rechazaban 
cualquier especulacion del tipo de la filosofia de la naturaleza. Otra carac
teristica suya era el interes por la ciencia aplicada y su busqueda de 10 
util. Sigujendo la linea de la Ilustracion, se preocupaban por el hombre 
como ser social. Fue Auguste Comte quien cre6 la palabra «sociologia» 
y quien establecio los fundamentos de dicha ciencia, que dividi6 en so
ciologia estatica y dinamica. 

Estas eran las tendencias principales que fueron labrando lentamente 
su camino a 10 largo de la primera mitad del siglo y que se vieron pre
cipitadas por la crisis de mediados del mismo. La crisis se materializo 
en la revolucion de 1848, movimiento politico dotado de fuertes rasgos 
emocionales y conducido con un entusiasmo tan juvenil por toda Europa 
que ha side calificado de primavera de los pueblos 121. Significo el resur
gir de la democracia frente al conservadurismo, del socialismo £rente a 
los privilegios de la burguesia, de las naciones oprimidas frente al gobier
no de poderes extranjeros. En muchos aspectos represento un resurgi
miento temporal del Romanticismo y un conflicto entre generaciones. En 
Alemania tom6 el aspecto especial de una busqueda de la unidad nacional, 
pero la convocatoria del Parlamento en Francfort termin6 en un fracaso 
lamentable, con 10 que el intento de unidad solamente se hizo realidad 
posteriormente, gracias a Bismarck y bajo la hegemonia prusiana. En 
toda la Europa continental comenzo la revolucion con entusiasmo, pas6 
por un periodo de euforia y fue por ultimo vencida, con el corolario del 
triunfo de la reaccion politica. Se generaliz6 entonces la depresion entre 

120 Citado por Karl Meuli en Nachwort, Bachofens gesammelte Werke, III, Basi
lea, B. Schwabe, 1948, pags. 1.011-1.128. 

121 Fran<;:ois Feijto, ed., 1848 dans Ie monde. Le printemps des peuples, 2 vols., 
Paris, Editions de Minuit, 1948. 
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los jovenes. Muchos de los j6venes europeos mas progresivos y energicos, 
especialmente de Alemania, se sintieron cans ados de Europa (Europa
miide) y emigraron a los Estados Unidos. 

Las manifestaciones psicologicas amp lias y colectivas que acompafia
ron y siguieron a la revolucion de 1848 no han sido objeto de una inves
tigacion sistematica. Entre sus divers as facetas destaca la del auge del 
magnetismo animal. En numerosos lugares hubo epidemias psiquicas des
pues de demostraciones teatrales. Al mismo tiempo, la gran ola del es
piritismo ya mencionada en el capitulo II se extendi6 par los Estados 
Unidos y a continuacion por Inglaterra y la Europa continental. La co
nexion entre las epidemias espiritistas y la revoluci6n de 1848 fue bien 
comprendida por Littre, quien escribio: «En nuestra epoca de revolucio
nes, grandes convulsiones' han alterado muchas veces la sociedad, Henan
do a unos de miedo profundo y a otros de esperanza iIimitada. El sis
tema nervioso se ha hecho mas sensible ( ... ). Estas han sido las circuns
tancias que han favorecido la explosion contemporanea» 122. 

La crisis de mediados de siglo completo la derrota del Fomanticismo. 
Los pocos epigonos como Fechner y Bachofen estaban seguros de no ser 
comprendidos. La segunda mitad del siglo pertenecia a la ciencia y a la 
creencia en la ciencia. Durante la Revolucion francesa y el reinado de 
Napoleon, los cientificos fueron llamados a contribuir, quiza por primera 
vez y mediante sus descubrimientos, a la defensa de sus paises. Posible
mente fue esto 10 que inspiro ciertas proposiciones atrevidas. En 1803 
Henri de Saint-Simon afirmo que la ciencia deberia ser organizada en 
un cuerpa unificado de conocimientos y que los cientificos organizasen 
a su vez en un cuerpo jerarquico seglin el modele del clero catolico, 
bajo la direccion de un Consejo de Newton 123. Johann Christian Reil pro
puso la organizacion de la ciencia seglin el estilo militar como institucion 
estatal l24• Los cientificos de las diversas especialidades trabajarian de 
forma disciplinada bajo el man do de sus superiores jerarquicos y se de
dicarian a la investigacion en las ciencias practicas y aplicadas. En el 
tiempo libre se les permitiria hacer investigacion sobre ciencias puras. 

Sin embargo, el tipo de organizacion cientifica que prevalecio en el 
siglo XIX estaba tan lejos del caos constructivo del siglo XVIII como de 
la ciencia reglamentada propuesta por Saint-Simon y Reil. La investiga
cion se llevaba a cabo principalmente en las universidades. Aunque cada 
universidad era independiente de las demas, la relacion entre ellas estaba 
asegurada por una red de sociedades y revistas cientificas. Un aconteci-

122 Emile Littre, «Des tables tournantes et des esprits frappeurs)" Revue des Deux 
Mondes (1856). Reimpreso en Medecine et Medecins, 2.a ed., Paris, Didier, 1872. 

123 Comte de Saint-Simon, Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains, 
1803. Reimpresion, Paris, AIcan, 1925. 

12A Johann Christian Rei!, Rhapsodien, Halle, Curt, 1803, pags. 42-43. 
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miento decisivo fue la fundacion de la Universidad de Berlin (1806), gesto 
extremadamente atrevido en un momenta en que Prusia habia sido ven
cida y arruinada. Tal fundacion se concibio como un primer paso para 
la regeneracion de la nacion. Se organizo sobre la base de un nivel cien
tifico alto y a un elevado costa bajo la direccion de Wilhelm von Hum
boldt 125. Pronto se convirtio en el modelo segun el cual se organizaron 
las restantes universidades alemanas y se crearon otras nuevas, asi como, 
finalmente, en modele para toda Europa central. De esta suerte, la ciencia 
alemana hizo nipidos progresos y comenzo a aventajar a Francia a media
dos de siglo, erigiendose Alemania en el pais cientifico dirigente del mundo. 

Bajo la influencia combinada de la filosofia positivista, la concentra
cion de la investigacion cientifica en las universidades y el optimismo 
cultural imperante, el mundo occidental se vio invadido por una fe casi 
religiosa en la ciencia, que se extendia a capas cada' vez mas amplias de 
la poblaci6n. La ciencia gratificaba sobre to do el afan desinteresado del 
conocimiento humano. «lCreeis -preguntaba Nietzsche- que las ciencias 
habrian tornado forma y se habrian engrandecido si los magos, los al
quimistas, los astrologos y los brujos no la hubieran precedido? jEllos 
fueron los primeros en crear, con sus promesas y pretensiones, el ansia, 
el hambre y el gusto por los poderes escondidos y prohibidos!» 126. 

Esto significaba t~mbien que la ciencia tenia que probar su eficacia 
protegiendo la vida del hombre, y dominando y conquistando la natura
leza para su beneficio. Era 'ademas una sintesis de tecnicas y tenia que 
seguir una rigurosa metodologia de eficacia practica. Mas aun, era consi
derada como un cuerpo unificado de diversas disciplinas y como un 
tesoro de conocimientos comun a la humanidad entera, del que todo el 
mundo se podria beneficiar al tiempo que contribuia a e1. Quedo, pues, 
excIuida la existencia de las ciencias secretas. y la de las «escuelas» cien
tificas dependientes de sistemas filosoficos especificos como las que habian 
existido en la antigua Grecia. Siguiendo la tradicion de la IIustracion, 
el positivismo afirmo que la ciencia resolveria los problemas del universo. 
De ahi a proc1amar que proporcionaria un sustitutivo de la religion no 
habia mas que un. paso. 

Se diria, sin embargo, que nunea ha sido faci! encontrar un criterio 
para definir 10 que es ciencia y 10 que no 10 es. El magnetismo animal, 
la frenologia y la homeopatia fueron acIamados como maravillosos des
cubrimientos cientificos y como nuevas ramas de la ciencia. Tenian miles 
de discipulos entusiastas, en ocasiones inc1uso se ensefiaron en las univer-

125 Heinrich Deiters, «Wilhelm von Humboldt als Grunder der Universitat Berlin», 
Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Feier der Humboldt Universitiit zu Berlin, 
Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, I (1960), 15-39. 

126 Friedrich Nietzsche, Die frohliche Wissenschaft (1882), en Nietzsches Werke, 
VI, Taschen-Ausgabe, Leipzig, C. G. Naumann, 1906, pag. 255. 
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sidades, pero a 10 largo del siglo XIX fueron desechados por la mayoria 

de los cientificos. 
La creencia universal en la ciencia tome muchas veces la forma de 

una fe religiosa y produjo la mentalidad que ha side lIamada cientificis
mo. La tendencia cientificista lIego a negar la existencia de to do aquello 
a 10 que no se pudiera llegar por metodos cientificos, y en muchas oca
siones se confundio con el ateismo. A partir de 1850, una ola de libros 
de vulgarizacion que propagaban la creencia exclusiva en la ciencia la 
combino con el ateismo, y en ocasiones con una ensefianza muy simpli. 
ficada de materialismo. Esta direccion siguieron los trabajos de BUchner, 
Moleschott y Vogt, y posteriormente los de Haeckel. 

Tanto si la creencia en la ciencia tome esta forma extrema como si 
permanecio dentro de limites mas moderados, el optimismo general si
guio siendo un rasgo caracteristico hasta finales del siglo y queda bien 
ilustrado en las novelas de Julio Verne, el cual describe maravillas cien
tificas bajo un aspecto prometedor. EI cientifico se convirtio en un per
sonaje social muy definido en la forma estereotipada del savant 127. El 
savant pertenecia necesariamente a una universidad (fuera de la cual no 
existia practicamente ciencia). Pero no era el erudito de los tiempos anti
guos, sino que tenia tanto de investigador como de profesor. Su carac
teristica mas manifiesta era el desinteres. La ciencia era para el una 
religion, cuya meta era el descubrimiento de la verdad, y que tambien 
tenia sus santos y sus martires. Tenia que ser ademas un trabajador 
infatigable, absorbido por su investigacion hasta el punto de estar com
pletamente ausente de la realidad. Aunque no siempre era la modestia 
su virtud principal, muy a menudo se mostraba timido, tenia una con
versacion pobre, y poco tiempo para dedicar a la vida social (aparte la 
necesaria para sus legitimas ambiciones academicas). Su vidaemocional 
permanecia en el secreto, y su esposa era una persona modesta y valiente, 
solo preocupada por su bienestar y el de sus hijos, incapaz muchas veces 
de comprender el trabajo de su marido, pero siempre a su lado. El 
savant creia en la ciencia «pura» y no sentia mas que desprecio por el 
investigador industrial, cuyo trabajo se aplicaba a fines practicos. Era 
sabido, desde luego, que la ciencia podia ser aplicada tambien a la bus
queda de medios de exterminio, pero se consideraba una divertida para
doja el hecho de que personas como el anarquista Bakunin 128 0 Ernest 
Renan expresaron la idea de que probablemente se utilizara algtin dia 
para la opresion y destruccion de la humanidad 129. 

127 Charles Richet, Le Savant, Paris, Hachette, 1923. 
128 Bakunin, citado en The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism, 

G. P. Maximoff, ed., Glencoe, The Free Press, 1953, pags. 77·81. 
129 Ernest Renan, «Dialogues et fragments philosophiques» (1876), Oeuvres Com

pletes, I, Paris, Calmann·Levy, s. f., pags. 614-619. 
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La fe general en la ciencia estaba mantenida tanto por el trabajo de 
los positivistas como por los innumerables descubrimientos e inventos 
que alimentaban incesantemente dicha creencia y que se seguian unos a 
otros tan rapidamente que, por decirlo asi, podia verse como cambiaba 
la faz de la tierra bajo su impacto. EI progreso de la medicina y de la 
higiene modificaba las condiciones de la vida humana, cuya duracion 
media no habia dejado de aumentar desde comienzos del siglo XIX. Este 
progreso tuvo profundas implicaciones sociales y biologic as 130. Po.r ulti
mo, el descubrimiento de la anestesia quirlirgica entre 1840 y 1850 no solo 
hizo posible el progreso de la cirugia, sino que elimino la experiencia 
del dolor fisico., completada mas tarde con el descubrimiento de los anal
gesicos y sedantes. El hombre ya no estaba condicionado al dolor como 
10 habia estado anteriormente, y se hizo mas sensible y tambien mas 
temeroso del mismo. 131. Asi, el hombre de finales de siglo ya no era el 
mismo ser biologico que al principio, por 10 que no debe sorprender que 
tampoco tuviera la misma psicopatologia. 

LAS NUEVAS DOCTRINAS: DARWIN y MARX 

Los grandes cambios socio16gico.s y politicos que tuvieron lugar en 
el mundo occidental durante el siglo XIX, sobre todo a partir de 1850, 
demandaron la aparici6n de nuevas ideo.lo.gias. El Romanticismo parecia 
haberse colapsado por completo. La Ilustracion no reconquist6 el pres
tigio de que habia disfrutado a finales del siglo XVIII; conserv6 la sufi
ciente fuerza como para conseguir la emancipacion de los siervos en 
Rusia y de los esclavos en las colonias europeas y en los Estados Unidos, 
pero. su espiritu estaba cada vez mas co.ntrarrestado por las nuevas ten
dencias culturales. La filosofia de la Revoluci6n industrial, de la libre 
empresa, de la competencia, de la apertura de paises nuevos y de la 
pugna tenaz por los mercados mundiales, hall6 una racionalizaci6n apa
rentemente cientifica en el darvinismo, mientras que el marxismo pro.
po.rcion6 una base filos6fica a los partidos socialistas surgidos del des
arro.llo. de un creciente proletariado industrial y de la intensificaci6n de 
la lucha de clases. Estas dos doctrinas ejercieron una influencia cada 
vez mayor a partir de 1860, influencia que se hizo sentir en todas las 
areas, incluida la psiquiatria dinamica. 

130 Alfred Sauvy, Theorie generale de la population, II, Paris, Presses Universi
taires de France, 1954, pag. 75. 

131 Rene Leriche, «Regles generales de la chirurgie de la douleun>, Anesthesie et 
Analgesie, II (1936), 218-240. 
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Charles Darwin (1809-1882) 

Charles Darwin se dio a cono.cer cuando, siendo un joven cientifico, 
participo voluntariamente, en calidad de naturalista, en el viaje de cir
cunnavegacion realizado pOl' el Beagle, buque encargado de realizar in
vestigaciones geodesicas y cartograficas de las areas costeras del hem is
terio sur 132. El resultado de sus observaciones durante los cinco alios 
que duro el viaje alrededor del mundo (1831-1836) Ie elevo a la categoria 
de naturalista eminente de su epoca. Pocos alios despues, su mala salud 
Ie obligo a recluirse en una finca cercana a Londres, donde dedico a las 
ciencias naturales las pocas horas diarias en las que se sentia 10 bastante 
fuerte para trabajar. En octubre de 1838 tuvo oportunidad de leer el 
Ensayo sabre el principio de la poblaci6n de Malthus, en el cual se 
concebia la <ducha porIa existencia» como principio regulador del des
arrollo de las poblaciones humanas. Se Ie ocurri6 entonces que la «lucha 
por la existencia» podria tambien explicar la selecci6n natural a partir 
de la cual se origina el progreso y transformacion de las especies natura
les. Escribio cortos resumenes de esa teoria en 1842 y 1844. Durante los 
veinte alios siguientes continu6 redactando monografias sobre diversos 
temas de geologia y zoologia, al tiempo que perfeccionaba lentamente su 
teo ria sobre la evolucion de las especies y recogia una gran cantidad de 
datos relevantes. Comenzo a escribir su magnum opus en mayo de 1856, 
y habia llegado a la mitad en junio de 1858 cuando recibi6 un manuscrito 
de Alfred Wallace en el que se desarrollaba la misma teoria de la evolu
ci6n de las especies por medio de la selecci6n natural y la lucha por la 
existencia. Sus amigos prepararon una presentaci6n co.njunta de la obra 
de Wallace y de resumenes del informe del propio Darwin de 1844 a la 
Linnean Society, presentacion que se efectu6 en julio de 1858, como pro
logo de una publicaci6n conjunta 133. A partir de entonces Darwin comen
z6 a escribir una version condensada de su libro, y en 1859 la publicacion 
de El origen de las especies Ie hizo conquistar fama mundial134. De re
pente paso a ser el centro de enconadas controversias cientificas filoso
ficas y religiosas, que intent6 evitar como pudo. Entre' sus ulti~o.s tra-

132 Charles Darwin, Life and Letters, Francis Darwin, ed., 3 vols., Londres, Apple
ton, 1887; The Autobiography of Charles Darwin, nueva ed., Nora Barlow, Nueva 
York, Harcourt, Brace, 1959; Walter von Wyss, Charles Darwin, ein Forscherleben, 
Zurich, Artemis-Verlag, 1959; Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revo
lution, Londres, Chatto and Windus, 1959. 

133 «On the Tendency of Species to Form Varieties, and on the Perpetuation of 
Varieties and Species by Natural Means of Selection", par Charles Darwin, Esq., y 
Alfred Wallace, Esq. Comunicado par Sir Charles Lye1le y J. D. Hooker, Esq., loumal 
of the Proceedings of the Linnean Society. Zoology, III, num. 9 (1858), 45-62. 

134 Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Londres, John Murray, 1859. 
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bajos figura La descendencia del hombre, en el que extendia al hombre 
las teorias desarrolladas en EI origen de las especies, y La expresion de 
las emocianes, en el que ofrece una soluci6n del viejo problema analizando 
los instintos subyacentes en las divers as emociones. Cuando muno, en 
1882, el Parlamento pidi6 que fuera enterrado en la abadia de Westmins
ter, donde su tumba se encuentra cerca de la de Newton. 

La fama de Darwin esta asociada fundamentalmente con el transfor
mismo, que el denomin6 evoluci6n de las especies y que se oponia a la 
concepcion de la constancia e inmutabilidad de las mismas. En realidad, 
la teo ria del transformismo se puede encontrar ya en los fi16sofos griegos 
Anaximandro y Empedocles, asi como en su contemporaneo chino Tson
Tse, el cual, segun Nehru, habia escrito 10 siguiente en el siglo VI antes 
de J. C.: 

Todas las organizaciones se ongman a partir de una especie umca. Esta especie 
unica sufri6 numerosos cambios graduales y continuos, y despues dio lugar a todos 
los organismos de diferentes formas. Tales organismos no se diferenciaron inmedia
tamente, sino que, por el contrario, adquirieron sus diferencias mediante cambio 
gradual, generaci6n tras generaci6n 135. 

Los historiadores de la ciencia han identificado una serie de precur
sores de Darwin en el siglo XVII, llegando a la conclusion de que el pen
samiento evolucionista estaba ampliamente extendido en su tiempo 136. 

Donde fallaban esos sistemas era en la aportacion de argumentos con
vincentes que apoyaran la teo ria y de una explicaci6n plausible del me
canismo de transformaci6n de las especies. Lamarck (1744-1829) atribuia 
esta transformaci6n a la adaptaci6n, el uso y el no uso prolongados de 
los organos, y la transmision de caracteres adquiridos, pero las pruebas 
que aportaba eran escasas. El merito de Charles Darwin no es el de haber 
introducido la noci6n de transformismo, sino el de proponer una nueva 
explicacion causal y haber apoyado su teoria con un gran numero de 
argumentos acumulados pacientemente durante veinte afios. 

Comenzo exponiendo que en las plantas y animales ocurren numerosas 
variaciones espontaneas que se transmiten a la descendencia. Este hecho 
es conocido por los criadores de plantas y animales, los cuales seleccionan 
variedades con ciertas caracteristicas, las cruzan y de esta forma obtienen 
nuevas razas portadoras de las caracteristicas deseadas. En ocasiones se 
limitan a seleccionar las muestras que consideran mejores, las cruzan y 
obtienen variaciones nuevas inesperadas (seleccion inconsciente). Esto 

135 Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, Nueva York, John Day Co., 
1942, pags. 525·526. 

1:>6 Heinrich Schmidt, Geschichte der Entwicklungslehre, Leipzig, A. Kroner, 1918; 
John C. Green, The Death of Adam, Ames, The Iowa State University Press, 1959; 
Gerhard Wichler, Charles Darwin, der Forscher und der Mensch, Munich, Reinhardt, 
1959; Bentley Glass, Forerunners of Darwin, Baltimore, Johns Hopkins, 1959. 
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en cuanto a la selecci6n artificial. En orden a la selecci6n natural, Dar
win suponia que las nuevas especies se originaban en virtud de variacio
nes casuales y que su transmisi6n hereditaria era identica a la de las 
razas nuevas. Pero lc6mo lleva a cabo la naturaleza un proceso de se
leccion comparable a la selecci6n dirigida de los criadores? Darwin ima
gino que el agente principal debe serlo la lucha por la existencia, pro
ceso similar al invocado por Malthus en el campo de la demografia: en 
una especie dada de planta 0 animal, el numero de individuos excede a 
las limitaciones impuestas por el espacio y el alimento; consiguientemen
te, existe una lucha incesante por la existencia y s6lo sobreviven los in
dividuos pertenecientes a una variaci6n espontanea que los haga mas 
aptos para dicha lucha, mientras que los no aptos son eliminados. En 
todo caso, las modificaciones del medio ambiente amenazan constante
mente la aptitud de los seres vivientes. 

Entre los a~gumentos esgrimidos por Darwin en favor del transfor
mismo habia hechos tales como la estructura hom610ga de los individuos 
de especies relacionadas, la existencia de organos rudimentarios (super
vivientes de especies anteriores), los fen6menos de reversion, el resurgi
miento de formas ancestrales y numerosos datos relativos a la distribu
ci6n de los ani males en los periodos geo16gicos y en el espacio. Pero para 
hacer consistente su teoria, Darwin tuvo que suponer varias otras hip6-
tesis: que las variaciones espontaneas dan lugar a nuevas especies (no 
s610 a nuevas razas), que las caracteristicas adquiridas se transmiten de 
forma hereditaria, que la duraci6n de los periodos geo16gicos ha sido 
inmensamente larga, y que el progreso de la paleontologia proporcionara 
los eslabones perdidos que permit an relacionar las especies conocidas 
con sus supuestas formas ancestrales. 

En EI origen de las especies, Darwin no decia nada acerca de la es
pecie humana, pero su teo ria fue pronto extendida al origen del hombre 
por Thomas Huxley en Inglaterra y Ernst Haeckel en Alemania. En su 
obra La descendencia del hombre, segunda en importancia, sustent6 la 
hipotesis de que «el hombre desciende de un cuadru.pedo peludo, con 
cola, probablemente de habitos arboreos y habitante del Viejo Mundo» 137. 

Este antecesor del hombre era tan diferente de los salvajes mas primi
tivos que viven en la actualidad como estos 10 son del hombre civilizado. 
Darwin trat6 de reconstruir su imagen y de dar una explicacion pura
mente biologica de su evoluci6n hacia la especie humana actual. La so
ciedad, dice, surgio del instinto de amor paternal y filial, del instinto de 
simpatia y ayuda mutua entre los animales de la misma especie. El len
guaje naci6 de los gritos emitidos como acompafiamiento de ciertas emo-

137 Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Regard to Sex, II, 
Londres, John Murray, 1871, pag. 389. 
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ciones y de la imitacion de los proferidos por otros animales. La moral 
surgio a consecuencia funaamentalmente de los instintos antes mencio
nados, reforzados por la sensibilidad del hombre frente a la opinion pu
blica y posteriormente por la razon, la instrucci6n y la costumbre. En 
La descendencia del hombre, Darwin se separa del papel casi exclusivo 
que habia atribuido a la lucha por la existencia en E1 origen de las es
pecies. Habla del instinto de ayuda mutua, y declara que, en la evolucion 
del hombre, el factor mas importante era la selecci6n sexual, es decir, 
el hecho de que los individuos mas fuertes tiendan a elegir las· hembras 
mas atractivas, de que dichas hembras muestren una preterencia por los 
machos mas fuertes, y de que estos individuos seleccionados tengan la 
descendencia mas numerosa. 

La historia del darvinismo es un ejemplo tipico de teoria que se eman
cipa de su fundador y toma un curso aut6nomo e inesperado. Apenas 
se habia publicado El origen de las especies cuando Darwin se encontro 
identificado con numerosas interpretaciones contradictorias de su libro 
y convertido en una leyenda viva 138. Se dijo que el, viejo patriarca de las 
ciencias naturales, con la barba blanca y la salud quebrantada, viviendo 
en el aislamiento y la reclusion, habia protagonizado la mas importante 
revolucion intelectual des de los tiempos de Copernico 139. Se afirmo que 
habia side el primero en enunciar la teoria de la evolucion (los anteriores 
preconizadores de la misma, incluido su abuelo Erasmus Darwin, fueron 
calificados de precursores 0 simplemente ignorados). Mas atm, olvidando 
que habia propuesto dicha teoria como una hipotesis, se afirmaba que 
la habia demostrado y elevado a la categoria de verdad cientifica indis
cutible. La noci6n de la lucha por la existencia, lejos de entenderla como 
hipotesis explicatoria, fue considerada como la base principal del dar
vinismo, olvidando que el propio Darwin habia propuesto otros diversos 
mecanismos (uno de los cuales era la seleccion sexual). La lucha por la 
vida, concebida en un sentido mas hobbesiano como «guerra de todos 
contra todos», fue proclamada ley universal descubierta y demostrada 
por Darwin, «ley de hierro» que gobernaba el mundo viviente y la huma
nidad y que proporcionaba un criterio para la etica. Hubo, no obstante, 
como es logico, cientificos que trataron de delimitar en forma objetiva 
el significado real de los pensamientos de Darwin, de valorarlos cien-

138 Se cuenta que los 1.250 ejemplares de la primera edici6n de El origen de las 
especies se agotaron el primer dia de su venta. SegUn Gertrude Himmelfarb (Darwin 
and the Darwinian Revolution, pag. 395), el terminG «agotado» significa en realidad 
que la edici6n completa fue abonada en su totalidad. 

139 Darwin fue comparado con Copernico por Emil du Bois-Reymond, Darwin 
und Kopernikus (25 enero 1883, Friedrichs-Sitzung der Akademie der Wissenschaften), 
en Reden, II, Leipzig, Von Veit, 1912, pags. 243-248, y por Thomas Huxley, Lectures 
and Lay Sermons, Nueva York, E. P. Dutton, 1926. 
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tificamente y de descartar las malas interpretaciones de sus entusiastas 
seguidores asi como las de sus ciegos oponentes 140. 

La importancia historica de una teoria no esta restringida a 10 que 
originariamente fue en el pensamiento de su autor. Depende tambien de 
las extensiones, adiciones, interpretaciones y modificaciones a que se ve 
sometida, y de las reacciones que suscitan ella y sus alteraciones. 

El campo especifico de la teoria de Darwin era el de la historia na
tural, y en tal sentido fue ofrecida por su autor como una hipotesis des
tinada a apoyar la teoria del transformismo. En este aspecto, sus efectos 
fueron multiples. Dio un fuerte impulso a las ciencias naturales. La bus
queda de los eslabones perdidos para la reconstruccion de las transfor
maciones de las especies favoreci6 el progreso de la paleontologia, y los 
argumentos embriol6gicos en favor del transformismo fueron el punto 
de partlda de nuevos estudios de embriologia comparada. Pero, sobre 
todo, con la publica cion de El origen de las especies cambio el punto de 
vista de los naturalistas; la teo ria del fijismo perdio practicamente todos 
sus seguidores, y el transformismo, bajo el epigrafe de teoria de la eva
lucion, fue adoptado por la inmensa mayoria de los cientificos. Ahora 
bien, el que esto signifique 0 no la confirmacion de la hipotesis particular 
formulada por Darwin para explicar el mecanismo de la evolucion es 
uno de los puntos mas sujetos a controversia de la ciencia moderna. A 
pesar de la amplia aceptacion de la teo ria darvinista, todavia existen 
dudas sobre el verdadero papel que desempefia la lucha por la existen
cia 141, ;42 sobre su efecto en la evolucion, sobre si las variaciones casuales 
pueden dar lugar a nuevas especies (no solamente nuevas razas), y sobre 
la existencia de la mayoria de los eslabones perdidos 143. Gertrude Him
melfarb cita varias obras de destacados naturalistas contemporaneos en 
las que se afirma que la aceptacion comun del darvinismo no responde 
a ninguna comprobacion satisfactoria, sino que tiene su origen en el 
miedo existente en la mente humana a la presencia de lagunas en nuestro 
conocimiento, y en el hecho de que los cientificos prefieren una explica
cion insatisfactoria a la ausencia de toda explicacion 144, 

140 Por ejemplo, A. de Quatrefages, Les Ernules de Darwin, 2 vols., Paris, AIcan, 
1894. 

141 EI zo6logo Adolf Portmann, Natur und Leben irn Sozialleben, BasiIea, F. Rein
hardt, 1946, hace una critica devastadora del concepto de <<lueha por la vida» en la 
ciencia natural. 

142 E. 1<.abaud, «L'Interdependanee generale des organismes», Revue Philosophique, 
UX, num. 2 (1934), 171-209 (dice que la ley basica del mundo viviente es la inter
dependencia; el papel de la competencia es secundario y tiene una importancia 
restringida). 

143 Evan V. Shute, Flaws in the Theory of Evolution, Londres, Ontario, Temside 
Press, 1961. 

144 Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, pags. 366-367. 
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Si hubiera permanecido limitado a su campo original, el darvinismo 
nunca hubiera obtenido la fama que alcanz6. Pero sus principios se ex
tendieron pronto a otras ciencias. Los bi610gos denominaron «intra-selec
ci6n» a la supuesta lucha existente entre divers as partes del organismo 
durante su desarrollo. Los psicologos supusieron que los instintos y las 
facultades mentales se originaban tambien en un proceso de selecci6n 
natural. La evoluci6n de las sociedades humanas, de la familia, de las 
lenguas, de las instituciones morales 0 de las religiones se reconstruy6 
tambien de forma semejante, y ninguna ram a de la ciencia qued6 libre 
de tal especulaci6n 145. 

Darwin habia tenido la precaucion de no inmiscuirse en el campo de 
la filosofia, pero sus seguidores de(jujeron de sus ideas un sistema filos6-
fico, y particularmente un concepto nuevo de la evoluci6n y del progreso. 
La Ilustraci6n habia concebido el progreso como un proceso continuo 
seguido bajo la guia de la raz6n, un proceso tendente al bienestar y la 
felicidad de la humanidad (incluidos sus miembros desheredados). Los 
romanticos imaginaban un proceso escondido subyacente en la natura
leza, de fuerzas irracionales e inconscientes, que, sin embargo, trabajaba 
en pro de un fin racional. Por su parte, el darvinismo sefialaba la exis
tencia de un progreso biol6gico entre las especies vivas y de un progr.eso 
social, incluso moral, en el seno de la humanidad, como efecto automa
tico y mecanico de acontecimientos casuales y de una ciega lucha uni
versal. Esta idea fue adoptada por los ateos, quienes la utilizaron como 
arma frente a la creencia religiosa en la creaci6n y frente a la propia 
religi6n. Se suscit6 asi la oposicion de ciertos circulos identificados con los 
fundamentos biblicos, que no cejaron en su lucha contra el darvinismo, 
pero la mayoria de los te610gos pronto reconciliaron la idea de la evolu
cion con la religi6n. El botanico americana Asa Gray (1810-1888), primer 
seguidor de Darwin en America, patrocin6 el «ala teista» del pensamiento 
evolucionario desde el comienzo 146. 

En los EstadosUnidos, el darvinismo ejerci6 una fuerte influencia 
sobre la filosofia y dio paso a un nuevo modo de pensar que ya no con
sideraba las cosas como entidades permanentes sino des de el punto de 
vista universal de la evoluci6n 147. Instrumentalismo, pragmatismo y uti
litarismo son las expresiones favoritas de dicha actitud filos6fica. 

En Alemania, el darvinismo filos6fico tomo una forma diferente bajo 
la influencia de Ernst Haeckel, bi610go famoso por su excelente investiga-

145 Karl Du Prel aplico seriamente el darvinismo a la astronomia y describi6 la 
·«eliminaci6n» del sistema solar de los cuerpos celestes <<TIO adaptados», como los 
meteoritos, asteroides y ciertos cometas. (Citado por Oscar Hertwig, Zur Abwehr des 
ethischen, des sozialen, des politischen Darwinism us, Jena. Gustav Fischer, 1918.) 

146 A. Hunter-Dupree. Asa Gray, Cambridge, Harvard University Press, 1959. 
147 John Dewey, The Influence of Darwin on Philosophy, and Other Essays in 

Contemporary Thought, Nueva York. H. Holt, 1910. 
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ci6n sobre los infusorios, medusas y esponjas. Haeckel se proclam6 a si 
mismo profeta del darvinismo, y pretendi6 apoyarlo con una nueva prue
ba, la «ley biogenetica fundamental» 148. En los estadios embrionarios, 
dijo, todo ser viviente sufre las transformaciones a que han estado some
tidos sus antecesores durante toda la evoluci6n «da ontogenia recapitula 
la filogenia>}). Mas tarde reconoceria que esta ley no es constante, ya que 
la serie de metamorfosis puede ser reducida 0 incluso alterada. En todo 
caso, incorpor6 el transformismo darviniano a un vasto sistema filo~6fico 
denominado monismo. La naturaleza, decia, es el teatro de un ·proceso 
universal de evoluci6n, que abarca des de la molecula hasta los cuerpos 
celestes. No existe diferencia entre la naturaleza organica y la inorganica: 
la vida es un fen6meno fisico caracterizado por un tipo peculiar de vibra
ci6n de la materia. Todas las especies vivientes han surgido de la materia, 
gracias a la intervenci6n de un ser viviente elemental, la «m6nera», ser 
unicelular sin nueleo que el propio Haeckel pretendia haber visto a traves 
del microscopio. Todo el proceso del transformismo, comenzando con la 
m6nera, abarca los tres reinos de los «protistCiS», plantas y animales. 
Haeckel reconstruy6 el arbol geneal6gico completo del hombre en vein
tidos grados, siendo la m6nera el primero de ellos y el hombre el ultimo; 
todos los demas son seres hipoteticos, EI numero veintiuno, es decir, el 
antecesor mas proximo del hombre, se suponia que era el «pitecantropo», 
relacionado con los antropomorfos. El hombre habia aparecido en Lemu
ria~ continente hoy sumergido que estuvo entre India y Africa; Haeckel 
distinguia doce especies y treinta y seis razas de hombres. ereia que las 
celulas, e incluso las moleculas, estan dotadas de una conciencia elemen
tal, y proponia la creaci6n de una nueva religion basada en la adoraci6n 
del cosmos. Nunca comprendio que su sistema no era sino un resurgir 
perdido de la filosofia de la naturaleza. Lo consideraba absolutamente 
cientifico, y hoy dia resulta dificil imaginar el fantastico exito que tuvieron 
sus teorias durante varias decadas, especialmente en Alemania, donde 
fueron muchas veces identificadas con el darvinismo. Fue principalmente 
bajo el ropaje impuesto por Haeckel como los jovenes de la generacion 
de Freud tuvieron su primer contacto con el darvinismo. Su prestigio fue 
tan alto que, cuando el jovenRorschach dudaba en 1904 entre el atte 0 

las ciencias naturales, considero un paso logico escribirle y pedirle consejo. 
La influencia mas importante del darvinismo fue la ejercida a traves 

del darvinismo social, es decir, la aplicacion indiscriminada de los can
ceptos de «lucha por la vida», «supervivencia de los mas aptos;> y «eli
minacion de los menos aptos» a los hechos y problemas de las sociedades 
humanas_ EI naturalista Thomas Huxley, uno de los primeros discipulos 

148 Ernst Haeckel, Amhropogenie, oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 
Leipzig, W. Engelmann, 1874. y otros trabajos. 
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de Darwin, resumio esa filosofia en una famosa charla dada en 1888, re
lativa a la situacion contemponinea de Inglaterra: 

Desde el pun to de vista del moralista, el mundo animal esta aproximadamente 
al mismo nivel que una lucha de gladiadores. Las criaturas estan bastante bien 
asistidas y listas para luchar, con 10 que el mas fuerte, el mas rapido y el mas listo 
viviran para luchar otro dia. No se pide al espectador que dirija los pulgares hacia 
abajo, pero no hay cuartel C .. ) En el ciclo de fenomenos presentes en la vida del 
hombre, 0 del animal, no se discierne un fin mas moral que .el presente en la vida 
del lobo y el ciervo ( ... ) Del mismo modo, entre los hombres primitivos, los mas 
debiles y estupidos eran eliminados, mientras que los mas fuertes e inteligentes, los 
mejor preparados para enfrentarse con las circunstancias, pero no los mejores en 
cualquier otro senti do, sobrevivian. La vida era una lucha continua y, excepto las 
limitadas y temporales relaciones de la familia, la guerra hobbesiana de todos contra 
todos era el est ado normal de existencia ( ... ) El esfuerzo del hombre etico por 
alcanzar un fin moral no abolido en absoluto quizas no haya modificado apenas los 
impulsos organicos profundamente asentados que impelen al hombre natural a seguir 
su codigo no moral ( ... ) 149. 

Si la ensefianza de Darwin pudo ser interpretada de este modo por 
un naturalista, podemos imaginar facilmente c6mo seria distorsionada 
en los escritos de sociologos y autores politicos que unicamente la cono
dan de oidas. En nombre de este fantastico darvinismo, dicha ley pre
tendidamente universal fue utilizada para justificar el exterminio de los 
pueblos primitivos por el hombre blanco. Los marxistas la emplearon 
como argumento en favor de la lucha de clases y de la revoluci6n. Los 
penalistas Ferri y Garofalo, de la Escuela positivista italiana, adujeron 
el concepto de «eliminaci6n de los no aptos» para apoyar la conservaci6n 
de la pena capital. Atkinson extendi6 la noci6n de lucha universal al 
campo de la familia y describi6 el asesinato del padre viejo por los hijos 
aduItos como la regIa entre los hombres primitivos 150. Los militaristas 
de todo el mundo la erigieron en argumento cientifico de la necesidad 
de la guerra y del mantenimiento del ejercito. En lafilosofia pseudodar
viniana que persuadi6 a las minorfas europeas de que la guerra es una 
necesidad biologica y una ley inexorable han visto algunos la causa del 
desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial l5l • Muchos politicos 
proclamaron el mismo principio, como Hitler, quien invoco repetidas veces 
a Darwin 152. En resumen, como establecio Kropotkin, <<DO existe infamia 
en la sociedad civilizada, 0 en las relaciones de los blancos con las lIama-

149 Thomas H. Huxley, The Struggle for Existence in Human Societies, 1888. 
Reimpreso en Evolution and Ethics and Other Essays, Nueva York, D. Appleton 
and Co., 1914, pags. 195-236. 

ISO J. J. Atkinson, Primal Law. Publicado como segunda parte de la obra de 
Andrew Lang, Social Origins, Londres, Longmans, Green and Co., 1903, pags. 209-294. 

151 Gottfried Benn, Das moderne Ich, Berlin, Erich Reiss, 1920. 
152 Ver, entre otros; Henry Picker, ed., Hitlers Tischgespriiche, 1941-1942, Bonn, 

Athenaeum·Verlag, 1951, pag. 227. 
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das razas inferiores, 0 de los fuertes con los debiles, que no haya en
contrado excusa en dicha formula» 153. Esta linea de pensamiento, que 
podria trazarse desde el principio enunciado por Hobbes de que «el hom
bre es un lobo para el hombre» hasta Malthus y des de Darwin hasta la 
descripcion literaria que hace Kipling de «la ley de la jungla», dio un 
colorido especifico al mundo occidental, particularmente en las ultimas 
decadas del siglo XIX y en los comienzos del xx. 

Al considcrar el impacto de toda doctrina no deben olvidarse sus dis
torsiones y las contradicciones que surgen entre ella y estas. Ya des de el 
comienzo hubo una fuerte oposicion a la ideologfa derivada de Darwin. 
Durante su encarcelamiento en Clairvaux (1883-1886), el anarquista ruso 
Kropotkin advirtio la necesidad de revaluar la formula de Darwin sobre 
la base de los datos que habia encontrado en los trabajos de los zoologos 
rusos Kessler y Syevertsoff. Elaboro asf su teorfa de la ayuda mutua 
como ley basica de los seres vivientes 154, que parece haber ganado tam
bien algun terreno entre los naturalistas britanicos contemporaneos 155. 

Otros naturalistas han alegado que, aun cuando la denominada lucha por 
la vida sea aplicable al mundo animal, no existe razon alguna para apli
carla a la sociedad humana, la cual tiene sus leyes y estructura espedfi
cas 165. El economista ingIes Norman Angell previno, antes de la Primera 
Guerra Mundial, contra la falacia de la supuesta ley que estaba llevando 
a las naciones de Europa a la catastrofe 157. 

El propio principio de evolucion se enfrento con contradicciones. El 
biologo frances Rene Quinton proclamo el de «constancia». Dijo que si 
el mar habfa sido el origen de todos los seres vivientes, incluido el hom
bre, estos habian retenido a su vez durante todas las fases de evolucion 
el milieu interieur, el cual, desde los puntos de vista fisico y quimico, 
es muy semejante a la composicion del agua de mar 158. Remy de Gour
mont aplico este principio a la vida intelectual y nego que hubiera habido 
ningiln progreso real en el desarrollo de la inteligencia del hombre. Los 
inventores y artistas de los tiempos prehist6ricos, decia, poseian tanto 

153 Piotr A. Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist, Boston, Houghton Mifflin, 
1899, pag. 498. 

154 Piotr Kropotkin, serie de ocho articulos en el Nineteenth Century, 1890-1896. 
Posteriormente como libro,' Mutual Aid as a Factor in Evolution, Nueva York, 
McClure, Phillips and Co., 1902. 

155 Ver la obra de Ashley Montague, On Being Human, Nueva York, Schuman, 
Ltd., 1950. 

156 Oscar Hertwig, Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von Darwins 
Zufallstheorie, Jena, Gustav Fischer, 1916; Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, 
des politischen Darwinismus, Jena, Gustav Fischer, 1918; Adolf Portrnann, Natur und 
Kultur im Sozialleben, Basilea, Reinhardt, 1946. 

IS7 Norman Angell, The Great Illusion, a Study of the Relation of Military Power 
in Nations to Their Economic and Social Advantage, Londres, W. Heinemann, 1910. 

158 Rene Quinton, L'Eau de mer, milieu organique, Paris, Masson, 1904. 
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genio como cualquiera de los modernos. El maximo nivel de inteligencia 
humana ha permanecido constante a 10 largo de todas las fases de la 
evolucion cultural l59• 

La ley de «supervivencia de los mas aptos» y de «eliminacion de los 
no aptos» tiene un interes particular para la psiquiatria dinamica. En 
realidad, pocos hombres han estado menos preparados para una vida de 
dura competicion que el propio Darwin, cuya primera ambicion fue la 
de convertirse en clerigo rural y dedi car el tiempo libre a su hobby de 
la historia natural. Su mala salud Ie habia eliminado de cualquier carrera 
universitaria. No podria haber llevado a cabo su trabajo a no ser por su 
fortuna personal y los cuidados de su devota esposa. Evito la participa
cion personal en las controversias provocadas por sus teorias y dejo que 
las defendieran sus seguidores. 

Alfred Adler invirtio sIstematicamente el principio de «eliminacion 
de los no aptos». Demostro que las inferioridades organicas daban muchas 
veces un impulso para la compensacion biologica. Despues extendio este 
principio al campo psicologico, convirtiendo la «compensacion» en un 
concepto basico de su sistema. La inferioridad, por tanto, lejos de ser 
una causa de fracaso, seria el mejor estimulante para la lucha y la vic
toria sociales. 

Al igual que muchos de sus contemporaneos, Freud era un lector en
tusiasta de Darwin, y su influencia sobre el psicoanalisis es multiple 160. 

En primer lugar, Freud Ie siguio en la creacion de una psicologia basada 
en el concepto biologico de los instintos. En esta linea se habian manifes
tado ya por Gall y sus seguidores y algunos psiquiatras como J. C. San
tlus 161. Pero la teo ria freudiana deriva obviamente de Darwin. Es intere
sante citar que Freud partio de la consideracion exclusiva de la libido 
y solo posteriormente supuso la existencia de otro instinto agresivo y 
destructivo, mientras que Darwin habia seguido el camino opuesto: en 
El origen de las especies centraba su teoria alrededor de la lucha por 
la existencia, mientras que en La descend en cia del hombre asignaba a la 
atraccion sexual el papel principal en el origen y desarrollo del hombre. 
En segundo lugar, Freud Ie siguio en su vision genetica de las manifesta
ciones de la vida. Darwin obtuvo datos de detenciones localizadas del 
desarrollo y de «reversiones», a 10 que posteriormente Freud denomino 
fijacion y regresion. En tercer lugar, Freud parece haber trasladado a la 
psicologia la «ley de recapitulacion» antropologica de Haeckel; el prin-

159 Remy de Gourmont, «Le Principe de constance intellectuelle», Promenades 
Philosophiques, 2.a serie, Paris, Mercure de France, 1908, pags. 5-%. 

160 Ver, entre otros, Walter von Wyss, Charles Darwin, ein Forscherleben, Zurich 
y Stuttgart, Artemis-Verlag, 1958. 

161 J. C. Santlus, Zur Psychologie der mensch lichen Triebe, Neuwied y Leipzig, 
Heuser, 1864. 
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cipio de que <<la ontogenia recapitula la filogenia» encuentra su equiva
lente en la hipotesis freudiana de que el desarrollo individual del hombre 
pasa por las mismas fases que el de su especie, y de que el complejo de 
Edipo es la reviviscencia individual del asesinato del padre viejo por sus 
hijos. Por ultimo, la influencia de Darwin se puede reconocer en la elabo
racion por parte de Freud de una teoria biologica sobre el origen de la 
sociedad humana y de la moral, en la que toma como punto de partida 
la consideracion de un antecesor precoz, hipotetico, del hombre que vivia 
en pequefios grupos u hordas. Pero se puede hablar tambien de otra 
influencia indirecta de Darwin sobre Freud. Paul Ree atribuyo la elabora
cion de la conciencia moral a una especie de lucha darviniana por la vida 
legalizada, como la que se describe haber existido entre los antiguos is
!andeses 162. Estos proclamaban que el hombre no tiene derecho a 10 que 
no puede defender, de modo que, si alguien deseaba la propiedad de otra 
persona, podia retar al propietario a duelo. Si este rehusaba, 0 era muer
to en la lucha, sus propiedades pasaban legalmente a su retador. Pero 
lleg6 un momento en que la ley ya no tolero esta costumbre primitiva, 
y el instinto agresivo y adquisitivo frustrado del hombre fue el origen 
del remordimiento, y por tanto de la conciencia. Esta teoria fue desarro
llada por Nietzsche en su Genealogia de la moral, prototipo de las nocio
nes expuestas posteriormente por Freud en El males tar de la civiliza
cion 163. 

Karl Marx (1818-1883) 

Hemos visto como el darvinismo, que habia sido en su origen un sis
tema de hipotesis enunciadas en apoyo de la teoria de la evolucion,· fue 
transformado por sus seguidores en el darvinismo social, filosofia que 
racionalizaba can presuncion cientifica el espiritu de competencia des
piadada que animaba el mundo industrial, comercial, politico y militar 
en las ultimas decadas del siglo XIX. En contraste con el darvinismo so
cial, el marxismo fue un sistema filosofico desde el comienzo; pero pronto 
se convirtio tambien en una filosofia de la historia, una teoria economica, 
una doctrina politica e incluso una forma de vida. Su autor fue Karl 
MarX, en colaboraci6n con su amigo Friedrich Engels (1820-1895). 

Tanto el marxismo como el darvinismo compartian la nodon de pro
greso de la humanidad, pero sus doctrinas divergian en su concepto de 
la naturaleza del proceso subyacente. El darvinismo adscribe el progreso 
(tanto en la evolucion de las especies como en la de la humanidad) al 

162 Paul Ree, Die Entstehung des Gewissens, Berlin, Karl Duncker, 1885. 
163 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, en Nietzsches Weske, Taschen

ausgabe, VIII, Leipzig, C. G. Naumann, 1906. 
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efecto mecanico y determinista de los fenomenos biologicos; el marxismo 
10 adscribe a un proceso «diaiectico», el cual, sin embargo, necesita la 
ayuda del esfuerzo consciente del hombre. 

Otra caracteristica com partida es la idea de que la justicia y la mora
lidad no son principios absolutos, permanentes, como habian ensefiado 
las filosofias tradicionales y la IIustracion, sino relativos. Para Darwin 
son el result ado de la evolucion social; para Marx resultan inteligibles en 
terminos de «materialismo historico» y de historia de la lucha de clases. 

La principal fuente del Marxismo como sistema filosofico fue Hegel, 
tanto directamente como a traves de varios de sus discipulos. La filosofia 
de Hegel proporciono a Marx el «metodo dialectico», es decir, un metodo 
para analizar conceptos aparentemente contradictorios y para descubrir 
el principio comun que los une en una sintesis superior, progresando asi 
de nocion en no cion hacia 10 absoluto. Pero mientras que Hegel 10 habia 
utilizado para la construccion de un poderoso sistema de idealismo filo
sofico, Marx 10 aplico a una filosofia materialista. 

Marx tomo tambien de Hegel el concepto de «alienacion»: el hombre 
esUt «alienado» (extrafiado) de si mismo. «Alienacion» significa que el 
hombre ha externalizado una parte de si mismo, la que posteriormente 
percibe como una verdad externa. Acerca de la alienacion hubo grandes 
discusiones entre los seguidores de Hegel. Uno de ellos, Ludwig Feuer
bach, afirmaba que el hombre esta «alienado de sf mismo» porque ha 
creado un Dios a su propia imagen, proyectando asi la mejor parte de su 
espiritu fuera de sf mismo y adorandola como si fuera un ser superior. 
Para poner termino a esta «alienacion», el hombre tendria que recons
truir la sintesis de su propio ser. Marx modifico y amplio el concepto de 
alienacion. No solo son la religion y las filosoffas abstract as una aliena
cion, sino que tambien existe una alienacion politica, social y economica. 
EI hombre esta alienado de si mismo, pretende Marx, debido a la division 
de la sociedad en clases, don de la clase dirigente oprime y explota a las 
clases dirigidas. Por tanto, decia, una sociedad sin clases, socialista, trae
ria consigo la desaparicion de la alienacion y de todas sus manifestaciones. 

Marx afirmaba que hasta aquel momento la filosofia habfa tratado 
de explicar el mundo, mientras que el verdadero problema consistfa en 
cambiarlo. Su filosofia es, por tanto, inseparable de Ia accion, es decir, 
practicamente, de la accion revolucionaria. (De hecho, Marx y Engels no 
gustaban de dirigir organizaciones revolucionarias, aunque participaron 
en varios movimientos de este tipo en Alemania). 

Al igual que Hegel, Marx afirma que la especie humana sufre un pro
ceso dialectico de evolucion, aunque ve este proceso de forma sustancial
mente diferente. Su filosoffa de la historia se basa en la idea de que la 
historia se puede interpretar mediante la lucha de clases, y de que esta 
puede a su vez ser comprendida partiendo de Ia nocion de una super-

I . 
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estructura ideologica sobreimpuesta a una infraestructura social 164. El 
descubrimiento de los medios de produccion determina un cambio de 
la estructura social, es decir, de la division de clases y de la relacion de 
estas entre sf. Las clases dirigentes oprimen a las inferiores hasta el punto 
de imponerles sus sistemas y organizaciones politicos. Pero la clase diri
gente crea tambien una <ddeologia», que incluye una religion, una moral 
y una filosofia, y que es al mismo tiempo un reflejo de la estructura so
cial y un medio para oprimir a las clases inferiores. Mediante ella, la clase 
dirigente establece un cuerpo de leyes y el aparato judicial necesario para 
mantener su dominio sobre las clases inferiores. 

Cuando aplican su ideologia, los hombres de las clases dirigentes no 
son conscientes en muchas ocasiones de 10 que estan haciendo. En pala
bras de Friedrich Engels, «el reflejo de las relaciones economicas en 
forma de principios legales ... se presenta sin que sean conscientes de 61 
los que estan actuando; el hombre de leyes cree que actua de acuerdo 
con unas proposiciones a priori, pero que son unicamente reflejos econo
micos» 165. Por tanto, una regIa practica del analisis marxista es: «Detras 
de 10 que la gente dice, detras de 10 que la gente piensa de sf misma, des
cubrir 10 que es analizando 10 que hace» 166. La obra de Marx contiene 
numerosos analisis de 10 que denomina «mistificaciones», es decir, pro
cesos mediante los que la gente se engafia tanto a si misma como a los 
demas en su propio beneficio. 

La superestructura ideologica determinada por Ia infraestructura so
cial debe seguir necesariamente sus cambios. Sin embargo, puede haber 
retrasos, discrepancias y resistencias a dichos cambios, sobre todo cuando 
la estructura de la relacion entre las clases ha sido modificada de tal 
forma que la clase superior esta declinando mientras que la inferior se 
apresta a derrumbarla. En tales casos, las personas de la clase inferior 
pueden estar ignorantes de la situacion, y las de la clase superior resistir 
de forma consciente el cambio 0 elaborar nuevas ideologfas para engafiar 
a aqu6lla. Seglin Marx, la guerra es una «mistificacion» de las clases in
feriores por las clases dirigentes, que esperan de esta forma evitar una 
revolucion inminente. 

Como doctrina politica, el marxismo clasico, seglin 10 expresaron Marx 
y Engels en su Manitiesto comunista (1848) y trabajos posteriores, no cree 

164 La interpretacion economica y social de la historia existe desde luego p~r 

propio derecho independientemente del marxismo. Como ejemplo tenemos los tra
bajos del historiador americano Charles Austin Beard, An Economic Interpretation 
of the Constitution of the United States, Nueva York, Macmillan, Inc., 1913; Economic 
Origins of Jeffersonian Democracy, Nueva York, Macmillan, Inc., 1915; The Economic 
Basis of Politics, Nueva York, Knopf, Inc., 1945. 

165 Friedrich Engels, Carta a Conrad Schmidt, 27 de octubre de 1890; Karl Marx, 
Friedrich Engels, Ausgewiihlte Briefe, Berlin, Dietz, 1953, pag. SOB. 

166 Henri Lefebvre, Pour connaltre la pensee de Karl Marx, Paris, Bordas, 1947, 
pags. 42-43. 
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en la posibilidad de una transferencia gradual y pacifica del poder de 
una clase a otra. La estructura de la relaci6n entre las clases se puede 
modificar de forma gradual hasta un punto critico, en el que debe actuar 
la revoluci6n. La intervenci6n revolucionaria implica en primer lugar 
un «anaIisis dialectico» de la situaci6n economica y social para valorar 
sus contradicciones internas y la direcci6n a la que tiende. En este mo
menta, la primera fase de la actividad revolucionaria consiste en alertar 
a las clases inferiores, 0 por 10 menos a sus dirigentes; el Ultimo paso es 
la actividad revolucionaria propiamente dicha. Otra idea del marxismo 
es la de que, en circunstancias dadas, puede ser necesario provocar la 
«situaci6n revolucionaria» para precipitar la crisis. 

No es necesario para nuestros fines desarrollar mas estas consideracio
nes. En 10 que se refiere a la psiquiatria dinamica, 10 que se ha dicho es 
suficiente para iluminar ciertas caracteristicas de Freud y Adler. En el 
caso de este ultimo, su relacion con Marx es obvia y directa, ya que, 
aun no siendo comunista 0 marxista ortodoxo, era un defensor del socia
mo. En cierto modo, Adler considera la neurosis como un reflejo de las 
relaciones sociales internalizadas por el individuo. La influencia del so
cialista August Bebel se advierte claramente en su concepto de las rela
ciones entre hombre y mujer. 

Se ha sefialado un curioso paralelismo entre algunas de las ideas ba
sicas de Freud y las de Marx 167. Ambos con tab an con rabinos entre sus 
antepasados; los dos pertenecian a familias judias que habian caido bajo 
la influencia de la Ilustraci6n; en su obra respectiva, la teoria esta unida 
de forma indisoluble a la pnictica (en forma de actividad revolucionaria 
para Marx, de psicoterapia para Freud). Ambos consideraban la religi6n 
como una <dlusion». Para Marx, la religi6n es un suefio consolador para 
el proletariado frustrado creado por la clase dirigente para explotarlo y 
perpetuar su opresi6n. «La religi6n es el opio del pueblo». Para Freud, 
es una ilusi6n determinada por los deseos, como estableci6 en El futuro 
de una ilusi6n. Aunque no hay pruebas de que leyera los trabajos de Marx 
o de sus seguidores, hay muchas semejanzas entre sus formas de pensar. 
Si trasladamos ciertos conceptos marxistas del campo social y politico 
al de la psicologia y terapia, obtendremos los siguientes paralelismos: 

MARX 

Hincapie en el aspecto econ6mico del 
hombre. 

La cultura de una sociedad es una super
estructura edificada sobre una, infraes
tructura de relaci6n entre clases y de 
factores econ6micos. 

FREUD 

Hincapie en el" aspecto sexual del hom
bre (teoriade la libido). 

La vida consciente es una superestruc
tura edificada sobre la infraestructura 
de un as fuerzas inconscientes y conflic
tivas. 

167 Ver, sobre todo, Max Eastmann, Marx and Lenin: The Science of Revolution, 
Nueva York, Albert and Charles Boni, 1927, cap. 8. 
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MARX 

La clase dirigente crea una ideologia para 
apoyar su interes de clase, y el indivi
duo, bajo la influencia de dicha ideo
logia, inconscientemente cree que actua 
y piensa con libertad. 

Las clases inferiores son victimas de «mis
tificaciones», mediante las cuales tam
bien se engafian a si mismas las clases 
dirigentes (por ejemplo, la guerra). 

EI hombre esta «alienado» de si mismo 
debido a la divisi6n de la sociedad en 
clases sociales, 10 que da lugar a la 
lucha de clases. 

Para hacer surgir la revoluci6n, es nece
sario realizar un «analisis dialectico», 
despertar y provocar una «situaci6n re
volucionaria». 

EI objetivo es establecer una sociedad 
sin clases donde el hombre ya no este 
alienado de si mismo. 
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FREUD 

EI individuo cree que piensa y actua libre
mente, mientras que sus pensamientos 
y acciones conscientes estan determina
das por complejos inconscientes (racio
nalizaci6n). 

Esto seria al mismo tiempo una «raciona
lizaci6n» y un «mecanismo de defensa». 

EI individuo neur6tico esta aliena do de 
sf mismo debido a sus conflictos in
ternos. 

Para curar al paciente, el terapeuta debe 
realizar un analisis «dinamico», desper
tar al individuo (<<donde estaba el ella 
debe estar el yo»), y provocar una neu
rosis de transferencia para resolverlo. 

EI objetivo es obtener una persona cura
da, sin conflict os y completamente cons
ciente de si misma. 

Estas semejanzas no deben llevarse demasiado lejos. 'Sin embargo, 
no hay duda de que existfa un patron comun de pensamiento que Marx 
aplicaba a hechos econ6micos y sociales, y Freud a la psicologfa del in
dividuo. 

CAMBIOS EN LA PSIQUIATRIA DEL SIGLO XIX 

En el siglo XIX existfa una dualidad entre la primera psiquiatrfa dina
mica, que surgi6 de Mesmer y Puysegur, y la psiquiatrfa oficial. A pesar 
de ciertas influencias reciprocas, cada una se desarro1l6 por separado y 
sufri6 ciertos cambios que resumiremos brevemente. 

Psiquiatria oficial fue el nombre dado por los magnetizadores a la psi
quia tria reconocida por el Estado, ensefiada en las Facultades de medi
cina y expuesta en sus libros de texto. Entre 1850 y 1860 sufri6 un cambio 
gradual que hizo pasar de la psiquiatrfa del hospital mental (Anstaltspsy
chiatrie) a la psiquiatria de la universidad 168. Durante la primera mit ad 
del siglo, los hospitales mentales habfan sido las fuentes del progreso 
psiquiMrico; allf se desarrollaban las teorias originales y se aplicaba tra
tamiento moral a los pacientes mentales. Hacia 1850, la psiquiatria cay6 
bajo la fuerte influencia del positivismo y cientificismo, y prevaleci6 el 

168 Este punto ha side resaltado por Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 
Berlin, Springer, 1913. 
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punto de vista organicista, en tanto que la psiquiatria romantica declina
ba rapidamente. Hombres como Reil, Ideler, Neumann y Heinroth fueron 
olvidados 0 ignorados, y el tratamiento moral fue rechazado en casi todas 
partes. 

En este punto surge el nombre de un gran pionero, Wilhelm Griesin
ger (1817-1869), psiquiatra representativo de la mitad de siglo. En 1845 
publico un libro de texto sobre psiquiatria, tras 10 cual paso varios aflos 
en Egipto como director del Servicio de Sanidad Publica 169. Tras su re
greso a Europa, se convirtio en 1860 en el primer director del hospital 
mental de la recientemente fundada universidad de Zurich, el Burghblzli. 
En 1867 publico una segunda edicion, considerablemente aumentada, de 
su obra, que se convirti6 en el libro de texto oficial de psiquiatria para 
toda una generaci6n. Griesinger es considerado muy a menudo como· el 
hombre que materializ6 la victoria del SOrtlatiker sobre el Psychiker. Es 
cierto que proclam6 que «las enfermedades mentales son enfermedades 
del cerebro» y que tenia la esperanza de que su secreto se descubriria 
gracias a los avances de la anatomopatologia del cerebro; 10 es tambien 
que introdujo el concepto fisiologico de los reflejos en la teo ria de las 
enfermedades mentales. No obstante, no era un Somatiker estricto. Apli
co a la psiquiatria los conceptos asociacionistas dinamicos de Herbart, 
y conservo muchos de los principios del Psychiker. Estudios recientes han 
demostrado que Griesinger fue un representante de la psiquiatria dina
mica en un grado insospechado 170. Proclamo que la parte mayor y mas 
importante de los procesos psiquicos era el inconsciente. Se apropio y 
desarrollo el concepto, propio del Psychiker, del papel patogenico de las 
emociones y explic6 asi la psicogenesis de las ideas fijas. «Casi todas las 
ideas fijas son en esencia expresiones de una frustracion 0 gratificacion 
de un in teres emocional propio», de modo que, en ciertos casos, el trata
miento solamente se puede basar en el descubrimiento del estado psi
quico subyacente. Griesinger desarrollo tambien una completa psicologia 
del yo. Las dis torsi ones del yo pueden ser debidas a representaciones no 
asimiladas, que se Ie enfrentan como extrafias y entran en conflicto con 
el. Griesinger se situa asi en la encrucijada de la mayoria de las tendencias 
psiquiatricas del siglo XIX: anatomopatologia cerebral, y neuropsiquiatria, 
psiquiatria clinica y psiquiatria dinamica. Mas aun, fue un buen organiza
dor de los hospitales mentales. Se Ie considera tambien como el funda
dor de la psiquiatria universitaria: despues de el, los grandes dirigentes 

169 Wilhelm Griesinger, Pathologie wzd Therapie der psychischen Krankheiten, 
Stuttgart, Adolph Krabbe, 1845, pag. 60. 

170 Mark D. Aitschule, Roots of Modern Psychiatry, Essays in the History of 
Psychiatry, Nueva York, Grune and Stratton, 1957; Roland Kuhn, «Griesingers Auf
fassung del' psychischen Krankheiten und seine Bedeutung fiir die weitere Entwick
lung der Psychiatrie», Bibliotheca psychiatrica et neurologica, C (1957), 41-67. 
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de la psiquiatria fueron necesariamente profesores universitarios. Por 
ultimo, inaugur6 el predominio de la psiquiatria alemana sobre la fran
cesa. Hasta 1860, la psiquiatria frances a estaba en un primer plano, hasta 
tal punto que la mayoria de las historias clinicas recogidas en el libro 
de texto del propio Griesinger estaban copiadas de autores franceses. 

Sus seguidores, hombres como Westphal, Meynert y Wernicke, des
arrollaron su enfoque organico de la enfermedad mental, pero parecieron 
olvidar el aspecto psico16gico dinamico de sus ensefianzas. La sintesis 
ulterior de la psiquiatria organica y la dinamica seria obra de un remoto 
sucesor de Griesinger en el Burgholzli: Eugen Bleuler. 

Existia simultaneamente una pSiquiatria oficial de las neurosis, prac
ticada sobre todo por neurologos (habida cuenta de que los pacientes se 
mostraban reacios a acudir a los psiquiatras de los hospitales mentales). 
Esta rama de la psiquiatria sufri6 asimismo varios cambios importantes 
en el curso del siglo XIX, el mas importante de los cuales afectaria a las 
propias neurosis. Ya habia desaparecido la posesion demoniaca, aunque 
todavia se observaban cas os esporadicos (como vimos en el capitulo I en 
el caso de Gottliebin Dittus y el pastor Blumhardt), y dos neurosis tipicas 
del siglo XVIII perdian terreno: los vapeurs de las mujeres de sociedad 
habian desaparecido practicamente con la caida de la aristocracia, y la 
hipocondriasis, otrora neurosis de moda entre los hombres, empezaba a 
quedar ar'tticuada. Una nueva entidad tom6 su lugar. Apareci6 primero 
bajo el nombre de «sindrome de desgaste y rotura». Como ha sefialado 
Ilza Veith 171, el medico ingIes James Johnson la describi6 en 1831 como 
una enfermedad peculiar de los ingleses en contraste con sus vecinos fran
ceses, y la atribuy6 al sobreesfuerzo fisico y mental y a las numerosas 
tensiones resultantes de la vida bajo el impacto de la Revoluci6n indus
trial 172. Johnson destac6 el papel desempefiado por el exceso de trabajo, 
la falta de ejercicio al aire libre, y el 16brego humo suspendido sobre las 
ciudades. No encontraba otro remedio que el descanso anual y el viaje 
al extranjero. 

En 1869 George M. Beard describi6 en los Estados Unidos una enfer
me dad parecida, la neurastenia 173. Su sintoma basico, dijo, era el agota
miento fisico y mental manifestado por la imposibilidad de realizar tareas 
de esos tipos. EI paciente presentaba cefaleas, neuralgias, hipersensibili
dad morbosa al tiempo atmosferico, a los ruidos, a la luz, a la presencia 
de otras personas y a cualquier tipo de estimulo sensorial 0 mental, in-

171 Ilza Veith, «The Wear and Tear Syndrome», Modern Medicine (diciembre de 
1961), 97-107. 

172 James Johnson, Change of Air or the Pursuit of Health, Londres, S. Highly, 
T. and G. Underwood, 1831. 

173 George M. Beard, «Neurasthenia, or Nervous Exhaustion», Boston Medical 
and Surgical Journal, III (1869), 217-221. 
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somnio, perdida de apetito, disfagia, alteraciones secretoras y temblores 
musculares. La neurastenia, no obstante, era compatible con una larga 
vida. Uno de sus pacientes, un activo «hombre de negocios» de setenta 
anos, la habia sufrido a diario en los ultimos cincuenta y cinco. Beard 
atribuy6 primero la neurastenia a una defosforilizaci6n del sistema ner
vioso. Como tratamiento, recomend6 el uso abundante de «t6nicos» fisicos 
y quimicos del sistema nervioso, entre los que incluia el ejercicio muscu
lar, «la electrizaci6n general», f6sforo, estricnina y arsenico. Posterior
mente revis6 su descripci6n. Entonces considero la neurastenia como 
una neurosis esencialmente americana 174. Atribuyo sus causas al clima 
(extremos de frio y calor, humedad y sequedad, electricidad en el aire) 
y sobre todo a la forma de vida peculiar de Norteamerica, nacion joven 
y de crecimiento rapido, en un ambiente de libertad religiosa «<la liber
tad" como causa de nerviosismo») y de desarrollo economico intenso. Esta 
forma de vida entranaba un aumento del trabajo, de la prevision, de la 
puntualidad y del ritmo vital (ferrocarriles, telegrafo), asi como la repre
sion de las emociones «<un proceso agotador»). Beard adivin6 que la 
neurastenia alcanzaria el antiguo continente si Europa se americanizaba 
alguna vez. En publicaciones posteriores, reinterpreto la neurastenia con 
referencia al equilibrio de la energia nerviosa propia del individuo. Exis
ten personas con muy pocos recursos, dijo, y existen «millonarios de fuer
za nerviosa». Algunos tienen una pequena cantidad de fuerza de reserva; 
otros, mucha mas. «Los hombres, como las baterias, necesitan una fuerza 
de reserva, y los hombres, como las baterias, deben ser medidos por la 
cantidad de sus reservas, y no por 10 que tienen que gas tar en la vida 
diaria». Beard gustaba de expresar estas ideas con comparaciones finan
cieras. «El hombre con una renta pequena es realmente rico mientras 
no se sobregire; asimismo el hombre nervioso puede realmente estar 
bien y realizar su trabajo mientras no sobrepase su reserva limitada de 
fuerza nerviosa». Por otra parte, «un millonario puede gas tar mucho y 
mantener todavia una gran reserva». Lo que importa, por" tanto, es no 
gastar mas fuerza de la que se puede producir. El neurastenico es una 
persona que gasta mas de 10 que tiene y que, si continua haciendolo, entra 
en una «bancarrota nerviosa». Es de destacar que tanto la no cion de 
reserva de fuerzas nervi os as como las comparaciones financieras se encon
trarian de nuevo de forma mas sistematizada en los escritos de Janet. 
En la descripcion de Beard, la neurastenia era una enfermedad propia 
de los hombres. Las mujeres se beneficiaban de 10 que el denomino una 
«posicion social poco corriente», de modo que, en sus propias palabras, 
«la fenomenal perfecci6n de la muchacha americana del tipo mas alto» 

174 George M. Beard, A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (Neurasthenia), 
Its Symptoms, Nature, Sequence, Treatment, Nueva York, W. Wood, 1880; American 
Nervousness, Its Causes and Consequences, Nueva York, Putnam's Sons, 1881. 
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era la contrapartida de los factores sociales que hacian de la neurastenia 
una dolencia generalizada entre los hombres. En un trabajo p6stumo, 
hizo mucho mas hincapie en la etiologia sexual de la neurastenia 175. 

Beard fue uno de los primeros medicos, si no el primero, que busc6 
una explicaci6n psico16gica dinamica del alcoholismo. En el siglo XIX se 
produjo un aumento y difusi6n maximos de esta lacra, y en todas partes 
los clinicos des crib ian y clasificaban las divers as condiciones resultantes 
de la ingesta de alcohol. Los pat6logos describian las lesiones, pero nin
guno parecia haber investigado el problema de por que los hombres cons
cientes de los peligros de la bebida recurrian a ella. Beard sugirio que 
comenzaban a beber cuando existia una discrepancia entre el esfuerzo que 
tenian que realizar y la fuerza nerviosa que sentian dentro de si 176. Una 
teoria semejante sobre la psicogenesis del alcoholismo fue propuesta pos
teriormente por Janet. 

Las ideas de Beard tuvieron un gran exito. La neurastenia no solo era 
una enfermedad de los profesionales y de los hombres que trabajaban 
mucho, sino que era la neurosis de la propia vida moderna. Para su trata
mien to se erigieron sanatorios en America y Europa. Sin embargo, en la 
medida en que se generalizo su diagn6stico, su origen se adscribio mas 
a factores constitucionales y de otro tipo que al trabajo; por ejemplo, 
a alteraciones sexuales y a la masturbacion. 

Los estudios clinicos de Beard sobre la neurastenia tuvieron mas exito 
que las terapeuticas que propuso contra esta enfermedad. Fue otro me
dico americano, Silas Weir Mitchell (1829-1914), el que diseno un metodo 
general para su curacion m. Weir Mitchell, conocido como uno de los 
neurologos americanos de primera fila, tenia la consulta mas en bog a de 
Filadelfia 178. Su metoda 179 se basaba en el descanso, el aislamiento y una 
cura de alimentaci6n. El paciente estaba aislado en un sanatorio, descan
saba en la cama, recibia una alimentacion rica y era sometido a una hora 
de masaje diario como minimo. El masaje y la electricidad se considera
ban partes indispensables del programa de tratamiento para compensar 
los efectos del descanso prolongado y la dieta abundante. Este tratamien
to podia durar meses, y en ocasiones anos, y se puso de moda entre las 
personas acomodadas. Se Ie dio el apodo de «metodo del Dr. Dieta y e1 
Dr. Quietud». Weir Mitchell no pareci6 sospechar que una buena pa"rte 

175 George Beard, Sexual Neurasthenia (Nervous Exhaustion), A. D. Rockwell, 
ed., Nueva York, E. B. Treat, 1884. 

176 George Beard, «Neurasthenia (Nervous Exhaustion) as a Cause of Inebriety», 
Quarterly Journal ot Inebriety (septiembre de 1879). 

177 Anna Robeson Burr, Weir Mitchell, His Lite and Letters, Nueva York, Duffield, 
1929. 

178 S. Weir Mitchell, Wear and Tear, or Hints for the Overworked, Filadelfia, 1871. 
179 S. Weir Mitchell, Fat and Blood, or How to Make Them, Filadelfia, IBn. 
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del exito terapeutico se podia atribuir a la importante relacion psico· 
logica que se establecia entre el paciente y el masajista. 

A finales del siglo XIX habia dos estados neuroticos caracterizados uni· 
versalmente: histeria y neurastenia, siendo la primera fundamentalmente 
una neurosis de mujeres, mientras que la ultima predominaba entre los 
hombres. Ambas se describieron y compararon entre si muy a menudo. 
Sin embargo, esta concepcion tuvo sus criticas y se realizaron intentos 
de delimitar otros tiposespecificos de neurosis. 

Ya antes de la descripcion de la neurastenia dada por Beard, Benedict 
Augustin Morel (1809·1873) habia descrito una nueva neurosis bajo el 
nombre de delire emotif (delirio emocional) 180. Presento historias clinicas 
caracteristicas de dicho estado supuestamente nuevo, que considero como 
una enfermedad del sistema vegetativo. Despues de Morel, el «delirio 
emocional» recibio el nombre de «fobia», y se trato de aislar y describir 
nuevas subformas suyas: agorafobia, claustrofobia, topofobia, etc. La no· 
sologia de estas fobias estabasujeta a controversias, y en muchas ocasio
nes fueron incorporadas como subformas de neurastenia. 

En 1873 Krishaber describio 38 cas os de un nuevo tipo de neurosis, 
que denomino neuropatia cerebro·cardiaca 181. Sus pacientes se veian so
metidos bruscamente a crisis de angustia, palpitaciones y desvanecimien· 
to. Sufrian tambien insomnio y pesadillas. Estos sentimientos no estaban 
relacionados con ningun temor definido, como ocurria con las fobias; era, 
sin lugar a dudas, 10 que posteriormente se denominaria neurosis de 
angustia. 

Con el transcurrir del siglo, el campo de las neurosis parece compli· 
carse cada vez mas. Ademas de los dos grandes grupos de neurosis, his· 
teria y neurastenia, habia ahora una multitud de casos neuroticos dificiles 
de clasificar. Con el desarrollo de la industria y la multiplicacion de los 
accidentes industriales por un lado, y el desarrollo de las compafiias de 
seguros por otro, surgieron las neurosis traumaticas, que los autores cla· 
sificaban unas veces en el apartado de histeria y otras en el de neuraste· 
nia. La «medicina oficial» se afanaba por hallar nuevas teorias y nuevos 
metodos tetapeuticos. 

Esta era la situacion hacia 1880, y asi se explica, al menos en parte, 
el subito aumento del interes por la hipnosis. Se esperaba que la hipnosis 
proporcionara una nueva solucion a los problemas neuroticos. Pero, como 
veremos despues, tal esperanza no se cumplio, y serian Janet y Freud 
los que encontrarian nuevas formas de enfocar el viejo problema. 

ISO B. A. Morel, «Du Delire emotif. Nevrose du systeme nerveux ganglionnaire 
viscera!», Archives Generales de Medecine, 6.- serie, VII (1866), 385402, 530·551, 700·707. 

181 M. Krishaber, De la nevropathie cerebro·cardiaque, Paris, Masson, 1873. 
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CONCLUSIONES 

La historia de la psiquiatria dinamica solo se puede comprender por 
completo despues de considerar su entorno sociologico, economico, poli· 
tico, cultural y medico. 

A finales del siglo XVIII, las poblaciones de Europa estaban divididas 
en clases sociales rigidas, de las que las principales eran la de los aris
tocratas y la de los plebeyos. Esto explica por que el magnetismo animal 
asumio caracteristicas distintas con Mesmer y con Puysegur. Cuando tra
tab a a las damas distinguidas de ,su aristocratica clientela, Mesmer des
encadenaba crisis, que eran de hecho formas de la neurosis de moda, los 
vapeurs. Cuando Puysegur trataba a sus campesinos, les provocaba un 
sueno magnetico, fenomeno que expresaba una relacion de autoridad y 
subordinacion entre el amo aristocrata y su sirviente campesino, que 
no estaba exenta, sin embargo, de un matiz peculiar de «regateo». El 
baquet de Mesmer, aparato supuestamente fisico, apelaba al gusto de la 
aristocracia contemponinea por la fisica de aficionado. El arbol magne· 
tizado de Puysegur concordaba con el folklore campesino y sus creencias 
en los arboles sagrados. La caida de la aristocracia y el auge consiguiente 
de la burguesia determinaron la propagacion de una forma mas autorita
ria de psicoterapia individual y colectiva, la sugestion hipnotica. 

El nacimiento de la psiquiatria dimimica se puede comprender tam
bien como una manifestacion de la victoria del movimiento cultural de 
la Ilustracion sobre el espiritu del barroco en el baluarte de este Ultimo, 
Austria. Las vicisitudes por que atraves6 durante el siglo XIX cabe consi
derarlas como manifestaciones de la lucha entre la Ilustracion (que pre
conizaba el culto de la razon y de la sociedad) y el romanticismo (que 
daba mas importancia al cui to de io irracional y del individuo). La filo
sofia y psiquiatria romanticas ejercieron una influencia particularmente 
grande sobre ella. Despues de la crisis politica y cultural de mediados 
de siglo, el romanticismo fue vencido y dio paso al positivismo, epigono 
de la filosofia de la Ilustraci6n; de aqui el declinar temporal de la psi
quia tria dinamica. 

Mientras tanto, la Revolucion industrial, el crecimiento del proletaria
do y el nacimiento del nacionalismo dieron lugar al advenimiento de dos 
nuevas doctrinas: el darvinismo (y su deformaci6n en darvinismo social) 
y el marxismo. Ambas ideologias se reflejaron tambien en la psiquiatria 
dinamka. Todos estos cambios se manifestaron en forma de neurosis, 
desarrollandose dos nuevos tipos de las mismas: neurastenia y fobias, 
que demandaron la aplicacion de nuevos metodos psicoterapeuticos. 
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Mediante la acci6n combinada de todos estos factores, surgi6 por ul
timo un nuevo tipo de psiquiatria dim'tmica que sobrepas6 a la primera. 
Las circunstancias que precedieron y acompafiaron a su nacimiento re
quieren un exarnen mas· profundo. De ellas se tratara en el capitulo si
guiente. 

v 

EN EL UMBRAL DE UNA NUEVA PSIQUIATRfA DINAMICA 

EI periodo de tiempo comprendido entre 1880 y 1900 fue crucial en 
dos aspectos. Por un lado, la primera psiquiatria dinamica fue al fin re" 
conocida por la «medicina oficia!» y adquiri6 una gran difusi6n; por otro, 
se inici6 tambh~n una nueva psiquiatria dinarnica. La historia de estos 
dos procesos nose puede separar del nuevo contexto social, politico y 
cultural. 

EL MUNDO EN 1880 

La faz del mundo habia cambiado de forma radical en el curso del 
siglo con la Revoluci6n frances a ~' las guerras napole6nicas, la aparici6n 
de nuevos Estados nacionales, el rapido progreso de la ciencia, de la 
industria y del comercio, y la exploraci6n de las regiones desconocidas 
del globo. Prevaleda la idea de que la cuItura humana estaba llegando 
a su cusp ide. Sin embargo, retrbspectivamente, ese mundo era en muchos 
aspectos distinto del nuestro, y se requiere un gran esfuerzo para ima
ginar su aspecto. 

Sobre todo, prevaleda un· sentimiento de firme seguridad. A pesar 
de las guerras locales y limitadas, las huelgas de los trabajadores, la agita
ci6n socialista y los atentados criminales de los anarquistas, el mundo 
pareda inconmovible. Lo mismo ocuma en el aspecto econ6mico, a pesar 
de las crisis peri6dicas. No ·existian problemas de devaluaci6n 0 de va
riaci6n de los tipos de cambio de las monedas nacionales. Como las 
transacciones financieras se efectuaban en moneda oro, el dinero pareda 
algo constante, fiable y de valor universal y duradero. A pesar de las 
rivalidades nacionales, en esa era de «paz armada» las fronteras eran casi 
inexistentes: cualquiera podia abandonar su residencia y, suponiendo que 
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tuviera medios, llegar a cualquier parte del mundo sin pasaporte, visado 
o cualquier otra formalidad (con la unica excepcion de Rusia y Turquia). 
Esta base firme y estable de la vida se reflejaba tambien en la arquitec
tura: los edificios bancarios y los hoteles se construian con paredes tan 
gruesas como la de las fortalezas, y las villas privadas estaban much as 
veces rodeadas de muros de piedra. La vida pareda tan segura que mucha 
gente perdio el interes por los problemas sociales y politicos y vivia sin 
preocuparse del manana. 

Se hacia un gran hincapie en la dominaci6n masculina. Era un mundo 
creado por el hombre y para el hombre, en el que la muier ocupaba un 
lugar secundario y careda de derechos politicos. La separacion y dife
rencia de sexos era mas marcada que en la actualidad. El ejercito era 
una organizacion excIusivamente masculina, considerandose inaudito el 
servicio auxiliar femenino. Los oficinistas, incIuyendo los secretarios, eran 
todos varones. Las universidades no admitfan estudiantes femeninos (la 
primera mujer que curso estudios superiores 10 hizo a principios de 
1890). Habia numerosos clubs de caballeros, e incluso en las reuniones 
sociales mixtas, los hombres se congregaban en la sala de fumar mientras 
las damas quedaban en otra habitacion, una vez concIuida la cena. Las 
virtudes masculinas (ambicion, agresividad, tenacidad) se resaltaban cons
tantemente en la literatura. Entre las costumbres viriles se incIufa la de 
llevar barba, bigote 0 patilIas, caminar con un bast6n, y practicar el 
atletismo, la hipica y la esgrima, en Iugar de otros deportes mas exten
didos en la actualidad. Entre los oficiales, en las asociaciones de estudian
tes alemanes y en ciertos drculos aristocraticos y «elevados» existia otra 
costumbre viril, el duelo '. Por su parte, las mujeres tenian sus salones, 
sus comites, sus peri6dicos, y compartimientos especiales en los trenes. 
Era raro encontrar alguna con pantalones, que llevara el pelo corto 0 

que fumara. No se ponia en duda la autoridad del hombre sobre los hijos 
y aun sobre la esposa. La educacion era autoritaria; e1 padre despotico 
era un lugar comun, y solamente destacaba cuando era extremadamente 
cruel. Los conflictos entre generaciones, en especial entre padres e hijos, 
eran mas frecuentes que en la actualidad. Pero el autoritarismo era una 
caracterfstica de la epoca y reinaba en todas partes, no solamente en la 
familia. Los militares, magistrados y jueces gozaban de gran prestigio. 
Las leyes eran mas represivas, los delincuentes juveniles eran severamen
te castigados, y el castigo corporal se consideraba indispensable. Todo 
esto ha de ser tenido en cuenta para comprender la genesis del complejo 
de Edipo expuesto por Freud. 

, Se.run Andre Billy, L'Epoque 1900: 1885·1905, ParIs, Tallandier, 1951. Entre los 
afios 1895-1905 hubo al menos 150 duel os politicos, laborales y Iiterarios en ParIs, de 
los cuales dos acabaron con una muerte. 
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Algunas cIases estaban divididas de forma mas estricta que en la 
actuaIidad. La aristocracia, aunque privada de autoridad efectiva, gozaba 
de gran prestigio, especialmente en la mayorfa de los paises que ten ian 
una corte real 0 imperial. (En Europa, s610 Francia y Suiza eran republi
cas.) Pero la cIase dirigente era la alta burguesia, que ostentaba el poder 
econ6mico y politico, y controlaba la industria y las finanzas. En un es
calon inferior a la burguesia estaban las cIases trabajadoras. En reaIidad, 
su condicion habia mejorado mucho desde comienzos de siglo pero, a 
pesar de los progresos conseguidos, era peor que la que disfruta en la 
actualidad y carecia de la proteccion de las leyes sociales. La jornada 
laboral era muy larga; muchos trabajadores se sentian explotados, y las 
manifestaciones realizadas durante las huelgas 0 el dia 1 de mayo ten ian 
lugar en muchas ocasiones en una atmosfera «cargada». Estaba prohibido 
el trabajo de los nin~s, pero el de las mujeres y la explotaci6n no eran 
ningu.n mito. Las condiciones materiales de los campesinos habian me
jorado tambien mucho, pero no 10 suficiente como para evitar una emigra
cion constante hacia las ciudades. Por todas partes era noticia el empobre
cimiento 0 desaparicion del folklore. El peldano inferior de la escala 
social 10 ocupaba el denominado Lumpenproletariat, esto es, las personas 
que vivian en arrabales en la maxima miseria. Habia problemas sociales 
gravisimos relacionados con la existencia de estas clases. Otra caracterfs
tica del periodo era la existencia de un gran numero de sirvientes. Pnic
ticamente cada familia burguesa tenia por 10 menos un sirviente, y las 
familias ricas y aristocraticas muchas veces posefan una docena 0 mas. 
Sus condiciones materiales eran en la mayor parte mediocres. La relacion 
entre los amos y los sirvientes no era ya patriarcal, como habia ocurrido 
en el siglo anterior, sino autoritaria y carente de sentimientos. 

La dominacion del hombre blanco, celebrada en la obra de Kipling, 
era aceptada y procIamada como una necesidad para el bienestar de las 
colonias. Cuando llamo la atencion la rapida desaparicion de las pobla
ciones primitivas en diversas partes del mundo, fue explicada en muchas 
ocasiones como una consecuencia triste pero necesaria del progreso 0 de 
la lucha por la vida. Los objetores fueron rechazados con frases alusivas 
a la mision civilizadora de los europeos y a la «carga del hombre blanco». 

Otro rasgo caracterfstico era la gran cantidad de tiempo Iibre de que 
disfrutaban ciertas cIases. No solo no trabajaban las mujeres de la so
ciedad aristocratica y burguesa, sino que habfa tambien numerosos ocio
sos entre los aristocratas, los ricos y los rentistas. No hay que olvidar 
tampoco el comentado mundo de los artistas, escritores, periodistas y 
gente de teatro, centrado en los cafes y otros lugares publicos. En una 
epoca en que no existian la radio, la television ni el cine, el teatro tenia 
una importancia enorme. Los grandes actores gozaban de una inmensa 
popularidad, comparable a la de las mas famosas estrellas del cine en la 
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actualidad. No se conoda apenas una industria publicitaria como la que 
existe en la actualidad, de modo que cada uno tenia que hacer su propia 
publicidad, aprovechando bien sus relaciones periodisticas, 0 en charlas 
de salon, 0 destacando de cualquier otra forma. De aqui la teatral forma 
de vida, las «poses», la violencia verbal, los enfados y reconciliaciones 
publicas de las figuras prominentes. Marcel Proust capt6 en su obra el 
espiritu de la epoca al describir aquellos hombres y mujeres ociosos, su 
forma de vida, su charla vada. Muchas veces se ha planteado la cuesti6n 
de por que la histeria era tan frecuente en la decada de 1880, y dec1in6 
tan nipidamente a partir de 1900. Una explicaci6n plausible es la de que 
estaba en concordancia con la forma de vida teatral y afectada del periodo. 

En un mundo de ocio, el amor fue, naturalmente, una preocupaci6n 
fundamental de hombres y mujeres. No debe extraiiar que el espiritu 
de la epoca estuviera impregnado de erotismo refinado. Los «enamora
dos» daban a sus intrigas amorosas el canicter peculiarmente formal 0 

teatral dominante, como vemos en la literatura y el teatro contemponl
neos (por ejemplo, en la obra de Arthur Schnitzler). Esta misma atm6s
fera hacia surgir apasionamientos repentinos, como la moda por la mu
sica de Wagner, por las filosofias del inconsciente de Schopenhauer y 
Von Hartmann, y posteriormente por los escritos de Nietzsche, por los 
simbolistas, los neorromanticos, etc. Solamente en esta perspectiva par. 
ticular se puede comprender el origen de la nueva psiquiatria dinamica. 

EL ENTORNO POLiTICO 

EI nacimiento de Ia nueva psiquiatria dinamica debe considerarse 
tam bien dentro del entorno politico. EI mundo estaba dividido en Es
tados soberanos nacionales, en dura lucha unos con otros y unidos por 
un complejo sistema de tratados y alianzas cambiantes. 

La primera potencia mundial era el Imperio britanico, aunque seguido 
cada vez mas de cerca por los Estados Unidos. La Marina britanica con
trolaba los siete mares, la Union Jack ondeaba sobre colonias y territo
rios esparcidos por todo el mundo, Ia moneda inglesa era la mas fuerte, 
y Londres constituia el inayor centro comercial y financiero del mundo. 
La reina Victoria, que en 1876 habfa sido coronada tambien emperatriz 
de Ia India, era eI sfmbolo del poderio ingIes y de sus tradiciones de 
dignidad y respetabilidad. 

Para las generaciones actuales, eI espiritu victorlano representa un 
estilo arquitect6nico feo, un mobiliario inc6modo, pesadas tapicerias, 
pomposas ceremonias, una fraseologia solemne, unos prejuicios pas ados de 
moda y una gai:moiieria ridicula. Pero para sus contemporaneos, la pala
bra «victoriano» sugeria «victoria», y de hecho Inglaterra resultaba cons-
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tantemente victoriosa en tierra y mar. Lo que sus actuales descendientes 
denominan hipocresia era para ellos autodisciplina y dignidad. El espiritu 
victoriano era en realidad el resultado de un cambio cultural que habia 
tenido lugar durante los cincuenta aiios anteriores a la coronaci6n de la 
reina Victoria en 1837 2• Habia comenzado como una reacci6n contra la 
vida disoluta de la sociedad inglesa del siglo XVIII y contra el terrible 
peligro que habia corrido el pais durante la Revoluci6n frances a y el 
reinado de Napole6n. William Wilberforce, influyente miembro del Par
lamento que luch6 por la abolici6n de la trata de esc1avos, inici6 un 
movimiento de celo religioso, dirigido a la reforma de la religi6n y la 
moral, y Ie siguieron otros encaminados a la realizaci6n de reformas so
ciales y educativas de to do tipo 3. Se sentia ademas la necesidad, derivada 
de la existencia de un gran imperio, de educar generaciones de funciona
rios eficientes y honrados. Al contrario de 10 que se sup one hoy dia, los 
temas sexuales se trataban con franqueza en la literatura medica y antro
pol6gica, como tambien se insinuaban de forma discreta en la literatura. 
Lejos de estar pasada de moda, Inglaterra se hallaba en la cuspide de 
su poderio y producia numerosos heroes, constructores de imperios, ex
ploradores y filantropos, asi como mujeres tan notables como Florence 
Nightingale. Basta con mirar los retratos de las personalidades victorianas 
y ver sus expresiones de energia tranquila y concentrada. El verso de 
Longfellow <<JLa vida es real I jLa vida es serial» parecia ser su lema. No 
les molestaba el hecho de que su pais, al ser tan poderoso, tuviera nu
merosos enemigos. Gran Bretaiia ejerda ademas una gran atracci6n sobre 
los extranjeros, los cuales imitaban envidiosamente las costumbres bri
tanicas. Pero el espiritu victoriano, que habia comenzado antes de la 
reina Victoria y prevalecido durante la mayor parte del siglo XIX, estaba 
ya en franco dec1inar en 1880, 

En el continente, el poder dirigente pas6 a Alemania, que, despues de 
haber sido durante siglos una «naci6n sin Estado» conseguia finalmente 
la unidad. ~sta, sin embargo, no habia llegado bajo eI Parlamento demo
cr:itico de Frankfort en 1848, sino en 1871, bajo la egida de Prusia y de 
su canciller de hierro, Bismarck. Durante su etapa de naci6n sin Estado, 
Alemania habia oscilado entre dos polos de atracci6n, Austria y Prusia. 
Eliminado el primero por la victoria prusiana en 1866, la unificaci6n ale
mana se alcanz6 por ultimo como resultado de su victoria sobre Francia 
en Ia guerra franco-prusiana de 1870·1871. En Europa, Alemania habia 
sido considerada hasta entonces Como una naci6n de romanticos, musicos, 
fil6sofos, poetas y cientificos inseguros; ahora, aI alborear su despertar 
politico, empez6 a dar la impresi6n de un pueblo agresivo que s610 respe-

2 Muriel Jaeger, Before Victoria, Londres, Chatto and Windus, 1956. 
3 Strathearn Gordon y T. G. B. Cocks, A People's Conscience, Londres, Constable 

and Co., 1952. 
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taba la fuerza. La poblacion alemana aumento enormemente a pesar de 
la emigracion masiva e incesante a America. Hubo una expansion indus
trial y comercial extraordinaria, y se creo un ejercito gigantesco y bien 
entrenado. Para entonces, sin embargo, las otras naciones europeas se 
habian repartido 10 mejor de los territorios ultramarinos, y Alemania, 
que entro en la competicion colonial en 1890, tuvo que contentarse, de 
mala gana, con las migajas. Mas, recordando que su territorio habia 
poseido una poderosa marina en la Edad Media, el emperador Guiller
mo II decidio construir otra semejante, con gran enojo de los britanicos. 
EI resentimiento aleman estaba alimentado ademas por el temor de la 
venganza francesa y de las ambiciones rusas. Con el tiempo, los alemanes 
se sintieron obsesionados asimismo por el temor de ser «rodeados» por 
las fuerzas combinadas de Francia, Inglaterra y Rusia. Su predominio, 
en todo caso, fue absoluto en el campo de la ciencia y de la cultura, con 
la excepcion de las bellas artes, en el que prevalecian los franceses. El 
aleman se habia convertido en el lenguaje cientifico principal del mundo 
occidental, hasta el punto de que su desconocimiento podia ser un obstacu-
10 grande para los cientificos en numerosos campos (entre eIlos, el de 
la psicologia y la psiquiatria). 

La victoria sobre Francia en Ia guerra de 1870-1871 trajo consecuen
cias desastrosas para Europa. A los ojos de numerosos alemanes, la 
anexion de Alsacia era unicamente una reconquista del antiguo territorio 
aleman «robado» por Luis XIV (10 que, sin embargo, no justificaba su 
anexion simultanea de una gran parte de la Lorena francesa, de gran 
importancia estrategica). Pero, bajo Napoleon III, Francia habia pro
clamado el derecho de autodeterminacion de los pueblos, principio que 
aplic6 al conquistar las provincias de Saboya y Niza en 1860. Como la 
poblacion de Alsacia y Lorena habia manifestado claramente su des eo de 
ser frances a, su anexion a Alemania fue considerada, pues, por los fran
ceses como un anacronismo politico al tiempo que un deli to, y no la 
perdonaron. Un sentimiento colectivo de inferioridad impregnaba al pais 
tras su derrota y debido a la posicion de inferioridad con respecto al 
Imperio britanico. No obstante, hallo una compensacion parcial en la 
adquisici6n de un nuevo imperio colonial, en la brillante prosperidad 
financiera, y en los avances culturales y cientificos que competian con los 
de Alemania. En contraste con los duros, disciplinados y autoritarios 
alemanes, los franceses pretendfan personificar la creaci6n espontanea 
y la libertad intelectual. Era caracteristica de Francia la gran concentra
cion de la vida intelectual de todo el pais en su capital. EI arte, la mu
sica, la Iiteratura y la ciencia florecian en Paris, la Ville Lumiere, que los 
franceses consideraban como capital del mundo civilizado. Aunque el 
frances perdia poco a poco su antiguo predominio, todavia se utilizaba 
mucho y segufa siendo la lengua oficial de la diplomacia internacional. 

t.' 
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A los ojos de numerosos franceses, su pais era el camp eon del «espiritu», 
frente al pesado «culto de la fuerza» aleman. Pero la poblaci6n francesa 
no aumentaba como la de otros paises, 10 que contribufa a la imagen 
estereotipada de Francia como una «naci6n dec1inante», sentimiento este 
ampliamente extendido en Alemania. 

En Europa central, la monarquia austro-hungara ocupaba una gran 
zona entre Alemania por el norte, Suiza e Italia por el oeste, Rusia por 
el este, y las nuevas naciones ba1canicas y Turquia por el sur. Austria
Hungria no era un Estado nacional unificado como Francia 0 Alemania, 
sino como un «mosaico de naciones y ruinas de naciones» mezc1adas de 
la forma mas compleja. La opinion actual ve muchas veces en Ia monar
quia austro-hungara una instituci6n ridicula y pas ada de moda, con su 
Corte imperial y su aristocracia todavia aferrada a las tradiciones ba
rrocas. Se Ie acusa de haber «oprimido» a algunas de sus naciones y, 
por el contrario, de haber concedido a otras demasiada libertad. En reali
dad, como ha expresado bien Somary, lejos de ser un anacronismo poli
tico, Austria-Hungria aventaio a otros paises en el establecimiento de 10 
que hoy se denominaria «Estado supranacionah>, que estudian maravilla
dos quienes en la actualidad luchan por la unificacion europea 4. Tras 
abandonar el emperador su poder absoluto en 1859, y tras algunos afios 
de crisis, el Imperio adopto una constitucion basada en el Ausgleich «<com
promiso») de 1867. Se dividi6 en dos Estados con derechos exactamente 
iguales, ambos suietos al mismo soberano, que era emperador de Austria 
y «rey apost6lico» de Hungria. Cad a uno de ellos comprendia una nacion 
dominante y varias minorias nacionales. Los dos estaban unidos no s610 
por su lealtad al soberano, el emperador Habsburgo, sino por un gobierno 
«Imperial y Real» (K. u. K.), responsable en ciertos asuntos como la 
guerra y la diplomacia. Los asuntos intern os dependfan en Austria del 
gobierno y la administracion «Imperial-Real» (K. K.), y en Hungria del 
gobierno y administracion «Real» (Kngl.). Las relaciones entre la admi
nistraci6n central y las minorias nacionales dentro de cada uno de los 
dos Estados estaban regidas por leyes complejas. La mayoria de las mino
rias nacionales eran turbulentas y exigentes, y una preocupacion cons
tante del gobierno de los Estados era garantizarles tantos derechos como 
creian necesarios 0 permisibles sin· romper la cohesion del Imperio. La 
unidad de esa vasta estructura politica estaba asegurada no solo por su 
lealtad al emperador Francisco Jose, sino tambien por una eficiente Ad
ministracion y por el ejercito. La monarquia austro-hungara estaba con
siderada por algunos como un castillo en el aire que se podria desmoro
nar al menor toque, y por otros como un milagro de inteligencia politica 
y como elemento indispensable para el equilibrio europeo. Numerosos 

4 Felix Somary, Erinnerungen aus meinem Leben, Zurich, Manasse·Verlag, 1959. 
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austriacos y hungaros consideraban su pais como la avanzada de la civi
lizaci6n. La proximidad de Turquia planteaba problemas espinosos. De
bido a la corte desp6tica del sultan, con su haren y sus eunucos, y a las 
matanzas peri6dicas de armenios y otras minorias cristianas, Turquia no 
era considerada como un pais civilizado. Pero la descomposici6n del Im
perio turco, denominado el hombre enfermo de Europa, habia dado lugar 
a nuevos paises independientes, cuya turbulencia y agresividad eran una 
amenaza para la paz. La monarquia dual se sentfa amenazada ademas 
por Rusia, cuyo gobierno, al tiempo que oprimfa a las minorias eslavas 
en su propio territorio, pretendfa ser su protector y les induda a la 
rebeli6n en el exterior. 

La monarquia austro-hungara abarcaba un territorio amplio y diverso 
con toda la gama de paisajes, desde costas hasta montafias, amplias lla
nuras, lagos y bosques, y tres ciudades hist6ricas maraviIlosas, Viena, 
Budapest y Praga. Capital del Imperio y asiento de una corte gloriosa y 
antigua, Viena era una de las ciudades mas famosas del mundo. A pesar 
del caracter poliglota de la monarquia, el aleman era su idioma principal, 
se hablaba en la Corte y contaba con un gran prestigio cultural. Viena 
era la sede de numerosos organismos publicos, importante centro dipIo
matico y Iugar de gran concentracion cultural, gozando de un nivel de 
educaci6n extremadamente alto. Numerosos artistas, mUsicos, poetas, es
critores y dramaturgos, asi como cientificos de Ia mayor distinci6n, vi

vian en ella. Debido al flujo constante de personas pertenecientes a las 
divers as minorias del Imperio, la vida era alIi de 10 mas pintoresca, aun
que no exenta, para muchos, de provincianismo. La poblaci6n vienesa, 
muy distinta de los frios, duros y disciplinados alemanes, era cordial, 
alegre, bienhumorada y amiga de las bromas. Hablaba en aleman con 
un acento especial y utilizaba terminos y modismos particulares que cons
titufan el denominado «dialecto vienes». Eran caracteristicos los cafes, 
frecuentados solamente por hombres. Muchos de estos cafes tenian una 
clientela de una clase social, ocupaci6n y tendencias politicas determina
das. 

En ·la Europa oriental, Rusia era un imperio en rapida expansi6n y, 
tras la emancipaci6n por el zar Alejandro II de mas de veintid6s miIlo
nes de siervos en 1861, se convirti6 ademas en escenario de una rapida 
expansi6n industrial y comercial. EI gobierno aut6crata garantizaba una 
serie de libertades. Floredan las artes. Surgieron algunos de los mas 
gran des escritores del mundo y distinguidos cientificos en diversas dis
ciplinas, incluida la psiquiatria. Merecen especial menci6n otras dos ca
racteristicas. Primero, la de que, mientras en el resto de Europa las clases 
mas altas miraban con desprecio a los campesinos, entre la elite rusa 
estaba extendida la creencia de que el pueblo es la fuente de toda la 
cultura. Bajo el lema del «retorno al pueblo», numerosos intelectuales y 
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artistas trataron de renovar su inspiraci6n en esa fuente todavia intacta. 
En realidad, los campesinos rusos todavia poseian un rico folklore 
y unas artes populares, y estaban dotados de un innato sentido de la 
belleza. Una segunda caracteristica era que Rusia fue el lugar elegido 
para el «nihilismo», tendencia que se podria definir por su fascinaci6n 
por la idea de la destrucci6n. Sus origenes remotos se pueden seguir 
hasta los genocidios en gran escala perpetrados por los mongoles, quie
nes, des de el siglo XIII hasta el XV, ocuparon la mitad de Asia y Rusia 
central, ·mataron incontables mill ones de seres hurnanos, redujeron paises 
completos a desiertos y destruyeron ciudades tlorecientes. En Rusia, la 
matanza se convirti6 a su vez en un metodo politico en manos del zar 
Ivan el Terrible. Pero entre el pueblo se extendi6 una mentalidad apoca
liptica que dio lugar a la autodestrucci6n en masa. Asi, a mediados del 
siglo XVII, los Raskolniki (<<viejos creyentes») destruian sus casas y se 
quemaban vivos antes que aceptar ciertas modificaciones en los libros 
religiosos. En ellos se inspiraron diversas sectas en las que predominaban 
las tendencias autodestructoras (como los Skoptzy 0 {<auto-castrados» y 
los Khlisty 0 «auto-tlagelantes»). Fue tambien en las comunidades Raskol
niki donde aparecieron los nihilistas politicos, en particular el famoso 
Nechayev, cuyo Catecismo revolucionario es un libro de texto de la cien
cia de la destrucci6n de la sociedad por medios violentos 5. La historia 
politica de Rusia en el siglo XIX estuvo dominada por las actividades de 
grupos revolucionarios mas 0 menos influidos por las tendencias nihilis
tas, y el nihilismo fue una preocupaci6n general de pensadores y escri
tores. No es, quiza, pura casualidad que el concepto de instinto de muerte 
fuera expresado por dos cientificos rusos a finales del siglo XIX: el psi
quiatra Tokarsky 6 y el fisi610go Metchnikoff 7. Para los demas europeos, 
las tendencias del «retorno al pueblo» y del nihilismo eran caracteristicas 
perturbadoras del alma rusa, a la que no pertenecian directamente. 

La mayoria de los europeos consideraban todavia su pais como diri
gente del mundo, y Rusia y America como paises «fronterizos». La idea 
que se tenia de los Estados Unidos habia cambiado mucho, sin embargo, 
desde la epoca de la Revoluci6n Americana. Los franceses, que al principio 
habian considerado la nueva republica como un resurgimiento de la anti
gua democracia griega 0 romana, la veian ahora como un experimento 
politico a escala masiva. De Tocquevile, representante de la declinante 
aristocracia, estudi6 su desarrollo con un interes apasionado, y adivin6 
en ella el modelo de los gobiernos europeos del futuro. Era popular ade-

5 Robert Payne, Zero. The Story of Terrorism, Nueva York, The John Day Co., 
1950. 

6 A. Takarsky, Voprosy Filosofiy i Psikhologiy, Maseu, num. 40, 1897, pag. 93. 
7 Elie Metchnikoff, Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie optimiste, 

3.- ed., Paris, Masson, 1905, pags. 343-373. 
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mas la VISIOn romantica de los Estados Unidos como la tierra de nobles 
indios y alegres cowboys, 10 que sin duda contribuyo a la emigracion ma
siva de la juventud alemana. Mas tambien los Estados Unidos tuvieron 
pronto ocasi6n de enorgullecerse de sus ingeniosos cientificos, y en la 
decada de 1880 Edison se convirti6 en una figura popular en Europa. Los 
europeos comenzaron a maravillarse de aquel desarrollo econ6mico e 
industrial sin precedentes, y poco antes de concluir el siglo, en 1898, la 
guerra con Espana reve16 de forma subita que los Estados Unidos habian 
conquistado un lugar entre las potencias mundiales. Sus avances cultura
les eran, en cambio, menos conocidos. Sin embargo, como veremos en 
el capitulo siguiente, la obra psiquicitrica de George Beard y S. Weir 
Mitchell, la filosofia de Josiah Royce, y la psicologia de William James y 
James Mark Baldwin ejercieron una gran influencia sobre la psiquiatria 
dinamica de Pierre Janet. 

CULTURA, CIENCIA Y UNIVERSIDAD 

Dos hechos basicos caracterizan este periodo: el predominio de la 
cultura clasica en la educaci6n, y el predominio de la universidad como 
centro de la ciencia. 

El significado de la cultura greco-latina habia cambiado des de las 
epocas del Renacimiento y el Barroco. El latin no era ya la lengua uni
versal de la ciencia, la cultura, la Igesia 0 el gobierno. Habia perdido su 
ultimo baluarte en 1840, cuando el magiar fue proclamado idioma oficial 
hungaro. Pero no habia desaparecido por completo como lengua cienti
fica: hasta 1900 seguia siendo obligatoria en Francia la tesis en latin para 
el doctorat es-lettres. Ademas de la conferencia principal en frances, 
Bergson, Durkheim, Pierre Janet y otros tuvieron que escribir su tesis en 
latin. Se concedia la maxima importancia a la enseiianza completa de 
latin en las escuelas secundarias por el metodo de analisis y sintesis. Los 
alumnos tenian primero que memorizar las declinaciones, conjugaciones 
y reglas gramaticales, asi como el vocabulario, y a continuaci6n pasaban 
a componer frases, traducirlas de y al latin, y escribir composiciones, 
primero en prosa y despues en verso, prestando mucha atencion al estilo, 
de modo que fuera 10 mas cercano posible al de los grandes clasicos. 
Despues de seis u ocho aiios de este estudio, tendrian un dominio perfecto 
del latin, que utilizarian s610 para escribir, y en muy raras ocasiones para 
hablar. Algunas personas se burlaban de las «numerosas horas malgastadas 
aprendiendo una lengua muerta, que no utilizarian en su vida», pero, 
des de la perspectiva de ese periodo, encajaban perfectamente en 10 que se 
esperaba de una educacion liberal. Como dijo el filologo Wilamowitz
Moellendorf, era un exercitio intellectualis comparable a los ejercicios es-

'., 
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pirituales de los jesuitas 8, un metodo para adquirir una capacidad cada 
vez mayor de concentracion y sintesis mentales, comparable incluso con 
el estudio de las matematicas. Quienes seguian estas ensefianzas eran 
capaces de construir una amplia sintesis de si mismos. Asi es como pode
mos entender que Janet, Freud 0 Jung estuvieran bien preparados para 
la construcci6n de un edihcio inmensamente sistematIZauo de conuci
miento. Otra ventaja de esta educaci6n y cultura clasicas era que pro
porcionaba al estuOIante la clave de la antigua cultura greco-romana y de 
todo 10 que habia sido escrito en latin en el curso de vemticinco siglos. 
Janet, que ley6 la obra de Bacon en latin, Freud, que leyo antiguos lIbros 
sobre brujeria en los textos originales, y Jung, que ley6 a los alquimistas 
medievales en su dificil latin, no eran una excepci6n entre los eruditos 
de aquella epoca. Por 10· demas, se daba preferencia a la ensefianza del 
latin sobre la de otras lenguas extranjeras, porque su aprendizaje signi
ficaba adquirir unos conocimientos sobre las raices de la propia cultura 
nacional, mientras que el de una lengua extranjera signiiicaba adquirir 
de forma inconsciente la forma de pensar de una cUltura extrafia. El 
frances, el ingles 0 el aleman que seguian una educaci6n clasica eran asi 
mas franceses, ingleses 0 alemanes que sus descendientes actuales, pero 
al mismo tiempo mas europeos, porque todos ellos compartian el conoci
mien to de la base comun de sus culturas respectivas. Compartian ademas 
un tesoro comun debido a su conocimiento de los clasicos. Eran capaces 
de reconocer numerosas citas y alusiones de autores griegos y latinos, 10 
que pocos conseguirian hoy. Por ejemplo, no era nada extraordinario epi
graiiar un libro cientifico con un verso de Virgilio, como hizo Freud en 
su Interpretacion de los suefios. No s610 Rousseau 0 Puysegur, sino tam
bien contemporaneos, como Frazer 0 Myers, 10 hicieron. Esperaban que 
el lector entendiera la cita, la localizara en el contexto del poema, y capta
ra su significado. 

Ademas del estudio de la antigua cultura greco-romana, se dedicaba 
mucho tiempo al estudio de los clasicos nacionales y extranjeros. En 
Francia se consideraba indispensable para todo intelectual el tener un 
conocimiento medio de aleman. En Alemania, el conocimiento del frances 
era esencial, y la familiaridad con Goethe y Shakespeare, normal. Otro 
elemento basico de la cultura era la filosofia. En Francia se dedicaba a 
su estudio el ultimo aiio del !iceo; en Alemania y Austria, los aspirantes 
al doctorado tenian que seguir un curs a obligatorio de filosofia. 

El centro principal de la ciencia y la cultura era la universidad. Todos 
los hombres cultivados habian estudiado en una universidad, y cualquier 
carrera cientifica estaba ligada necesariamente a una carrera universita-

8 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Erinnerungen, 1848-1914, Leipzig, Koehler, 
1928, pag. 70. 
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ria. Excepciones como las de Bachofen y Darwin eran muy raras (ambos 
tuvieron la ventaja de gozar de una fortuna personal apreciable). La uni
versidad no pretendia tanto graduar especialistas como formar personas 
dotadas de una cultura general que se especializaran en una rama de la 
ciencia. Se subrayaba el valor de la investigaci6n no dirigida. La investiga
cion «pura» era de superior categoria que la «aplicada», especialmente 
si esta ultima se realizaba fuera de la universidad. Dentro de la univer
sidad, los profesores gozaban de una amplia autonomia y existia un res
peto general por las profesiones liberales al menos en la Europa con
tinental. 

Una carrera universitaria solia ser larga y dificil. Era extraordinaria
mente raro que un intelectual fuese nombrado profesor universitario 
durante su juventud. EI caso de Nietzsche, titular de una catedra a los 
veinticinco alios, fue una excepcion notable. No s610 habia una gran 
competencia, sino que las condiciones materiales en los grados universi
tarios inferiores eran precarias. Habia pasado el tiempo en que los jo
venes intelectuales esperaban hasta su entrada en la universidad actuando 
como tutores de los hijos de familias acomodadas, trabajo que tanto 
habia disgustado a Fichte, Hegel y otros. En Alemania y en Europa cen
tral, el sistema que prevalecia era el del Privatdozent: el profesor ex
plicaba en la universidad sin otra remuneracion que los honorarios que 
pagaban los estudiantes que asistian a las dases. Aun en el mejor de los 
casos, nunca Ie permitia enriquecerse. Asi, los jovenes cientificos podian 
pasar los mejores alios de su vida en una espera aburrida y fatigosa para 
conseguir el titulo de Extraordinarius, que al menos les daria una cierta 
seguridad financiera. Y para el nombramiento de Ordinarius, 0 profesor 
titular, que era la coronacion de una carrera universitaria brillante, eran 
«muchos los llamados pero pocos los escogidos». Mas aun, no era sufi
ciente tener talento 0 trabajar mucho, sino que habia que seguir ciertas 
reglas. La primera, mostrarse ambicioso, pero nunca 10 que los alemanes 
denominaban Streber y los franceses arriviste. Albert Fuchs cuenta c6mo 
su padre, que habia dedicado su vida entera a la carrera universitaria 
en Viena, Ie enseno cuidadosamente a distinguir entre estas dos cosas. 
Los esfuerzos destinados a asegurarse un titulo superior en la jerarquia 
universitaria se consideraban como ambiciones legitimas, pero se tachaba 
de Streberei el tratar de obtener un titulo de nobleza 0 una condecora
cion 9. Fuchs admite que la diferencia entre las ambiciones legitimas y el 

Streberei era en ocasiones bastante nebulosa. 
En sus memorias, Max Dessoir hizo un esquema de las reglas condu

centes aI exito universitario en AIemania hacia 188510. Lo mas segura 

9 Albert Fuchs, Geistige Stromungen in Oesterreich, Viena, Globus-Verlag, 1949, 
pag. viii. 

10 Max Dessoir, Buch der Erinnerungen, Stuttgart, Enke, 1946, pag. 217. 
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era unirse a una personalidad universitaria destacada. Otro medio era 
escribir trabajos que llegaran a conocimiento de los especialistas y me
diante los cuales pudiera entrarse en contacto con personalidades rele
vantes; no era prudente, sin embargo, escribir demasiado y convertirse 
en un «Narciso del tintero». Lo mas rapido era realizar una investigacion 
activa en alguna de las direcciones principales reconocidas, 10 cual sig
nificaba tambien que era peligroso separarse demasiado de la senda tri
llada. Se debia evitar asimismo la excesiva versatilidad, y era mas con
'veniente dominar un campo reducido. Bien estaba que asociaran el nom
bre propio con cierto libro, cierto invento 0 cierta teoria, pero era poco 
recomendable y peligroso ser mejor conocido por el publico en general 
que por los circulos universitarios; esto es 10 que habia ocurrido con 
Haeckel, el cual, tras iniciar una brillante carrera universitaria, publico 
diversos escritos populares acerca de la ciencia y la filosofia que desper
taron feroces ataques de sus colegas. 

Leyendo la literatura de aquella epoca, se comprende que una carrera 
universitaria estaba llena de numerosos obstaculos y podia ser destruida 
muy facilmente. El anatomo-patologo Lubarsch cuenta como estuvo a 
punto de arruinar su porvenir por un paso en falso. Trabajando como 
ayudante en el Instituto de Patologia de Rostock, pregunt6 una manana 
«quien era el idiota que habia puesto una pieza anat6mica en una solu
ci6n quimica», a 10 que el segundo ayudante replic6 que se habia hecho 
por orden del profesor. Al dia siguiente, Lubarsch recibio una carta del 
profesor Thierfelder, despidiendole debido a tal insulto II. Lubarsch anade 
que en algunos campos cientificos, como la anatomia, la fisiologia, la 
bacteriologia y la quimica, el cientifico joven dependia totalmente del 
material y de la oportunidad de trabajo que Ie proporcionara un instituto. 
Asi, verse obligado a abandonarlo podia significar la ruina de una carrera. 
Tambien era peligroso cambiar repentinamente la direccion de un trabajo 
o pasar a otro campo. Asi, Bachofen, que habia comenzado una carrera 
prometedora como historiador del derecho, la vio rota cuando publico 
su trabajo sobre las tumbas antiguas. Igual ocurrio con Nietzsche, cuya 
brillante carrera como filologo se vio amenazada cuando public6 El na
cimiento de la tragedia y conduyo definitivamente al aparecer sus siguien
tes trabajos filos6ficos. La posesion de una gran fortuna era tambi<:!n un 
arma de doble filo; podia hacer tolerables los anos de Privatdozent, pero 
complicaba las cosas cuando el cientifico se convertia posteriormente en 
su propio Mecenas. Creo dificultades, por ejemplo, al fisiologo Czermak, 
el cual erigio un gran auditorium en Leipzig, a sus expensas, disefiado 
especialmente para demostraciones experimentales. Obersteiner, profesor 
de anatomia y patologia del sistema nervioso, ensefi6 gratuitamente en 

11 Otto Lubarsch, Ein bewegtes GeZehrtenZeben. Erinnerungen und ErZebnisse 
Kiimpfe und Gedanken, Berlin, Springer, 1931, pag. 107. 
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la Universidad de Viena durante treinta y siete afios. Fund6 un Instituto 
a sus expensas, y posteriormente don6 a la Universidad todo su material, 
sus colecciones y su biblioteca de 60.000 volumenes. Sin embargo, en
contr6 gran resistencia y hostilidad en la administraci6n de la Universi
dad y en algunos de sus colegas. Quienes no poseian medios cuantiosos 
morian con frecuencia en la pobreza, por mucha que fuese su fama. Be
nedikt relata que, cuando muri6 el ilustre pat610go Rokitansky, a su 
viuda Ie qued6 una pensi6n escasisima, que s610 fue aumentada posterior
mente debido a la intervenci6n personal suya 12. Lo mismo sucedia en el 
campo de la medicina clinica. Aunque un medico contaba con su clientela, 
esta nunca podia reemplazar a los recursos cientificos proporcionados 
por un hospital u otra instituci6n oficial. 

Las relaciones entre los profesores de universidad estaban marcadas 
por gran des rivalidades, parad6jicamente unidas a un firme Korpsgeist 0 
solidaridad de cuerpo. Debido al Korpsgeist, las universidades mantenian 
en ocasiones en plantilla a ancianos profesores, cuyo metodo docente 
habia quedado completamente anticuado 0 eran personalmente excentri
cos 0 incapaces. Un ejemplo tnigico 10 tenemos en el caso del Hospital 
obstetrico de la Universidad de Viena en los anos 1844 a 1850. Cientos de 
madres perdieron la vida debido a la fiebre puerperal endemica, mientras 
que en el otro hospital obstetrico adscrito a la universidad, que servia 
como escuela de enseiianza para las comadronas, no se registraban tales 
cifras de mortalidad. El ayudante principal, el doctor Semmelweiss, sena-
16 de forma incansable la fuente del mal y denunci6 la incapacidad de 
su jefe, el profesor Johann Klein, contra el que nunca se tom6 medida 
alguna; el claustro, formado por personas honradas y responsables, no 
intervino debido al Korpsgeist. Cuando Klein, finalmente, se retir6, no 
se concedi6 el cargo a Semmelweiss porque habia roto una regIa etica 
al denunciar a su jefe 13. Esta historia, que tanta indignaci6n provoc6 
en el momento, tuvo recientemente una contrapartida en la historia del 
profesor Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), brillante cirujano cuya con
fianza en su propia habilidad se habia convertido en patol6gica. En sus 
ultimos aiios de pnictica moria un paciente tras otro en la mesa de 
operaciones sin que nadie se atreviera a intervenir 14. 

Era inevitable que un sistema que entranaba tales pruebas y rivalida
des despertara tambien intensas envidias, suspicacias y odios entre los 
interesados. Pero estos sentimientos debian ser reprimidos para ajustarse 
a las normas oficiales de conducta. De ahi la manifestaci6n de resenti-

12 Moritz Benedikt, Aus meinem Leben. Erinnerungen und Erorterungen, Viena, 
Darl Konegen, 1906, pag. 66. 

13 Ibid., pags. 76-77. 
14 Jiirgen ThorwaId, Die Entlassung, Munich-Zurich, Droemersche Verlagsan!'talt, 

1960. CTraduccion ingiesa, The Dismissal, Nueva York, Pantheon Books, 1962.) 
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mien to analizada de forma tan idonea por Nietzsche y Scheler. El frances 
Leon Daudet describi6, bajo el nombre de invidia, el tipo de resentimien
to profesional que surgia entre los escritores, pero su descripci6n se 
podria aplicar igualmente a los profesores de universidad de su epoca 15. 

En raras ocasiones degeneraba la invidia en un confiicto abierto. Uno de 
los pocas ejemplos conocidos es la disputa ocurrida entre los vieneses 
Hyrtl y Briicke. Estos dos renombrados eruditos trabajaban en el Insti
tuto de Anatomia, Briicke en el piso bajo y Hyrtl en el superior. Este 
ultimo tenia fama de ser uno de los mas gran des anatomistas de su tiem
po; era muy rico, pero tambien avaro, un excentrico, y cordialmente odiado 
par todos sus calegas. Prusiana duro, rigido y disciplinado, Briicke adia
ba a Viena y era odiado a su vez por muchos de sus estudiantes debido 
a su excesiva severidad. Su canflicto con Hyrtl comenz6 el dia en que 
anuncio que daria un cursa de «anatomia superior» (hohere Anatomie). 
Esta forma de designar la histologia hiri6 a Hyrtl como un insulto per
sonal. Se dedico a utilizar instrumentos ruidosos cuando sabia que Brii
cke tenia campania en el piso inferior. Este se veng6 colocando, bajo las 
ventanas de aquel, perros en las que realizaba experimentos de hambre, 
esperando que Ie molestarian con sus aullidos. Sin embargo, observo can 
asombro que los animales no. perdian peso segun sus calculos, hasta que 
un dia descubri6 que Hyrtl los alimentaba secretamente arrojandoles 
carne desde sus ventanas 16. Pero en general, y dentro de la misma univer
sidad, los profesores que se desagradaban mantenian una fachada de 
correccion, si no de cortesia, y nunca hablaban mal unos de otros en 
publico. En cambio, de una universidad a otra se sentian menos obligados 
a la automoderaci6n y se atacaban vehementemente, bien de farma ver
bal (un ejemplo es la vitri6lica conferencia que Virchow pronuncio en 
Munich cantra Haeckel en 1877) a mediante envenenadas panfietos. Cuan
do Nietzsche public6 El nacimiento de la tragedia, el fi161ago Von Wila
mowitz-Moellendorf Ie critic6 severamente 17. A este Ie cantest6 el fil61ago 
Erwin Rahde 18, amigo de Nietzsche, con un escrito virulento que comen
zaba con la famosa frase: «Cuando chacan una cabeza y un libra y pro
ducen un sonido hueca, lpraviene este necesariamente del !ibro?» 19. Las 
nuevas ideas y descubrimientas eran aceptados a veces inmediatamente 
y con entusiasmo (camo acurrio con el descubrimiento de los rayos X 

15 Leon Daudet, «L'Invidia litteraire», Le Roman et les nouveaux ecrivains, Paris, 
I.e Divan, 1925, pags. 106-111. 

16 Dora Stockert-Meynert, Theodor Meynert und seine Zeit, Viena y Leipzig, Oste
rreichischer Bundesverlag, 1930, pag_ 52; Moritz Benedikt, Aus meinem Leben, pag. 58. 

17 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Zukunftsphil%gie, 2 vols., Berlin, Borntra
ger, 1872-1873. 

18 Erwin Rohde, Afterphi/%gie, Leipzig, Fritzsch, 1872. 
19 «Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstossen, und es klingt hohl, ist denn 

das allemal im Buche?». 
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par Roentgen), pero no raramente provocaban tormentosas controver
sias. Cuando Pasteur divulg6 su tratamiento preventivo contra la rabia, 
fue objeto de ataques tan violentos por parte del internista Peter que 
entr6 en un estado de depresi6n y tuvo que tomarse varios meses de 
vacaciones 20. En Alemania, cuando Ehrlich descubri6 el tratamiento de 
la sifilis con arsenobenzoles, fue atacado sin misericordia durante varios 
allos. Habia ciertos temas, como el del hipnotismo, que constantemente 
surgian a la luz y luego retrocedian a merced de estos ataques. Cuando 
Krafft-Ebing, eritonces profesor en Graz, comenz6 a trabajar en la hipno
sis, fue atacado furiosamente por Benedikt, quien dijo que Ie someteria 
a un «amUisis pSico16gico», es decir, analizaria su personalidad y la re
construiria mediante sintesis 21. Cualquiera que sea su explicacion, no cabe 
duda de que habia mucha mas violencia verbal en el mundo cientifico 
de entonces que en el de ahora, 10 que debe ser tenfdo en cuenta al juzgar 
las discusiones suscitadas en torno a Freud, Adler y Jung. 

Sin embargo, a fuer de sinceros debemos decir que en mas de una 
ocasi6n estaba justificado el recelo frente a las ideas y hallazgos nuevos. 
Seria facil hacer una lista de supuestos descubrimientos que posterior
mente resultaron err6neos. lCuantas veces pretendieron los arqueologos 
haber descifrado la lengua etrusca, los fisicos haber descubierto nuevas 
radiaciones, los medicos la curaci6n del cancer, 0 los historiadores de la 
literatura haber identificado al verdadero autor de los dramas shakespea
rianos? En ocasiones, un descubrimiento erroneo producia la misma ilu
si6n en otros investigadores, dando lugar asi a confirmaciones falsas que 
tenian que ser refutadas par una investigaci6n mas critica. Asi ocurrio 
con el fisico Blondlot en Nancy, quien creia haber descubierto un nuevo 
tipo de rayos, los rayos N, hasta que finalmente se demostr6 que no era 
mas que una ilusi6n 22. Otra ilusi6n colectiva, que dur6 mucho mas tiem
po, fue el supuesto descubrimiento de los canales del planeta Marte por 
el astr6nomo italiano Schiaparelli en 1877. Varias astr6nomos de todo 
el mundo comenzaron a creer que veian dichos canales y otros semejan
tes en numero cada vez mayor; se publicaron mapas de Marte mostrando 
hasta 800 de ellos. De ahi se dedujo que el planeta estaba habitado por 
seres inteligentes 23. Sin embargo, nadie pudo nunca obtener una foto
gratia de los canales. En este caso, la ilusion estaba mas arraigada debido 
al componente emocional que suponia el problema de la existencia de 
seres inteligentes en otros mundos. No debemos olvidar que la ciencia 

20 Rene Vallery-Radot, La Vie de Pasteur, Paris, Hachette, 1900. 
21 Moritz Benedikt, Hypnotismus und Suggestion, Leipzig y Viena, Breitenstein, 

1894. 
22 Henri Pieron, «Grandeur et decadence des Rayons N. Histoire d'une croyance», 

L'Annee Psychologique, XIII (1907), 143-169. 
23 Percival Lowell, Mars and Its Canals, Nueva York, Macmillan, 1906. 
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oficial tenia tambh~n que resistir los ataques persistentes de diversas 
pseudociencias, como la frenologia, homeopatia y astrologla, que gozaban 
de gran popularidad en amplios sectores del publico y del mundo inte
lectual. 

La intensa competencia entre los cientificos explica tambh~n la extraor
dinaria acritud de las discusiones sobre prioridad. Era corriente que aun 
los de caracter mas apacible se enfurecieran si alguien p"ublicaba como 
descubrimiento nuevo algo que ellos hubieran publicado ya. En el si
glo XVIII hubo una controversia entre Leibniz y Newton acerca del des
cubrimiento del caIculo infinitesimal, que am argo los ultimos anos de 
este ultimo. En este caso, afectaba a uno de los hallazgos mas gran des en 
lahistoria de la ciencia. Pero a 10 largo de todo el siglo XIX abundaron 
las disputas sobre la priori dad en temas que, vistos de forma retrospec
tiva, parecen insignificantes 0 ridiculos. Raramente concluian en 'la forma 
generosa en que Darwin y Wallace saldaron la suva en 1858 baio los 
auspicios de la Sociedad Lineana~ Tampoco eran muy frecuentes los «robos» 
de un descubrimiento a su descubridor, aunque se han descrito varias 
casos. Auguste Forel insiste en' que hall6 el nucleo de origendel nervio 
auditivo del conejo en 1884,y que envi6' un informe al profesor Bechte
reff, de San Petersburgo, el cualle contest6 que tambien elacababa 'de 
hacer el mismo descubrimiento, publicandolo poco despues en el Neuro
logisches Zentralblatt. Forel nunca dud6 de que Bechterev Ie habia roba
do el descubrimiento 24. En la mayoria de las controversias, sin embargo, 
las disputas snrgian acerca de la priori dad. Esta, segtin reglasconvenidas, 
correspondia al primero en publicar' el' descubrimiento; se consideraba 
decisiva la fecha oficial de publicad6n. Surgieron asi acres discusiones 
acerca del tiempo que los autores teriian que esperar desde que enviaban 
el manuscrito hasta la fecha en que este aparecia impreso. Forel afirina
ba haber descubierto en 1886 la unidad de la celula nerviosa, y enviado su 
trabajo al Archiv fur Psychiatrie, el cual 10 public6 en enero de 1887. El 
mismo hallazgo fue hecho de forma simultanea por His, pero la revista 
a la que la envi6 10 public6 en octubre de 1886, con 10 que se Ie dio la 
prioridad, ·Tras ellos, Rainon y Cajal, Kolliker y, por ultimo,' Waldeyer 
publicaron el mismo descubrimiento, aunque este ultimo, que acun6 el 
termino«neurona», fue el que recibi6 por IO'general el honor del mismo25. 
Circulaban' rumores de que dertos autores no dudaban en alterar la 

24 Auguste For:eI, Memoires, NeuchateI, La Baconniere, 1941, pag. 125. En la trilduc
d6n ingIesa. Auguste ForeI. Out of My Life and Work, Londres, Allen and Unwin, 
1937; pag. 157, eI parrafo reIevante ha side editado en tal. forma que eI incidente 
parece incomprensible. En una nota biogrMica sobre ForeI, Hans Steck no duda en 
escribir que Bechterev habra rob ado eI descubrimiento de aquel. Schweiz:er Archiv 
fUr Neurologie und Psychiatrie, LXV, I (1950), 421-425. 

25 Auguste Fore!; Memoires, Neuchatel, La Bacoriniere, 1941,pags. 131-133. 
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fecha de publicaci6n de sus libros 0 trabajos para asegurarles la prio
ridad. 

Las controversias cientificas se veian tambien agriadas por las pasio· 
nes nacionalistas. Desde comienzos de siglo habia una rivalidad creciente 
entre la ciencia alemana, la francesa y la inglesa, tratando cada pais de 
empujar a sus propios cientificos a un primer plano. La guerra franco· 
prusiana de 1870-1871 inflam6 aun mas las pasiones. Surgieron disputas 
entre los cientificos de ambos paises, a veces en forma digna, como ocil
rri6 entre Renan y David Strauss, otras con caracter mas hostiI, como 
entre Fustel de Coulanges y Mommsen. En ocasiones se IIeg6 al inter
cambio de insultos. Despues de su derrota militar, los franceses elevaron 
a Pasteur, cuyos descubrimientos fueron memorables, al rango de sim· 
bolo de la superioridad frances a en el campo del espiritu. Los alemanes 
opusieron a Koch. En el Congreso Internacional de Higiene celebrado en 
Ginebra en 1882, Pasteur ley6 un informe en defensa de sus descubri· 
mientos frente a los argumentos de Koch. Sucedio que cito una recueil 
allemand (coleccion alemana) de trabaJos sobre higiene. Koch, que estaba 
entre los asistentes, entendio orgueil allemand (orgullo aleman), se levan
to e interrumpi6 a Pasteur con vehementes protestas, ante la sorpresa 
del auditorio, que no podia en tender de que se quejaba 26. No cabe duda 
de que la ciencia habia perdido mucho del caracter internacional que 
conservaba en el siglo XVIII. Los intentos de crear una nueva ciencia in· 
ternacional tropezaban cada vez con mayores dificuJtades debido a su 
propia expansion y al aumento del numero de cientificos. En el pasado, 
un erudito podia concentrarse durante afios en un volumen importante, 
que serfa la sintesis del trabaJo y pensamientos de toda una vida. Con 
el desarrollo del movimiento cientffico comenzo la era de Jas academias 
y de las sociedades culturales, que se reunian de forma regular y en las 
que los cientificos anunciaban de forma resumida todo nuevo descu
brimiento tan pronto como 10 conseguian. Fue tambien la era de los 
congresos, en los que los cientfficos anunciaban apresuradamente descubri
mientos que todavia estaban realizando y resultados que esperaban en
contrar. No suele caerse en la cuenta de que tales congresos son relativa
mente modernos. Se habian celebrado reuniones nacionales anuales de 
asociaciones cientfficas profesionales, y tambien reuniones de cientificos 
delegados por sus gobiernos respectivos para la discusion de dertos pro
blemas, pero los grandes congresos con los que estamos tan familiarizados 
eran una completa novedad en la decada de 1880 Zl. Los primeros tuvierbn 
el caracter de pequefias reuniones. Por eiemplo, al primer COngreso In
ternacional de Psicologfa celebrado en 1886 asistieron ciento sesenta par-

26 Pasteur Vallerv-Radot. Pasteur inconnu. Paris. Flammarion. 1954. pags. 101-102. 
Zl Werner Leibbrand, «Der Kongress», Medizinische Klinik, LVI (1961), 901-904. 
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ticipantes registrados; al segundo, celebrado en Paris en 1889, doscientos 
diez; al tercero, celebrado en Londres en 1892, trescientos; al cuarto, que 
tuvo lugar en Munich en 1896, quinientos tres. Los idiomas oficiales eran 
frances, aleman, ingles y, en ocasiones, italiano. Se suponia que los cien· 
tificos de todos los paises podian entenderse sin necesidad de interpretes 
(sin que hubiera, des de luego, traducci6n simultanea, procedimiento que 
ni siquiera existia en la ciencia ficci6n de aquella epoca). 

La historia de la ciencia, segUn se suele ensefiar, ensalza a los victorio· 
sos e ignora a los numerosos derrotados en tan fiera lucha. Algunos de 
estos ultimos eran hombres de las mejores cualidades, cuando no genia
les. S610 citaremos un ejemplo, el de Moritz Benedikt (1835-1920) cuyas 
Memorias nos presentan un relato desconsolador de una vida de frustra
ci6n cientifica y profesional en Viena 28. A primera vista parecerfa que hizo 
una brillante carrera: pionero de la neurologia, electrologia, criminologia 
y psiquiatrfa, ensefi6 en la Universidad de Viena, tuvo una saneada clien· 
tela privada, public6 numerosos trabajos, y viaj6 mucho por paises ex
tranjeros, donde era considerado como una de las cabezas de la medicina 
austriaca. Se gan6 la admiraci6n y amistad de Charcot, quien dio su nom
bre a una rara enfermedad (el sindrome de Benedikt, que este ultimo 
habia side en realidad el primero en describir). Sin embargo, sus Me
morias son las de un hombre frustrado que, literalmente, se ahoga de 
resentimiento. Relata c6mo otros cientfficos hicieron suyos y desarrolla
ron sus descubrimientos, uno tras otro, recogiendo la gloria que debia 
haber side suya; c6mo nunca se Ie concedi6 el profesorado al que creia 
tener derecho, y c6mo sus meritos no fueron reconocidos por sus com
patriotas. Describe la hostilidad de los austrfacos frente a cualquier tipo 
de grandeza, y rememora su ingratitud para con los grandes artistas: 
musicos como Mozart, Haydn, Schubert, el poeta Grillparzer, etc. Es una 
verdad incuestionable que la contribuci6n de Benedikt a la psi quia tria 
dinamica fue de gran valor, como veremos posteriormente. 

Una gran contribucion a la historia secreta de la ciencia sena el ami
Iisis detaIIado de los factores que llevaron la fama a unos cientificos, y 
el olvido a otros. Como ejemplo, se podria hacer una comparacion entre 
Champollion (1790-1832), considerado como un genio por haber descifra
do la escritura jeroglifica egipcia, y Grotefend (1775-1853) que, aunque 
descifr6 la antigua escritura cunei forme persa, esta casi olvidado en la 
actualidad 29. No hay pruebas para suponer que hubiera mas merito en 
descifrar una que otra. lComo se puede entonces explicar la diferencia 
de actitud hacia ellos? En primer lugar, Champollion se benefici6 del 

28 Moritz Benedikt, Aus meinem Leben. Erinnerungen und Erorterungen, Viena, 
Carl Konegen, 1906. 

29 Ver la obra de Cyrus H. Gordon, Forgotten Scripts: How They Were Deciphe
red and Their Impact on Contemporary Culture, Nueva York, Basic Books, 1968. 
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mito centenario que rodeaba al antiguo Egipto. Se suponia que los jero
glificos (escritura sagrada) contenian los misterios de una sabiduria pro
digiosa y olvidada, de incalculable antigiiedad. En cambio, la antigua 
Persia habia sido destruida tan completamente por los conquistadores 
islamicos y mongoles que era muy poco 10 que habia sobrevivido. Sola
mente despues, con el Zend-Avesta de Fechner y el Zarathustra de Nietz
sche, se puso un poco mas de moda. En segundo lugar, los caracteres 
cuneiformes eran mas abstractos y menos decorativos que los jeroglifi
cos egipcios, de gran valor artisticos. Tercero, el descubrimiento de Cham
pollion tuvo un telon de fondo politico: la expedicion de Napoleon a 
Egipto (uno de los episodios mas romanticos de la historia) habia sido 
frustrada por los ingleses, y la contienda anglo-frances a proseguia en 
el campo cientifico. Aunque los eruditos britanicos estaban sobre la pista, 
el desciframiento de los jeroglificos fue obra de un frances, 10 que sig
nificaba un des quite para Francia. El descubrimiento de Grotefend, sin 
embargo, ocurrio en un momenta muy poco «receptivo» en Alemania. 
Cuarto, la propia vida de ChampolIion esta llena de episodios aventure
ros y romanticos. Siendo todavia un nino, experimento la emocion de la 
expedicion a Egipto. A los doce ancis jura solemnemente que descifraria 
los jeroglificos. Despues entro en relacion con un monje egipcio, e1 cual 
Ie enseno el lenguaje copto, que pronto domino y supo tan bien como 
su lengua materna cuando tenia dieciseis anos. Su primer trabajo sobre 
el copto recibio una acogida entushistica en el Institut de France. Cuando 
realiz6 su decisivo descubrimiento, corrio hacia su hermano, gritando: 
«Je tiens l'affaire!» (jLo conseguil), tras 10 cual se desmayo y tuvo que 

. guardar reposo durante cinco dias. Su hallazgo fue celebrado como un 
triunfo nacional por los franceses frente a las violentas protestas brita
nicas. Grotefend, por el contrario, era hijo de un zapatero remendon; 
solo a fuerza de paciencia consiguio ser profesor de un gimnasio y nunca 
paso de ahf en la escala docente. Su descubrimiento choco con la incre
dulidad, la sospecha y la hostilidad de los orientalistas, quienes encontra
ban inadmisible que se hubiera conseguido fuera de los circulos univer
sitarios. Con gran esfuerzo, Grotefend consiguio publicar parte de su des
cubrimiento, y paso el resto de su vida luchando desesperadamente por 
ganar la gloria que s6lo se Ie concedio a titulo p6stumo. Se podrian 
trazar enotras ciencias numerosos paralelos de los destinos de Cham
pollion· y Grotefend. Realmente, el mundo cientifico, quiza mas que en 
cualquier otro, merece e1 verso de Kipling: «Triunfo y derrota ... esos 
dos impostores». 
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EL PROFETA DE UNA NUEVA ERA: NIETZSCHE 

Hacia 1880, el mundo occidental estaba bajo la influencia del positi
vismo, el cientificismo y el evolucionismo. Las tendencias predominantes 
eran, junto a los restos· de la vieja filosofia de la Ilustracion, el darvinis
mo social, el marxismo y las nuevas filosofias materialista y mecanicista. 
Entre los pensadores dirigentes estaban los utilitaristas y filosofos socil'J.
les Herbert Spencer, John Stuart Mill e Hippolyte Taine. En la literatura, 
el naturalismo trataba de reproducir de forma 10 mas exacta posible la 
vida y los hechos, como habia hecho Balzac y estaban haciendo Flaubert, 
Maupassant y Zola. El romanticismo parecia una cosa del pasado. 

Sin embargo, hacia 1885 se produjo a 10 largo y ancho de Europa un 
nuevo giro cultural, un cambio en la orientacion intelectual. Afecto a 
numerosos aspectos de la cultura, y solo en su contexto podremos com
prender el nacimiento de una nueva psiquiatria dinamica. Entre los di
rigentes de este nuevo movimiento destaca Friedrich Nietzsche (1844·1900), 
hijo de un ministro protestante que murio siendo el muy joven. Su pri
mera vocacion fue la filologia greco·latina. Estudiante excepcionalmente 
brillante, fue nombrado en 1869 profesor de filologia cIasica en la Uni
versidad de Basilea, a los veinticinco anos de edad, proeza legendaria. 
En 1872 sorprendio y decepciono a sus colegas con su libro EI nacimiento 
de la tragedia. La enfermedad Ie obligo a renunciar a su puesto en 1879. 
Ya habia comenzado a escribir una serie de libros en los que procIamaba, 
con un brillante estilo aforistico y en tone profetico, la necesidad de 
derribar los valores aceptados de la sociedad contemporanea, el principio 
de determinacion para el poder, y la ensenanza mas oscura del super
hombre y del eterno retorno. En 1889 fue atacado de paralisis general y 
paso los aftos restantes de su vida en una alienacion mental total hasta 
su muerte, ocurrida en 1900. 

Nietzsche representa en alto grado 10 que los alemanes denominan 
una naturaleza problematica, es decir, una personalidad dificil de valorar 
y que da lugar a opiniones contradictorias. Toda su evoluci6n siguio un 
patron de crisis sucesivas. Tras la perdida dramatica de su fe cristiana 
en la primera juventud, llego su entusiasmo por Schopenhauer y Wagner, 
su paso de la filologia a la filosofia, y despues la brusca ruptura de su 
amistad con Wagner. Estas experiencias se combinaron con una sucesi6n 
de graves sufrimientos fisicos y neuroticos, de los que emergia cada vez 
con nuevos conceptos filosoficos, e1 ultimo de los cuaIes fue su celebrado 
libro As! hablaba Zarathustra. Es dificil determinar hasta que punto las 
ultimas obras de Nietzsche expresan una evoluci6n mas de su pensamien
to 0 una distorsi6n debida a su enfermedad mental. 
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Tres hechos contribuyeron a conferir a Nietzsche una importancia 
particular en el mundo europeo contemporaneo: su leyenda, su estilo y 
sus ideas. La leyenda habia comenzado en vida suya: un hombre que se 
separa de la sociedad, que vive en solitario en las montanas suizas al igual 
que Zarathustra en su cueva, y que lanza un anatema sobre la sociedad 
contemponinea 30. A continuacion surgio su enfermedad mental, que algu
nos atribuian a una venganza del destino contra un humane que pretendfa 
elevarse por encima de sus iguales. Tras su muerte, la leyenda de Nietz
sche fue continuada principalmente por los Archivos de Nietzsche, cuyo 
verdadero propos ito parece haber sido prop agar dicha leyenda de acuerdo 
con los deseos de su hermana y un pequeno grupo de seguidores, los 
cuales no dudaron en publicar versiones falsificadas de sus obras p6s
tumas 31. La leyenda de Nietzsche, a su vez, seria explotada por diversas 
ideologias, entre elIas el nazismo. 

La influencia de su obra es posible que se deba tanto a su estilo como 
a su contenido. El origen de la tragedia es su tinico libro de contornos 
perfectamente claros. Los trabajos siguientes fueron sucesiones de brillan
tes aforismos. Asi hablaba Zarathustra, la historia de un profeta y de sus 
declaraciones, libro lIeno de alegorias y mitos, ejercio una fascinacion ex
traordinaria sobre la juventud europea entre 1890 y 1910. 

Las ideas de Nietzsche son particularmente dificiles de valorar, debido 
a su falta de sistematizaci6n y a sus innumerables contradicciones. No 
es de extranar que hayan dado lugar a tantas interpretaciones contradic
torias. Sus contemponineos fueron impresionados por su canicter pole
mico y por sus vehementes ataques contra las ideologias contemponineas, 
el orden social, la religion establecida y la moralidad convencional. Negaba 
la existencia de la causalidad, de las leyes naturales, y la posibilidad de 
que el hombre alcance ninguna verdad, conclusion esta expresada en uno 
de sus aforismos: «Nada es verdad, todo esta permitido». En tal pers
pectiva, el pensamiento de Nietzsche ha side concebido como un sistema 
radical de nihilismo filosofico y moral 32. La mayo ria de sus interpretes, 
sin embargo, consideran el aspecto negativo de su pensamiento como una 
fase preliminar para una reconstruccion filosofica del hombre, la sociedad 
y la etica. 

En sus aspectos positivos, Nietzsche es tan importante por sus con
ceptos psicologicos como por los filosoficos. La novedad de los primeros 

30 Genevieve Bianquis, Nietzsche devant ses contemporains. Textes recueillis et 
choisis, M6naco, Editions du Rocher, s. f., ha demostrado que Nietzsche no era en 
absoluto tan solitario como la leyenda Ie ha hecho sino que tenia, por el contrario, 
amigos muy devotos. 

31 Erich F. Podach, Friedrich Nietzsche's Werke des Zusammenbruchs, Heidelberg, 
Wolfgang Rothe, 1961. 

32 Hans M. Wolff, Friedrich Nietzsche. Dey Wegg zum Nichts, Berna, Francke, 
Sammlung Dalp, 1956. 
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fue reconucida tardiamente, gracias sobre todo a la obra de Ludwig Kla
ges 33, Karl Jaspers 34, y Alwin Mittasch 35. Klages llega a denominarle el 
verdadero fundador de la psicologia moderna. Thomas Mann Ie considera 
como «el mas grande critico y psicologo moral conocido en la historia de 
la mente humana» 36. Incluso sus ideas sobre el delito y el castigo se han 
mostrado de gran originalidad e interes desde el punto de vista de la 
criminologfa moderna 37. 

Alwin Mittasch ha descrito la conexion entre las ideas psicolagicas de 
Nietzsche y los descubrimientos contemporaneos sobre energia fisica. 
Nietzsche traslad6 a la psicologia el principio de conservacion y trans
formaci6n de la energia de Robert Mayer. Del mismo modo que esta 
puede permanecer en potencia 0 ser realizada, Nietzsche indica que un 
«quantum de energfa (psfquica) estancada» puede esperar hasta ser uti
liz ada, y que en ocasiones una causa precipitante mfnima puede liberar 
una descarga poderosa de energfa psiquica. Esta puede tambien acumu
larse voluntariamente con vistas a una posterior utilizacion a un nivel 
superior. 0 bien ser transferida de un instinto a otro. Esto lleva a Nietz
sche a considerar la mente humana como un sistema de impulsos, y final
mente la emocion como un «complejo de representaciones inconscientes y 
estados de la voluntad». 

Ludwig Klages ha caracterizado a Nietzsche como un representante 
eminente de una tendencia prevalente en la decada de 1880, la psicologia 
«descubridora» 0 «desenmascaradora», que Dostoievski e Ibsen desarro
Haron en otras direcciones. El proposito de Nietzsche era revelar hasta 
que punto es el hombre un ser autoenganador, que esta engafiando tam
bien constantemente a sus iguales. «Con todo 10 que una persona nos 
permite ver, nos podriamos preguntar: lQue es 10 que pretende escon
der? lDe que pretende desviar nuestros ojos? lQue prejuicios encubrira? 
lHasta donde lIega la sutileza de su disimulo? lHasta que punto se en
gafia a sf misma en esa accion?» 38. Dado que el hombre se miente a S1 
mismo e incluso mas que a los demas, el psicologo podria extraer con. 
clusiones de 10 que la gente realmente significa, mas que de 10 que dice 

33 Ludwig Klages, Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches, Leipzig, 
A. Barthes, 1926. 

34 Karl Jaspers, Nietzsche. Einfilhrung in das Verstiindnis seines Philosophierens, 
Berlfn, De Gruyter, 1936, pags. 105·146. 

35 Alwin Mittasch, Friedrich Nietzsche als Naturphilosoph, Stuttgart, Alfred KrO
ner, 1952. 

36 Thomas Mann, Nietzsche's Philosophy in the Light of Contemporary Events, 
Washington, Library of Congress, 1947. 

37 Kurt Heinze, Verbrechen und Strafe bei Friedrich Nietzsche. Versuch einer 
Deutung and Zusammenschau seiner Gedanken zum Strafrecht, Berlin, De Gruyter, 
1939. 

38 Friedrich Nietzsche, Morgenrothe, en Nietzsches Werke, V, num. 523, Taschen
Ausgabe, Leipzig, Nauman (1906), 338. 
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o hace. Por ejemplo, la frase del Evangelio «el que se humilla sera ensal
zado» se podria traducir por «eI que se humilla desea ser ensalzado» 39. 

Mas aun, 10 que el hombre cree que son sus propios sentimientos y con
vicciones verdaderos no son muchas veces mas que los restos de con
vicciones, 0 simples afirmaciones, de sus padres y antepasados. Vivimos, 
por tanto, de la tonteria y de la sabiduria de nuestros antecesores. Nietz
sche se muestra incansable en sus intentos de mostrar que todo posible 
tipo de sentimiento, opinion, actitud, conducta y virtud tiene su origen 
en el autoengafio oen una mentira inconsciente. Asi, «cada uno es el que 
mas lejano esta de sf mismo», eI inconsciente es la parte esencial del 
individuo, siendo la consciencia unicamente una especie de formula d
frada del inconsciente, <<un comentario mas 0 menos fantastico sobre un 
texto inconsciente, quiza irreconocible, pero senti do» 40. 

Nietzsche concebfa el inconsciente como una zona de pensamientos, 
emociones, e instintos confusos, ademas de como un lugar de representa
cion de estados pasados del individuo y de la especie. La oscuridad, 
des orden e incoherencia de nuestras representaciones en los suefios re
cuerdan la condicion de la mente humana en sus primeros estadios. Las 
alucinaciones oniricas nos hacen recordar tambien aquellas alucinaciones 
colectivas que atacaban a comunidades enteras de hombres primitivos. 
«Asi, en el suefio y en los suefios, repetimos una vez mas eI trabajo 
(Pensum) realizado por la primitiva humanidad» 41. El suefio es una repre
sentacion de fragmentos de nuestro propio pas ado y del pasado de la 
humanidad, incluso en 10 que respecta a los arrebatos de pasion incon
trolada y a la enfermedad mental 42• 

Klages y Jaspers han demostrado el gran interes de las teorias nietz
scheanas de los instintos, su interrelacion, sus conflictos y metamorfosis. 
En sus primeros trabajos habla de la necesidad de placer y lucha, de los 
instintos sexual y gregario, e incluso del instinto de conocimiento y ver
dad. Luego, de forma gradual, da prevalencia a un instinto basico, la vo
luntad de poder. Sobre todo, describe las vicisitudes de los instintos, sus 
compensaciones ilusorias y descargas vicariantes, sus sublimaciones, in
hibiciones, vuelta contra uno mismo, sin olvidar la eventualidad de s~ 
control consciente y voluntario. 

EI concepto de sublimacion, que no era nuevo, fue aplicado por Nietz
sche tanto al instinto sexual como al de agresividad 43. Consideraba la 
sublimacion como resultado de la inhibicion 0 de un proceso intelectuaI, 

91. 
39 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I, num. 87, op. cit., III, 

40 Friedrich Nietzsche, Morgenrothe, op. cit., V, num. 119, 123. 
41 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I, num. 12, op. cit., III, 27. 
42 Friedrich Nietzsche, Morgenrothe, VI, num. 312, op. cit., 253-254. 
43 Walter Kaufmann, Nietzsche-Philosopher-Psychologist-Antichrist, Princeton, Uni

versity Press, 1950. 
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y como una manifestacion muy extendida. «Las buenas acciones son accio
nes malas sublimadas» 44. Incluso en sus formas mas sublimadas, los 
instintos conservan su importancia: «El grado y cualidad de 1a sexualidad 
de una persona encuentra su camino en los mas altos logros de su es
piritu» 45. 

Bajo el nombre de inhibicion (Hemmung), Nietzsche describe 10 que 
hoy dia se denomina represion, y la aplica a la percepcion y a la me
moria. «El olvido no es una mera fuerza de inercia ... por el contrario, 
es una capacidad activa y, en sentido mas estricto, positiva para la in
hibicion» 46. «Lo he hecho yo, dice mi memoria. Yo no puedo haberlo 
hecho, dice mi orgullo y se mantiene inexorable. Por ultimo, 1a memoria 
cede» 47. 

En cuanto al volverse contra uno mismo, proporciona la clave de 
varios de los conceptos basicos de Nietzsche: resentimiento, conciencia 
moral, y origen de 1a civilizacion. 

La pa1abra «resentimiento», que comprendia todo tipo de sentimientos 
de rencor, despecho, envidia, inquina, celos y odio, recibi6 en Nietzsche 
un nuevo significado. Cuando tales sentimientos son inhibidos y por tanto 
se hacen inconscientes para el sujeto, se manifiestan disfrazados, sobre 
todo como falsa moralidad 48. La moralidad cristiana, afirma Nietzsche, 
era una forma refinada de resentimiento; es una moralidad de esclavos 
incapaces de rebelarse abiertamente contra sus opresores y que, por tanto, 
siguen una forma desviada de rebeli6n, con la que se sienten superiores 
al tiempo que humillan a sus enemigos. El mandato cristiano «ama a tus 
enemigos», dice Nietzsche, es una forma sutil de llevar a los enemigos 
a 1a exasperacion, de 10 que resulta una venganza mas cruel. EI concepto 
de resentimiento de Nietzsche seria adoptado, modificado y desarrollado 
por Max Scheler 49 y Maraiion so. 

La teoria nietzscheana sobre e1 origen de la conciencia moral estuvo 
inspirada por su amigo Paul Ree, el cual afirmaba que la conciencia se 
origina ante la imposibilidad de descargar los instintos agresivos del hom
bre que este ha encontrado en un momento dado de su historia 51. En su 

44 Friedrich Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches, I, num. 107, op. cit., III, 
110. 

45 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und BOse, IV, num. 75, op. cit., VIII, 95. 
46 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, II, num. 1, op. cit., VIII, 343. 
47 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut and Bose, IV, num. 68, op. cit., VIII, 94. 
48 Todo esto se explica fundamentalmente en la Genealogy of Morals de Nietzsche, 

op. cit. 
49 Max Scheler, «Ueber Ressentiment und moralisches WerturteiI», Zeitschrift fur 

Pathopsychologie, I (1911-1912), 269-368. 
50 Gregorio Marafion, «Theorie des Ressentiments», Merkur, VI, 241-249; Tiberius. 

A Study in Resentment, Londres, Hollis and Carter, 1956. 
51 Paul Ree, Der Ursprung der Moralischen Empfindungen, Cihemnitz, Ernst 

Schmeitzner, 1875. 
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GeneaZogia de la moral, Nietzsche, al igual que Ree, imaginaba al hombre 
primitivo como una «bestia salvaje», una «bestia de presa», <<la magnifica 
bestia errante, deseosa de botin y victoria» 52. Pero, con la fundacion de 
la sociedad humana, los instintos del hombre salvaje y libre ya no pudie
ron descargarse hacia fuera, y tuvieron que serlo hacia dentro. Este fue 
el origen de los sentimientos de culpa, que a su vez fueron las rakes 
primeras de la conciencia moral en la humanidad. En eI individuo, este 
proceso resulta reforzado por Ia accion de ordenes e inhibiciones morales 
de todo tipo. «El contenido de nuestra conciencia esta formado por todo 
10 que, en nuestra infancia, nos pedian, sin explicacion y de una forma 
regular, personas a las que respetabamos 0 temiamos ... La fe en la auto
ridad es la fuente de la conciencia; no es la voz de Dios en el pecho del 
hombre, sino la voz de varios hombres en el hombre» 53. Ademas, eI in
dividuo !leva dentro de si to do tipo de opiniones y sentimientos que pro
vienen de sus padres y antepasados, aunque crea que son propiamente 
suyos. «En el hijo se hace conviccion 10 que en el padre era todavia men
tira» 54. No solo los padres, sino tambien las madres determinan la con
ducta del individuo. «Toda persona lleva dentro de si un retrato de mujer 
que ha adquirido de su madre. Segu.n sea este retrato, estara determinada 
para respetar 0 despreciar a las mujeres, 0 para mostrarse indiferente» 55. 

Nietzsche explica el origen de la civilizacion de forma identica al ori
gen de la conciencia: a partir de una renunciacion a la gratificacion de 
nuestros instintos. Reconocemos aqui la vieja teoria de Diderot y sus 
seguidores. La civilizacion se iguala con la enfermedad y el sufrimiento 
de la humanidad, porque es «la consecuencia de una violenta separacion 
del pasado animal, ... una declaracion de guerra contra los viejos instintos 
que, hasta entonces, constituian su fuerza, su placer y su instancia intimi
dadora» 56. 

Una caracteristica destacada de la psicologia de Nietzsche es la im
portancia que adscribe, no solo al instinto agresivo, sino tambien al auto
destructor. Entre las manifestaciones de este ultimo, segu.n el, esta la sed 
de conocimiento. En palabras suyas, la ciencia es «un principio destruc
tor y enemigo de la vida. El ansia de conocer la verdad puede ser un 
des eo disfrazado de muerte» SI. La ciencia es una afirmacion de un mundo 
distinto del nuestro, y por tanto la negacion de nuestro mundo, que es el 
mundo de la vida. 

52 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, I, num. 11, op. cit., VIII, 322. 
53 Friedrich Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten, IV, nUm. 52, op. cit., 

230-231. 
54 Friedrich Nietzsche, Der Antichrist, num. 55, op. cit., X, 438. 
55 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I, nUm. 380, op. cit., III, 

301. 
56 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, II, num. 16, op. cit., VIII, 380-381. 
57 Friedrich Nietzsche, Die frohliche Wissenschaft, num. 344, op. cit., VI, 301. 
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Entre las ideas propiamente filosoficas de Nietzsche, dos merecen aten
cion especial: la del superhombre y la del eterno retorno. El concepto de 
superhombre ha dado lugar a numerosas interpretaciones. No tiene nada 
en comun con el retrato de un individuo extraordinariamente fuerte y 
vigoroso, dotado de misteriosos poderes. No era un concepto nuevo, pero 
todavia es materia de controversia 10 que Nietzsche quiso significar exac
tamente 58. Una interpretacion posible deriva de la afirmacion de Nietzs
che de que «el hombre es algo que debe ser superado», el primer mensaje 
dado por Zarathustra en sus predicaciones 59. EI hombre tiene que con
quistarse a si mismo, pero lcomo y con que fin? Pudiera ser que este 
sufriendo por hallarse preso entre su falsa moralidad y sus instintos ani
males agresivos profundamente arraigados. Para resolver tal confiicto, 
debe abandonar todos los valores establecidos, y experimentar dentro de 
si el resurgir de todos los instintos violentos y reprimidos; asi, los pensa
mientos de un hombre sediento de venganza deben gozarse en tales sen
timientos ad nauseam, hasta que se sienta preparado para perdonar, 
bendecir y respetar a su enemigo 60. Habiendo valorado de nuevo de esta 
forma todos sus valores, el hombre establece ahora su propia escala de 
valores y su propia moralidad, y vive de acuerdo con ellas 61. Este hom
bre, el superhombre, es ahora fuerte, incluso duro, pero amable con el 
debil, y sigue la regIa moral mas alta po sible, la del eterno retorno. Igual
mente este ultimo concepto ha dado lugar tambien a numerosas interpreta
ciones. No se debe entender en el sentido de la «palingenesia ciclica» 
proclamada por ciertos antiguos filosofos que pensaban que, a la vista 
de la constitucion fisica del universo, se deberian repetir los mismos 
acontecimientos necesariamente, a intervalos dados, ad infinitum. Como 
dijo W. D. Williams, la idea de Nietzsche es la siguiente: 

Retrocedemos una y otra vez, no a una vida exactamente igual que esta, sino a 
esta verdadera vida ... La idea de Nietzsche es que toda Ia vida, Ia mas alta y Ia mas 
baja, Ia noble y Ia insignificante, Ia buena y Ia mala, es eterna, tanto si queremos 
como si no... Podemos ver aqui una expresion extrema de Ia conciencia de nuestra 
responsabilidad ultima como seres humanos, de Ia que no hay escapatoria. Debemos 
responder por cada momento de nuestras vidas revalidandolo en Ia eternidad 63. 

58 Ernst Benz, ed., Der Uebermensch, Zurich, Rhein-Verlag, 1961; Julius Wolff, 
"Zur Genealogie des Nietzsche'schen Uebermenschen», Veroffentlichungen der Deut
schen Akademischen Vereinigung zu Buenos Aires, vol. I, num. 2. 

59 Fritz Ernst, Die romantische Ironie, Zurich, Schulthess, 1915, pag. 125, ha de
mostrado que esta famosa frase estaba ya contenida en el Atheniium de Friedrich 
Schlegel. 

60 Friedrich Nietzsche, Die frohlische Wissenschaft, num. 49, op. cit., VI, 111-112. 
61 Esta es la interpretaci6n sugerida por Lou Andreas-Salome, en Friedrich Nietz

sche in seinen Werken, Viena, Carl Konegen, 1894, pags. 205. 
63 W. D. Williams, Nietzsche and the French, Oxford, Basil Blackwell, 1952, pag. 100. 
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Esto es tambh~n 10 que Nietzsche expreso en la concisa formula: 
«Esta vida - tu vida eterna». Asi unio a los conceptos de superhombre y 
de eterno retorno. El superhombre conforma su vida seglin el principio 
del eterno retorno, viviendo asi sub specie aeternitatis: de aqui la im
ponente majestad de cada acto humano. 

Nietzsche dijo una vez que cualquier sistema filosofico no es sino una 
confesion disfrazada. «EI hombre se puede extender tanto como quiera 
con su conocimiento y aparecer ante si mismo tan objetivo como quiera; 
en el ultimo analisis no da sino su propia biografia» 64. Quiza sea esto 
mas cierto para Nietzsche que para ningun otro. Lou Andreas-Salome 
fue el primero en comprender la estrecha relacion existente entre los 
sufrimientos fisicos y nerviosos de Nietzsche y la produccion de su 
mente 65. Segu.n el, recorrio una serie de ciclos caracterizados por fases 
de enfermedad, recuperacion acompafiada de la obtencion de nuevas per
cepciones filosoficas, y periodo de euforia que precedia a la siguiente 
recaida en la enfermedad. Asi se explica tambien su firme convicci6n de 
que traia un mensaje completamente nuevo a la humanidad y de que 
era el profeta de una nueva era, asi como el exito realmente fantastlco 
de que gozaron sus ideas en Europa en la decada de 1890. Toda una ge
neracion estuvo impregnada del pensamiento de Nietzsche -cualquiera 
que fuese la interpretacion que se Ie diera- del mismo modo que la 
generacion anterior habia estado bajo el hechizo del darwinismo. Por 
otro lado, es imposible sobreestimar la influencia de Nietzsche sobre la 
psiquiatria dinamica. Mas incluso que Bachofen, puede ser considerado 
como la fuente comtin de Freud, Adler y Jung. 

Para los familiarizados con Nietzsche y Freud, la semejanza de "su 
pensamiento es tan clara que no puede haber dudas acerca de la influen. 
cia del primero sobre el ultimo. Freud habla de Nietzsche como de un 
filosofo «cuyas conjeturas e intuiciones concuerdan muchas veces de la 
forma mas sorprendente con los laboriosos hallazgos del psicoanaiisis», 
y afiade que durante largo tiempo evito leerle por esta razon, para man
tener su mente libre de influencias externas 66. Hay que recordar, sin 
embargo, que en el momenta de la primera madurez de Freud no era 
necesario haber estudiado a Nietzsche para estar impregnado de su pen
samiento, debido a 10 mucho que era citado, revisado y discutido en cual
quier drculo, revista 0 periodico. 

El psicoanalisis se inscribe evidentemente en la tendencia «desenmas
caradora» que busca las motivaciones inconscientes escondidas, caracte-

64 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I, num. 513, ap. cit., III, 
369. 

6S Lou Andreas-Salome, Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Viena, Carl Konegen, 
1894. 

66 Sigmund Freud, Selbstdarstellung (1925); Gesammelte Werke, XI, 119-182. Edi
cion corriente, XX, 60. 
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ristica de las decadas de 1880 y 1890. Tanto Freud como Nietzsche yen 
las palabras y los hechos como manifestaciones de motivaciones incons
cientes, principalmente de instintos y de conflictos de instintos. Para 
ambos, el inconsciente es el campo de los instintos salvajes, bestiales, 
que no encuentran salidas permisibles, que derivan de los primeros esta
dios del hombre y del individuo, y que encuentran su expresion en la 
pasion, los suefios y la enfermedad mental. Incluso el termino «ello» (das 
Es) tiene su origen en Nietzsche 67. A el se remonta tambien el concepto 
dinamico de la mente, con las nociones de energia mental, cuantos de 
energia latente 0 inhibida, 0 liberacion de energia 0 transferencia de un 
impulso a otro. Antes que Freud, Nietzsche concibio la mente como un 
sistema de impulsos que puede colisionar 0 fundirse unos en otros. En 
contraste con Freud, sin embargo, no dio preponderancia al impulso 
sexual (cuya importancia conoda bien), sino a los impulsos agresivos y 
autodestructores. Comprendio muy bien los procesos que Freud califico 
de mecanismos de defensa, en particular la sublimacion (termino que 
aparece por 10 menos una docena de veces en los trabajos de Nietzsche), 
la represion (bajo el nombre de inhibicion), y la vuelta de los instintos 
hacia uno mismo. El concepto de imagen del padre y la madre esta tam
bien implicito en su obra. Las descripciones del resentimiento, de la falsa 
conciencia y de la falsa moralidad se anticiparon a las descripciones freu
dianas de la culpabilidad neurotica y del superego. El males tar en la 
civilizacion de Freud muestra tambien un notable paralelismo con la 
Genealogia de la moral de Nietzsche. Ambos dan una nueva expresion 
a la antigua suposicion de Diderot de que el hombre moderno esta afec
tado por una enfermedad peculiar unida a la civilizacion, debido a que 
esta demanda de el que renuncie a la satisfaccion de sus instintos. Es
parcidas por todas las obras de Nietzsche hay incontables ideas 0 frases 
cuyos paralelos se encuentran en Freud. Ensefiaba que nadie se lamen. 
tara 0 acusara a si mismo sin un deseo secreto de venganza. As!, «todo 
lamento (Klagen) es acusacion (Anklagen)>> 68. La misma idea, con el mismo 
juego de palabras, se encontrara en el famoso trabajo de Freud Afliccion 
y melancolia: «Sus 'lamentos' son en realidad 'demandas' en el sentido 
mas antiguo de la palabra» 69. 

Si la interpretacion del superhombre sugerida por Lou Andreas-Sa
lome es la correcta, contiene la semilla del concepto freudiano del trata
miento psicoanalitico. El superhombre, que ha superado el conflicto entre 

67 Friedrich Nietzsche, Zarathustra, I, «Von den Verachtern des Leibes., ap. cit., 
VII, 46-48. 

68 Friedrich Nietzsche, «Alles Klagen ist Anklagen., Der Wanderer und sein Schat
ten, II, num. 78, ap. cit., IV, 45. 

69 Sigmund Freud, «Ihre Klagen sind Anklagen», Trauer und Melancholia, Inter
natial1llle Zeitschrift fUr iirztliche Psychotherapie (1916-1917), IV, 288-30l. 
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su moralidad convencional y sus impulsos instintivos, se ha liberado en 
10 mas rec6ndito de si mismo, ha erigido su propia escala de valores y 
su propia moralidad aut6noma. Y si es «bueno», es s610 porque ha deci
dido ser asi. Se ha superado a si mismo de forma en cierto modo pare
cida a como 10 hace el neur6tico despues de un psicoanalisis con eXlto. 

Aunque todavla no ha sido investigada muy a fonda la influencia de 
Nietzsche sobre el psicoanalisis 70, Crookshank ha realizado un estudio 
detallado de Nietzsche y de Adler 71. Se puedcn trazar grandes paralelismos. 
Para ambos, el hombre es un ser incompleto que debe obtener por SI mismo 
su propia perfecci6n. El principio nietzscheano «el hombre es algo que 
debe ser superado» encuentra su equivalente en el principio adleriano 
«ser humano significa ser estimulado por un sentimiento de inferioridad 
que obliga a superarse». El Ultimo concepto de Nietzsche de que el im
pulso basico del hombre es la voluntad de poder se refleja en la ense
fianza de Adler de la lucha basica del hombre hacia la superioridad. En 
este aspecto los trabajos de Nietzsche son una mina inagotable de ejem
plos que muestran como la voluntad de poder se manitiesta bajo incon
tables formas disfrazadas, entre las que se incluyen incluso el ascetismo 
y la sumisi6n voluntaria a otros hombres (en lenguaje moderno, el maso
quismo moral). La principal divergencia entre Adler y Nietzsche es que el 
primero iguala la superaci6n por parte del hombre de si mismo con su 
aceptaci6n del «sentimiento de comunidad», mientras que Nietzsche, in
dividualista radical, habla con desprecio del <dnstinto gregario». Sin em
bargo, su idea de que «el error acerca de la vida es necesario para la 
vida» y de que el autoengafio es necesario para el individuo, anticipa el 
concepto de Adler de la «ficci6n guia» en el neur6tico. 

Al contrario que Freud, Jung proclam6 siempre abiertamente el enorme 
estimulo que recibi6 de Nietzsche. Las teorias de Jung estan llenas de 
conceptos que se pueden seguir, en forma mas 0 menos modificada, hasta 
aquel. Tales son sus reflexiones sobre el problema del mal, sobre los 
instintos superiores en el hombre,. sobre el inconsciente, los suefios, los 
arquetipos, la sombra, la persona, el anciano sabio y muchos otros. Dio 
tambien una interpretaci6n de la personalidad de Nietzsche. Zarathustra, 
dijo, era una personalidad secundaria de Nietzsche, que este habia forma
do y desarrollado' lentamente en su inconsciente hasta que brot6 de 
repente, con una enorme cantidad de material arquetipico. Los estudios 
de Jung sobre Zarathustra estan contenidos en diez volumenes escritos 

70 Charles Baudouin hizo unos cuantos comentarios; «Nietzsche as a forerunner 
of psychoanalysis», Contemporary Studies, Londres, Allen y Unwin, 1924, pags. 40-43. 

71 F. G. Crookshank, Individual Psychology and Nietzsche. Individual Psychology 
Pamphlets, nUID. 10, Londres, C. W. Daniel Co., 1933. 
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a maquma no publicados que constituyen la mas amplia exegesis inten
tada nunca de la famosa obra de Nietzsche 72. 

NEORROMANTICISMO Y FIN DE SIECLE 

Como ya se ha dicho, hacia 1885 ocurri6 en toda Europa un cambio 
rapido y sefialado de la orientaci6n intelectual. Supuso una reacci6n contra 
el positivismo y el naturalismo y, hasta cierto punto, una vuelta al roman
ticismo, motivo por el que recibi6 el nombre de neorromanticismo 73. No 
sustituy6 a las tendencias positivista y naturalista, pero march6 coda a 
coda con ellas durante el res to del siglo. Afect6 a la filosofia, la literatura, 
las artes, la musica y la forma general de vida, y ejerci6 una innegable 
influencia sobre los profundos cambios que tuvieron lugar en aquella 
epoca en la psiquiatria dinamica. 

En un sentido restringido, el termino neorromanticismo designa una 
serie de poetas alemanes, entre los que se inciuyen Stefan Georg, Gerhart 
Hauptmann, Hugo Von Hofmannsthal y Rainer Maria Rilke. En sentido 
amplio, incluye un mimero mucho mayor de poetas, artistas, musicos y 
pensadores que pertenecieron a variados grupos locales y temporales. 
Fieles a el fueron los prerrafaelistas en Inglaterra, los simbolistas en 
Francia y el movimiento Jugendstil en Alemania. Culmin6 con la «deca
dencia» y el espiritu fin de siecle. 

A pesar de su nombre, este movimiento estaba lejos de ser una simple 
vuelta al romanticismo. En ciertos aspectos se podria considerar una 
imitaci6n deformada, casi una caricatura, del romanticismo. La relaci6n 
con la naturaleza, principio de todo, posiblemente no fuera la misma. 
Debido a la industrializaci6n en gran escala, a la urbanizaci6n y a los 
nuevos descubrimientos cientificos, la vida en el siglo XIX se habia hecho 
cada vez mas artificial. No es de extrafiar que falte en el neorromanticis
mo ese sentimiento inmediato, conmovedor, de intimo contacto con la 
naturaleza que habia en el origen del romanticismo. Incluso donde no 
existia una busqueda directa de 10 artificial, y donde se aproximaba mas a 
la naturaleza, el neorromanticismo la veia estilizada, como podemos ob
servar a traves de los ojos de artistas y estetas. Mientras que el roman
ticismo 10 habia visto todo como un proceso de crecimiento y evoluci6n, 
el nuevo movimiento estaba inclinado a verlo como un proceso de deca
dencia. Mientras que el romanticismo habia tenido una habilidad peculiar 

72 A. J. Leahy, «Nietzsche interpn~te par Jung», Etudes nietzscheennes, I, nUID. 1, 
Aix-en-Provence, Societe Fran<;aise d'Etudes Nietzscheennes (1948), 36-43. 

73 Ika Thomese, Romantik und Neu-Romantik, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1923. 
Eudo C. Mason, Rilke, Europe and the English-speaking World, Cambridge, Ingla
terra, Cambridge University Press, 1961, pags. 67-80. 
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para la empatia con casi todos los periodos de la historia, el neorroman
ticismo mostraba predilecci6n por los periodos de decadencia. Tampoco 
podia entrar en contacto directo con el alma del pueblo, como habian 
hecho los romanticos alemanes. Con el declinar del campesinado, el fol
klore, que habia sido una rica fuente de inspiraci6n para aquellos, estaba 
desapareciendo en el siglo XIX, y los neorromanticos tenian que conten
tarse con una busqueda mas 0 menos vaga de los mitos. El romanticismo 
habia resaltado el valor unico e irreemplazable del individuo, viendole 
al mismo tiempo en el contexto de los contactos interpersonales, en la 
amistad, el amor, los grupos pequefios y la comunidad. El neorromanti
cismo destacaba la importancia del individuo en el punto en que se se
para de los otros, con 10 que una de sus caracteristicas corrientes es el 
narcisismo. Nunca, en la historia de la literatura, habian celebrado los 
poetas hasta tal punto a Narciso y los heroes narcisistas. Se ha dicho 
que la figura de Narciso era un simbolo general y una encarnaci6n del 
espiritu de la epoca 74. Sin embargo, los neorromanticos estaban tan in
teresados como sus predecesores por 10 irracional, 10 oculto y la explora
cion de las profundidades escondidas de la mente humana. AI igual que 
aquellos se habian vuelto hacia Mesmer y el magnetismo animal, los 
neorromanticos estaban ahora entusiasmados con el hipnotismo, y deman
dab an nuevas pruebas del inconsciente. 

Jules Romains ha sefialado en sus memorias el extraordinario contras
te existente entre el movimiento simbolista en Francia y la marcha gene
ral de la civilizacion en el mundo contemporaneo: 

El mundo estaba en una mareha aseendente y desbordante de vitalidad. Por 
todas partes progresaban la libertad politiea y la justicia social. La condicion mate
rial del hombre no cesaba de mejorar, no para unos cuantos privilegiados, sino para 
la mayor parte de las personas. La ciencia y la teeniea moderna apenas habian mos
trado nada mas que sus aspectos beneficiosos, y unieamente parecian prometer una 
mej~ria continua de la estancia sobre la tierra... En un mundo que se llenaba de 
empresas gigantescas, factorias y maquinas, que desplegaba un inmenso poder y 
donde uno de los problemas principales era tomar conciencia de todo ello, incor
porarlo a la vida del espiritu, dominar toda esta confusion para encajarla en la 
armonia de una nueva civilizaci6n, el simbolista pur~, en su torre de marfil, se cuenta 
leyendas, en ocasiones agradables, otras veces pedantes 0 infantiles ... (Consideraba 
su epoca como una decadencia, una corrupcion bizantina)... 10 cual es ciertamente 
el mas fenomenal error de interpretacion jamas cometido por la literatura. Habia 
una especie de esquizofrenia colectiva, cuyo significado no se debe despreciar 75. 

Lo que Jules Romains predica del movimiento simbolista en Francia 
se podria decir, desde luego, exactamente igual de otros movimientos 

74 Heinz Mitlacher, «Die Entwicklung des Narziss-Begriffs», Romanisch-germa
nische Monatsschrift, XXI (1933), 373-383. 

75 Jules Romains, Souvenirs et confidences d'un ecrivain, Paris, Fayard, 1958, 
pags. 15-16. 
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semejantes en toda Europa, es decir, de todos los que proclamaban la 
decadencia de la civilizacion moderna y pertenecian a la tendencia nea
rromantica. 

Un historiador de la literatura, A. E. Carter, describe esta tendencia 
de forma semejante: 

Casi todos los autores de este tiempo consideraban su epoca como decadente. 
No era una chifladura de algunos excentricos, sino una opinion mantenida por pato
logos, filosofos y criticos ... Visto desde las ruin as del presente, el siglo XIX parece 
algo increfblemente solido, un cumulo de energia, di.treza y autoconfianza, como 10 
fueron sus exposiciones internacionales. Fue el siglo que absorbio continentes y 
conquisto el mundo... El porque una epoea asi, que vivia vigorosamente una vida 
vigorosa, perdi6 tanto tiempo en hoscas meditaciones sobre su propia «decadencia», 
real 0 imaginada, es un problema extraiio al que no se puede dar una respuesta 
simple 76. 

Como ha demostrado Carter, 1a palabra «decadencia» habia cambiado 
de significado y, a finales del siglo XIX, posefa un matiz peculiar de corrup
cion rica y seductora. Los contemporaneos la comparaban con la era 
del declinar de Roma (0 mas bien con una representaci6n legendaria y 
fantastica de la Roma imperial), con una representaci6n no menos legen
daria de la decadencia bizantina, y con el frivolo libertinaje de la corte 
de Luis XV. Por todas partes se expresaba la idea de que el mundo habia 
envejecido, idea apoyada por teorias pseudocientificas, sobre todo por la 
de la degeneraci6n. De aqui el exito del libro de Max Nordau, Degenera
ci6n, que con tenia una con dena radical de los movimientos culturales 
contemporaneos de aquella epoca 77. 

Las nociones de decadencia y degeneraci6n, bajo todas las formas y 
disfraces imaginables, impregnaron e1 pensamiento de la epoca. En la 
decada de 1850, Morel habia formulado una teoria psiquiatrica en la que 
se unian casi todas las enfermedades mentales cronicas bajo el nombre 
de «degeneracion mental». La teo ria de Morel tuvo un gran exito, y en 
la decada de 1880 domino junto con Magnan la psiquiatria francesa. LIego 
un momento en que casi todos los certificados medicos de los hospitales 
mentales de Francia comenzaban con las palabras degenerescence men
tale, avec ... (<<degeneraci6n mental, con ... »), tras 10 cual se citaban los 
sintomas principales. A principios de la decada, Lombroso hablaba del 
(,delincuente nato», supuestamente resultante de la regresi6n a un. tipo 
ancestral de hombre. Las teorias medicas de Morel y Magnan fueron 
popularizadas por las novelas de Zola y otros escritores naturalistas. Pero 
tambien las ideas sobre la degeneracion se extendieron de forma mas sutil 
a traves de los grupos neorromanticos. El conde de Gobineau afirmaba que 

76 A. E. Carter, The Idea of Decadence in French Litterature, 1830-1900, Toronto, 
University of Toronto Press, 1958, pags_ 144-151. 

77 Max Nordau, Entartung, Berlin, C. Dunker, 1892. 
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las razas humanas no eran iguales, y que todas las civilizaciones existentes 
habfan sido fundadas por razas superiores, las cuales, mediante sucesivos 
matrimonios mixtos con las razas inferiores, habian side absorbidas por 
estas, de modo que la humanidad estaba sentenciada a un est ado final de 
mestizaie en el que perderia toda su capacidad creadora 78. Mas a menu do, 
sin embargo, los pensadores se complacian en describir la supuesta deca
dencia de una raza 0 nacion especifica. En Francia e Halia, y tambien en 
Espana tras su derrota de 1898, laidea de la inferioridad de las razas lati
nas estaba ampliamente extendida y se asociaba muchas veces con una idea 
obsesionante de la superioridad de los anglosaiones 79. Sin embanm, el bri
tanieo Houston Stewart Chamberlain afirmaba la superioridad de los 
alemanes y la necesidad que tenian de protegerse mediante la seleccion 
racial so. Otra version del concepto de decadencia era la idea del «decIinar 
aristocratico»: como consecuencia de la extension universal de la democra
cia, los individuos y familias superiores serian absorbidos por las masas. 
Por ultimo, estaba la afirmacion de Nietzsche de que la especie humana 
como totalidad estaba declinando, por ser la civilizacion incompatible 
con la naturaleza del hombre. De aqui tambien la nostalgia entonces 
corriente por la vida primitiva, las poblaciones primitivas y el arte pri. 
mitivo. 

Esta tendencia general culmino en el espiritu fin de siecle. Esta ex
presion parece haber surgido en Paris en 1886 y fue puesta de moda por 
Paul Bourget, en 1887, con su novela Mensonges. En 1891 se habia con
vertido en una «calamidad Iiteraria», que surgia a cada momenta en las 
conversaciones y se podia leer docenas de veces en cualquier pagina de 
los periodieos 81. AI igual que el romanticismo habia experimentado el 
mal du siecle, el perfodo anterior al fin del siglo estaba impregnado 
con la moda del fin de siecle. Existla, primeramente, un sentimiento gene
ral de pesimismo supuestamente fundado en las doctrinas filos6ficas de 
Von Hartmann y de Schopenhauer. En la actualidad nos resuIta dificil 
imagjnar la fascinaci6n que ejerci6 la fiIosofia de Schopenhauer sobre 
la elite intelectual de aquella epoca. Malwida von Meysenburg, amiga de 
Wagner y Nietzsche, cuenta en sus Memorias c6mo ei descubrimiento de 
la obra de Schopenhauer fue para ella una especie de conversion reli-

78 Conde Arthur de Gobineau, Essai sur l'inegalite des races humaines, 4 vols., 
Paris, Firmin-Didot, 1853-1855. 

79 La expresi6n mejor conocida de ese sentimiento se encuentra en el libro del 
escritor frances Edmond Demolins, A quai tient la superiorite des Anglo-Saxons?, 
Paris, Firmin-Didot, 1897. 

so Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten lahrhunderts, 
Munich, F. Bruckmann, 1899. 

81 Keith G. Millward, L'Oeuvre de Pierre Loti et ['esprit «fin de siecle», Paris, 
Nizet, 1955, pags. 11-36. 
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giosa 82. Problemas filosoficos que la habian preocupado durante anos 
se resolvieron de repente. Encontro una nueva interpretacion de la fe 
cristiana, junto con la paz de la mente y una nueva significaci on de vida. 
Pero mas a menudo, el pesimismo de Schopenhauer y Von Hartmann se 
expresaba en formas menos dignificadas, e inspiraba ensayos, obras de 
teatro y novelas sombrios y morbosos. 

Una segunda caracteristica del fin de siecle era e1 culto de la Anti
Physis, es decir, de todo 10 opuesto a la naturaleza. Mientras que el mito 
predominante en el siglo XIX era el del «salvaje noble», el hombre vigo
roso y primitivo que vivia en el bosque y luchaba por su libertad, ahora 
existia el mite invertido del «hombre civilizado corrompido», debilitado 
y mundano entre los lujos de la gran ciudad 83. En contraste directo con 
la comunion de los romanticos con la naturaleza, el hombre de fin de 
siecle se siente comodo en las ciudades monstruosas, en expansion cons
tante, las villes tentaculaires del poeta Verhaeren, y goza de los lujos 
corrompidos y pervertidos que Ie ofrecen. Todo ella estaba unido al culto 
del esteticismo, de la elegancia refinada en el vestido y el mobiliario, y 
de la busqueda de 10 raro, que llevaba a todo tipo de excentricidades. 
Raramente en la historia de la cultura ha habido tantas excentricidades 
como en este periodo. 

Otra caracteristica del espiritu fin de siecle era su vago misticismo. 
En los casos mas favorables, llevo a algunos hombres de letras a una 
conversion religiosa mas 0 menos sensacional (como habia ocurrido tam
bien con varios romanticos), y a otros a unirse a sectas espiritistas u 
ocultas de un tipo u otro. Con frecuencia aumento el interes por los 
fenomenos de hipnosis, sonambulismo, personalidad doble y enfermedad 
mental. Se adopto un nuevo procedimiento literario, el monologo interior, 
que pretendia ser una reproduccion exa:cta del flujo de conciencia del 
individuo. El escritor frances Edouard Dujardin 84, y el austriaco Arthur 
Schnitzler 85 comenzaron a escribir novelas en las que no habia accion, 
sino unicamente una descripcion del supuesto devenir del flujo de pen
samientos del personaje durante un periodo dado de tiempo. 

Otra caracteristiea importante del espiritu de fin de siecle fue su culto 
de 10 erotico. El denominado espiritu victoriano, que habfa dominado 
fundamentalmente en Inglaterra hasta la mitad del. siglo, declinaba por 
todas partes, y en la Europa continental quedaba muy poco de el. Por 
el contrario, los libros, periodieos y revistas estaban llenos de preocupa-

82 Malwida von Meysenburg, Memoiren einer Idealistin, III, BerIfn, Auerbach, 
s. d. pags. 223-234. 

83 Esta antftesis ha side bien descrita p~r A. E. Carter en The Idea of Decadence 
in French Literature, op. cit. 

84 Edouard Dujardin, Les Lauriers sont coupes, Parfs, Revue Independante, 1888. 
85 Arthur Schnitzler, Leutl1ant Gust!, BerIfn, S. Fischer, 1901. 
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ciones er6ticas, aunque mas restringidas y con mayor sutileza de expre
si6n que en la actualidad. La abundancia de literatura obscena era tal que 
Jules Claretie, en una revisi6n del afio 1880, escribi6: «Aquf yace el ano 
pornogratico 1880» 86. EI erotismo dominaba la literatura, desde los tra
bajos mas refinados de autores como Anatole France y Arthur Schnitzler 
hasta las peores publicaciones dedicadas a los lectores de menor cultura. 
Existia una abundante literatura medica 0 pseudomedica sobre perver
siones, que gozaba de una gran aceptaci6n. Las perversiones sexuales se 
describian tambit~n, de forma mas 0 menos velada, en numerosas novel as. 
Fue entonces cuando algunas recibieron los nombres bajo los que todavia 
se las conoce tecnicamente: sadismo, masoquismo, fetichismo, y en muchas 
ocasiones la descripci6n cientifica seguia a la literaria. Mario Praz ha 
demostrado el papel que desempefi6 el vampirismo en el siglo XIX, ex
plicando que el caracter del «vampir~ macho» (seductor destructivo 0 

lobo) fue reemplazado gradualmente por el del «vampiro hembra» (la 
femme fatale) hacia finales de siglo P>I. Gtro tema de actualidad era el 
culto 0 la admiraci6n hacia la prostituta: artistas como Toulouse-Lautrec 
y Klimt pintaron a estas mujeres con una cierta ternura; escritores como 
De Maupassant, Wedekind, Wildgans y Popper-Lynkeus las glorificaron. 

El espiritu fin de siecZe prevaleci6 sobre to do en dos ciudades: Paris 
y Viena. Los historiadores del pensamiento destacan que la generaci6n 
francesa que en 1890 tenia entre veinte y treinta afios era una de las mas 
dotadas que Francia habia conocido nunca. Hubo un extraordinario floreci
miento de genios y talentos en los campos filos6fico, cientffico, artistico 
y literario, y una marea de nuevas ideas contradictorias. Los representan
tes de las generaciones anteriores se mostraban muchas veces aprensivos 
frente a esta anarquia espiritual; no sospechaban que el fin de siecZe era 
una moda temporal y que las formas originales de pensamiento se esta
ban formando. Escritores como Paul Morand, rememorando dicho perio
do, son propensos a considerarlo como una epoca frivola que no produjo 
sino trivialidades, e insisten en el morboso erotismo que impregnaba la 
vida 88. Andre Billy, sin embargo, afirma que dicho erotismo, que no niega, 
era de una alta calidad y formaba parte de la busqueda entonces corrien
te de la felicidad 89. Piensa que el periodo de fin de siecle sufri6 sobre 
todo de una superabundancia de riqueza cultural. 

Viena fue el otro gran centro de Ia atm6sfera de fin de siecZe. En 
Austria, Ia idea de decadencia que prevalecia por toda Europa tom6 un 

86 «Ci-glt 1888-I'annee pornographique», Jules Claretie, La Vie ii. Paris (1880), Paris, 
Victor Havard, 1881, pag. 507. 

P>I Mario Praz, The Romantic Agony, traducido del italiano, Londres, Oxford 
University Press, 1933. 

88 Paul Morand, 1900, Paris, Les Editions de France, 1931. 
89 Andre Billy, L'Epoque 1900-1885·1900, Paris, TalIandier, 1953. 
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significado especial, por aplicarse a la monarquia y al imperio, cuya in
minente caida y desintegraci6n predecian muchos. Al igual que en Paris, 
Ia joven generaci6n vienesa era extraordinariamente inteligente y brillan
teo El circulo «loven Viena» contaba entre sus miembros con poetas como 
Hermann Bahr, Richard Beer-Hofmann, Hugo von HofmannsthaI, Richard 
Schaukal y Arthur Schnitzler. Tambien aquf el principal defecto fue pro
bablemente la superabundancia de ideas y riqueza cultural. 

La profunda semejanza existente entre la nueva e incipiente psiquia
tria dinamica y el espiritu de la epoca se revela por la semejanza exis
tente entre los pacientes descritos por los psiquiatras y por los novelistas 
y autores de teatro. Ya se ha sefialado que muchas de las historias cli
nicas de Pinel parecen haber sido tomadas de las Dovelas de Balzac. Del 
mismo modo, los pacientes de Janet muestran numerosas semejanzas con 
algunos de los personajes de Zola. (La Irene de Janet, por ejemplo, con 
Pauline, la heroina de la novela de Zola, La joie de vivre). Sin embargo, 
la Electra de Hofmannsthal se asemeja mucho mas a la famosa Anna O. 
de Breuer que a la Electra de Euripides, y la Dora de Freud parece saca
da de una de las historias cortas de Schnitzler. No es extrano, ya que 
tanto los escritores como los psiquiatras habian crecido en la misma 
generaci6n y vivido en la misma atm6sfera, y fue del mismo medio re
finado y erotizado de fin de siecle de donde sacaron los unos sus per
sonajes literarios, y los otros sus pacientes. 

PSIQUIATRIA Y PSICOTERAPIA 

Como hemos visto en el capitUlo anterior, en las primeras decadas 
del siglo XIX prevalecieron dos tendencias psiquiMricas principales: la 
del Somatiker, y la del Psychiker (segun fueron denominadas en Alema
nia). La primera atribuia las enfermedades mentales a causas fisicas y 
modificaciones cerebrales; la segunda resaitaba las causas emocionales. 
Como hemos visto tambien, la ultima tendencia dedino alrededor de 1840, 
y Griesinger intento combinar ambas. Tras el, sin embargo, la tendencia 
organicista domino todo el campo de la psiquiatria. A 10 largo y ancho 
de Europa, dos principios presidian aparentemente el tratamiento de los 
pacientes mentales. Primero, un principio humanitario obtenido de Pinel 
y sus contemporaneos: los pacientes mentales deb en ser tratados tan 
humanamente como sea posible. EI segundo era el de que «las enfermeda
des mentales son enfermedades cerebrales»; por tanto, 10 mejor que un 
psiquiatra podia hacer por sus pacientes era estudiar la anatomia y pato
logia cerebrales, con la esperanza de que esta investigacion condujera 
eventualmente al descubrimiento de tratamientos especfficos. Tal actitud 
dio lugar a que numerosos hospitales mentales se convirtieran en centr~s 
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para el estudio de la anatomia y patologia cerebrales. En ocasiones se 
nombraba a un medico director de un hospital mental debido unicamente 
a que era un adelantado estudioso de la anatomia del cerebro. De esta 
forma se hicieron, en pequenos y alejados hospitales mentales, diversos 
descubrimientos relevantes en este campo. 

Con su lema de que «las enfermedades mentales son enfermedades 
cerebrales», Griesinger declaro la guerra a los supervivientes de la vieja 
psiquiatrfa romantica. En esta epoca, Rokitansky y Virchow sentaban las 
bases de la anatomopatologia celular, 10 que parecia ser uno de los pilares 
mas firmes de toda la medicina. Inmediatamente Meynert, Wernicke y sus 
seguidores trataron de fundar la psiquiatrfa en la misma base. Theodor 
Meynert (1833-1892) y Carl Wernicke (1848-1905), dos agudos estudiosos 
de la anatomia cerebral y clinicos experimentados, trataron de construir 
un sistema general de psiquiatria organica y mecanicista. Pero muchas 
veces completaban sus hallazgos objetivos con hipotesis acerca del sus
trato anatomico y fisiologico de la actividad psiquica, y a finales del si
glo XIX numerosos psiquiatras solian denominar las alteraciones psico
patol6gicas con terminos prestados de la anatomia cerebral: fue la llama
da Hirnmythologie (mitologia del cerebro). 

El merito de la superacion de esta tendencia corresponde a Emil 
Kraepelin (1856-1926) con su aproximaci6n multiple a la psiquiatrfa: neu
rologia y anatomia cerebral, psicologia experimental, con la aplicacion de 
nuevos metodos de prueba elaborados, e investigacion completa de la 
historia vital del paciente. Kraepelin se ha convertido en piedra de escan
dalo para numerosos psiquiatras actuales, los cuales afirman que su unico 
interes por los pacientes era colocarles etiquetas diagnosticas, tras 10 
cual no hacia nada mas para ayudarles. De hecho, sin embargo, se intere
saba al maximo por que cada uno de sus pacientes recibiera el mejor 
tratamiento disponible en su epoca, y era una persona extremadamente 
humanitaria 90. Uno de sus mayores logros fue la construccion de una 
nosologfa y clasificaci6n racionales de la enfermedad mental, con los con
ceptos de «demencia precoz» y «enfermedad maniaco depresiva». Alrede
dor de 1900, Kraepelin estaba considerado como el psiquiatra que habia 
esclarecido el capitUlo de las enfermedades mentales, y su sistema en
contro gradualmente aceptacion por todas partes. 

Mientras tanto, el trabajo de Heinroth, Ideler, Neumann y los otros 
Psychiker, que posiblemente nunca habian sido olvidados por completo, 
experimento un nuevo impulso en la decada de 1880. Dos nombres me
recen atencion especial en este aspecto: Forel y Bleuler. 

90 Su primer libro fue un alegato contra la pena de muerte. Emil Kraepelin, Die 
Abschaffung des Strafmasses, Stuttgart, F. Enke, 1880. 
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Auguste Forel (1848-1931) fue una personalidad extraordinariamente vi
gorosa, cuya vida es bastante bien conocida gracias a su autobiograffa 91 

y a una biografia escrita por Annemarie Wettley 92. Constituye un ejemplo 
tipico del joven que padece un sentimiento de inferioridad, al que en
cuentra compensacion, y que se convierte en uno de los cientfficos mas 
famosos de su generacion. La compensaci6n que encontro en su in fan cia 
fue el estudio de las hormigas, campo en el que se hizo probablemente 
el principal especialista del mundo. El deseo de Forel era estudiar cien
cias naturales, pero eligi6 medicina por razones practicas y pronto se 
distinguio por sus descubrimientos en el campo de la anatomia cerebral, 
que Ie condujeron al puesto de profesor de psiquiatrfa en Ja Universidad 
de Zurich, funcion esta que incluia la supervision del hospital mental de 
BurghOIzli. Llevo a cabo una reforma muy necesaria en esta institucion, 
con tal exito que el BurghOlzli obtuvo renombre mundial. Forel pertenecio 
inicialmente a la escuela de los organicistas, pero por su actitud sufrio 
un cambio gradual. Se pregunto por que los psiquiatras eran incapaces 
de curar a los alcoholicos, hecho que algunos profanos lograban. Pregunto 
a uno de estos, el zapatero Bosshardt, cuaI era su secreto y obtuvo la 
siguiente respuesta: «No es extrano, senor profesor, yo soy abstemio y 
usted no 10 es» 93. Esta contestacion impresiono tanto a Fore! que se hizo 
a si mismo una promesa de abstinencia, y desde entonces pudo tratar 
con exito a los alcoh6licos. Fue su primer paso hacia la comprension de 
que el secreto del exito de un tratamiento depende de la actitud personal 
del psicoterapeuta. Su segundo paso en esta direccion fue su descubri
miento de la hipnosis. Habiendo oido hablar de la obra de Bernheim, 
inmediatamente viaj6 hasta Nancy y permaneci6 alIi el tiempo suficiente 
para adquirir la tecnica del tratamiento hipnotico, que llev6 consigo a 
Zurich. Pronto se convirtio en uno de los especialistas mas avanzados de 
ese metodo. Organizo un servicio de policlinica en el que tambien se 
aplic6 con exito tratamiento hipn6tico a pacientes afectos de reumatismo 
y diversos trastornos fisicos. Entre los estudiantes de Forel se encontra
ban Eugen Bleuler (1857-1939), que lleg6 a ser el psiquiatra mas promi
nente de Suiza, y Adolf Meyer (1866-1950), que serfa el psiquiatra mas 
famoso de los Estados Unidos. 

Eugen Bleuler 94 es conocido universalinente por su teorfa y descripcion 
de la «esquizofrenia» (termino ideado por el para reemplazar el de «de-

91 Auguste ForeI, Rukblick auf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935. La edici6n 
francesa es muchas veces mas completa: Memoires, NeuchateI, La Baconniere, 1941. 

92 Annemarie WettIey, August Foret, ein Arzt/eben im Zwiespatt seiner Zeit, Sa]z
burgo, O. Muller, 1953. 

93 August Forel, Ruckblick auf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935, pags. 126-
127. 

94 Hasta eI momenta no se ha publica do ninguna biografia de Eugen Bleuler. 
Se han consultado las siguientes obras: Manfred Bleuler, «Eugen Bleuler, die Be-
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mencia precoz», cuyo significado original ya no se comprendia) 95. Es di
ficil comprender su obra sin tener en cuenta el entorno de luchas sociales 
y politicas existente en el canton de Zurich en el siglo XIX. Eugen Bleuler 
nacio en 1857 en Zollikon, entonces un pueblo de agricultores y en la 
actualidad suburbio de Zurich. De antepasados agricultores, su padre era 
comerciante y al mismo tiempo administrador de la escue1a local. El 
padre, el abuelo y todos los miembros de la familia de Bleuler tenian 
todavia un recuerdo claro de la epoca en que la poblacion agricultora 
del canton estaba bajo el dominio de las autoridades de la ciudad de 
Zurich, las cuales restringian grandemente su acceso a ciertos oficios y 
profesiones y, sobre todo, a la educacion superior. La poblacion agricul
tora tenia conciencia de dases, unas veces en un sentido agresivo 0 revo
lucionario, y otras en una forma mas progresiva. Organizaba circulos de 
lectura y otras actividades culturales. La familia de Bleuler habia tomado 
parte en la lucha politica que llevo finalmente, en 1831, al reconocimiento 
de la igualdad de derechos y a la fundacion de la Universidad de Zurich 
en 1833, destinada a aumentar el desarrollo intelectual de la joven gene
racion campesina. A ella fueron llamados numerosos· profesores extran
jeros para ocupar los puestos que no podian cubrir los ciudadanos suizos. 

Los primeros profesores que acudieron a ensefiar psi quia tria en Zurich 
eran alemanes: Griesinger, Gudden y Hitzig. Fueron tambien los primeros 
directores del hospital mental de BurghOlzli. Mas surgieron quejas de 
que se preocupaban mas de sus microscopios que de sus pacientes y de 
que eran incapaces de hacerse entender por estos debido a que unica
mente hablaban el aleman culto y no estaban familiarizados con el dia
lecto local. Durante los afios que paso en la escuela secundaria, Bleuler 
oyo muchas veces estas quejas de personas de su propio ambiente. Decidi6 
entonces convertirse en psiquiatra, para entender a los enfermos mentales 
y hacerse a su vez entender por estos. 

Tan pronto como obtuvo el titulo, ingreso como residente en el hos
pital mental de Waldau, cerca de Berna, donde mostr6 una gran devoci6n 
hacia sus pacientes. Despues parti6 a Paris para estudiar con Charcot y 

griindung der Schizophrenie-Lehre», Gestalter unserer Zeit, IV (Erforscher des Lebens, 
Oldenburg: Gerhard Stalling, s. f.), pags. 110-117; Jakob Wyrsch, «Eugen Bleuler und 
sein Werk», Schweizerische Rundschau, XXXIX, 1939-1940, pags. 625-627; Manfred 
BIeuler, «Geschichte des Burgh6lzIi und der psychiatrischen UniversWisklinik», ZUr
cher Spitalgeschichte, Regierungsrat des Kantons Zurich, 1951, pags. 317-425. 

95 En 1852, Morel habia creado el termino demence precoce para etiquetar a los 
pacientes que sufrian una grave afectaci6n mental poco despues del comienzo de la 
enfermedad. (B. A. Morel, Etudes cliniques, I, 1852, pags. 37-38). Se creia que todas 
las enfermedades mentales terminarian antes 0 despues con grave afectaci6n mental 
(denominada demence, aunque Ie faltaba la connotaci6n actual de deterioro intelec
tual). Asi, e1 termino demence precoce significaba en realidad «rapida afectacion 
mental». Posteriormente, se confundi6 su significado y se Ie dio el de «demencia en 
edad temprana». 
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Magnan, viajo a Londres y Munich, y a continuacion' se incorporo al 
equipo del Hospital mental de Burgh6lz1i, que estaba en aquella epoca 
bajo la direccion de Forel. En 1886 Bleuler fue nombrado director me
dico del Hospital mental de Rheinau, gran asilo habitado por viejos pa
cientes demenciados que estaba considerado como una de las instituciones 
mas atrasadas de Suiza. Emprendio la tarea de rehabilitar el hospital y 
cuido a sus pacientes con un desinteres poco corriente. Soltero, vivia en 
el hospital y pasaba todo el tiempo con sus enfermos, des de primeras 
horas de la manana hasta' ultimas de la noche, tomando parte en su trata
miento fisico, organizando la terapia ocupacional, y logrando un estrecho 
contacto emocional con cada uno de los internados. Asi obtuvo una com
prension unica de los enfermos mentales y los detalles mas intimos de su 
vida psicologica. Esta experiencia fue la semilla de su futuro libro sobre 
esquizofrenia y de su libro de texto sobre psiquiatria. 

En 1898, fue elegido para suceder a Forel como director del Hospital 
mental de Burgh61z1i. Entre sus misiones se incluia la ensefianza, la cual 
Ie proporciono la posibilidad de transmitir los resultados de su experien
cia en Rheinau a sus estudiantes, y estas clases fueron el nucleo de su 
famoso libro sobre la esquizofrenia, que publico tardiamente en 1911 96• 

Mientras tanto, habia continuado sus investigaciones con la ayuda de su 
equipo el cual, a partir de 1900, conto con C. G. Jung. 

Como la doctrina de Bleuler sobre la esquizofrenia ha sido mal en
tendida en numerosas ocasiones, quiza no este de mas recordar aqui sus 
caracteristicas principales. El punto de partida fue el propio esfuerzo de 
Bleuler por entender a un tipo de personas que nunca habian sido enten
didas antes, es decir, los esquizofrenicos. Durante los doce afios que paso 
en Rheinau, viviendo de forma continuada con un gran numero de tales 
pacientes, no solo hablo con ellos en su propio dialecto, sino que hizo 
todos los esfuerzos posibles para comprender el significado de sus ex
presiones y errores supuestamente <<insensibles». Fue asi capaz de esta
blecer un «contacto emocional» (affektiver Rapport) con cada uno de 
ellos. Esta aproximacion clinica fue completada posteriormente en el Hos
pital mental de Burgholzli con una investigacion mediante la prueba de 
asociacion de palabras bajo la direccion de Jung, y todavia mas tarde con 
la ayuda de los conceptos psicoanaliticos de Freud. 

Basandose en su investigacion clinica, Bleuler desarrollo una nueva 
teoria sobre la esquizofrenia. En contradiccion con las teorias puramente 
organicistas prevalentes en su epoca, expuso una doctrina que podria ser 
denominada organo-dinamica en la actualidad. Supuso que la esquizofre
nia derivaba de una causa desconocida. (quizas de la accion de sustancias 

96 Eugen Bleuler, Dementia Praecox, oder Gruppe der Schizophrenien, en Aschaf
fenburg, Handbuch der Psychiatrie, spezieller Teil, 4. Abt., I, Viena, F. Deuticke. 1911. 
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toxicas sobre el cerebro), en la que la herencia jugaba un papel impor
tante. En el caso de los multiples sintomas presentes, distinguio entre 
sintomas primarios 0 fisiogenicos causados directamente por el proceso 
orgimico desconocido, y sintomas secundarios 0 psicogenicos derivados 
de los anteriores. Tal distincion probablemente estuvo inspirada en el 
concepto de psicastenia de Janet. Al igual que este ultimo distinguia una 
alteracion basica en la psicastenia, es decir, el descenso de la tension 
psicologica, Bleuler concebia los sintomas primarios de la esquizofrenia 
como un «afloJamiento» de la tension de las asociaciones, en una forma 
mas 0 menos semejante a 10 que ocurre en los suefios 0 en los ensuefios. 
Pensaba que toda la rica gam a de los sintomas secundarios derivaba de 
estos sintomas basicos, en especial las Spaltungen 0 discontinuidades 
entre las divers as funciones psiquicas, por ejemplo entre la afectividad 
y el intelecto, y entre la afectividad y la voluntad. El autismo, es decir, 
la perdida de contacto con la realidad, era, en el concepto original de 
Bleuler, una consecuencia de la disociacion (solo posteriormente vieron 
en el los estudiantes de Bleuler el sintoma basico de la esquizofrenia). 
En este punto se puede establecer una curiosa comparacion entre el 
concepto de esquizofrenia de Bleuler y la teoria filosofica de Schlegel97 
de que el hombre esta separado de la comunicacion con Dios, la naturaleza 
y el universo por hallarse dividido dentro de si entre la razon, la volun
tad y la fantasia, y de que el deber de la filosofia es restablecer la armo
nia dentro del hombre. Es dudoso, sin embargo, que estas ideas de Schle
gel influyeran en la teoria de la esquizofrenia de Bleuler, a pesar de la 
semejanza de pensamiento. 

Desde el punto de vista nosologico, el concepto de esquizofrenia de 
Bleuler es mas amplio que el de dementia praecox de Kraepelin, ya que 
el primero incluye diversos estados agudos que anteriormente estaban 
considerados como entidades patologicas propias. Esto era algo mas que 
una sutileza diagnostica. Bleuler afirmaba que si los pacientes con tales 
estados agudos recibian una atencion intensiva adecuada, tenian grandes 
posibilidades de recuperacion, mientras que si eran desatendidos 0 trata
dos de forma inadecuada, muchos de ellos evolucionarian hacia la es
quizofrenia cronica. 

El concepto de esquizofrenia asi elaborado no solo era una nueva 
teoria sino que como ha resaltado Minkowski, tenia en si misma una 
implicacion terapeutica 98. Bleuler introdujo la no cion optimista de que 
la esquizofrenia podia ser retenida 0 hecha retroceder en cualquier esta
dio de su evolucion y, en una epoca eq que los metodos terapeuticos 
fisiologicos y farmacologicos no existian, utilizaba una serie de inventos 

97 Friedrich Schlegel, «Philosophie des Lebens» (1827), en Schriften und Fragmen
te, Ernst Behler, ed., Stuttgart, Kroner, 1956, pags. 245-249. 

98 Eugene Minkowski, La Schizophrenie, Paris, Payot, 1927, pags. 249-265. 
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que, seglin el testimonio de todos los que trabajaron en el Hospital men
tal de BurghOlzli, en ocasiones producian efectos milagrosos. Recurria, 
por ejemplo, a dar el alta prematura a enfermos aparentemente graves, 
o a cambiarlos de forma subita e inesperada a otra sala, 0 a asignarles 
una responsabilidad. Organizo tam bien un sistema de terapia ocupacional 
y distribuyo el tiempo libre de sus pacientes, asi como el funcionamiento 
de una comunidad human a en el hospital mental. No fue el unico psi
quiatra que, entre 1890 y 1900, luch6 por introducir la comprension y el 
tratamiento psicol6gico de los enfermos mentales, pero si, probablemen
te, el unico cuyos esfuerzos en esta direccion tuvieron exito. Fue un pio
nero en la ruta que seguiria mas tarde Adolf Meyer en los Estados Uni
dos 99. En Alemania, numerosos hospitales mentales siguieron unas ex
periencias semejantes y gradualmente consiguieron mejorias que muchas 
veces asombraron a los visitantes extranjeros. En 1906 Stewart Paton 
destaco el optimismo de los psiquiatras alemanes y ensalzo las institucio
nes psiquiMricas de Erlangen, Wlirzburg y Munich como hospitales men
tales modelos !IX). Llamo tambien la atencion sobre el establecimiento de 
servicios de policlinica y la mejoria resuItante en la salud mental general 
de la poblaci6n. Estos esfuerzos culminaron en la aktivere Therapie 
(terapia mas activa) de Hermann Simon, metodo que desarro1l6 unos 
cuantos afios antes de la Primera Guerra Mundial lOl • Era un sistema 
elaborado de terapia ocupacional en el que se asignaba a cada paciente 
una mision particular con un volumen dado de trabajo, y que estaba 
disefiado para hacer surgir en ella maxima mejoria, con 10 que la agita
cion desaparecia completamente del hospital mental; y esto ocurria en 
una epoca en que los tratamientos fisiol6gicos y farmacol6gicos eran des
conocidos. La terapia ocupacional habia sido organizada tambien en ins
tituciones privadas por Mobius, Grohmann y otros, para el tratamiento 
de neur6ticos 102. 

Otra caracteristica de los afios 1880 a 1900 fue la elaboraci6n gradual 
de la noci6n de psiquiatria dinamica. La palabra «dinamica» lleg6 a uti
lizarse corrientemente en psiquiatria, aunque con una diversidad de sig
nificados que muchas veces entrafiaba alguna confusi6n. Los fil6sofos y 
fisi61ogos la habian utilizado dandole significados muchas veces oscuros, 
de modo que el diccionario de la Sociedad Francesa de Filosofia prevenia 

99 EI trabajo de Adolf Meyer, «Fundamental Concepts in Dementia Praecox», 
British Medical Journal, II (1906), 757-760, y Journal of Nervous and Mental Disease, 
XXXIV (1907), 331-336, constituy6 un hito en la historia de la psiquiatria. 

100 Stewart Paton, «The Care of the Insane and the Study of Psychiatry in Ger
many», Journal of Nervous and Mental Disease, XXXIII (1906), 225-233. 

101 Hermann Simon, Krankenbehandlung in der Irrenanstalt, Berlin y Leipzig, 
De Gruyter, 1929. 

102 A. Grohmann, Technisches und Psychologisches in der Beschiiftigung von Ner
venkranken, Stuttgart, Enke, 1899. 
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contra su uso. «La palabra dimimico», dice, «seductora en el aspecto cien
tifico, es sin duda (especialmente como adjetivo) una de las acufiaciones 
falsas mas corrientes en el lenguaje filos6fico de estudiantes y escritores 
pseudofilos6ficos» 103. Vamos a examinar ahora los divers os significados 
que este termino adquiri6 en neuropsiquiatria. 

1) Se suele considerar a Leibniz como el primero que utiliz6 la pala
bra «dinamico» en contradicci6n con «estatico» y «cinematico», en el 
campo de la mecanica. El termino fue tomado y aplicado a la psicologia 
por Herbart, el cual distinguia los estados estatico y dinamico de con
ciencia, y posteriormente a la sociologia por Auguste Comte, quien dis
tinguia entre una sociologia estatica y una dinamica. En fisiologia, la 
palabra habia sido utilizada ya en 1802, y los magnetizadores alemanes 
hablaban corrientemente de fuerzas «dinamico-psiquicas» 104. Sin embargo, 
fue Fechner el que dio impulso al concepto de energia psiquica y, como 
veremos posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX surgie
ron divers as teorias sobre la energia nerviosa y la energia mental modela
das mas 0 menos sobre la teoria fisica de la energia. 

2) Los fisi610gos franceses, sin embargo, habian utilizado el termino 
«dinamico» para expresar la noci6n de <<funcionah> en oposici6n a la de 
«organico». Macario escribi6 un estudio muy citado sobre «paralisis di
namicas» 105, expresi6n con la que queria aludir a las paralisis sin lesiones 
del sistema nervioso. Posteriormente, Charcot distingui6 entre paralisis 
«organicas» y «dinamicas», incIuyendo en este ultimo grupo las resultantes 
de la histeria, hipnosis y traumatismo psiquico. 

3) Un tercer significado fue introducido por Brown-Sequard con su 
teo ria de las «acciones dinamicas» del sistema nervioso 106. EI estimulo 
de una parte del sistema nervioso, decia, podia producir efectos en otra 
de sus partes, bien como «dinamogenesis» (estimulo de funcionamiento), 
o como <dnhibici6n» (perdida de funcionamiento). Los psiquiatras comen
zaron a aplicar estos conceptos a los fen6menos de las alteraciones men
tales, especialmente la neurosis, completandolos con otros tornados de la 
fisiologia cerebral, como el de la «facilitaci6n» 107. 

4) Mientras tanto, el termino «dinamico» habia sido aplicado al poder 
motor de las imagenes, concepto este probablemente debido al fil6sofo 

103 Andre Lalande, ed., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 5.- ed., 
Paris, PressesUniversitaires de France, 1947, pag. 246. 

104 A. Winkelmann, Einleitung in die Dynamische Physiologie, Gottingen, Dieterich, 
1802. 

105 Maurice Martin· Antonin Macario, «Memoire sur les paralysies dynamiques au 
nerveuses», Gazette medicale de Paris, 1857-1858. 

106 Charles-Edouard Brown-Sequard, «Inhibitions et dynamogenie», Academie des 
Sciences, 1885. 

107 Sigmund Exner, Entwurf zu einer physiologischen Erkliirung der psychischen 
Erscheinungen, II, Leipzig y Viena, Deuticke, s. f., pags. 69-82. 

JOSEF BREUER (1842-1925) fue un 
eminente medico vienes que tam
bien se distinguio en la investiga
cion fisiologica; la historia casi 
legendaria de «Anna 0», paciente 
suya, se convirtio en uno de los 
puntas de partida del psicoanalisis. 
(De la colecci6n de pinturas del 
l1utituto de Historia de la Medi-

cina de Viena.) 

BERTHA PAPPENHEIM (1860·1936) era «Anna 0", la mis
teriosa paciente de Breuer. La fotografia fue tom ada 
en Konstanz, Alemania, en 1882, en una epoca en 
que, segun la version de Jones, se suponia que 
estaba gravemente enferma en un sanatorio cercano 
a Viena. (Reproducido de la fotografia original, 
con permiso de Ner-Tamid-Verlag y Congregrtion 

Solei.) 



THEODORE FLOURNOY (1854-1920), uno de los grandes pioneros de la exploraci6n del 
inconsciente, era un gran amigo de William James. La fotografia muestra a James 
sentado y con su huesped en el jardin de Flournoy en Ginebra en mayo de 1905. 

(Por cortesia de La seiiOl'a Ariane Flollrnoy,) 
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Malebranche y sus sucesores. Seglin De Morsier, dicho concepto fue trans
ferido de la filosoffa a la psi quia tria por Esquirol, quien habia asistido 
a las lecciones del filosofo Laromiguiere des de 1811 hasta 1813 lOB. De el 
10 tomo Bernheim, el eual centro en el su teoria de la sugesti6n. Bajo el 
nombre «ley del ideodinamismo», expuso su idea de que «toda idea su
gerida y aceptada tiende a transformarse en actos» 109. 

En 1897 Aime esboz6 una teorfa de psicologia dinamica basada en las 
enseiianzas de Brown·Sequard y de la Escuela de Nancy llO. Distinguia 
tres tipos de alteraciones nerviosas: puramente organicas, puramente 
dinamicas (sin lesi6n eonocida) e intermedias (las que en la actualidad 
se podian denominar organo-dinamicas). Sostenia que las ideas y las 
emociones son «hechos nerviosos dinamicos», es decir, expresiones de 
fen6menos dinamogenieos 0 inhibidores de ciertas estructuras nerviosas. 
Un diagn6stico verdadero trata de valorar la proporci6n de factores orga
nicos y dinamicos en la enfermedad. Existen dos tipos de tratamientos 
dinamicos: los basados en la inhibici6n, y los basados en la dinamogene
sis. Entre estos ultimos se encuentran la sugesti6n propiamente dicha, 
la sugesti6n hipn6tica, «la. sugesti6n materializada» (denominada en la 
actualidad placebo terapia), y, por ultimo, los metodos de entrenamiento. 
El autor atribuye un papel muy importante a la terapia dinamica en el 
tratamiento, 0 al menos alivio, de numerosas enfermedades ffsicas. 

5) Por ultimo, la palabra «dinamico» adquiri6 otro significado referido 
al concepto de evoluci6n y regresi6n. Parece ser que el primero en apli
car estas nociones a la psiquiatria (sin utilizar todavia el termino «dina
mico») fue Moreau (de Tours), quien decia que la enfermedad mental es 
un mundo propio, con diferencias basicas del mundo nuestro y compara
ble al de los sueiios, a pesar de que sus elementos provienen todos del 
mundo real lll. El hecho basico que subyace en este mundo de ilusiones y 
alucinaciones no es la estimulaci6n de alguna funci6n cerebral, sino, por 
el contrario, una modificaci6n que entraiia la disminuci6n de las funcio
nes intelectuales y el desarrollo desproporcionado de actividades psiqui
cas vestigiales. Janet insisti6 siempre en que su teoria dinamica habia 
estado inspirada por 10 que el denominaba «ley fundamental de la enfer
medad mental» de Moreau de Tours 112. Henry Ey ha subrayado repetidas 
veces la originalidad de las ideas de Moreau 113. Un concepto similar fue 

lOB Georges De Morsier, «Le mecanisme des hallucinations», Annales Medico-Psy
chologiques, LXXXVIII (1930), II, 365-389; «Les Hallucinations», Revue d'Oto-Neuro
Ophthalmologie, XVI (1938), 244-248. 

109 «Toute idee suggeree et acceptee tend it. se faire acte». 
llO Henri Aime, Etude clinique du dynamisme psychique, Paris, Doin, 1897. 
m Jacques-Joseph Moreau (de Tours), Du Hachisch et de l'alienation mentale, 

Paris, Fortin, 1845. 
112 Pierre Janet, Nevroses et idees fixes, I, Paris, Alcan, 1898, pag_ 469_ 
113 Henri Ey y Hubert Mignot, «La psychopatho1ogie de J_ Moreau (de Tours)>>, 

Annales Medico-Psychologiques, II (1947), 225-241. 
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introducido mas tarde en neurologia por Hughlings Jackson, el cual 10 
aplic6 primero al estudio de la atasia y la epilepsia 114, considerando la 
evolucion del sistema nervioso. En ei sistema nervioso humano, ciertos 
centros han aparecido en una fase mas reciente de la evolucion que otros. 
Cuanto menor es su antigiiedad, mas vulnerables son, y cuando uno de 
ellos resulta lesionado, aumenta la actividad de los mas antiguos. De aqui 
la distincion hecha entre las lesiones nerviosas de sintomas negativos 
(producidos directamente por la lesion) y las de sintomas positivos (re
sultantes de la reactivacion de las funciones de los centros mas antiguos). 
En realidad, el termino «dinamico», segun 10 utilizo Jackson, combinaba 
varios de los anteriores significados de dicha palabra. Designaba el aspecto 
fisio16gico en contraste con el anatomico, el funcional en contraste con el 
organico, el regresivo en contraste con el status quo, y expresaba al mismo 
tiempo el aspecto energetico, incluyendo incluso en ocasiones la connota
cion de conflicto y resistencia. La concepcion de Jackson, como se sabe 
bien en la actualidad, tuvo una gran influencia no solo sobre neurologos 
como Head y Goldstein, sino tambien sobre los psiquiatras: probable
mente sobre Freud, y con toda certeza sobre Adolf Meyer, alumno de 
Jackson en Londres en 1891. 

PSICOLOGIA Y PATOLOGIA SEXUALES, 1880-1900 

Una de las caracteristicas de las decadas de 1880 y 1890 fue el rapido 
progreso de las investigaciones en el campo de la psicologia y psicopato
logia sexuales. Aunque esta epoca no esta demasiado lejana, nos resulta 
muy dificil hacernos una idea verdadera de ella. La idea estereotipada 
la representa como una era de ignorancia sexual, represion e hipocresia, 
que consideraba «tabues» los temas sexuales. Un examen mas minucioso 
muestra, sin embargo, que en la decada de 1880 la «hipocresia victoriana» 
era practicamente una cosa del pasado, aunque persistia todavia en algu
nos circulos burgueses «distinguidos». La imagen estereotipada que tene
mos de este periodo puede ser debida a nuestra mala interpretacion del 
hecho de que su c6digo social obligaba a referirse a los temas sexuales 
de forma mas discreta que en la actualidad, y a que ciertas materias, 
como la homosexualidad, se ignoraban 0 estaban prohibidas. La represion 
sexual, fenomeno supuestamente caracteristico de ese periodo, era en 
muchas ocasiones la simple expresion de dos hechos: la falta de difusion 

114 John Hughlings Jackson, «The Factors of Insanity", Medical Press and Circu
lar, 1874. Reimpreso en Selected Writings, I, Londres, Hodder and Stoughton, 1932, 
pags. 411-421. Ver tambien la obra de A. Stengel "The Origin and the Status of 
Dynamic Psychiatry», British Journal of Medical Psychology, XXVII, Pt. 41 (1954), 
193-200. 
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de los contraceptivos y el temor a las enfermedades venereas. La gonorrea 
suponia varios meses de tratamiento doloroso, y la sifilis, por 10 general, 
acompaiiaba al paciente durante toda su vida, amenazandole muchas veces 
con la panilisis general. Fue, concretamente, la causa de innumerables 
tragedias, que la literatura ha reflejado en obras como Los iantasmas de 
Ibsen, Les avaries de Brieux, y los poemas de Anton Wildgans. Pero la 
literatura es mcapaz de expresar todo el horror de las destrucciones in
dividuales que ocurrieron en realidad. El joven Nietzsche que, a los veinte 
anos, en febrero de 1865, se detuvo durante una noche en Colonia, en una 
casa de prostitucion, contrajo la sifilis, y nunca fue tratado. La dolencia 
siguio insidiosamente su curso, y dio lugar a paralisis general y a la 
ultima catastrofe de 1889115. Era la enfermedad venerea mas peligrosa, 
debido a la gran extension de la prostitucion y a que las prostitutas esta
ban casi invariablemente contaminadas, por 10 que eran fuentes poten
ciales de infeccion. Dificilmente podemos imaginar hoy cUan monstruosa 
parecia a la gente de aquella epoca, agravada por la posibilidad de trans
mitirla a la generacion siguiente en forma de «sifilis hereditaria» que, a 
su vez, se habia convertido en un mite angustioso y a la que numerosos 
medicos atribuian todas las enfermedades de origen desconocido. Asi, 
cuando Freud considero la sifilis hereditaria como una de las causas prin
cipales de neurosis, se limitaba a reflejar una opinion que era corriente 
en los clrculos medicos de la epoca. 

Otra caracteristica de ese periodo fue la lucha para el reconocimiento 
de los derechos de la mujer. El movimiento feminista se remontaba hasta 
Mary Wolstonecraft y algunos revolucionarios franceses de finales del si
glo XVIII, pero se habia desarrollado con lentitud. Entre 1880 y 1900, sin 
embargo, se reanudo la lucha con renovado vigor, a pesar de que la mayo
ria de los contemporaneos la estimaban como una batalla idealista y sin 
esperanzas. En todo caso, dio lugar a polemicas discusiones ideologicas 
acerca de la igualdad 0 desigualdad natural de los sexos, y de la psico
logia de la mujer. Bubo diversas opiniones. 

La mas corriente man tenia que el hombre es por naturaleza superior 
a la mujer, no solo en fuerza fisica, sino en caracter, fuerza de voluntad, 
inteligencia y creatividad. En 1901 el psiquiatra aleman Moebius publico 
un tratado, Sobre la imbecilidad iisiol6gica de la mujer, que coloca a 
esta, tanto fisica como mentalmente, entre el nino y el hombre 116. Tiene 
una naturaleza mas animal que el hombre, y despliega una falta total de 
criticismo y autocontrol, 10 cual es una suerte porque, en palabras de 

115 Hellmut Walther Brann, Nietzsche und die Frauen, Leipzig, Felix Meiner, 1931, 
pags. 139-140, 207-208. Este incidente fue utilizado por Thomas Mann en su novela 
Doktor Faustus, Estocolmo, Bermann·Fischer, 1947, caps. XVI y XVII. 

116 Moebius, Ober den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle, C. Mar
hold, 1901. 
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Moebius, «si la mujer no fuera corporal y mentalmente debil, seria muy 
peligrosa». No faltaron hombres, e incluso mujeres, que apoyaran esta 
idea. Incluso a comienzos del siglo xx, la inferioridad de la mujer se daba 
como segura, y el unico problema a discutir era la posible razon de su 
inferioridad. La idea opuesta, la de la superioridad natural de la mujer, 
era apoyada por unas cuantas feministas apasionadas, y nadie podia haber 
adivinado que posteriormente habria tambien algunos hombres que la 
apoyarian 117. 

La tesis de la igualdad natural de los sexos era apoyada por la mayo
ria de las feministas, las cuales replicaban al argumento de la menor 
creatividad de la mujer diciendo que su inferioridad intelectual era el 
resultado de siglos de opresion masculina. En tales discusiones se utiliza
ron como argumentos los escrjtos de Bachofen, sobre todo por parte del 
socialista Bebel, que reclamaba exactamente los mismos derechos y obli
gaciones para las mujeres que para los hombres, as! como una educacion 
igual para ambos sexos. 

Una tercera tesis era la de la existencia de una diferencia cualitativa, 
mas que de una superioridad 0 inferioridad, que hacia de los sexos algo 
psicologicamente complementario. Fue asociada en algunas ocasiones con 
la idea de la bisexualidad fundamental de los seres humanos. Era el viejo 
mito romantico del Androgino, que volvia a la luz bajo una envoltura 
psicologica. Michelet ya habia dicho que «el hombre y la mujer son dos 
seres incompletos y relativos, ya que no son sino las dos mitades de la 
misma totalidad» 118. Esta teoria era revisada entonces bajo diversas for
mas. 

Es de destacar que cada uno de los tres grandes pioneros, Freud, 
Adler y Jung, adoptaron posteriormente una de estas tres teorias. Freud 
pareci6 tomar como segura la inferioridad natural de la mujer, ya que, 
en uno de sus primeros trabajos, suponia que la represi6n sexual mas 
fuerte existente en ella es la causa de su inferioridad intelectual. Poste
riormente, llego a hablar del masoquismo natural de la mujer. Adler, 
por su parte, era un firme defensor de la teoria de la igualdad natural 
de los sexos. En cuanto a Jung, es obvio que su teoria del anima en el 
hombre y del animus en la mujer alude a la tercera proposicion. 

Durante las dos ultimas decadas del siglo XIX surgieron numerosas 
ideas alrededor de este tema, muchas de las cuales encontraron su lugar 
posteriormente en las teorias de los nuevos psiquiatras dinamicos. Una 
de ellas era la de que el hombre, en lugar de ver a la mujer como real-

117 Lester Ward; citado por Samuel Chugerman en Lester F. Ward, The American 
Aristotle, Durham, Duke University Press, 1939, pags. 378·395; Ashley Montague, The 
Natural Superiority of Women, Londres, Macmillan, 1953. 

118 Jules Michelet, La Femme, en Oeuvres Completes, Paris, Flammarion, 1860, 
vol. XXXIV, pag. 605. 
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mente es, proyecta sobre ella imagenes que se podrfan clasificar en tres 
categorfas: 1) el ideal imaginario; 2) imagenes extraidas de su propio 
pasado, y 3) 10 que se podria denominar imagenes arquetipicas. E. T. A. 
Hoffmann, Achim von Arnim y otros romanticos habian descrito ya el 
caracter imaginario e iIusorio de la imagen del ser amado vista por el 
amante, y habian escrito sobre las consecuencias destructoras de tales 
engaiios. El confIicto· entre la mujer ilusoria y la real serfa utilizado mas 
tarde por Spitteler como tern a para su novel a Imago, muy admirada por 
Freud y Jung, cuyo titulo proporciono al psicoamllisis uno de los terminos 
favoritos de su vocabulario 119 •. Otro tema fue el de la influencia duradera 
del primer amor, tanto si estaba olvidado como si no. En Los disctpulos 
en Sais, Novalis habia contado ya Ia historia de un joven que vaga de un 
lugar a otro, buscando el objeto de su vision; y que llegapor ultimo al 
templo de Isis, donde se Ie revel a este objeto, en el que reconoce a su 
amor de la infancia 120. Dicho tema se anticipa al de Gmdiva de Wilhelm 
Jensen, que Freud admiro tanto y honro con un comentario 121. Otros au
tores, como Nietzsche, pensaban que la figura' guia ideal era la de la ma
dre. Karl Neisser afirmabaque, para que una mujer sea am ada por un 
hombre, tendra que parecerse a los antepasados femeninos· de· este, alas 
muieres que despertaron en el pas ado el amor de sus abuelos 122. Lo que 
Neisser explico en cien paginas de Ienguaje psicologico fue dicho por 
Verlaine en su maraviIIoso soneto «Mi sueiio familian>, y este mismo con" 
cepto no esta demasiado lejos del de anima de· Jung. Un tercer tema 
favorito era el de que el hombre· proyecta sobre la mujer una de varias 
imagenes prefabricadas que lleva consigo: la imagen del mere objetQ 
sexual, de la femme fatale, de la musa, de la virgen-madre, figuras pertec 
necientes a 10 que Jung denominarfa posterionnente arquetipos. Algunos 
de elIas fueron obieto de grandes discusiones en aqueI tiempo. 

Una de estas figuras arquetlpicas (0 Frauenphantome, Gomo eran de
I).ominadas en los paises de ha1:>la alemana) fue la.de la mujer como mero 
oblet~ sexual, imagen que podrfa ser .seguida desde Lutero hasta Spho
pephauer, y que fue revivida en aquelJa ¢poca en 10& eScrltos .de Laura 
MarhoJm~ el fin de la mujer es satisfacer los des,eo!? del hombre, siendo 
est.e el -unico significado de su vida 123. La misma id~a serfa desarrollada 
y lle";'~da al extremo par Weininger en su famosa obra Sexo y caracter l24• 

119 Carl Spitteler, Imago, Jena, E. Diederichs, 1906. ... .. ..... 
120 Navalis, Die Lehrlinge zu Sais (1802), en Schriften, Minor, ed., Jena, Diederichs, 

1907; vol. IV. . ' 
121 Wilhelm Jensen, Gradiva, Bin pompejanisches Phantasiestiick, Dresde y Leip' 

zig, Carl Reissner, 1903. 
122 Karl Neisser, Die Entstehung der Liebe, Viena, Carl Konegen, 1897. 
123 Laura Marholm, Zur Psychologie der Frau, 2 vols., Berlin, C. Duncker, 1897, 

1903. 
124 Otto Weininger, Geschlecht und Charakter, Viena, Wilhelm BraunmliIler, 1903. 
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En ella afinnaba que la mujer no posee ni inteligencia, ni canicter, ni 
ninguna relacion con el mundo de las ideas 0 con Dios. Es un individuo, 
pero no una persona, la esencia de cuyo ser es el sexo; es una prostituta 
nata que, a] enve.iecer, trata de que las jovenes sigan su mismo camino. 
El libro de Weininger tuvo un gran exito y fue muy admirado por varios 
escritores destacados de aquella epoca. 

Otro «fantasma» 0 arquetipo era la musa, 0 10 que los franceses de
nominaban Ia femme inspiratrice, que muchas veces desempefio un panel 
importante en las vidas y obra de escritores y pensadores 125. La biografia 
de un autor podia dividirse en perlodos segUn las muieres que 10 hubie
ran in spira do sucesivamente. Existla una gran varledad de ins pira trices, 
que oscilaban des de la aventuriere que buscaba relaciones amorosas con 
hombres famosos,hasta Ia ideaIista que buscaba amistades platonicas 
con pens adores de los que podia ser disdpula, colaboradora espiritual 0 
protectora. Una femme inspiratrice famosa fue Malwida von Mevsenburg, 
procedente de una familia aristocnitica alemana, que escapo a Inglaterra 
debido a sus ideas democraticas, vivio en Francia e ItaIia, y desempefio 
un gran papel en las vidas de Alexander Herzen y Richard Wa2:ner 126. Sus 
Memorias describen uria galerla impresionante de hombres famosos: pa
triotas y revolucionarios, compositores, riovelistas y autores teatrales, fi
lOsofos v eruditos 127. Intervino en Ja reJaci6n entre Nietzsche y otra femme 
insniratrice masioven, Lou Andreas-Salome. Esta ultima intervendria 
decisivamente en la vida de una serie de gran des hombres, desde Nietz
sche hasta RiIke, y tenninaria su carrera como psicoanaIista. 

La femme fatale era tambien un «fantasma» popular. Es la muier que 
destroza el genio de un hombre, 0 inc1uso Ie lleva a la muerte. En oca
siones es de 10 mas peIi2:roso, va que aparece disfrazada de musa inspira
dora, como Rebeca en el drama de Ibsen, Rosmersholm. No muy dife
rente de ella, perc de un cadcter al2:o mas ambiQ:Uo, es e1 tipo de muier 
a la que Jung denomin6 Anima-Fif!ur, un eiemplo del cual veia en la 
Avesha de la novela de Rider Hag:gard Ella, la muier que fascina al hom
bre y que podri~ destruirle facilmente, pero cuvos hechizos pueden ser 
vencidos, como se advierte en la historia de Ulises y la maga Circe, 

Otra figura arquetlpica, la de la virgen-madre, fue definida )Jor Ria 
Claassen como la mujer que ayuda al hombre a «sublimar y espiritualizar» 

125 Hugues Rebell, Les lnspiratrices, Paris, Dujarric, 1902: Edouard Schure, Fem
mes insl1iratrices et l10etes annonciateurs, Pans. Perrin. 1908. 

126 Emil Reicke, Malwida von Meysenbug, Berlin y Leipzig, Schuster und Loeffler, 
1911. 

127 Malwida von Meysenburg, Memoiren einer ldealistin, 3 vols., Berlin, Auerbach, 
s. f.; Das Lebensabend einer ldealistin, Berlin y Leipzig, Schuster und Loeffler, s_ f. 
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sus instintos inferiores 128. Tal fue el papel de la imagen de la Virgen en 
la vida espiritual de los monjes cat6licos, y de Beatriz para Dante. 

Un curio so producto literario de estas preocupaciones por la mujer 
se encuentra en la novela de Villiers de L'Isle-Adam L'Eve future, en la 
que haHamos varios de estos arquetipos femeninos 129. Esta la vampiresa 
Evelyn, que seduce a un honrado padre de familia y 10 lleva a la ruin a 
y al suicidio. Tambien Alicia, la mujer hermosisima pero estupida y vul
gar. Existe la muier construida por Thomas Edison para ser la exacta 
copia fisica de Alicia, pero cuyo vado interior debe ser llenado con el 
espiritu de una mujer muerta, Hadaly, que sera la femme inspiratrice del 
heroe de la novela. Resulta indicativo del espiritu de ese periodo que e1 
autor recurriera tambien a los temas de personalidad dual y espiritismo 
cuando escribi6 esta tipica obra .maestra de la ciencia ficcion de 1886. 

Mientras tenian lugar todas estas discusiones psico16gicas acerca de 
los sexos, los bi610gos buscaban nuevos enfoques a los mismos proble
mas en sus laboratorios. De 1830 databan los decisivos progresos hechos 
por Baer en Alemania y por otros cientificos posteriores, al descubrir 0 
esc1arecer el fenomeno de la ovulaci6n. Michelet, en Francia, destac6 la 
importancia de estos descubrimientos para la comprensi6n de la psico
logia de la muier y los vul2"ariz6 en un tone algo romantico 130. Posterior
mente, en la decada de 1880, cuando los fisi610gos comenzaban a sentar 
las bases de la endocrinologia, el fisi610go de setenta y dos aiios Brown
Sequard ley6 un trabaio, el 1 deiunio de 1889, en la Societe de Biologie 
de Paris sobre los efectos producidos en el hombre por inyecciones sub
cutaneas de un producto extraido de testiculos de cobaya y perro 131. Re
fino que habia administrado una serie de ocho inyecciones de dicho pro
ducto a un anciano, consiguiendo un reiuvenecimiento fisiol6gico y psico
l6gico extraordinario. EI sujeto era el propio Brown-Sequard, y los asis
tentes que Ie conodan no pudieron dejar de reconocer que pareda veinte 
aiios mas joven. Se sabia desde hada siglos, por el ejemplo de los cas
trados, que las glandulas sexuales masculinas contenian tin producto que 
tenia una poderosa acci6n sobre el organismo masculino y que aumentaba 
la agresividad. Ahora se daba una prueba de la acci6n «dinamogenetica» 
de esa secreci6n glandular, que se confirmarla posteriormente por eI des-

128 Ria Claassen, «Das Frauenphantom des Mannes": ZUrcher Diskussionen, Flug. 
bllitter aus dem Gesamtgebiet des modern en Lebens, vol. 1. num. 4, 1897·1898. 

129 Auguste Villiers de l'IsIe-Adam, L'Eve future (1886), en Oeuvres Completes, 
Paris, Mercure de France, 1922, vol. 1. . 

130 Jules Michelet, La Femme (1860), en Oeuvres Completes, Paris, FIammarion, 
1895, vol. XXXIV, pags. 13-17. 

131 Brown-Sequard, «Des Effets pr6duits chez l'homme par des injections sous
cutanees d'un liquide retire des testicules frais de cobayes et de chiensl>, Comptes
Rendus hebdomadaires des seances et Memoires de la Societe de Biologie, 9.a serie, 
I (1889), 415-419. 
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cubrimiento de la propia hormona mas cuI ina. Brown-Sequard des taco el 
paralelismo existente entre los fenomenos fisiologicos y los efectos psico
logicos. Bien puede haber sido este el pun to de partida para la teo ria de 
la libido de Freud, concebida al principio como un fenomeno psicobio
logico sobre la base de una sustancia qufmica desconocida. 

No menos fructifero fue el enfoque psicologico de los hechos sexua
les, pero aqui se imponen dos comentarios. Primero, ocurre con frecuen
cia en la historia de la ciencia que ciertos hechos son de conocimiento 
comun a los cientificos de una materia, mientras que son completamente 
desconocidos por otros. Asi, pueden ser bien conocidos por los ginecolo
gos y desconocidos por los neurologos, 0 bien conocidos por los educa
dores y desconocidos por los medicos. Por otra parte, hay que mencionar 
la gran persistencia -de ciertos errores una vez arraigados. Asi, durante 
los siglos XVIII y XIX eran normales ciertas ideas falsas acerca de los 
supuestos peligros de la masturbacion, como la creencia de que podia 
ser causa de graves enfermedades medulares y cerebrales de otro tipo, 
o de hebefrenia. A finales del siglo XVIII tales afirmaciones comenzaron 
a ser puestas en duda, aunque todavia se mantuvieron en la Iiteratura 
popular y en parte de Ia literatura cientifica. Se creia corrientemente que 
la masturbacion era una de las causas principales de neurastenia, y esta 
idea subsiste incIuso en los primeros trabajos de Freud. 

Mientras que los medicos estimaban generalmente la sexualidad in
{anti! como una anomalia rara, los sacerdotes y educadores la considera
ron corriente. El padre Debreyne, teologo moral que era tambien medico, 
insistia en sus Iibros sobre la gran frecuencia de la masturbacion in fan
til, del juego sexual entre los ninos, y de la seduccion de ninos muy pe
quenos por nodrizas y sirvientes 132. EI obispo Dupanloup de Orleans, emi
nente educador, des taco repetidamente en su obra la extrema frecuencia 
del juego sexual entre ninos, y afirm6 que la mayoria de ellos adquirian 
«malos habitos» entre las edades de uno y dos anos 133. Ideas semejantes 
fueron brillantemente expuestas por Michelet en algunos de los trabajos 
que escribi6 sobre educacion popular. En Nuestros hijos previene a los 
padres contra los peligros de 10 que en la actualidad se podria -denominar 
sexualidad infantil y complejo de Edipo 134. Citacon aprobacion los anti
guos escritos judios que recomendaban al padre mantenerse a cierta dis
tancia de su hija, y a los moralistas catolicos que aconsejaban la· misma 

132 P. J. C. Debreyne, Essais sur la theologie morale consideree dans ses rapports 
avec la physiologie et la medecine, Paris, Poussielgue.Rusand, 1844; Moechialogie. 
Traite sur les peches contre Ie sixieme et Ie neuvieme commandements du Decalogue, 
2.a ed., Paris, Poussielgue-Rusand, 1846. 

133 Obispo Dupanloup, De l'education, 3 _ "ols., Paris, Douniol, 1866. (Ver I, 86, 
III, pags. 444-460.) 

134 Jules Michelet, Nos Fils (1869), en Oeuvres Completes, XXXI, Paris, FIamma
rion, 1895, pags. 283-588. 

" 
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conducta por parte de las madres hacia sus hijos. Agrega que la ciencia 
moderna confirma la sabiduria de tales mandatos, y muestra que el mucha
cho es hombre casi desde su nacimiento: «Aunque carece del poder, tiene 
los instintos y suenos de una sensualidad vaga». Los ninos en la cuna 
ya pueden ser amorosos, dice, y por tanto la madre debe tener cuidado 
en este aspecto. Casi siempre el nino esta celoso de sus hermanos y de 
su padre. Michelet describe agudamente como el nino pequeno simula 
dormir para observar mejor con gran atencion la~ conversaciones e in
timidades entre sus padres. Si la madre tom a la costumbre de llevarle 
a la cama con ella, se establece entre ambos un lazo «magnetico», que 
puede dar lugar a graves peligros para el en el futuro. Michelet previene 
tam bien contra las uniones incestuosas entre hermanos a una edad tem
prana y dice que conoce al menos cinco 0 seis familias estimadas en las 
que tales uniones han dado lugar a frutos amargos. Como tantos de sus 
contemponineos, Michelet previene tambien contra la posible seduccion 
de los ninos por los sirvientes, y contra los peligros de la preferencia 
marcada de la madre por uno de los hijos. Las obras de Michelet fueron 
muy leidas y de su ejemplo, asi como del de muchos de sus contemponi
neos, result a obvio que en su mente la «pureza angelical del nino peque
no» no era en absoluto una creencia comun 135. 

El estudio medico y psiquiatrico de las desviaciones sexuales hizo 
tambien progresos decisivos despues de 1880, pero este estudio no era 
ninguna novedad 136. Durante siglos habfa sido objeto de preocupacion 
para los teologos morales, de 10 que tenemos un ejemplo en el De Sancto 
Matrimonii Sacramento de Sanchez, en el siglo XVII, obra ingente de la 
que numerosos parrocos conocian versiones abreviadas 137. En el siglo XVIII, 

una obra de Alfonso de Ligorio obtuvo una audiencia aun mayor 138. Desde 
el punto de vista teol6gico del pecado, distinguia entre los actos cometidos 
de acuerdo con la naturaleza, como la violacion, el adulterio, y el incesto, 
y los cometidos en contra de la naturaleza, como la sodomia y la bestia
lidad. Se distinguio asimismo entre «actos consumados» y «actos no con
sumados» (incIuyendo en este ultimo apartado una gama completa que 
oscilaba desde los pensamientos impuros y las palabras obscenas hasta 
el contacto fisico sin consumacion real). Esta dasificaci6n fue ampliada 

135 La frecuencia de la masturbaci6n entre los nin~s, y su sustitutivo, la acci6n 
de . chuparse el pulgar, eran tambien conocidas por los sex610gos contemporaneos. 
Ver la obra de Hermann Rohleder Vorlesungen uber Sexualtrieb und Sexualleben 
des Menschen, Berlin, Fischer, 1941; Albert Fuchs, «Zwei Hille von sexueJler Para
doxien», lahrbuch fUr Psychiatrie und Neurologie, XXIII (1903), 206-213. 

136 La historia de la patologia sexual ha sido tratada p~r los siguientes <'-litores 
en las obras: Maurice Heine, Confessions et observations psychosexuelles tiries de la 
litterature medicale, Paris, Cres, 1936; Annemarie Wettley, Von der «Psychopathia 
Sexualis» zur Sexualwissenschaft, Stuttgart, Enke, 1959. 

137 Thomas Sanchez, De Sancto Matrimonii Sacramento, 3 vols., Amberes, 1607. 
138 Alfonso de Ligorio, en Oeuvres, IX, Paris, Vives, 1877, pags. 217-223. 
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por el padre Debreyne, quien, siendo tambien medico, desarrollo el aspecto 
psicologico del problema y podria ser considerado uno de los pioneros 
de la patologia sexual. 

Remy de Gourmont deda que la patologia sexual se habia originado 
a partir de dos fuentes principales: las obras de los teologos morales 
catolicos y las de los escritores pornognificos. Pero era tiempo de que 
los escritores comenzaran a tratar los temas sexuales en forma objetiva 
y no pornogratica. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) habia afirmado que 
en sus Confesiones daba un relato completo y sincero de las experiencias 
mas intimas de su vida, incluyendo sus experiencias sexuales relativas 
a la masturbacion, inhibicion sexual, exhibicionismo y masoquismo moral. 
Una generacion despues, Restif de la Bretonne (1734-1806) describia su 
fetichismo en varias de sus novelas, sobre todo en Monsieur Nicolas. El 
marques de Sade (1740-1814), que perteneda a una familia aristocrata 
francesa, era un psicopata de moral disoluta aunque de brillante inteli
gencia que, declarado cUlpable de diversos delitos, paso catorce anos de 
su vida en prision y trece en hospitales mentales 139. Dedico este ocio 
forzoso a escribir novelas que fueron consideradas aburridas durante 
mucho tiempo. Recientemente se Ie ha elevado al range de gran genio 
y de pionero en la patologia sexual. Hay que recordar, sin embargo, que 
paso su infancia y juventud con su tIo, el culto y adinerado obispo de 
Sade. Si el joven Sade leyo tratados de teologia moral en la gran biblio
teca de su tIo, bien pudiera haber extraido de ellos una buena parte de 
sus conceptos supuestamente originales sobre patologia sexual. Entre los 
escritores mas recientes, Leopold Sacher-Masoch (1836-1895), describio 
sus propias tendencias sexuales anormales en varias novelas, principal
mente en Venus con abrigo de pieles 140. El heroe de la misma suplica 
ser humillado por la mujer que ama y resulta morbosamente atraido 
por su abrigo de pieles. 

Mientras tanto, un medico ruso, Kaan, habia publicado en 1844 un 
tratado en latin, Psychopathia sexualis, en el que describia de forma su
cinta las modificaciones del nisus sexualis (instinto sexual) 141. Un psiquia
tra aleman, Jakob Christoph Santlus, habia fundado un sistema de psico
logia . y psicopatologia basado en una teo ria de los instintos 142. En el 
dividia la tendencia basica a ser (Seinstrieb) en dos partes, la animal y 
espiritual del hombre; de aqui los dos impulsos fundamentales: el sexual 
y el espiritual. Ambos se desarrollan, pero existen entre ellos interaccio-

139 Gilbert Lely, Vie du marquis de Sade, 2 'vols., Paris, GaIlimard, 1957. 
140 Leopold Ritter von Sacher-Masoch, Venus in Pelz, Dresde, Dohrn, 1901. Tra

ducci6n inglesa, Venus in Furs, Paris, C. Carrington, 1902. 
141 Henricus Kaan, Psychopathia sexualis, Leipzig, Voss, 1844. 
142 Dr. SantIus, Zur Psychologie der menschlichen Triebe, Neuwied y Leipzig, 

Heuser, 1864. 
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nes que incluyen numerosas desviaciones, de las que Santlus describe 
algunas. Entre otras, hace resaltar la conexion entre los enganos religio
sos y los impulsos sexuales. En Francia, Pierre Moreau (de Tours) habia 
escrito un tratado clasico sobre desviaciones sexuales 143. En 1870, bajo 
el nombre de «sentimiento sexual contrario», Westphal inauguro e1 es
tudio psiquiatrico objetivo de la homosexualidad masculina 144. 

Correspondio al clinico austriaco Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), 
ya conocido como psiquiatra forense destacado, el honor de ser el fun
dador de la moderna patologfa sexual cientifica. En 1886 publico su 
Psychopathia Sexualis, basada en numerosas historias clinicas de indivi
duos sexualmente anormales. EI libro tuvo un enorme exito y fue reedi
tado varias veces, aprovechando el autor cada edicion para modificar el 
contenido de la obra y sus clasificaciones de las anomalias sexuales. Acuno 
los terminos «sadismo» y «masoquismo»; el primero en memoria del 
marques de Sade, para designar la desviacion en que el placer sexual se 
asocia con la crueldad fisica infringida a la pareja, y el segundo en re
cuerdo de Sacher-Masoch, para designar una asociacion de placer sexual 
con la idea 0 el hecho de ser humillado y maltratado por una mujer 145. 

Al contrario de 10 que se supone frecuentemente, Krafft-Ebing no hablo 
de dolor fisico en tal asociacion; por el contrario, deda que el masoquis
ta aborrece la idea de la flagelacion. Consideraba esta ultima como una 
condicion completamente distinta y no necesariamente conectada con la 
patologia sexual. La primera clasificacion de patologia sexual de Krafft
Ebing distinguia cuatro tipos de anomalia: 1) Ausencia de impulso sexual. 
2) Incremento patol6gico del impulso sexual. 3) Anormal periodo de emer
gencia del impulso sexual (0 demasiado precoz 0 demasiado tardio en la 
vida). 4) Perversiones: sadismo, necrofilia y «sentimiento sexual contra
rio» 1%. En las siguientes ediciones de la Psychopathia Sexualis modifico 
varias veces esta clasificacion y finalmente llego a distinguir dos grupos 
principales: el primero seglin el fin (sadismo, masoquismo, fetichismo y 
exhibicionismo); el segundo seglin el objeto (homosexualidad, pedofilia, 
zoofilia, gerontofilia y autoerotismo). Krafft-Ebing dio un tremendo im
pulso al estudio de la patologfa sexual, y a partir de 1880 se multiplicaron 
los estudios sobre el tema, en especial en Alemania. En 1899 Magnus 
Hirschfeld fundo e1 primer periodico especializado en este tema, el Jahr-

143 Pierre Moreau (de Tours), Des aberrations du sens genesique, Paris, Asselin, 
1880. 

144 C. Westphal, «Die Contrare Sexualempfindung», Archiv fUr Psychiatrie, II (1870), 
73-100. 

145 Richard von Krafft-Ebing, «Beitdige zur Kenntnis des Masochismus», Arbeiten 
aus dem Gesammtgebiet der Psychiatrie und Neuropathologie, Leipzig, Bart, IV 
(1897-1899), 127-131. 

t% Richard von Krafft-Ebing, «tJber gewisse Anomalien des Geschlechtistriebes», 
Archiv filr Psychiatrie und Nervenkrankheiten, VII (1876-1877), 291'312. 
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buch fur sexuelle Zwischenstufen, y fue el primero en hacer una dis tin cion 
radical entre la homosexualidad y el trasvestismo. Entre otros estudios se 
publicaron los de Iwan Bloch, Lowenfeld, Marcuse, Moll y los antropo
logos alemanes sobre psicopatologia sexual comparada. En Francia, Lase
gue habia presentado ya en 1877 el primer estudio psiquiatrico sobre el 
exhibicionismo 147. Alfred Binet creo la palabra <<fetichismo» en un amplio 
estudio dedicado a esa desviacion 148. Uno de los discfpulos de Charcot, 
Chambard, menciono las zonas erogenas por primera vez en 1881, termino 
adoptado por Krafft-Ebing y que posteriormente encontro un lugar en 
el psicoanalisis 149. En Inglaterra, Havelock Ellis se dio a conocer prin
cipalmente par su gran recopilacion de Los estudios sobre la psicologia 
del sexo. 

Estos trabajos de Krafft-Ebing y otros despertaron un profundo in
teres que pronto alcanzo a un amplio publico, a cuyo alcance, como ya 
hemos visto, habia ya un gran numero de novelas sobre e1 tema sexual. 
Al contrario de la leyenda actual, que nos haria creer que aquellos fueron 
dias de obscurantismo sexual, en el continente no existian barreras a la 
publicacion, distribucion y acceso a tales escritos. Fue tambien entonces 
cuando empezaron a publicarse multitud de libros de divulgacion sobre 
temas sexuales. En Alemania, por ejemplo, una obra de Boische, Vida 
amorosa en la naturaleza, que describia con detalle las multiples varieda
des de los procesos de reproduccion en el reino animal, se convirtio en 
un exito de ventas ISO. Es cierto que hubo agudas criticas contra esta 
superproduccion de Iiteratura sexual, pero el significado real de este cri
ticismo esta mal entendido en la actualidad. Moritz Benedikt relata que 
cuando se publico la Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing, el autor tuvo 
que disuadir al co mite de la British Medico-Psychological Association 
para que no cancelara su nombramiento como miembro honorario de la 
misma 151. Las quejas contra el no se habian producido por publicar su 
libra, sino por no haber evitado que se vendiera de forma indiscrimina
da. Benedikt decfa que «hoy, los estudiantes de las escuelas superiores 
conocen mas sobre el tema de las perversiones sexuales que nosotros 
como jovenes medicos». Y afiadia que Mantegazza, un prafesor italiano, 
habia publicado un libra sobre temas sexuales que tambien se habia 

147 Ernest·Charles Lasegue, «Les exhibitionnistes», Union medicale (mayo 1877). 
Citado por R. Krafft-Ebing en Psychopathia Sexualis, Stuttgart, Enke, 1893, pag. 380. 

148 Alfred Binet, «Le fetichisme dans I'amour», Revue Philosophique, XII II, (1887), 
143-167. 

149 Ernest Chambard, Du Somnambulisme en general, tesis Med., Paris, 1881, 
num. 78; Paris, Parent, 1881, pags. 55, 65. 

ISO Wilhelm B6lsche, Das Liebesleben in der Natur, 3 vols., Jena, Diederichs; 1898-
1902. 

151 Moritz Benedikt, Aus meinem Leben. Erinnerungen und Erorterungen, Viena, 
Carl Konegen, 1906, pag. 163. 
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convertido en un exito de venta, siendo traducido a varios idiomas; su 
autor se habia justificado diciendo que, a causa de su modesta remunera
cion como profesor, tenia que encontrar otras fuentes de ingresos. Ob
viamente, la linea divisoria entre la vulgarizacion cientifica y la porno
grafia era dificil de determinar desde el comienzo. Otra objecion que 
Moritz Benedikt y otros hicieron a los nuevos «sex610gos» era la de haber 
creado una especie de «romantizacion» de la perversion sexual. Mientras 
que en el pasado los desviados sexuales el'an considerados algo asi como 
proscritos, ahora eran presentados como personas que sufrian oscuros 
padecimientos. Tampoco en ese aspecto era siempre facil delimitar los 
escritos de los psiquiatras profesionales y los de los desviados sexuales 
que defendian su causa. 

Una cuestion muy discutida en aquella epoca fue la de si las desvia
ciones sexuales eran congenitas 0 adquiridas. Aqui variaban las ideas 
seglin la profesion. Para los educadores, el problema era simple: veian 
la homosexualidad como un resultado casi natural de ciertas condiciones 
desfavorables entre los adolescentes y los jovenes. Lo mismo podia apli
carse al ejercito, a la marina y a las prisiones. Krafft-Ebing, que como 
experto forense tenia que examinar los casos mas graves de anomalias 
sexuales presentados ante los tribunales y en quien habia influido la teo
ria de la degeneracion de Morel y Magnan, se inclinaba a atribuir a la 
mayoria de las perversiones sexuales graves un origen constitucional. Esta 
opinion fue compartida al principio por numerosos psiquiatras; sin em
bargo, poco a poco fue ganando terreno la nocion favorable a las causas 
psicologicas. Asi, se siguio el rastro de numerosas perversiones hasta 
llegar a alglin suceso particular de la infancia. Rousseau ya habia des
crito como una paliza que recibio de un joven, cuando tenia ocho afios, 
habia sido el punto de partida de su desviacion sexual. Binet, sin denegar 
el pape! de la predisposicion, destacaba en la historia de sus fetichistas 
alglin hecho que habia dado a la perversion su forma caracteristica. En 
1894 Fere conto el caso de dos mujeres que, en la infancia, habian sido 
objeto de caricias sexuales por parte de los criados, sin ningun efecto 
inmediato, pero que posteriormente, y bajo tensiones circunstanciales, 
habian manifestado desviaciones sexuales 152. Creia que esto mismo podia 
ocurrir en los casos de seduccion sexual en nifios. En 1901 Moll llamo 
la atencion sobre el peligra del castigo corporal en los nifios, advirtiendo 
que se podia convertir en causa de estimulo sexual para el profesor, para 
los discipulos que observaban el castigo y sobre todo para el nifio cas
tigado, en el que podia tener un efecto duradero 153. 

152 Charles Fen~, «Contributions a l'histoire du choc moral chez les enfants», 
Bulletin de la Societe de MMecine mentale de Belgique, LXXIV (1894), 333-340. 

153 Albert Moll, «Uber eine wenig beach tete Gefahr der Priigelstrafe bei Kindem», 
Zeitschrift fur Psychologie und Pathologie, III (1901), 215-219. 
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Theodor Meynert senalo los casos de desviacion sexual originada por 
ciertas situaciones interpersonales en la primera juventud 154. Su experien· 
cia clinica, decia, Ie habia llevado a concluir que la homosexualidad es 
siempre de origen adquirido. Como ejemplo, relataba la historia de un 
hombre que se sentia atraido hacia su propio sexo, y cuya madre se habia 
quedado viuda muy joven e invitaba a jovenes de la edad de su hijo para 
que Ie hicieran compania, siendo incapaz, sin embargo, de lograr que el 
percibiera los propios sentimientos eroticos que experimentaba hacia 
estos. Simplemente por seguir su ejemplo, el muchacho se encontro atrai
do hacia su propio sexo. Meynert contaba tambien el caso de un necro
filo cuya desviacion se origino cuando estaba trabajando en una funeraria, 
donde recibio sus primeros estimulos sexuales a la vista de los cuerpos 
femeninos desnudos. 

De esta suerte, gano terreno la idea de que las alteraciones sexuales 
podian ser debidas a causas psicologicas inconscientes cuyos origenes 
habia que buscarlos en la infancia. Dallemagne hablo de excitaciones 
sexuales transitorias a los cinco 0 seis anos, de las que surgian asociacio
nes que formaban a su vez, en los anos posteriores, el sustrato inconscien
te de nuestros sentimientos y acciones 155. Ribot, en 1896 dio una clasifica
cion de las alteraciones sexuales segUn su origen: 1) causas anatomicas 
y fisiologicas; 2) causas sociologicas (comunidades cerradas de hombres); 
3) causas psicologicas inconscientes del tipo descrito por Dallemagne, ex
presando la accion de una subpersonalidad inconsciente que dirige la 
personalidad consciente, y 4) causas psicologicas conscientes (la imagina
cion que trabaja sobre un tema erotico, al igual que 10 haria sobre un 
tema artistico 0 cientifico) 156. 

La aceptacion de una psicogenesis de las perversiones sexuales llevo 
naturalmente a intentar tratarlas mediante psicoterapia. Tal fue el caso 
de un paciente de Charcot y Magnan, el cual, a los seis anos, habia visto 
unos soldados masturbandose y que desde entonces solo se sentia esti
mulado por la vista de hombres, sin mostrar ningUn interes por las mu
jeres 157. El tratamiento consistio en sustituir la imagen del hombre por 
la de una mujer desnuda; transcurridos algunos meses, el paciente fue 
capaz de tener relaciones satisfactorias con una mujer. Veinte anos mas 
tarde, Magnan publico el curso de esa historia clinica: el paciente se 
habia convencido de que su «obsesion» no era invencible y, despues de 

154 Theodor Meynert, Klinische Vorlesungen iiber Psychiatrie auf Wissenschaftlichen 
Grundlagen, Viena, Braunmtiller, 1889-1890, pag. 185. 

155 J. Dallemagne, Degenenis et desequilibres, Bruselas, H. Lamertin, 1894, pagi
nas 525-527. 

156 Theodule Ribot, La Psychologie des sentiments, Paris, Alcan, 1896, pags. 253-
255, 527. 

157 Charcot y Magnan, «Inversion du sens genital», Archives de Neurologie, III 
(1882), 53-60; IV, 296-322. 
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un gran esfuerzo para crear nuevas asociaciones heterosexuales, habia 
podido casarse y nunca habia recaido en sus antiguos habitos hasta el 
momento de la publicacion 158. 

Durante el periodo 1880-1900 se desperto un interes creciente por las 
manifestaciones disfrazadas del instinto sexual, que ya habia sido objeto 
de investigaciones anteriores por Ideler, Neumann, Santlus y otros. El 
papel del instinto sexual en la histeria habia sido dado por cierto por 
casi todos los medicos hasta que Briquet, como hemos vis to antes, 10 

denego expresamente en su libro de texto escrito en 1859. Despues de 
el, las opiniones sobre este tema estuvieron divididas, ~e produjo as! una 
de esas curiosas escisiones que suceden a veces en la historia de la 
ciencia: mientras que la mayoria de los neurologos tendian a seguir el 
punto de vista de Briquet y Charcot, los ginecologos todavia creian en 
la psicogene~is sexual de la histeria. Hemos descrito en el capitulo 3 
como el ginecologo americana A. F. A. King, despues de adoptar la teoria 
de Binet sobre la personalidad dual de los pacientes histericos, afirmo 
que estas dos personalidades eran el «yo reproductor» y el «yo auto
conservador» 159. Si una mujer decide decir «no» a las demandas de las 
funciones reproductoras, puede surgir la histeria, a menos que su nece
sidad de actividad este totalmente absorbida en la lucha por la existencia. 
Entre los neurologos, sin embargo, hubo uno que no acepto la teoria 
de Briquet: Moritz Benedikt afirmaba en 1864 que la histeria dependia 
de trastornos sexuales funcionales (no fisicos) 160. En 1868 reforz6 esta 
teoria con observaciones clinicas sobre la relacion de aquella con tras
tornos de la libido (seglin la denomino), publico cuatro casos de histeria 
masculina que atribuyo a malos tratos en la infancia, y proclamo la ne
cesidad de la psicoterapia 161. En 1891 y en los anos siguientes describio 
10 que denominaba segunda vida, aclarando la existencia e importancia 
de una vida secreta en numerosas personas, particularmente en las mu
jeres, y el papel patogeno de un secreto que, segun el, casi siempre con
cierne a algUn aspecto de la vida sexual del paciente 162. Aporto ademas 
ejemplos de estados histericos graves curados rapidamente por la con
fesion de tales secretos patogenos y la desaparicion ulterior de los pro
blemas del paciente. 

En relacion con el otro tipo de neurosis entonces en boga, la neuras
tenia, la mayoria de los especialistas creian aun que la masturbacion era 

158 Valentin Magnan, «Inversion sexuelle et pathologie mentale», Bulletin de 
I'Academie de Medicine, LXX (1913), 226-229. 

159 A. F. A. King, «Hysteria», American Journal of Obstetrics, XXIV (1891), 513-532. 
160 Moritz Benedikt, «Beobachtung tiber Hysterie». Reimpreso de Zeitschrift fur 

practische Heilkunde, 1864. 
161 Moritz Benedikt, Elektrotherapie, Viena, Tendler and Co., 1868, pags. 413-445. 
162 Moritz Benedikt, «Second Life. Das Seelenbinnenleben des gesunden und kran

ken Menschen», Wiener Klinik, XX (1894), 127-138. 
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una de sus causas mas frecuentes, aunque comenzo a extenderse la idea 
de que existian otras causas sexuales, en especial el coitus interruptus. 
Alexander Peyer, medico de Zurich, cito una docena de autores que com
partian esta opini6n 163. Peyer afirmaba tambien que existia una forma 
especial de asma producida por una serie de alteraciones en la vida sexual, 
y especialmente por el coitus interruptus 164. 

Otro tema frecuente de discusi6n era el de las divers as reacciones 
adoptadas cuando los instintos sexuales eran insatisfechos, aparte la psi
cosis 0 la neurosis clasica. El penalista austriaco Hans Gross prest6 aten
cion especial a ese problema, porque suponia que el instinto sexual frus
trado, en circunstancias dadas, podia inducir al delito y que era, por 
tanto, necesario para el investigador de la justicia conocer las diversas 
mascaras de la sexualidad escondida 165. Una de ellas, dijo, es la falsa 
piedad; otra el tedio, es decir, un vado interno que, cualesquiera que 
sean las ocupaciones de la vida, nunca se Hena. Describio una tercera 
como «vanidad morbosa», y una cuarta como resentimiento. Una cues
tion muy discutida era la de si la abstinencia sexual podia ser lesiva. La 
mayoria de los autores 10 creian as!. Krafft-Ebing, sin embargo, pensaba 
que unicamente podia dafiar a los individuos predispuestos, en los que 
sus efectos oscilaban desde la ligera agitaci6n 0 insomnio hasta las aluci
naciones 166. 

No menos discutidas fueron las metamorfosis normales 0 superiores 
del instinto sexual. Curiosamente, Gall, aunque iniciador de una psico
logia basada en el estudio de los instintos, se oponia a esa idea y exclama
ba: «lQuien osaria hacer derivar la poesia, la musica y las artes figura
tivas de una condici6n de los organos de la generaci6n?» 167. Ostwald, en 
su biografia de grandes cientificos, sefialaba que sus vidas amorosas ha
bian tenido poca importancia y apenas habian ejercido influencia sobre 
sus descubrimientos 168. Pero Metchnikov, seguido por la mayoria de los 
autores, creia en la importancia de la sexualidad en la creatividad de los 
genios, y habia reunido numerosos documentos sobre ese problema 169. 

163 Alexander Peyer, Der unvollstiindige Beischlaf (Coitus Interruptus) (Onanis
mus Conjugalis) und seine Folgen beim miinnlichen Geschlecht, Stuttgart, Enke, 1890. 

164 A. Peyer, Asthma und Geschlechtskrankheiten (Asthma sexuale), Berline Klinik, 
Sammlung klinischer Vortrage, num. 9, Berlin, Fischer, 1889. 

165 Hans Gross, Criminalpsychologie, Graz, Langsehner y Lubensky, 1898. 
166 Richard von Krafft-Ebing, «Dber Neurosen und Psychosen durch sexuelle 

Abstinenz», Iahrbuch fur psychiatrie, VIII (1889), 1'{). 
167 J. F. Gall, Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses par

ties, III, Paris, Bailliere, 1925. 
168 Wilhelm Ostwald, Grosse Miinner, Leipzig, Akademische Verlags gesellschaft, 

1909. 
169 Elie Metchnikov, Souvenirs. Recueil d'articles autobiographiques, Moseu, Edi

ciones en lengua extranjera, 1959, pag. 261. 

Theodore Flournoy con su medium. «Helene Smith» va a rcenearnar una de sus 
existeneias anteriores. 



MORITZ BENEDIKT (1835-1920) poseia una mente muy versatil y fue un pionero casi com
pletamente olvidado de la psiquiatria dimimica. El retrato Ie muestra como un ancia
no, arruinado por la inflacion posterior a la guerra y olvidado par la nueva genera
cion, experimentando aqui con la varilla adivinadora. (De la colecci6n de pinturas del 

lnscituCo de HistGloia de la Medicina, Viena.) 
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Muchos auto res fueron au.n mas lejos y atribuyeron un origen sexual 
al sentimiento de belleza. Espinas presento una teoria del sentimienw 
estetico basada en la competencia entre los hombres por conseguir a 
las mujeres so capa de brillantes plumajes, cantos y danzas, y el esfuerzo 
de la hembra por mostrarse atractiva frente al varon 170. Nietzsche dijo 
que «todo tipo de belleza incita a la reproduccion, siendo su efecto es
pecifico desde la sensualidad mas baja hasta la espiritualidad mas alta» 171. 

Steinthal sostenia que en el curso del ascenso del hombre dentro del 
mundo animal, una parte de su instinto sexual se transformaba en el 
sentido de la belleza 172. Moebius ensefiaba que todo 10 que nosotros en
contramos bello en la naturaleza surge del instinto sexual, y que el sen
timiento estetico propiamente dicho muestra una conexion directa con 
elm. Santayana decia que el impulso sexual irradia a la religion, la filan
tropia, el amor por la namraleza y por los animales y el sentido de la 
belleza 174. Naumann subrayaba que «la fuente primitiva y todopoderosa 
de la actividad estetica, asi como del placer, es la vida sexual» 175. Yrjo 
Hirn veia de forma mas moderada en el instinto sexual uno de los cuatro 
facto res basicos del origen del arte, y consideraba el erotismo como una 
forma de seleccion en la evolucion y como un estimulo emociona11l6. 
Remy de Gourmont afirmaba que ni los hombres ni las mujeres son bellos 
por si mismos, y la mujer aun menos que el hombre; si el cuerpo de la 
mujer se ha convertido en la encarnacion de la belleza, es por una ilusion 
sexual del hombre 1Tl. En resumen, este concepto del origen sexual del 
sentimiento de la belleza era el dominante, y encajaba bien en el esquema 
general de aqueUa epoca. 

Tambien en ese periodo comenzaron las investigaciones sobre los es
tadios evolutivos del instinto sexual, tanto en la historia de la especie 
humana como en el desarrollo del individuo. En 1894 Dessoir 178 hizo un 
relata de su evolucion en los jovenes. Existe, decia, una fase de indife
renciacion, seguida por una de diferenciacion que lleva normalmente a 
la heterosexualidad y anormalmente a la homosexualidad. Las alteraciones 
en ese proceso de diferenciacion pueden inducir anomalias sexuales, pero 

170 Alfred Espinas, Des Societes animales, Paris, Bailliere, 1877. 
171 Friedrich Nietzsche, Gotzendiimmerung, X, 22. 
172 Ho Steinthal, Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, 2, tomo I, 

Berlin, Diimmler, 1881, pags. 351-353. 
173 P. J. Moebius, Ueber Schopenhauer, Leipzig, J. A. Barth, 1899, pags. 204-205. 
174 George Santayana, The Sense of Beauty, Nueva York, C. Scribner's Sons, 1896, 

pags. 57-60. 
175 Gustav Naumann, Geschlecht und Kunst, Leipzig, Haessel, 1899. 
176 Yrjo Him, Origins of Art, Londres, Macmillan Coo, 1900. 
177 Remy de Gourmont, «La Dissociation des idees», reimpreso en La Culture des 

idees, Paris, Mercure de France, 1900, pags. 98-100. 
178 Max Dessoir, «Zur Psychologie der Vita SexuaIis», Allgemeine Zeitschrift fur 

Psychiatrie, L (1894), 941-975. 
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el senti mien to sexual puede tambien permanecer en un estadio «embrio
nario» tal que el individuo permanece sexualmente indiscriminativo y 
puede ser atraido por cualquier cuerpo humano vivo, incluso el de un 
animal. Es importante distinguir entre el verdadero homosexual y el in
dividuo que ha permanecido en un estadio de indiferenciacion, y que 
puede resultar atraido por ambos sexos. Albert Moll, en su libro Inves
tigacion de la libido sexualis, continuo la idea de Dessoir de una fase de 
indiferenciacion sexual antes de la pubertad, previa a la fase de diferen
ciacion 179. Incidentalmente, la palabra «libido» habia sido us ada antes 
por ciertos medicos aficionados a introducir vocablos latinos en su ter
minologia. Para ellos, significaba simplemente deseo sexual. Habia sido 
usada ocasionalmente por Meynert ISO, con mas frecuencia por Benedikt 181, 

y por Krafft-Ebing 182, y con bastante asiduidad por autores menos cono
cidos como Effertz 183 y Eulenburg 184. Parece que fue Moll quien Ie dio 
su significado mas amplio de instinto sexual en sentido de evolucion, y 
Freud se refiere a el en este aspecto. 

En 1886 el filosofo frances Arreat sugirio que, al igual que el acto 
sexual no es sino un momenta del instinto sexual propiamente dicho, 
este ultimo podria ser una parte de un instinto mas general 185. En el 
matrimonio existe un circulo mas amplio de amor conyugal alrededor del 
nucleo de la sexualidad pura, que esta impregnado, sin embargo, de senti
miento sexual. En el amor de los padres hacia los hijos, hay algo mas que 
amor paternal; el padre esta celoso de su hija, mucho mas a menudo que 
la madre de su hijo. Lo contrario sucede en el nino, en la avidez sensual 
con que chupa el pecho de su madre y con que besa a sus padres. Arreat 
cuenta el caso de una nifia de seis 0 siete afios que se revolcaba en la 
ropa sucia de su padre diciendo «huele a papa». Cita tambien a Perez y 
muchos otros comentando el papel del sexo en los sentimientos emocio
nales de los hermanos jovenes. En los actos corrientes de cortesia (espe
cialmente de un hombre hacia una mujer joven) y de «amistad pura» 
existe siempre un matiz sexual. La contribucion del instinto sexual a los 
sentimientos sociales es considerable, dice. En tal marco de referencia, 

179 Albert Moll, Untersuchungen iiber die Libido Sexualis, Berlin, Kornfeld, 1898. 
ISO Theodor Meynert, Klinische Vorlesungen iiber Psychiatrie aus wissenschaftli

chen Grundlagen, Viena, Braunmiiller, 1889-1890, pag. 195. 
lSI Moritz Benedikt, Elektrotherapie, Viena, Tendler, 1868. La palabra «libido» 

aparece nueve veces en las pags. 448 a 454. 
182 Richard von Krafft-Ebing, «Ueber Neurosen und Psychosen durch sexuelle 

abstinenz», lahrbuch fUr Psychiatrie, vol. VIII (1889). La palabra <<libido» aparece 
tres veces en las pags. 1 a la 6. 

183 Otto Effertz, Ueber Neurasthel1ie, Nueva York, 1894. 
184 Albert Eulenburg, Sexuale Neuropathie, genitale Neurosen und Neuropsychosen 

der Miinner und Frauen, Leipzig, Vogel, 1895. 
185 Lucien Arreat, «Sexualite et altruisme», Revue philosophique, XXII, II (1886) 
Q~ , 
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}as anomalias sexuales podian ser consideradas, en el sentido de Lombro
so, como un desarrollo detenido. 

De 10 precedente se puede deducir que en el afio 1900 la psicologia y 
la psicopatologia sexuales llevaban ya un desarrollo completo de veinte 
afios, y se habian hecho numerosas aportaciones que tendian a ser sin
tetizadas en la nueva ciencia de la sexologia. 

EL ESTUDIO DE LOS SUENOS 

Debido a la importancia que la teoria e interpretacion de los suefios 
estaba destinada a adquirir en la psicologia dinamica, es adecuado inves
tigar acerca de su desarrollo durante el periodo decisivo' que va desde 
1800 hasta 1900. En esa epoca se realizo realmente una gran investigacion 
sobre los suenos. Sin embargo, para entender su significado, debemos 
retroceder unas cuantas decadas. 

Recordemos que el romanticismo atribuia una enorme importancia a 
10 onirico, que casi todos los romanticos tenian una teoria completa 0 

por 10 menos ideas dispersas sobre ello, y que la mayoria insistfan en el 
proceso creador de los suefios. Ennemoser 186 decia que «la esencia del 
suefio es la vida potencial de un genio». Troxler 187 lleg6 a afirmar que el 
suefio era un proceso mas fundamental que la vida vigil, con 10 cual daba 
a entender aparentemente que el proceso onirico en el estado consciente 
es continuo, aunque solo nos damos cuenta de el cuando sofiamos cstan
do dormidos. El concepto romantico de los suefios culmin6 con Von 
Schubert, cuyas ideas fueron revisadas de forma somera en el capi
tulo IV. 

Despues del declinar del romanticismo, con el positivismo lleg6 la 
nocion de que los suefios son un subproducto no significativo de la acti
vidad cerebral automMica e incoordinada que tiene lugar durante el 
sueno. Fue, sin embargo, durante este periodo cuando apareci6 el trabajo 
de tres grandes pioneros de la investigaci6n de los suefios: Schemer, 
Maury y Hervey de Saint-Denis. Su obra fue basica para la elaboraci6n 
posterior de la teoria de los suefios des de 1880 hasta 1900 y, mas tarde, 
de las tesis de Freud y Jung. 

Mientras tanto, los estudiosos de los suenos establecieron de forma 
gradual una serie de tecnicas para la investigacion de los mismos basa
das en su observacion, experimentaci6n y direcci6n. Se ha1l6 que la ob
servacion podia llevarse a cabo en el momenta de dormirse, al ser des-

186 Joseph Ennemoser, «Das Wesen des Traumes ist ein potentielles Geniusleben» 
Der Magnetismus in Verhiiltnisse zur Natur und Religion Stuttgart y Tubinga Cotta' 
1842, pags. 335-336. " , 

187 Ignaz Troxler, Blicke in das Wesen des Menschen, Aarau, SauerHinder, 1812. 
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pertado durante el sueiio 0 al despertar de forma espontimea. Es impor;;, 
tante permanecer quieto despues de despertar para poder recordar el 
sueiio, el cual debera ser escrito inmediatamente sobre una hoja de papel 
ya preparada. Hervey de Saint-Denis complementaba la escritura con el 
dibujo. Los estudiosos de los sueiios observaron que podian entrenarse 
hicilmente hasta el punto de recordarlos por completo. El metodo de 
produccion experimental de sueiios fue inaugurado por Maury, y el de 
la direccion de los propios sueiios por Hervey de Saint-Denis. 

El libra de Schemer La vida del suerw apareci6 en 1861 y fue el unico 
de una serie propuesta de ocho descubrimientos en el campo del alma 188. 

Nunca fue popular. A algunos lectores les disgustaba el tono romantico 
con que habla del alma en la introduccion, la cual se manifiesta a S1 
misma en los sueiios «como un amante al ser amado». A otros les moles
taba la sequedad del texto y 10 que consideraban una tendencia exagerada 
a la clasificacion. Si a esto aiiadimos que el libro esta muy condensado 
y que se ha hecho muy raro, se puede cOl::nprender por que se lee tan 
raramente en la actualidad. Scherner comienza su investigacion con 10 
que hoy se podria denominar fenomenologia de los sueiios. La luz en los 
sueiios, dice, es la expresi6n del pensamiento claro y de la agudeza de 
la voluntad; el claroscuro, la expresion de los sentimientos imprecisos. 
Tambien describe los estadios oniricos en el momento de quedarse dor
mido, en el sueiio profundo y en el momento de despertar. Con relaci6n 
a la organizaci6n interna de los sueiios, distingue entre la descentraliza
ci6n (que hoy se denominaria disoluci6n 0 regresi6n), y las manifesta
ciones positivas de la fantasia onirica. Su idea principal es la de que la 
actividad fisica en los sueiios esta expresada directamente en un lenguaje 
de simbolos; de aqui la posibilidad de interpretarlos. Scherner propuso 
un sistema de interpretacion basado en una teoria plausible, resultante 
de observaciones objetivas pralongadas. 

Algunos simbolos resultan determinados por estfmulos espirituales, 
otros por estfmulos corporales. Los sentimientos religiosos se expresan 
en forma de revelaci6n hecha par un maestro respetado; los sentimientos 
intelectuales, en forma de discusi6n entre iguales; los sentimientos de 
vitalidad disminuida se yen como un individuo enfermo, etc. Una gran 
parte del libra de Schemer esta dedicado al analisis de los simbolos in
ducidos por las sensaciones corporales. Algunos corresponden a cada uno 
de los 6rganos y no son arbitrarios, sino revelados par la experiencia. 
Scherner estudi6 la correlaci6n existente entre los sueiios y las enferme
dades fisicas a modificaciones funcionales del soiiador en el momento 
del despertar. Encontr6, por ejemplo, que los sueiios con vuelos estaban 
relacionados con un aumento de la actividad de los pulmones; los sueiios 

188 Karl Albert Schemer, Das Leben des Traums, Berlin, Heinrich Schindler, 1861. 
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.con dificuItades de trafico podian expresar en ocasiones alteraciones car
diacas 0 circulatorias. SegUn Schemer, existe un simbolo basico del 
suefio: la imagen de una casa, que es la expresi6n del cuerpo humano, 
y cuyas partes representan partes del mismo. Relata la historia de una 
mujer que se acost6 con u'n violento dolor de cabeza y que sofia que se 
hallaba en una habitaci6n cuyo techo estaba cubierto de telarafias reba
santes de arafias grandes y repugnantes. Una docena de paginas del libro 
estan dedicadas a los simbolos relacionados con los arganos sexuales. 
Como simbolos masculinos menciona las torres altas, las pipas, los clari
netes, los cuchillos y las armas puntiagudas, los caballos galopando y la 
captura de pajaros aleteantes; entre los simbolos femeninos, un patio 
estrecho y una escalera que hay que subir. 

Despues de Scherner, varios autores, con 0 sin relaci6n con el, des
cubrieron los mismos simbolos relativos a las mismas partes del cuer
po 189. En su explicaci6n de los simbolos sexuales, Freud cita a Scherner; 
sin embargo, los simbolos freudianos son unidades mas abstractas de 
significado y no dependen de los estados fisio16gicos. En todo caso, la 
obra de Scherner tuvo consecuencias inesperadas. Friedrich Theodor Vi
scher mostro el paralelismo existente entre los simbolismos schernerianos 
y el simbolismo arquitect6nico de los templos del antiguo Egipto y de la 
India, que parecen haber sido concebidos como una representaci6n sim
b6lica del cuerpo humano. Recientemente, el templo de Luxor ha dado 
lugar a muchas especulaciones de este tipo 190. La idea de Schemer fue 
tambien el punto de partida de un nuevo concepto de la estetica, expre
sado en primer lugar por Robert Vischer y desarrollado por el mismo 
Friedrich Theodor Vischer 191. Tenemos la tendencia de proyectar (hinein

versetzen) nuestros sentimientos corporales en cosas, tanto en el estado 
de vigilia como en los suefios. La empatia artistica (Einfilhlung) descansa 
sobre un oscuro impulso de unidad con otros seres (en lenguajemoderno 
se podria decir que proyectamos nuestra imagen corporal en otros seres 
o representaciones). 

El libra clasico de Maury, Suefio y suefios, aparecio el rnismo afio que 
el de Scherner, pero, en contraste con este, fue reeditado en variasoca
siones 192. Maury experimento en si mismo con dos metodos de investiga-

189 «Suefios cardiacos» con simbolos semejantes a los de Scherner se pueden 
encontrar por ejemplo en la obra de F. J. Soesman, «Reves organo-genesiques», 
Annales medico-psychologiques, LXXXVI, II (1928), 64-67; Jean Piaget, La Formation 
du symbole chez ['enfant, NeuchateI, Delachaux et Niestle, 1959, pag. 213; Marcel 
Deat, «L'Interpn~tation du rYthme du coeur dans certains reves», Journal de Psy
chologie, XVIII (1921), 555-557. 

190 R. A_ Schwaller de Lubicz, Le Temple de [,homme. Apet du Sud ii Louqsor, 
3 vols., Paris, Caracteres, 1958. 

191 Robert Vischer, Vber das optische Formgefiihl, Leipzig, Credner, 1873. 
192 Alfred Maury, Le Sommeil et les reves, Paris, Didier, 1861. Edici6n revisada 

y aumentada, 1878. 
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ci6n. En primer lugar, se acnstumbr6 a escribir sus suefios tan pronto, 
como se despertaba, y dedic6 una atenci6n considerable a anotar todas 
las circunstancias que podian haber conducido a cada uno de elIos. Se 
via sorprendido por la gran sensibilidad de sus suefios a cualquier cam
bio en la dieta 0 en las condiciones atmnsfericas. Crey6 haber observado 
tambien que las ilusiones hipnag6gicas de las alucinaciones construian la 
«embriogenesis» del suefio nocturno. Su otro metodo fue el de experi
mentaci6n con estimulos sensoriales. Su ayudante Ie daba a respirar per
fume durante el suefio, y eI sniiaba que estaba en El Cairo, en Ia tienda 
de un vendedor de perfumes. Su ayudante hacia un ruido con vibracio
nes met~Hicas, y el sofiaba que oia el timbre de alarma y que habia es
tallado una revoluci6n. 

Maury comprendi6 que el estimulo sensorial no daba cuenta de la 
mayor parte de los sueiios. La observaci6n y anotaci6n prolongada de los 
que el tuvo Ie llevaron a reducir el papel de la fantasia y de la creativi
dad. Observ6 que muchas cosas que creia haber imaginado en sus sueiios 
no eran sino recuerdos olvidados, que en ocasiones se remontaban a su pri
mera infancia. Creia tambien que la velocidad de los suefios era mucho 
mayor que la del pensamiento en el estado de vigilia. 

La obra de Maury inaugur6 el estudio de la estitnulaci6n experimental 
de los suefios. Un noruegn, John Mourly VoId, realiz6 experimentos sobre 
si mismo y sobre sus estudiantes en los cuales ligaba los miembros, y 
hallo que asi se inducian suefios de movimiento (el sofiador se veia a sf 
mismo 0 a otra persona moviendose) 193. Incidentalmente, en este hallazgo 
se bas6 te6ricamente el concepto de Hermann Rorschach de las «respues
tas kinesteticas» en su prueba de las manchas de tinta. Sante de Sanctis 
critic6 los experimentos de Maury, en el sentido de que la expectaci6n 
de tener ciertos suefios era suficiente para crear en el sofiador algunos 
que cumplieran su teoria, critica que tambien se aplico a tOOos los que 
experimentaban con los suefios 194. 

El tercer gran pionero de la psicologia del sueiio fue el marques Her
vey de Saint-Denis (1823-1892), el cual ensefiaba lengua y literatura chinos 
en el College de Francia. Su libro Los sueiios y los medios para dirigirlos, 
publicado de forma anonima en 1867, es uno. de los mas extensos y com
pletos estudios dedicados a los propios suefios del autor 195. Es tambien 
uno de los mas citados pero menos leidos de la literatura sobre los sue-

193 John Mourly VoId, «Einige Experimente 'tiber Gesichtsbilder in Traume», 
Drifter Internationaler Congress fUr Psychologie in Munchen 1896, Munich, J. F. 
Lehmann, 1897; Vber den Traum. Experimental·psychologische Untersuchungen, 
O. Klemm ed., Leipzig, Barth, 2 vols., 1910-1912, pag. 338. 

194 Sante de Sanctis, Die Traume, Medizin-psychologische Untersuchung. Traduc
ci6n alemana del italiano, Halle, Marhold. 1901. 

195 Marie-Jean-Leon Hervey de Saint-Denis, Les Reves et les moyens de les diriger, 
Paris, Amyot, 1867. 
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fios, por ser extraordinariamente raro. Freud afirmo que nunca habia 
podido encontrarlo. Esta rareza es de 10 mas lamentable, ya que la obra 
contiene los hallazgos de una vida completa de investigacion sobre los 
suei'ios, realizados pOl' un hombre que abrio caminos que pocos han podi
do seguir despues. 

En la primera parte, Hervey de Saint-Denis dice como, a la edad de 
trece afios, se Ie ocurrio la idea de dibujar un curiosa suefio que habia 
tenido la nothe anterior. Quedo complacido con el resultadn y comenzo 
un album en el que dibujaba todos sus suefios. Observo que cada vez Ie 
resultaba mas facil recordarlos, de modo que, transcurridos seis meses, 
raramente olvidaba ninguno. Sin embargo, llego a estar tan absorbido 
cnn esta ocupacion que no podia pensar en nada mas, y comenz6 a tener 
dolores de cabeza, por 10 que se via obligado a descansar durante una 
temporada. Se recupero y comenzo de nuevo a anotar y dibujar sus sue
iios durante los veinte aiios siguientes. Decia que no habia olvidado uno 
solo durante to do este tiempo, y de este modo obtuvo veintidos libros 
de notas que contenian suefios de 1946 noches. Hervey describe los pasos 
sucesivos del entrenamiento que siguio para poder dirigir sus suefios. El 
primero 10 dio cuando, pocos meses despues de comenzar, se dio cuenta 
de que estaba sofiando. EI segundo estadio 10 a1canzo cuando consigui6 
despertarse a voluntad para poder anotar suefios interesantes. EI tercer 
paso fue la adquisicion de la capacidad de concentrarse a voluntad en 
cualquier parte del sueiio que deseara explorar mas a fondo. El cuarto 
y ultimo paso fue la direccion voluntaria de al menos parte de sus sue
fios, aunque tuvo que reconocer que existian ciertas Iimitaciones. Para 
no dar sino un ejemplo: Hervey deseaba sofiar acerca de su propia muer
te, y dirigia su suefio de modo que Ie llevara a 10 alto de una torre des de 
la cual se arrojaria; sin embargo, en este punto se encontraba soiiando 
que estaba entre una multitud de espectadores que observaba a un hom
bre que acababa de arrojarse desde 10 alto de una torre. 

La segunda parte del libro de Hervey esta dedicada a la investigaci6n 
critica de las teorias anteriores sobre los suefios, a las que afiade una 
gran cantidad de material extraido de su propia experiencia. La primera 
pregunta que se hace es esta: lDe donde vienen las imagenes oniricas? 
Aqui, confirma la observacion de Maury de que el papel que desempeiia 
la memoria es mucho mayor de 10 que itnaginamos. Al igual que Maury, 
cita ejemplos de imagenes oniricas que Ie parecieron completamente nue
vas, pero que posteriormente pudo identificar con recuerdos olvidados, 
siendo las imagenes de los suefios, principalmente, reproduccion de cliches
souvenirs (10 que se podria traducir como «recuerdos en instantanea»). 
A la pregunta: <'lPor que los suefios son en ocasiones confusos 0 absur
dos?», Hervey responde que ia percepcion pudo haber sido demasiado 
rapida y oscura, con 10 que la reproducci6n en el suefio es asimismo os-
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cura y borrosa. En ocasiones los suefios son oscuros porque existen dos 
o mas cliches-souvenirs sobreimpuestos. Por ultimo, a veces existe una 
«abstraccion»: una cualidad es abstraida de un objeto y atribuida a otro. 
Lo que Hervey denomina abstraccion y sobreimposicion es 10 que en la 
actualidad se llama desplazamiento y condensacion. La conversacion entre 
varias personas, otra cosa que ocurre en los suefios, representa, seglin 
el, un conflicto dentro del sofiador. 

Los recuerdos-imagenes no explican, sin embargo, seglin Hervey, to do 
el material de los suefios. La imaginacion creadora tiene tambien su im
portancia. Aunque solo relata una historia de un problema de ajedrez 
resuelto en el suefio, Hervey hace destacar las realizaciones de los suefios 
imaginativos. Varios de los suyos fueron realmente de gran calidad poe
tica y belleza. En uno de ellos Hervey se mira en un espejo magico, se 
ve a si mismo como un joven que va envejeciendo hasta convertirse en 
un anciano odioso, y se despierta asustado. En otro (pags. 322-323) se 
anticipa curiosamente a un episodio del Hombre invisible de H. G. Wells. 
Aun mas destacables son los suefios que se podrian denominar arque
tipicos en la terminologia junguiana, y que al lector actual Ie pareceria 
en realidad tornados de uno de los escritos de Jung. 

Hervey contribuyo tambien al estudio experimental de los suefios. 
Mientras que Maury se hab:ia contentado con experimentar con estimulos 
sensoriales simples y con sus respuestas, Hervey imagin6 una tecnica de 
solidarite rememorative, es decir, algo similar al condicionamiento de los 
suefios. Durante una estancia de dos semanas en una region pintoresca 
de la campifia francesa, colo co todos los dias una gota de cierto perfume 
en su pafiuelo, dejando de hacerlo al volver a Paris. Varios meses despues, 
mand6 a su criado que colocara varias gotas del mismo perfume sobre 
su almohada mientras el estaba durmiendo. Doce dias despues sofio con 
Vivarais, la region donde habia pasado sus vacaciones. Despues disefio 
experimentos mas complicados. En una fiesta en la que bail6 con dos 
damas, pag6 a los musicos para que tocaran una pieza determinada cada 
vez que bailaba con cada una de ellas. AIglin tiempo despues, oy6 las 
obras en una caja de musica, durante su suefio, y comprob6 que cada uno 
de los dos valses Ie traia la imagen onirica de la dama con la que 10 
habia danzado. 

Es merito de Hervey el haber prestado atenci6n a la plasticidad del 
proceso onirico. Pero la tecnica que habia disefiado para dominar y dirigir 
conscientemente sus propios suefios era tan dificil que encontr6 pocos 
imitadores. Uno de ellos fue el psiquiatra y poeta holandes Frederik van 
Eeden, quien comenz6 en 1896 a estudiar sus suefios con una tecnica 
semejante a la de Hervey. Al igual que este, al cual cita, Van Eeden dice 
que en un primer estadio se dio cuenta de sus suefios y posteriormente 
adquiri6 la capacidad de dirigirlos a voluntad. Primero recogi6 sus ob-

-<. 
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servaciones en una novela, La malla de los suefios 196. Se habia mostrado 
reacio a publicar sus hallazgos como suyos, debido a su extrafio caracter. 
Sin embargo, inform6 sobre ellos en un trabajo leido en una reunion de 
la Sociedad de Investigaci6n Psiquica, y distingui6 varias clases de sue
fios, entre ellos los demoniacos, en los cuales tenia que luchar con per
sonalidades demoniacas, es decir, seres no humanos, independientes, que 
actuaban y hablaban 197. Tuvo tambien suefios lucidos, en los cuales se 
dirigia a si mismo para encontrar personas muertas con las que habia 
estado relacionado. Afirmo asimismo que en un suefio lucido consigui6 
transmitir un mensaje subliminal a un medium. Sus experimentos quiza 
inspiraran la novela Peter Ibbetson de George du Maurier, un exito de 
venta de la decada de 1890, en la cual dos amantes que estan separados 
se las arreglan para encontrarse cada noche en sus suefios y explorar 
juntos el mundo de su infancia, de sus antepasados y de los siglos pasa
dos 198. La vida onirica de Robert Louis Stevenson, que ya hemos mencio
nado en el capitulo III, se podria calificar de dirigida de forma semiin
consciente 199. Este autor refiere haber utilizado la ayuda de sus «enani
tos» 0 «duendes beneficos» como colaboradores a la hora de escribir sus 
novelas. Es extrafio ver como, despues de Hervey de Saint-Denis, el poder 
pllistico de los suefios -conscientes 0 inconscientes- ha sido olvidado 
por los estudiosos de los suefios, con pocas excepciones 200. 

El trabajo de los tres pioneros, Scherner, Maury y Hervey de Saint
Denis, domin6 las investigaciones realizadas en el ultimo tercio del si
glo XIX. Durante este periodo trabajaron autores olvidados en su mayor 
parte en la actualidad y que han sido muy poco mencionados por los 
investigadores, con la excepci6n de Binswanger 201. Strlirnpell, profesor 
de la Universidad de Leipzig, se preguntaba por que el mundo es tan 
diferente en los suefios de 10 que aparece en la vida vigil, y dio esta res
puesta: cuando nos despertamos, somos incapaces de colocar el suefio 
en nuestro pas ado 0 nuestro presente, y por ello tenemos tendencia a 
buscar su significado en el futuro 202. A la pregunta de «lPor que el sofia
dor cree que su suefio es real?» responde que el alma que suefia construye 

196 Frederik van Eeden, De Nachtbruid, 1909. Traduccion inglesa, The Bride of 
Dreams, Nueva York y Londres, Mitchell Kennerley, 1913. 

197 Frederik van Eeden, «A Study of Dreams», Proceedings of the Society for 
Psychical Research, LXVII, num. 26 (1913), 413-461. 

198 George Du Maurier, Peter Ibbetson, Nueva York, Harper, 1891. 
199 Robert Louis Stevenson, A Chapter on Dreams, en Across the Plains, Londres, 

Chatto y Windus, 1898, cap. VIII. 
200 Georges Dumas, «Comment on gouverne les reves», Revue de Paris, XVI (1909), 

344-367. 
201 Ludwig Binswanger, Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes, 

t'on den Griechen bis zur Gegenwart, Berlin, Springer-Verlag, 1928. 
202 L. Striimpell, Die Natur und Entstehung der Triiume, Leipzig, Von Veit and 

Co., 1874. 
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un «espacio omnco» en el cual se proyectan imagenes y recuerdos que 
dan la impresion de percepcion verdadera en los momentos en que des
aparece la distincion entre 10 objetivo y 10 subjetivo y el senti do de la 
causalidad. A la pregunta de «GPor que se olvida tan facilmente el sue
fio?», Striimpell contesta que por la debilidad, laxitud e incoherencia de 
la mayoria de las imagenes de los suefios, aunque sefiala que mas bien 
habria que saber «GPor que recordamos tanto de ellos?». Sefialo el papel 
de las imagenes de dialogo en los suefios. 

El libro Suefio-fantasia de Vol kelt critica a los anteriores investigadores 
por dar demasiada importancia a los procesos negativos de los suefios y 
no la suficiente (con la unica excepcion de Scherner) al elemento positivo, 
suefio-fantasia 203. Les acusa asimismo de atender en exceso al papel de 
las asociaciones, y no 10 suficiente al hecho demostrado por Scherner de 
que el suefio-fantasia traduce impresiones corporales directamente en 
simbolos. Volkelt presenta varios ejemplos personales de suefios en los 
que se confirman los simbolos de Scherner. Lejos de admitir, como hacia 
la mayoria de los romanticos, que en el suefio el alma escapa de las ata
duras del cuerpo, dice que, por el contrario, cae en una dependencia 
mucho mas inmediata del cuerpo. La percepcion del propio cuerpo como 
totalidad ocurre en forma muy diferente en los suefios que en el gstado 
vigil. Volkelt aborda con ello el problema de la modificacion de la imagen 
corporal en los suefios. 

En el mismo afio, 1875, aparecio el estudio sobre los suefios de Frie
drich Theodor Vischer, que analiza el proceso por el que el sofiador se 
rinde a sus imagenes, creando asi la posibilidad de verse a si mismo re
flejado en ellas 204. Las ideas de Scherner son desarrolladas des de el punto 
de vista de su aplicacion a la teoria de la estetica. 

En 1876 aparecio el estudio de Hildebrandt sobre los suefios y su utiIi
zacion en la vida 205. Este autor distingue cuatro posibilidades al respecto. 
Primero, la belleza de algunos suefios puede resultar agradable para el 
sofiador. Segundo, el suefio da una imagen ampliada al sofiador de sus 
tendencias morales. Las palabras de la Escritura «Todo aquel que odia 
a su hermano es un asesino» se confirman en los suefios, en los cuales 
el sofiador comete un acto inmoral que Ie molesta cuando se despierta. 
En un examen mas a fondo, el suefio se revela como la materializacion 
de algun pensamiento inmoral incipiente. Hildebrandt llega a la conclu
sion de que un hombre perfectamente moral no deberia sofiar nada im
puro. Tercero, el suefio puede aclarar ciertas casas que en estado de vigi-

203 Johannes Volkelt, Die Traum·Phanlasie, Stuttgart, Meyer und Zeller, 1875. 
204 Friedrich Theodor Vischer, Der Traum (1875). Reimpreso en Alles und Neues, 

Stuttgart, Adolf Bonz, I (1882), 187-232. 
205 F. W. Hildebrandt, Der Traum und seine Verwertung fur's Leben. Eine psy

chologische Stud ie, Leipzig, Reinboth, s. f. 
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lia habian sido percibidas de forma oscura, por ejemplo, que alguien 
desea herir al sofiador. Cuarto, existen algunos suefios que anuncian una 
enfermedad, como ha sido descrito desde Aristoteles, y otros que infor
man de condiciones fisiologicas del cuerpo, como los descritos por Scher
ner. 

Incidentalmente, la discusion de Hildebrandt sobre la responsabiIidad 
moral del sofiador por sus suefios fue utilizada por Joseph Popper, el cual, 
en un curioso ensayo, describe como, tanto si esta despierta como dor
mida, es la misma persona la que tiene los mismos pensamientos y sen
timientos y, por tanto, si en ella existe algo escondido 0 deshonesto, sus 
suefios seran absurdos 0 incluso disparatados 206. Reconocemos aqui la 
no cion que se convertiria en piedra angular de la teoria de los suefios de 
Freud. 

Binz, en 1878, des taco el papel de las causas quimicas y toxico
Jogicas en la genesis de los suefios 207. Ciertas sustancias quimicas pro
ducen suefios especificos, como ocurre con el opio, la atropina, el alcohol, 
el hachis y el eter. SegUn Binz, los estudiosos de los suefios han dado 
demasiada importancia al aspecto psicologico y han ignorado en gran 
parte los factores fisiologicos productores de suefios. 

Robert introdujo un nuevo pun to de vista 208. La Naturaleza, cree este 
autor, no hace nada sin necesidad. Si existen los suefios, deben tener una 
funcion necesaria. GCual puede ser? Robert supone que existe un proceso 
de eliminacion en el cerebro, cuyo reflejo percibimos como un suefio. 
Por tanto, no es que el hombre pueda sofiar, sino que debe sofiar, para 
eliminar las imagenes que agobian su mente; asi sucede cuando existe 
un flujo excesivo de percepciones del exterior, 0 de imagenes fantasticas. 
Tal es el caso en particular de las percepciones 0 ideas oscuras que no 
se han eliminado por completo. La eliminacion ocurre mediante un pro
ceso al que Robert denomina trabajo del suefio (Traumarbeit), a traves 
del cual esas percepciones 0 ideas son incorporadas a la memoria u olvi
dadas. Las eliminadas las percibimos como imagenes de suefios; son «vi
rutas del taller de la muerte». Una consecuencia importante es que «una 
persona a la que pudieramos extirpar la capacidad para sofiar, antes 0 

despues, quedaria mentalmente transtornada», y el tipo de transtorno 
mental estaria determinado por el tipo de preocupacion eliminada pOl' 
los suefios. Da el ejemplo de dos mercaderes, cada uno de los cuales re
cibe una carta en su oficina, pero que ambos olvidan leer. El primero 

206 Lynkeus (pseud6nimo de Joseph Popper), Phantasien eines Realisten, II, Dres
de, Reissner, 1899, pags. 149-163. 

207 c. Binz, Ober den Traum. Nach einem 1876 gehaltenen ijffentlichen Vortrag, 
Bonn, Adolph Marcus, 1878. 

208 W. Robert, Der Traum als Naturnothwendigkeit erkliirt, 2.a ed., HamburgQ, 
Hermann SeippeI, 1886, pags. 13-17. 



364 Descubrimiento del inconsciente 

esta en gran des dificultades econ6micas, mientras que el segundo se acaba 
de recuperar de ellas. Por tanto, existe una diferencia que se reflejani 
en sus suefios. Si no fueran capaces de descargar sus mentes mediante los 
suefios, el primero desarrollaria delirios de persecuci6n, y el segundo, 
delirios de grandeza. 

Yves Delage, bi610go frances, dedic6 muchos afios al estudio de los 
suefios. Dio un primer esbozo de su teo ria en 1891 209• Comenz6 su inves
tigaci6n desde una perspectiva original: (So bre que cosas no soiiamos? 
Encontr6 que las cosas que ocupan la mente de forma import ante duran
te el dia no aparecen en los suefios, como tampoco los acontecimientos 
decisivos de la vida. Los amantes, por ejemplo, no suefian uno con otro 
antes del matrimonio, durante la luna de miel 0 alglin tiempo despues; 
s610 10 hacen posteriormente, cuando se han acostumbrado uno a otro. 
A la pregunta de «(Que sofiamos realmente?» respondi6 que la' gran 
mayoria de las imagenes oniricas provienen de actos 0 pensamientos in
completos 0 de percepciones ilusorias, principalmente del dia anterior. 
(No parece que Delage conociera a Robert). Esto no excluye que los 
suefios puedan ser provocados por un estimulo sensorial real, como des
cribi6 Maury. La psicologia de Delage es energetico-dinamica, en la linea 
de HeTbart. Nuestras impresiones, dice, son «acumuladoras de energia»; 
en otras palabras, cada una tiene su propia carga de energia, y depen
diendo de la misma, se repelen 0 inhiben entre sf. Aunque nuestros suefios 
dominan los pensamientos 0 imagenes incompletos y recientes, en ellos 
pueden irrumpir impresiones completas, si tienen una carga muy fuerte 
de energia; esto es precisamente 10 que ocurre en las pesadillas. Pero 
existe tambien una actividad independiente en los suefios, que va en forma 
decreciente de los ensuefios al semisuefio, y del suefio parcialmente diri
gido al suefio ordinario. Pero el suefio no consta s610 de imagenes re
cientes sin modificar. En este aspecto Delage menciona dos procesos que 
ya habian sido descritos por Maury y Hervey de Saint-Denis. Uno es el 
de la fusi6n de representaciones dentro de una imagen; el otro, el de la 
atribuci6n de un acto neutral aun sujeto distinto (en terminos modernos, 
condensaci6n y desplazamiento). Mas alin, en el suefio pueden aparecer 
no s610 recuerdos recientes, sino tambien antiguos. Hay recuerdos viejos 
que se asocian COn otros recientes, y en ocasiones se pueden reconstruir 
cadenas de asociaciones (como hizo Maury con las de tipo verbal). Delage 
creia que tales cadenas de asociaciones deben existir dentro de los suefios. 

Por esta somera revisi6n se puede ver que los investigadores de 
los suefios desde 1860 hasta 1899 habian descubierto ya casi todas las 
nociones que sedan sintetizadas por Freud y Jung y muchas otras que 

209 Yves Delage, «Essai sur la theorie du reve», Revue Scientifique, XLVIII, 
num. 2 (1891), 40-48. Se publico mas tarde en forma de libro, Le Rive, etude psy
chologique, philosophique et litteraire, Paris, Presses Universitaires de France, 1919. 
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todavia no han recibido atenci6n suficiente. En las teorias de Freud se 
pueden reconocer las influencias de Maury, Schemer, Striimpell, VolkeIt 
y Delage. En cuanto a Jung, su teoria nos recuerda mas la de Von Schu
bert y los romfmticos y muestra en ocasiones grandes analogias con la 
de Hervey de Saint-Denis. 

LA EXPLORACION DEL INCONSCIENTE 

En las ultimas decadas del siglo XIX, el concepto filos6fico del incons
ciente, segun 10 ensefiaban Schopenhauer y Von Hartmann, era muy popu
lar, y la mayoria de los fil6sofos contemporaneos admitian la existencia 
de una vida mental inconsciente. Los psic610gos buscaban pruebas cien
tificas, y en este sentido se hicieron contribuciones decisivas en los afios 
1880 a 1900. Tambien aqui tenemos que retroceder para ver el problema 
en su contexto propio. La afirmaci6n de que una parte de la vida psiqui
ca escapa del conocimiento consciente del hombre habia sido mantenida 
durante muchos siglos. En los siglos XVII Y XVIII atrajo mas la atenci6n; 
en el XIX, como uno de los problemas mas debatidos, se convirti6 final
mente en una de las piedras angulares de la moderna psiquiatria dina
mica. El enfoque especulativo tradicional, que habia sido tambien el de 
los romanticos, se completaba ahora con otros dos, el experimental y el 
clinico 210. 

El enfoque especulativo era el de los fil6sofos panteistas y el de los 
misticos de la India y Grecia, los Vedanta, Plotino, Dionisio Areopagita, 
muchos misticos de la Edad Media, Boehme, Schelling y los fil6sofos de 
la naturaleza, Schopenhauer, C. G. Carus y Von Hartmann. Hay que hacer 
notar, sin embargo, que en el curso del tiempo, los argumentos esgrimidos 
por estos fil6sofos fueron de naturaleza cada vez mas claramente psico-
16gica. El enfoque especulativo fue utilizado tambien por ciertos fil6sofos
psic610gos. Fue Leibniz el que propuso la primera teoria sobre la mente 
inconsciente apoyado por argumentos puramente psicol6gicos 211. Habl6 
de las pequefias percepciones, es decir, de las que estan bajo el umbral 
de conciencia de la percepci6n a pesar de que desempefian un papel 
importante en nuestra vida mental. Herbart tom6 el concepto de peque-

210 La historia de las teorias del inconsciente ha sido tratada muchas veces. Ver, 
entre otras: James Miller, Unconsciousness, Nueva York, John Wiley, 1942; Donald 
Brinkmann, Probleme des Unbewussten, Zurich, Rascher, 1943; Edward L. Margetts, 
«The Concept of the Unconscious in the History of Medical Psychology», Psychiatric 
Quarterly, XXVII (1953), 115; H. Ellenberger, «The Unconscious before Freud», Bulle
tin of the Menninger Clinic, XXI (1957), 3-15; Lancelot Law Whyte, The Unconscious 
before Freud, Nueva York, Basic Books, 1960. 

211 G. W. von Leibniz, Nouveau,x essais sur l'entendement humain, 1704; Mona
dologie, 1714. 
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nas percepciones y de umbral de Leibniz, pero introdujo un punto de 
vista dimimico 212. Concebia el umbral como una superficie donde habia 
una multitud siempre cambiante de percepciones y representaciones que 
estaban constantemente luchando entre s1. Las mas fuertes empujaban 
bajo el umbral a las mas debiles; estas, reprimidas, luchaban por volver 
a emerger, y por esta razon se asociaban muchas veces con otras repre
sentaciones. Bajo el umbral, las representaciones oscuras constituyen una 
especie de cora que acompana el drama que se representa en el estrato 
consciente. Alli esta tambien la mas a de apercepcion, un compacto ma
nojo organizado de representaciones inconscientes. EI que una nueva per
cepcion sea retenida 0 no depende de que encaje en la masa de aperccp
cion y de que pueda ser facilmente asimilada por ella. Herbart dio for
mulas matematicas de las relaciones de fuerzas existentes entre las per
cepciones. Aunque su teoria sobre el inconsciente tenia mucho de especu
lativa, ejercio una gran influencia sobre la psicologia alemana durante 
todo el siglo XIX, extendiendose hasta Griesinger y la concepcion psico
analitica de Freud. Un enfoque especulativo biologico, fue utilizado por 
Hering, el cual afirmaba que la memoria es una funcion general de la 
materia organizada y que, al lade de la memoria individual, existe tam
bien una memoria de la especie, de la cual es una manifestacion el ins
tin to. Ideas semejantes fueron expresadas en Inglaterra por el novelista 
Samuel Butler, y desarrolladas mas tarde por Richard Semon, Hans 
Driesch y Eugen Bleuler. 

El enfoque experimental del estudio del inconsciente fue introducido 
por Fechner con su psicofisica 213. Para comprobar su hipotesis metafisica 
acerca de la relacion entre mente y cuerpo, comenzo haci~ 1850 una larga 
serie de experimentos sobre la relacion matematica entre la intensidad 
de los estimulos y la intensidad de las percepciones. Cuando comprobaba 
esta ultima, daba valores negativos a los estimulos que estaban por de
bajo del umbral de percepcion. Sin embargo, hallo que la diferencia entre 
el estado vigil y el estado de sueno no era fundamentalmente una dife
rencia de intensidad de una cierta funcion mental. Era como si las mis
mas actividades mentales se desplegaran de forma alternativa en dife
rentes escenarios (comentario que seria el punto de partida del concepto 
topografico de Freud sobre la mente). Mientras que Fechner y sus suce
sores trataban de medir las percepciones inconscientes, Helmholtz des
cubrio el fenomeno de la <dnferencia inconsciente»: no percibimos los 
objetos como impresionan nuestros organos sensoriales, sino como «de-

212 J. F. Herbart, Psychologie als Wissenschaft, neugegrundet auf Erjahrung. Meta
physik und Mathematik (1824), en Siimtliche Werek, Leipzig, Voss, 1850, vols. V y VI. 

213 G. T. Fechner, Elemente der Psychophysik, 2 vols., Leipzig, Breitkopf und 
Hartel, 1860. 
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berian ser» 214. La percepcion es una especie de reconstruccion instanta
nea e inconsciente de 10 que nuestra experiencia anterior nos ha ensenado 
acerca del objeto. No solo ayuda a la sensacion, sino que abstrae de ella, 
reteniendo solamente 10 que es utilizable para nuestro conocimiento de 
los objetos, a partir de los datos sensoriales. 

Un nuevo enfoque experimental fue el de Chevreul 215, el cual demostro 
que los movimientos de la varita magica y del pendulo estaban ocasiona
dos por movimientos musculares inconscientes del sujeto, producidos por 
pensamientos inconscientes. Extendio su investigacion a los movimientos 
de las «mesas movibles»: No son los «espiritus» -dijo -los que mueven 
las mesas, sino los movimientos musculares inconscientes de los partici
pantes; los supuestos mensajes de los «espiritus» son la expresion de los 
pensamientos inconscientes del medium 216. EI mismo concepto de que 
los pensamientos inconscientes se expresan a traves de movimientos in
conscientes fue aplicado posteriormente a los fenomenos de «cumberlan
dismo» (es decir, lectura mental) y escritura automatica. Otro enfoque 
experimental fue el concebido por Galton cuando diseno la prueba de 
asociacion de palabras. Hallo que las respuestas no se daban al azar, sino 
que tenian cierta relacion con los pensamientos, sentimientos y recuerdos 
del individuo 217. Este aspecto, sin embargo, fue menospreciado por sus 
seguidores, y hasta C. G. Jung no se utilizo la prueba para detectar las 
representaciones inconscientes. Por ultimo, Narziss Ach, en una serie de 
investigaciones de lab oratorio que abordaban directamente el problema 
de la actividad inconsciente en el pensamiento y en la voluntad, demostro 
de forma experimental el papel de las tendencias determinantes incons
cientes en la ejecucion de actos conscientes de la voluntad y el pensa
miento 218. 

Otro enfoque fue el debido a la nueva investigacion parapsicologica, 
que tuvo sus origenes en Inglaterra. En la dec ada de 1870 surgio un movi
miento en la Universidad de Cambridge dirigido a explorar la profundi
dad de la mente desconocida y particularmente los hechos de clarividencia, 
adivinacion del futuro y supuestas comunicaciones con los muertos. Des
pues de un largo periodo de asociacion informal, en 1882 fue fundada la 
Sociedad de Investigacion Psiquica por un fisico, William Barrett; un 

214 Hermann von Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, III (1859), 
3.a ed., Hamburgo, L. Voss, 1910, pags. 3-7. 

215 Michel-Eugene Chevreul, «Lettre a M. Ampere», Revue des Deux Mondes, 
2.a serie (1833), II, 258-266. 

216 Michel-Eugene Chevreul, De la Baguette divinatoire, du pendule explorateur, 
des tables tournantes, au point de vue de l'histoire, de la critique et de la methode 
experiment ale, Paris, Mallet-Bachelier, 1854. 

217 Francis Galton, «Antechamber of Consciousness», reimpreso en Inquiries into 
Human Faculty, Londres, Dent, 1907, pags. 146-149. 

218 Narziss Ach, Ober die Willenstiitigkeit und das Denken, Gotinga, Vandenhoek 
und Ruprecht, 1905. 
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clt~rigo, el reverendo Stainton Moses; un fi16sofo, Henry Sidgwick; y un 
joven erudito chisico, Frederick Myers, el cual desempefiaria el papel mas 
importante en los primeros veinte afios de la Sociedad 219. La base del 
pensamiento de Myers era la pregunta filos6fica: «lEs el universo amis
toso ?». Una respuesta satisfactoria a esta pregunta, pensaba, s610 se po
dria dar despues de responder a una pregunta preliminar: «lTiene la 
vida del hombre una continuidad mas alla de la tumba?». El problema 
de la supervivencia despues de la muerte fue colocado asi en un primer 
plano de la investigaci6n parapsicologica. En este contexto surgieron 
muchos otros problemas, y Myers opin6 que se debia realizar un analisis 
completo de los temas de la hipnosis y de la personalidad dual, asi como 
de los fen6menos parapsicologicos corrientes, antes de abordar la cues
tion de la comunicacion con los espiritus de los fallecidos. Comenzo, 
pues, un examen critico de toda la literatura que trataba de ellos. Los 
resultados de su investigaci6n, ademas de los procedentes de su propia 
investigaci6n parapsicologica y de la de sus colegas, fueron compilados 
en una obra enciclopedica publicada a titulo postumo en 1903 22°. Myers 
fue, por tanto, no solo un parapsicologo, sino tambien uno de los grandes 
sistematizadores de la noci6n de la mente inconsciente. Segun su punto 
de vista, el «si mismo subliminal» (como el 10 denominaba) ejerce fun
ciones inferiores y superiores. Las primeras se demuestran en los pro
cesos de disociacion, descritos por los psicopatologos, mientras que las 
funciones superiores se revelan en las obras de los genios, que podian 
ser comprendidas como el «empuje subliminal» de ricos almacenes de 
informacion, sentimiento y reflexi6n que yacen bajo la conciencia del pen
sador. Myers creia que a traves de las funciones superiores la mente 
humana puede entrar tambien en comunicaci6n ocasional con los espiritus 
de los muertos. Una tercera funci6n del inconsciente es la que calific6 
de mitopoetica, es decir, la tendencia inconsciente a tejer fantasias. Es 
una lastima que Myers no siguiera la implicacion de su fructifera nocion 
hasta su ultimo extremo. 

El enfoque clinico de la exploracion del inconsciente habia sido muy 
utilizado durante to do el siglo XIX, dado que una gran parte del trabajo 
de los magnetizatiores e hipnotizadores tenia esa caracteristica basica, 
aunque se realizaba casi siempre asistematicamente y muchas veces sin 
critica 0 distinci6n suficiente entre los conceptos experimentales y la 

teoria. 

219 Gardner Murphy, «The Life and Work of Frederick W. H. Myers», Tomorrow, 
II (invierno de 1954), 33-39. 

220 Frederick W. H. Myers, Human Personality and its Survival of Bodily Death, 
2 vols., Londres, Longmans, Green and Co., 1903. 
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En Francia, el in teres por tal investigacion fue renovado despues de la 
publicaci6n de la obra de Charles Richet en 1875 221 • A principios de la 
decada de 1880, cuando Charcot y Bernheim iniciaron el estudio clinico 
de la hipnosis, surgio una oleada de escritos y publicaciones. El estado 
del problema del inconsciente, segu.n se encontraba a finales de la de
cada de 1880, fue esbozado por Hericourt en una investigaci6n publicada 
en 1889, en la que establecia que la actividad inconsciente de la mente 
es una verdad cientifica establecida fuera de toda duda, y concedia a 
Chevreul la gloria de haberlo demostrado experimentalmente 222. Como 
manifestaciones cotidianas de la vida inconsciente, Hericourt menciona 
los habitos y el instinto, los recuerdos olvidados que surgen espontanea
mente en la mente, los problemas que se resuelven durante el suefio, los 
movimientos inconscientes que tienen contenido y significado psicologico, 
e incontables sentimientos de simpatia y antipatia. Inc1uso en la vida 
diaria, nuestra mente consciente permanece bajo la direcci6n del incons
ciente. Recibimos sugestiones del medio, no s610 en los experimentos 
hipnoticos, sino tambien en el estado vigil, y las transformamos en pensa
mientos y sentimientos que creemos propios. Otras pruebas de la activi
dad del inconsciente se encuentran en la histeria, el mediumismo y la es
critura automatica. La relacion entre la mente consciente y la inconsciente 
puede ser de tres tipos: 1) Normalmente, debe haber una colaboracion 
pacifica, en la que el inconsciente se content a con ser un auxiliar silen
cioso. 2) Pero puede ocurrir una especie de desvio y el inconsciente se 
organiza entonces en forma de «segunda personalidad»; es 10 que ocurre 
de forma temporal en la hipnosis y permanente en algunos pacientes 
como Felida. 3) Por ultimo, puede tener lugar una rebelion abierta del 
inconsciente contra la mente consciente, con una lucha mas 0 menos 
prolongada y una serie de resultados tales como los impulsos, fobias y 
obsesiones. La enfermedad se manifiesta cuando la mente consciente ha 
cedi do ante la inconsciente. 

Entre 1889 y 1900 se produjeron grandes avances en la exploracion 
clinica del inconsciente. Janet publico su Automatisme Psychologique en 
1889 y su impacto, como veremos en el capitulo siguiente, fue considerable 
y domino el tema durante algu.n tiempo. El autor prosigui6 en sus inves
tigaciones en esta linea durante vados afios. Mientras tanto, Breuer y 
Freud publicaron su <<informe preliminar» de 1893, y sus Estudios sobre 
la histeria en 1895, sobre los que volveremos en el capitulo VII. Al mismo 

221 Charles Richet, «Du Somnambulisme provoque», Journal de l'Anatomie et de 
la Physiologie norm ales et pathologiques de l'homme et des animaux, II (1875), 
348-377. 

222 Jules Hericourt, «L'Activite inconsciente de l'esprib, Revue scientifique, 3." se
rie, XXVI (1889), II, 257-268. 
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tiempo, Flournoy llevaba a cabo independientemente en Ginebra una in· 
vestigacion de gran originalidad. 

Theodore Flournoy (1854·1920), medico, filosofo y psicologo, asi como 
discipulo de Wundt, fue nombrado profesor de psicologia de la Universi· 
dad de Ginebra en 1891. Habia aprendido las tecnicas de la psicologia 
experimental y tratado de aplicarlas a los problemas de la parapsicologia. 
Torno como maximas 10 que el denominaba principia de Hamlet: «Todo 
es posible», y principia de Laplace: «El peso de las pruebas debe ir en 
proporcion con la extrafieza del hecho». Llevo a cabo un estudio minu· 
cioso sobre los mediums de Ginebra. En diciembre de 1894 fue invitado 
a una reunion en la que una medium, Catherine Muller, revelaba sus 
habilidades. Se sintio intrigado al oir que hablaba de ciertos aconteci· 
mientos que habian ocurrido hacia mucho tiempo en su propia familia, 
y se pregunto como podria haberse enterado de ellos. Pero no se precipito 
a extraer ninguna conclusion. Llevo a cabo una investigacion minuciosa 
sobre el origen y entorno de la medium y encontr6 que, tiempo antes, 
habia existido una conexion temporal entre los parientes de la misma y 
los suyos, de modo que esta podia haber oido hablar de dichos aconte· 
cimientos y luego haberlos olvidado. Flournoy se convirtio en un asiduo 
de aqueUas reuniones, y desde entonces el mediumismo de Catherine 
sufrio un notable cambio 223. Entraba en estado sonambulo completo y 
manifestaba cambios en la personalidad, en los que reencarnaba supues· 
tamente escenas de sus vidas anteriores. Fue el comienzo de una inves· 
tigacion de cinco anos de duracion. Catherine Muller, mas conocida por 
el seudonimo de Hel{:ne Smith, era una mujer alta y hermosa de treinta 
anos de edad, que trabajaba como vendedora en una tienda. Era una 
creyente ferviente en el espiritismo, y nunca acepto pago alguno por su 
trabajo como medium. Sus declaraciones eran consideradas por su circulo 
de admiradores como revelaciones de otro mundo, mientras que los es
cepticos las consideraban como un fraude. Flournoy afirmo que no era 
ni una cosa ni la otra, y que se podia dar una explicaci6n natural. Comen
zo por analizar los tres ciclos de la medium. En el primero reencarnaba 
su supuesta vida anterior como princesa india del siglo xv. En el segundo 
representaba escenas de la vida de Maria Antonieta, de la que tambien 
pretendia ser un reencarnacion. En el ciclo marciano pretendia estar 
familiarizada con el planeta Marte, sus paisajes, habitantes e idioma, que 
podia hablar y escribir. Flournoy consiguio identificar gran parte de este 
material en libros que la mujer habia leido de nina. En una Histaria de 
la India encontro los detalles principales que habian dado lugar al ciclo 
hindu. El result ado de la investigacion de Flournoy fue publicado en su 

223 Edouard ClaparMe, «Theodore Flournoy. Sa Vie et son oeuvre», Archives de 
Psychologie, XVIII (1923), 1·125. 
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libro Desde Za India hasta el planeta Marte, en el cual demostraba que 
las revelaciones de la medium eran «ftlbulas de la imaginacion sublimi· 
nal» basadas en recuerdos olvidados y que expresaban cumplimientos de 
deseos, y que el espiritu guia de Helene Smith, Leopold, era una subper
sonalidad inconsciente de la misma 224. Cada uno de los ciclos, afiadia 
Flournoy, estaba construido sobre una «reversion» de la personalidad a 
ciertas edades: el ciclo de Maria Antonieta a la edad de dieciseis afios, el 
cicIo hindu a los doce, y el romance marciano a la primera infancia. 
Flournoy concluia: «AI igual que la teratologia ilustra la embriologia, la 
cual a su vez explica la teratologia, y al igual que ambas se unen para 
iluminar la anatomia, del mismo modo podemos esperar que el estudio 
de los hechos del mediumismo pueda aiglin dia ayudarnos a conseguir 
una vision exacta y iructifera de la psicogenesis normal». Un aspecto de 
la investigacion que parece insuficiente en la actualidad es el de la rela
ci6n (en el Ienguaje actual, transferencia) entre Ia medium y el investiga
dor. De la union de Helene Smith a Flournoy se habla mas de una vez en 
el libro. Seglin Claparede, Flournoy habia comprendido muy bien su na
turaleza psicosexual, pero Ia discrecion Ie impidio extenderse sobre ella, 
puesto que sabia que el libro seria lei do por Ia medium y su circulo de 
amistades 225. 

La publicacion de la obra tuvo repercusiones inesperadas. Mientras 
que Flournoy demostraba que el lenguaje «marciano» estaba construido 
sobre la base gramatical del frances, un lingilista, Victor Henry, afirmo 
que gran parte del vocabulario estaba formado por palabras hlingaras 
deformadas 226. (EI hungaro era la lengua materna del padre de la me
dium). Helene Smith rompio posteriormente con Flournoy y con sus amigos 
espiritistas. Una rica dama americana Ie dono una cantidad de dinero 
10 suficientemente elevada como para permitirle dedicarse por completo 
a su actividad como medium. Fue un golpe fatal para su salud mental. 
Abandono su posici6n, rompiendo asi su Ultimo lazo con la realidad, y 
vivi6 en aislamiento casi completo, entrando en sonambulismo para pintar 
cuadros religiosos m. Despues de su muerte, estas pinturas fueron exhibi
das en Ginebra y Paris 228. 

224 Theodore Flournoy, Des Indes a la Planete Mars. Etude sur un cas de somnam· 
bulisme avec glossolalie, Paris y Ginebra, Atar, 1900; From India to the Planet Mars. 
A study of a case of somnambulism with glossolalia, Nueva York y Londres, Harper, 
1900. 

225 Edouard Claparede, «Theodore Flournoy. Sa vie et son oeuvre», Archives de 
Psycho logie, XVIII (1923), 1·125. 

226 Victor Henry, Le Langage martien. Etude analytique de la genese d'une langue 
dans un cas de glossolalie somnambu/ique, Paris, Maisonneuve, 1901. 

m H. Cuendet, Les Tableaux d'Helene Smith peints a l'etal de sommeil, Ginebra, 
Mar, 1908. 

228 Un control detallado del curso c1inico de la medium ha sido dado por Wladi· 
mir Deonna, De la plane.te Mars en Terre Sainte, Paris, De Boccard, 1932. 
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Es esta la mejor conocida de las investigaciones de Flournoy en el 
campo del inconsciente, y la que muestra la direcci6n que sigui6. Su 
primera preocupaci6n fue la de evitar que intervinieran hip6tesis innece
sarias en los procesos parapsicol6gicos. Trataba de seguir numerosos de 
estos fen6menos hacia atras hasta Uegar a recuerdos inconscientes olvida
dos (para los cuales acuii6 el termino «criptomnesia»). De la misma for
ma, demostr6 el origen psico16gico, aunque inconsciente, de ciertos men
sajes espiritistas 229. Otra preocupacion principal suya fue investigar las 
divers as funciones del inconsciente, considerando como primera de ellas 
la actividad creadora. Describe a una joven madre que de tiempo en 
tiempo dictaba fragmentos filos6ficos que estaban muy lejos del habito 
de su interes y conocimiento 230. Un segundo tipo de funciones del incons
ciente era, para el, el de las de indole protectora. Menciona casos en que 
el inconsciente proporciona calor, comodidad o· medios de recuperarse 
de una falta que se ha cometido. Una tercera funci6n es la compensacion, 
particularmente destacable en el casu de Helene Smith, mujer joven, am
biciosa y bien educada que se sentia frustrada en sus condiciones sociales 
y financieras y a la que las fantasias de fantasia subliminal elevaron el 
cumplimiento vicariante de sus deseos. Por ultimo, la funcion ludica, 0 

de juego, del inconsciente se manifiesta en estas fantasias de la imagina
ci6n subliminal. Segun Flournoy, esto es esencial para la comprension 
de la psicologia de la medium. La mayoria de los mediums no de sean 
engafiar, sino que quieren jugar, como las nifias pequeftas con sus mufie
cas, pero algunas veces la vida fantastica toma el control. 

A finales del siglo XIX, el problema del inconsciente habia sido enfoca
do desde diversos puntos de vista. Para resumir, podemos decir que en 
el ano 1900 se habian demostrado cuatro aspectos diferentes de la activi
dad del inconsciente: el conservador, el disolutivo, el creador y el mito
poetico. 

1) Las funciones conservadoras eran concebidas a modo de un regis
tro de un gran numero de recuerdos, incluso de percepciones inconscien
tes, que han sido almacenados y de las cuales el individuo consciente no 
sabe nada en absoluto. Existian historias clinicas de pacientes que duran
te la fiebre hablaban un idioma que habian aprendido de pequefios y olvi
dado completamente despues 231. El hipnotismo proporciono abundantes 
ejemplos de «hipermnesia», y hemos visto como los agudos estudiosos de 
los suefios, como Maury y Hervey de Saint-Denis, consiguieron identificar 
imagenes oniricas aparentemente nuevas como recuerdos olvidados. La 

229 Theodore Flournoy, «Genese de quelques pretendus messages spirites», Annales 
des Sciences psychiques, IX (1899), 199-216. 

230 Congres International de Psychologie, Munich, 1896, pags. 417-420. 
231 Henry Freeborn, «Temporary Reminiscence of a Long-Forgotten Language Du

ring the Delirium of Broncho-Pneumonia», Lancet, LXXX (1902), I, 1685-1686. 
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accion continuada de las percepciones y recuerdos olvidados fue ilustrada 
por Korsakov, quien se refirio a un paciente amnesico que manifestaba 
su miedo por las maquinas electricas, aunque parecfa haber olvidado por 
completo sus tratamientos electricos previos 232. Flournoy insistio en la 
accion persistente de la criptomnesia y en como podria explicar esta 
supuestos hechos de cIarividencia 0 telepatia. Una discusion cIasica a 
finales del siglo XIX entre psicologos y fil6sofos era la de si el individuo 
retiene un registro inconsciente de la totalidad de los recuerdos de toda 
su vida. 

2) Las funciones disolutivas del inconsciente se entendieron integradas 
por dos tipos de fen6menos. Uno es el de los fenomenos psiquicos que 
en una ocasi6n fueron conscientes pero que se han hecho automaticos 
(como es el casu de los habitos). EI otro es el formado por partes diso
ciadas de la personalidad que todavia pueden llevar una existencia para
sitaria e interferirse con los procesos normales. El ejemplo clasico era e1 
de la sugestion poshipnotica. Existian tambien los hechos investigados 
por Charcot, Binet, Janet, Delboeuf y Myers. Alrededor de 1895, «la supo
sicion de que las tendencias perturbadoras se veian empujadas al interior 
del inconsciente era una cosa aceptada» 233. Estos fenamenos fueron el 
punto de partida de la investigaci6n tanto de Janet como de Freud. 

3) La funcion creadora del inconsciente habia sido destacada mucho 
tiempo atras por los romanticos, despues de forma mas psicologica por 
Galton, y posteriormente por Flournoy y Myers 234. 

4) La funci6n mitopoetica (termino este aparentemente inventado por 
Myers) es una «regi6n intermedia» del si mismo subliminal, donde tiene 
lugar perpetuamente una extrafia fabricacion de fantasias internas 235. Su 
gran explorador fue Flournoy, con su investigacion sobre Helene Smith y 
otros mediums. En esta concepcion, el inconsciente parece estar continua
mente entretenido en crear ficciones y mitos, que en ocasiones permane
cen inconscientes 0 aparecen unicamente en los suefios. A veces toman 
la forma de ilusiones que se desarrollan espontaneamente en el fondo 
de la mente del sujeto (hecho sugerido por Charcot). En ocasiones, estas 
ficciones salen al exterior en la forma de sonambulismo, hipnosis, pose
sian, trance de medium, mitomanfa 0 ciertos delirios. Otras veces las 
funciones mitopoeticas se expresan de forma organica (uno de los posi
bles conceptos de histeria). Es sorprendente, sin embargo, que la no cion 

232 Sergiei Korsakov, «Etude medico-psychologique sur une forme de maladies 
de Ia memoire», Revue Philosophique, XXVIII (1889), II, 501-530. 

233 Gardner Murphy, Historical Introduction to Modern Psychology, Nueva York, 
Harcourt Brace, 1949, pag. 204. 

234 Francis GaIton, «Antechamber of Consciousness», reimpreso en Inquiries into 
Human Faculty, Londres, Dent, 1907, pags. 146-149. 

235 Gardner Murphy y Robert O. Ballou, William James on Psychical Research, 
Londres, Chatto and Windus, 1%1, pag. 221. 
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de la fun cion mitopoetica del inconsciente, que pareda tan prometedora, 
no fuera investigada mas a fondo. 

EL GRAN ANO 

Los ultimos quince afios del siglo XIX no pueden comprenderse. bien 
sin tener en cuenta el espiritu fin de siecle que impregnaba la vida y pen
samiento de la epoca. Pero seglin Ilegaba el siglo a su fin, la preocupa
cion del fin de siecle era reemplazada por la del Gran Afio, que iba a 
cerrar el siglo y abrir el camino a una nueva era desconocida. EI afio 
1900 adauiri6 el valor de un simbolo, que significaba a la vez el termino 
de un siglo y el nacimiento de uno nuevo. Los astronomos, desde luego, 
sefialaron que seria como cualquier otro, pero persistia el sentimiento 
popular fiel al significado simb6lico que los etruscos 0 los aztecas habian 
dado al cambio de siglos y al Gran Afio. Era por 10 menos la oportunidad 
dorada para que fil6sofos, profesores, cientificos y escritores hicieran el 
balance del siglo XIX y las predicciones para el XX. 

Alfred Wallace. en su Siglo maravilloso, trat6 de valorar los exitos y 
fracasos del XIX 236. Entre los aspectos positivos se incluia un amplisimo 
catalogo de descubrimientos en todos los campos de la ciencia, des de la 
fisica y la astronomia hasta la ciencia natural, incIuyendo la teona de la 
selecci6n natural y la aplicacion de estos hallazgos a las formas de viajar, 
la transmisi6n del pensamiento, las maquinas que ahorraban trabajo, etc. 
En el aspecto negativo, Wallace agrup6 la vacunacion (un delirio) y su 
imposicion penal (un deIito) , el vergonzoso olvido de la frenologia que, 
prediio, «obtendria con toda seguridad aceptacion general en el siglo XX», 
y tambien el hipnotismo y la investigacion psiquica. Pero las tres gran des 
plagas del siglo XIX habian sido el «demonio de la avaricia», el «expolio 
de la tierra» y el «vampir~ de la guerra». EI primero habia trafdo consigo 
un enorme incremento de la miseria en el mundo, eI segundo era un 
insulto hecho a la posteridad y el tercero habia convertido el mundo en 
«la mesa de juego de las seis grandes potencias», por no hablar de la 
exterminacion de las poblaciones nativas. Visto desde este punto de vista, 
los pron6sticos para el siglo :xx parecian bastante sombrfos. 

La mayona de los nuevas profetas veian el futuro des de el punta de 
vista de sus propios intereses. Un autor de libros famosos de divulga
cion, Buchner, profetizo que el nuevo siglo acometena todo 10 que el 
anterior habia dejado sin hacer, y. haria surgir la sintesis de la ciencia 

236 Alfred Russel Wallace, The Wonderful Century. Its Successes and Failures, 
Londres, Sonnenschein, 1898. 
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y de la vida 237. Ellen Key, sueca que se habia distinguido como militante 
de los derechos de la mujer, anuncio que el siglo :xx se daria cuenta de 
los derechos y tendria que preocuparse del bienestar de los nifios; seria 
«el siglo de la infancia» 238. Un socialista, Hertzka, describio en una novel a 
el mundo futuro como un paraiso socialista dotado de to do tipo de me
joras tecnicas, entre las que se incluian las excursiones en aeroplanos 239. 

Haeckel profetizo la desaparicion de las antiguas religiones basadas en 
creencias supersticiosas, y la aparicion de una nueva religion, la Iglesia 
Monista, basada en la ciencia pero que se mantendria fiel a los ritos este
ticos a imitacion de las antiguas ceremonias religiosas 2110. En los nuevos 
templos no habria cruces ni estatuas de santos, sino maravillosas palme
ras y acuarios con medusas, corales y estrellas de mar. El altar seria 
reemplazado por un globo celestial que mostraria los movimientos de las 
estrellas y planetas. 

Los marxistas no dejaron de hacer pronosticos basados en su analisis 
diaIectico. Friedrich Engels escribi6 que la espada de Damocles de la 
guerra colgaba sobre la cabeza de la humanidad y que, en el primer dia 
de dicha guerra, todos los tratados y alianzas serian rotos. Sena una 
guerra de razas, con los alemanes en un lado, y los latinos y eslavos en el 
otro. Habria entre quince y veinte millones de combatientes, y la unica 
raz6n por la que todavia no habia estallado era la imposibiIidad de pre
decir su resultado 241. 

H. G. Wells trat6 de hacer predicciones racionales bas ado en un ana
lis is cuidadoso de las tendencias sociales, politicas y cientificas de finales 
del siglo 242. Profetiz6 un tremendo desarrollo de la ciencia y la tecnologia, 
asi como del trMico; la muerte de los ferrocarriles, que serian reempla
zados por el trMico motorizado (consideraba impracticable el trafico ae
reo); una enorme expansi6n de las ciudades; la aparicion de una nueva 
clase media compuesta principalmente por tecnicos; la desaparici6n de 
la clase agraria y de los parasitos sociales, es decir, tanto del rico ocioso 
como del pobre improductivo; la desaparicion de los «idiomas secunda
rios», permaneciendo solamente e1 ingIes y el frances; nuevos tipos de 
guerras que supondrian «un monstruoso ataque y presion de unos pue
blos contra otros»; y la faIta de respeto a los derechos de las poblaciones 

237 Ludwig Biichner, Am Sterbelager des Iahrhunderts. Blicke eines freien Denkers 
aus der Zeit in die Zeit, Giessen, Emil Roth, 1898. 

238 Ellen Key, The Century of the Child (1899). Traduccion inglesa revisada por 
el autor, Londres y Nueva York, G. P. Putnam's Sons, 1909. 

239 Theodor Hertzka, Entruckt in die Zukunft. Sozialpolitischer Roman Berlin 
F. Diimmler, 1895. ' , 

2110 Ernst Haeckel, Die Weltriithsel, Bonn, Emil Strauss, 1899. 
241 Friedrich Engels, «Einleitung zu 'Der Biirgerkrieg in Frankreich' von Karl Marx 

Ausgabe 1891», Karl Marx-Friedrich Engels Werke, Berlin, Dietz, XVII (1962), 616. 
242 H. G. Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Pro

gress upon Life and Thought, Nueva York y Londres, Harper Bros., 1902. 
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civilizadas. Pero en medio de este tumulto, la aparici6n de un grupo de 
«hombres cineticos» traeria consigo una nueva filosofia y una nueva mo
ralidad. 

Quizas las mas leidas de todas estas predicciones fueron las «novelas 
del siglo xx» del escritor frances Albert Robida, qui en las ilustr6 con 
fantasticos dibujos de gente vestida a la moda de 1895, en medio de fan
tasticas maquinas y gigantescos edificios modernistas 243. Predijo tambh~n 
un fabuloso desarrollo de la ciencia y la tecnologia, y afirm6 que todas 
lasmanifestaciones de la vida serian dependientes de la electricidad. El 
tiempo seria controlado por un instituto meteorol6gico; los desiertos se
dian irrigados y toda la tierra baldia, recIamada y poblada. Las ciudades 
se extenderian por todas partes; la poblacion de Paris llegaria a alcanzar 
los once millones de habitantes. Habria un trafico incesante de un lugar 
a otro, servido por tuneles neumaticos y aviones. Seria posible obtener 
comunicaci6n instantanea con alguien situado en cualquier parte del 
mundo a traves del «tele», telefono combinado con una especie de espejo 
en el que cada uno podria ver a la persona con la que estaba hablando. 
Las personas ya no se escribirian unas a otras, sino que se enviarian discos. 
Los libros serian reemplazados en su mayor parte por «fonolibros». Seria 
una era de confusion lingliistica y cultural en la que los antiguos ch'tsicos 
solamente serian leidos en forma condensada. Las amas de cas a ya no 
cocinarfan; un instituto alimenticio despacharia comidas mediante tubos 
neumaticos. La ciencia permitiria oir las voces del pasado, revivir las 
especies animales extinguidas 0 producir artificialmente un ser humane 
viviente bajo condiciones experimentales. Las mujeres serian en todas 
partes iguales al hombre. Surgiria un nuevo feudalismo de los negocios 
y millones de trabajadores sufrirfan una vida de terrible dureza. La vida 
seria febril y fatigante, y estaria dominada por una constante sobreesti
mulaci6n. Aparecerian nuevas formas de arte y nuevos deportes, como la 
caza submarina. Desapareceria la intimidad porque la ciencia proporciona
ria medios ilimItados para el espionaje. Habrfa guerras terribles, no ya 
causadas por ideales pasados de moda, sino por el afan de conquista de 
los mercados comerciales. El valor individual carecerfa de importancia 
en dichas guerras, en las que se utilizarian gases venenosos y microbios. 
Permanecerfan, sin embargo, algunos refugios de paz. Bretaiia, por ejem
plo, seria transformada en una reserva en la que los bretones vivirian 
exactamente de la misma forma que en el siglo XIX, mientras que Italia 
serfa convertida en un gigantesco parque de atracci6n para turistas. 

AI menos un psiquiatra ,prob6 fortuna en este juego. Al concluir un 
trabajo acerca de las grandes psicosis colectivas de los siglos XVI al XIX, 

243 Albert Robida, Voyage de fiaYl.failles au XXe siecle, Paris, Conquet, 1892; Le 
Vingtieme Siecle. La vie electrique, Paris, Librairie IIIustree, 1895; Le Vingtieme 
Siecle. Texte et dessins, Paris, Montgredien, s. f. 
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Regnard trat6 de esbozar 10 que seria la psicosis de mas as en e1 si
glo xx 244. Considerando el declinar de la familia, la aristocracia y la 
religi6n, la liberaci6n de la competencia social incontrolada, la extension 
de las ideologias revolucionarias y el efecto pernicioso del alcoholismo, 
predijo que la psicosis de masa del siglo xx serf a probablemente «la 
locura del sacrificio, la locura de la sangre y la destrucci6n». 

En psicologfa y psiquiatria, como en todos los demas campos, pocos 
parecian dudar de que el futuro entranaria un gran progreso y quiza 
grandes sorpresas. En 1892 Janet afirm6 que en el siglo XX «todos los 
pacientes, desde el simple reumatico al paralitico general, senin investi
gados psico16gicamente en profundidad», suposici6n que parecia para
d6jica en aquella epoca 245. Bergson declar6 en 1901: «Explorar el incons
ciente, trabajar en el subterraneo de la mente con metodos especialmente 
adecuados, esta debe ser la tarea principal de la psicologia en el siglo 
que ha empezado. No dudo de que se haran grandes descubrimientos, tan 
importantes quizas como han sido en los siglos anteriores los de la 
fisica y las ciencias naturales» 246. 

Mientras tanto, se habia puesto de moda un nuevo termino, la palabra 
«psicoterapia», utilizada al principio por algunos de los disdpulos de 
Bernheim 247. Fue rapidamente adoptada por los escritores y por el publi
co, y se hicieron conjeturas sobre la psicoterapia del futuro 248. Van Eeden 
reconoci6 que la hipnosis y la sugesti6n actuaban solamente en los pacien
tes de las clases inferiores; «es inadmisible que una terapia valga s610 
para los pacientes del hospital», anadi6 249• Se tenia que encontrar una 
psicoterapia para las personas formadas; deberfa ser un metoda no auto
ritario, que mantuviera intacta la libertad personal, explicando al paciente 
10 que sucede en su mente, y garantizando «que todos los metodos em
pleados actuan unicamente a traves de su propia psique». 

De este modo, muchos en el ano 1900 esperaban la aparici6n de una 
nueva psiquiatria dinamica, pero pocos, aparentemente, se daban cuenta 
de que ya habia nacido. 

244 Paul Regnard, Les Maladies epidemiques de l'esprit, Paris, PIon, 1887, pags. 423-
429. 

245 Pierre Janet, «L'Anesthesie hysterique», Archives de Neurologie, XXIII (1892), 
323-352. 

246 Henri Bergson, «Le Reve», Bulletin de l'Institut psychologique international, 
I (1900-1901), 97-122. 

247 Frederick Van Eeden, en su obra autobiografica Happy Humanity, Nueva York, 
Doubleday, Page and Co., 1912, pretende haber introducido el termino, aiiadiendo, 
sin embargo, que Hack Tuke ya utilizaba la palabra «psicoterapeutica». 

248 Maurice Barres, Trois stations de psychotherapie, Paris, Perrin, 1891. 
249 Frederick van Eeden, «The Theory of Psycho-Therapeutics», The Medical Ma

gazine, I (1895), 230-257. 



VI 

PIERRE JANET Y EL ANALISIS PSICOL6GICO 

Cronologicamente hablando, Pierre Janet fue el primero en fundar un 
nuevo sistema de psiquiatria dinamica destinado a reemplazar a los del 
siglo XIX, y a causa de ello, su trabajo es tambien el nexo de union entre 
la primera psiquiatria dinamica y los nuevos sistemas. Ninguno de los 
nuevos pioneros conocia mejor que ella primera psiquiatria dinamica 
ni extrajo mas (0, por 10 menos, mas conscientemente) de ella. Su trabajo 
fue tambien una de las fuentes principales para Freud, Adler y Jung, 
quienes, al contrario que Janet, derivaban mas 0 menos directamente del 
romanticismo, mientras que el prosiguio su propio desarrollo. En el con
traste existente entre Janet, por un lado, y Freud, Adler y Jung, por el 
otro, se puede ver una manifestacion mas del existente entre el espiritu 
de la Ilustracion y el del romanticismo. 

EL ESCENARIO DE LA VIDA DE PIERRE JANET 

Pierre Janet nacio en Paris en 1859 y alIi murio en 1947. Exceptuando 
siete afios que paso de profesor en provincias y varios viajes al extranjero, 
vivio toda su vida en la capital frances a y era completamente parisiense 
en sus modales y costumbres. 

En el momenta del nacimiento de Janet en 1859, el reinado de Napo
leon III estaba en su apogeo; pocos afios despues, sin embargo, Napo
leon III se vio envuelto en la desastrosa guerra mejicana; e1 regimen 
dedino, y fue finalmente barrido por la derrota en la guerra franco-ale
mana de 1870. A los once afios, Pierre Janet sufrio junto con su familia 
el sitio de Paris,. con el hambre y bombardeos que 10 acompafiaron. Es
trasburgo, el lugar de nacimiento de su madre, fue ocupado y anexionado 
por los alemanes. Los afios de su adolescencia y juventud fueron los de 
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la rapida recuperacion de Francia y la gran prosperi dad economica e 
intelectual, asi como los de la constitucion del imperio colonial frances. 
En 1886, cuando Janet publico sus primeros trabajos cientificos, Francia 
sufria la fiebre del movimiento boulangista, que desperto, temporalmente, 
una exaltacion patri6tica y el deseo de volver a anexionarse Alsacia y 
Lorena. Los primeros trabajos importantes de Janet fueron publicados 
durante el periodo de relativa paz comprendido entre 1889 y 1905. Desde 
esta ultima fecha hasta 1914, las tensiones en Europa iban en aumento, 
manifestadas por una serie de crisis, cuya gravedad aumento hasta que, 
en 1914, estall6 la Primera Guerra Mundial. Janet tenia sesenta afios 
cuando termin6 la guerra con la victoria de los aliados y el Tratado de 
Versalles. Francia, exhausta, habia perdido su categoria de gran potencia 
mundial y sufria una crisis inte1ectuaI y moral. Janet comenz6 a recon
siderar sus teorias en 1925 y construy6 un nuevo sistema que paso casi 
desapercibido en medio de Ia confusion politica y moral. Cuando Hitler 
alcanzo el poder en Alemania en 1933, Janet tenia setenta y tres afios. Se 
retiro dos afios despues, pero siguio trabajando. Al comienzo de la Se
gunda Guerra Mundial habia alcanzado los ochenta afios de edad. Sufrio 
entonces la invasion y ocupacion de Francia por parte de los alemanes, 
y en el momenta de la liberaci6n de Paris, en 1944, era un anciano de 
ochenta y cuatro afios. Parecia ser un «hombre de otra epoca» cuando 
murio en 1947 a los ochenta y siete de edad. 

Procedia de la clase media alta, de una familia que habia producido 
numerosos eruditos, juristas e ingenieros. Pertenecia a los circulos pro
fesionales y estaba familiarizado con los mas famosos savants franceses 
de su epoca. Era agnostico y liberal, pero nunca intervino en politica. 
Desde 1907 hasta su muerte vivio en la rue de Varennes, en un ambiente 
exclusivamente aristocratico y diplomatico. Sin embargo, la mayoria de 
los pacientes a los que trato y que Ie proporcionaron el material para su 
trabajo psiquiatrico pertenecian a las dases mas pobres. 

Asi, Janet puede ser considerado como un representante de la dase 
media alta francesa, cuya vida, que abarco todo el periodo de la Tercera 
Republica, transcurrio casi por entero en Paris. 

EL ENTORNO FAMILIAR 1 

EI bisabuelo de Pierre Janet, Pierre-Etienne Janet (1746-1830), era el 
prospero duefio de una libreria que habia fundado en la rue Saint-Jacques 

1 EI autor esta particularmente agradecido a la Sra. Helene Pichon-Janet y a la 
Srta. Fanny Janet, que Ie proporcionaron abundante informacion acerca de la vida 
de su padre y la historia de la familia Janet. 
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de Paris 2. IncuIco a sus seis hijos el gusto por la literatura y el teatro. 
Uno de ellos, Pierre-Honore Janet, trabaj6 tambien en el comercio libre
ro, especializandose en musica. Muri6 prematuramente en 1832, deiando 
dos hijos y una hija, Jules, Paul y Felicite. El menor, Paul (1823-1899), 
lleg6 a ser un fil6sofo bien conocido y el orgullo de la familia. EI mayor, 
Jules (1813-1894) comenz6 una carrera comercial, aunque, seglin los docu
mentos de la familia, fue anima do por Paul para dedicarse al estudio 
de las leyes. Sin embargo, aunque ciertos papeles se refieren a el como 
un avocat, parece que en realidad no practic6 nunca como jurista, sino 
que se gan6 la vida como editor de libros de derecho. Se cas6 dos veces. 
Su primera esposa, prima suya, era Adelaide-Antoinette Janet, con la que 
contrajo matrimonio el 5 de septiembre de 1832. Al poco de darle una 
hija, Berthe, en 1850, muri6 Adelaide, y varios aiios mas tarde, en una 
visita que hizo Jules a su hermano Paul, por entonces profesor universi
tario en Estrasburgo, trab6 conocimiento con Fanny Hummel, joven ve
cina de Paul. Se casaron el 10 de abril de 1858 y tuvieron tres niiios, 
Pierre, Marguerite y Jules 3. 

Poco se sabe acerca de la familia Hummel. Fran~ois-Jacques Hummel 
era un contratista de obras de Estrasburgo. Tenia cinco hijos, de los que 
Fanny, nacida el 4 de septiembre de 1836, era la mayor. Los Hummel 
eran devotos cat6licos y Fanny, la madre de Pierre Janet, estuvo muy 
unida a su fe durante todk la vida. Su hermana Maria, nacida el 2 de 
mayo de 1838, profeso como religiosa en la orden de la Asunci6n y pas6 
toda su vida en conventos de dicha orden, primero en Francia y despues 
en Inglaterra. (La hermana de Janet, Helene Pichon-Janet, recordaba una 
visita que hizo en su infancia a su tia en Londres, don de la habia llevado 
su padre.) Los Hummel pertenedan a un grupo de alsacianos que eran 
grandes patriotas franceses y para quienes la anexi6n de Alsacia y Lorena 
por Alemania habia significado una tragedia familiar 4. Muchos de ellos 
permanecieron en Alsacia, mientras que otros fueron a vivir a Francia. 
La tradici6n familiar cuenta que uno de los hermanos de Fanny escap6 
a Francia y se uni6 al ejercito frances, donde lleg6 a ser oficial (siendo, 
por tanto, sospechoso desde el punto de vista aleman), y que en una 
ocasi6n realiz6 una visita clandestina a Estrasburgo vestido con ropas 
civiles, acompafiado por su joven sobrino Pierre. 

Poco se sabe de la personalidad del padre de Pierre Janet. Seglin la 
tradici6n familiar, era un hombre muy amable, aunque retraido, aislado 

2 Estos detalles estan tornados de una biografia del tio de Pierre Janet escrita 
por Georges Picot, Paul Janet, Notice historique, Paris, Hachette, 1903. 

3 Los datos relativos a los nombres y fechas de la familia Janet proceden de los 
Archivos del Departamento del Sena. 

4 Philippe Dollinger, director de los Archivos de Estrasburgo, proporcion6 amable
mente a1 autor las fotocopias relativas a la familia Hummel del registro de la ciudad. 
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y «psicastenico». Los datos acerca de el son escasos y no faciles de inter
pretar. El propio Janet mencion6 en una ocasi6n un incidente que recor
daba de su infancia. Estaba en el estudio de su padre, corriendo de aca 
para alla y golpeando la puerta, mientras aquel Ie miraba placidamen
te sin decirle una sola palabra. Por ultimo, el mismo se canso de su 
juego y abandono la habitacion. <'.Significaba esto que su padre era tan 
pasivo que resultaba incapaz de mostrar una reaccion 0, por el contrario, 
tan inteligente que triunfo sobre el mal temperamento de su hijo median
te su despliegue de paciencia? 

Parece ser que la madre era una persona muy inteligente, sensible y 
acogedora. Pierre estaba profundamente unido a ella y la trataba con el 
mas profundo afecto. Era el hijo mayor de una madre joven (tenia vein
tiun aiios cuando el nacio), mientras que los cuarenta y cinco aiios de su 
padre Ie hacian pertenecer a otra generacion. La hermanastra de Pierre 
y las hermanas pequeiias de su madre pertenecian cronologicamente a 
una generacion intermedia. 

Jules y Fanny tuvieron, como ya hemos dicho, tres hijos, Pierre, Jules 
y Marguerite. Esta ultima, que se cas a con un hombre Hamado Vuitel, 
siguio siendo una catolica tan devota como su madre. Jules (nacido el 
22 de diciembre de 1861) fue medico y un conocido especialista en urolo
gia. Estaba muy interesado por la psicologia, y durante sus aiios de inter
nado colaboro con su hermano en experimentos hipnoticos. Su tesis doc
toral, dedicada a las alteraciones neuroticas del sistema urinario, es una 
excelente contribucion a 10 que en la actualidad se denomina medicina 
psicosomMica, al igual que un estudio posterior que realizo sobre la anu
ria. Pierre y Jules permanecieron unidos a sus familias respectivas a 10 

largo de toda su vida 5. 

La persona de la familia que ejercio una influencia mayor sobre Pierre 
Janet fue su tio Paul. No solo Ie ayudo en su carrera, sino que parece 
haber sido el modelo que el joven trato de imitar. En la vida de estos 
dos hombres se pueden trazar grandes paralelismos. Ambos eran mucha
chos timidos, aislados, que sufrieron un periodo de depresion en la ado
lescencia y que, despues de superarlo, siguieron con exito su carrera. 
Ambos estudiaron en el lycee Louis-Ie-Grand, entraron en la Ecole Nor
male Superieure, llegaron a ser agreges de Philosophie, enseiiaron filoso
fia en un liceo, y posteriormente fueron profesores universitarios y miem
bros del Institut de France. Paul Janet escribio libros de texto de filoso
fia, que fueron clasicos en Francia durante dos 0 tres generaciones, y 

numerosos estudios sobre historia de la filosofia. Su hijo, llamado tam
bien Paul Janet, llego a ser un famoso ingeniero electrico, que fundo el 

5 Jules Janet, Les Troubles psychopathiques de la miction. Essai de psycho-phy
siologie normale et pathologique. These med., 1889-1890, num. 216, Paris, Lefran<;ois, 
1890. 
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Instituto Electrotecnico de Grenoble y posteriormente la Ecole Superieu
re d'Electricite en Paris. Tenia asimismo inquietudes filos6ficas y escribio 
estudios sobre la filosofia de la ciencia y la psicologia de los descubri
mientos cientificos 6. Por medio de otros muchos de sus parientes, Pierre 
Janet tenia divers as conexiones con el mundo de la universidad, la inge
nieria y la administracion publica. 

ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE PIERRE JANET 

Pierre Janet nacio en Paris el 30 de mayo de 1859, en el numero 46 
de la rue Madame, pequefia calle cercana al Jardin du Luxembourg. Poco 
despues, sus padres se trasladaron a Bourg-Ia-Reine, donde habian com
prado una casa. Bourg-Ia-Reine, en la actualidad suburbio de Paris, era 
en aquella epoca un pequeno municipio. La cas a era antigua y, a diferencia 
de las otras de la zona, habia sido construida en estilo Renacimiento, con 
inclinados tejados de pizarra y paredes picadas. SegUn la tradicion fami
liar, era el ultimo resto de una residencia donada por el galante rey 
Enrique IV a su admirada Gabrielle d'Estrees. Hasta hoy, la calle lleva 
el nombre de Impasse Gabrielle d'Estrees. Pierre Janet guardo siempre 
un recuerdo carinoso de aquella casa y de su jardin. 

Estudi6 en el College Sainte-Barbe-des-Champs de la vecina ciudad de 
Fontenay-aux-Roses. Se dice que era un nino muy retraido al que resulta
ba dificil el contacto con sus compafieros. Pocos aiios despues acudi6 al 
College Sainte-Barbe de Paris, uno de los mas antiguos y de mejor repu
taci6n de Francia: pocos podian enorgullecerse de la lista impresionante 
de sus alumnos: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Calvino, 
asi como numerosos cientificos, escritores, politicos y militares destaca
dos. EI nivel escolar era alto, como se podia esperar de una instituci6n 
tan honrada. Cuando Janet tenia once anos, al comenzar la guerra franco
prusiana de 1870, sus padres tuvieron la desgraciada idea de abandonar 
Bourg-la-Reine para residir temporalmente en Paris, pensando que alli 
estarian mas seguros. Como resultado, la familia sufri6 el sitio de Paris, 
con todas sus consecuencias. Tan pronto como termino la guerra, los 
ninos fueron enviados con la familia de la madre en Estrasburgo. En 
consecuencia, el joven Pierre fue testigo de la pena y angustia sufridas 
por aquellos ardientes patriotas franceses, que veian c6mo Alsacia era 
separada de Francia y anexionada por Alemania 7. 

6 Paul Janet, Notes et souvenirs, Paris, Gauthier-Villars, 1933. 
7 Estos detalles estan tornados del articulo de la Sra. Helime Pichon-Janet, "Pierre 

Janet-Quelques notes sur sa vie», L'Evolution Psychiatrique, nurn. 3, 1950, pags. 345-
364. 
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A los quince anos, Pierre sufri6 un periodo de depresi6n, e interrumpi6 
sus estudios durante varios meses, en los que padeci6 al mismo tiempo 
una crisis religiosa. Consigui6, sin embargo, sobreponerse a la depresi6n 
y encontrar un nuevo equilibrio. A partir de entonces se convirti6 en un 
brillante estudiante y decidi6 dedicarse a la filosofia. 

Despues de aprobar sus examenes de baccalaureat el 10 de julio de 
1878, y de completar un ano preparatorio especial en el Lycee Louis-Ie
Grand, particip6 con exito en la rigurosa competencia para la admisi6n en 
la Ecole Normale Superieure. Era una famosa escuela de magisterio donde 
un grupo escogido de estudiantes vivian durante tres aiios y eran pre
parados de forma in tens iva para dedicarse al profesorado en los liceos 
o en la universidad. Todavia hoy sigue impartiendo ensenanzas de la 
maxima cali dad, pero tambien deja mucha libertad y tiempo libre a los 
estudiantes para que desarrollen su propio pensamiento independiente. A 
pesar de la inclinaci6n al cinismo y controversismo (el denominado es
piritu normalista que es muchas veces la forma que toma tal pensamiento 
independiente), el medio es sin embargo muy propicio para el estableci
miento de amistades duraderas entre los hombres destinados a ser los 
dirigentes intelectuales de su generacion 8. Cuando Janet fue admitido 
en los examenes selectivos de 1879 habia, entre los candidatos aprobados, 
varios que serian posteriormente eruditos famosos, como Durkheim (el 
futuro sociologo) y Goblot (el logico). Se sabe muy poco de los tres anos 
que Janet paso en esa escuela 9, aunque si que obtuvo su licence es Lettres 
el 3 de agosto de 1880 y que el director Ernest Bersot 10, filosofo y mora
lista, murio el mismo ano, elIde febrero y fue reemplazado por el his
toriador Fustel de Coulanges. Janet pas6 parte de su tiempo libre estu
diando ciencias y obtuvo el grado de baccalaureat restreint en ciencias 
el 7 de abril de 188111. El 7 de septiembre de 1882 consigui6 el segundo 
puesto en los duros examenes selectivos de la agregation de Philosophie 
(solo fueron admitidos ocho candidatos, entre lo's cuales estaba Durkheim, 
que obtuvo el septimo puesto). Durante la estancia de Janet en la Ecole 
Normale Superieure en 1881, se organiz6 la Exposicion Electrica Interna
cional en Paris, que supuso la revelaci6n del nuevo mundo del futuro, 

8 Jules Lernaltre, «L'Esprit norrnalien», Le Centenaire de fEcole Normale Supe
rieure, 1795-1895, Paris, Hachette, 1895, pags. 566-571. 

9 El profesor Martin, de la Ecole Normale Superieure, que arnablernente condujo 
al autor a los archivos de la escuela y 10caliz6 el expediente de Pierre Janet, s610 
encontr6 dos documentos: la solicitud de Janet con fecha 1 de febrero de 1879, y la 
autorizaci6n escrita de su padre. 

10 Bersot fue tambien el autor de un libro, Mesmer et Ie magnetisme animal, 
Paris, Hachette, 1852, que acababa de ser reeditado en 1879 en una edici6n aurnentada 
y que pudo haber dirigido la atenci6n del joven Pierre Janet hacia la historia del 
magnetisrno animal. 

11 Estos detalles estan tornados del expediente de Pierre Janet existente en los 
archivos de la Faculte de Medecine de Paris. 
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en el que la vida estaria dominada por la ciencia, la tecnologia y la elec
tricidad. Otro acontecimiento sensacional de 1882 fue la lectura del tra
bajo de Charcot en la Academie des Sciences, que entrafio una rehabi
litacion oficial de la hipnosis, la cual adquirio repentinamente rango 
cientifico. Charcot era muy discutido en aquella epoca y, seg(tn Parodi, 
Janet ya veia su futuro como medico capaz de discutir las teorias de 
aquel l2• Entre los estudiantes que fueron admitidos el ano anterior a 
Janet estaban Bergson y Jaures. Este ultimo adquiriria fama como gran 
lider socialista; el primero se convertiria en el mas famoso filosofo fran· 
ces de su generacion. Bergson y Janet permanecerian en estrecho contaeto 
intelectual durante toda su vida. 

Despues de conseguir la agregation de Philosophie, Janet se embarco 
inmediatamente e~ su carrera profesional. En esa epoca los normalistas 
estaban exentos del servicio militar, pues se consideraba servicio suficien
te los diez anos de ensenanza a que se habian comprometido 13. 

EI profesor de filosofia de veintidos anos fue destinado, por decision 
ministerial de 23 de septiembre de 1882, al liceo de Chateauroux, en la 
provincia rural de Berry, donde tomo posesion el 4 de octubre. Curiosa
mente, abandono su plaza el 22 de febrero del ano siguiente, habiendo 
sido nombrado para el liceo de EI Havre 14. Era bastante extrafio que un 
profesor fuera transferido de un liceo a otro a mitad de un curso acade
mico; la unica explicacion plausible es la de que, como al quedar una 
vaeante subita, hubiera necesidad urgente de cubrirla. La plaza de EI 
Havre era considerada muy superior a la de Chiteauroux. Poco antes de su 
partida de Chateauroux el 10 de febrero de 1883, Janet dio una clase sobre 
La fundaci6n del derecho de propiedad 15. Es interesante ver, en esta 
primera publicacion conocida suya, el esquema logico, la firmeza de pen
samiento y la claridad de estilo que desplegaria posteriormente en todos 
sus trabajos siguientes. La propiedad privada, eseribio, no siempre habia 
existido; no es una necesidad metafisica y natural, pero ha sido inven
tada por el hombre a la vista de su utili dad. Debe ser perfeccionada, y 
su fin ha de ser el de reconciliar el interes y la justicia. 

Pierre Janet paso los siguientes seis anos y medio (desde febrero de 
1883 hasta julio de 1889) en El Havre, ciudad maritima, industrial y 

U Dominique Parodi, necrol6gica de Pierre Janet, Association AmicaIe de secours 
des anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure, 1948, pags. 27-30. 

13 E1 servicio militar obligatorio de un ano fue impuesto mas tarde a los estu
diantes, por una nueva ley de 1888. Ver la obra de Andre Lalande «L'Instruction 
militaire a l'ecole», Le Centenaire de l'Ecole Normale Superieure, pags. 544-551. 

14 EI autor esta agradecido por estos detalles a J. Dupre, proviseur del lycee 
Jean Giraudoux de Chateauroux. 

15 Le Fondement du droit de propriete. Conference de M. Pierre Janet, Ligue 
Fran9aise de l'enseignement, cercle de Chateauroux, Chateauroux, Imprimerie Gablin, 
1883. En la Bibliotheque Nationale en Paris hay una copia, quiza la unica existente. 
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comercial que contaba con 105.000 habitantes en aquella epoca. Era ad. 
ministrada por un alcalde progresista, Jules Siegfried, miembro de una 
familia protestante alsaciana que habia abandonado Alsacia despues de 
la anexion alemana. Siegfried era un administrador activo y energico, muy 
preocupado por el bienestar de la ciudad. Un vistazo a los dos periodicos 
locales de la epoca, Le Passe-Temps du Havre y Le Carillon muestra que 
el espiritu victoriano (que supuestamente predominaba en Europa) no 
tenia alIi mucha fuerza: ambas publicaciones hacian constantes burlas 
del puritano alcalde que trataba de controlar la prostitucion y el vicio 
en la ciudad. Otro aspecto de la vida ciudadana era el fervor politico: 
de tiempo en tiempo cubrian El Havre olas de sentimientos nacionalistas 
y antialemanes. En el capitulo de los entretenimientos y la actividad 
social habia, ademas de las frecuentes representaciones hechas por grupos 
teatrales procedentes de Paris, espectaculares actuaciones de hipnotizado
res. En mayo de 1883, por ejemplo, los semanarios recibieron la noticia 
de un profesor que habia tenido la idea desgraciada de intentar descubrir 
los trucos utilizados por Donato y que se via forzado a abandonar el esce
nario bajo la mofa de la audiencia. Los casos de mujeres enamoradas de 
musicos, 0 que enviaban cartas anonimas, se imputaban como «histeria», 
que a su vez se creia eran el resultado de la insatisfaccion sexual femenina. 
Sarcasticamente se aconsejaba en los periodicos que tales mujeres his
lericas fueran a ver a Charcot. No se sabe hasta que punto estaba in
teresado Janet en esta vida febril 0 si tomaba parte en todos los aconte
cimientos sociales de la ciudad. Para el, una gran ventaja de vivir en El 
Havre era la facilidad y rapidez de las comunicaciones con Paris, que Ie 
permitian vi sitar a su familia bastante a menudo. Durante sus estancias 
en la capital soBa tambien ver a los enfermos con su hermano Jules, 
estudiante de medicina que estaba muy interesado por las neurosis y el 
hipnotismo. Fue en aquellos anos euando Pierre Janet perdio a su madre 
(que murio el 3 de marzo de 1885, a la edad de cuarenta y nueve anos). 

No sabemos mucho acerca de las actividades profesionales de Janet. 
Sin duda, dio un curso de filosofia original y cuidadosamente preparado, 
como se puede ver por el libro de texto que publico mas tarde. Es eostum
bre en las escuelas francesas que la ceremonia final del ano academico 
este dedicada a la distribution des prix (entrega de premios a los estu
diantes mas aprovechados), la eual va precedida por una charla dada por 
uno de los miembros mas jovenes del claustro de profesores, el cual 
elige su propio tema. Asi, el 5 de agosto de 1884, Pierre Janet leyo un 
memorial Sobre Za enseiianza de la filosofia, bajo la presidencia del al
calde Jules Siegfried 16. Consideramos normal, decia en el, que la filosofia 

16 El autor esta en deuda con el Sr. Alekan, proviseur del lycee du Havre, por 
una copia de su discurso, que fue publicado en el «palmares» del lycee en 1884. 
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se ensefie en todos los liceos franceses; pero olvidamos las luchas sos
tenidas por nuestros predecesores para lograr el derecho a ensefiar una 
filosofia independiente en nuestras escuelas. Ahora que gozamos de tantas 
libertades civicas y politicas, la ensefianza de la filosofia ha adquirido 
renovadaimportancia, ya que el verdadero fin de la misma es ensefiar 
al hombre a guardarse de sus propias opiniones preconcebidas y a res
petar las opiniones de los demas. Dos afios despues, en 1886, Janet publico 
una edicion de uno de los trabajos de Malebranche, con introduccion y 
notas para utilizar en las escuelas secundarias 17. 

En El Havre, Janet compartia una casa con un amigo. Estaba rodeada 
por un jardin, en el cual podia practicar su aficion a la jardineria. Duran
te algiln tiempo el otro ocupante de la casa fue el matematico Gaston 
Milhaud, colega suyo y, al igual que el, soltero. Se sabe que Janet dedico 
la mayor parte de su tiempo libre al trabajo voluntario en el hospital de 
El Havre y a la investigacion psiquiatrica que estaba llevando por su 
cuenta. 

En una nota autobiografica, nos describe su llegada a El Havre como 
joven profesor ansioso de encontrar un tema adecuado para su tesis del 
doctorat es-lettres 18. Habia pensado estudiar las alucinaciones en cone
xion con el mecanismo de percepcion y se dirigio al Dr. Gibert, medico 
muy conocido de El Havre, quien no tenia por entonces ningun paciente 
adecuado pero hablo a Janet de una persona notable, Leonie, que podia 
ser hipnotizada a distancia. Leonie, a peticion del Dr. Gibert, fue Hamada 
al Havre y sometida a los expenmentos de Janet durante varios afios, a 
diversos intervalos, empezando del 24 de septiembre al 14 de octubre de 
1885. Janet pudo demostrarse a si mismo que era facil hipnotizar a Leonie, 
no solo directamente sino tambien a distancia, y darle sugestiones «men
tales» que ella cumpliria exactamente. Escribio un trabajo acerca de sus 
primeros experimentos, que fue leido por Paul Janet en nombre de su 
sobrino en la Societe de Psychologie Physiologique de Paris, el 30 de no
viembre de 1885, bajo la presidencia de Charcot 19. No se sabe si Pierre 
estaba presente en la sesion. Sin embargo, el trabajo produjo sensacion, 
como se advierte por la discusion que siguio a la lectura, segUn la refiri6 
uno de los participantes, el Dr. Ochorowicz 20. Janet habia tenido cuidado 
de exponer sus observaciones sin extraer ninguna conclusion pero, como 
resultado de esa comunicacion, llegaron al Havre una serie de visitantes 

17 Nicolas Malebranche, De la Recherche de la verite, editado por Pierre Janet, 
Paris, Alcan, 1886, libro II. 

18 Pierre Janet, «Psychological autobiography», en Carl Murchison, A History of 
Psychology in Autobiography, Worcester, Mass., Clark University Press, 1930, I, pa· 
ginas 123·133. 

19 Pierre Janet, .Note sur quelques phenomenes de somnambulisme», Bulletins 
de la Societe de psychologie physiologique, I (1885), 24-32. 

20 J. Ochorowicz, De la Suggestion mentale, Paris, Doin, 1887, pag. 118. 
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distinguidos, ansiosos de ver a Leonie: de Paris, Charles Richet, Julian 
Ochorowicz y Marillier; de Inglaterra, una delegacion de la Sociedad de 
Investigaci6n Psiquica, con Frederick Myers, su hermano A. Myers y 
Sidgwick. Tambien se unieron al grupo el tio de Pierre, Paul, y su hermano 
Jules. Los experimentos preliminares comenzaron el 13 de abril, y los 
principales tuvieron lugar desde el 21 hasta el 24 de abril de 1886. El 
resultado pareci6 confirmar la existencia del fen6meno de sugestion a 
distancia. Estos experimentos, sin embargo, no fueron ofrecidos, al pare
cer, al publico en una epoca en que existia una verdadera locura por el 
hipnotismo teatral en El Havre 21. A pesar de ello, fueron muy consldera
dos en el mundo cientifico, y Janet entr6 en relaci6n con Charcot, Richet, 
Myers y otros. Para su «asombro y pena», sin embargo, numerosas perso· 
nas Ie citaron de oidas, en lugar de escribirle pidiendo informaci6n exac
tao Sentia que no se habian tomado suficientes precauciones para evitar 
la sugesti6n indirecta y que los informes publicados no eran 10 suficiente
mente exactos. Esto Ie llevo tambien a sospechar de la investigacion para
psicologica, y decidi6 limitarse, al menos temporalmente, a la investiga
cion sistematica de los fenomenos elementales de la hipnosis y la sugestion. 

Mientras tanto, habia comenzado ya el trabajo dinico regular en el 
hospital de El Havre, donde el Dr. Powilewicz habia puesto una pequefia 
sala a su disposicion, en la que podia examinar a mujeres histericas. Se 
dice que el propio Janet denomino jocosamente a esta habitaci6n Salle 
Saint-Charcot (en aquella epoca, las salas de numerosos hospitales fran
ceses tenian nombres de santos). La gran ventaja de trabajar en El Havre, 
creia Janet, era la de que los pacientes eran naturales y no estaban «ma
leados», puesto que, al contrario de los internados en la Salpetriere, no 
habian sido examinados cientos de veces por medicos y estudiantes. Sin 
embargo, pronto hizo un descubrimiento inesperado: Leonie habia sido 
magnetizada ya en el pasado. Sus actuaciones presentes eran la repetici6n 
de ejercicios magneticos realizados previamente y que Janet hallo des. 
critos en los trabajos de los magnetizadores de la generaci6n anterior. 
Todo 10 ensefiado por Charcot y Bernheim como novedades asombrosas 
era, pues, familiar a aquellos hombres oscuros. Janet redescubri6 un 
mundo de conocimientos olvidados y, buscando en el pas ado de genera
cion en generacion, hall6 que incluso los primeros magnetizadores, Puy
segur y Bertrand, sabian ya la mayor parte de 10 que los modernos creian 
haber descubierto. Comenz6, pues, a recoger los trabajos de los antiguos 

21 No se encuentra ninguna mencion de estos experimentos en Le Passe·Temps 
du Havre y Le Carillon. EI Sr. A. Lecrocq, jefe archivero de EI Havre, que amable
mente repaso los diarios de la ciudad en ese periodo critico y en las semanas si
guientes, dijo al autor que no habia encontrado ninguna mencion de dichos ex
perimentos. 
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pioneros y utiliz6 posteriormente esos datos para redactar la parte his
torica de Les Medications Psychologiques. 

Basandose en su experiencia con Leonie y con la delegaci6n que habia 
ido a examinarla al Havre, Janet se impuso tres reglas metodol6gicas: 
primero, examinar siempre a sus pacientes por si mismo, sin testigos; 
segundo, registrar exactamente todo 10 que decian 0 hacian (a 10 que 
denomino metoda de la estilografica), y tercero, investigar toda su historia 
vital asi como sus tratamientos anteriores. Tales principios pueden pare
cer obvios en la actualidad, pero en aquellos tiempos fueron una nove dad. 
Los primeros resultados de sus investigaciones fueron publicados seria
mente en la Revue Philosophique desde 1886 hasta 1889 y fueron la base 
de la tesis principal de Janet, L'Automatisme Psychologique. 

El doctorat es-lettres requeria la elaboraci6n de una tesis principal en 
frances y de una menor en latin sobre un tema distinto. Para esta ultima, 
Janet eligi6 como tema Bacon y los alquimistas 22. La personalidad de 
Francis Bacon, que habia side al mismo tiempo discipulo de los antiguos 
alquimistas (y heredero asi de un conocimiento anticuado) y pionero de 
la nueva ciencia experimental, parecia fascinar a Janet. Se podria suponer 
que encontr6 en el un reflejo de su propio problema. Tambien el era el 
heredero de una tradici6n de siglos sobre psicologia filos6fica de la cual 
su tio Paul era uno de los ultimos representantes, y al mismo tiempo 
se sentia llamado a participar en la fundaci6n de una nueva psicologia 
experimental a la que apuntaba Ribot y de la que su tesis principal, 
L'Automatisme Psychologique, era un primer paso. 

Un grabado de 1889 muestra a Janet, a los treinta aDOS, sentado a los 
pies de su arbol favorito en su jardin de EI Havre, poco antes de su salida 
de esa ciudad. Pronto tuvo que abandonarla para ir a Paris a sufrir la 
prueba de la soutenance de these, tras 1a cual comenzaria una nueva 
carrera cientifica. Su rostro muestra una expresi6n de energia tranquila 
y pensamiento concentrado, latente en la mayoria de los retratos suyos 
de esos afios. 

La ceremonia de la presentaci6n de la tesis tuvo lugar en la Sorbona 
el 21 de junio de 1889, bajo la presidencia del Dean Himly 23. El jurado 
estaba compuesto por los profesores Boutroux, Marion, Seailles, Wadding
ton y Paul JaneP4. Muchas objeciones y argumentos se opusieron a la 

22 Pierre Janet, Baeo Verulamius alehemieis philosophis quid debuerit, Angers, 
Imprimerie Burdin, 1889. 

23 Estos detalles estan tornados de un discurso de Edmond Faral en_ la_ sesi6n 
conmemoradora del 22 de junio de 1939 en la Sorbona. Ver Le Centenaire de Theodule 
Ribot et Jubi/e de la psyehologie scientifique frant;aise, Agen, Imprimerie Moderne, 
1939. 

24 Las objeciones y criticas de Paul Janet a L'Automatisme psyehologique estan 
contenidas en sus Prineipes de metaphysique et de psyehologie, II, Paris, Delagrave, 
1897, pags. 556-572. 
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tesis, pero Janet impresiono al jurado con su aguda mente, la sutileza 
de sus argumentos y su elocuencia. El jura do Ie felicit6 y admitio que se 
habia limitado al campo filos6fico y habia evitado cuidadosamente entro
meterse en el medico. 

Janet, que ya era conocido en los circulos filos6ficos y psicologicos 
por sus publicaciones durante los tres aDOS y medio anteriores, adquiri6 
entonces reputacion de maestro. Se traslado a Paris, don de habfa side 
destinado a un nuevo puesto. La ceremonia de presentaci6n de su tesis 
habia tenido lugar durante la gran Exposici6n Universal de 1889 en Paris. 
Cientificos de todo el mundo se reunieron por entonces en la Ville-Lwnie
re, participando en congresos que se celebraban a un ritmo de tres 0 
mas a la vez sin interrupcion. Entre otros muchos acontecimientos, tuvo 
lugar el Congreso Internacional de Hipnotismo Experimental y Terapeu
tico, del 8 al 12 de agosto 25. Janet era uno de los miembros del comite 
junto con Liebeault, Bernheim, Dejerine y Forel, y tuvo muchas opor
tunidades de relacionarse con celebridades del mundo psicologico y psi
quiatrico. Entre los 300 participantes se encontraban Dessoir, Myers, Wi
lliam James, Lombroso y un neur610go vienes llamado Sigmund Freud. 

Janet supo desde el principio que no podrfa proseguir su investigaci6n 
psicopatol6gica si no lograba el titulo de doctor en medicina, y decidi6 
comenzar sus estudios medicos mientras continuaba con su profesi6n y 
su propia investigaci6n. Durante los aDOS 1889 a 1893 estuvo intensamente 
absorbido en su trabajo, primero en el Lycee Louis-Ie-Grand durante el 
curso academico 1889 a 1890, y despues en el College Rollin. La unica 
pista de sus actividades durante esa epoca es la conferencia que dio el 
30 de julio de 1892 en la distribuci6n de premios, en la cual habl6 asi 
a los estudiantes que terminaban: «iQue habeis aprendido durante los 
diez aDOS de escuela secundaria? Algunos conocimientos de ciencias ba
sicas, ciertamente, y tambien el habito del trabajo intelectual, adquirido 
a traves de ejercicios tales como la traducci6n y la composicion. Pero 
hay algo mas: el fin de la educaci6n secundaria es ayudar a comprender 
a los demas, y a comprender tambien los problemas sociales; a adquirir 
una actitud de duda razonable y de tolerancia hacia Ia opini6n de los 
demas» 26. 

Janet comenz6 sus estudios medicos en noviembre de 1889 T1. En aque
lla epoca duraban unicamente cuatro aDos, inc1uido uno preparatorio de 
fisica, quimica y ciencias naturales; solia requerirse un quinto ano para 

25 Premier Congres International de l'hypnotisme experimental et therapeutique. 
Recensiones publicadas por Edgar B6rillon, Paris, Doin, 1890. 

26 Discours de M. Pierre Janet ii la distribution des prix du College Rollin, 30 de 
julio de 1892, Paris, Chaix, 1892. 

TI El autor esta muy agradecido al Dr. Hahn, bibliotecario y archivero jefe de la 
Facult6 de M6decine de Paris, que Ie proporciono una fotocopia del expediente com
pleto de Pierre Janet. 
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realizar los examenes finales y la tesis. Janet estuvo, sin embargo, exento 
del primer ano. Teniendo ademas la buena fortuna de verse liberado de 
numerosas obligaciones gracias a la benevolencia de sus profesores, paso 
a partir de 1890 mucho tiempo en las salas de Charcot en la Salpetriere, 
viendo pacientes. Hay tambien registros de sus actuaciones c!inicas en 
los hospitales Laennec y St. Antoine. En este ultimo observo el caso de 
una nina de catorce afios admitida por presentar sintomas supuestamente 
neuroticos y que fallecio pronto. EI exam en post-mortem mostr6 que tenia 
un quiste hidatidico en el cerebro. Janet publico un trabajo sobre este 
caso y se pregunto c6mo una lesion cerebral de tal importancia podia 
haber producido tan pocos sintomas clinicos 28. La paciente, anadio, per
tenecia a una familia fuertemente impregnada de herencia neuropatica, 
10 que quiza pudiera explicar el hecho de que el quiste se hubiera loca
lizado en el cerebro antes que en cualquier otro organo. Janet supero 
sus ultimos examenes el 31 de mayo de 1893, y presento su tesis el 29 de 
julio del mismo afio, Charcot era el presidente y Charles Richet uno de 
los tres miembros del jurado. Se graduo cum laude. 

Mientras tanto, en 1890, habia proseguido sus investigaciones clinicas, 
estudiando en la Salpetriere a las pacientes Madame D., Marcelle, Isabelle 
y Achilles, las cuales desempenaron un papel importante en la elaboracion 
de sus teorias. Basandose en sus hallazgos, construyo su teoria de la his
teria, que expuso primero en divers os periodicos y posteriormente en su 
tesis doctoral de 1893. Su reputacion habia cruzado ya el canal de la 
Mancha, y en el Congreso Internacional de Psicologia Experimental cele
brado en Londres en julio de 1892 leyo un informe de su investigacion 
sobre la relacion de la amnesia con las ideas fijas inconscientes 29. 

Durante mucho tiempo Charcot habia estado interesado por la psico
logla. Fundo la Societe de Psychologie Physiologique con Charles Richet. 
Deseando incorporar la psicologia experimental a la gran unidad de in
vestigaci6n que habia montado en la Salpetriere, abrio un laboratorio 
con este fin, que confi6 a Pierre Janet. Como Charcot Ie necesitaba en este 
aspecto y Janet necesitaba a Charcot por el rico material clinico que 
tenia en la Salpetriere, prometia ser el comienzo de una colaboracion 
larga y fructffera. Pero el 17 de agosto de 1893, exactamente tres semanas 
despues de que Janet obtuviera su titulo de doctor en medicina siendo 
Charcot como uno de los examinadores, llegaron las noticias de la muerte 
sub ita e inesperada del maestro. Durante eI periodo comprendido entre 
1893 y 1902 Janet trabaj6 con relativa libertad en la Salpetriere. EI sucesor 

28 Pierre Janet, «Kyste parasitaire du cerveau», Archives Generales de Medecine, 
7.- serle. XXVIII (1891), II> 464-472. 

29 Pierre Janet, «Etude sur quelques cas d'amnesie anterograde dans la maladie 
de la desagregation psychologique», International Congress of Experimental Psycho
logy, segunda sesion, Londres, 1892; Londres, William y Norgate, 1892, pags. 26-30. 
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de Charcot, el neur610go profesor Fulgence Raymond, no estaba interesa
do personalmente por las neurosis, pero mantuvo el laboratorio psico-
16gico en la Salpetriere y dio su aprobaci6n a la investigaci6n de Janet. 
En cuanto a los pacientes de la Salpetriere, la mayo ria de los artfculos 
de Janet se publicaron durante varios anos bajo las firmas conjuntas de 
Raymond y Janet. Fue tambien un periodo de trabajo intenso en otros 
campos. Janet ensen6 filosofia todavia en el Colegio Rollin hasta 1897 y 
durante el curso academico 1897-1898 en el liceo Condorcet. Despues fue 
nombrado primero charge de cours (1898- 1899) de psicologia experimental 
en la Sorbona, y despues maitre de conferences (1898-1902). Durante este 
pedodo, Ribot Ie pidi6 que Ie reemplazara temporalmente en el College 
de France desde diciembre de 1895 hasta agosto de 1897 3°. En 1894 Janet 
publico el libro de texto de filosofia, en el que habia estado trabajando 
durante doce afios y del que hablaremos despues. 

Tambien su vida privada habia sufrido cambios. En 1894 se cas6 con 
Marguerite Duchesne, hija de un subastador de EI Havre, que se habia 
trasladado a Paris tras la muerte de su padre. La joven pareja tomo un 
apartamento en la rue de Bellechasse y se traslado, en 1899, a la rue 
Barbet-de-Jouy, cercana al Quartier latin. Tuvo tres hijos: Helene (que 
se casada con el psicoanalista Edouard Pichon), Fanny (que seria pro
fesora de frances) y Michel (que hizo una brillante carrera como ingenie
ro y muri6 prematuramente). Janet Ilevaba la vida docente normal, es 
decir, dab a clases durante nueve meses en Paris y tomaba tres meses de 
vacaciones, en las que escribia 0 preparaba sus clases para el siguiente 
curso academico. Normalmente pasaba sus vacaciones en Fontaineblau, 
donde daba largos paseos a 10 largo del bosque. Su padre muri6 el 22 de 
octubre de 1894, a los ochenta y dos anos de edad. 

Durante esos anos el interes de Janet abarco un vasto campo, como 
demuestran sus revisiones de temas tan dispares como la histologia cere
bral, la psicologia experimental y la criminologia. En el campo de la in
vestigaci6n clinica su atenci6n se desplaz6 del estudio de la histeria al 
de la neurastenia. Dicha investigacion era al mismo tiempo extensiva, en 
cuanto que veia numerosos pacientes en la policIinica y en las salas, e 
intensiva, en cuanto que elegfa un pequeno numero de los mismos a los 
que sometia a estudios cuidadosos y prolongados que duraban incluso 
anos. Entre los uItimos estaba una mujer a la que el denomina «Madelei
ne», ingresada en la Salpetriere con un extasis religioso y estigmatizada 
en febrero de 1896; esta enferma ocuparia un lugar casi central en sus 
estudios durante varios anos. Tenia ademas, una consuIta privada en un 
sanatorio de Vanves. Su reputaci6n como especialista en neurosis estaba 

30 No ha sido posible hasta el momento encontrar una lista de los temas sobre los 
que Janet dio sus conferencias en la Sorbona y en eI College de France en esos afios. 
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entonces bien arraigada y recibia numerosos visitantes extranjeros. En 
1896 ley6 un trabajo sobre la <dnfluencia som3-mbula» en el Congreso In
ternacional de Psicologia celebrado en Munich, que era una nueva ela
boracion del antiguo concepto de la relacion. 

Desde muchos anos Janet habia pensado en la fundacion de una 
nueva sociedad psicologica que reemplazara a la Societe de Psychologie 
Physiologique, extinguida tras la muerte de Charcot. En 1900 se instituyo 
en Paris un Instituto Internacional de Psicologia con la ayuda financiera 
de una serie de donantes, entre los que se encontraba Serge Yourievitch, 
agregado de la Embajada imperial rusa. Bajo el patrocinio de un comite 
internacional, entre sus miembros se encontraban William James, Fre
derick Myers, Lombroso, Theodore Flournoy y Theodule Ribot 31. Sus 
fines no parecieron definirse muy bien: se pretendia que tuviera una cli
nica psicopatologica, laboratorios, una biblioteca y que publicara un bole
tin. La mayoria de estos ambiciosos proyectos no se pudieron realizar, 
pero al menos se fundo una nueva sociedad psicologica con cuarenta 
miembros, que mantenia reuniones mensuales en el recinto del Instituto 
y utilizaba su boletin para publicar procedimientos. Entre sus miembros 
activos estaban Pierre Janet y un joven colega suyo, el Dr. Georges Dumas, 
que habfa sido nombrado secretario de la nueva sociedad. La historia de 
este Institut Psychologique nunca se ha escrito; seria interesante saber 
por que no se desarrollo mas, sino que desapareci6 unos cuantos anos 
despues. 

En 1902 Theodule Ribot dej6 su puesto como profesor titular de psi
cologia experimental en el College de France. Habia dos candidatos para 
la plaza, Pierre Janet y Alfred Binet. En la reunion de profesores del 
19 de enero de 1902, la candidatura de Janet fue defendida por Bergson, 
y la de Binet por el fisi610go Marey 32. Este ultimo enumero los experi
mentos llevados a cabo por Binet en diversos campos de la psicologia y 
destac6 su experiencia en la psicologfa experimental. Bergson subray6 
la forma met6dica y concentrada como Janet llevaba a cabo su investiga
cion y experimentos, y la gran importancia de sus descubrimientos en el 
campo de la mente subconsciente. La decisi6n qued6 en manos del minis
tro de Educacion, el cual opto por Janet el 17 de febrero de 1902. El 
elegido ya habia reemplazado a Ribot desde diciembre de 1895 hasta agos
to de 1897, y desde noviembre de 1900 en adelante. A partir de entonces, 
el College de France se convirti6 en el centro de sus actividades. A sus 
clases asistfan fundamentalmente visitantes extranjeros, no especialistas 
y muy pocos estudiantes. Una norma del College de France es que los 

31 «Reunion constitutive de l'Institut Psychique», Bulletin de l'Institut Psychique 
International, I (1900), 13-21. 

32 Estos detalles proceden del expediente de Pierre Janet existente en los archivos 
del College de France. 
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profesores den clase una vez a la semana y que elijan un tema nuevo para 
cada curso academico, anunciandolo con antelacion. Entre 1902 y 1912, 

Janet trat6 de las emociones normales y morbosas, la conciencia, la his
teria y la psicastenia, la psicoterapia, la psicologia de las tendencias, la 
percepcion y las tendencias sociales. Parte de este material fue incorpo
rado a sus libros, particularmente a Les Obsessions et la Psychasthenie 
y a Les Medications Psychologiques. En 1904 fundo el Journal de Psy
chologie con su amigo Georges Dumas, en el que public6 la mayoria de 
sus articulos a partir de entonces. En 1907 se traslad6 a un grande y 
maravilloso apartamento en el que viviria hasta su muerte. Estaba situado 
en el numero 44 de la rue de Varenne, en el denominado faubourg Saint
Germain, el barrio aristocratico de las novelas de Marcel Proust. El apar
tamento comprendia siete grandes habitaciones, un esplendido recibidor 
y una terraza en la que Janet cultivaba flores y cactos. 

Mientras tanto, Raymond, director de la Salpetriere, habia muerto en 
1910 y habia sido reemplazado por Dejerine, hostil a Janet y a su trabajo. 
Por otra parte, personalidades como Babinski, que solamente habian re
tenido la parte neuro16gica de las ensefianzas de Charcot, sentian gran 
suspicacia hacia Janet, al que acusaban de perpetuar los errores de aquel. 
No esta claro que intrigas se desplegaron para hacer salir a Janet de su 
laboratorio y de las antiguas salas de Charcot. Por fortuna, en la Salpe
triere habia salas dirigidas por otros medicos, entre los que se contaba 
el Dr. Nageotte, neur610go, cuyo interes casi exclusivo se centraba en la 
histologia cerebral. Ensenaba esta materia en el College de France, y puso 
una de las habitaciones de su sala a disposici6n de Janet, para que este 
pudiera llevar a ella un pequeno numero de enfermos y visitarlos de 
forma regular. Estas precarias condiciones no permitieron a Janet im
partir ensefianzas clinicas, de modo que se vio obligado a rechazar las 
peticiones en este senti do 33. 

No obstante, su fama continu6 extendiendose por el extranjero. EI 
24 de septiembre de 1904 dio una conferencia sobre psicopatologia en el 
Congreso Internacional durante la gran Exposici6n Universal de St. Louis, 
Missouri, bajo la presidencia del Dr. Edward Cowles y con e1 Dr. Adolf 
Meyer como secretario de la secci6n 34. SegUn los relatos familiares, Janet 
estaba entusiasmado con los Estados Unidos y los esplendidos recipi
tnientos que Ie hicieron en St. Louis, Boston, Chicago y otras partes. Vi
sit6 las Montafias Rocosas y las cataratas del Niagara. En junio de 1906 
fue uno de los delegados del College de France que viajaron a Londres 

33 Tal fue el caso de Ernest Jones, segtin el mismo 10 cuenta en su autobiografia, 
Free Associations, Londres, Hogarth Press, 1959, pag. 175. 

34 «The Relationships of Abnormal Psychology», International Congress of Art 
and Science, Universal Exposition, St. Louis, 1904, V, Boston, Howard J. Rogers, ed., 
1906, pags. 737·753. 
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para participar en las festividades organizadas por la Universidad de la 
ciudad. En octubre y noviembre del mismo ano fue invitado por la Uni
versidad de Harvard a una segunda estancia en los Estados Unidos, donde 
dio una serie de quince conferencias sobre la histeria 35. Tambien tom6 
parte en varios congresos in ternacionales celebrados en Roma (1905), 
Amsterdam (1907) y Ginebra (1909). 

En agosto de 1913 tuvo lugar en Londres el Congreso Internacional de 
Medicina. En la secd6n psiquiatrica habia sido organizada una sesion 
para discutir el psicoanaIisis de Freud. Janet estaba invitado para leer 
una critica del mismo y Jung para defenderlo. La critica de Janet se re
feria fundamentalmente ados puntos: primero, reclamaba la prioridad 
en el descubrimiento de la cura catartica de la neurosis producida por 
la aclaraci6n de los origenes traumaticos, y creia que el ·psicoanalisis era 
simplemente un desarrollo de ese concepto fundamental. En segundo 
lugar criticaba agudamente el metodo de interpretacion simbolica de los 
suefios por parte de Freud y su teo ria acerca del origen sexual de la 
neurosis. Consideraba el psicoanalisis como un sistema «metafisico» 36. 

Posteriormente volveremos a aquella memorable sesi6n del 8 de agosto 
de 1913, con el informe de Jung sobre el psicoanalisis y la discusion que 
levanto. En esa circunstancia, Janet parecio separarse de su normal acti
tud conciliatoria en las discusiones cientificas. Por 10 comun, siempre 
tenia el maximo cui dado en citar sus fuentes y dar a sus predecesores 
10 que les pertenecia, incluso en detalles minimos. No obstante, esperaba 
la misma cortesia par parte de los demas, y por ello se sinti6 sin duda 
herido e irritado al ver como Freud desarrollaba 10 que el consideraba 
como ideas originales suyas sin una menci6n de reconocimiento. Se arre
pinti6 de haber mostrado su irritacion, pero sigui6 convencido durante 
el resto de su vida de que Freud habia sido injusto con el. Cuando el 
prepio Freud fue duramente atacado en la reunion de la Sociedad de Psi
coterapia el 16 de junio de 1914, Ie defendio, valiente acto consideran
do el creciente sentimiento anti-aleman que se extendia por Francia. Su 
intervencion fue publicada en la Revue de Psychotherapie en 1915, cuando 
ya la guerra hacia estragos 37. 

35 Estas conferencias fueron publicadas en un volumen titulado The Major Symp
toms of Hysteria, Londres, MacmiIIan Co., 1907. 

36 En la mente de Janet, este terminG era sin duda una referencia a la idea de 
Auguste Comte de que la interpretaci6n de la naturaleza por parte del hombre ha 
pasado por tres estadios: uno «religioso», en el que los fen6menos naturales se 
explicaban mediante la intervenci6n de los dioses 0 espfritus, uno «metaffsico», del 
que se recurrfa a conceptos abstractos ficticios, y uno «cientIfico», en el que s610 
se toman en cuenta los datos experimentales para la formulaci6n de ley~s generales. 

37 Pierre Janet, «Valeur de la psycho-analyse de Freud», Revue de Psychotherapie 
et de Psychoiogie Appliquee, XXIX (1915), 82·83. 
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A partir de 1910, Janet oriento su ensefianza hacia un sistema mas 
perfeccionado de las «funciones jerarquicas de la mente». Su estudio 
sobre el aIcoholismo, de 1915, revel6 tambien una preocupaci6n por los 
problemas sociales y nacionales. En el desbordamiento de patrioteria que 
sumergio tanto a Francia como a Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial, s610 algunos cientificos permanecieron inmunes a tal contagio 
mental. En ninguno de los escritos de Janet de aquellos afios se puede 
encontrar el mas minimo rastro de chauvinismo, a pesar de --0 quizas 
debido a- que su madre era alsaciana y alguno de sus parientes de aque
lla region probablemente servirian en el ejercito aleman, mientras que 
algunos otros miembros de su familia estaban en el ejercito frances. 

La pUblicacion de Les Medications Psychologiques, obra a la que habia 
dedicado muchos afios de trabajo, fue pospuesta hasta 1919. A pesar de 
ser un tratado completo y sistematico de psicologia que comprendia mas 
de 1.100 paginas, no concordaba, ni en la organizacion ni en el estilo, con 
el punto de vista ni los sentimientos de la posguerra. EI espiritu de los 
tiempos habia cambiado. De todos los trabajos de Janet, este seria el 
ultimo en ser traducido al ingles. 

Pero Janet habia comenzado a desarrollar su sistema en nuevas direc
ciones. En 1921 y 1922 dio un curso sobre la evolucion de la conducta 
moral y religiosa. Un americano que asisti6 a dicho curso, el reverendo 
W. M. Horton, de Nueva York, publico un resumen del mismo en eI 
American Journal of Psychology 38. Janet, que durante veinticinco afios 
habia estado fascinado por el caso de Madeleine, 10 convirtio en punto 
de partida alrededor del cual organiz6 una gran investigacion psicoIogica 
que fue expuesta en su libro De l'Angoisse if. l'extase. Las comunicaciones 
cientificas entre Francia y otros paises fueron reorganizadas de forma 
gradual, y en mayo de 1920 Janet dio tres conferencias en la Universidad 
de Londres. En mayo de 1921 fue invitado a asistir a las ceremonias del 
centenario del Bloomingdale Hospital, cercano a Nueva York, donde pro
nuncio una conferencia el 26 de mayo. En mayo de 1922 asistio a las 
ceremonias conmemorativas del centenario de la independencia de Brasil 
como delegado del Institut de France y del College de France. Tambien 
tomo parte en el Congreso Internacional de Psicologia celebrado en 
Oxford (del 27 de julio al 2 de agosto de 1923). En 1925 fue enviado por 
el gobierno frances, como profesor de intercambio, a Mejico; se Ie tributo 
una gran recepcion en la Universidad de la Ciudad de Mejico, donde dio 
quince conferencias en frances 39. Pronunci6 otras dos en Puebla y una 

38 Walter M. Horton, «The Origin and Psychological Function of Religion Accor
ding to Pierre Janet», American Journal of Psychology, XXXV (1924), 16-52. 

39 Ver la obra de Ezequiel A. Chavez, Le Docteur Pierre Janet et son oeuvre. 
Discours prononce dans Ie grand auditoire de l'Universite Nationale de Mexico, le 
14 aoCtt 1925. Publicaciones de la Secretarfa de Educaci6n Publica, Mexico, D. F., 
Editorial Cultura, 1925. 
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en Guadalajara. En el viaje de regreso volvio a visitar los Estados Unidos, 
deteniendose en Princeton (Nueva Jersey), en Filadelfia y en la Universi
dad Columbia de Nueva York. 

A partir de 1925 desarrollo aun mas su nuevo sistema de psicologia 
de la conducta. Sus cursos en el College de France desde 1925 hasta 1930 
fueron publicados en una version que no reviso. En los anos siguientes 
comenzo a escribir sus clases, y posteriormente las utilizo para la pre
para cion de sus ultimos libros. Pero, a pesar del enorme trabajo dedicado 
a este nuevo sistema y a la originalidad de sus nuevas teorias, parece 
que no hubo muchas personas en Francia cap aces de seguirle en este 
nuevo camino. Aparentemente, su nombre habia sido demasiado identi
ficado con el concepto de automatismo psicol6gico y psicastenia. Su 
fama, sin embargo, todavia era grande en el extranjero. En septiembre 
de 1932 fue invitado a dar una serie de conferencias en Buenos Aires, y 
viaj6 por to do el pais, llegando hasta las cataratas las Iguassu 4Q. En 
1933 volvi6 a pronuncir una serie de veinte conferencias en Rio de Janeiro. 
En abril de 1937 fue tambien a Viena y visito a Wagner von Jauregg. 
Freud, sin embargo, rehuso verle 41. 

En febrero de 1935 se retiro del College de Francia, aunque mantuvo 
su pnktica privada. Cifro entonces su curiosidad en nuevos campos de 
la psicologia (como la grafologia) y en nuevos tipos de pacientes. Examino 
casos paranoicos en el Hopital Henri-Rousselle, 10 que Ie indujo a modi
ficar y completar su teoria de los delirios de persecucion 42. Tambh~n 

examino mujeres delincuentes y criminales en la prision de la Petite
Roquette 43. Es lamentable, sin embargo, que nunca escribiera nada sobre 
su investigacion criminol6gica. Entre 1935 y 1937 publico sus tres ultimos 
libros, y en 1938 escribi6 un esquema resumido de todo su sistema psico
logico como contribucion a la EncicJopedia Francesa oficial 44• En septiem
bre de 1936 fue invitado a tomar parte en las ceremonias del tercer cen
tenario de la Universidad de Harvard, donde tambien dio conferencias. 
Celebro su 80 cumpleafios en 1939. Su yerno, Edouard Pichon, recopilo 
un Festschrift en su honor, que contenia trabajos escritos por parientes 
suyos. A su hermano Jules se debian unos recuerdos del caso de Leonie 

4Q Janet dio sus impresiones acerca de la Argentina en el Journal des Nations 
Americaines: Argentine, nouvelle serie, I, num. 7, 18 de junio de 1933. 

41 Freud coment6 este incidente en una carta a Marie Bonaparte, cuyo texto 
original se puede encontrar en la edici6n alemana del libro de Jones Das Leben und 
Werk von Sigmund Freud, III, Berna, Huber, 1%2, pag. 254. 

42 E. Minkowski, «A Propos des dernieres publications de Pierre Janet», Bulletin 
de psychologie, XIV (noviembre de 1960), 121·127. 

43 Como estableci6 Janet en «Perspectives d'applieation de Ia psychologie it rin· 
dustrie», Premier cycle d'etude de psychologie industrielle. Fascicule num. I, Psy· 
chologie et Travail, Paris, Cegos, 1943, pags. 3-8. 

44 Pierre Janet, «La Psychologie de la eonduite", Encyclopedie Fran9aise, VIII; 
La vie men tale (1938), 8.· 08·11 a 8.0 08-16. 
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y de los experimentos llevados a cabo en El Havre 45. El 22 de junio de 
1939 se celebro en la Sorbona el centenario de Theodule Ribot, y los 
organizadores decidieron combinar el homenaje a Janet con el de su 
maestro Ribot. Janet habia conseguido el aprobado, con su tesis sobre 
L'Automatisme Psychologique, exactamente cincuenta afios y un dia antes. 
Piaget, Minkowski y otros leyeron discursos en homenaje a Janet, des
pues de que este ultimo hubiera leido el suyo en memoria de Ribot 46. 

Pero no habia concluido el ano cuando esta1l6 la Segunda Guerra Mun· 
dial. Al principio de la invasi6n de Francia, Janet y su esposa abandona
ron Paris y pasaron algun tiempo en Ledignan, en el sur, con sus amigos 
el profesor Georges Dumas y esposa, pero despues decidieron volver a 
Paris. Ademas de las tribulaciones generales de la poblacion francesa, 
Janet sufrio la perdida de sus parientes y amigos mas pr6ximos. Ya 
habia perdido a su yerno Edouard Pichon en enero de 1940; su hermana 
Marguerite y su hermano Jules murieron en 1942 y su esposa en octubre 
de 1943, poco antes del cincuenta aniversario de su boda. Su hijo Michel 
fallecio en enero de 1944 y su nuera en 1945, al igual que muchos viejos 

. amigos. 
Tras la muerte de su esposa, Janet continuo viviendo en su gran apar

tamento de la rue de Varenne con su hija Fanny. En 1942 el Dr. Jean 
Delay, que habia side alumno suyo, fue nombrado profesor de psiquia· 
tria y director de la Clinica Psiqui:Hrica Universitaria Sainte-Anne de 
Paris. Invito a Janet a ver algunos pacientes a la semana 47. Janet estaba 
poseido de un renovado interes por la psiquiatria y durante el curso aca
demico 1942-1943, cuando tenia ochenta y tres afios, asisti6 regularmente 
a las clases de Delay, sin perder una sola, ante la admiraci6n de los 
estudiantes que asistian tambien al curso. Hubo no pocos sorprendidos 
al ver el apasionado interes del gran anciano. Le pidieron tambien que 
diera algunas clases. Agudo observador, Janet fue testigo de los logros 
de una nueva psiquiatria, completamente distinta de la que el habia 
aprendido en la Salpetriere. Estaba tambien encantado de ver c6mo algu
nas de sus propias ideas habian tornado una nueva forma. El narcoanali
sis era el cumplimiento de su antigua predicci6n de que se induciria un 
nuevo tipo de hipnosis mediante sustancias quimicas, y nota la semejanza 
del tratamiento narcohipn6tico en los traumatizados psiquicos con sus 
antiguos experimentos realizados en sus primeros pacientes en El Havre 48. 

Se mostro muy interesado tambien por la terapeutica con electroshock 

45 Melanges offerts a Monsieur Pierre Janet par sa famille, ses amis et ses dis· 
ciples a l'occasion de ses quatrevingts ans, Paris, D'Artrey, 1939. 

46 Centenaire de Theodule Ribot. Jubile de la psychologie fran9aise, Agen, 1m· 
prirnerie Moderne, 1939. 

47 Estos detalles los ha proporcionado arnablernente el profesor Jean Delay. 
48 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, I, Paris, Alean, 1919, pag. 280. 
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al ver que un paciente deprimido, que habia sido sometido a psicoam'ili
sis durante casi un ano sin ninglin exito, se curaba despues del tercer 
choque electrico 49. 

En agosto de 1946 fue invitado a Zurich y recibido en el Hospital 
mental Burgholzli por el profesor Manfred Bleuler, hijo de Eugen Bleuler, 
con el que habia estado tan bien relacionado. Janet dio unas conferencias 
en el y en la Sociedad Suiza de Psicologia Aplicada. 

En 1947 todavia trabajaba en un libro sobre la psicologia de la religion, 
que quedaria sin terminar. Murio en la noche del 23 al 24 de febrero de 
1947, a los ochenta y siete anos de edad. Las exequias tuvieron lugar el 
27 de febrero en la iglesia de Sainte Clotilde de Paris, y fue enterrado en 
el panteon familiar en el cementerio de Bourg-la-Reine, al lade de su 
madre, su padre, su esposa, su hermano y su nuera. Su tumba ostenta 
esta simple inscripcion: PIERRE JANET t 1859-1947. 

LA PERSONALIDAD DE PIERRE JANET 

No es facil hacer una valoracion exacta de su personalidad. Siempre 
trazo una distincion clara entre su vida publica y la privada, y evito toda 
publici dad. Por ejemplo, nunca concedio entrevistas a los periodistas 50. 

Ni aun cuando hablaba Iibremente con sus amigos intimos revelaba con 
facilidad sus propios sentimientos. 

Era un hombre de estatura mas bien pequena, delgado en su juventud 
aunque mas grueso en los ultimos ailos, con el pelo castano, ojos oscuros, 
cejas negras y pobladas, y barba bien cuidada. Mucha gente Ie recuerda 
como persona muy activa y vivaz, perspicaz y brillante conversador. Otros 
Ie describen como un hombre tranquilo que escuchaba con expresion de 
atencion concentrada, pero que tambien podia quedar absorbido en sus 
meditaciones, permaneciendo en muchas ocasiones como ausente, y que 
tenia tendencia a la depresion. Es posible que estas dos facetas reflejen 
las personalidades de su madre, activa y vivaz, por una parte, y de su 
padre, «psicastenico», por otra. Ambas se advierten tambien en las foto
grafias que de el nos han llegado. Las de estudio Ie muestran generalmen-

49 Se atribuyo a Janet el dicho de que si pudieramos encontrar un medio de 
provocar ataques epilepticos a voluntad, se podrian aplicar con exito el tratamiento 
de ciertos pacientes. El autor no ha podido encontrar esta idea formulada de forma 
clara en sus obras, pero la idea esta implicita en Les Medications psychologiques, 
II, Paris, Alcan, 1919, pag. 124. 

50 La unica entrevista concedida por Janet, que nosolros sepamos, la publico 
Frederic Lefevre, con fecha 17 de marzo de 1928. Fue reimpresa en la obra de este 
rnismo autor, Une heure avec ... 6.- serie, Paris, Flammarion, 1933, pags. 48-57. No se 
trata de una entrevista propiamente dicha, sino del relata de una discusi6n entre 
Janet y un tal Marcel Jousse que habia sido presentado al periodista. 
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te en una actitud de tranquila atencion. Algunas instantaneas tomadas 
por sorpresa Ie muestran empenado en vivaz conversacion. Su escritura 
era clara y legible. Como la mayoria de los eruditos de su epoca, man
tenia una activa correspondencia con sus colegas. Nunca dictaba sus 
cartas, sino que las escribia el mismo, y posteriormente mecanografiaba 
sus propios manuscritos. 

Janet escribio en dos ocasiones breves notas autobiograficas, la pri
mera de ell as para la Historia de la psicologia en autobiografia de Carl 
Murchison 51. En la segunda, redact ada un ailo antes de su muerte y mas 
completa, explica su vocacion psicologica como una especie de compro
miso entre su inclinacion definida por las ciencias naturales y los fuertes 
sentimientos religiosos de su infancia y adolescencia 52. Siempre reprimio 
sus tendencias misticas y sono, al igual que Leibniz, en conseguir una 
reconciliacion entre la ciencia y la religion en forma de una filosofia 
perfeccionada que pudiera satisfacer a la razon y a la fe. «No he descu
bierto esa maravilla», escribio, «pero he seguido siendo un filosofo». Al 
dirigir sus esfuerzos hacia la psicologia, construyo un sistema extremada
mente amplio en el que tenian cabida casi todos los aspectos posibles 
de dicha ciencia. Existe una destacable continuidad entre sus primeros 
escritos filosoficos y aquellos que la muerte Ie impidio completar. Hubo, 
desde luego, numerosos cambios, pero casi siempre tenian mas el caracter 
de nuevas desarrollos que el de un giro radical de sus teorias anteriores. 
La misma continuidad se puede notar en el desarrollo de su vida. De 
nino, se decia que habia sido retraido y solitario. A continuacion llego la 
crisis cuando tenia diecisiete ailos, con su depresion y sus preocupaciones 
religiosas, tras la cual se convirtio en un brillante estudiante y en el gran 
trabajador que siguio siendo durante toda su vida. Por des gracia, tenemos 
pocos testimonios relativos a los siete afios que pas6 en El Havre, pero 
sus publicaciones de aquella epoca Ie muestran no s6lo como un erudito, 
sino tambien como un clinico y psicoterapeuta de gran experiencia. Estas 
brillantes cualidades se desarrollarian aun mas en Paris cuando ampli6 
su experiencia clinica en la Salpetriere. Max Dessoir, que Ie visit6 en 
Paris en 1894, habla asi de el: «Era un reputado erudito y un solicitado 
especialista de enfermedades nerviosas... Era un hombre vivaz, de pelo 
negro, que hablaba frances con acento parisiense y a quien gustaba men
cionar sus experiencias» 53. Dessoir anade que, aunque habia hecho ex
perimentos con telepatia y sugesti6n a distancia que tuvieron exito, habia 
permanecido esceptico acerca de estos temas. «Su criticisma contenia un 

51 Carl Murchison, A History of Psychology in Autobiography, I, Worcester, Mass., 
Clark University Press, 1930, pags. 123·133. 

52 Pierre Janet, «Autobiographie psychologique», Les Etudes philosophiques, nou
velle serie, num. 2, abril-junio 1946, pags. 81-87_ 

53 Max Dessoir, Buch der Erinner!lngen, Stuttgart, Enke, 1946, pag. 122. 
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acido que disolveria el platino de los hechos. Pero siempre se mostro 
cortes en sus maneras». En este punto se podria proponer una hipotesis: 
en 1893 Marcel Prevost publico una novela, El otono de una mujer, en la 
que describia a varias personas neuroticas, asi como a un cierto Dr. Dau
mier de la Salpetriere, que hacia tratamientos psicoterapeuticos extrema
damente expertos, con metodos que recordaban los de Janet 54. No se 
puede rechazar que este Dr. Daumier, segun se Ie describe en sus maneras 
y en su charla, fuera un retrato del propio Janet. 

Durante toda su carrera en Paris, Janet no se limito a su papel de 
medico ocupado y de erudito absorbido en sus estudios, sino que inter
vino en una ajetreada vida social, dan do excelentes recepciones en su 
apartamento. Tenia amigos intimos entre sus colegas, tanto en el pais 
como en el extranjero, figurando entre estos ultimos Morton Prince y 
James Mark Baldwin. SegUn todos los testimonios, Janet era un hombre 
de cortesia refinada aunque aficionado a la paradoja, de modo que la 
gente que no Ie co no cia bien se quedaba a veces dudando si hablaba en 
serio 0 no. En ocasiones daba incluso la impresion de estar jugando con 
ideas mas que de bus car un intercambio serio de pensamientos. 

En sus ultimos afios parece que se hicieron mas manifiestas sus carac
teristicas psicastenicas, que nunca Ie habian faltado. Posiblemente se 
sintiera mas afectado de 10 que deseaba revelar por la hostilidad de sus 
colegas de la Salpetriere y por el relative aislamiento que sigui6. Quizas 
el gran trabajador habia llegado al limite de sus fuerzas. Se dice que 
tenia estados depresivos progresivamente frecuentes y tambien que cada 
vez se mostraba mas irrazonable y ausente. Segiln su familia, su juicio 
acerca de las personas a las que encontraba en la vida diaria era muchas 
veces superficial, a menos que se convirtieran en pacientes suyos. Estos 
rasgos se hicieron cada vez mas pronunciados durante los ultimos afios 
de su existencia, transcurrida en medio de los graves acontecimientos 
mundiales y de sus perdidas personales. Se dice tambien que se aferraba 
obstinadamente a sus viejas costumbres e ideas. Sin embargo, cuando 
aceptaba una idea nueva mostraba una renovada frescura de mente. Ma
dame Pichon-Janet dice que, una vez convencido de que debia ir mas 
alIa de sus viejos autores favoritos como Victor Hugo, se entusiasmo con 
Marcel Proust y Paul Valery, hasta el punto de citar frecuentemente al 
primero y aprender de memoria Le cimetiere marin. 

Janet era un hombre de habitos regulares, ahorrativo y met6dico, y 
ferviente coleccionista. Su principal coleccion era la de las historias clf
nicas de sus pacientes, minuciosamente registradas por su propia mano. 
Llegaron a sumar mas de 5.000 y ocupaban una habitaci6n completa de 

54 Marcel Prevost, L'Automne d'une femme, Paris, Calmann-Levy, 1893. La Sra. 
Helene Pichon-Janet, en contestaci6n a la pregunta del autor, Ie dijo que su padre 
habia entrado casualmente en relaci6n con Marcel Prevost. 
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su apartamento. Otra habitacion estaba ocupada por su enorme biblio
teca, que con tenia una coleccion unica de las obras de los antiguos mag
netizadores e hipnotizadores, y tambien un gran nllmero de libros de
dicados por sus autores. Llevaba un catalogo de todos ellos. Una tercera 
coleccion era su herbolario, que contenia plantas recogidas y clasificadas 

durante toda su vida. 
Pertenecia a una generacion de cientificos que consideraban un deber 

el dedicar la mayor parte de su tiempo y actividad a las organizaciones 
acaclemicas oficiales y a las sociedades cientificas y revistas reconocidas. 
Fue, por tanto, miembro activo de la Societe de Neurologie, de la Societe 
Medico-Psychologique, y sobre todo de la Societe de Psychologie, y realizo 
varias funciones en la Academie des Sciences Morales et Politiques. Segun 
todos los relatos, era siempre puntilloso en el trato con sus colegas. En 
la Societe de Psychologie no hablaba con frecuencia, pero asistia con 
regularidad a las reuniones, escuchaba atentamente a los oradores y en 
ocasiones tomaba notas. Cuando discutia los trabajos, «traducia» su con
tenido, por decirlo asi, al lenguaje de sus propias teorias. 

No hemos encontrado descripciones de sus ensefianzas de filosofia en 
los liceos, pero es de suponer que las llevara a cabo en forma muy pare
cida a las clases que dio posteriormente en el College de Francia y otros 
lugares. En to do caso, hay unanimidad en calificar de profesor admirable. 
Cualquiera que fuera el tema, su audiencia quedaba cautivada desde el 
principio. El reverendo Walter Horton, de Nueva York, que asistio a las 
clases de Janet en el invierno de 1921-1922, escribe de los asistentes: 

... En la primera sesi6n llenaron hasta los topes la inc6moda aula, y durante to do 
el invierno soportaron alegremente la incomodidad de los bancos sin respaldo y de 
la mala ventilaci6n sin que disminuyera un solo momento su interes. La popularidad 
del curso era debida en cierto grado, sin duda, a los centelleos de agudeza volteriana 
de Janet pero principalmente, creo, a la importancia intrinseca del tema y a la 
originalidad de los puntos de vista presentados. Estoy seguro de que no era yo el 
unico oyente extranjero que sinti6 que estas c1ases bastaban para compensarle de 
su viaje a Francia 55. 

La forma de hablar de Janet era clara y vivaz, y su estilo, intermedio 
entre el escrito y el hablado. Su modo de explicar esta ilustr:ado en la 
publicacion de los registros estenograficos de sus clases desde 1926 hasta 
1929, que no fueron revisados por el antes de la publicacion y que en 
ocasiones contienen incluso deslices como «Arnold Meyer» en lugar de 
«Adolf Meyer» 0 algunos de esos pequefios chistes que un profesor dice 
en ocasiones durante el curso pero que no conserva en sus obras publica
das. Dijo, por ejemplo, que «el amor es una hipotesis transformada en 

55 Walter M. Horton, «The origin and psychological function of religion according 
to Pierre Janet», American Journal of Psychology, XXXV (1924), 16-52. 
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una idea fija» 56. Enocasiones, cuando discutia un tema que Ie interesaba, 
hablaba con mas vivacidad y hacia movimientos con las manos para sub· 
rayar sus pensamientos. Un testigo presencial dice que en el Congreso 
Internacional de Psicologia celebrado en Paris en 1937, se Ie habia pedido 
que hablara lentamente por consideracion al interprete, pero que, trans
curridos unos minutos, olvido esta peticion y comenzo a hablar con ani
macion. El interprete, que estaba en su cabina y no podia ver a Janet, 
se via ganado por la misma animacion y comenzo a hacer los mismos 
gestos que el, «como en una especie de telepatia». 

En la relacion de Janet con sus pacientes destacan dos caracteristicas. 
La primera es su perspicacia. Distinguia con gran facilidad 10 que era 
autentico de 10 simulado. Insistia repetidamente en que la conducta de 
muchos pacientes incluia un elemento de representacion (la misma <<fun
cion ludica» que Flournoy habia demostrado en sus mediums) asi como 
la necesidad de ser admirados. Sobre todo, de cia, en los casos de perver
siones sexuales. En una reunion de la Societe de Psychologie celebrada 
en 1908 57, expreso sus dudas acerca de la sinceridad de numerosos des
viados sexuales, y en su prologo a la traduccion frances a de la Psycho
pathia Sexualis de Krafft-Ebing 58 no dudo en decir que una gran parte 
de la conducta sexual anormal no es sino actuacion y representacion. Llego 
incluso a plantearse la cuestion de la sinceridad de numerosos psicoticos 
severos: «La mayor parte de las veces, los psicoticos estan actuando. No 
crean la cuarta parte de 10 que digan. Tratan de impresionarles con su 
grandeza 0 con sus faltas, de las que ellos mismos creen la mitad 0 incluso 
nada» 59. Otra de las caracteristicas de Janet era su destreza como psico
terapeuta, «su prodigiosa genialidad», como 10 denominaron los editores 
del Hommage 60. Aunque hay ejemplos de ella en Les Medications Psy
chologiques, no ago tan el tema, y hay que leer muchos de sus trabajos 
cortos para vislumbrar la variedad casi ilimitada de sus genialidades 
psicoterapeuticas. Sin embargo, parece que no hay registro de una sola 
cura realizada por Janet y escrita por uno de sus primeros pacientes, 
aunque uno de ellos, Raymond Roussel, al que Janet habia tratado duran
te varios anos de ideas megalomaniacas y que posteriormente se dio a 
conocer como escritor surrealista, copio en uno de sus libros, sin ningun 
comentario, 10 que aquel habia escrito acerca de su enfermedad 61. Muy 

56 Pierre Janet, L'Evolution psychologique de la personnalite, Paris, Chahine, 1929, 
pag. 332: «L'amour n'est autre chose qu'une hypothese transformee en idee fixe». 

57 Journal de Psychologie, V (1908), 516-526. 
58 Richard Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, trad. francesa, Paris, Payot, 1931; 

preface, pags. 4-8. 
59 Pierre Janet, L'Evolution psychologique de la personnalite, Paris, Chahine, 1929, 

pag. 328. 
60 L'Evolution psychiatrique, num. 3, 1950, pag. 344. 
61 Raymond Roussel, Comment j'ai ecrit certains de mes livres, Paris, Lemerre, 

1935, pags. 27, 175-183. 
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pocos estudiantes pudieron aprender psicoterapia de Janet (el cual, como 
ya se ha mencionado, se habia vis to privado de la posibilidad material 
de dar cualquier ensenanza clinica despues de las intrigas en la Salpe
triere). El Dr. Ernest Harms, que Ie vis ito en la Salpetriere, escribio 10 
siguiente: 

Cuando fui a Paris a estudiar las tecnicas de Janet, acudi a familiarizarme con 
los internados y sus alojamientos. Procedente de Kraepelin y Zurich, quede sorpren
dido por la organizacion. Encontre alojados juntos a muchos pacientes con ideas 
persecutorias que se inflamaban emocionalmente unos a otros con cuentos fantas
ticos. Cuando pregunte a Janet que enfoque terapeutico era este, recibi una extrafia 
respuesta: «Yo creo a esta gente, a menos que se me pruebe que 10 que dice es 
falso». Acababa de encontrarme con un joven que evitaba pisar cualquier sombra 
porque en elias vagaba Napoleon, que queria lIevarle al ejercito. Al lado de el estaba 
una mujer de mas de setenta afios temerosa de la persecucion del alcalde de Paris, 
que queria hacer el amor con ella. Yo encontre dificil ver ninguna verdad en tales 
ideas fijas. Janet noto mi perplejidad ante sus palabras. Se acerco a mi. «Mire, estas 
personas estan perseguidas por algo, y usted debe investigar cuidadosamente para 
encontrar la raiz». Lo que queria hacerme ver es que no se deben descartar las 
fantasias persecutorias como ridiculas, 0 verlas solamente en el aspecto sintomatico; 
hay que considerarlas seriamente y analizarlas, hasta que se revelen las condiciones 
causales. Nunca he olvidado las sabias palabras de Janet acerca de la persecucion, ni 
las muchas otras que eran un elemento importante en sus relaciones con sus estu
diantes. Representaban un arte socratico que yo nunca he experimentado con ningun 
otro profesor eminente de psiquiatria. En su caso, era inseparable de su concepto 
de la psiquiatria 62. 

Un pequeno incidente muestra la consideracion de Janet hacia sus 
pacientes hospitalizados y como los protegia de las indiscreciones y la 
curiosidad inoportuna. Durante una de las estancias de Madeleine en la 
Salpetriere, el Presidente de la Republica giro una visita al hospital. El 
interno -que no era otro que Jean Charcot, hijo del gran neurologo
la llamo para mostnirsela al Presidente. «lnmediatamente», escribia Ma
deleine a su hermana en una carta fechada el 26 de junio de 1898, «el 
doctor Janet, que conoce mi repugnancia, se adelanto e hizo sefias a Mr. 
Charcot de que no dijera nada» 63. Algunas personas creian que Janet iba 
demasiado lejos en su affm de ocultar la identidad de los pacientes cuyas 
historias clinicas publicaba. Cuando murio, las fichas de sus S.OOO 0 mas 
enfermos fueron quemadas de acuerdo con su voluntad. No puede por 
menos de lamentarse la perdida de este material extraordinariamente 
rico y bien clasificado, y en particular de las fichas correspondientes a 
Leonie y Madeleine, pero al mismo tiempo hay que respetar este acto de 
respeto al secreta profesional. 

62 Ernest Harms, «Pierre M. F. Janet», American Journal of Psychiatry, CXV 
(1959), 1036-1037. 

63 Fr. Bruno de Jesus-Marie, «A propos de la 'Madeleine' de Pierre Janet», Etudes 
Carmelitail1es, XVI, num. 1 (1931), 20-61. 
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Acerca de la vida familiar de Janet han quedado algunas notas escritas 
por Helene Pichon·Janet. Sus padres eran bastante reservados en la ex· 
presion de sus sentimientos, dice, pero inseparables; su esposa Ie acorn· 
pafiaba en todos los viajes y Ie resultaba indispensable en la vida social 
y en las materias pnkticas. Afiade que el padre era afectuoso y amable. 
Por ejemplo, aunque estaba muy absorbido por su trabajo, siempre en· 
contraba un momento para leer a sus hijos despues de la comida. 

Como ocurre con numerosos cientificos, Janet estuvo interesado en 
su juventud por muchas cosas, pero gradualmente restringio su campo 
de in teres para poder concentrarse en el trabajo de su vida. En la epoca 
en que estudiaba en. la Ecole Normale Superieure, la ensefianza de griego 
y latin era excelente y los estudiantes de filosofia estaban tan familiariza· 
dos con Ciceron y Virgilio como con los clasicos franceses. Janet parece 
haber perdido algo el contacto vivo con los clasicos, aunque en ocasiones 
pudo demostrar sus conocimientos de latin. SegUn la tradicion familiar, 
en su primer encuentro con J. M. Baldwin, ninguno de los dos podia 
hablar en el idioma del otro, por 10 que recurrieron a la conversacion en 
latin, que la diferencia de pronunciacion hacia mas laboriosa. Janet habia 
aprendido aleman en la escuela, pero (posiblemente debido a la influencia 
de su patriotica madre) pareci6 sufrir cierta inhibici6n para ese idioma. 
La falta de un conocimiento fluido del mismo fue un grave obstaculo 
para el. En cuanto al ingles, 10 aprendi6 posteriormente y lleg6 a domi· 
narlo, aunque siempre 10 hablaba con un pronunciado acento frances. 

Quizas debido a la falta de tiempo, Janet no ley6 mucho aparte de la 
literatura psicol6gica y psiquiatrica. Tampoco estaba interesado particu. 
larmente por la musica, el arte 0 la arquitectura. Pero nada mas lejos 
de la realidad que la imagen de Janet como un anciano erudito abstraido 
o como un «rat6n de biblioteca». El amor por la naturaleza estaba in· 
crustado profundamente en su alma. Su herbolario, que form6 a 10 largo 
de tantos afios, era un solo aspecto de su amor por las flores. Ya desde 
su infancia, en que cuidaba un pequefio jardin, Ie gust6 cui dar plantas 
de todos los tipos. Cada especie de flor, decia, tenia, su propia individua· 
lidad, que describia en terminos poeticos. Janet habia hecho algo de 
hipica con uno de sus tios de la rama Hummel. Posteriormente aprendi6 
a montar en bicicleta, que en aquella epoca era una reciente invenci6n. 
Pero preferia caminar. Incluso en su ancianidad Ie gustaba vagabundear 
por las calles de Paris. Descansaba de su trabajo de todo el afio caminan· 
do y herborizando en los bosques de Fontainebleau. Los momentos mas 
agradables de su vida fueron sus excursiones a las Montafias Rocosas y 
al pal'que Yellowstone, a los bosques primitivos de Brasil y a las cataratas 
del Iguassu. 

Antes de convertirse en psic6JQgo y psiquiatra, habia sido filosofo. 
Sus libros de texto de filosofia revelan su opinion sobre materias muy 
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diversas. Se muestra preocupado por la justicia social y la proxima eman· 
cipacion de las colonias. Dice que la idea de la propiedad privada es una 
nocion que debe ser perfeccionada, que la pena de muerte es una remi
niscencia de la barbarie, y que seria conveniente que la humanidad tuvie
ra una lengua internacional artificial 64. Aunque tuvo gran cuidado de no 
mezclar nunca conceptos filosoficos con teorias psicologicas, hay una idea 
metafisica que aparece repetidamente en sus escritos, como una especie 
de leitmotiv: la de que el pasado de la humanidad ha sido preservado 
en su totalidad de alguna manera 65. Se atrevio a predecir que llegaria 
el momenta en que el hombre seria capaz de viajar al pasado de la misma 
forma que en la actualidad viaja por el aire. «Todo 10 que ha existido», 
deda, «existe todavia y perdura en un lugar que nosotros no comprende
mos, al que no podemos llegan>. Afirmaba asimismo que, si se inventara 
el «paleoscopio», el hombre aprenderia cosas extraordinarias acerca de 
las que en la actualidad no tiene la mas ligera nocion. 

En el fondo de todas estas ideas subyacen no solo la influencia de la 
«filosofia espiritualista» de su ti~ Paul Janet, sino los sentimientos reli
giosos suprimidos de su infancia. Aunque comunmente se Ie calificaba 
de ateo, era en realidad un agnostico que probablemente nunca deshizo 
por. completo sus lazos con la religion. Su esposa, educada en un convento, 
parecio ir mas lejos que el en su disociacion de la religion y aun se opuso 
abiertamente a la Iglesia catolica. La sefiora Helene Pichon-Janet ha narra
do al autor la insistencia de su padre en que los tres nifios recibieran 
instruccion religiosa protestante en una de las iglesias protestantes de 
Paris. Pensaba, al parecer, que quiza desearan acogerse a la religion pos
teriormente, y ante tal eventualidad no queria privarIos de las ensefianzas 
religiosas elementales. A la muerte de su esposa, insistio en que tuviera 
un entierro catolico, como el que se Ie dio a el mismo varios afios des
pues. Cuanto mas se estudian las obras de Janet, mas se tiene la sensa
cion de que su sonrisa socratica ocultaba una sabiduria que se llevo a la 

tumba. 

64 En un congreso internacional celebrado en Amsterdam en 1907, siete de los 
participantes firmaron una petici6n en favor de la utilizaci6n del esperanto en los 
congresos internacionales. Uno de ellos era' Pierre Janet, Compte·Rendu des Travaux 
du Ier Congres International de Psychiatrie et de Neurologie, tenu ii Amsterdam 
en 1907, Amsterdam, J. H. de Bussy, 1908, pig. 908. 

65 Pierre Janet, «La Tension psychologique, ses degn~s, ses oscillations», British 
Journal of Psychology, Medical Section, I (1920·1921), 164; «Les souvenirs irreeIs» 
Archives de Psychologie, XIX (1925), 17; L'Evolution de la memoire et la notion d~ 
temps, Paris, Maloine, 1928, pig. 491; L'Evolution psychologique de la personnalite, 
Paris, Chahine, 1929, pag. 579; Les Debuts de ['intelligence, Paris, Flammarion, 1935, 
pigs. 166-168; «La Psychologie de Ia croyance et Ie mysticisme», Revue de Metaphysi· 
que et de Morale, XLIII (1936), 399; «L'Acte de Ia destruction», Revue Generale des 
Sciences, LI (1940·1941), 145·148. 
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CONTEMPORANEOS DE JANET 

Ninguna mente creadora trabaja sola. Los mas grandes pioneros tienen 
no solo maestros y discipulos, sino tambien companeros de viaje, hombres 
de la misma generaci6n que pueden ser amistosos, hostiles 0 indiferen· 
tes, pero que siguen un curso de evolucion paralelo y cuyas ideas estan 
sujetas a influencias mutuas. 

Si observamos a vista de pajaro la generacion de Pierre Janet, es decir, 
la de los hombres que nacieron en el mismo ano 0 con uno 0 dos de 
diferencia, encontramos, en Francia, una lista impresionante de grandes 
pensadores. A esa generacion pertenecen, entre otros, los filosofos Henri 
Bergson (1859-1941), Emile Meyerson (1859-1933), Edmond Goblot (1858-
1935) Y Maurice Blondel (1861-1949); los sociologos Emile Durkheim (1858-
1917) y Lucien Levy-Bruhl (1857-1939); el dirigente socialista Jean Jaures 
(1859-1914); el matematico y filosofo Gaston Milhaud (1858-1918); y el 
psicologo Alfred Binet (1857-1911). 

Una ojeada rapida a la biografia de Bergson muestra un cierto para· 
lelismo entre su vida y la de Janet 66. Ambos nacieron en Paris en 1859. 
Ambos estudiaron en un Liceo de Paris (Bergson en el Lycee Condorcet, 
Janet en el CoUege Sainte·Barbe). Ambos fueron admitidos en la Ecole 
Normale Superieure; Bergson en 1878, Janet en 1879. Ambos ensenaron 
primero filosofia en un liceo provincial (Bergson paso un ano en Angers 
y cinco en Clermont-Ferrand; Janet, medio ano en Chateauroux y seis 
anos y medio en EI Havre). Para ambos, esos anos pasados en provincias 
representaron un periodo de maduracion y trabajo intensivo. Ambos hicie· 
ron experimentos con hipnotismo: el primer trabajo de Bergson, de 1886, 
estaba dedicado al tema de la simulacion inconsciente en la hipnosis, y 
el primero de Janet, del mismo ano, versaba sobre sus experimentos con 
Leonie 67. Las dos obras revelaban el escepticismo de sus autores acerca 
de las interpretaciones parapsicologicas. Ambos editaron tambien la obra 
de un filosofo, y ambos presentaron sus tesis en la Sorbona en 1889 68• 

Cad a uno de elIos trato de encontrar un punto de partida para la psico
logia en los fenomenos psicologicos mas elementales; Bergson en su En
sayo sabre los datos inmediatas de la conciencia y Janet en su Autamatis
ma Psicol6gico enfocaron el mismo problema, aunque de forma diferente. 
Ambos fueron nombrados profesores de filosoffa de un liceo de Paris; 

66 Jean Guitton, La Vocation de Bergson, Paris, Gallimard, 1960. 
67 Henri Bergson, ,<De la simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme», Revue 

Philosophique, XXII (1886), II, 525-531. 
68 Bergson publico una edicion comentada de extractos de la obra de Lucrecio 

De Rerum Natura, 1883, y Janet una edicion comentada del segundo libro de Male· 
branche, Recherche de la verite, 1886. 
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Bergson llego algo antes al College Rollin, donde Janet fue su inmediato 
sucesor. Ambos ensenaron tambien en la Sorbona y posteriormente en el 
College de France, donde Bergson habia side nombrado antes que Janet 
y defendio la candidatura de este en la asamblea de profesores. Durante 
muchos anos fueron colegas en dicho centro, y luego tambien en la Aca
demie des Sciences Morales et Politiques, a la vez que mantuvieron es
trechos contactos sociales. Por ultimo, es de destacar que ambos revela
ron su profunda preocupacion por la religion a una edad avanzada. 

La influencia de Bergson sobre la obra de Janet fue muy importante, 
como este ultimo reconocio. La nocion de Bergson de «atencion a la vida» 
(attention a la vie) muestra gran semejanza con la fonction du riel de 
Janet, y 10 que decfa Bergson acerca de la punta de lanza de la vida como 
avant-garde de la evolucion recuerda asimismo el concepto de Janet de 
«tension psicologica». EI propio Janet reconocio que, si empez6 a presen
tar los hechos psicologicos como conductas, fue muy probablemente por 
influencia de los primeros libros de Bergson 69. Pero la influencia recfproca 
no fue menos importante. En Materia y memoria, Bergson se refiere a la 
investigacion de Janet sobre las disociaciones de personalidad; tambien 
tomo de el el termino fonction fabulatrice, concepto quiza no muy dife
rente del que Frederick Myers habia denominado funcion mitopoetica 
del inconsciente. 

No menos complejas fueron las influencias recfprocas entre Janet y 
Binet. Alfred Binet era dos anos mayor, habiendo nacido en Niza en 
1857 70• Estudio en el liceo de Niza y despues en Paris en el Lycee Louis· 
Ie-Grand, donde tuvo como condiscfpulo a Babinski. Primero se mostro 
interesado por el derecho, luego por la biologia y finalme;te por la psico· 
logia. Entonces entro en conexi6n con Ribot y Charcot, quienes Ie per
mitieron examinar pacientes en sus salas. Uno de sus primeros trabajos 
de investigacion versaba sobre la «vida psiquica de los microorganis. 
mos» 71. Al igual que Janet y Bergson, estaba interesado por el problema 
de la forma mas elemental de vida psicologica, que abordo examinando 
organismos vivos a los que consideraba situados en el grado mas inferior 
de la escala vital, es decir, los infusorios, en los que crey6 descubrir 
manifestaciones de actividad sensorial, inteligencia e incluso rudimentos 
de ayuda mutua. Su primer libro, publicado en 1886, fue la Psicologia 
del razonamiento, en la que eligio el hipnotismo como metodo de enfo
que, llegando a la conclusion de que existe un proceso permanente y 
automMico de razonamiento inconsciente en el fondo de la actividad psi· 

69 Revue de Meraphysique et de Morale, XLIII (1936), 531. 
70 Fran<;:ois-Louis Bertrand, Alfred Binet et son oeuvre Paris A1can 1930 
71 Alfred Binet, «La Vie psychique des micro-organis~es», Revue Philo;ophique, 

XXIV (1887), II, 449-489, 582-611. 



408 Descubrimiento del inconsciente 

quica del hombre 72. Durante varios afios se dedi co a investigar la hip
nosis, la histeria y la personalidad dual. Sus investigaciones corrieron 
paralelas con las de Janet, de modo que en un momento dado llevaba la 
delantera uno u otro de los dos. Cuando Janet publico su L'Automatisme 
Psychologique, Binet escribio una revision detallada para la Revue Phi
losophique en la que reconocio que Janet habia anticipado ciertos resul
tados que el habia esperado encontrar en su propia investigacion, por 
10 que consideraba innecesario continuar 73. Al igual que Janet, estaba 
interesado por la historia del magnetismo animal y escribio un libro sobre 
ese tema en colaboraci6n con Fere 74. Sin embargo, carecia de los pro
fundos conocimientos de aquel en dicha materia. En los afios siguientes, 
Janet y Binet se debieron encontrar con bastante frecuencia. Cada uno 
se referia al trabajo del otro, y ambos actuaron durante algun tiempo 
en el lab oratorio de psicologia experimental de la Sorbona. Pero parece 
que por alguna razon tuvo lugar un alejamiento. En 1893 Binet fund6 
VAnnie Psychologique, famoso anuario de psicologia que utilizo para 
publicar sus numerosos articulos pero en el que no se incluyo ninguna 
contribucion de Janet. Binet sufrio serios reveses en su carrera. Cuando 
solicito la plaza de profesor en el College de France, fue vencido por 
Janet, y cuando la solicito en la Soborna dieron preferencia a Georges 
Dumas. Esto Ie hizo separarse gradualmente de los contactos con sus 
colegas. Su laboratorio en la Sorbona estaba situado en un atico alejado 
al que poca gente sabia llegar y, debido a su extrema reserva, nunca 
acudia a ningun congreso. Pero era un gran trabajador que abrio caminos 
en numerosos campos de la psicologia. En su Estudio experimental de la 
inteligencia publico una investigacion detallada de las funciones intelec
tuales de sus dos hijas, Armande y Marguerite, realizada con ayuda de 
pruebas psicologicas, y demostro que representaban dos tipos psicologi
cos: precisamente los que, algunos afios despues, C. G. Jung denominaria 
introvertido y extrovertido 75. Fue Binet el que establecio la primera es
cala para medir la inteligencia de los nifios en edad escolar, la Hamada 
prueba 0 test de Binet y Simon, en 1905; pionero de la psicologia infantiI 
y de la pedagogia experimental, lofue tambien de la psicologia sexual. 
Describio el fetichismo, acufiando este termino. Creo tambien sombrias 
obras teatrales bajo seudonimo, bien solo 0 en colaboracion. Fue un 
infatigable escritor que, por des gracia, disemino sus actividades en nu
merosos campos y nunca consiguio crear la obra final que resumiera su 
vida de esfuerzo. Cuando murio prematuramente, en 1911, habia perdido, 

72 Alfred Binet, La Psychologie du raisonnement, Paris, Alcan, 1886. 
73 Alfred Binet, Revue Philosophique, XXIX (1890), I, 186-200. 
74 Charles Fere et Alfred Binet, Le MagntWsme Animal, Paris, Alcan, 1887. 
75 Alfred Binet, L'Etude experimentale de ['intelligence, Paris, Schleicher, 1903. 
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al parecer, todo contacto con Janet, con el que su trabajo habia estado 
tan relacionado durante largo tiempo. 

Se podrian trazar otros paralelos entre Janet y Durkheim, Levy-Bruhl, 
y otros de sus contemponineos. Seria imposible determinar las influen
cias mutuas que estos hombres tuvieron entre sf. Visto a distancia, pare
cen estatuas que permanecen en mayestatico aislamiento; mas de cerca, 
se ve claramente que estaban comprometidas en dialogos mas 0 menos 

intermitentes. 

LA OERA DE JANET: 1) FILOSOFIA 

No se puede comprender el sistema psicologico de Pierre Janet sin 
tener en cuenta su subestructura filosofica. Estudio filosofia en el Lycee 
Louis-Ie-Grand, y despues en la Ecole Normale Superieure, donde dicha 
disciplina era explicada por el moralista Bersot, el logico Rabier, el filo
sofo academico Olle-Laprune y el neo-kantiano Boutroux. No cabe duda 
de que conocia tambien las obras de su tio Paul Janet. Como el mismo 
dice en su autobiografia, habia mostrado profundos sentimientos religiosos 
en su juventud y sufrido una crisis religiosa a los diecisiete afios. Tras 
sofiar con construir una filosofia que lograra la reconciliacion de la cien
cia y la religion, «no he hallado tal maravilla», admitio siendo anciano, 
afiadiendo que sus intentos de construir una nueva psicologia habian sido 
un sustitutivo del suefio de su juventud. Hay razon para creer, sin em
bargo, que hizo algo mas que sofiar, ya que en realidad busco dicho 
sistema filos6fico. La unica forma de arrojar alguna luz sobre el tema 
es examinar los escritos filosoficos de Janet, es decir, sus libros de texto 
de filosoHa. 

En su primer libro de texto, publicado en 1894, hace una aguda dis
tincion entre la filosofia cientifica y la filosofia moral 76. La primera parte 
comienza con una definicion de la ciencia: los hombres se han defendido 
contra las fuerzas naturales, las han dominado y a continuaci6n han 
tratado de modificar el mundo. La ciencia ha surgido por la necesidad 
del hombre de conquistar el mundo, que exige una comprension previa 
del mismo mediante la adquisicion de conocimientos acerca de el; de 
aqui la necesidad de obtener un metodo apropiado bas ado en el analisis 
y la sintesis. A continuacion, Janet ofrece una clasificaci6n de las ciencias 
y un examen general de las principales: matematicas, ciencias naturales, 
ciencias morales (en las que incluye la psicologia y la sociologia), e his
toria. A continuacion viene un capitulo sobre las grandes hipotesis cien
tificas; incluye una critica de la teo ria darviniana y del culto exagerado 

76 Pierre Janet, Manuel du baccalaureat de l'enseignement secondaire classique 
Philosophie, Paris, Nony, 1894. 
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del progreso, diciendo que es peligroso esperar demasiado de este porque 
lleva al desprecio del presente y a la destruccion del pasado. La segunda 
parte del libro, dedicada a la filosofia moral, incluye un analisis de pro
blemas tales como la libertad, la responsabilidad, la conciencia y la jus
ticia, y finalmente la existencia de Dios y la religion. EI libro, que habia 
comenzado con una perspectiva baconiana, term ina con una cita de Epic
teto: «Soy un ser racional y tengo que alabar aDios; esta es mi vocacion 
y yo la sigo». Esta claro que Janet dedi co un cui dado considerable a su 
obra. Contiene casi al pie de la letra la conferencia que dio en 1882, a 
los veintidos afios, en Chateauroux sobre el concepto de la propiedad. 
Cad a termino filosofico recibe una definicion clara. Para cada problema 
se exponen las teorias principales de forma objetiva. Pareceria que, bajo 
la forma de un libro de texto para escolares, Janet ofrecia un esquema de 
su propia filosofia. Dos afios despues, en 1896, 10 reformo por completo. 
Con tenia los mismos temas, pero ordenados ahora de acuerdo con el 
plan de ensefianza oficial, al igual que las siguientes ediciones, muchas 
veces aumentadas. 

No esta claro en que momento se desplazo su interes principal de 
la filosofia a la psicologia, como se habia desplazado previamente de la 
religion a la filosofia. Su actitud posterior hacia la filosofia se puede in
ferir de 10 que escribio en la introduccion a su edicion de Malebranche: 
la ciencia solo es posible a traves de la inspiracion de algunas ideas 
generales que proporcionan un metodo y medios de explicacion. Estas 
ideas generales son inventadas por los filosofos, los cuales, para concebir
las, necesitan un andamiaje metafisico 0 mistico 77. En ese aspecto, es 
interesante ver 10 que Janet tomo de la filosofia cuando deriv6 hacia la 
psicologia. Hacia hincapie en utilizar un metodo estrictamente cientifico, 
para abordar los fenomenos psicol6gicos con un espiritu cientifico del 
que el mismo decia que la curiosidad y la independencia eran la base, 
con exclusi6n del principio de autoridad y de la tradici6n. El mismo de
fini6 el metodo cientifico como una combinaci6n de analisis y sintesis. 
Analizar significa disgregar un to do en sus elementos, supuesto que estos 
ultimos sean los verdaderos elementos constituyentes. Un anat6mico, por 
ejemplo, no corta el cuerpo en cuatro 0 en cien partes, sino que separa 
los musculos, nervios, vasos sanguineos y otras partes del mismo. Janet 
concibi6 la psicologia cientifica de la misma forma: debe comenzar con 
el analisis psicol6gico, es decir, la identificaci6n y estudio separado de las 
funciones psicol6gicas elementales, fase esta que debe ser seguida pos
teriormente por la sintesis psicol6gica, es decir, la reconstrucci6n del todo 
a partir de las partes separadas. 

77 MaIebranche, De la Recherche de la verite, II, Pierre Janet, ed., Paris, Alcan, 
1886, pag. 22. 
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LA OBRA DE JANET: II) AUTOMATISMO PSICOL6GICO 

Varios fil6sofos anteriores habian tratado de reconstruir la psique 
humana mediante el analisis y la sintesis. La mayo ria de ellos habian 
utilizado la sensaci6n como elemento basico y punto de partida. Condillac 
imaginaba el mito filosofico de una estatua que podria ser recubierta con 
un sentido tras otro, y con este punto de partida describio el desarrollo 
hipotetico de la mente de la estatua; el unico inconveniente es que tal 
construccion era puramente ficticia. Cuando Janet abord6 el mismo pro
blema, permanecio sobre la base solida de la psicologia experimental. 
Su tesis principal, El automatismo psico16gico, lleva un sub titulo revela
dor: «Ensayo Psicol6gico-Experimental sobre las Formas Inferiores de 
Actividad Humana». Asi, no comienza, como hizo Condillac, a partir de 
la «sensaci6n pura», sino de la «actividad», 0 mejor, nunca separa la 
conciencia de la actividad. 

El automatismo psico16gico contiene el fruto de las investigaciones 
realizadas por Janet en EI Havre desde 1882 hasta 1888. Los articulos que 
publico de forma seriada en la Revue Philosophique durante esa epoca 
nos permit en seguir el desarrollo de dichas investigaciones. Tras los pri
meros experimentos con hipnosis a distancia sobre Leonie, que haU6 poco 
convincentes, examin6 a Lucie, joven de diecinueve anos, que era atacada 
por crisis de terror sin motivacion aparente. Por medio de la escritura 
automatica, Janet descubri6 tanto la causa como el significado de las 
crisis de terror. Cuando tenia siete afios, dos hombres escondidos detras 
de una cortina habian simulado asustarla como juego. Cuando Lucie su
fria sus crisis de terror, una segunda personalidad dentro de ella, Adrien
ne, revivia este episodio inicial. Janet describi6 c6mo utiliz6 la relaci6n 
para aliviar a la paciente de sus sintomas, y como la segunda personali
dad desapareci6 por fin 78. Lucie tuvo una recaida ocho meses despues, 
que, sin embargo, cedi6 rapidamente con la ayuda de una terapeutica que 
combinaba la hipnosis y la escritura automatica. Janet describi6 el feno
menD de la relaci6n en for~a mas precisa, y en particular el rasgo suyo 
caracteristico de la electividad, es decir, de la permanente sugestionabi
lidad hacia una sola persona, Janet, con exclusion de todas las demas 79. 

Nuevos experimentos con Leonie Ie Uevaron a hacer otros descubri
mientos de interes particular 80. Demostr6 que, bajo hipnosis, se pueden 

78 Pierre Janet, «Les Actes inconscients et Ie dedoubIement de Ia personnalite 
pendant Ie somnambulisme provoque», Revue Philosophique, XXII (1886), II, 577-592. 

79 Pierre Jariet, «L'Anesthesie systematisee et Ia dissociation des phenomenes psy
choIogiques», Revue Philosophique, XXIII (1887), II, 449-472. 

80 Pierre Janet, «Les Actes inconscients et Ia memoire pendant Ie somnambulis
me», Revue Philosophique, XXV (1888), I, 238--279. 
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producir dos conjuntos muy distintos de manifestaciones psicoIogicas: 
por un lado estan los «papeles» representados por el sujeto para com
placer al hipnotizador; por otro, la personalidad desconocida, que se puede 
manifestar espontaneamente, sobre todo en forma de regreso a la infan
cia. En estado hipnotico, Leonie se referia a si misma por su apodo in
fantil de Nichette. Pero detras de la personalidad hipnotica puede haber 
una tercera escondida, que a su vez emerge al hipnotizar a esta segunda. 
Lo curiosa fue que esta tercera personalidad era una reviviscencia de 
una antigua personalidad hipnotica que los magnetizadores habian des
cubierto en Leonie en el pasado. Nunca se habia manifestado en el in
tervalo, pero ahora apareda exactamente tal como habia sido. Janet des
cubrio que Bertrand, en 1823, habia publicado ya un caso semejante. 

L'automatisme psichologique fue dedicado a los doctores Gibert y 
Powilewicz, los cuales habian proporcionada a Janet los pacientes: ca
torce mujeres histericas, cinco hombres histericos, y ocho psicoticos y 
epilepticos. La esencia de la investigacion, sin embargo, descansaba en 
cuatro mujeres: Rose, Lucie, Marie y sobre todo la famasa Leonie. Janet 
trato de permanecer en el solido campo de los hechos objetivos, y por 
esta razon se abstuvo de hablar de experimentos parapsicologicos con 
Leonie. Se esforzo tambien por tener cui dado y abstenerse de informar 
sobre las explicaciones terapeuticas de su investigacion, primero porque 
la Faculte des Lettres era muy sensible en este punto, y segundo para no 
despertar las sospechas de los medicos. 

El termino «automatismo psicologico» no era nuevo. Habia sida utili
zado entre otros por Despine, quien 10 definio como «un conjunto de actos 
muy complejos e inteligentes que tienden a un fin perfectamente especi
fica do y ajustado a las circunstancias; actos exactamente iguales a aquellos 
que el yo gobierna en otras ocasiones a traves del mismo sistema» 81. Sin 
embargo, para Despine, era el producto de una maquina viviente despro
vista de conciencia, mientras que para Janet es un fenomeno psicologico 
por propio derecho, que siempre entrafia una conciencia rudimentaria. 

Janet clasifico las manifestadones de automatismo psicologico en dos 
grupos: automatismo total, proceso que se extiende al sujeto como totali
dad, y automatismo parcial, el cual implica que una parte de la persona
lidad esta separada del conocimiento de ella misma y sigue un desarrollo 
autonomo, subconsciente 82. La forma mas rudimentaria del automatismo 
total, deda, es la catalepsia. El estado de conciencia de un cataleptico 
podria compararse con el de un individuo que comienza a recuperarse 

81 Prosper Despine, Psych%gie Naturelle, I, Paris, Savy, 1868, pags. 490-491. 
82 Pierre Janet siernpre afirrn6 ser el creador de la palabra subconsciente. (El 

autor no ha encontrado ningun ejernplo de esa palabra antes de que ella utilizara). 
Al parecer, la habia acuiiado para dernostrar que utilizaba un enfoque psicologico 
cornpletarnente distinto del concepto metafisico de inconsciente de Von Hartmann, 
que estaba tan de moda en aquella epoca. 
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de un sincope: existe algo de conciencia sin conciencia del yo. Las inves
tigaciones de Janet sobre la catalepsia revelaron tres haIlazgos: 1) Que 
estos estados de conciencia tienden a continuar sin modificacion a menos 
que haya un estimulo del exterior; 2) que no existe conciencia, sino cierta 
forma de motilidad; 3) que cualquier emocion producida durante ese 
estado tiende a determinar un movimiento adecuado a ese sentimiento, 
supuesto que este ultimo no sea contrario a la personalidad del sujeto. 

Un estado menos rudimentario que la catalepsia es el de sonambulis
mo artificial, es decir, el estado hipnotico, del cual Janet da tres criterios: 
1) amnesia al despertar; 2) recuerdo de estados hipnoticos previos durante 
la hipnosis y 3) recuerdo del estado vigil durante los estados hipnoticos. 
Pero los hechos son mas complejos, yaqui Janet relata sus experimentos 
con Leonie y los tres estadios de esta: Leonie I, Leonie II y Leonie III 
(alias Leonore), asi como las relaciones de estas tres existencias entre si. 
Janet creia que habia encontrado correlaciones definidas entre las diver
sas condiciones de amnesia y memoria pOl' una parte y las diferentes 
condiciones de amnesia y sensibilidad por otra, e interpretaba el feno
meno de la amnesia poshipnotica como una condicion modificada en 
sensibilidad. 

Mas complejo que el estado hipnotico es 10 que Janet denomina exis
tencias sucesivas (evitando asi la expresion personalidades alternantes). 
Janet analiza los sentimientos de cada una de estas pers~malidades hacia 
las otras: en ocasiones no son percibidas como tales, aunque existe una 
sensacion de algo extrafio 0 peculiar dentro de uno mismo; en ocasiones 
se perciben con un sentimiento de hostilidad 0 desprecio. A veces la otra 
personalidad es mas infantil y adopta el apodo de su infancia. 

Janet comienza el estudio del autornatismo parcial con sus formas mas 
simples, la catalepsia parcial y las distracciones, es decir, estados pecu
liares de abstraccion. En estos ultimos, mientras que la atencion del 
sujeto esta absorbida por otra cosa, el medico susurra una pregunta a 
la que aquel responde sin premeditacion. Janet demostro que, por medio 
de las distracciones, se pueden imprimir en el sujeto sugestiones 0 incluso 
alucinaciones, que producen curios as mezclas e interferencias entre las 
manifestaciones conscientes y subconscientes. Muy relacionado con las 
distracciones esta el fenomeno de la escritura automatica, ampliamente 
practicado por los espiritistas desde 1850. Colocando un lapiz en la mana 
de un individuo, y manteniendo su atencion en otra parte, se puede ver 
como comienza a escribir cosas de las que no es consciente y produce 
de esa forma gran des fragmentos de material subconsciente. Otra mani
festacion del automatismo parcial es la sugestion poshipnotica, problema 
sujeto a controversias para el que Janet propuso la siguiente explicacion: 
la mente subconsciente, que ha sido traida a un primer plano durante 
la hipnosis y que a continuacion ha retrocedido, persiste y cumplini pun-



414 Descubrimiento del inconsciente 

tualmente las ordenes dadas por el hipnotizador durante la hipnosis. El 
dificil problema de las existencias simultaneas es interpretado por la 
teo ria general de Janet de la desagregations psychologiques, concepto no 
muy distinto del de disolucion psicologica, propuesto en primer lugar por 
Moreau (de Tours) y posteriormente por Hughlings Jackson. 

El res to del libro esta dedicado a la descripcion e interpretacion de 
divers as formas de automatismo psicologico parcial: la varilla adivina
dora, espiritismo y mediumismo, impulsos obsesivos, ideas fijas y aluci
naciones de pacientes psicoticos, y por ultimo 10 que el autor denomina 
obsesion, es decir, las actitudes, acciones y sentimientos del ser individual 
controlados por una idea subconsciente, desconocida para el, como era 
el caso de «Lucie», que decia con gestos de terror: «Tengo miedo y no 
se por que». Janet explica: «Ello es debido a que el inconsciente tiene 
un suefio; ve hombres detras de las cortinas, y pone el cuerpo en la 
actitud de terror». Cuando Leonie dice: «Grito y no se por que», se puede 
suponer tambien que hay una idea subconsciente actuando. «Habria que 
recorrer todo el campo de las enfermedades mentales y una parte de las 
enfermedades fisicas para demostrar las alteraciones mentales y corpora
les resultantes del destierro de un pensamiento de la conciencia personal», 
concluye Janet. 

El automatismo psico16gico, algunos de cuyos fragmentos se habian 
publicado ya, en forma de resumenes, en la Revue Philosophique, fue 
considerado desde el principia como una obra clasica de las ciencias psi
cologicas. Clarifico numerosas materias sujetas a controversia y al mismo 
tiempo hizo surgir nuevas preguntas. Sus caracteristicas principales se 
pueden resumir como sigue: 1) Como trabajaba con pacientes nuevos, 
Janet evito la objecion de que los sintomas investigados fueran producto 
del «clima de invernadero» de la Salpetriere y de su contagio mental. Sin 
embargo, habia una paciente, Leonie, en la que ya habian experimentado 
antiguos magnetizadores, por 10 que, investigando su historia vital, Janet 
descubrio el mundo olvidado de un siglo de investigaci6n debida a mag
netizadores e hipnotizadores 83. 2) En su analisis psico16gico, partio del 
marco de referencia de la psicologia clasica, con su aguda distinci6n entre 
intelecto, afectividad y voluntad. Afirmaba que ni aun en los niveles mas 
inferiores de la vida psiquica habia sensacion 0 sentimiento alguno sin 
movimiento, y estaba de acuerdo con Fouillee en que toda idea tiene una 
tendencia natural a desarrollarse en un acto. 3) Janet utilizaba el enfoque 

83 Janet conocia bien la plasticidad de los fen6menos histerieos y menciona que 
tres pacientes histericos, que habian tenido crisis de tipos muy distintos, fueron 
eoloeados en la misma sala, tras 10 cual tuvieron el mismo tipo de crisis. En aquella 
sala se estaba ereando, por tanto, un nuevo tipo de histeria, que se habria estudia
do como natural si no se conociera su origen. CL'Automatisme psycho!ogique, Paris, 
Alcan, 1889, pag. 449). 
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dinamico, en terminos de fuerza y debilidad psiquicas. En algunos casos 
graves de histeria hablaba de miseria psicologica (l11isere psychologique). 
4) Resaltaba la nocion de «campo de conciencia» y su estrechamiento en 
los pacientes histericos como resultado de su debilidad psicologica. 5) En 
el grado mas inferior de la vida mental, encontraba los dos niveles de 
sentimiento per se y de sentimiento en relacion con el yo consciente. 
Esto Ie llevo a formular el concepto de funcion de sintesis (embrion de 
su futuro concepto de la jerarquia de las funciones psiquicas y de la 
tension psicologica). 6) Volviendo al antiguo concepto de la relacion 
(rapport), la concibio como una forma particular de anestesia, es decir, 
una dis torsion en la percepcion del mundo; en otras palabras, como una 
forma peculiar de percepcion del mundo centrada en la persona del hip
notizador. 7) Janet afirmaba que ciertos sintomas histericos se pueden 
relacionar con la existencia de partes escindidas de la personalidad (ideas 
fijas subconscientes) dotadas de vida y desarrollo autonomos. Demostro 
su origen en los acontecimientos traumaticos del pas ado y la posibilidad 
de curarlos mediante el descubrimiento y disolucion subsiguiente de estos 
sistemas psicologicos subconscientes. En ese aspecto, merece mencion 
especial la historia de la enfermedad y cura psicologica de Marie: 

Esta joven fue llevada del campo al hospital cuando tenia diecinueve anos 
de edad porque estaba considerada como loca y ya casi ·se habia abandonado Ia 
esperanza de verla curada. Tenia periodos de ataques convulsivos con delirium que 
duraban varios dias. Tras un periodo de observaci6n, se aclar6 que Ia enfermedad 
consistia en manifestaciones peri6dicas que oeurrian regularmente en la epoca de 
las menstruaciones, y de manifestaeiones menos graves que eran mas prolongadas 
y aparecian en moment os irregulares durante los intervalos. 

Comeneemos con las primeras. En los dias que precedian a la menstruaci6n, el 
caracter de Marie cambiaba; se mostraba triste y violenta, 10 que no entraba en 
sus costumbres, y sufria dolores, espasmos nerviosos y estremecimientos en todo el 
cuerpo. Las cosas ocurrian casi con regularidad durante el primer dia, pero apenas 
veinte horas despues del comienzo, la menstruaci6n cesaba bruscamente y un gran 
temor ocupaba todo su cuerpo; despues, un dolor agudo ascendia lentamente des de 
el abdomen hasta la garganta, y surgia una gran crisis histerica. Los ataques, aunque 
muy violentos, nunca duraban mucho y no guardaban semejanza con temblores 
epileptoides; en cambio, habia un delirium muy prolongado y severo. En ocasiones 
proferia gritos de terror, hablaba incesantemente de sangre y fuego, y trataba de 
escapar de las llamas; en otros momentos hablaba como una nina, conversaba con 
su madre, se subia a la cocina 0 a los muebles, y producia la devastaci6n de la 
sala. Este delirio y las violentas con torsi ones corporales alternaban con cortos perio
dos de descanso durante cuarenta y ocho horas. El ataque concluy6 con v6mitos de 
sangre en varias ocasiones, tras 10 cual se normalizaba la situaci6n. Tras uno 0 dos 
dias de descanso, Marie se tranquilizaba y no recordaba el episodio en absoluto. 
Durante los intervalos de estas intensas manifestaciones mensuales, mantenia con
tracturas limitadas a los brazos 0 a los museu los intercostales u otros, anestesias 
cambiantes, y sobre todo, una ceguera completa y permanente del ojo izquierdo C ... ) 

Ademas, en ocasiones sufria crisis mas pequenas sin el gran delirium, pero que se 
earacterizaba predominantemente por aetitudes de terror. La enfermedad, tan clara-
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mente ligada a los periodos menstruales, parecia ser unieamente fisiea y de poco 
interes para el psic610go. Por 10 tanto, al comienzo, trate muy poco con ella. Como 
maximo, realice unos cuantos experimentos hipnoticos y algunos estudios sobre su 
anestesia, evitando cualquier otra cosa que pudiera alterarla en el momento en que 
se aproximaban las manifestaciones mayores. Permaneci6 durante siete meses en 
el hospital, durante los cuales no se consiguio la menor modificaCi6n con las divers as 
medicaciones administradas ni con la hidroterapia. Mas atlll, las sugestiones tera· 
peuticas, en espeCial las relativas a su menstruacion, produjeron efectos perniciosos 
e intensificaron el delirium. 

A finales del octavo mes se quejo de su mala suerte y dijo, con una especie de 
desesperacion, que estaba segura de que sus sintomas volverian a aparecer. «Veamos», 
Ie dije sin curiosidad, «expliqueme ahora 10 que ocurre cuando se va a poner en
ferma». "Pero, ya 10 sabe usted ... to do se para. Tengo un gran estremecimiento, y 
no se 10 que ocurre despues». Quise conseguir informacion precisa acerca de c6mo 
habian comenzado sus periodos y como se habian interrumpido. Ella no dio una 
respuesta clara, y parecia haber olvidado la mayoria de los acontecimientos acerca 
de los cuales Ie preguntaba. Entonces se me ocurri6 ponerla en situacion sonambula 
profunda, estado en el que (como hemos visto) es po sible hacer surgir recuerdos 
aparentemente olvidados, y asi pude conseguir que recordara exactamente un incidente 
que hasta entonces se habia conocido de forma muy incompleta. 

A los trece anos habia tenido su primera menstruaci6n, pero, como resultado de 
una idea infantil 0 de algo que habia oido y comprendido mal, imagino que existia 
algo vergonzoso en ello, y trat6 de detener el flujo 10 mas pronto posible. Aproxima
damente .veinte horas despues del comienzo, salio en secreto y se arrojo en un gran 
cubo de agua fria. El exito fue completo; la menstruacion ces6 subitamente y, a 
pesar de un violento escalofrio, pudo regresar a casa. Estuvo enferma durante bas
tante tiempo y tuvo varios dias de delirium. Sin embargo, todo se estabilizo, y la 
menstruacion no volvi6 a aparecer hasta cinco aiios despues. Cuando reaparecio, 
trajo consigo las alteraciones que habiamos observado. Si se compara el cese subito, 
el estremecimiento, los dolores que ella describe en la actualidad en estado vigil, 
con 10 que describe en situacion sonambula -que, incidentalmente; fue confirmado 
por otras fuentes- se llega a esta conclusion: todos los meses se repite la escena 
del baiio frio, con el mismo cese de la menstruacion y un delirium que, ciertamente, 
es mucho mas grave que aquella vez, hasta que tiene lugar en el estomago una 
hemorragia suplementaria. Pem, en su estado normal de conciencia, ella no sabe 
nada de esto, ni siquiera que los estremecimientos son debidos a la alucinacion del 
frio. Es por tanto probable que esta escena tenga lugar por debajo de la conciencia, 
y que de ella surjan las otras alteraciones. 

Hecha esta suposici6n -verdadera 0 falsa-, y despues de consultar al Dr. Powi
lewicz, trate de expulsar de la conciencia sonambula la idea fija y absurda de que 
la menstruacion era cortada por un bano frio. AI principio, no 10 consegui; la idea 
fija persistia; y la menstruacion, esperada para dos dias mas tarde, ocurri6 como 
siempre. Pero como yo tenia entonces mas tiempo a mi disposicion, volvi a inten
tarlo: 10 consegui solo gracias a un medio singular. Era necesario retrotraerla, 
mediante la sugesti6n, a la edad de trece anos, colocarla de nuevo en las circunstan
cias iniciales del delirium, convencerla de que la menstruacion habia durado tres 
dias y no se habia interrumpido debido a ningun incidente desgraciado. Hecho esto, 
la menstruacion siguiente llego en el momento debido, y duro tres dias, sin dolor, 
convulsiones ni delirium. 

Despues pas amos a investigar los otms sintomas. Omito los detalles de la ex
ploracion psicologiea, que en ocasiones fue dificii. Los ataques de terror eran la 
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repetici6n de una emocion que la joven habia sufrido cuando vio, a los dieciseis 
aiios de edad, la muerte de una anciana al caerse por las escaleras; la sangre, de 
la que siempre hablaba durante las crisis, era recuerdo de aquella escena; en cuanto 
a la representacion del fuego, era probablemente una asociacion de ideas, porque 
no estaba ligada con ningun dato preciso. Por el mismo procedimiento que antes, 
haciendo retroceder al sujeto mediante sugestion al momento del accidente, con
segui, no sin dificultad, demostrarla que la anciana s610 habia tropezado pero no 
se habia matado: no volvieron a aparecer las crisis de terror. 

Por ultimo, quise estudiar la ceguera de su ojo izquierdo; pero Marie se opuso 
a ello y dijo que era de nacimiento. Fue facil comprobar mediante el sonambulismo 
que estaba equivocada; cuando se la transformaba en una nina de cinco anos, por 
metodos bien conocidos, recobraba la sensibilidad que tenia a aquella edad, y 

entonces observamos que veia bien con los dos ojos. Por tanto, la ceguera habia 
comenzado a los seis anos. lEn que ocasion? Marie mantuvo, en estado de vigilia, 
que no 10 sabia. Durante el sonambulismo, Ie hiee representar las escenas principales 
de su vida en aquella epoca, y vi que la ceguera empezaba con ocasion de un inci
dente futii. Habia' sido obligada, a pesar de sus gritos, a dormir con un nino de su 
misma edad que padecia un impetigo en todo el lado izquierdo de la cara. Poco 
tiempo despues, Marie desarrollo un impetigo casi identico en el mismo lugar. Esta 
infeccion reapareci6 varias veces, aproximadamente en la misma epoca del ano, y 
por ultimo fue curada; pero nadie se dio cuenta de que, a partir de entonces, pre
sentaba anestesia del lado izquierdo de la cara y estaba ciega de ese ojo. Desde 
aquella epoca habia persistido la anestesia 0 al menos -para no ir mas alla de 10 
que se puede observar- durante todo el periodo al que la hiee retroceder mediante 
la sugestion, esta anestesia permanecia constante, aunque sus otras anestesias di
versas podian desaparecer completamente en ocasiones. Realizamos el mismo intento 
anterior. La volvi a colo car con el nino que tanto la habia horrorizado; la hice creer 
que ese nino era muy agradable y no tenia impetigo (ella estaba casi convencidatr 
Despues de dos representaciones de esta escena consegui 10 mejor): al fin acaricio 
sin miedo al nino imaginario. La sensibilidad del ojo izquierdo reapareci6 sin dificul
tad, y cuando Ie hiee despertar, Marie veia claramente con ei. 

Han transcurrido cinco meses desde que se realizaron estos experimentos. Marie 
no ha mostrado nunca los menores signos de histeria, evoluciona bien y sobre todo, 
se esta fortaleciendo. Su aspecto fisico ha cambiado completamente. No atribuyo a 
esta cura mas importancia de la que merece, y no se cuanto durara, pero encuentro 
interesante esta historia en cuanto que muestra la importancia de las ideas fijas 
subconscientes y el papel que desempenan en ciertas enfermedades fisieas, asi como 
en las enfermedades emocionales 84. 

LA OBRA DE JANET: III) ANALISIS PSICOL6GICO 

Tan pronto como comenz6 sus estudios medicos en Paris a finales de 
1889, Janet inici6 sus investigaciones psico16gicas en la Salpetriere, donde 
tenia a su disposici6n los pacientes de las salas de Charcot, Falret y 

Seglas. 

84 Pierre Janet, L'Automatisme Psychologique, Paris, Aican, 1889, pags. 436-440. 
Fue el segundo caso de cura catartica publicado por Janet, siendo el prirnero el de 
Lucie, publicado en 1886. 

EL INCONSCIENTE. - 27 
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Uno de los primeros pacientes sobre los que demostro su metodo de 
anaIisis y sintesis psicologica fue Marcelle, joven de veinte aiios 85. Babia 
sido admitida en la sala del Dr. Falret con el diagnostico de graves altera
ciones mentales iniciadas a los catorce afios y que habian empeorado de 
forma gradual. Mostraba una dificultad peculiar para mover las piernas, 
aunque no estaba paralizada, y sufria tambien alteraciones graves de la 
memoria y el pensamiento. (Como se podria abordar a un paciente asf 
desde el punto de vista de la psicologia experimental? Janet admitio que 
cualquier tipo de medicion psicologica de las funciones seria infructuoso. 
«El enfoque experimental -dijo- consiste sobre todo en conocer bien 
al propio paciente -en su vida, su escolaridad, su canicter y sus ideas
y estar convencido de que nunca se Ie conoce 10 suficiente... Entonces 
hay que colocar a esa persona en circunstancias simples y especificas y 
anotar exactamente todo 10 que haga y diga». La observacion debe diri
girse en primer lugar a la conducta del paciente, comenzando con sus 
actos y palabras, y escrutando despues cada funcion especifica. El sin
tom a mas llamativo de Marcelle era su dificultad para el movimiento. 
Parecia que los movimientos automaticos habituales eran faciles, mien
tras que los que implicaban una decision voluntaria resultaban dificulta
dos. La corriente de pensamiento estaba interrumpida muchas veces por 
10 que la paciente denominaba nubes, durante las cuales su mente se 
veia invadida por todo tipo de ideas contusas y alucinaciones. La me
moria era buena para todos los acontecimientos que habian ocurrido 
antes de los quince afios, vaga para los comprendidos entre los quince 
y los diecinueve afios, y nula, con una amnesia completa, para todo 10 
ocurrido des de entonces. La paciente era absolutamente incapaz de re
pres en tar el futuro y se sentia separada de su propia personalidad. 

Janet emprendio la clasificacion de los sintomas segun su profundidad 
(projondeur). En el nivel mas superficial estaban las nubes, que el autor 
comparo a los efectos de las sugestiones poshipnoticas. Se pregunto si 
su contenido no seria un reflejo parcial de las novelas populares que la 
paciente habia leido con pasion durante varios afios. En un nivel inter
medio estaban los impulsos, que Janet adscribio a la accion de ideas fijas 
subconscientes surgidas a partir de ciertos recuerdos traumatizantes. Si
tuado mas profundamente estaba el terreno morboso, dependiente de la 
herencia, de las enfermedades fisicas anteriores graves y de los aconteci
mientos traumaticos tempranos. 

Al amllisis psicologico tenia que seguir la sintesis psicologica, es decir, 
la reconstruccion del desarrollo de la enfermedad. Primero estaba la 
constitucion hereditaria; hubo ademas una grave fiebre tifoidea a los 

85 Pierre Janet, «Etude sur un cas d'aboulie et d'idees fixes», Revue Philosophique, 
XXXI (1891), I, 258-287, 382-407. 
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catorce afios, que habia asestado un golpe fatal a la paciente, quitandole 
la capacidad de adaptacion. Se produjo asi un circulo vicioso; al ser in
capaz de ajustarse a las nuevas situaciones, Marcelle se refugiaba en sus 
ilusiones, que hacian que se adaptara peor, y asi sucesivamente. Un ano 
despues se sumo otro trauma. Su padre, parapIejico desde hacia dos afios, 
murio. El ultimo golpe fue un desgraciado as unto amoroso, que llevo 
consigo ideas de suicidio. En este punto la paciente perdia la memoria 
de los acontecimientos recientes. 

(Que hacer con ella? Al principio, Janet trato en vano de desarrollar 
la funcion de sintesis por medio de ejercicios element ales de lectura. 
Despues trato de combatir las ideas fijas por medio de la sugestion, pero 
apenas conseguia hacer desaparecer un sintoma cuando era reemplazado 
por otro, al tiempo que aumentaba la resistencia de la paciente durante 
la hipnosis. Los intentos con escritura automatica terminaron en crisis 
histericas clasicas. Sin embargo, Janet pronto se dio cuenta de que estos 
divers os intentos no eran infructuosos. En realidad, la hip nos is y la es
critura automatica daban lugar a crisis, pero despues la mente estaba 
mas clara. Las crisis se hacian cada vez mas graves, y las ideas fijas que 
surgian eran de origen cada vez mas antiguo. Todas aquellas ideas que 
la paciente habia desarrollado en el curso de su vida aparecian una tras 
otra, en orden inverso. «Eliminando la capa superficial de las ilusiones, 
favoreci la aparicion de ideas fijas antiguas y tenaces que habitaban toda
via en el fonda de su mente. Estas ultimas desaparecieron a su vez, 
dando lugar asi a una gran mejoria». Entre otros puntos discutidos en 
esa historia clinica estaba el aserto, resaltado por Janet, de que «en la 
mente humana, nada se pierde», y de que «las ideas fijas subconscientes 
son tanto el resultado de debilidad mental como la fuente de debilidades 
mentales posteriores y mas graves». 

Aunque Janet tenia cui dado de elegir unicamente pacientes nuevos en 
la Salpetriere para evitar los efectos del contagio mental tan corriente 
allf, hizo una excepcion en el caso de una paciente casi legendaria, ma
dame D., en la que se habfa basado Charcot para desarrollar su concepto 
de amnesia dinamica. En una ciudad del oeste de Francia habia sido en
contrada el 28 de agosto de 1891, en estado de extrema ansiedad, una 
costurera casada de treinta y cuatro anos de edad. Un desconocido, decia, 
la acababa de llamar por su nombre y de decide que su marido estaba 
muerto. La noticia era falsa y el incidente nunca se clarifico, pero durante 
tres aiios la paciente permaneceria en letargo histerico y deli rio. EI 31 de 
agosto manifesto una amnesia retrograda que se extendia a mas de seis 
semanas. Recordaba toda su vida hasta el 14 de julio de 1891. Durante 
esas seis semanas habian ocurrido hechos en su vida, como la ceremonia 
de distribucion de premios en la escuela de sus hijos, y una excursion a 
Royan, que no recordaba en absoluto. Presentaba ademas una completa 
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amnesia anter6grada. Olvidaba de un minuto para otro, como hacen los 
pacientes afectos de la enfermedad de Korsakov. Asi, fue mordida por 
un perro supuestamente rabioso, cauterizada con un cauterio y llevada 
al Instituto Pasteur de Paris por su marido, sin que despues recordara 
nada. Antes de dejar Paris, su marido la llev6 a ver a Charcot en la Sal
petriere, donde fue admitida. Se observ6 que durante la noche hablaba 
en suefios y contaba incidentes aparentemente olvidados. Esto indujo a 
Charcot a hacerla hipnotizar por uno de sus ayudantes. En una de sus 
memorables sesiones clinicas, el 22 de diciembre de 1891, madame D. fue 
mostrada a la audiencia antes de ser hipnotizada. Charcot Ie pregunt6 
por la muerte de su marido, por Royan, por la mordedura del perro, por 
la Torre Eiffel, por el Instituto Pasteur y por la Salpetriere. La paciente 
no pudo recordar nada. Tras su primer interrogatorio, fue retirada, hip
notizada y vueIta a llevar a presencia del auditorio. Esta vez, cuando 
Charcot hizo las mismas preguntas, pudo contestar a todas 86. La paciente 
fue confiada a Janet para la psicoterapia. Este not6 que, a pesar de la 
amnesia continua, los recuerdos recientes debian ser retenidos de alguna 
forma; de otro modo la paciente no se podria haber adaptado tan bien 
a la vida del hospital. Janet comenz6 entonces a explorar esos recuerdos 
subconscientes. Ademas de la manifestaci6n de recuerdos olvidados tanto 
en los suefios como en estado hipn6tico, consigui6 provocarlos mediante 
la escritura automatica y las distracciones, y tambien con un nuevo pro
cedimiento, la charla automatica, consistente en dejar a la paciente charlar 
en voz alta al azar en lugar de escribir de forma automatica 87. Pero lpor 
que habia sido incapaz de hacer conscientes esos recuerdos latentes? Janet 
supuso que era debido al trauma psiquico, y emprendi6 la tare a de di
solver las ideas fijas. Bajo hipnosis, evoc6 cautelosamente la figura del 
hombre que la habia asustado, y sugiri6 a la paciente una modificaci6n 
de la imagen del mismo. Despues la hizo volver a representar la es
cena; ahora el desconocido estaba reemplazado por el propio Janet, que 
Ie preguntaba si podia tomarle como huesped en su casa. Los recuerdos 
volvieron a surgir en la conciencia, pero la paciente presento graves 
dolores de cabeza e impulsos suicidas, ,que finalmente desaparecieron. El 
tratamiento hipn6tico fue completado con un programa de educacion in
telectual especialmente estudiado. Tambien aqui, Janet destac6 el doble 
aspecto de las ideas fijas como resultado y como causa de la debilidad 

86 J. M. Charcot, «Sur un cas d'amm!sie retro-anterograde probablement d'origine 
hysterique», Revue de Medecine, XII (1892), 81-96. (Con comentario de A. Souques, 
en la misma revista, el mismo ano y volumen, 267-4{)O, 867-881). 

87 Pierre Janet, «Etude sur un cas d'amnesie anterograde dans la maladie de la 
desagn!gation psychologique», International Congress of Experimental Psychology, 
Londres, 1892; Londres, Williams and Norgate, 1892, pags. 26-30. 
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mental 88. En el ultimo volumen de la Clinica de las enfermedades del 
sistema nervioso de Charcot, el caso de madame D. fue inc1uido con 
una nota en la que se reconocia el resultado favorable del tratamiento 
de Janet 89. 

Otro de los primeros pacientes de este en Paris fue Justine, mujer 
casada de cuarenta anos que lleg6 al servicio de polic1inica del Dr. Seglas 
en la Salpetriere en octubre de 1890. Durante varios aiios habia tenido 
un temor morboso al c6lera y gritaba repetidamente, «jC6Iera ... se apo
dera de mi!», 10 que era signo de una crisis histerica. De nina ya mani
festaba un temor morboso a la muerte, probablemente porque en ocasio
nes ayudaba a su madre, que era enfermera y tenia que asistir a pacientes 
moribundos. En una ocasi6n habia vista ademas los cuerpos de dos pa
cientes fallecidos de c6lera. Janet trat6 a Justine como paciente ambula
toria durante tres anos y obtuvo con ella una de sus curaciones mas 
famosas 90. Tambien aqui, el analisis psicologico fue inseparable del pro
ceso terapeutico. 

Janet comenzo analizando el contenido de las crisis histericas. Era 
inutil tratar de hablar a Justine durante las mismas. No parecia air. 
Janet entr6 por tanto en el drama privado de sus crisis como un actor 
secundario. Cuando la paciente gritaba, «jC6Iera! jSe apoderani de mi!». 
Janet contestaba <<jSi, te sujeta por la pierna izquierda!» y la paciente 
retiraba dicha pierna. Entonces Janet preguntaba, «lD6nde esta tu c6le
ra?» a 10 cual ella replicaba, <<jAqui! jMirela, es azulada, y apestaJ,> Janet 
podia asi comenzar un diaIogo can ella y seguirIo durante todas las crisis, 
can 10 que gradualmente transform6 estas en un estado hipnotico ordina
ria. Mas tarde Ie fue facil inducir directamente la hipnosis y obtener una 
descripci6n completa de la experiencia subjetiva durante la crisis. Veia 
los dos cadaveres a su lado, uno de ellos, mas proximo, e1 de un feo 
anciano desnudo de color grisaceo y con un hedor de putrefaccion. Si
muItaneamente oia sonar las campanas y gritos de <<jColera, colera!». 
Superada la crisis, Justine parecia haberlo olvidado todo excepto la idea 
del c6lera, que permanecia constante en su mente. Janet trat6 de ver 
como podria utilizar la hipnosis en este caso. Las 6rdenes dadas a la 
paciente hipnotizada eran de escasa utilidad. La ruptura de la imagen 
alucinatoria resultaba mas eficaz, pero era un procedimiento lento y tam
bien tenia limitaciones. EI metodo mas eficaz demostr6 ser la sustitucion, 
es decir, la sugesti6n de una transformacion gradual de la imagen aluci-

88 Pierre Janet, «L'amnesie continue», Revue Gem!rale des Sciences, IV (1893), 
167-179. 

89 J. M. Charcot, Clinique des maladies du systeme nerveux, II, Georges Guinon, 
ed., Paris, Progres Medical et Alcan, 1893, pags. 266-288. 

90 Pierre Janet, «Histoire d'une idee fixe», Revue Philosophique, XXXVII (1894), 
I, 121-168. 
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natoria. El cadaver desnudo fue cubierto con ropas e identificado con un 
general chino ante el que Justine habia que dado muy impresionado al 
verle en la Exposicion Universal. Dicho general comenzo a caminar y 
actuar de modo que su imagen, en lugar de ser terrorifica, se hizo comica. 
EI ataque histerico cambio, en el sentido de que ahora consistia en unos 
cuantos gritos seguidos por crisis de llanto. Despues desaparecieron los 
gritos, y las visiones de colera persistieron unicamente durante e1 sueno, 
hasta que Janet las expulso a su vez sugiriendo suenos inocuos. Este 
resultado habia requerido aproximadamente un ano de tratamiento. Pero 
la idea fija del colera persistia tanto en el nivel consciente como en el 
inconsciente. En ocasiones se observaba a Justine susurrando la palabra 
«colera» mientras su mente estaba ocupada con cualquier otra actividad. 
Los intentos con la escritura automatica no produjeron sino intermina
bles repeticiones de la palabra «colera, colera ... » Janet dirigio ahora su 
ataque contra la propia palabra, y sugirio que Cho-le-ra era el nombre 
del general chino. La silaba cho fue asociada con otras terminaciones 
hasta que llego el dia en que la palabra «colera» perdio sus malas con
notaciones. 

Pero la paciente todavia no estaba curada. Tras la desaparicion de la 
idea fija principal, comenzaron a desarrollarse ideas fijas secundarias. Janet 
las clasifico en tres grupos: 1) Ideas fijas derivadas, resultantes de la 
asociacion con la principal (por ejemplo, temor morboso de los ataudes 
y los cementerios). 2) Ideas fijas estratificadas: resulta sorprendente, des
pues de haber eli min ado una idea fija, ver que surge otra sin conexion 
con la primera ni relacion con las circunstancias que la rodean. Lo que 
reaparece entonces es una idea mas antigua, previa a la que se acaba de 
tratar. Cuando esta es eli min ada a su vez, se descubre una tercera, aun 
mas antigua, de modo que hay que aplicar en orden inverso el tratamiento 
de las ideas fijas principales que el paciente ha sufrido durante toda su 
vida. 3) Ideas fijas accidentales, que son absolutamente nuevas y estan 
provocadas por cualquier incidente en la vida diaria; son faciles de borrar, 
sin embargo, siempre que se traten inmediatamente. El hecho de que 
puedan aparecer con tanta facilidad prueba que el paciente esta en un 
estado de alta perceptividad, que a su vez crea la necesidad de un trata
mien to mas prolongado. En este caso no se puede aplicar el tratamiento 
sugestivo. En su lugar, la solucion del problema descansa en conseguir 
desarrollar la capacidad de atencion y sintesis mental en el paciente. 
Con este fin, Janet ideo un programa de ejercicios escolares elementales 
para Justine, comenzando con operaciones aritmeticas sencillas 0 unas 
cuantas lineas de escritura, para 10 cual se aseguro la cooperacion del 
comprensivo marido de ella. Despues de un ano deensenanza, es decir, 
a finales del tercer ano, la paciente estaba en situacion aparentemente 
normal, aunque Janet todavia rechazaba hablar de recuperacion completa. 
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En la reconstruccion sintetica de la enfermedad de Justine, Janet con
sidero la herencia y la historia vital de la paciente. Dentro de esta ultima, 
analizo la accion reciproca de las enfermedades fisicas y de los traumas 
psiquicos. Cuando tenia seis 0 siete anos, Justine padecio una grave en
fermedad de naturaleza desconocida, quizas meningitis. Posteriormente 
sufrio una fiebre tifoidea (Janet destaca que, en muchos pacientes, antes 
de una neurosis grave se desarrolla en muchas ocasiones una fiebre tifoi
dea 0 una influenza). De nina, habia sufrido varios sustos y choques emo
cionales, que clliminaron en el episodio de los cadaveres de los fallecidos 
de colera. Reconstruyendo la gene alogia de la paciente durante tres 0 

cuatro generaciones, Janet hallo que habian existido, en las mas antiguas, 
impulsos morbosos y obsesiones, asi como a1coholicos, y en las mas 
modernas, epilepticos e imbeciles, exactamente igual que en las genealo
gias en las que habia basado Morel su teo ria de la degeneracion mental. 
Sin embargo, Janet no creia en el caracter fatal de la degeneracion; afir
maba que las enfermedades familiares pueden desaparecer al igual que 
las individuales. El punto principal, decia, era comprender que la enfer
medad se extiende mas alla del individuo, siendo esta la razon por la que, 
en un caso de este tipo, nunca se deberia esperar la recuperacion comple
tao Previniendo contra otra ilusion, resalto que «cuanto mas facil parece 
ser la curacion, mas enferma esta realmente la mente», porque una alta 
sugestibilidad es signa de gran debilidad de la mente, 10 que lleva al 
paciente a necesitar el sonambulismo, necesidad que se puede convertir 
en una especie de adicion, que Janet consideraba tan peligrosa como la 
morfinomania. Tales pacientes no solo ruegan ser hipnotizados, sino que 
tienen una necesidad permanente de confesarse con el psiquiatra, cuya 
imagen guardan constantemente en su mente subconsciente, y de ser re
prendidos y dirigidos por el. Justine tenia frecuentes visiones de Janet y 
oia su voz. En un estado alucinatorio ella Ie pidi6 parecer, recibiendo un 
buen consejo que, curiosamente, era mas que una simple repeticion de 
10 que el Ie habia dicho realmente, ya que probo ser de naturaleza nueva 
e inteligente. El problema terapeutico, concluia Janet, consiste primero 
en asumir la direccion de la mente del paciente, y segundo en reducir 
dicha direccion al minimo necesario, particularmente mediante el espa
ciamiento de las sesiones con el paciente. Al principio veia a Justine va
rias veces a la semana, despues una vez a la semana y, en el tercer ano, 
una vez al meso (Durante cuanto tiempo se debe continuar el tratamien
to? Janet contesta citando la historia de Morel, el cual habia magnetizado 
a una paciente psicotica en su hospital mental y la habfa curado. La 
paciente estaba bien, pero iba a verle a intervalos regulares. Cuando Morel 
murio, tuvo una recaida brusca y se hizo necesario encerrarla a perpetui
dad. «Esperemos que este accidente no les ocurra demasiado pronto a 
nuestros pacientes», concluia. 
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Otra de sus curaciones famosas fue la de Achilles. Este hombre, de 
treinta y tres anos, fue llevado a la Salpetriere a finales de 1890 con ma
nifestaciones de posesion demoniaca. Provenia de un ambiente supersticio
so y se decia que su padre habia visto una vez al demonio al pie de un 
arbol. Achilles estaba en un estado de agitacion furiosa, se golpeaba re
petidamente, proferia blasfemias y hablaba en ocasiones con la voz del 
demonio, la cual alternaba con la suya propia. Charcot pidio a Janet que 
Ie tratara. La historia de la enfermedad no aclaro mucho las cosas. Vnos 
seis meses antes, el paciente habia hecho un corto viaje de negocios que 
duro varios dias, y a su regreso su esposa noto que estaba preocupado, 
triste y taciturno. Los medicos que Ie examinaron no encontraron nada 
patologico. Repentinamente, tuvo un terrible ataque de risa, que duro 
dos horas, y clarno que veia el infierno, a Satanas y a los demonios. A 
continuacion, y despues de atarse las piernas, se arrojo a una aiberca, de 
la que Ie sacaron, y dijo que habia side una prueba para asegurarse de 
si estaba poseido 0 no. Permanecio en esa situacion durante varios meses 
y Janet se dio cuenta de que portaba los antiguos estigmas clasicos de 
la posesion demoniaca. Pero Achilles se negaba a hablar, y era imposible 
hipnotizarIe. 

Janet se aprovecho entonces de sus distracciones, Ie coloco un lapiz en 
la mana y Ie susurro preguntas por la espalda. Cuando la mana comen
zo a escribir respuestas, Janet susurro: «,:Quien eres?» EI escribiente res
pondio: (,El demonio», y Janet replica: «Entonces podemos charlar», 
solicitando, como prueba de la identidad del demonio, que elevara los 
brazos del paciente contra la voluntad de este, 10 que asi sucedio. Como 
una prueba mas, pidio al demonio que colocara al paciente en situacion 
hipnotica contra la voluntad del mismo, 10 que tambien hizo. Vna vez 
hipnotizado, el propio paciente comenzo a responder y conto toda su 
historia. Durante su viaje de negocios, seis meses antes, habia sido infiel 
a su esposa. Habia tratado de olvidar el incidente pero entonces via que 
era incapaz de hablar. Comenzo a sonar en numerosas ocasiones con el 
demonio, hasta que por ultimo se encontro repentinamente poseido. 

Como explicaba Janet, las ilusiones del paciente eran mas que el mere 
desarrollo de sus suefios: «Es la combinacion, es decir, la reaccion de 
dos grupos de pensamientos que dividen a esta pobre mente; es la inter
accion mutua del suefio que tiene y de la resistencia de la persona nor
mal». Tambien debido a ello, la sugestion seria un tratamiento insuficiente. 
«Hay que buscar el hecho basico que constituye el origen de la ilusion ... 
la enfermedad de nuestro paciente no descansa en el pensamiento del 
demonio. Este pensamiento es secundario y es mas bien la interpreta
cion proporcionada por sus ideas supersticiosas. La verdadera enfer
me dad es el remordimiento». Janet aseguro al paciente hipnotizado 
el perdon de su esposa. La ilusion desaparecio aparentemente, pero per-

'-
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sistio en los suefios, de los que tuvo que ser expulsada a su vez. Cuando 
publico esta observacion en diciembre de 1894, Janet dijo que el paciente 
habia permanecido curado hasta la fecha, durante tres afios, y extrajo 
la conclusion de que «el hombre, demasiado orgulloso, se imagina que 
es el duefio de sus movimientos, sus palabras, sus ideas y de si mismo 91. 

Es quiza sobre nosotros mismos sobre los que tenemos menor dominio. 
Hay multitud de cosas que operan dentro de nosotros sin nuestro consen
timiento». Anadio que los seres humanos tienen una propension a con
formarse con la triste realidad contandose a si mismo bell as historias. 
En algunas personas estas historias toman el mando, hasta el punto 'de 
que asumen mas importancia que la realidad 92. 

Otro caso clasico, algo mas antiguo, fue el de Irene, la cual fue llevada 
a la Salpetriere a los veintitres afios con graves alteraciones histericas, 
crisis sonambulas, alucinaciones y amnesia 93. La enfermedad habia comen
zado tras la muerte de su madre dos afios antes. Irene era la unica hija 
de un padre alcoholico y una madre neurotica. Muy inteligente, cumpli
dora y trabajadora, se mostraba ansiosa y extremadamente solitaria. A 
los veinte afios tuvo que cui dar a su madre, que padecia una tuberculosis 
grave, al tiempo que se veia agobiada para ganar el sustento de toda la 
familia. Durante los dos ultimos meses de la vida de su madre, Irene la 
habia cui dado dia y noche, incluso sin acostarse. A la muerte de aquella, 
en julio de 1900, su conducta cambio completamente. Se rio en el cemen
terio, no llevo luto y comenzo a ir al teatro. Sabia que su madre habia 
muerto, pero hablaba de ello como de un incidente historico que no Ie 
afectaba. Una grave amnesia se extendio sobre los tres 0 cuatro meses 
que habian precedido al fallecimiento, con un grado bastante alto de 
amnesia tambien para los acontecimientos que Ie habian seguido. De 
tiempo en tiempo, sin embargo, tenia alucinaciones en las que veia la 
imagen de su madre y oia su voz, que en ocasiones Ie ordenaba suicidar
se. Sobre todo, presentaba ataques de sonambulismo en los que reencar
naba la muerte de su madre. Podian durar horas, y Janet decia que era 
un «espectaculo dramatico admirable» y que ninguna actriz podia haber 
interpretado esas sombrias escenas con tal perfeccion. Despues Irene 
hablaba durante algtin tiempo con su madre muerta y bajo su mando 
se arrojaba en los railes del tren, mostrando su terror de forma impre
sionante cuando este se acercaba. Representaba asimismo otras experien-

91 Pierre Janet, «Un Cas de possession et l'exorcisme moderne», Bulletin de 
l'Universite de Lyon, VIII (1894), 41-57. Janet habia resumido ya la historia de ese 
paciente en su tesis medica Contribution a /'etude des accidents mentaux chez les 
hysteriques, Paris, Rueff, 1893, pags. 252-257. 

92 En el pr6logo a Nevroses et idees fixes, Janet menciona que Achilles gozaba 
todavia de buena salud siete alios despues de la curaci6n. 

93 Pierre Janet, «L'Amnesie et la dissociation des souvenirs», Journal de Psy
chologie, I (1904), 28-37. 
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cias traumaticas, como la de observar a un hombre que se disparaba un 
tiro. Irene habia pasado tres meses aislada en el hospital y habia sido 
tratada con hidroterapia y electricidad sin ninglin resuItado. Cuando Janet 
trat6 de hipnotizarla, encontr6 una gran resistencia. Los recuerdos volvian 
unicamente con un gran esfuerzo y estimulo por parte del terapeuta. Mas 
aun, la captura de recuerdos ambiguos iba acompafiada de graves dolores 
de cabeza, como habia ocurrido con madame D., y los recuerdos recupe
rados volvian facilmente a olvidarse. El principal agente terapeutico fue 
el estimulo de la memoria: «Desde el momenta en que Irene fue capaz de 
pensar en su madre a voluntad, ces6 de pensar en ella involuntariamen
te; tras ello, no persistieron ni la amnesia ni la hipermnesia; las crisis 
histericas, las alucinaciones, los terrores histericos de origen subcons
ciente desaparecieron completamente». 

Janet not6 que en el caso de Irene el proceso terapeutico habia sido 
el contrario que con madame D., en la cual la disoluci6n de la idea fija 
habia traido consigo la desaparici6n de la amnesia. Llego asi a la con
clusion de que en tales casos histericos «la enfermedad consiste en dos 
cosas simuItaneas: 1) La incapacidad del paciente para evocar de forma 
consciente y voluntaria ciertos recuerdos; 2) el revivir automatico, irre
sistible e inoportuno de estos mismos recuerdos. Por 10 tanto, tenemos 
que luchar con un sistema psico16gico que escapa al control de la concien
cia y se desarrolla de forma independiente». Tanto en el caso de Irene 
como en el de otros pacientes, el tratamiento hipnotico y sugestivo tenia 
que ser completado por otro de estimulo y reeducaci6n mentales. 

Gradualmente, Janet extendio la nocion de ideas fijas subconscientes 
mas alIa del campo de la histeria clasica; por ejemplo, a los casos de 
insomnio pertinaz, recordando que Noizet y los antiguos magnetizadores 
habian destacado el papel de la voluntad y de la sugestion en el suefio. 
Sefialo que hay una forma de insomnio producida por ideas fijas sub cons
cientes, de 10 que dio el ejemplo de una mujer de treinta y siete afios 
que habia perdido cuatro meses antes un hijo afecto de fiebre tifoidea 
y que empezo a manifestar una preocupacion obsesiva por este durante 
uno 0 dos meses 94. Cuando esta obsesion desaparecio, comenzo el insom
nio, que por entonces ya duraba tres afios. La medicacion a base de sopo
riferos produda dolores de cabeza y confusion mental, pero no suefio. 
La paciente fue admitida en la Salpetriere y observada durante la noche. 
En ninglin momento se la encontro dormida. Cuando Janet comenz6 a 
hipnotizarla, primero se durmio durante dos 0 tres minutos y despues 
se desperto aterrorizada. Asi se descubrio que la enferma podia dormir, 
pero no continuar durmiendo. Janet consiguio establecer comunicacion 

94 Pierre Janet, «L'Insomnie par idee fixe subconsciente», Presse Medicale, V, 
(1897), II, 41-44. 
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con ella durante los pocos minutos de suefio espontaneo y, hablandola 
amablemente, pudo mantenerla dormida durante dos horas. Durante este 
tiempo la paciente- Ie confeso que constantemente se enfrentaba con la 
idea fija de la muerte y el entierro de su hijo, que en ocasiones era 
reemplazada por la de la muerte de su padre. Por tanto, la idea fija habia 
sido en principio una idea consciente obsesiva, que posteriormente se 
habia hecho subconsciente, produciendo asi el insomnio. Tambien aqui 
el tratamiento co-nsisti6 en la disociaci6n de la idea fija, pero, tras la 
desaparici6n de los sintomas, la paciente siguio necesitando la direccion 
persistente de Janet. 

En un estudio de ocho pacientes afectos de espasmos de los musculos 
del tronco, Janet hallo que todos elIos habian sufrido traumas psiquicos 
o choques emocionales 95. «La contractura persiste porque persiste la emo
cion», dijo. Es una especie de «emocion congelada» de la que el paciente 
no se da cuenta. EI tratamiento sugestivo, continuaba, no es suficiente. 
Hay que tratar la idea fija subconsciente y completar el tratamiento psi
cologico con masaje, cuyos resultados dependen en gran parte de la in
fluencia personal ejercida por el masajista sobre el paciente. 

La obra de Janet comprende otras numerosas historias detalladas de 
enfermedades curadas mediante la identificacion y disolucion de las <<ideas 
fijas subconscientes», comenzando con la de Lucie (1886), Marie (1889) y 
Marcelle (1891), de cuya investigacion sacaria aquel la conclusion de que 
«el analisis psicologico puede tener tambien un valor terapeutico» 96. 

Resumiremos ahora de forma concisa los hallazgos principales del 
«anaIisis psicologico» de Janet. 

1) Fue el descubridor de las «ideas fijas subconscientes» y de su 
papel patogenico. Su causa es, por 10 general, seglin el, un acontecimiento 
traumatizante 0 atemorizador que se ha convertido en subconsciente y 
ha side reemplazado por unos sintomas. Este proceso esta conectado, 
pensaba Janet, con un estrechamiento del campo de la conciencia. 

2) Janet hallo unos niveles intermedios de ideas subconscientes entre 
la conciencia clara y el armazon constitucional de los pacientes estudia
dos. Mas aun, pareda haber una mayor complejidad en esas ideas fijas 
secundarias surgidas alrededor de las ideas fijas primarias, mediante la 
asociacion 0 sustituci6n. En ocasiones constituyen incluso un equipo com
pleto de ideas fijas subconscientes, cada una de elIas originada en un 
punto dado de la vida del paciente. 

95 Pierre Janet, «Note sur quelques spasmes des muscles du tronc chez les hys
teriques», La France Medicale et Paris medical, XLII (1895), 769-776. 

96 EI amilisis psicol6gico de Janet tuvo des de el principioimplicaciones terapeu
ticas, pero, como todavia no habia comenzado sus estudios medicos, no pudo hacer 
res altar ese aspecto de su trabajo_ 
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3) Las ideas fijas subconscientes, seglin Janet, son al mismo tiempo 
causa y efecto de debilidad mental, y en ese aspecto constituyen un circulo 
vicioso pato16gico. Sufren lent os cambios. En ocasiones se desarrollan e 
incrementan espontaneamente; otras veces son modificadas dentro de la 
mente subconsciente. 

4) No siempre es fadl identificar estas ideas fijas subconscientes. En 
ocasiones, el contenido de la crisis es revelador (como en las representa
ciones sonambulas que hacia Irene de la muerte de su madre). Con mas 
frecuencia, las crisis histericas son representaciones disfrazadas de elIas. 
Janet mencion6 en ocasiones el caracter simb6lico de los sintomas (por 
ejemplo, en el caso de Marie). La idea fija subconsciente ha de ser bus
cada con medios objetivos de investigaci6n. En ocasiones (caso de ma
dame D.) la investigaci6n de los suefios del paciente dara algunos resul
tados, pero el medio principal de que se valia Janet era la hipnosis, por 
la cual el paciente rendia sUs recuerdos olvidados con mas 0 menos resis
tencia. La hipnosis se completaba muchas veces con la escritura automa
tica 0 el uso de la distracci6n. Janet utiliz6 tambien en ocasiones el me
todo de la charla automatica (como en el caso de madame D) 0 el de la 
contemplaci6n en cristal 97. 

5) Las ideas fijas subconscientes son un dato caracteristico de la his
teria, y no de las neurosis obsesivas, donde las ideas fijas son conscientes. 
Sin embargo, Janet descubri6 pronto la existencia de ideas fijas sub cons
cientes en estados tales como el insomnio pertinaz y los espasmos muscu
lares. Su estudio sobre el automatismo ambulatorio, publicado conjunta
mente con Raymond, parece haber sido el primero en el que se explican 
los diversos actos realizados durante las fugas como efectos coordinados 
de divers as ideas fijas subconscientes 98. 

6) El tratamiento debe estar dirigido a la idea fija subconsciente, 
aunque Janet resalt6 desde el principio que hacer salir est a a la concien
cia no es suficiente para curar al paciente, pues no hace sino cambiar 
una idea de este tipo por una obsesi6n fija consciente. Las ideas fijas 
deben ser destruidas por medio de la disociaci6n 0 la transformaci6n. Ob
viamente, como son en si mismas una parte de la enfermedad total, su 
extracci6n tiene que ser completada con un tratamiento sintetizador en 
forma de reeducaci6n u otros tipos de entrenamiento mental. La electri
cidad y el masaje, pensaba Janet, actuan en gran parte como formas 
disfrazadas de psicoterapia 99. 

97 Pierre Janet: «Sur la divination par les mlrolrs et les hallucinations subcons
dentes», Bulletin de l'Universite de Lyon, XI (julio de 1897), 261-274. 

98 Raymond y Janet, «Les delires ambulatoires ou les fugues», Gazette des Hopi
taux, LXVIII (1895), 754-762. 

99 En su obra «L'Anestbesie Hysterique», Archives de Neur%gie, XXIV (1892), 
29-55, Janet mencion6 el fenomeno de «electrizadon imaginaria», que observo en 
1887 en el hospital de Le Havre. Mientras daba tratamiento electrico a un padente 
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7) Janet daba mucha importancia al papel de la relaci6n en el proceso 
terapeutico. En El automatismo psicol6gico la habia examinado ya desde 
el punto de vista del estrechamiento electivo del campo de la conciencia 
alrededor de la persona del hipnotizador. Pero siempre reconoci6 10 que 
debia a la obra de los antiguos magnetizadores que habian descrito e 
investigado dicha relaci6n y habian demostrado c6mo se extendia mas 
alla del tiempo de la sesi6n hipn6tica (la «influencia sonambula» del 
propio Janet). En su trabajo de 1891 sobre Marcelle, dio reglas para el 
control de la «infiuencia» en beneficio del paciente. En el primer periodo 
tenia que establecer la comunicaci6n; en el segundo, habia que evitar su 
desarrollo indebido y restringirla espaciando las sesiones terapeuticas. 
En agosto de 1896, en el Congreso Internacional de Psicologia celebrado 
en Munich, Janet ley6 un trabajo sobre «la influencia sonambula y la 
necesidad de su direcci6n» I(X). Not6 que el intervalo entre dos sesiones 
hipn6ticas podia dividirse en dos periodos. En el primero, el paciente se 
sentia aliviado, mas feliz y mas eficiente, y no pensaba mucho en el hip
notizador. En el segundo, sin embargo, se sentia deprimido y necesitado 
de la hipnosis, y pensaba constantemente en el hipnotizador. Los senti
mientos hacia este ultimo variaban: amor apasionado, terror supersticioso, 
veneraci6n 0 celos. Algunos pacientes aceptaban esa influencia, otros se 
revelaban contra ella. Pero incluso cuando la influencia no era tan clara
mente consciente, existia bajo la superficie y podia evidenciarse, por ejem
plo, en los suefios del paciente, en la observaci6n al cristal y en la escri· 
tura automatica. Janet se dio cuenta pronto de que en los pacientes no 
histericos existia un fen6meno anilogo. Pero mientras que en los his
tericos tomaba la forma de necesidad de ser hipnotizado, en los obsesivos 
o deprimidos se desarrollaba como una «necesidad de ser dirigidos». 
Tales manifestaciones de dependencia psico16gica, pensaba Janet, podrian 
ser un buen punto de partida para el estudio de la psicologia de los 
sentimientos e interrelaciones sociales entre la gente en general. Desarro-
116 esas ideas con mas detalle en posteriores publicaciones 101. 

Cuando hablaba de analisis psico16gico, Janet nunca afirmaba que este 
fuera su propio metodo. Aparentemente, utilizaba dicha expresi6n con el 
mismo sentido general que los matematicos cuando hablan de analisis 
algebraico y los quimicos de analisis quimico. No obstante, parece ser 

afecto de paraIisis histericas, se maravi110 de la forma tan favorable que tuvo este 
de reaccionar al contacto con el electrodo, hasta que noto de repente que el enchufe 
no estaba conectado. 

100 «L'Influence somnambulique et Ie besoin de direction», III. Internationaler 
Congress fur Psychologie, vorn 4. his 7. August 1896, Munich, J. F. Lehmann, 1897, 
pags. 143-145. 

101 Pierre Janet, «L'Influence somnambulique et Ie besoin de direction», Revue 
Philosophique, XLIII (1897), I, 113-143; Nevroses et idees fixes, II, Paris, Alcan, 1903, 
pags. 423-480. 
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que las palabras «amilisis psicologico» en ocasiones fueron identificadas 
con la explo'racion por parte de Janet de los procesos subconscientes 102. 

LA OBRA DE JANET: IV) LA EXPLORAcrON DE LAS NEUROSIS 

Janet comenz6 su exploraci6n cIinica con pacientes histericos y de 
ahi pas6 a los neur6ticos, teniendo a su disposici6n numerosos pacientes 
ambulatorios de la Salperriere y posteriormente tambien sus clientes pri
vados. Trat6 de ordenar algo este campo y elabor6 una teoria sintetica 
de la neurosis, que expuso en dos grandes libros: Neurosis e ideas fijas 103, 
y Las obsesiones y la psicastenia 104. Las caracteristicas esenciales de esa 
concepci6n fueron resumidas posteriormente en un libro mas pequeno, 
Las neurosis 105. 

Janet nunca separ6 su trabajo te6rico de la observaci6n clinica y, en 
ese aspecto, cualesquiera que sean los cambios que se introduzcan en la 
teoria de las neurosis, sus historias clinicas mantendran su valor en orden 
a la descripci6n de los sintomas. Este material clinico estaba cIasificado 
e integrado en una sintesis caracterizada por la distincion de dos neurosis 
basicas: histeria y psicastenia. Janet descart6 la palabra «neurastenia», 
que implicaba una teoria neurofisiol6gica de la que no habia pruebas, 
y cre6 el terminG «psicastenia» para designar un grupo de neurosis en 
el que incluia las obsesiones, las fobias y otras diversas manifestaciones. 

Sus investigaciones sobre la histeria se publicaban en una serie de tra
bajos repartidos entre 1886 y 1893 Y recopiladas en su tesis (1893) 106, a 
la que sigui6 dos anos mas tarde una contribuci6n a la psicoterapia de 
la histeria 107. Posteriormente hizo algunas revisiones, como se advierte 
en Les nevroses. La esencia de su concepto de la histeria es la distinci6n 
entre dos niveles de sintomas: los «accidentes» (sintomas accidentales 0 

contingentes), y los «estigmas» (sintomas permanentes, basicos). Los pri
meros dependen de la existencia de ideas fijas subconscientes. Los segun
dos, a los que denomin6 tambien sintomas negativos, son la expresi6n 
de una alteraci6n basica a la que llamaba «estrechamiento del campo de 
la conciencia». 

102 Como en una revision de la tesis medica de Janet publicada en Mind, nueva 
serie, II (1893), 403. 

103 Pierre Janet, Nevroses et idees fixes, 2 vols., Paris, Alcan 1898. 
104 Pierre Janet, Les Obsessions et Za psychasthenie, 2 vols., Paris, Alean, 1903. 
lOS Pierre Janet, Les Nevroses, Paris, Flammarion, 1909. 
106 Pierre Janet, Contribution a /'etude des accidents mentaux chez Zes hysteri· 

ques, Paris, Rueff et Cie, 1893. 
107 Pierre Janet, «Traitement psyehologique de l'hysterie», Traite de Therapeuti· 

que Appliquee, Dir. Albert Robin, Faseieule XV, IIe partie, Paris, Rueff, 1898, pa· 
ginas 140-216. 
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En 1893 reviso y estudi6 las divers as teorias sobre la histeria propues
tas hasta aquel momenta 108. Rechaz6 tanto la puramente neuro16gica 
como la de que los sintomas histericos son «fingidos». Siguiendo a Briquet 
y Charcot, consider6 la histeria como una enfermedad psic6gena (aunque 
desarrollada sobre la base de un marco fisio16gico anormal). Acepto la 
teoria de las «representaciones morbosas» defendida por Moebius y Strfun
pell en 10 concerniente a la patogenia de los «accidentes» histericos. 
Estuvo de acuerdo con la teoria de Binet sobre la histeria como una 
forma de personalidad dual; dijo que en las personas histericas hay en 
realidad una existencia subconsciente que se manifiesta abiertamente du
rante los ataques asi como en la hipnosis, y que es la causa invisible de 
los «accidentes». Sin embargo, una explicacion completa de la naturaleza 
de la histeria debe incluir una caracteristica mas basica, el «estrecha
miento del campo de la conciencia». Para citar a Janet, «la personalidad 
histerica no puede percibir todos los fen6menos; sacrifica detinitivamente 
algunos de ellos. Es una especie de autotomia, y los fen6menos aban
donados se desarrollan independientemente, sin que el sUjeto tenga con
ciencia de ellos» 109. El «estrechamiento de la conciencia» esta, a su vez, 
condicionado por la falta de fuerza psico16gica del paciente. 

Sus descripciones y estudios sobre la histeria no mencionan la meta
loscopia ni los fen6menos de «transferencia», en los que estaban muy 
interesados algunos de los discipulos de Charcot. Obviamente, Janet nunca 
crey6 en ellos, aunque se abstuvo de negarlos. 

Recopilo asimismo gran cantidad de material sobre la psicastenia, que 
sistematiz6 en una amplia estructura te6rica. Tambien aqui distingui6 
dos niveles de sintomas. En el mas superficial estaban los diversos tipos 
de crisis psicastenicas, ataques de ansiedad y todos los tipos de manifes
taciones llamativas relativas a las ideas fijas. Pero, en contraste con la 
histeria, esas ideas fijas eran conscientes y tomaban la forma de obsesio
nes y fobias. En el nivel mas inferior estaban los «estigmas» psicasteni
cos, que Janet atribuia a una alteraci6n basica de la «funci6n de reali
dad>}. «La operaci6n mental mas dificil, dado que es la que desaparece 
primero y con mas frecuencia, es la fonction du reel», dice Janet. La 
compar6 con la que Bergson habia denominado «atenci6n a la vida pre
sente», pero hizo un anaIisis mas detallado de ella 110. 

La manifestaci6n mas notable de la funci6n de realidad es la capacidad 
de actuar sobre objetos exteriores y de modificar la realidad. Su dificul
tad aumenta cuando tiene que enfrentarse al entorno social, a las activi
dades mas complejas de la propia profesi6n, con la adaptaci6n a nuevas 

108 Pierre Janet, «Quelques definitions reeentes de l'hysterie», Archives de Neuro
logie, XXV (1893), 417-438; XXVI, 1-29. 

109 Ibidem. 
110 Henri Bergson, Matiere et memoire, Paris, Alean, 1896, pag. 119. 
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situaciones, cuando tiene que llevar el sello de nuestra libertad y perso
nalidad, es decir, cuando la acci6n debe ser coordinada tanto con las 
exigencias del mundo externo como con la totalidad de nuestra persona
lidad. La funci6n de realidad implica atenci6n, que es el hecho de percibir 
las realidades exteriores tan bien como nuestras propias ideas y pensa
mientos. Estas dos operaciones, acci6n voluntaria y atenci6n, se combinan 
en una operaci6n sint<~tica, la de presentification, es decir, formaci6n en 
la mente del momento presente. La tendencia natural de la mente es a 
vagar por el pasado y el futuro; requiere un cierto esfuerzo mantener la 
atenci6n en el presente, y aim mas concentrarla en una acci6n presente. 
«EI presente real es para nosotros un acto de cierta complejidad que 
captamos como un estado unico de conciencia a pesar de esta compleji
dad y a pesar de su duracion real, que puede ser mayor 0 menor... La 
presentificaci6n consiste en hacer presentes un estado de mente y un 
grupo de fen6menos» 111. Las operaciones de la mente realizadas a un 
nivel inferior son denominadas por Janet actividad desinteresada (accio
nes habituales, indiferentes y automaticas). En un nivel aun mas bajo 
estan las funciones de la imaginaci6n (memoria representativa, fantasia, 
razonamiento abstracto, ilusiones). Existen por ultimo dos niveles infe
riores, el de las reacciones emocionales y el de los movimientos muscula
res inutiles. 

Puede verse asi c6mo se han desarrollado los conceptos de Janet: en 
L'automatisme psychologique distinguia solamente dos niveles: la funci6n 
de sintesis y la funcion automatica. Ahora concibe un sistema jerarquico 
de funciones, con cinco niveles, en cuya cuspide esta la funci6n de reali
dad, cuyo punta mas alto es la presentification (es decir, la capacidad 
para cap tar al maximo la realidad) y que tiene en el nivel mas inferior 
las descargas motoras. Este nuevo concepto hace posible adscribir a cada 
operacion de la mente un «coeficiente de realidad», que proporciona la 
clave para comprender los sintomas de la psicastenia. «Si se considera 
el orden de frecuencia y rapidez can que desaparecen las funciones psi
cologicas en el paciente, se ve que cuanto mas alto es el coeficiente de 
realidad, mas rapidamente desaparecen, y viceversa, cuanto mas bajo es, 
mas tiempo persisten». 

Janet considero entonces que no era suficiente pensar en la energia 
mental en terminos de cantidad, sino que habia que tener tambien en 
cuenta la «tension psicologica» del individuo, es decir, su capacidad para 
elevar dicha energia a un cierto nivel en la jerarquia de funciones. La 
tension psicologica, segun la definio en 1903, consiste en la combinacion 
de dos hechos: 1) el acto de concentrar y unificar los fenomenos psico
logicos en una nueva sintesis mental; 2) el numero de fenomenos psico-

111 Pierre Janet, Les Obsessions et la psychasthitnie, I, Paris, Alcan, 1903, pag. 491. 
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l6gicos sintetizados de esta forma 112: El grado de tension psicol6gica de 
un individuo se manifiesta por el nivel maximo que alcanza en la jerar
quia de las funciones mentales. En Les obsessions et la psychasthenie, 
Janet esbozo de esta forma la teoria dinamica que desarrollaria conside
rablemente en los arios siguientes. 

Su concepci6n de sobre las neurosis no encaja en las teorias pura
mente organicistas ni en las puramente psicogenicas. Tanto en la histeria 
como en la psicastenia, distinguia entre un proceso pSicogenico derivado 
de los acontecimientos de la vida y de las ideas fijas, y un substrato 
organico, es decir, una predisposicion neur6tica. Adscribia esta ultima a 
los factores hereditarios y constitucionales que, a finales del siglo XIX, se 
hacinaban bajo el nombre impropio de «degeneraci6n mental», heredado 
de Morel y que habia perdido to do significado pero que se seguia utili
zando de forma rutinaria. 

La dualidad del papel de la psicogenesis en la conformaci6n de los 
sintomas y el papel de los facto res organicos en la produccion de la 
enfermedad propiamente dicha fue bien ilustrada en un trabajo publica
do en 1906. Un paciente var6n fue admitido en la Salpetriere con delirio 
de persecuci6n que habia comenzado hacia mucho tiempo y que se podia 
explicar parcialmente por ciertos acontecimientos de su vida. Sin embar
go, el examen posterior demostro que padecia paralisis general; en sus 
delirios pareticos «habia caido hacia el lado en el que se apoyaba» 113. 

LA OBRA DE JANET: V) LA TEORIA DINAMICA 

La distincion que hizo Janet de dos tipos de neurosis principales, his
teria y psicastenia, fue tomada por C. G. Jung, el cual las constituy6 en 
prototipos de las personalidades extrovertida e introvertida (estando esta 
ultima ligada tambien con la teo ria de la esquizofrenia de Bleuler). Mien
tras tanto, en Francia, sea como fuere, la escuela neurologica que habia 
sucedido a Charcot ponia en duda la existencia real de las neurosis his
tericas, y los pacientes histericos desaparecieron gradualmente de los 
hospitales franceses. Tambien fue criticado el concepto de psicastenia: 
lera en realidad una entidad nosologica? 

Janet continuo su investigacion de las neurosis y desarrollo una teo ria 
dinamica de la que ya habia dado el primer bosquejo en Les obsessions 

112 Ibid., pag. 505. 
113 Pierre Janet «Un Cas de delire systematise dans Ia paralysie gem!rale», Journal 

de Psychologie, III (1906), 329-331. Un estudio en cierto modo semejante fue realizado 
por S. Ferenczi y S. Hollos, Zur Psychoanalyse der paralytlSchen Geistesstorung, 
Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1922. Trad. inglesa, Psychoanalysis 
and the Psychic Disorders of General Paralysis, Nervous and Mental Disease Mono
graph Series, nUm. 42, 1925. 
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et La psychasthenie (1903). Estos nuevos desarrollos se encuentran en Les 
medications psychologiques (1919), y mas posteriormente en La force et 
la faiblesse psychologzques (1930). Por ultimo se convirtio en una cons
truccion minuciosa, que trataremos de resumir aqui tan brevemente como 
permita su complejidad. 

En la epoca de Janet, numerosos autores suponian la existencia de 
una hipotetica energia nerviosa 0 mental, cuya insuiiciencia daria lugar 
a las alteraciones neurastenicas. Pero se veian confundidos por algunos 
hechos, como el de que un individuo que parecia completamente exhausto 
pudiera repentinamente, bajo ciertos estimulos, hallar la fuerza necesaria 
para realizar acciones dificiles. Janet supero estas aparentes contradic
ciones elaborando un sistema en el que la energia psicologica se caracte
riza por dos parametros: fuerza y tension. 

La fuerza psicol6gica es la cantidad de energia psiquica elemental, es 
decir, la capacidad de realizar actos psicologicos numerosos, prolongados 
y rapidos. Existen dos formas: latente y manifiesta. Movilizar la energia 
signitica hacerla pasar de la forma latente a la manifiesta. 

La tensi6n pszcoLogica es la capacidad de un indlviduo para utilizar 
su energia fisica a un nivel mas 0 menos alto en la jerarquia de tenden
cias descrita por Janet. Cuanto mayor sea el nlimero de operaciones sin
tetizadas, mas nueva sera la sinlesis, y por tanto mas alta la tension 
pSicologica correspondiente 114. 

Se han estableCldo comparaciones con los fenomenos fisicos. La rela
cion de fuerza y tension psicologicas ha sido comparada con la de calor 
expresado en terminos de calorias y en terminos de temperatura, y con 
la de electricidad en terminos de corriente y de tension. 

Estas relaciones se manifiestan por diversos fenomenos. La agitacion 
aparece cuando la cantidad de fuerza se mantiene al tiempo que desciende 
la tension psicologica. Las crisis psicolepticas y otras descargas son los 
efectos de un descenso subito de la tension psicologica. El agotamiento 
aparece cuando la energia psicologica de un cierto nivel se utiliza en otro 
superior. Debiera haber un equilibrio entre fuerza y tension. Este equi
librio es muchas veces dificil de mantener; de aqui las oscilaciones, que, 
segun Janet, desempeiian un papel importante en la patologia mental. 

Con la ayuda de estos conceptos· de fuerza psicologica, tension psico
logica y sus interrelaciones, Janet pudo construir un nuevo modelo teo
rico relativo a las condiciones neuroticas y a la psicoterapia. 

«Es probable que algun dia podamos establecer el balance del pre

supuesto del espiritu al igual que se hace hoy dia en los negocios. El 

114 Apenas hace falta sefialar que la «tensi6n psicol6gica» en el sentido de Janet 
no tenia nada en comtm con la denominada «tensi6n» en el sentido coloquial de 
ansiedad 0 irritaci6n que, seglin la terminologia de Janet, corresponderia, por el 
contrario, a estados bajos de «tensi6n psicoI6gica». 
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psiquiatra podni entonces utilizar de forma eficaz recurs os escasos al 
tiempo que evita gastos innecesarios y dirige el esfuerzo exactamente 
don de se necesita; mejor aun, enseiiara a sus pacientes a incrementar 
sus ingresos, a enriquecer sus mentes» 115. Este es el principio que Janet 
desarrollo en el volumen de 1.100 paginas de sus Medications psycho
logiques. Su sistema ha sido posteriormente elaborado y codificado por 
su discipulo suizo Leonhard Schwartz 116. El siguiente material esta bas ado 

. tanto en los principios de Janet como en las elaboraciones de Schwartz 117. 

Al tratar con un paciente neur6tico, la primera preocupacion debe 
ser la de valorar su fuerza y tension psicologicas. Se debe pres tar, pues, 
una atencion cuidadosa a la descripcion que hace el mismo de su forma 
de vida y de sus relaciones dentro de su ambiente social. Esta investiga
ci6n sistematica permitira al medico separar las porciones respectivas 
de los dos sindromes basicos de las neurosis: los sindromes astenico e 
hipotonico, que casi siempre estan mezclados entre s1. 

El sindrome asUnico, definido como insuficiencia de fuerza psicologica, 
se manifiesta fundamentalmente por laxitud, que aumenta despues del 
esfuerzo y disminuye despues del descanso. 

Existe una gran variedad de condiciones astenicas. Janet distinguia tres 
grupos principales 118. En las as tenias leves, los pacientes estfm insatis
fechos de si mismos, son incapaces de disfrutar completamente de la 
felicidad 0 el placer, y con facilidad se muestran ansiosos 0 deprimidos. 
Sabiendo que se cansan facilmente, evitan los esfuerzos, la iniciativa y 
las relaciones sociales, y son considerados orgullosos 0 torpes. Restringen 
sus intereses, sentimientos y acciones al maximo posible, hasta el punto 
de llevar una vida de ascetas (ascetismo neurotico). Se muestran suspica
ces hacia los demas, e inestables y lentosen adaptarse a las situaciones 
nuevas; tratan de ser reservados, pero no saben guardar con facilidad un 
secreto, y son muchas veces gran des mentirosos. A consecuencia de su 
astenia, prestan mucho esfuerzo y atencion a cosas que otros considera
rian innecesarias. 

El grupo intermedio de las astenias, a las que Janet denomina tambien 
as tenias sociales, afecta a las personas que sufren el sentimiento de vacio 
(sentiment du vide): las cosas, las personas 0 su propia personalidad les 

115 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, III, Paris, Alcan, 1919, pags. 469-
470. 

11.6 Leonhard Schwartz, Neurasthenie: Entstehung. ErkIarung und Behandlung 
der nervosen Zustande, Basilea, Benno Schwabe, 1951. 

117 Es dificil distinguir hasta que punto actu6 Schwartz sobre los principios de 
Janet. Como dijo Schwartz, se habia mantenido en correspondencia constante con 
Janet y habia discutido estos problemas con e1. 

118 Se describen ampliamente en un curso multigrafiado, Pierre Janet, Psycholcgie 
Experimentale, Compte-Rendu du cours de M. Janet, College de France, Paris, Chahi
ne, 1926, pags. 223-317. 
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parecen vacios, incluso repulsivos si la astenia empeora. No les gusta la 
gente y no se sienten ligados a los demas; de ahi su sensacion de aisla
miento. Muchas veces buscan una persona a la que poderse someter; 
parte de su actividad esta dedicada a encontrar medios para evitar los 
esfuerzos. Numerosos alcoholicos pertenecen a esta categoria. 

El tercer grupo comprende los pacientes cuya as tenia es tan grave que 
son incapaces de permanecer en una ocupacion fija. Es el caso de la 
esquizofrenia grave, que en aquella epoca todavia se denominaba demen
tia praecox. Janet solia decir que la demence precoce est une demence 
sociale. 

El «sindrome hipotonico», definido como una insuficiencia de la ten
sion psicologica, se caracteriza por dos clases de sintomas: primarios, 
resultantes de la incapacidad para realizar actos de sintesis psicologica 
a un cierto nivel psicologico, y secundarios (0 derivaciones), que expre
san un agotamiento de la fuerza nerviosa que no se puede utilizar en el 
nivel deseado. El sintoma subjetivo basico es un sentimiento de insufi
ciencia (sentiment d'incompletude), revelador de que, debido a su incapa
cidad para realizar actos completos a un cierto nivel, el individuo tiene 
que trabajar a un nivel de actividad inferior. Los sintomas secundarios 
son parte de las agitaciones de las que Janet habia dado una minuciosa 
descripcion en Les obsessions et la psychasthenie de 1903: agitaciones 
motoras, tics, gesticulacion, garrulidad, ansiedad, obsesion, meditaciones 
mentales, y tambien asma, palpitaciones cardiacas y migrafias. Como carac
teristica, el cansancio aumenta con el reposo y muchas veces disminuye 
con el ejercicio. Este tipo de paciente busca espontaneamente estimulos, 
porque estos no solo movilizan sus fuerzas latentes sino que las elevan 
a un nivel mas alto de tension psicologica. 

Es obvio, entonces, que estos dos sindromes requieren tipos diferentes 
de tratamiento, que en ocasiones pueden ser diametralmente opuestos. 

El tratamiento del sindrome astenico debe tener en cuenta que el 
individuo es psicologicamente pobre. Se puede resumir en tres puntos: 
1) aumentar los ingresos; 2) disminuir los gastos, y 3) liquidar las deudas. 

Primero, aumentar los ingresos. No conocemos la naturaleza exacta 
de las fuerzas psicologicas. Janet nunca dudo de su naturaleza fisiologica, 
y parecio creer que llegaria el dia en que podrian ser medidas. Considera
ba que estaban, en gran parte, relacionadas con la situacion del cerebro 
y 6rganos y tambien con las diversas inclinaciones. Cada inclinacion tiene 
una carga de energia psiquica, que difiere de un individuo a otro. Estas 
fuerzas pueden ser obviamente reconstituidas y almacenadas de alguna 
forma. «No se donde estan estas reservas, pero se que existen», deda 
Janet. Una de las fuentes principales de esta reconstitucion es el suefio; 
de aqui la importancia que tiene para el terapeuta ensefiar al paciente 
la mejor forma de prepararse para el. Lo mismo se podria decir de las 
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divers as tecnicas de descanso y relajacion, de la distribuci6n de las pausas 
durante el dia, de los des cans os diarios durante el mes, y de las vacacio
nes durante el afio. Otra fuente de energia reside en la alimentacion, no 
en el senti do del metodo de sobrealimentaci6n de Weir Mitchell, sino mas 
bien en el de una dieta cualitativa que utilice la acci6n de las vitaminas 
y otros agentes dieteticos todavia insuficientemente conocidos. 

Los estimulantes no suelen ser muy titiles aqui, porque tienden a 
movilizar reservas que muchas veces son insuficientes, y a agotarlas. Sin 
embargo, parece que algunos tipos de estimulo incrementan realmente la 
energia. Entre ellos se incluyen ciertos productos endocrinos y metodos 
fisioterapeuticos que ejercen una accion estimulante sobre la piel 119• 

Segundo, disminuir el gasto, 0 10 que Janet denomino economias psi
cologicas (economies psychologiques). Tambien aqui hay que recordar que 
las fuerzas psicologicas son en cierto modo identicas a las fisiol6gicas. 
Por tanto, hay que buscar todas las posibles perdidas de fuerza fisiologi
ca, relacionadas en ocasiones con infecciones cr6nicas, enfermedades del 
aparato digestivo y fatiga visual. Hay tambien actividades supertluas 0 

que consumen una energia excesiva. Pero, como hizo destacar Leonhard 
Schwartz, los dos puntos debiles se encuentran generalmente en la relaci6n 
del paciente con su ambiente social y con su trabajo profesional. 

El medico debe preguntar primero ace rca de las divers as personas 
con las que el paciente entra en contacto y de su relacion con cada una 
de ellas, para delimitar hasta que punto Ie dan fuerza 0 Ie privan de ella. 
Los mas peligrosos son los devoradores de energia (0 «sanguijuelas»), es 
decir, aquellas personas que, debido a su mal temperamento constante, 
sus enfados, sus suspicacias y autoritarismo, dejan exhaustos a sus com
pafieros. Su accion es en ocasiones 10 suficientemente nociva como para 
que el psiquiatra se sienta autorizado a llevar a cabo una operaci6n de 
«cirugia social», como deda Janet, es decir, a espaciar 0 separar a los 
individuos, 0 incluso apartarse de ellos permanentemente. Las mujeres 
astenicas, por ejemplo, no deben tener nin~s. 0 si los tienen, de cuando 
en cuando deben ~er cuidados por una institucion 0 en un campo de 
vacaciones. En los casos mas leves sera suficiente dar a la familia ciertas 
reglas 0 consejos relativos a la forma de llevar la situacion y a1 trata
miento del paciente. Debemos afiadir aqul que el propio paciente neur6-
tico es muchas veces un devorador de energia de su medio ambiente y 
que esta grandemente necesitado de consejo acerca de sus actitudes hacia 
la gente que Ie rodea. EI logro mas importante es llegar, de una forma u 
otra, a la resoluci6n de los conflictos 120. 

119 Pierre Janet, La Force et la faiblesse psychologiques, Paris, Maloine, 1930, pa
ginas 127-128. 

120 De fonna incidental, Ernst Kretschmer, en su Psychotherapeutische Studien, 
Stuttgart, Thieme, 1949, pag. 198, afirm6 que «Ia acIaraci6n y liquidaci6n entera y 
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Serfa tambien de la maxima importancia dar al paciente consejos en 
relacion con su trabajo profesional. Se trata de un punto que elaboro el 
Dr. Leonhard Schwartz debido a su conocimiento de las psicotecnicas y 
de la psicologica del trabajo profesional. Habfa investigado en detalle las 
demandas exigidas al trabajador por divers as profesiones en orden a la 
fuerte tension psicologica. Es lamentable que nunca publicara mas que 
un esbozo preliminar de sus hallazgos 121. Numerosos neuroticos, deda, 
pueden mejorar mucho cambiando simplemente de ocupacion, 0 quiza 
cambiando el tiempo 0 duracion de su trabajo. EI elemento humano, la 
relacion con los superiores, con los compafieros y subordinados, debe ser 
considerada tambien. EI concepto de Janet tendrfa asi una gran relevancia 
en 10 relativo a la higiene y la psicologia industrial. 

Tercero, liquidar las deudas. Cuando el paciente, gracias a los trata
mientos mencionados, ha obtenido una cierta fuerza, debe llevar a cabo la 
liquidacion de las deudas psicologicas. En ciertos casos habra que con
siderar 10 que Janet denominaba la moratoria: despues de un sobrees
fuerzo fisico 0 emocional, un individuo puede aparecer normal durante 
cierto tiempo y despues derrumbarse bruscamente. Asi ocurre cuando 
ha vivido durante algUn tiempo a expensas de sus reservas latentes y las 
ha agotado. EI psiqufatra que ve a alguien en ese perfodo latente debe 
ser capaz de diagnosticar un agotamiento real bajo la mascara de salud 
aparente, y someterIe a tratamiento como si fuera un astenico. 

Encontramos aqui tambien las ideas fijas subconscientes 0 las remi
niscencias traumaticas con las que Janet habia estado tan relacionado en 
el pasado. Posteriormente Ilego a considerarlas como una forma particu
lar de un fenomeno mas general, el de los actos no saldados. Todo acon
tecimientO, to do conflicto, toda enfermedad, incluso toda fase de la vida 
debe ser saldada en un cierto punto; de otro modo pueden subsistir restos 
patogenos y producir una perdida continua e invisible de energia mental. 
Can el psiquiatra, el paciente debe hacer una revision de toda su historia 
vital y discutir con ella interpretacion de ciertos hechos, asi como el 
deseo de realizar ciertos actos de renunciacion y liquidacion. Janet in
sistia en la gran importancia de los actos de terminacion. Es sorprenden
te ver, al echar una ojeada a las historias de los pacientes neuroticos y 
mentales, el numero e importancia de situaciones inadecmidamente termi
nadas, no Iiquidadas, entre las que se puede incluir la propia enfermedad 
mental 122. 

total de los conflict os presentes es el alfa y omega de cualquier terapeutica de las 
neurosis». 

121 Leonhard Schwartz, «Berufstatigkeit und Nervositat», Schweizerische· Zeit
schrift fur Hygiene, num. 4, 1929. 

122 Resulta adecuada aquf una nota personal: un paciente muy inteligente, des
pues de recuperarse de un episodio agudo de esquizofrenia, relata al autor la his
toria de su enfermedad y aiiadio: «Doctor, nunca de el alta a un paciente sin ex-
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El tratamiento del sfndrome hipotonico incluye dos grupos de tera
peuticas, cuya proporcion varia de un caso a otro. El primer grupo con
cierne a las derivaciones; el segundo tiende a reforzar la tension psicolo

gica. 
Primero, es necesario reabsorber las derivaciones. Serfa posible redu

cirlas en cierto grado debilitando la energia del paciente, como ocurre de 
forma natural en la fiebre. Segun Janet, los bromuros y sedantes actuan 
de forma semejante, consiguiendo asf una especie de victoria pfrrica. 

Un metodo mucho mejor es el consistente en canalizar las agitaciones 
Ilevandolas a actividades utiles 0 tolerables. Recuerda a la estrategia de 
la madre sagaz que asigna juegos y ocupaciones espedficas a sus hijos 
para que, en lugar de discutir y alterar la paz del hogar, cada uno este 
absorbido en su propio trabajo. Por 10 demas, descansa tambien en el 
principia de la terapia ocupacional sistematizada elaborado en Alemania 
por Hermann Simon 123. Determinando el tipo exacto de trabajo que harfa 
posible en cada paciente la reabsorcion de su agitacion, Simon consiguio 
que desaparecieran de su hospital mental to do ruido y agitacion en una 
epoca en que no habia metodos de tratamiento fisiologico ni casi sedantes. 
En cuanto a los neuroticos hipotonicos, un psiquiatra no podrfa cometer 
error mayor que tratarlos can reposo, que esta indica do en los pacientes 
astenicos. Dependiendo de la fuerza del individuo y del grado de su agita
cion, habra que entretenerle en ocupaciones activas: caminatas, deportes, 
caza a trabajos manuales. EI problema se hace mas dificil cuando las 
derivaciones han tornado un canicter de organizacion autonoma, como es 
el caso de los sindromes obsesivos convulsivos. En tales casos, las pres
cripciones antes mencionadas deben combinarse con otros tratamientos 
cuyo objeto sea el de obtener la disociacion de estas actividades autonomas. 

Segundo, es necesario elevar la tension psicologica. AI conseguir esto 
hasta un nivel suficientemente alto, desaparecen los sintomas hipotonicos 
primarios, asi como los secundarios resultantes de las derivaciones. En 
terminos de Janet, la sobrecarga de energia psicologica es drenada, es 

decir, utilizada a un nivel mas alto. 
Un medio fundamental de elevar la tension psicologica es la estimula

cion, procedimiento que el paciente tiende por naturaleza a buscar. La 
estimulacion es un fenomeno complejo que combina la movilizacionde 
fuerzas latentes con una elevaci6n de las mismas a un nivel mas alto de 
tension psicologica. Janet describio con detalle los diversos tipos de es-

plicarle su enfermedad». En realidad, cuando. un paciente es dado de alta en un 
hospital mental, el residente «terminanh su historia clfnica, pero muy a menudo 
nadie ayudani al paciente a realizar un «acto de terminacion» en relacian con la 
enfermedad que ha sufrido. 

123 Hermann Simon, Aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt, Berlfn y 
Leipzig, De Gruyter, 1929. 
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timulantes, tanto los de tipo quimico (alcohol, cafe y estricnina) como 
los de tipo psicologico (emociones estimulantes, viajes, cambios de vida, 
asuntos amorosos), que los pacientes buscan espontaneamente. Pero la 
estimulaci6n no es mas que un desplazamiento 0 transformacion de la 
energia, yes, por tanto, un metodo temporal y antieconomico. 

Un procedimiento mucho mejor, aunque mas largo y dificil, es el 
entrenamiento, cuyo principio basico es el de que la realizacion de una 
accion completa y conseguida permite obtener una elevaci6n de la tension 
psicologica. Este metodo, aplicado y perfeccionado por Schwartz, consta 
de cuatro pasos: 

1) Determinar el nivel en el que el paciente puede realizar una accion 
completa. 

2) Hacerle ejecutar y completar un trabajo de ese tipo, primero lenta 
y minuciosamente, despues con mas rapidez pero siempre perfectamente, 
hasta que no Ie presenta dificuItades. 

3) Cambiar al paciente a otro tipo de trabajo, mas dificil y de nivel 
mas alto. 

4) Encontrar otras salidas psicologicas. 
Este es sin duda exactamente el principio de todas las variedades de 

educacion y de reeducacion dignas de tal nombre. 
Janet y Schwartz han destacado que alteraciones exactamente iguales 

a las del sindrome hipotonico pueden aparecer en individuos que se vean 
obligados a trabajar a un nivel de tension psicologica inferior al suyo 
propio; por ejemplo, en emigrantes que tienen que dedicarse a una ocu
pacion inferior a su profesion previa, y mas aun en los desempleados. 

La teo ria de Janet de la energia mental va mas alla de la interpreta
cion de las condiciones neuroticas antes mencionadas. Existen infinitas 
transiciones entre los individuos normales, los neuroticos y los psicoticos. 
Janet nunca elabor6 una tipologia basada en sus conceptos de energia 
dinamica, pero serfa facil establecerla agrupando diversas observaciones 
extraidas de su obra. 

Menciona en ocasiones a los millonarios psicol6gicos, es decir, a las 
personas dotadas de gran cantidad de fuerza psicol6gica combinada con 
un alto nivel de tension psicol6gica. Son capaces de realizar un gran nu
mero de actos muy sintetizados. Podriamos pensar en Napoleon en el 
campo de batalla combinando una larga serie de datos conocidos y su
puestos acerca de la fuerza y de los movimientos del enemigo y teniendo 
que conjeturar, sopesar y tomar decisiones rl:ipidamente durante un perfo
do prolongado de tiempo. 

Otro tipo al que Janet se refiere con frecuencia es el de los individuos 
propensos a un descenso subito de la tensi6n psicologica. La crisis epilep
tica no es sino un colapso repentino de tensi6n psicologica en forma de 
descarga de energia, cayendo el individuo a un nivel inferior, del que 
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asciende lentamente. Menos espectaculares son las CrISIS psicoIepticas de 
los psicastenicos 124. Existe un emborronamiento subito de la accion y la 
percepci6n y una perdida del sentimiento de la realidad, y su terminaci6n 
puede ser repentina 0 gradual. Janet suponia que en ciertos individuos 
las oscilaciones de la tension psico16gica siguen un patron ciclico; pueden 
vivir durante cierto tiempo en un estado de perfecto equilibrio y despues, 
bien debido al agotamiento 0 al efecto de acontecimientos externos, des
cender su tension psicologica y estabilizarse a un nivel inferior durante 
un .perfodo de tiempo dado, 10 que les da apariencia de maniaco-depre
sivos. 

Janet cita tambien con frecuencia el tipo de individuo cuya tensi6n 
psico16gica esta permanentemente bajo el nivel deseable, aunque posee 
suficiente fuerza psicol6gica. Se incluyen aqui no solo gran numero de 
psicastenicos en las formas clasicas de obsesi6n, fobias y semejantes, sino 
tambien varias otras alteraciones psicopatol6gicas. La necesidad de esti
mulacion puede hacer que tales individuos recurran a metodos artificiales 
para elevar su tensi6n psicol6gica. Esta es para Janet la principal psico
genesis del alcoholismo, asi como de numerosos casos de adiccion a las 
drogas, perversi6n sexual y ciertas formas de criminalidad 125. La relaci6n 
entre cleptomania y depresi6n mental fue bien ilustrada en el caso de 
un paciente que habia aprendido accidentalmente a aliviar su depresion 
mediante la estimulacion proporcionada por el robo en las tiendas 126. 

El individuo que tiene una cantidad muy pequefia de energia psico
l6gica, a un nivel bajo, serfa el reverse del millonario psicologico. Tales 
personas consiguen en ocasiones una cierta adaptacion en la vida, asu
miendo una forma de vida humilde y restringida. Su ocupaci6n estara 
mal pagada, pero sera tranquila y segura. Tienen pocas amistades y no 
se cas an. Janet escribi6: «La gente los considera egoistas y cobardes; 
quizas son simplemente sabios» 127. 

En un nivel aun mas bajo estan ciertos esquizofrenicos a los que Janet 
se refiere en terminos de demencia astenica. 

Aunque reconociendo siempre la importancia de los factores heredi
tarios, congenitos y organicos, Janet da gran importancia al dinamismo 
aut6nomo de la energia psfquica. Siempre que el psiquiatra comprenda 
y sepa como utilizar las leyes de ese dinamismo psicol6gico, puede esperar 
resultados psicoterapeuticos sustanciales. En ese aspecto, la ley principal 
del dinamismo psicologico puede ser formulada asi: «El acto completado 

124 Pierre Janet, «The Psycholeptic Crises», Boston Medical and Surgical Journal, 
CLII (1905), 93-100. 

125 Pierre Janet, «L'AlcooIisme et la depression mentale», Revue lnternationale 
de Sociologie, XXIII (1915), 476-485. 

126 Pierre Janet, «La Kleptomanie et la depression mentale», Journal de Psycho
logie, VIII (1911), 97-103. 

1Z1 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, II, Paris, Alcan, 1919, pags. 97-98. 
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y tenninado eleva la tension psicologica del individuo, mientras que el 
acto incompleto y no logrado la hace descender». Janet hace comparacio
nes con las inversiones financieras: una inversion sana produce benefi
cios; una sucesion de buenas inversiones produce un aumento de las 
ganancias y un incremento de la fortuna. Una mala inversion da lugar a 
una perdida; una sucesion de malas inversiones termina en las deudas 
y la ruina 128. Esto es exactamente 10 que ocurre de forma espontanea con 
numerosos individuos. Dejando aparte todas las formas intermedias, vamos· 
a considerar los dos casos extremos. En uno de ellos estaria quien, gra
cias a una sucesion ininterrumpida de actos completos y terminados, 
consigue incrementar su tension psicologica. Janet se refiere particular
mente al caso de las personas reservadas que se esfuerzan en aprender 
normas sociales para vencer definitivamente su reserva y conseguir el 

triunfo. 
Diametralmente opuesto es el caso del individuo que deja sus acciones 

incompletas y sin conseguir, haciendo descender cada vez su tension 
psico16gica y quedando cada vez menos capaz de adaptaci6n; de ese modo 
cae en un circulo vicioso cuya terminaci6n logica es un sfndrome aste
nico-hipotonico, que tiene su expresi6n extrema en la esquizofrenia hebe
frenica. Este concepto esta muy pr6ximo a la teoria de la esquizofrenia 
de Adolf Meyer, quien la considera como el resultado de una larga serie 
de reacciones inadecuadas y de deterioro de los habitos. 

El concepto de Janet podria iIuminar tambien el tan discutido meca
nismo de la terapia ocupacional. Es indudable que para el habfa dos tip os 
diferentes de terapia ocupacional. La primera actua D;lediante la canaliza
cion de las derivaciones. Es esta la que se recomienda en ciertos Iibros 
populares escritos para neur6ticos, aconsejando que los individuos ner
viosos se mantengan ocupados y tengan tantas distracciones y ocupacio
nes como les sea posible 129. En psiquiatrfa, es este tambien el principio 
que Hermann Simon desarrollo hasta su mas alto grado con su metodo 
de terapia mas activa de las enfermedades mentales. 

El segundo metodo, completamente distinto, es el del entrenamiento; 
consiste en dar al paciente un trabajo manual 0 intelectual que Ie haga 
operar a un nivel bastante alto de su capacidad, ensefiandole a hacerlo 
lenta, completa y perfectamente, y elevando despues gradualmente el 
nivel. Este era el principio de la educaci6n c1asica y tambien de las escue
las profesionales, pero se puede utilizar con los pacientes mentales para 
ensefiarles una nueva tecnica, una nueva profesi6n 0 un nuevo idioma. 

128 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, III, Paris, AIean, 1919, pags. 249-
297, y La Force et la faiblesse psychologiques, pags. 179-180. 

129 Ver, p~r ejemplo, M. B. Ray, How Never to Be Tired, Indianapolis y Nueva 
York Bobbs Merrill Co., 1938. E1 eonsejo dado en ese libm seria bastante aeonseja
ble ;ara los neuroticos hipotonicos, pero desastroso para los astenicos. 
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Sus resultados pueden no ser tan aparentes de forma inmediata como 
los de Hermann Simon, pero son mas provechosos a largo plazo. 

Se podria preguntar cual es el lugar de la hipnosis dentro de este 
marco de referencia. Janet nunca olvido este metodo y 10 utilizo con los 
pacientes histericos. Desde su nuevo punto de vista dimimico, era un 
medio de regular la energia mental en los pacientes que tenian una dis
tribuci6n desigual l30• 

EI viejo concepto de la relacion terapeutica, que Janet habia estudiado 
en 1886 bajo su aspecto de electividad y en 1896 bajo los aspectos mas 
generales de la influencia sonambula y la necesidad de direcci6n, tambien 
ahora fue desarrollado y se convirtio en el acto de adopcion. En la rela
cion entre el paciente y el director, como decia Janet, aparecerfa antes 
o despues, en ocasiones de forma brusca, un cambio lIamativo. El pa
ciente mostraria una conducta especifica hacia el terapeuta, que no tenia 
frente a ninguno mas. Afirmarfa que el terapeuta era un ser excepcional 
y que el, el paciente, habia encontrado por fin a alguien que Ie compren
dia y Ie tomaba en serio. Esto significaba en realidad que era ahora capaz 
de contar sus propios sentimientos y de hablar seriamente acerca de sf 
mismo. La imagen inexacta que tenia del director era una mezc1a de 
todos los tipos de inclinaciones previas mas 0 menos semejantes hacia 
otras personas, sintetizadas ahora de una forma particular. Estas opinio
nes y actitudes del paciente, expresadas en el acto de adopcion, y el au
mento de su propia estimacion, Ie capacitaban para realizar actos que 
habra side incapaz de conseguir hasta entonces, y tambien permitian al 
terapeuta sacar al paciente de muchas de sus dificultades. 

Se podria decir mucho mas acerca de la psicoterapia dinamica de 
Janet; sin embargo, 10 expuesto hasta aqui es suficiente para demostrar 
que es un metodo flexible y ampIio, adaptable a cualquier enfermedad 
y cualquier paciente. Mas que una psicoterapia especifica, es un sistema 
general de economia psicoterapeutica. 

LA OBRA DE JANET: VI) LA GRANSINTESIS 

Para Janet, el analisis psicologico era siempre la primera fase de un 
metodo cuya segunda seria la sintesis psicol6gica. En El automatismo 
psico16gico hizo la distincion entre la mente consciente y la subconscien
te con una funci6n de sintesis realizada por la mente consciente. En Las 
obsesiones y la psicastenia present6 una jerarquia mas compleja de la 
mente con cinco niveles, el concepto de tensi6n psicol6gica, y la interpre-

130 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, III, Paris, Alcan, 1919, pags. 414-
417. 
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taci6n de la psicastenia como un descenso de tensi6n psicol6gica en 
dichos niveles. A partir de 1909, en sus clases en el College de France, 
Janet comenz6 a crear una sintesis mayor y mas completa cuyo primer 
esbozo apareci6 en 1926 en el primer volumen sobre De la angustia al 
extasis 131. Janet declar6 una vez que los psic610gos de finales del siglo XIX 

habian escrito demasiadas monografias sobre temas limitados, hasta el 
punto de crear una gran confusi6n. Se necesitaban ahora sistemas com
prensivos que permitieran a los psic610gos ordenar, clasificar, e interpre
tar heclios y provocar discusi6n que llevarfa posteriormente a la sustitu
ci6n de estos sistemas. 

Emprendi6 la construcci6n de un vasto modele conceptual bas ado no 
s6lo en la psicologia y psicopatologia del aduIto sino tambil!n en datos 
proporcionados por la psicologia infantil, la etnologia y la psicologia 
animal. Dentro de ese marco de referencia apenas hay alglin fen6meno 
de la mente que no pueda ser iluminado de alguna forma. Se dan nuevas 
interpretaciones a la percepci6n, la memoria, las creencias y la persona
Jidad, asi como a las manifestaciones anormales tales como las alucina
ciones y los delirios. 

En ese sistema perfeccionado, Janet mantiene sus antiguos conceptos 
de energia y tensi6n psico16gica, pero ahora se concentra en el analisis 
psicol6gico de las tendencias (concepto que prefiere al de instinto; las 
tendencias son mas flexibles y se pueden combinar entre sf). Cada ten
dencia esta dotada de una cierta carga de energia latente que difiere de 
un individuo a otro. Cada tendencia, una vez activada por la estimulaci6n 
adecuada, puede Ilegar mas 0 menos cerca de su completa realizaci6n. 
Cada tendencia esta colocada en un nivel jerarquico, y esto da la clave 
para la comprensi6n de numerosas condiciones psicopatol6gicas. En ese 
nuevo marco de referencia, el acto subconsciente se define ahora como 
«el acto que ha conservado una forma inferior entre actos de nivel supe
rion>; en otras palabras, un acto de cualquier nivel se puede hacer sub
consciente cuando el individuo realiza de forma consciente actos de un 
nivel superior 132. 

La gran sintesis psicolOgica de Janet es un monumento de tal amplitud 
que haria falta un volumen de 400 a 500 paginas para exponer sus ele
mentos. Nunca 10 hizo 133. El autor que estuvo mas cerca de escribirlo 
fue Leonhard Schwartz, cuyo libro p6stumo qued6 sin terminar (Ie falta
ban, entre otras cosas, los capitulos sobre los conceptos de alucinaciones 
y delirios de Janet) 134. 

131 Pierre Janet, De l'Angoisse a l'extase I, Paris, Alcan, 1926, pags. 21!J..234. 
132 Pierre Janet, Les Debuts de ['intelligence, Paris, Flammarion, 1935, pags. 44-45. 
133 El mejor relato dado por Janet fue su contribuci6n «La psychologie de la 

conduite», en la Encyclopedie Fran9aise, VIII (1938), 8.0 , 08-11 a 8.0
, 08-16. 

134 Leonhard Schwartz, Die dynamische Psychologie von Pierre lanet, Basilea, 
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A continuaci6n, trataremos de dar una VISIOn extremadamente sucinta 
de la gran sintesis de Janet. Recordemos que, en su obra, abarca unos 
treinta libros y varias docenas de articulos. 

Daremos ahora un breve resumen de cada una de las tendencias. Las 
nueve tendencias se dividen en tres grupos: 

I. Tendencias inferiores 

1. Tendencias reflexivas. 
2. Tendencias perceptivo·suspensivas. 
3. Tendencias sociopersonales. 
4. Tendencias intelectuales elementales. 

II. Tendencias medias 

5. Acciones inmediatas y creencias dogmMicas. 
6. Acciones y creencias reflexivas. 

III. T endencias superiores 

7. Tendencias racional-ergeticas. 
8. Tendencias experimentales. 
9. Tendencias progresivas. 

1.1. Tendencias reflexivas: Son actos explosiv~s que se liberan unica
mente cuando un estimulo ha a1canzado un cierto grado, tienen una forma 
organizada, y estan adaptadas a algun objeto 0 situacion exterior. Vnas 
veces son movimientos de repulsion, retirada, excreci6n 0 incorporaci6n. 
Otras, actos mas complejos, cadenas de reflejos, melodias cineticas. Aqui 
no existen regulaciones psicol6gicas como en las emociones, y una vez 
comenzado el movimiento debe seguir su curso hasta su fin. La psico
patologia nos muestra ejemplos de tales tendencias reflexivas en la conduc
ta de ciertos casos de idiocia severa. El ataque epileptico es una regresi6n 
transitoria a ese nive!. 

1.2. Tendel1cias perceptivo-suspensivas: Son tendencias cuya activaci6n 
completa requiere una estimulaci6n en dos pasos: el primer estimulo 
despierta la tendencia y es seguido por un perfodo de suspensi6n (periodo 
de espera), tras el cual es necesario un segundo estimulo para completar 
el acto. En ocasiones la tendencia es mas compleja e incluye una secuen
cia de acciones. En contraste con las tendencias meramente explosivas, 
las perceptivo-suspensivas, una vez liberadas por un estimulo externo, 
tratan de modificar algo en el mundo exterior (como es la accion de la 

B. Schwabe, 1951. Ver tambien, I. Meyerson, «Janet et la theorie des tendances", 
lournal de Psychologie, XL (1947), 5-19. 



446 Descubrimiento del inconsciente 

fiera hacia su presa) e implican, por tanto, un cierto grado de adapta
CIOn. Son el punto de partida de todas las formas de accion que implican 
fases de espera 0 busqueda, las bases del acto de percepcion y de la 
no cion de los objetos. La percepcion esta situada a medio camino entre 
el primero y el segundo estimulos. Un objeto, basicamente, es un esquema 
perceptivo (por ejemplo, la percepcion de un sillon es un esquema per
ceptivo de los movimientos incluidos en el acto de sentarse en el). Entre 
los diversos objetos, uno tiene una condicion privilegiada: el cuerpo pro
pio, debido a su falta de exterioridad y a nuestra conducta conservadora 
hacia el. 

Una ilustracion psicopatologica de ese nivel es la historia que cuenta 
Janet del corredor de bicicleta que comienza la carrera con espiritu com
petitivo (tendencia sociopersonal) pero que, bajo el efecto del agotamiento 
creciente, se torna indiferente hacia los espectadores, el paisaje y la idea 
de ganar. Su campo de percepcion esta estrechado en la forma del estadio 
intermedio de la tendencia perceptivo-suspensiva. El paso siguiente en 
la regresion seria quedarse dormido y pedalear de forma puramente re
flexiva 135. 

1.3. Tendencias sociopersonales: Ha ocurrido una diferenciacion entre 
dos grupos de conductas, las dirigidas hacia el socius y las dirigidas hacia 
nuestro propio cuerpo. Sin embargo, existen interacciones e influencias 
reciprocas entre estas dos lineas de conducta. 

El individuo adapta sus propios actos a los actos del socius. Como 
consecuencia de ello, tales actos son siempre en proporcion variable actos 
combinados 0, como dice Janet, actes doubles. Entre estos se encuentran 
la imitacion, la colaboracion y el mando y la obediencia. En 10 relative 
a la imitacion, Janet adopta la definicion de Durkheim: la percepcion del 
acto de otro hombre parece controlar la ejecucion del acto del imitador, 
pero la imitacion es un «acto doble» que implica una accion no solo del 
imitador, sino tambien del imitado. La imitacion espontanea resulta per
feccionada por la consciente que los niiios aprenden en el proceso del 
juego. En la colaboracion, dos socii participan en una accion comtm ten
dente a un resultado comun y que crea a ambos el sentimiento de triun
fo. El acto de mandar y obedecer se puede considerar un tipo especial de 
colaboracion en el que miembros de tin grupo aceptan el acto del jefe 
como una parte del acto total y los restantes papeles se distribuyen entre 
los participantes. Pero lcomo llegan los socii a esa distribucion de papeles? 
A traves de los actos de valorisation sociale (valoracion social), que ads
criben al yo propio un cierto valor y llevan a los demas a aceptarlo. Entre 
otros divers os actos del mismo nivel Janet analiza la pena, la rivalidad, 

135 Pierre Janet, De l'Al1goisse a l'extase, Paris, Alcan, 1926; II, 1928, pag. 262. 
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la lucha, el regalo y el robo, el esconderse y mostrarse, la conducta sexual 
yotros. 

• Pero el individuo no solo adapta sus propios actos a los actos del 
socius; hace la misma adaptacion hacia sf mismo. En otras palabras, 
actua hacia si mismo de la misma forma que actua hacia otros. Aquf esta 
el punto de partida de 10 que Janet denomina acto de intimidad, conducta 
a la que atribuye la maxima importancia, ya que su ultimo termino es 
el pensamiento interno 136. Estar solo significa no ser observado y no tener 
que mantener deberes de respeto y consideracion (egards); significa una 
simplificacion de la conducta, un menor gasto de energia. 

En el mismo nivel, desde el punto de vista de la psicologia social, 
estan las ceremonias. En sus estudios sobre los intichiuma de los austra
lianos, Durkheim des taco el papel de estimulo mutuo proporcionado por 
los participantes. 

Segun Janet, este es tambil.~n el nivel al que pertenecen las cuatro 
emociones basicas. La mayor parte de los sentimientos que constituyen 
la vida emocional de una persona dependen de la combinacion de ciertas 
conductas sociales con cuatro emociones basicas: esfuerzo, fatiga, tris
teza y alegria. Estos cuatro sentimientos corresponden a mecanismos de 
regulacion de acciones. Como comparacion, no existen solo funciones de 
respiracion y circulacion de la sangre, sino tam bien mecanismos regula
dores que, dependiendo de la necesidad 0 la circunstancia, aumentan 0 

disminuyen la respiracion y la circulacion. Del mismo modo, existen re
gulaciones psicologicas que incrementan 0 disminuyen la energia necesa
ria para activar una tendencia. Despues de haber aprendido a reaccionar 
ante los actos de sus socii, el hombre aplica para si la misma conducta, 
aprendiendo asi a reaccionar a sus propias acciones. En algunas situacio
nes faltan estas regulaciones, y el paciente experimenta un sentimiento de 
vacio (sentiment du vide). Las dos emociones elementales, esfuerzo y 
fatiga, las compara Janet a la accion del acelerador y los frenos de un 
coche. Los neuroticos obsesivos son personas que siempre hacen esfuer
zos exagerados e innecesarios, mientras que la pereza es una propension 
al esfuerzo insuficiente. En la misma teoria, la tristeza es el miedo a la 
accion y una reaccion ante el fallo perpetuo, mientras que la alegria es 
un sobrante de energia liberado despues de una accion terminada can 
exito (la reaccion del triunfo). Janet compara la tristeza can el cambia 
ala march a atras de un coche. En ese caso, la alegria se podria comparar 
con el gasto excesivo de gasolina que se produce cuando se tienen los 
frenos echados. En realidad, sin embargo, la teoria de las emociones de 
Janet es infinitamente mas compleja. En su libro sobre el amor y el odio, 

136 Pierre Janet, La Pel1see interieure et ses troubles, Paris, Ma1oine, 1927. 
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por ejemplo, da un analisis completo que comprende numerosos matices 
e implicaciones de estos dos sentimientos 137. 

Desde el punto de vista de la psicopatologia, Janet estaba muy intere
sado en todas las formas de conducta social inferiores al nivel del habla, 
como las que aparecen en los idiotas. Por otra parte, la regresi6n al nivel 
de las tendencias sociopersonales Ie dio la clave de numerosas manifesta
ciones psicopatol6gicas en niveles superiores. Las alteraciones de las va
lorisations sociales se manifiestan de forma diferente en los timidos que 

. en los autoritarios. Es tambien una falta de valorisation sociale la que 
da lugar a la reacci6n de fracaso. Los delirios de persecuci6n se originan 
por el proceso de objetivaci6n social e intencional. Otro tipo del delirio 
de persecuci6n, el delirio de referencia (el de los pacientes que creen que 
son constantemente observados y que otros leen sus pensamientos), es 
adscrito por Janet a deficiencias en la capacidad del paciente para reali
zar el «acto de intimidad». 

1.4. Tendencias intelectuales elementales: Este nivel constituy6 uno 
de los temas favoritos de Janet, al que dedic6 dos de sus ultimos libros 138. 

Es el nivel de inteligencia anterior al lenguaje, en el que se incluyen los 
inicios del mismo, la memoria, el pensamiento simb6lico, la producci6n 
y la explicaci6n. 

El acto mas elemental de inteligencia, segun Janet, consiste en la con
frontaci6n y combinaci6n de dos conductas hacia dos objetos diferentes. 
Como ilustraci6n, analiz6 el manejo del cesto de manzanas. Consta de dos 
acciones que no pertenecen ni al cesto ni a las manzanas: llenar el cesto 
y vaciarlo. De la misma forma, Janet analiz6 el significado de la herra
mienta elemental, del retrato 0 la estatua, de la c6moda, de la puerta y de 
la calle y la plaza publica. En cada uno de estos sutiles analisis, demos
tro como existe una combinacion de dos acciones en la que estan incluidos 
dos objetos. 

Es tambien el nivel de inicio del lenguaje, que asimismo es un acte 
double, es decir, una combinaci6n de hablar y ser hablado 139. Janet pen
saba que el lenguaje surgi6 a partir de una transformaci6n de los actos 
de mandar y obedecer. Los actos vocales como grito de guerra reemplaza
ron la necesidad de que el jefe gesticulara una orden. Una teoria similar 
podria explicar los comienzos de la memoria. La memoria es una trans
formaci6n de una accion tal que puede ser comunicada incluso al ausente 
(por ejemplo, un centinela, a la llegada del enemigo, dara la alarma, y 

137 Pierre Janet, L'Amour et la haine, Paris, Maloine, 1937. 
138 Pierre Janet, Les Debuts de ['intelligence, Paris, Flarnmarion, 1935; L'intelligen

ce avant Ie langage, Paris, Flammarion, 1936. 
139 AI parecer, Janet no sospech6 que esta teoria del Ienguaje Ia hubiera estabIe

cido ya Heymann SteinthaI, Einleitung in die Psychologie der Sprachwissenschaft, 
2.a ed., Berlin, DiimrnIer, 1881, pags. 372-374. 
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esto es un lenguaje incipiente; en ausencia del enemigo, dara un informe 
al jefe, y esto es memoria incipiente). As!, «la memoria es la orden dada 
a los ausentes, antes de convertirse en la orden dada por el ausente». 

Otra conducta intelectual elemental explica tambien el origen de la 
producci6n: el alfarero, en su mente, combina dos representaciones, la 
del acto para el que servira el objeto, y la del acto que esta realizando. 
Pas a incesantemente de la superioridad de un punto a la del otro, inven
tando acciones que combinen los dos puntos de vista. Cercano al origen 
de la producci6n esta el de la explicaci6n, esto es, el tomar coneiencia 
de otros actos de producci6n. 

En este nivel existen tambien implicaciones psicopatol6gicas. Ciertos 
idiotas e imbeciles que estan en el nivel del prelenguaje son capaces de 
realizar ciertos actos de inteligencia rudimentaria. En algunos casos de 
confusi6n mental y onirismo pueden ocurrir regresiones a ese nivel. 

II.S. Acciones inmediatas y creencias dogmdticas: Una vez nacido, el 
lenguaje se desarroll6 enormemente, extendiendose a todos los actos hu
manos. Cada acto motor estaba ahora acompafiado en paralelo por un 
acto de habla. Este desarrollo tuvo consecuencias fundamentales. El len
guaje fue disociado de la acci6n y el hombre 10 utiliz6 para hablarse 
tanto a si mismo como a los socii. La conducta humana comenz6 a disc
ciarse en conducta corporal y conducta verbal. Como sena16 Janet, en 
este estado «la conducta total del hombre se convierte en el analisis de 
las relaciones entre la conducta corporal y el habla». La conducta cor
poral, la unica que puede cambiar inmediata y directamente el mundo, 
es la unica eficaz, pero es lenta, pesada y cans ada. La conducta verbal 
es facil, rapida y no produce gastos, pero no puede cambiar inmediata
mente el mundo. Janet pensaba que esta gran diferencia entre las dos 
conductas se convirtio en el punto de partida del concepto de separaci6n 
de cuerpo y mente. 

Al principio la palabra hablada era el comienzo de una accion. Pero 
despues, el habla se emancip6 de la conducta corporal; el hombre co
menz6 a jugar con el lenguaje, y a esto es a 10 que Janet denomina len
guaje inconsistente 140. El lenguaje inconsistente se puede observar en 
ninos de tres a seis afios de edad, que muchas veces hablan sin prestar 
atenci6n a 10 que dice el otro, segun describio Piaget. Tambien se da, 
afiade Janet, en los mon6logos colectivos de ciertos imbeciles, e incluso 
entre adultos normales. Contra el se manifest6 una reaccion que discurrio 
por dos vias. Primero, la affirmation~ que Janet iguala con la promesa 
y considera como el origen de la creencia. Segundo, el acto de voluntad, 
que es una forma de crear un fuerte lazo entre el lenguaje y el acto. 

140 Pierre Janet, «Le Langage inconsistant», Theoria, III (1937), 57-71. 
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Finalmente, el lenguaje fue utilizado por el hombre para hablarse a si 
mismo en forma de lenguaje interior. Este fue el origen del pensamiento. 
Janet dedico un curso completo al origen del pensamiento interno 141. Una 
de las caracteristicas principales de este estado es 10 que Janet denomina 
creencia dogmatica: la creencia es mas adecuada a los sentimientos que 
a los hechos, y por tanto contradictoria 0 absurda muchas veces. En este 
estado el hombre cree 10 que desea 0 teme. Es el tipo de creencia normal 
en los nifios, en los d6biles mentales 0 en el proceso de sugestion, y oca
sionalmente entre muchas personas normales. La representacion del mun
do para el hombre toma la forma de 10 que Janet denomina mundo de 
la creencia dogmcitica: al igual que la conducta perceptiva creaba objetos, 
la conducta afirmativa crea ahora seres; los seres no son sino objetos a 
los que el nombre y la creencia afiaden persistencia y estabilidad. 

La memoria en este estado sufre un proceso similar al del lenguaje; 
la memoria inconsistente se emancipa de la memoria consistente con actos. 
Carece de una localizacion exacta en el tiempo y es el punto de partida 
de leyendas y mitos. 

En este punto el individuo se desarrolla en la forma de personaje, 
caracterizado por actitudes y papeles. El personaje es un individuo que 
actua segu.n la imagen que se ha hecho de si mismo y que presenta a 
otros hombres. De aqui su sugestibilidad y plasticidad; tambien adopta 
los papeles de otros. 

Desde el punto de vista psicopatologico, este es el nivel no solo del 
lenguaje y la memoria inconsistentes, sino tambien de la sugestibilidad 
(que es una especie de creencia inconsistente) y de la confabulacion. 
Janet distingue agudamente entre confabulacion y mitomania. En la ulti
ma, el individuo es consciente de que esta mintiendo, pero el nivel de 
creencia dogmatica es inferior al nivel de conducta mas compleja de la 
mentira. 

11.6. Acciones y creencias reflexivas: La reflexion, segu.n Janet, surge 
de la discus ion entre el individuo y varios socii. Esta conducta colectiva 
es internalizada en forma de discusion interna en la que se pueden dis
tinguir varias fases. Primero aparece la duda, que es una suspension de 
la afirmacion, despues la deliberacion, que es una lucha entre tendencias 
y argumentos, y posteriormente una conclusion en un acto de decision. 
La lucha de estas tendencias se denomina deliberacion cuando termina 
con una voluntad 0 con una creencia. Las acciones y creencias reflexivas 
no estan aun en el nivel logico. Sin embargo, implican un conocimiento 
coherente de un objeto externo y de uno mismo. 

La representacion del mundo por parte del hombre en este estado 
toma la forma del mundo de la creencia reflexiva (que Janet denomina 

141 Pierre Janet, La Pensee interieure et ses troubles, Paris, Maloine, 1927. 
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tambien Ie reel retlechi, 10 real reflexivo) donde no hay exactamente 
seres, sino cuerpos y espiritus. En este punto Janet aporta un nuevo 
concepto de 10 real, mas complejo que el que propuso en 1903. Esta es la 
parte de su ensefianza que tiene mayores conexi ones con sus teorias de 
las alucinaciones y los delirios. La realidad consciente, dice Janet, es una 
estructura compleja en la que intervienen tres niveles de realidad: 10 

reel complet (10 real completo), 10 presque reel (10 casi real) y 10 demi
reel (10 semi-real). 

Lo real completo es el fruto de una creencia unida a la posibilidad 
de una accion inmediata 0 una permanencia intangible. Comprende cuer
pos y espiritus. Un cuerpo es una realidad persistente acerca de la cual 
se afirma con reflexion que tiene un lugar, una forma, cualidades per-

. ceptivas: que esta definido y desprovisto de intencionalidad. Un espiritu 
es la realidad invisible que es distinta del individuo que habla y distinta 
de otros espiritus, y esta dot ada de intencionalidad. Estas dos realidades 
distintas (cuerpo y espiritu) se pueden unir en el hombre en general y en 
uno mismo en particular. 

Lo casi real esta unido con la conducta de expectacion y referencia a 
uno mismo, y corresponde en cierto modo can 10 que Janet habia denomi
nado previamente presentificacion. Incluye la nocion del instante pre
sente, de la accion que estamos realizando y tenemos en seguida en la 
mente, y la referencia a uno mismo, y tiene lugar en el mundo de la 
conciencia, que es la regulacion de nuestras acciones presentes. 

Lo semi-real comprende los bordes de la realidad, que son, en orden 
de proximidad decreciente: la percepcion del futuro proximo, del pasado 
reciente, de 10 ideal, del futuro remota, de 10 imaginario y finalmente de 
la idea abstracta. 

En estado normal debe haber una adecuacion entre la realidad y el 
sentimiento que tenemos de ella. En la enfermedad mental hay una 
inadecuacion, bien en forma de surrealisation (sobrerrealizacion), como 
cuando un acontecimiento del pasado lejano es dotado de un sentimiento 
de creencia que 10 establece en el presente, a de infrarrealizacion, es 
decir, de incapacidad para sentir los objetos del presente como realmente 
perceptibles, como ocurre cuando el informe del paciente no corresponde 
a las ideas que sus socii tienen acerca de los mismbs acontecimientos u 
objetos. En estos conceptos, Janet encontro la clave para la comprension 
de los delirios, que desarrollo en diversos trabajos. 

En el mismo nivel se encuentran la memoria consistente, los actos 
de la voluntad consciente y un desarrollo ulterior del individuo en la 
forma del yo reflexivo (moi retzechi). Comparado con el personnage, el 
yo consciente implica una organizacion temporal de la personalidad y 
una biografia integrada. 
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Este nivel tiene una importancia particular des de el punto de vista 
psicopatologico. La regresion a ese nivel, 0 las alteraciones en el proceso 
de creencia refiexiva, se evidencian en los individuos aquejados de una 
perdida de sentimiento de realidad y que desarroHan una busqueda ansio
sa de 10 real. Este es tambien el nivel al que pertenecen las alteraciones 
de la voluntad como la abulia y, como ya se menciono, la mitomania. 
Los individuos que no van mas aHa del nivel de la accion y creencias 
refiexivas muestran caracteristicas como la pasion, el egoismo, la pereza 
y la mentira. 

IIL7. Tendencias racional-ergeticas: EI nivel racional-ergetico es el 
primero de las tendencias superiores. Aqui se afiade una nueva funcion, 
la denominada tendencia al trabajo. El trabajo no existe entre los ani
males, «la labor de un buey no es trabajo rea!»; el trabajo duro existe 
entre las gentes primitivas. Desaparece en ciertas clases de individuos 
civilizados, como los criminales y las prostitutas, as! como en numerosos 
neur6ticos y psicoticos. 

El trabajo implica una distribucion particular de la fuerza. La fuerza 
se extrae no solo de las tendencias inferiores, sino tambien de una reser
va especial. Esto significa que un individuo de ese nivel Heva a cabo deci
siones y promesas incluso aunque no Ie proporcionen satisfaccion. Kant 
expres6 esto en lenguaje filosofico con su concepto del «imperativo cate
gorico». Janet afiade que «el valor de la persona puede medirse por su 
capacidad para realizar tareas penosas» (corvees) 142. El deber es una de las 
numerosas tareas que el hombre superior es capaz de imponerse a sf mis
mo. Lo mismo ocurre con la acci6n voluntaria, la iniciativa, la perseverancia 
y la paciencia, es decir, la capacidad para soportar la espera, el aburri
miento y la fatiga. Pertenece tambien a este nivel el concepto de verdad. 
La verdad implica la creencia individual en una realidad permanente que 
se extiende mas aHa del campo de conocimiento presente del hombre. Se 
encuentran igualmente en este nivel, segun Janet, las reglas de la logica. 
Antes estaban los conceptos abstractos, habia reglas de conducta que el 
hombre se imponfa a sf mismo. Aquf se encuentra ademas el acto de 
ensefiar, procedimiento que en su mas alto grado impregna toda la cul
tura. En este nivel se desarroHa mas la individualidad, desde el yo hasta 
la persona. La diferencia entre el yo y la persona esta en que esta ultima 
implica una coherencia de actos y una unidad de vida. 

Aunque las tendencias racional-ergeticas corresponden a los niveles 
superiores, no estan completamente desprovistas de implicaciones psieo
pato16gicas. Una persona situada en ese nivel corre el riesgo de conver
tirse en nada practica y en un esprit faux, individuo pedante y dogmatieo 

142 Pierre Janet, De l'Angoisse ii l'extase, I, Paris, Alcan, 1926, pag. 229. 
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cuyo juicio esta basado en sistemas teoricos y principios rigidos en lugar 
de en la experiencia. 

IlL8. Tendencias experimentales: En contraste con el nivel racional
ergetico, la conducta experimental tiene en cuenta la experiencia y se 
somete a los hechos. Es, por tanto, el punto de partida de la ciencia. El 
sentimiento de 10 absoluto es reemplazado por el concepto de 10 posible. 
La naturaleza es concebida como un sistema de leyes naturales. El hom
bre siente la necesidad de «comprobar si un aparato es tan bueno como 
se dice» y de criticar un sistema seglin su resultado pnictico. Estas ten
dencias incluyen tambien 10 que los moralistas denominan conducta vir
tuosa, en la que hay humildad, firmeza de caracter y aceptacion de la 
verdad objetiva. 

IIL9. Tendencias progresivas: Lo que Janet denomina «tendencias 
progresivas» es el desarrollo mas alto de la conducta individual y original. 
En este nivel el hombre adquiere su propia individualidad uniea, pero 
tambien reconoce la completa individualidad de cada uno de sus semejan
tes, estableciendo con eHos una relacion de intimidad espiritual. La inves
tigacion de la individualidad se extiende tambien a los acontecimientos, 
en especial a los historicos. Janet llega aqui a una de sus especulaciones 
favoritas, que expresa en terminos velados: «Crecemos en el tiempo como 
las plantas en el espacio». Esto significa que la evolucion del hombre, 
incluso del hombre como entidad biologica, esta abierta hacia el futuro. 
En ese aspecto, Janet parece concordar con ciertos pensamientos expresa
dos por Bergson en su Evoluci6n creadora 143. «La evolucion», concluye, 
<<uO esta terminada, y las acciones humanas han sido y seran una fuente 
de maravillas». 

LA OBRA DE JANET: VII) PSICOLOGiA DE LA RELIGION 

Janet nunca perdio la profunda preocupacion religiosa de su juventud, 
y en el curso de su trabajo clinieo encontro varios casos de interes par
ticular des de el punto de vista de la psieologia y psieopatologia religiosa. 
Posteriormente elaboro una teoria psicologica completa sobre la religion, 
que expuso en sus clases de 1921-1922. Nunca escribio el libro que habia ~ 

planeado sobre ese tema; conocemos sus teorias gracias a una version 
condensada publicada por uno de sus oyentes, el reverendo WaIter Hor
ton, y a las alusiones hechas por el propio Janet en varias de sus publica
ciones posteriores 144. 

143 Henri Bergson, L'Svolution creatrice, Paris, Alcan, 1907. Pensamientos similares 
han sido expresados por Gardner Murphy, Human Potentialities, Nueva York, Basic 
Books, 1958. 

144 Walter M. Horton, «The Origin and Psychological Function of Religion Accor
ding to Pierre Janet», American Journal of Psychology, XXXV (1924), 16-52. 
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Puede ser apropiado describir brevemente algunos de sus casos cli· 
nicos. Uno fue el famoso de Achilles, el hombre que, en 1891, habfa sido 
ingresado en la Salpetriere por posesi6n demonfaca y al que Janet con· 
sigui6 curar mediante el desenmarafiamiento de sus ideas fijas sub cons· 
cientes. Otro fue el de Meb, joven de veintiseis afios IIevada a la Sal· 
petri ere a causa de sus alucinaciones histericas con temas mfsticos y 
er6ticos 145. La paciente afirmaba haber padecido alucinaciones desde los 
ocho hasta los doce afios. Recibfa visitas de los angeles, a uno de los cuales 
llamaba Santa Filomena. A los diecisiete afios, y despues de un trauma 
emocional, comenzaron de nuevo las alucinaciones. La madre y una tfa 
de la paciente eran fervientes espiritistas. Una de las manifestaciones 
que ocurrian en la casa eran las aportacianes: se encontraban guijarros 
brillantes en la escalera, cafan plumas de pajaros sobre la mesa durante 
las comidas; Meb encontraba sobre su cama, en su habitaci6n, pequefias 
piezas de cristal colocadas en forma de cruz; y toda la familia crefa que 
estos objetos habfan side puestos aIIf por los espfritus. Bajo hipnosis, la 
paciente dijo a Janet que recordaba haber formado la cruz durante la 
noche en estado sonambulo y haber colocado las piedrecillas sobre la 
escalera, creyendo que se 10 vefa hacer a Santa Filomena. Record6 tam· 
bien que, durante el dfa, habfa cafdo en una especie de trance 0 estado 
sonambulo en el que creia ser la propia santa. Volvi6 a representar la 
escena como habfa ocurrido: se subi6 en una mesa y adhiri6 las plumas 
en el techo con engrudo; posteriormente las plumas se habfan despegado 
y caido sobre la mesa durante la comida. La paciente fue exorcizada por 
Janet de la misma forma que Achilles. 

La tercera paciente, y con mucho la mas interesante, era Madeleine, 
acerca de la cual se ha escrito muchisimo, tanto por Janet como por los 
te610gos cat6licos. Esta mujer de cuarenta y dos allOS, que babia ingresa· 
do en la Salpetriere en febrero de 1896, fue puesta bajo sus cuidados 
desde el 10 de mayo de 1896 hasta el 2 de diciembre de 1901, y de nuevo 
desde el 2 de enero de 1903 basta el 5 de marzo de 1904. Tras ser dada 
de alta y hasta su muerte en 1918 escribi6 a Janet casi a diario, por 10 
que este pudo seguir su evoluci6n durante veinticinco afios. La vida de 

, Madeleine babia sido extraordinaria des de el comienzo 146. Nacida en 1853, 
en una regi6n tradicionalmente cat6lica del oeste de Francia, desde la 

145 Pierre Janet, «Un Cas du phenornene. des Apports», Bulletin de l'Institut 
Psychologique International, I (1900-1901), 329-335. Ver tarnbien el prefacio de Janet 
a la obra de J. Grasset Le Spiritisme devant la science, Montpellier y Pans, 1904, 
pags. VII-XXIX. . 

146 Janet puso gran cuidado en ocultar los detalles reales de nornbre y situacion 
de la vida de Madeleine al hablar de ella. Los detalles biograficos que aqui se pre
sentan estan tornados del relato probablernente mas exacto de su vida, dado por 
Bruno de Jesus-Marie, «A propos de la Madeleine de Pierre Janet», :Studes Carme 
litaines, XVI, nUm. 1 (1931), 2()..61. 

Pierre Janet y el amilisis psicol6gico 455 

primera infancia habia sido muy devota. Cuando tenia dieciocho afios 
march6 a Inglaterra como institutriz, pero regres6 a los pocos meses y 
trastorn6 a su familia diciendoles que queria vivir una vida de pobreza 
y anonimato absolutos. Mantenia comunicaci6n con su familia mediante 
su hermana. Pas6 mucho tiempo cuidando a los pobres, acompafiando a 
una mujer que tenia cancer, y cumpli6 una sentencia de carcel por negar· 
se a revelar su verdadero nombre a la policia. En realidad, Madeleine 
habia sido admitida en la Salpetriere debido a una contractura peculiar 
y dolorosa de los musculos de las piernas, que s610 Ie permitia caminar 
de puntillas. Estas alteraciones motoras habian sido atribuidas a la his· 
teria. Janet sospecho la existencia de siringomielia 0 alguna otra lesion 
de la medula, pero el diagnostico final no se hizo nunca. Madeleine pre· 
sentaba tambien delirios misticos peculiares. Creia que tenia revelaciones 
divinas y que era capaz de levitacion. 

Durante su estancia en la sala Claude Bernard (donde se encontraban 
los pocos pacientes de Janet) se observ6 que tenia en ocasiones lesiones 
cutaneas sangrantes en el dorso de las manos, en los pies y una en el 
lado izquierdo del torax. Estos cinco puntos sangraban todos a la vez, 
a intervalos irregulares, varias veces al afio, y correspondian a los estig· 
mas de la Pasion tal y comohabian side descritos tambien en san Fran· 
cisco de Asis y otros varios santos. Durante todo el tiempo que fue con· 
trolada por Janet, Madeleine estuvo sujeta a una direcci6n doble: tenia 
un director religioso y tenia a Janet, al que siempre denominaba man 
Pere (<<Padre»), como psicoterapeuta. De las cartas de Madeleine y de las 
publicaciones catolicas se desprende que Janet siempre la trat6 con el 
mayor respeto para su personalidad, aunque como psicologo enfocara 
su caso de un modo totalmente objetivo. Db servo grandes oscilaciones 
en su situacion y distingui6 cinco· estados anormales, a los que denomin6 
de consolaci6n, extasis, tentacion, sequedad y tortura, asf como un estado 
de equilibrio, que era temporal al principio pero que fue predominando 
en los ultimos afios de su vida. Todos ellos han sido descritos con detalle 
por Janet en el primer volumen de su libro De la angustia al extasis. Fue 
en gran parte a partir de estas observaciones como desarro1l6 su teoria 
de las emociones y parte de sus conceptosde psicologia religiosa. 

La publicaci6n del libro en 1926 hiw. surgir la controversia en dertos 
drculos catolicos;Janet se convirti6 en objetode vehementes ataques y 
fuecatalogado como citeo. Por otra parte, un te610go cat6lico, el padre 
Bruno de Jesus·Marie, escribi6 un relato del caso de Madeleine que com
pleta las publicaciones de Janet de forma muy interesante *. Desde su 
punto de vista, Madeleine era indudablemerite neur6tica, pero era tam
bien una persona excelente y notable ·cuyo misticismo era una mezcla 
de psicopatologia y sentimientos religiosos genuinos. 

* Cfr. nota 146, pag. anterior. 
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La psicologfa de la religion de Janet tiene que verse dentro del marco 
de referencia de sus conceptos de energia psfquica y de jerarquia de las 
tendencias. La conducta religioso-moral, dice Janet, es originariamente 
una funcion de gobierno, es decir, la funcion de control~r el presupuesto 
de las fuerzas mentales. El instinto de economia es la raiz de toda la 
moralidad. El hombre 10 aplica primariamente a la economia de sus re
servas mentales, y de foma secundaria aplica estos principios a la eco
nomia de sus recursos financieros. La economia financiera no es sino un 
resultado del control original del presupuesto de la mente. La conduct a 
moral es basicamente el control que ejerce el individuo sobre todas sus 
funciones con el fin de conservar la energia mental. Pero en el nivel socio
personal da un paso adelante, dado que aquf hay una consideracion reci
proca de la energia mental del individuo y de los socii en el proceso de 
imitacion. La energia mental es manejada de forma diferente por los imi
tadores y por el dirigente. Para el imitador, la imitacion es una acci6n 
menos costosa. Para el dirigente, dar el ejemplo es una acci6n costosa de 
la que se encuentra mas que recompensado por el sentimiento de satis
faccion que deriva de ser imitado. Asi, la imitacion es conservadora de 
energia tanto para el dirigente imitado como para sus imitadores. En 
el nivel de las tendencias inteligentes elementales, aumenta la especia
lizacion social. El dirigente tiende no solo a seguir realizando sus funcio
nes sino a incrementarlas, e insiste en ser obedecido. 

En el nivel dogmatico, se crean los ritos y el mito. Los ritos son con
ductas complicadas en las que los minimos detalles estan rigidamente 
fijados, que los hombres se obligan unos a otros a respetar, y para los 
que no se puede dar razon alguna, ni logica ni moral. Los mitos, dice 
Janet, no son tan primitiv~s como los ritos y suelen estar unidos a ellos 
como una decision posterior, para explicarlos. La funcion del rito es la 
estimulacion de las reservas mentales, la elevacion de tone del contenido 
emocional de la conciencia. En su punto mas alto, los ritos colectivos 
hacen surgir una especie de intoxicacion colectiva. No es sorprendente 
que en numerosas religiones primitivas se realizaran ritos orgiasticos en 
los que la intoxicacion alcoholica desempefiaba un papel predominante. 
Incluso las ceremonias fUnebres pretenden aumentar la energia de los 
participantes, como sefialo Durkheim. 

EI nivel reflexivo es aquel en el que surge la idea de Dios. Janet dice 
que no existe una religion real en la que no haya dioses. La caracteristica' 
de un dios (0 espiritu) es ser antropomorfo, invisible y poderoso, y tener 
una funcion especial que ninglin ser humano ordinario pueda realizar. 
Estas funciones varian con las necesidades del peticionario. Las caracte
risticas del dios estan relacionadas con la conducta del creyente, que 
honra a aquel al igual que adoraria a los hombres. Se humilla como de
lante de un jefe; solicita favores y da las gracias por los obtenidos. A 
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su vez, espera una respuesta del dios. Este responde a traves del propio 
creyente, 0 en algunos casas del sacerdote, cuya funcion es «hacer que 
el dios responda». 

Para explicar como han surgido estas creencias y practicas, Janet re
curre al analisis del fenomeno del pensamiento. El pensamiento es un 
lenguaje interiorizado; como ya se ha dicho, con esta interiorizacion sur
gio la idea de un doble, 0 espiritu, existente de forma invisible tras las 
acciones visibles del individuo. Este fue tambien el origen del animismo. 
«El animismo surge espontaneamente en el momento en que por primera 
vez se ve la necesidad de distinguir entre el hombre que habla y actua 
como si fuera tu amigo, y el enemigo invisible, inaudible, que se esconde 
tras e1». La idea de los espiritus-dioses surgio tambien de la conducta 
para con los seres ausentes, de los que los muertos son una categoria 
especial. Pero ipor que los espiritus-dioses adquirieron tal importancia? 
Janet responde que todas las religiones tienen alianzas (convenios) con 
un dios, bien por miedo, bien por necesidad de refuerzo moral, 0 porque 
el hombre suplica direccion y amor. El hombre busca un director y amigo 
ideal, invisible, todopoderoso y omnicomprensivo, es decir, un dios. Aqui 
se revela la funcion de la religion, que es «hacer que el dios hable»; seglin 
Janet, «no podemos suponer que la religion hubiera persistido si los dio
ses no hubieran hablado nunca». 

Existen divers as formas de conseguir que los dioses hablen. Una es 
la oraci6n, que es una conversacion interior. El creyente pregunta algo 
al dios, y entonces algo dentro de el da la respuesta y alivio en nombre 
de aquel. Hay aqui una parte de automatismo, que se puede observar 
como bajo una lupa de aumento en los estados patologicos. Meb, por 
ejemplo, invocaba a santa Filomena, cuyo papel representaba ella misma 
en estado sonambulo, garantizando sus propias peticiones. Madeleine re
presentaba tambien de forma altern ante el papel de humilde suplicante 
y el de Cristo que Ie responde y conforta. Janet supone que en las oracio
nes ocurre 10 mismo, aunque el creyente no sea consciente de ello. Algo 
mas complejo es el culto tromba en Madagascar, donde toda la tribu 
reza a los espiritus, tras 10 cual algunos de los componentes de la mul
titud son poseidos por aquellos y revelan asi su respuesta a la comuni
dad. Sin embargo, puede ocurrir tambien que la respuesta esperada no 
venga, como pasa en la acedia (condicion frecuente en los monasterios 
en la Edad Media); la acedia se potlrfa explicar como un empobrecimien
to gradual de energia mental. Su reverse es la «conversion», que incIuye 
una recuperacion de la fe y un nuevo sentido de poder y estabilidad 
mental, as} como un proceso de recuperacion de energia mental y de 
ciertos estfmulos. 

Aqui tienen tambien su lugar los fenomenos del fanatismo y el pro
selitismo. El fanatismo se puede explicar sefialando la diferencia entre la 
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discusion filosofica y la religiosa. En la primera existen la aceptacion de 
una posible derrota, el respeto por el adversario y la honradez intelectual. 
En una discusion religiosa falta la resignacion cientifica, hay desprecio 
por el adversario y falta de honradez intelectual, por ejemplo, en forma 
de citas incorrectas de los escritos del mismo. El celo proselitista es otra 
marca caracteristica de toda religion real. Dependiendo de la epoca, los 
conversos pueden entrar en el redil asustados 0 seducidos por la promesa 
de unos beneficios. Entre los argumentos de la discusion religiosa destaca 
el de los milagros, que Janet define como «acontecimientos que siguen a 
un acto religioso y que llevan el sello religioso oficial». El grado mas alto 
de proselitismo es la persecucion religiosa, que Janet explica como un 
deseo de mando, de unidad intelectual y de alivio de la depresion mental. 

El fenomeno de la posesion demoniaca es considerado por Janet como· 
el reverso de la oracion. Al igual que en esta, es una conducta doble en 
la que el sujeto interpret a dos papeles, pero mientras que en la oracion 
la segunda personalidad es buena (un dios 0 un santo), en la poses ion es 
mala (un diablo 0 demonio). En la oracion, el creyente permanece' dueiio 
del drama interno -la conversacion de la divinidad puede ser detenida 
a voluntad- mientras que en la poses ion, el segundo papel escapa a su 
control y el primero desaparece. 

En 10 relativo al extasis, al que los misticos consideran como la forma 
autentica de comunion con la divinidad, Janet refiere sus observaciones 
sobre Madeleine. Durante el extasis, los movimientos estan reducidos al 
minimo, el individuo desea estar solo, su tonG psicologico se eleva, y sobre 
el se extiende una ola de alegria tranqJlila, pasiva, beatifica. Se siente 
iluminado y tiene una conviccion enfatica de que cualquier cosa que este 
en su mente es verdad e inmensamente importante. En algunos aspectos, 
asemeja el sonambulismo, pero difiere de el en que se conserva el re
cuerdo' de la experiencia y en que sus efectos' duran muchas veces toda 
la vida. Es una experiencia que la religion atesora pero de la que tambien 
recela, pues la persona estatica esta propensa a tener revelaciones priva
das, separadas de los dogmas de la Iglesia. 

Janet aborda la pregunta {{(Existen los dioses?» desde el punto de 
vista del analisis psicologico de Ia fe. Los dioses no son' «casas» ni 
{{hechos», sino {{seres» en la terminologia de Janet, es decir, entidades re
ligiosas. Los hechos estan en el nivel de la verificacion experimental, pero 
las entidades religiosas estan en los mveles dogmatico y reflectivo. La fe 
en un hecho de la ciencia y la fe en una realidad' religiosa son' dos cosas 
completamente diferentes. En el primero, la fe viene paso a paso a traves 
de la hipotesis y la experimentacion. La creencia religiosa surge todaa 
la vez, y no basta la experiencia para desacreditarla. Tambien puede des
aparecer de repente, y su perdida: se acompaiia muchas veces de un colap
so nervioso. Las verdades cientificas 0 filosoficas nunca comprometen 

-. I 
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nuestra lealtad como 10 hace la fe religiosa, por la cual un hombre puede 
morir al igual que 10 hace por su pais. 

La influencia de la religion, dice Janet, ha sido inconmensurable. Es 
Ia religion Ia que ha creado la moralidad en el sentido moderno. Com
parados con las ordenes normaies del dirigente, las ordenes morales tienen 
dignidad (cualidad categorica), una cualidad imperativa (es decir, deben 
ser obedecidas tambien en secreto), y su obediencia proporciona una sen
sacion de' orgullo. La razon de esa diferencia, dice Janet, esta en que los 
deberes son las ordenes no del jefe 0 del dirigente, sino de los dioses. 
Asi, la moralidad tiene un sella religioso y es un resultado de la religion. 
Debido a Ia moralidad religiosa el hombre se ha convertido en ego, es 
decir, ha aprendido a subordinar y organizar sus deseos. La logica, aiiade 
Janet, que es una moralidad intelectuaI, tambien lleva la marca de la 
influencia religiosa. 

Los niveles racionaI-ergetico y experimental han introducido influencias 
ten dentes a la destruccion de la religion. SegUn Janet,' en el nivel ergetico 
o el experimental aparecen por primera vez cuatro tipos importantes de 
conducta: trabajo, educacion, filosofia y ciencia. Todos son, directa 0 in
directamente, frutosde la religion, pero todos tienden a ejercer una in
fluencia destructora sobre ella. La religion se ve retada por la filosofia 
y sobre to do por la ciencia, por 10 que surge eI problema de que ocurri
ria en Ia humanidad si la religion fuera destruida. Debido al importan
tisimo papel que ha desempeiiado y desempeiia todavia en la vida de la 
humanidad, el problema reside en encontrar un sustitutivo. En los ulti
mos aiios, la religion ha sido escindida en sus factores constituyentes, 
que aparecen en las tres fases de la oracion: interrogacion (la busqueda 
del dios), respuesta del dios y satisfaccion de la respuesta. El momento 
interrogatorio ha sido asumido por la filosofia que, sin embargo, nunca 
podra reemplazar a la religion. El factor de la respuesta ha sido asumido 
por e1 espiritismo, movimiento al cual Janet dedico mucha atencion 147. 

El espiritismo, 0 intento de conversar a traves de {(mediums» con los es
piritus desencarnados, es un fenomeno muy antiguo, pero el espiritismo 
moderno, que se desarrollo alrededor de 1850, difiere de todos los ante
riores en que es analitico y esta realizado en una atmosfera de curiosidad 
cientifica. De esta forma proporciono involuntariamente contribuciones 
valiosas a la psicologia cientifica (como e1 trabajo de Flournoy), aunque 
para la mayoria de sus adeptos se convirtio en una especie de metafisica 
popular, un sustitutivo barato y poco satisfactorio de· la religion. En 
cuanto al {{elemento de satisfaccion», ha sido asumido por el romanticis
mo, termino que Janet usa aqui en sentido amplio como religion del 

147 Pierre Janet, «Le Spiritisme contemporain», Revue Philosophique, XXXIII 
(1892), I, 413-442. 



460 Descubrimiento del inconsciente 

sentimiento. Su proposIClOn fundamental es la de que, en cualquier lugar 
en que encuentres alegria, fuerza y satisfaccion, tienes la evidencia inme
diata de la divinidad. El ejemplo clasico podria ser la obra de William 
James Las variedades de la experiencia religiosa. Sin embargo, como co
mento Boutroux en su introduccion a la edicion francesa de dicho libro, 
<<no existen pruebas de que el entusiasmo y la alegria vayan siempre con 
la verdad». 

En su busqueda de sustitutivos inas satisfactorios de la religion, Janet 
penso en dos. Uno de ellos, que imaginaba «destinado a hacer quiza mas 
que todos los demas para poner la religion fuera de moda», es la psico
terapia cientffica, que pretende tratar de forma cientffica aqueHos estados 
de la mente para los que la religion es el remedio popular soberano pero 
imperfecto. Un segundo sustitutivo seria el culto al progreso. Janet no 
toma esta palabra en el sentido de progreso material 0 mecanico y parece 
pensar en algo mas que un progreso intelectual y social. Su maxima 
central es la de Guyau, filosofo al que admiraba mucho: «Confiar en 
nosotros mismos y en el mundo». 

Hasta aqui, un resumen extremadamente esquematico del relato que 
hace el reverendo Horton de las lecciones de Janet entre 1921-1922. El 
libro que Janet habia planeado escribir sobre la psicologia de la religion 
nunca se materializo, quiza porque, durante el resto de su vida, sus pen
samientos al respecto siguieran lineas algo diferentes. Algo de eso parece 
deducirse de un articulo publicado por Janet en 1937 148• En el intervalo 
habia side publicada la obra de Bergson Las dos tuentes de la moral y de 
la religion, asi como otros estudios sobre misticismo. Janet ya no parecia 
estimar el misticismo como una especie de creencia meramente dogma
tica. Ahora tendia a considerar a los misticos como un grupo de pensa
dores innovadores que trataba de ir mas aHa de los tipos de creencia que 
Ia ciencia y la logica de su epoca les ofrecian. Abrieron asi nuevas vias 
a la humanidad: «Numerosas ideas que son corrientes en la actualidad 
comenzaron en las obras de los misticos como meras aspiraciones de un 
conocimiento mas perfecto». EHos fueron los primeros en considerar la 
verdad como «una virtud adquirida mediante practicas asceticas y mere
cida por la conducta moral». Inauguraron tambien un nuevo tipo de logica 
que concede a los sentimientos humanos, particularmente a1 del arnor, 
un valor demostrativo. En el mismo contexto, Janet senala como el con
cepto de individualidad penetra incluso en la fisica, y el concepto de 
valor en la sociedad, y como la historia del siglo XIX estuvo impregnada 
por los dos principios de «verdad historica» y de «progreso», conceptos 
completamente extranos a las ciencias positivas. Es como si la historia 

148 Pierre Janet, «La Psychologie de la croyance et Ie mysticisme», Revue de 
Metaphysique et de Morale, XLIII (1936), 327-358, 507-532; XLIV (1937), 369-410. 
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supusiera que el pas ado de la humanidad es un espacio permanente que 
alglin dia sera accesible a la investigacion directa del hombre. Aqui con
cluye Janet tambien con su pensamiento prometeico favorito de que la 
evolucion de la humanidad no esta terminada y de que tomara un curso 

ni siquiera sonado. 

LAS FUENTES DE JANET 

La primera y mas inmediata fuente de cualquier pensador creador es 
su propia personalidad. Aunque Janet evito cuidadosamente hablar de si 
mismo, dio algunos indicios que arrojan algo de luz sobre ciertos aspec
tos de su obra. En El automatismo psicologico, menciona incidentalmen
te que pertenece al tipo motor. 

Cuando estoy despierto, solo puedo pensar en hablar en voz alta, 0 escribir, y mi 
pensamiento es siempre una accion medio retenida. Por la noche, al contrario, guar
do, como he notado muchas veces, la mas absoluta inmovilidad. Soy simplemente 
un espectador y no un actor; las imagenes y los sonidos pasan delante de mi for
mando cuadros y escenas. Me yeo actuando, 0 me oigo hablando, pienso raramente, 
y siempre mantengo, al mismo tiempo, una vaga sensacion de mi inmovilidad y de
bilidad. Precisamente debido a esta gran diferencia entre mis suefios y mi pensa
miento en estado de vigilia encuentro tan diffcil recordar aquellos 149. 

En otros pasajes del mismo libro Janet hace una curiosa digresion 
acerca del fenomeno de enamoramiento, que considera como una especie 
de enfermedad en que no deberia incurrir una persona perfectamente 
sana 0 equilibrada 150. En estos dos pasajes, Janet da una clave que podria 
explicar la direccion general de su pensamiento. Pertenece obviamente 
al tipo activo, no emocional. Todos los que Ie conocian destacaban su 
prodigiosa actividad, asi como su ecuanimidad. No es sorprendente que 
estuviera destinado a elaborar una teoria psicologica centrada en la no cion 
de actividad y en la que las emociones son consideradas como una altera
cion algo molesta de la accion, 0 a 10 sumo, como reguladores de la 
accion. No es de extranar que Jean Delay Ie Hamara «psicologo de la 
eficiencia». 

Son tambien de destacar otras dos caracteristicas de la personalidad 
de Janet. La primera es el episodio de depresion que sufrio a los quince 
anos, y la tendencia a la psicastenia, que no era muy visible en sus anos 
de madurez pero que paso a un primer plano posteriormente. Podemos 
suponer que su excelente an:ilisis de la psicastenia estuviera en cierto 
grado derivado de la autoobservacion. La segunda caracteristica es la 

149 Pierre Janet, L'Automatisme psychologique, Paris, Alcan, 1889, pags. 118-119. 
150 Ibidem, pags. 466467. 
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crisis religiosa que sufri6 a los diecisiete alios de edad y que sin duda 
fue un acontecimiento decisivo en su vida. Es dudoso que hubiera seguido 
tan atentamente el caso de Madeleine durante veinticinco afios si no 
hubiera estado continuamente preocupado por la fe perdida en su juven
tud. 

Dentro ya de su familia, su tio Paul se encuentra entre las fuentes 
principales de su pensamiento. Paul Janet era un representante de la es
cuela filos6fica espiritualista, cuyo credo se puede resumir en tres puntos: 
creencia en la libertad humana basada en el testimonio directo de la 
conciencia, moralidad basada en el principio del bien absoluto, y creencia 
en el deber absoluto, que relaciona la libertad humana con ese bien ab
soluto, como un medio para su fin. Paul Janet expuso su filosofia en 
numerosos libros cuyo merito principal, seglin Fouillee, era el gran nu
mero de preguntas secundarias, ejemplos y temas tratados que no se 
encuentran en ninglin otro lugar 15l. Aunque Pierre Janet, bajo la influen
cia del espiritu positivista que prevalecia, se distanci6 del punto de mira 
espiritualista profesado por su tio, y pas6 de la psicologia filos6fica a la 
cientifica, la influencia duradera del pensamiento de Paul Janet es facH
mente reconocible en su obra. Lo que Paul Janet exponia en detalle bajo 
el nombre de «moral» fue incorporado por Pierre en su jerarquia de las 
tendencias bajo el nombre de conductas «racional-ergetica», «experimen
tal», y «progresiva». Mas personal fue la influencia de J. M. Guyau, autor 
de La irreligi6n del futuro, que afect6 grandemente a los jovenes intelec
tuales franceses de la generacion de Janet 152. La Weltanschauung de Gu
yau era la de. un hombre profundamente religioso afiliado a una religion 
no establecida, y que nunca podria adoptar ni un credo religioso ni el 
ateismo. 

Se ignora que filosofos fueron objeto particular de los estudios de 
Janet en la Ecole Normale Superieure y durante sus afios de ensefianza. 
Parecio tener unconocimiento bastante profundo de la historia de la 
filosofia en general 153. Entre los autores que citaba mas a menudo se 
encuentran Francis Bacon (el tema de su tesis en latin), Malebranche, 
Condillac, la escuela de los ideologos y sobre todo Maine de Biran, fuente 
tanto directa como indirecta de su psicologia. En el siglo XVIII prevalecia 
la teoria de que la sensaci6n era la sustancia primaria a partir de la cual 
se desarrollaba toda la vida de la mente. Hacia 1750, los filosofos se in
teresaron por los acontecimientos que surgian en las personas ciegas a 

151 Alfred Fouillee, Critique des systemes de morale contemporaine, 4.a ed., Paris, 
Alcan, 1883, pags. 281-317. 

152 Jean-Marie Guyau, L'Irreligion de l'avenir. Etude Sociologique, Paris, Alcan, 
1887. 

153 En el Manuel du Baccalaureat de Pierre Janet, Henri Pieron y Charles Lalo, 
el capitulo de Historia de la Filosofia (pags. 329-367) esta escrito por Pierre Janet, 
Paris, Vuibert, 1925. 
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las que se devolvia la vista despues de una operacIOn qwrurgica. Comen
zaron a especular sobre el papel de la visi6n y de cada uno de los otros 
tipos de percepci6n sensorial en la vida mental. Posteriormente, Condillac 
(1715-1780) publico su entonces famoso Traite des sensations (1754), en 
el que imaginaba el mito de una estatua cuyo aspecto fisico seria el de 
un ser humano, pero que estaba desprovista de vida psiquica y a la que 
se dotaba progresivamente de todos los sentidos. Describia a continua
cion c6mo se iria animando la estatua, pasando de las sensaciones a las 
imagenes, las ideas, los pensamientos, los juicios y la elaboraci6n de la 
ciencia. Maine de Biran (1766-1824) elaboro una nueva construccion te6ri
ca de la mente humana en la cual el hecho basico es el esfuerzo 154. La 
conciencia es la percepcion del esfuerzo. El principio de Descartes «pien
so, luego existo» es reemplazado por el de «deseo, luego existo». El es
fuerzo voluntario crea la conciencia y eleva la mente desde la sensaci6n 
hasta la percepci6n y las operaciones superiores de la mente, y elabora 
las nociones de fuerza, causalidad, unidad, identidad y libertad. AI lado 
de esa vida propiamente humana de esfuerzo consciente existe una vida 
animal que es el campo del habito, de las emociones elementales y de los 
instintos, una vida que se continua por debajo de la conciencia y que se 
manifiesta en el suefio y el sonambulismo. Mas tarde, Maine de Biran 
llego a afirmar que por encima de la vida propiamente humana de es
fuerzo voluntario hay una tercera vida espiritual y religiosa. 

Su influencia sobre la psicologia de Janet fue tanto directa -puesto 
que este habia leido sus trabajos- como indirecta, debido a la gran in
fluencia ejercida por el propio Maine de Biran sobre los alienistes fran
ceses de mediados del siglo XIX. Henri Delacroix ha demostrado c6mo los 
conceptos teoricos de Baillarger y Moreau de Tours derivaban de la en
seiianza de aquel 155• En su teoria de las alucinaciones, Baillarger afirma
ba que las alucinaciones y los delirios aparecen cuando la memoria y la 
imaginacion se emancipan de la personalidad consciente. La misma idea 
es expresada de forma mas sistematica en la teoria de la desagregation 
(que en la actualidad se denominaria regresi6n) de Moreau de Tours. «La 
alucinacion y el delirio aparecen mediante un debilitamiento gradual de 
la voluntad libre, del poder mediante el cual unimos y coordinamos las 
ideas». Por esa razon, Moreau de Tours consideraba el suefio como la 
Have para el conocimiento de las enfermedades mentales. Janet se referia 
constantemente a 10 que denominaba «ley basica de la vida psiquica de 
Moreau de Tours». 

154 Ver el trabajo de Paul Janet, Les MaUres de la pensee moderne, Paris, Calmann 
Levy, 1888, pags. 363-403; Andre Cresson, Maine de Biran, sa vie, son oeuvre, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1950, y el numero especial del Bulletin de la Societe 
Fran<;:aise de Philosoph ie, vol. XXIV (1924), dedicado a Maine de Biran. 

155 Henri Delacroix, «Maine de Biran et l'Ecole medico-psychologique», Bulletin 
de la Societe Fran{:aise de Philosophie, XXIV (1924), 51-63. 
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Entre los psic61ogos, el maestro de Janet fue sin duda Theodule Ribot, 
hacia el que sentia el mas profunda respeto y afecto personal. Mientras 
que la psicologia experimental de aquella epoca se desarrollaba en Ale
mania, bajo la influencia de Wundt, como ciencia de la medicion de los 
factores psicologicos, la escuela francesa, con Taine y Ribot, preferia el 
enfoque psicopatologico. Ribot habia tornado de Claude Bernard la idea 
de que la enfermedad es una experiencia instituida por la naturaleza, y 
la aplico al campo de la psicologia. Para estudiar las funciones normales 
de la memoria, la voluntad y la personalidad, investig6 las enfermedades 
de esas funciones, y dedico una monografia a cada una. Sin embargo, al 
no ser medico, tuvo que fiarse de las descripciones dadas por un psiquia
tra, mientras que Janet logro su titulo de medico para poder realizar es
tudios clinicos directos. Fue Ribot el que introdujo en Francia el prin
cipio de Jackson de la evolucion y disolucion y de los sintomas positivos 
y negativos de las enfermedades nerviosas, aplicandolo a la psicopatologia 
de la memoria (el hecho de que, en la amnesia senil, los recuerdos mas 
recientes desaparezcan antes que los mas antiguos, ha sido denominado 
«ley de Ribot») y a la voluntad (en las enfermedades de la voluntad, 
decia Ribot, las actividades voluntarias desaparecen antes que las auto
maticas, y este es el origen de la teoria de la psicastenia de Janet). 

Desde el punto de vista clinico, Janet suele ser considerado como un 
discipulo de Charcot. Se olvida muchas veces que, antes de ingresar en 
la SalpHriere en 1899, tenia ya una experiencia de seis 0 siete aiios de 
trabajo clinico con neurosis y enfermedades mentales en El Havre con 
los doctores Gibert y Powilewicz, de modo que fue a la Salpetriere, no 
como estudiante, sino como colaborador experimentado. AlIi, en todo 
caso, aprendio a tratar psicoticos, sobre todo en las salas de los doctores 
Seglas y Falret. 

Otra fuente fundamental de la obra de Janet fue la primera psiquiatria 
dinamica. Recordemos que mientras estaba en EI Havre descubrio el 
trabajo del doctor Perrier y el pequefio grupo de magnetizadores de Caen, 
y que posteriormente exploro todo el mundo olvidado de los conocimien
tos de Puysegur, Deleuze, Bertrand, Noizet, Teste, Gauthier, Charpignon, 
los dos Despines, Du Potet, y una larga serie de pioneros cuyos meritos 
y descubrimientos nunca dejo de mencionar. 

Las teorias de Janet sobre la energia psicologica tienen mucho en 
comun con las ideas expresadas por George Beard y S. Weir Mitchell, y 
sobre to do par William James. La obra de este ultimo Las energias del 
hombre aborda los temas de nuestro presupuesto de energia, de la veloci
dad de energitacion, y de las divers as formas de movilizar la energia 156. 

156 William James, «The Energies of Man», The American Magazine (1907). Reim
preso en Memoires and Studies, Nueva York y Londres, Longmans Green and Co., 
1911, pags. 229-264. 

RICHARD VON KRAFFT-EBING (1840·1902), famoso psiquiatra austriaco, experto medico 
forense y fundador de la moderna psicopatologia sexual, se tomo gran trabajo en 
contestar personalmente a los numerosos desviados desconocidos que Ie escribian 
contandole sus problemas. (De la colecci6n de pinturas del Instituto de Historia 

de la Medicina, Viena.) 



CHARLES RrCHET (1850-1935). Brillante fisi6logo, galardonado con el Premio Nobel. Richet 
tambien fue un pionero en el estudio cientifico del hipnotismo. Max Dessoir, que Ie vis i
t6 en 1894, escribi6 en sus memorias: "Su personalidad se podria comparar con la de 
G. Th. Fechner, ya que era una extraiia mezcla de rigor cientifico e indulgencia poe-

tica». (Por cortesia del Sr. Alfred Richet.) 
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William James menciona el esfuerzo, la oraClOn y la conversion religiosa 
entre los factores dinamogenos. Aquf e5ta simbolizada la idea favorita de 
Janet de la tension psicologica. 

Las ultimas teorfas de Janet sobre la jerarqufa de las tendencias, su 
amplio conductismo, estuvieron tambh'!n sin duda muy inspiradas por la 
obra de Josiah Royce y James Mark Baldwin. Josiah Royce afirmaba que 
«la distincion entre el sf mismo y el no sf mismo tiene un origen pre
dominantemente social». Nuestra autoconciencia empfrica, afiadfa, depen
de de una serie de efectos de contraste, cuyo origen psicologico reside en 
la vida social. El SI mismo del nino crece y se forma a sf mismo mediante 
la imitacion. «En su origen, entonces, el yo empfrico es consecutivo a las 
experiencias sociales. En la vida social literal, el yo se conoce siempre en 
contraste con el otro». El nino, dice Royce, idealiza (es decir, interioriza) 
sus relaciones sociales, de modo que el contraste entre el yo y el otro 
«se puede refinar por el contraste consciente entre el sf mismo presente 
y el pasado, entre mi sf mismo superior e inferior, 0 entre mi consciencia 
y mis impulsos. Mi vida refiexiva, tal como se me presenta empiricamente 
en cada momento, es una especie de abstraccion y epitome de toda mi 
vida social» 157. Royce extrajo tambien las implicaciones psicopatologicas 
de estas teorias 158. El sf mismo social tiene sus enfermedades, puede estar 
deprimido, exaltado, 0 enganado. Los delirios de sospecha, persecucion y 
grandeza son variantes patologicas del aspecto social de la autoconscien
cia, que en condiciones normales significarian ser una persona consciente 
de su posicion social, su dignidad, su lugar en el mundo y su caracter. . 

Las teorias de J. M. Baldwin son semejantes, pero prestan mas aten
cion al aspecto genetico de este desarrollo. Baldwin distingue tres estadios 
en la genesis del yo y del otro 159. Primero hay un estadio proyectivo, en 
que el nino «proyecta», siente, en otras palabras, otras personalidades 
antes de tener un sentido de sf propio. A partir del septimo mes comienza 
el estadio subjetivo, en el que la imitacion permite al nino «pasar de mi 
experiencia de 10 que tu eres a una interpretacion de 10 que soy yo». A 
continuacion viene el estado «eyectivo», en el que el nino invierte el pro
ceso; va «del senti do mas amplio de 10 que yo soy, hasta un conocimiento 
mayor de 10 que tu eres». El yo y el otro nacen, pues, juntos. «Mi sentido 
de mi mismo crece por imitacion de ti, y mi sentido de ti crece en ter
minos de mi sentido de mf mismo. Tanto el yo como el otro son, por 
tanto, esencialmente sociales; cada uno es un socius y una creacion imi
tativa». 

157 Josiah Royce, The World and the Individual, Nueva York, Macmillan, 1901, 
pags. 245-266. 

158 Josiah Royce, Studies of Good and Evil, Nueva York, Appleton, 1898, pags. 169-
197. 

159 James Mark Baldwin, Mental Development in the Child and the Race, Methods 
and Processes, Nueva York, Macmillan, 1895, pags. 334-338. 
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Janet nunca oculto que muchas de las ideas que desarrollo tan amplia 
mente en su gran sintesis estuvieron inspiradas por Royce y Baldwin. 
Incluso el termino «socius», que tanto Ie gustaba, era tornado de Baldwin. 

No es facil valorar la influencia de la psicologia alemana sobre la obra 
de Janet. Aunque este no leyo a los psicologos alemanes directamente, 
sabia de ellos por Ribot y otras fuentes. Esta particularmente sujeta a 
discusion la influencia de la psicologia de Herbart. Uno de los conceptos 
favoritos de Janet, el de «estrechamiento del campo de la conciencia», 
parece haber sido desconocido por los psicologos franceses anteriores a 
el, pero sus antecedentes se pueden seguir de forma definida hasta Her
bart. Para este autor, la represion y el estrechamiento del campo de la 
consciencia eran dos aspectos del mismo fenomeno. Como el campo de 
la consciencia es demasiado estrecho, solo pueden aparecer en un primer 
plano simultaneamente un numero limitado de representaciones, y de 
aqui surge una lucha entre las mas fuertes y las mas debiles, con la repre
sion de estas ultimas 160. 

Resulta imposible descubrir las fuentes de Janet entre sus contem
poraneos. Como ya se menciono en relacion con Bergson, Durkheim y 
Binet, se trata mas bien de una serie de influencias reciprocas, que muchas 
veces surgen mas a traves de la conversacion y el contacto personal que 
de los escritos. 

Otro problema es el presentado por las semejanzas en las teorias de 
Janet y las de ciertos de sus contemporaneos extranjeros. W. Drabovitch 
ha seftalado la «convergencia de doctrinas» entre Janet y Pavlov 161. Ambos 
proclamaron la importancia de la fuerza 0 energia en la actividad psi
quica, aunque Pavlov la expreso en terminos fisiologicos y Janet, psico
logicos. Segun Drabovitch, los conceptos de Janet de tension psicologica, 
de «drenaje», de la sugestion 0 de la hipnosis son paralelos a los de 
Pavlov. Este ultimo comento en ocasiones las teorias de aquel l62• 

Kerris ha seftalado la existencia de semejanzas entre las teorias de 
Janet y McDougall 163. Ambos describen el proceso de desarrollo y cons
truccion de la personalidad sobre la base de las tendencias. McDougall, 
sin embargo, no da una imagen 0 escala tan minuciosa de la jerarquia 
de las mismas. Muestra mas la rivalidad y lucha entre las tendencias y 

160 Esta parte de las teorias de Herbart deberia ser conocida por Janet, a traves 
de un articulo de Straszewski, «Herbart, sa vie et sa philosophie», Revue Philosophi
que, VII (1879), I, 504-526, 645-673. 

161 W. Drabovitch, Fragilite de la liberte et seduction des dictatures. Essai de 
psychologie sociale, Paris, Mercure de France, 1934. 

162 Ivan Pavlov, «Lettre ouverte it Janet, Les sentiments d'emprise et la phase 
ultraparadoxale», Journal de Psychologie, XXX (1933), 849-854. 

163 Felicitas Kerris, Integration und Desintegration der Personlichkeit bei Janet 
und McDougall, Phil. Diss., Bonn-Wiirzburg, Richard Mayr, 1938. 
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resalta el proceso integrativo del sistema nervioso. Por otra parte, Janet 
permanece mas proximo a la experiencia clinica. 

Las analogias existentes entre las ultimas teorias de Janet y las en
seftanzas de George Herbert Mead son particularmente llamativas. Mead 
sustenta tambien un conductismo social, que toma como punto de partida 
la actividad social del individuo y la cooperacion de varios individuos 
alrededor de un objeto social 164. La consciencia, segtin el, es una interio
rizacion de la accion de los otros, y el razonamiento es la interiorizacion 
simb6lica de la discusion entre varios individuos 165. Mead considera tam
bien la emoci6n como la respuesta del organismo humane a nuestras 
propias actitudes. Ve la percepcion como un estadio intermediario evolu
cionado desde el impulso a la manipulacion (la conduct a «suspensiva per
ceptiva» de Janet). Mead distingue en la personalidad consciente el yo, 
el me y el si mismo, que corresponden bastante bien c.on los individu, 
personnage y moi de Janet. El me, equivalente al «personaje» de Janet, 
es una coleccion de papeles interiorizados. Se podrian citar otras semejan
zas e inevitablemente surge la cuestion: <.Influyo Mead sobre Janet 0 este 
sobre aquel? Agrava el problema el hecho de que los trabajos de Mead 
fueran publicados de forma postuma a partir de 1934, aunque ya en vida 
del autor habian aparecido de forma fragmentaria en articulos esparcidos 
por periodicos no facilmente accesibles en Europa. Por otra parte, la 
primera publicacion importante de Janet acerca de su ultimo sistema 
aparecio en 1926 en su libro De la angustia al extasis, aunque tambien 
habia enseftado ya estas teorias durante quince aftos en sus conferencias 
dadas en el College de Francia. No hay ninguna prueba de que ambos 
se hubieran conocido personalmente. Una explicacion posible seria la de 
que desarrollaron por separado los mismos conceptos que habian encon
trado en las obras de Josiah Royce y James Mark Baldwin. 

LA INFLUENCIA DE JANET 

Janet permanece en el umbral de toda la psiquiatria dinamica modema. 
Sus ideas son tan conocidas que muchas veces se olvida su verdadero 
origen y se atribuyen a otros. Poca gente sabe, por ejemplo, que la pala
bra «subconsciente» fue inventada por e1. 

La concepcion de Bleuler de la esquizofrenia, al distinguir entre unos 
sintomas primarios con un descenso de la tension de asociacion y unos 

164 Ver C. W. Morris, en su introducci6n a la obra de G. H. Mead, Mind, Self 
and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1934. 

165 David Victoroff, C. H. Mead, sociologue et philosophe, Paris, Presses Univer
sitaires de France, 1953, pags. 62-63, Victoroff argumenta que las teorias de Mead y 
Janet del pensamiento reflejo son identicas y estan expresadas en terminos casi 
iguales. 
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sintomas secundarios derivados de los anteriores, era en gran parte una 
transposici6n del concepto de psicastenia de Janet, con su descenso de 
la tension psicologica. El propio Bleuler dijo que la palabra «autismo» 
designa esencialmente desde el angulo positivo 10 que Janet denomino 
«perdida del sentido de 10 real» desde el punto de vista negativo 166. 

C. G. Jung se refiri6 repetidamente a Janet (a cuyas conferencias asis
ti6 en Paris durante el semestre de invierno 1902-1903). La influencia 
El automqtismo psicol6gico es manifiesta en la concepcion jungiana de 
mente humana como un conjunto de subpersonalidades (las «existencias 
psicologicas simultaneas» de Janet). Lo que Jung denomin6 «complejo» 
no era originariamente mas que el equivalente de la «idea fija sub cons
ciente» de Janet. 

El trabajo de Janet ejerci6 tambien una gran influencia sobre la psico
logia individual de Adler. Este ultimo reconoci6 que su trabajo sobre el 
sentimiento de inferioridad constituy6 un desarrollo de la observacion 
de Janet del sentiment d'incompletude 167. 

La influencia de Janet sobre Freud es un problema sujeto a contro
versia, que sera tratado en un capitulo posterior. Nos contentaremos con 
dar unos cuantos detalles de e1. En su informe preliminar (1893) y en 
sus Estudios sobre la histeria (1895), Breuer y Freud se refirieron a la 
obra de Janet. Las historias clinicas de Lucie (1886) y Marie (1889), Mar
celle (1891), madame D. (1892), Achilles (1893), y varias otras mas cortas 
publicadas por Janet entre 1886 y 1893 contenian ejemplos de pacientes 
histericos curados mediante la concienciaci6n de ideas fijas subconscien
tes y su comprensi6n. La gran afinidad del concepto de transferencia de 
Freud con el de influencia sonambula y necesidad de direcci6n de Janet 
fue subrayada por Jones en uno de sus primeros escritos 168. 

En la Formulaci6n del principio doble de la vida psiquica, Freud, al 
definir su principio de realidad, se refiere a la funcion de 10 real de Janet. 
La funci6n de sintesis de este ultimo autor, que posteriormente desarrollo 
en su psicologia de las tendencias y en su teoria de la construccion de la 
personalidad, anticiparon el paso freudiano de una psicologia del incons
ciente a una psicologia del yo. 

La influencia de Janet ha sido considerable tambien sobre la psiquia
tria francesa y sus tres principa1es representantes contemporaneos, Henri 
Baruk, Henri Ey y Jean Delay. En e1 centenario de Janet, Henri Baruk 
Ie honro atribuyendole la fundamentacion clinica de 1a moderna psico-

166 Eugen Bleuler, Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien, 1911, en 
Aschaffenburg, Handbuch der Psychiatrie, parte especial, cap. IV, cuad. 1, pag. 52. 

167 Alfred Adler, Ueber den nervosen Charakter, Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912, 
pag. 3. 

168 Ernest Jones, «The Action of Suggestion in Psychotherapy», lournal of Abnor
mal Psychology, V (1911), 217-254. 
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fisiologia y proclamo que en el futuro su obra llevada al desarrollo de 
nuevos descubrimientos en neurofisiologia 169. La psicologia organo-dina
mica de Henry Ey y su teoria de la estructura de estados de conciencia 
son en gran parte desarrollos del pensamiento de Janet 170. Jean Delay 
cree que los descubrimientos modernos en neurofisiologia apoyan el con
cepto de Janet de tensi6n psico16gica. Las funciones de vigilancia, as! 
como la presentitication, tienen su sustrato en ciertas partes del dien
cefalo. La psicofarmacologia, afiade Delay, ha confirmado ciertas de las 
ideas de Janet, y por esta razon el propio Delay clasifico los farmacos 
psicotropos en "psicolepticos», «psicoanaIepticos» y "psicodislepticos», 
sobre la base de los conceptos de Janet 171. 

Pierre Janet es un ejemplo notable de la forma como la fama y el 
olvido se distribuyen de manera desigual entre los cientificos. Hacia 1900 
sus contemporaneos tenian la impresion de que pronto seria el fundador 
de una gran escuela. Sin embargo, a pesar del constante desarrollo de su 
obra, parecio como si se separara lentamente de la tendencia general. 
Muchos psiquiatras y psicologos, asi como personas cultas, todavia Ie 
veian unicamente como el autor de El automatismo psico16gico y como 
el c1inico que habia descrito con exactitud las neurosis obsesivas. Compa
rativamente, pocas personas parecian darse cuenta de que estaba creando 
una sintesis de inmenso alcance y dimensiones. 

ResuIta tentador, en este punto, especular acerca de las razones por 
las que Janet fue favorecido por Lesmosine, la diosa del olvido, en lugar 
de por Mnemosine, la diosa de la memoria. Las explicaciones se pueden 
encontrar en los enemigos de Janet, en el propio Janet y en las fluctua
ciones en el espiritu de los tiempos. 

En el curso de su carrera, Janet se encontr6 al menos en tres ocasio
nes con fuertes resistencias 0 enemistades implacables. La primera fue 
despues de la muerte de Charcot; ya hemos citado la fuerte reaccion que 
surgio entonces contra las ensefianzas de Charcot sobre la histeria y e1 
hipnotismo. Aunque Janet se habfa abstenido cuidadosamente de seguir 
las atrevidas especulaciones relativas a la metaloterapia y transferencia, 
fue identificado con las ensefianzas de Charcot por 1a simple razon de 
que en la Salpetriere fue el unico que sigui6 utilizando la hipnosis y cre
yendo que la histeria era algo mas que un engano. La reacci6n contra 
Charcot lleg6 al extremo de promover un espiritu rigidamente organicista; 
antipsicologico, entre los neur6logos franceses. Personalidades como Ba
binski y Dejerine se mostraron abiertamente hostiles con Janet y por 

169 Revue Philosophique, CL (1960), 283·288. 
170 Henri Ey, «La Psychopathologie de Pierre Janet et la conception dynamique 

de la psvchiatrie», Melanges offerts a Monsieur Pierre lanet..., Paris, d'Artrey, 1939, 
pags. 87-100. 

171 Jean Delay, «Pierre Janet et la tension psychologique», Psychologie Fran<;:aise, 
V (1960), 93-110. 
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ultimo consiguieron frenar su influencia en la Salpetriere. Tambien fue 
atacado por la Escuela de Nancy, frente a la cual mantuvo la distinci6n 
entre hipnotismo y sugesti6n. Tras la publicaci6n de su obra De la angustia 
al extasis hubo una segunda ola de ataques, desencadenados por una serie 
de te610gos y laicos cat6licos. Sin embargo, los mas feroces procedieron 
de los psicoanalistas. Aunque Freud habia reconocido someramente la in· 
vestigaci6n previa de Janet en 1893 y 1895, cada vez se mostr6 mas critico 
hacia e1. EI informe de Janet sobre el psicoanalisis en el Congreso de 
Londres en 1913, en el que defendi6 su prioridad en el descubrimiento 
de las ideas fijas subconscientes y la terapia catartica, fue la senal para 
que ciertos psicoanalistas desataran ataques violentos. Ernest Jones Ie 
acuso publica y expresamente de faIta de honradez, afirmando que los 
descubrimientos de Freud no deb ian nada a Ji:met 172. En 1945 la psicoana
Iista francesa Madeleine Cave, desafiando la cronologia, acus6 a Janet de 
plagio precipitado de la publicaci6n de Breuer y Freud de 1893173. Janet, 
dijo, habia publicado en 1889 el caso de Marie sin saber como y por que 
se habia curado la paciente aunque, tras la publicaci6n del trabajo de 
Breuer y Freud en 1893, comprendi6 y se apresuro a aplicar esta tera
peutica y a publicar otros casos, refiriendose a aquellos como imitadores. 
El anciano -entonces tenia ochenta y seis anos- quiza no advirti6 el 
ataque y no replic6 a el; pero este contribuy6 ciertamente al mantenimien
to de una actitud hostiI hacia el entre la generaci6n psicoanalitica joven. 

Otras razones de la falta de fama de Janet se pueden encontrar en 
su personalidad. Siempre mantuvo una independencia implacable; en 
reaIidad no tuvo ninglin maestro, ni inc1uso Charcot 0 Ribot. Tampoco 
pertenecio nunca a un grupo 0 equipo. No tuvo discipulos ni escuela; 
cualquier tipo deproselitismo Ie resuItaba absolutamente ajeno. Para 
tener estudiantes, Janet habria necesitado una catedra en la Sorbona, 
don de ensenar psicologia, 0 una sala de su propiedad en la Salpetriere, 
que Ie permitiera impartir ensefianzas c1inicas a los alumnos de medicina. 
Sin embargo, no tuvo ninguna de las dos cosas, y su actividad docente 
estuvo restringida al College de France, centro de enseiianza superior 
independiente de cualquier universidad y frecuentado, por tanto, en su 
mayoria por especialistas, visitantes extranjeros y publico de gran cul
tura, mas que por estudiantes. Un pequeno numero de sus oyentes se 
entusiasmaron con sus ensenanzas y trataron de propagarlas. Entre ellos 
se encontraba el reverendo Horton, el cual public6 una version conden
sada de las conferencias de Janet sobre psicologia de la religion, e1 doctor 

172 Ernest Jones, «Professor Janet on Psychoanalysis: A Rejoinder», Journal of 
Abnormal Psychology, IX (1914-1915), 400-410. 

173 Madeleine Cave, L'Oeuvre paradoxale de Freud. Essai sur Ie theorie des nevro· 
ses, Pans, Presses Universitaires de France, 1945. 
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Benjamin Subercaseaux de Chile 174, que expuso en espanol la teoria de 
la jerarquia de las tendencias de Janet, y el doctor Leonhard Schwartz, 
de Basilea, cuyo libra, publicado postumamente sobre la psicologia de 
Janet, permanecio por desgracia sin terminar 175. 

La tercera razon de que la fama de Janet no se desarrollara como era 
de esperar se puede encontrar en el Zeitgeist. Las conferencias de Janet 
sobre psicologia se dieron en 1909, y en 1910 comenzaba la psicologia de 
las tendencias. Pero tard6 varios anos en escribir las Medications psycho
logiques, cuya publicacion tuvo que posponer debido a la guerra. Cuando 
aparecio, en 1919, el publico tuvo la impresi6n de que los conceptos de 
Janet no habian cambiado en diez anos, y pocos se dieron cuenta de que 
por aquella epoca su interes habia tornado una nueva direccion. POl' otra 
parte, el periodo de posguerra fue de conmocion general e iconoc1astia, 
tanto en el campo de las ideas como en el de la politica 0 las costumbres, 
y seglin transcurrio el tiempo se hizo mayor la brecha existente entre 
Janet y las preocupaciones de los jovenes psiquiatras. 

Casi parece como si alglin hade misterioso hubiera decretado el olvido 
de la memoria de Janet. Cuando muri6, el 24 de febrero de 1947, en 
Paris no habia peri6dicos debido a una huelga de impresores; su muerte 
paso, por tanto, casi desapercibida. Cuando reaparecieron los periodicos, 
el 18 de marzo, fue mencionada la noticia en dos !ineas entre un gran 
numero de informaciones de to do tipo 176. Los cines anunciaron su muer
te, pero como no se habian tornado pe!iculas de el, tuvieron que conten
tarse con proyectar en la pantalla un retrato suyo. El unico registro 
conocido de su voz parece haber desaparecido. En 1956 fue celebrado 
en la Salpetriere el centenario de Freud, al que se erigio un monumento 
en recuerdo de su visita a la c1inica de Charcot en 1885-1886. Pero nadie 
penso en erigir un monumento a Janet en su centenario, en 1959, aunque 
fue alIi donde habia realizado sus estudios sobre madame D., Marcelle, 
Justine, Achilles, Irene, la famosa Madeleine y tantos otros. En 1960, al 
publicarse un volumen conmemorativo de la fundacion del college Sainte 
Barbe, la lista de los hombres ilustres que habian estudiado alIi no con
tenia el nombre de Janet. Mas aun: sus obras nunca han sido reimpresas; 
cada vez son mas raras y dificiles de obtener 177. 

La obra de Janet puede compararse a una vasta ciudad enterrada en 
cenizas, al igual que Pompeya. El destino de una ciudad enterrada es 

174. Benjamin Subercaseaux, Apuntes de Psicoiogia Comparada, Santiago de Chile, 
Bardl, 1927. 

175 Leonhard Schwartz, Die Neurosen und die dynamische psychologie von Pierre 
Janet, Basilea, Benno Schwabe, 1950. 

176 Le Monde, 18 de marzo de 1947. 
177 Uno de los primeros editores de Janet, al que el autor plante6 la cuesti6n, 

dec1ar6 enf<iticamente: «No senor, la obra de Janet nunca se reimprimini». 
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incierto. Puede permanecer asi para siempre. Puede quedar oculta y ser 
saqueada por los merodeadores. Pero tambien puede ser desenterrada 
alglin dfa y volver a la vida. 

De este modo, mientras el vela de Lesmosine caia sobre Janet, el vela 
de Mnemosine se levantaba para iluminar a su gran rival, Sigmund Freud. 

VII 

SIGMUND FREUD Y EL PSICOANALISIS 

Con Sigmund Freud aparece una nueva caracteristica en la historia 
de la psiquiatria dimimica. Mientras que hombres como Pierre Janet se 
habian mantenido dentro de los limites de las organizaciones cientificas 
tradicionales, de la universidad, de las sociedades culturales establecidas, 
escribiendo en periodicos abiertos a cualquier pun to de vista psicologico 
o medico, y sin intentar nunca fundar una escuela, Freud rompio abierta
mente con la medicina oficial. Con el comienza la epoca de las nuevas 
escuelas dinamicas, con su doctrina oficial, su rigida organizacion, sus 
periodicos especializados, su cerrada sociedad y la prolongada iniciacion 
impuesta a sus miembros. La fundacion de este nuevo tipo de psiquiatria 
dimimica estuvo ligada a una revolucion cultural comparable en alcance 
a la desencadenada por Darwin. 

EL MARCO VITAL DE SIGMUND FREUD 

Sigmund Freud nacio en Freiberg (Moravia) en 1856 y murio en Lon
dres en 1939. Excepto los cuatro primeros afios y el ultimo, paso toda su 
vida en Viena. 

En 1856, el imperio austriaco estaba todavia bajo los efectos de la 
revolucion de 1848, que habia sido abortada por el ejercito, y el empera
dor Francisco Jose I, de veintiseis ailos, trataba de restringir el poder 
militar e incrementar el suyo personal I. La guerra de Crimea habia deja
do a Austria el poder de Europa central. En 1857 el joven emperador 
decidio convertir Viena en la capital moderna de un gran imperio. Fueron 

1 Seguimos aqui la cronologia dada por Alfred Kasamas, Oesterreichische Chronik, 
Viena, HoIIinak, 1948. 
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demolidas las antiguas murallas para dejar sitio para el «Ring», gran 
avenida de circunvalacion, a ambos lados de la cual se elevarfan en las 
decadas siguientes espIendidos palacios y edificios. Durante estos afios, el 
imperio gozo de un desarrollo industrial y economico sin precedentes, 
aunque tambien sufrio contrariedades politicas. En 1859 Austria fue ven· 
cida en Italia por los piamonteses y los franceses, y perdio Lombardia. 
En 1866 sufrio, en guerra con Prusia, una nlpida y aplastante derrota en 
Sadowa y perdio Venecia. El imperio tuvo que abandonar sus ambiciones 
relativas a Alemania e Italia y puso sus ojos en la Peninsula Balcanica 
para su expansion politica y economica, pero alIi tropezo con la creciente 
rivalidad de Rusia. En 1867, se convirtio en doble monarquia austro-htm
gara. En 1875 las provincias vecinas de Bosnia y Herzegovina se rebelaron 
contra los turcos, desencadenandose la guerra ruso-turca (1877-1878). Este 
conflicto t'ue zanjado por el Congreso de Berlin, el cual puso ambas pro
vincias bajo la proteccion y administracion de Austria-Hungrfa. En 1890 
los suburbios de Viena fueron incorporados a la capital, que ahora tenia 
mas de un millon de habitantes y se habia convertido en una de las ciu
dades mas bellas del mundo 2. 

El asesinato del rey Alejandro de Servia y su esposa en 1903 inauguro 
un perfodo de abierta hostilidad por parte de Servia contra Austria
Hungrfa. En 1908 tuvo lugar la revolucion de los Jovenes Turcos, y Bos
nia y Herzegovina fueron anexionadas por Austria-Hungrfa. Los conflictos 
etnicos y los problemas planteados por las lenguas administrativas oficia
les se hicieron cada vez mas complejos dentro de la doble monarquia. 
La opinion publica se mostro preocupada por las guerras balcanicas, que 
hicieron estragos durante 1912 y 1913. 

El asesinato en Sarajevo, en junio de 1914, del archiduque Francisco
Fernando, heredero del trono y su esposa, desencadeno la Primera Guerra 
Mundial, y posteriormente la derrota y el colapso de Austria-Hungrfa, 
en noviembre de 1918. La pequefia Republica austrfaca que surgio de 
sus ruinas estaba agitada por convulsiones sociales y politicas. En 1926 
mejoro temporalmente la situacion economica y politica, pero despues 
llegarfan los tumultos de 1927, la insurreccion socialista, el asesinato del 
canciIler Dollfuss y, par ultimo, la ocupacion de Viena por los nazis en 
febrero de 1938. Freud se salvo gracias a la intervencion de amigos in
fluyentes. Partio para Inglaterra y murio en Londres el 23 de septiembre 
de 1939, a los ochenta y tres afios de edad, tres semanas despues de la 
terminacion de la Segunda Guerra Mundial. 

Su vida es un ejemplo de ascenso social gradual des de la cIase media 
baja hasta la alta burguesia. Tras los afios dificiles como Privatdozent, 

2 Gerson Wolf, Die Juden, en Die Volker Oesterreich-Ungarns. Bthnographische 
und culturhistorische Schilderung, Viena u. Teschen, Karl Prochaska, 1883, vol. VII. 
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se convirtio en uno de los medicos mas famosos de Viena, poseedor del 
envidiado titulo de profesor extraordinario. Los pacientes en los que 
realizo sus estudios neurologicos pertenedan a los estratos mas bajos 
de la poblacion, pero su practica privada, en la que baso el psicoanalisis, 
se desarrollo entre enfermos de los mas altos drculos sociales. Cuando 
apenas tenia cincuenta afios se ha1l6 convertido en jefe de un movimiento 
cuya influencia se extendio gradual mente por toda la vida cultural del 
mundo civilizado, por 10 que en la sexta decada de su vida habia logrado 
fama mundial. Cuando murio en el exilio en Inglaterra, fue honrado 
como simbolo de la lucha de la libertad contra la opresion fascista. 

ENTORNO FAMILIAR 

La mayor parte del entorno familiar de Sigmund Freud es todavia 
desconocido u oscuro. Lo poco que sabemos debe ser. comprendido dentro 
del mas amplio marco de referencia de la situacion de los judios en 
Austria-Hungria en el siglo XIX. Antes de la emancipacion, estos pertene
dan a varios grupos que vivian en condiciones politicas, sociales y eco
nomicas muy divers as. 

En Viena habitaban las denominadas familias toleradas 3. Aunque los 
judios habian side desterrados de la ciudad en 1421, y de nuevo en 1670, 
en la segunda mitad del siglo XVIII se reconstituyo una «tercera comuni· 
dad» alrededor de varias familias ricas e influyentes. En el Vormiirz 
(perfodo comprendido entre 1790 y 1848) aumento su numero, y a pesar 
de las disposiciones restrictivas consiguieron desempefiar un gran papel 
en la vida economica y controlar, sobre todo, los mercados textil y de 
cereales. 

Otro grupo judio de Viena, la denominada comunidad turco-israelita, 
estaba formado por judios sefarditas procedentes de Constantinopla y 
Salonica, y que durante largo tiempo gozaron de la proteccion del sultan 4. 

Hablaban sefardita, y pronunciaban el' hebreo de forma diferente que 
los judios de habla alemana. Parece ser que eran envidiados por los otros 
judios, y corrieron rumores de que algunos de estos ultimos trataron de 
unirse a ellos, pero fueron desdefiosamente rechazados. 

Habia asimismo ghettos en ciertas ciudades. La forma de vida de los 
judios de Pressburg ha sido descrita pm Sigmund Mayer, rico mercader 
que nacio y se educo alIi s. Pressburg, ciudad de 40.000 habitantes en 

3 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte-Wirtschaft-Kultur, Leipzig y Viena, 
E. P. Tal, 1933. 

4 Adolf Zemlinsky, Geschichte der Tilrkisch-Israelitischen Gemeinde zu Wien, Viena, 
M. Papa, 1888. 

5 Sigmund Mayer, Bin Jildischer Kaufmann, 1831 bis 1911. Lebenserinnerungen von 
Sigmund Mayer, Leipzig, Duncker und Humblot, 1911. 
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aquella epoca, tenia 5.000 judios, todos los cuales habitaban en una 
calle larga y estrecha cerrada en cada extremo por una puerta que la 
policia clausuraba todas las tardes. Un lado de la calle pertenecia a la 
ciudad; el otro, a la finca del conde Palffy, magnate hungaro, y sus in
quilinos sufrian condiciones menos desp6ticas. Sin embargo, en ninglin 
caso tenian derecho a comprar una cas a 0 propiedad. A ambos lados 
habia tiendas y residencias, donde la gente vivia en condiciones de apifia
miento. Algunos eran artesanos, pero habia una gran mayoria de ven
dedores; otros poseian grandes empresas, sobre to do en los negocios tex
tiles. Como los judios eran los unicos comerciantes de la ciudad, las 
calles del ghetto estaban siempre abarrotadas de clientes. Los judios 
vivian agobiados, debido a la competencia, y trabajaban febrilmente des de 
la madrugada hasta la noche durante seis dias a la semana. El resto del 
tiempo 10 absorbia la religi6n. Acudian a la sinagoga a rezar dos veces 
al dia, y celebraban el Sabbath y las festividades judias de forma estric
tamente ortodoxa. Los nifios iban a la escuela en la sinagoga, donde las 
ensefianzas se centraban en la lectura de los Iibros sagrados en hebreo, 
penosa prueba para la mayoria de ellos por no comprender su significado. 
La vida familiar era rigurosamente patriarcal, siendo el hombre la auto
ridad indiscutible en la casa. La disciplina era estricta, aunque los padres 
hacian los mayores esfuerzos para asegurar a sus hijos un futuro mejor. 
Bajo tales condiciones de confinamiento, donde todo el mundo sabia 10 
que hacian los demas, desarrollaron una mentalidad especial de aspera 
represi6n instintiva, honradez a toda prueba y presto ingenio, con una 
acentuada inclinaci6n sard.stica (como se advierte en escritores como 
Heinrich Heine y Ludwig Borne, que crecieron en un ghetto). La carac
teristica principal era el miedo: miedo de los padres, de los profesores, 
de los esposos, de los rabinos, de Dios y sobre todo de los gentiles. «En 
Pressburg, ningun judfo hubiera osado devolver un golpe recibido de un 
cristiano; incluso nosotros, los nifios, no nos hubieramos atrevido a luchar 
contra los nifios cristianos que nos atacaban», escribi6 Sigmund Mayer. 
Por ultimo, dentro del ghetto existia una cierta estructura social basada 
en el exito y el fracaso, el rico y el pobre, con una aristocracia formada 
por algunas familias ricas, como los Gomperz, los Todeco, los Ullmann 
o los Pappenheim, que construyeron una gran red de negocios y conexio
nes sociales. 

Otros grupos judios estaban esparcidos en lugares en los que vivian 
en condiciones muy diferentes. Existia una activa y pr6spera comunidad 
en el pueblo de Kittsee, entre Viena y Pressburg, a los pies del castillo 
del conde Batthyaniy. Eran comerciantes en cereales que tenfan alli sus 
almacenes y casas, gozaban de relativa libertad y se ocupaban activa
mente de sus negocios con Viena y Budapest. 
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La mayor parte de la poblaci6n judia de Austria vivia en pequefias 
ciudades y pueblos de Galitzia, en relaci6n tan intima con los campesinos 
polacos que muchas veces se llamaban entre si pol' el familiar Du (tu). Su 
mentalidad era distinta de la de los que vivian en ghettos. Entre ellos 
existian mercaderes ambulantes: los pobres iban a pie y transportaban 
la mercancia a hombros; otros llevaban carretas tiradas por caballos. 
Habia tambien numerosos comerciantes detallistas y artesanos, posade
ros y pequefios granjeros. La vida de estas comunidades a finales del 
siglo XVIII ha sido brillantemente descrita en las memorias de Bel' de 
Bolechow (1723-1805), mercader judio que estaba muy interesado en 
las manifestaciones culturales de su comunidad 6. Describi6 su profesi6n, 
las reglas de sus negocios, sus relaciones comerciales, el sistema mone
tario y el dinero en circulaci6n, los creditos y precios, la relaci6n estrecha 
de algunos de ellos con los centros comerciales extranjeros, sus largas 
jornadas a caballo, su conocimiento de idiomas y sus amistosas relacio
nes con los gentiles. Ber describi6 tambien la autonomia de estas comu
nidades judias bajo la administraci6n del kahal, cuyas funciones abarca
ban las cuestiones legales, las actividades econ6micas y las instituciones 
de caridad, y que recaudaba los impuestos, de los que era responsable. 
El kahal tenia su propia administraci6n y mantenia una fuerza de pOlicia. 
A su lado estaban el rabino, jefe religioso, y el dayan (juez). Una carac
teristica llamativa de la descripcion de Bel' es la intensidad de la vida 
cultural. Aparte el respeto general por el aprendizaje y pOl' los rabinos 
doctos, se mantenian vivaces controversias entre los judios ortodoxos y 
los seguidores del hassidismo y del haskalah. Ber habla con ironia de su 
educaci6n talmudica y del pilpul, es decir, de la profunda discusi6n de 
los hombres cultos acerca de puntas oscuros del Talmud, donde rivaliza
ban en argumentos sutiles, distinciones demasiado finas y audaces afir
maciones obtenidas de combinaciones ingeniosas del texto. Entre los 
judios de Galitzia, el renacimiento del idioma y de la literatura hebreos 
databa de la primera mitad del siglo XVIII. Por 10 tanto, no debe sor
prender que Jacob Freud (el padre de Sigmund), procedente de Tysmie
nica, escribiera hebreo correctamente. 

En Moravia no se les permitia establecerse con caracter permanente. 
Los judios de esta region eran en su mayor parte inmigrantes de Galitzia 
con un permiso de residencia limitado a seis meses, que tenian que re
novar cuando caducaba. Ademas, solo podian vivir en posadas especiales, 
las denominadas stadtische Bestandhiiuser, pertenecientes a la ciudad y 
arrendadas a los posaderos. El permiso para habitar en domicilios priva
dos se conseguia mediante el pago de un impuesto especial. Estas rigidas 

6 M. Vishnitzer, trad. y ed., The Memoirs of Ber of Bolechow (1723-1805), Londres, 
Oxford University Press, 1922. 
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cOondiciDnes nOo evitarOon que numerOoSOoS judiDs realizaran en MOoravia acti
vidades comerciales, que se veian favorecidas pOor las autOoridades lOocales 
en la medida en que eran beneficiOosas para la' cDmunidad. 

Tal era la cOondicion de lOoS judiOoS antes de la emancipacion. Tras la 
fracasada revOolucion de 1848 se prOodujOo una COorta perD dura reaccion, 
que les afecto tambien a ellos, perOo en 1852 cOomenzo un periOodo de poli
tica liberal. En 1867 se les cDnfirio Dficialmente la igualdad de derechDs 
pDliticos, que en la pnictica Dstentaban desde hacia una decada. Se prD

dujo entonces una gran afluencia de judios desde todas las regiones de la 
mDnarquia hacia Viena, y tambien desde las ZDnas vecinas del imperiD 
ruso hacia Austria-Hungria. 

La emancipacion y la abolicion de los ghettOos mOodifico por cOompletOo 
su vida. NOo solo emigraron muchos de ellOos del campo. a las ciudades, 
y de las provincias a Viena, sino que la mayOoria sufrio una mOodificacion 
radical de su fOorma de vida. Una gran fraccion de judiOos, especialmente 
en las ciudades, tendio a la «asimilacion», adOoPtandD las costumbres, 
mOodales, vestidos y forma de vida de la poblacion circundante, y lOoS que 
hablaban yiddish (dialectQo aleman del siglo XIV intercaladD con palabras 
hebreas) adoptarOon el uso del aleman modernQo. MuchDS de estos judios 
«asimilados» COonservaron su religion en la fOorma denominada judaismOo 
liberal; DtrOoS que tenian poco. 0 ninglin sentimientOo religiDsD permanecie
rDn unidos pOor tradicion a sus comunidades. AlgunOos fuerOon mas lejos 
y abandonaron la religion de sus mayores, que ya no significaba nada 
para ellos; como era DbligatOoriD declarar una religion, se registraron 
comD catolicos 0 prOotestantes. Algunas comunidades de judiOoS ortodoxDS 

mantuvierDn, sin embargo, rigurosamente sus creencias, ritDs y cos tum
bres. Leyendo, ciertas descripciones de la vida del ghettD, CDmo las de 
Sigmund Mayer7 00 H. Steintha1 8, se siente una curiOosa sensacion de nos
talgia pOor aquella epoca en que la vida religiosa y la disciplina moral 
eran tan estrictas. 

Es natural que una revOolucion sOocial, pDlitica, eCOonomica y cultural 
tan extensa planteara dificiles problemas a las farnilias de lOoS individuos 
afectadDs. La situacion semejaba en cierto mOodOo la de los inmigrantes 
eUrOopeDS en IDS EstadDs Unidos, por significar el cambiOo de una cultura 
a la Ootra. Para muchos jovenes, la emancipacion fue una tremenda ex
periencia que abrio un mundD de posibilidades insOospechadas. Josef 
Breuer dijOo de su padre, Leopold: 

Pertenecia a la primera generaci6n de judios que paso del ghetto espiritual al 
ambiente del mundo occidental... Nunca se valorara suficientemente la energia espi-

7 Sigmund Mayer, Bin Jildischer Kaufmann, 1831 bis 1911. Lebenserinnerungen von 
Sigmund Mayer, Leipzig, Duncker und Humblot, 1911. 

8 Heymann Steinthal, Ueber Juden und Judentum. Vortriige und Aufsiitze, G. Kar
peles, ed., Berlin, M. Poppelauer, 1906. 
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ritual desplegada por esa generaci6n. Cambiar la jerga por el aleman correcto, la 
estrechez del ghetto por los modales educados del mundo occidental, conseguir el 
acceso a la literatura, poesia y filosofia de la naci6n alemana ... 9• 

POor Dtra parte, surgieron nurnerosos conflictos entre los padres orto
dDXOS y los hijos separados, que no podian comprender las duras condi
ciones bajD las que habian vividD aquellDs. Freud relata que, cuando 
tenia diez 00 doce ailos, su padre Ie cont6 c6mo una vez en su juventud, 
mientras deambulaba por la calle, un gentil pas6 a su lado y Ie tiro la 
gorra al barro diciendo: <<jJudiD, cede la acera!». Sigmund pregunto a su 
padre que habia hecho entOonces, y Jacob replico: «Sali a la calzada y la 
recQogi» 10. El joven se mostro indignado por 10 que consideraba una cobar
dia de su padre. Semejante anecdota ilustra el abismo existente entre la 
joven generacion y sus maYOores, Y puede ayudar a explicar la genesis del 
conceptD del cDmplejD de EdipD. 

COomD una consecuencia mas de la emancipacion, lOoS judios tuvieron 
que someterse al mismD registrD civil que IDS demas ciudadanQos. Muchos 
adDptarDn nDmbres y apellidDs nuevOos, asi CDmo fechas ficticias de naci
miento; estaban registradDs en la cDmunidad judia cOon un nombre hebreOo, 
y en el municipiD cOon Qotro, de modD que tenian una especie de identidad 
doble. En Austria, el registro civil se llevaba muchas veces de forma des
cui dada. Para los certificados de matrimoniD 00 de defuncion, el encargado 
del registro anotaba las fechas de nacimiento guiandose pOor la infOorma
cion dada Ooralmente porIa gente, y asi tambien era cQorriente que en un 
documento Dficial se hubiera cDnfundido el lugar de nacimiento con el de 
unD antiguOo de residencia. Por tales razones los histOoriadores deb en tener 
cuidado al utilizar los dDcumentDs oficiales austriacDs de aquella epoca, 
especialmente, los relativOos a la POoblacion judia. 

La tendencia a la asimilaci6n se ViD facilitada por la ausencia, durante 
dos 00 tres decadas, de todD sentimiento antisemitico. En Viena, la pobla. 
cion judia aumentaba constantemente, y de ser unos cuantos centenares 
a principiDs del siglQo XIX, sus miembros pasaron a ser 72.000 en 1880, 
118.000 en 1890 y 147.000 en 1900 11• Habia numerosos abogados, medicos 
y cientificDs. Entre los profesores judiDS de la Facultad de Medicina vie
nesa, Max GrUnwald menciona al Ooculista Mauthner, el fisiologD Fleischl 
von MarxDw, el anatomicD Zuckerkandl, los dermatolQogOos Kaposi y Zeissl, 
los laringologos Stoerk y Johann Schnitzler, el hidrologo Winternitz, el 
pediatra KassDwitz, el DtolOogo PDlitzer, el patologOo experimental Stricker 

9 Josef Breuer, Curriculum Vitae en Hans Meyer, Dr. Joseph Breuer, 1842-1955, 
Nachruf, 23. Juni 1925, s. f .. pags. 9-24. 

10 Sigmund Freud, Traumdeutung, Leipzig y Viena, Deuticke, 1900, pag. 135. 
11 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte-Wirtschaft-Kultur, Leipzig y Viena, 

E. P. Tal, 1933, pag. 231. 
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y el neur610go Moritz Benedikt 12. Tambien estaban Josef Breuer, los dos 
premios Nobel Fried y Barany, y muchos otros. Parece ser que los pri
meros brotes de antisemitismo aparecieron despues del panico en la 
Boisa de valores en 1873, y se generalizaron lentamente en las decadas 
de 1880 y 1890, aunque ciertos eminentes judios que vivian en Viena en 
aquella epoca aseguran que no advirtieron nada, 0 muy poco 13. Sin em
bargo, incIuso durante estas dos 0 tres decadas numerosos judios se 
mostraban hipersensibles frente a cualquier cosa que pareciera implicar 
el mas ligero antagonismo. Josef Breuer critic6 esa actitud en un trabajo 
que escribi6 en 1894 en respuesta a una encuesta hecha por la Kadimah, 
asociaci6n judia de estudiantes: 

Nuestra epidermis se ha hecho demasiado sensible, y desearia que nosotros, los 
judios, tuvieramos UIia firme conciencia de nuestro propio valor, tranquilidad y casi 
indiferencia por el juicio de los otros, en lugar de este point d'honneur oscilante, 
hipersensible y facilmente insultado. Sea 10 que quiera, ese point d'honneur es cier
tamente un producto de la «asimilacion» 14. 

Entre los judios que vivian en Viena en la segunda mitad del siglo, 
un ojo escrutador podria reconocer varias caracteristicas relativas al am
biente familiar. Segiln que provinieran de las familias «toleradas» viene
sas, de la comunidad «hispano-turca», de otras comunidades privilegiadas, 
del ghetto, 0 de algunas ciudades de Galitzia, su forma general de vida 
podia ser muy distinta. No es secundario que el padre de Josef Breuer 
se hubiera emancipado en su juventud de una comunidad rigida, fuerte
mente unida, que el abuelo de Bertha Pappenheim fuera un hombre 
destacado en el ghetto de Pressburg, que el padre de Adler procediera 
de una prospera comunidad judia de Kittsee, que Moreno fuera origina
rio de una familia hispano-judia, y que los antepasados de Freud hubie
ran vivido en Galitzia y Rusia. 

El cuadro bosquejado nos ayudara a comprender el problema del am
biente familiar de Freud en toda su complejidad. Son escasos los datos 
objetivos y dignos de confianza acerca de sus antepasados, incluso acerca 
de sus padres. Al igual que muchos otros de sus contemporaneos, se 
mostr6 muy discreto en 10 referente a su pasado. Casi todo 10 concer
niente a la vida y personalidad de Jacob Freud es oscuro. S610 en fecha 

12 Max Gruenwald, Vienna, Filadelfia, Jewish Publication Society of America, 1936, 
pags. 518-523. 

13 Tales fueron, por ejemplo, Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (1944), Estocolmo, 
Fischer, 1958, y Otto Lubarsch, Bin bewegtes Gelehrtenleben, Berlin, J. Springer, 1931. 

14 Carta al presidente del Kadimah, firmada por Joseph Breuer, stirpe Judaeus 
natione Germanus. (Josef Breuer, judio de origen, aleman de nacionalidad). El autor 
se siente muy obligado con la senora Kathe Breuer, quien Ie mostro esta carta y Ie 
dio su autorizacion para citarla. 

---.--.---~---~'---'---

AMBROISE LIEBEAULT (1823-1904) HIPPOLYTE BERNHEIM (1840-1919) 

_ .. _' .. ___ .. ",-,""~ .. ' ... __ _ "~h'" , __ ... :s.. __ 
AUGUSTE FOREL (1848-1931) PAUL DUBOIS (1848-1918) 

Cuatro psicoterapeutas famosos del periodo comprendido entre 1880 y 1910. (Los retra
los de Liebeault, Bemheim )' Fore! prol'ienen de fa colecci6" del InslilulO de Historia 
de la Medicilla de Zurich, El ret rata de Dubois proviene de la colecci6n del Inslitulo 

de Historia de la Medici"a de Berna,) 



Al igual que Bleuler, ADOLF MEYER (1866-
1950) fue discipulo de Forel en el Burg
holzli y, al igual que aquel, promovi6 un 
nuevo enfoque psicol6gico al estudio y 
tratamiento de las psicosis. (De la colec
cion de pinturas del Instituto de Historia 

de la Medicina de Zurich.) 

EUGEN BLEULER (1857-1939), uno de los 
pioneros del enfoque psicol6gico de la 
psicosis en los primeros afios de la deca
da de 1890. Destac6 tanto por su gran 
devoci6n hacia sus enfermos como por 
sus descubrimientos cientificos. (Par cor-

tesia del profesor Manfred Bleuler.) 
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reciente, las concienzudas investigaciones realizadas por el Dr. Renee 
Gicklhorn y el Dr. J. Sajner han arrojado alguna luz 15. 

El documento mas antiguo que poseemos acerca de la historia de la 
familia de Freud es una carta fechada el 24 de julio de 1844, escrita por 
un mercader judio, Abraham Siskind Hoffman, que vivi6 en la pequena 
ciudad de Klogsdorf, cerca de Freiberg, en Moravia. En ella informaba 
a las autoridades de que, «como era un anciano de sesenta y nueve anos», 
habia tornado como socio en los negocios a su nieto Jacob Kelemen 
(Kallamon) Freud, de Tysmienica, Galitzia. Abraham Hoffman recordaba 
a las autoridades que compraba generos de lana en Freiberg y sus alrede
dores, los tenia y elaboraba, los enviaba a Galitzia y traia prciductos re
gionales de esta zona a Freiberg. Afiadia que se habia procurado para sf 
y para su nieto un pasaporte de viaje del gobierno de Lemberg, valido 
hasta mayo de 1848. Solicitaba de las autoridades el permiso para residir 
ambos en Freiberg durante el mismo periodo. 

Tras la aprobaci6n del Gremio de Paneros, la solicitud de Abraham 
Hoffman fue concedida. Jacob Freud tenia unos veintinueve anos en 
aquel momento. Sabemos por otras fuentes que era hijo de Salomon 
Freud, mercader, y de Pepi Hoffman, de Tysmienica. Su esposa, Saly 
Kanner, permaneci6 en Tysmienica con sus dos hijos. Tanto Abraham 
Hoffman como Jacob Freud pertenecian al grupo de Wanderjuden (judios 
viajeros) que estaban constantemente entre Galitzia y Freiberg. Todos 
ellos eran oriundos de Tysmienica, Stanislau y Lemberg. Sabemos, por el 
registro de la ciudad de Freiberg, y por el pasaporte de Jacob, que duran
te los anos siguientes pasaba seis meses en Klogsdorf 0 Freiberg y viaja
ba el resto del ano a Galitzia, Budapest, Dresde y Viena. 

En febrero de 1848 la ciudad de Freiberg decidi6 gravar con un im
puesto al grupo de ocho mercaderes judios de Galitzia. Para ello se tuvo 
que realizar una encuesta de los negocios de cada uno. El Gremio de 
Paneros declar6 que Abraham Hoffman y Jacob Freud eran conocidos 
como honrados hombres de negocios, y que su presencia suponia una 
gran ventaja para la poblaci6n. Ocurria esto poco antes de la revoluci6n 
de 1848, que dio a los judfos libertad de residencia. Hay pruebas docu
mentales de que los negocios de Jacob Freud alcanzaron su maximo en 
1852. En este mismo ano, su segunda esposa Rebecca, fue a residir en 
Freiberg con los hijos de la primera, Emanuel, de veintiun anos de edad 
y Filip, de dieciseis. El primero estaba casado y tenia un hijo. Rebecca 

15 Renee Gicklhorn, F. Kalivoda, J. Sajner, «Nove archivi mHezy 0 detstvi Sigmunda 
Freuda y Pribore», Ceskoslovenskti Psychiatria, LXIIII (1967), 131-136; R. Gicklhorn 
y J. Sajner, «The Freiberg Period of the Freud Family», Journal of the History of 
Medicine, XXIV (1969), 37-43. 
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Freud fallecio entre 1852 y 1855. Jacob Freud se caso por tercera vez el 
29 de julio de 1855, en Viena, con Amalia Nathanson 16. 

No se sabe cuclndo tomo Jacob la direccion de los negocios de su 
abuelo. Tampoco sabemos la razon por la que se los cedio a su hijo 
Emanuel en 1858. En 1859 solicito un certificado de buena conducta a las 
autoridades y poco despues abandono Freiberg. Aquel ano, todas las res
tricciones legales para los judios fueron abolidas oficialmente en Austria. 

Aparte estos escasos datos documentales, conocemos muy poco sobre 
Jacob Freud, e incluso es incierta su fecha de nacimiento 17. No sabemos 
nada de su infancia, su juventud, su primera esposa y su primer matri
monio, ni don de vivio hasta 1844, como tampoco acerca de su segunda 
esposa, ni cucindo ni como encontro a la tercera, que hizo en Leipzig en 
1859 y, finalmente, como se gano la vida en Viena y cuaI era su situacion 
financiera. 

Como ocupacion suya en Viena se cita generalmente la de «mercader 
en lanas», pero incluso este punto es incierto. Renee Gicklhorn afirma 
que no logro encontrar ninguna mencion de el en el Registro de Comer
ciantes (Gewerberegister), ni en el de Impuestos sobre el Comercio (Ge
werbesteuerkataster), 10 que excluiria la posibilidad de que hubiera prac
ticado cualquier tipo de comercio en Viena 18. Seglin Jones, estaba siem
pre en una situacion financiera precaria y recibia dinero de la familia de 
su esposa 19. Sin embargo, como comenta Siegfried Bernfeld: 

... Jacob Freud tenia, de hecho, un medio para mantener a la familia razonable
mente bien alimentada y vestida, y para vivir en un apartamento espacioso. Ninguno 
de los ninos tuvo que interrumpir su educaci6n, e incluso habia para algunos lujos. 
Habia dinero para libros, para entradas de teatro, para un piano, para lecciones de 
musica, para una pintura al 61eo de Sigmund a los nueve anos, y todos los ninos 
varios anos mas tarde, para la moderna lampara de petr61eo -la primera de este 
tipo en Viena- e incluso para pasar las vacaciones de verano en un refugio de 
Moravia 20. 

Renee Gicklhorn anade que, seglin los datos de archivo, Jacob Freud 
pag6 siempre la educaci6n completa de su hijo en el gimnasio, aunque 

16 Una fotocopia del certificado de matrimonio ,de los padres de Freud puede 
verse reproducida en el articulo de Willy Aron «Notes on Sigmund Freud's Ancestry 
and Jewish Contacts», Yivo Annual of Jewish Social Sciences, XI (1956-1957), 286-295. 

17 La cronologia de la vida de Jacob Freud es oscura. Se dice que en 1844 tenia 
veintinueve anos y; que se cas6 a los diecisiete. Esto situa su fecha de nacimiento 
en 1815 y su primer matrimonio en 1832. Pero se dice que Emanuel tenia veintiun 
anos en 1852, 10 que situa su fecha de nacimiento en 1831: su padre tendria entonces 
dieciseis anos. 

18 Renee Gicklhorn, «Eine Episode aus Freuds Mittelschulzeit», Unsere Heimat, 
XXXVI (1965), 18·24 (ver nota al pie de la pag. 23). 

19 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 2, 17, 60. 

20 Siegfried Bernfeld, «Sigmund Freud, M. D., 1882·1885», International Journal of 
Psychoanalysis, XXXII (1951), 204-217 (resumen de la pag. 207). 
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el muchacho podria haber obtenido facilmente una beca, ya que siempre 
era el primero de su clase. (Sin embargo, esto hubiera supuesto una 
investigaci6n acerca del estado financiero de la familia). 

Aun mas oscuras son las personalidades de los hermanos de Jacob, 
en especial la del tio de Sigmund, Josef, y sus conflictos con la ley. 

La tercera esposa de Jacob, Amalia Nathanson, segun el certificado de 
matrimonio, procedia «de Brody» (10 que no significa necesariamente 
que hubiera nacido alIi), tenia diecinueve anos (por 10 tanto, la fecha de 
su nacimiento seria 1836) y su padre, Jacob Nathanson, era «agente co
mercial» (Handelsagent) en Viena. Paso parte de su infancia en Odessa, 
al sur de Rusia, de don de sus padres se trasladaron a Viena en fecha 
desconocida. Los testimonios acerca de ella concuerdan en tres puntos: 
su belleza, su personalidad autoritaria y su admiracion ilimitada por su 
primogenito Sigmund. Murio en 1931, a los noventa y cinco anos de edad. 

Jones destaca de la familia de Freud, en la que los dos hermanastros, 
Emanuel y Filip, tenian aproximadamente la misma edad que la madre 
de Sigmund, que era s610 algo mayor que su sobrino John 21, De sus her
manos mas jovenes, s610 Anna nacio en Freiberg; los otros cinco, Rosa, 
Marie, Adolfine, Paula y Alexander, nacieron en Viena. Los siete hijos de 
Jacob y Amalia nacieron en el espacio de diez anos. 

Es obvio que la familia Freud sigui6 la tendencia de muchos judios 
de Viena hacia la asimilacion. Cualquiera que hubiera sido la lengua ma
terna de Jacob y Amalia, parece que en su hogar hablaban unicamente 
aleman y que pronto adoptaron la forma de vida de la clase media vie
nesa. En cuanto a la religi6n, no pertenecian al grupo ortodo:xo, pero como 
la instrucci6n religiosa era obligatoria, Sigmund la recibi6 de profesores 
judios. 

Aunque no estaba educado en el judaismo ortodoxo y era incapaz de 
leer hebreo, Freud conserv6 una uni6n con el judaismo que pareci6 des
arrollarse bajo el impacto del creciente antisemitismo, y que se reflej6 
posteriormente en su fascinaci6n por la figura de Moises. Su personali
dad, en todo caso, fue fuertemente modelada por las tradiciones de su 
comunidad judia 22. Mantuvo la ideologia patriarcal, con su creencia en 
la dominacion del hombre y la subordinacion de la mujer, su devoci6n 
por la familia y sus severas costumbres puritanas. Conservo siempre un 
profundo respeto por sus maestros, como se demuestra por los nombres 
que puso a alguno de sus hijos. Otros rasgos suyos eran su ingenio pronto 
y sarcastico, y su predilecci6n por las anecdotas judias. 

21 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 9-11. 

22 Ernest Simon"Sigmund Freud, the Jew, II, Leo Baeck Institute Year Book, 1957, 
pags. 270-305. 
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Tenia en comun con algunos judios austriacos su extrema sensibilidad 
a cualquier forma (verdadera 0 supuesta) de antisemitismo, asi como su 
discreci6n al hablar de su familia y de si mismo, sin revelar nada aun
que pareciendo decir mucho. Atribuia a su origen judio su capacidad 
para no dejarse influenciar por las opiniones de la mayoria; a todo ella 
podria haber anadido su presteza en creer que era rechazado. 

ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE SIGMUND FREUD 

Si es dificil escribir acerca de Freud es por la profusi6n de obras a el 
dedicadas y por la leyenda surgida a su alrededor, que hace excesivamen
te laboriosa y decepcionante la labor de un bi6grafo objetivo. Tras la 
montana de material objetivo y legendario existen amplias lagunas en 
nuestro conocimiento de su vida y personalidad. Mas aun, muchas de 
las fuentes no estan a nuestra disposici6n, en particular las contenidas 
en los archivos de Freud depositadas en la Biblioteca del Congreso de 
Washington. Las fuentes disponibles se pueden dividir en cuatro grupos: 

1) Ademas de un esbozo autobiografico, Freud menciona en su obra 
numerosos detalles de su vida, sobre todo en La interpretacion de los 
suenos 23. De su amplia correspondencia se ha publicado una porci6n com
parativamente pequena: parte de sus cartas a Fliess 24, Pfister 25, Abra
ham 26, Lou Andreas-Salome 27, y una selecci6n de otras cartas 28. De las 
novecientas cartas a su novia, solamente se han divulgado algunas, pero 
Jones ha utilizado otras muchas. 

2) Recuerdos de Freud han sido publicados por su hijo Jean Martin, 
y por numerosos discipulos, colegas, visitantes y entrevistadores 29. La 
mayoria de estas publicaciones se refieren a los ultimos anos de su vida. 

3) Siegfried Bernfeld ha iniciado una investigaci6n exacta de la vida 
de Freud, basada en material de archivo, comenzando por la infancia 

23 Sigmund Freud, «Selbstdarstellung». En la obra de L. R. Grote, Die Medizin der 
Gegenwart in Selbstdarstellung, IV, Leipzig, Meiner, 1925, pags. 1-52. Con una posdata 
en la 2.a edici6n, 1935). Traducci6n inglesa, edici6n corriente, XX, 7-74. Todas las 
referencias a esta edici6n de las obras de Freud se dan segun la traducci6n de James 
Strachey, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, Londres, Hogarth Press, 1953. 

24 Sigmund Freud-Wilhelm Fliess, Aus den Anjangen der Psychoanalyse; Briefe an 
Wilhelm Fliess, Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887-1902, Londres, Imago, 
1954. Traducci6n inglesa, Sigmund Freud, The Origins i of Psychoanalysis, Nueva York, 
Basic Books, 1954. 

25 Sigmund Freud-Ernst Pfister, Briefe (1909-1937), Frankfurt a. M., S. Fischer, 1963. 
26 Sigmund Freud-Karl Abraham, Briefe (1907-1926), Frankfurt a. M., S. Fischer, 1965. 
27 Sigmund Freud-Lou Andreas-Salome, Briefwechsel, Frankfurt a. M., S. Fi-

scher, 1966. 
28 Sigmund Freud, Briefe (1873-1939), Frankfurt a. M., S. Fischer, 1960. 
29 Martin Freud, Glory Reflected, Londres, Angus L. Robertson, 1957. 
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del biografiado 30, sus estudios medicos 31, su primera investigaci6n 32, sus 
estudios sobre la cocaina 33 y su primer ano de practica medica 34. De 
valor fundamental son las investigaciones documentales de Josef y Renee 
Gicklhorn sobre la carrera academica de Freud 35, completadas con la 
acIaraci6n hecha por esta ultima sobre ciertos episodios de la vida de 
Freud y con su libro sobre el denominado "Proceso Wagner-Jauregg» 36. 

Otros documentos han sido aportados por K. R. Eissler 37. El estudio 
objetivo de las fuentes de Freud ha sido comenzado por Maria Dorer 38, 

y Ola Andersson ha llevado a cabo una investigaci6n sobre el desarrollo 
de los conceptos freudianos basandose en materiales de origen 39. 

4) Wittels 40, Puner 41 y Sachs 42 publicaron esbozos biograficos de 
Freud. La biografia principal, realizada por Ernest Jones 43, tiene un valor 
incalculable, porque su autor tuvo acceso a una gran cantidad de mate
rial que era, y probablemente seguira siendo durante largo tiempo, inal
canzable para otros investigadores. Sin embargo, no esta libre de inexac
titudes. En resumen, estamos lejos de tener el conocimiento exacto y 
completo de la vida de Freud que se sup one generalmente. Pero ni aun 
la reconstrucci6n completa de su vida y del desarrollo de su obra seria 
suficiente para darnos un retrato exacto de el: hay que atender ademas 
a los acontecimientos contemporaneos, y la originalidad de su obra no 
podra medirse nunca sin conocer las ideas preexistentes y contempora· 
neas. 

30 Siegfried y Suzanne Bernfeld, «Freud's Early Childhood», Bulletin of the Men
ninger Clinic, VIII (1944), 107-114. 

31 Siegfried Bernfeld, "Sigmund Freud, M. D.», International Journal of Psychoana
lysis, XXXII (1951), 204-217. 

32 Siegfried Bernfeld, «Freud's Scientific Beginnings», American Imago, VI (1949), 
165-196. 

33 Siegfried Bernfeld, «Freud's Studies on Cocaine, 1884-1887», Journal of the Ame
rican Psychoanalytic Association, I (1953), 581-613. 

34 Siegfried y Suzanne Bernfeld, «Freud's First Year in Practice, 1886-1887», Bulletin 
of the Menninger Clinic, XVI (1952), 37-49. 

35 Josef y Renee Gicklhorn, Sigmund Freud's akademische Laufbahn im Lichte 
der Dokumente, Viena, Urban und Schwarzenberg, 1960. 

36 Renee Gicklhorn, Der Wagner-Jauregg «Prozess», no publicado. 
37 K. R. Eissler, Sigmund· Freud und die Wiener Universitat, Berna y Stuttgart, 

Hans Huber, 1966. 
38 Maria Dorer, Historische Grundlagen der Psychoanalyse, Leipzig, F. Meiner, 1932. 
39 Ola Andersson, Studies in the Prehistory of Psychoanalysis, Estocolmo, Svenska 

Bokforlaget, 1962. 
40 Fritz Wittels, Sigmund Freud. Der Mann, die Lehre, die Schule, Leipzig, 

E. P. Tal, 1924. 
41 Helen Walker Puner, Freud: His Life and His Mind, Nueva York, Howell y 

Soskin, 1947. 
42 Hanns Sachs, Freud, Master and Friend, Cambridge, Harvard University 

Press, 1945. 
43 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, 3 vols., Nueva York, Basic 

Books, 1953, 1955, 1957. 
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Escribir una nueva biografia de Freud seria una redundancia. Nuestro 
proposito es, mas bien, el de dar una vision crono16gica, tratando de 
separar 10' cierto de 10 inexacto, los datos historicos de la leyenda, y 
colocar las realizaciones personales de Freud en su contexto hist6rico. 

Sigmund Freud naci6 en Freiberg (en checo, Pfibor), Moravia 44. Su 
nacimiento fue registrado en la Biblia familiar de Jacob Freud bajo el 
nombre judio de Schlomo, y se indica que ocurrio el martes, ano Rosch 
Hodesch 5616 del calendario judio, es decir, el 6 de mayo de 1856 45• En 
1931, cuando el ayuntamiento de la ciudad decidi6 colocar una placa 
conmemorativa en la casa natal, parece ser que se encontr6 en el registro 
civil que la fecha de nacimiento era el 6 de marzo de 1856. Jones supuso 
que fue un des liz de la pluma del encargado. De hecho, Renee Gicklhorn 
y el doctor Sajner han demostrado que la fecha de nacimiento fue sin 
dud a el 6 de mayo de 185646. 

Los tres primeros anos de la vida de Freud transcurrieron en Freiberg. 
Era, en aquella epoca, una pequena ciudad de unos 5.000 habitantes, en 
un paisaje pintoresco de arroyos y bosques, alejada de la via del ferro
carri!. Los judios de habla alemana eran una minoria entre los checos. 
La casa natal de Freud pertenecfa a la familia del cerrajero Zajic y tenia 
el numero 117 de Freiberg. Habia dos cuartos en el piso bajo, para la 
tienda, y dos en el piso alto, uno para la familia del propietario y otro 
para la de Jacob y Amalia. Emanuel Freud y su familia vivian en otra 
cas a y' tenian como doncella a su servicio a Monica Zajic, la cual tuvo 
que cui dar a los ninos de las dos familias, y probablemente fuera la «ni
nera» de los primeros recuerdos de Freud. 

La afirmaci6n de que Jacob Freud poseia una fabrica de tejidos per
tenece a la leyenda, asi como la historia de que abandono Freiberg debido 
al furioso antisemitismo. 

No menos fragmentario es nuestro conocimiento acerca del ano trans
currido en Leipzig, y del viaje desde alIi hasta Viena, donde se establecio 
aproximadamente en febrero de 1860. 

Tampoco se conoce casi nada acerca de la primera infanciade Freud 
en Viena. El unico punto cierto es que su padre cambi6 de residencia 
varias veces entre 1860 y 1865, y despues vivio en la Pfeffergasse, en el 
barrio predominantemente judio de Leopoldstadt 47. Tampoco se sabe si 

44 No se sabe Ia razon por la que este primer nombre fue cambiado posterior
mente por el de Sigmund. 

45 Willy Aron, «Notes on Sigmund Freud's Ancestry and Jewish Contacts», Yivo 
Annual of Jewish Social Sciences, II (1956-1957), 286-295. 

46 La. palabra mayo fue escrita con Ia antigua forma Maven lugar de Mai, de 
modo que era f.ieii de confundir con Miirz (marzo). 

74 Renee Gicklhorn informo al autor de que, segtin las listas de habitantes de Ia 
ciudad, Jacob Freud vivia en 1860 en Weissgarberstrasse 114, en 1864 en Pillersdorf
gasse 5, en 1965 en Pfeffergasse 1, y en 1872 en Pfeffergasse 5. No se sabe en que 
epoca se traslado posteriormente a la Kaiser Josefstrasse. 
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Sigmund recibi6 sus primeras ensenanzas en la casa de su padre, 0 si 
fue a una de las escuelas judias elementales de la vecindad. 

Lo que si es cierto es que curs6 en la escuela secundaria desde 1866 
hasta 1873. Lo hizo en el primer gimnasio de Leopoldstadt, denominado 
comunmente Sperlgymnasium 0 Sperlaeum, que impartia una excelente 
educacion. Entre los profesores estaban el naturalista Alois Pokorny, el 
historiador Annaka, y el futuro politico Victor von Kraus. La investiga
ci6n de los Bernfelds y de' Renee Gicklhorn ha conseguido informaci6n 
precisa acerca del program a de estudios y el aprovechamiento de Freud. 
La afirmaci6n de este de que siempre habia side el primero de su clase 
ha sido confirm ada por los archivos. Freud relata asimismo que, cuando 
tenia quince anos, su clase decidi6 sublevarse en bloque contra un profe
sor ignorante e impopular, y que fue elegido por aclamacion comun para 
actuar como portavoz del grupo 48. No se ha encontrado ninguna menci6n 
de ese incidente en los archivos de la escuela, pero de la investigaci6n 
de R. Gicklhorn 49 ha surgido otro episodio. En julio de 1869 (Freud tenia 
trece anos) el claustro docente quedo sorprendido al saber que varios 
alumnos habian visitado lugares de dudosa reputaci6n. Se hizo una in
vestigaci6n y hubo una reuni6n del director y los profesores para imponer 
acciones disciplinarias a los culpables. Sigmund Freud no se encontraba 
entre ellos, y su nombre se menciona simplemente como uno de los que 
contaron 10 que habian oido sobre el tema. 

No se sabe mucho acerca de la vida hogarena de Sigmund durante 
estos anos. Podemos visualizarla en parte a traves de una descripci6n del 
hogar de Jacob Freud hecha por Judith Bernays-Heller, que viviD durante 
un ano con sus abuelos entre 1892 y 1893 so. En aquella epoca Jacob 
Freud ya no trabajaba, y Judith se preguntaba «quien mantenia realmente 
la casa». Dividia su tiempo entre la lectura del Talmud y muchos otros 
libros hebreos y alemanes, sentado en un cafe y en los paseos por los 
parques. Vivia algo aislado de los restantes miembros de la familia y no 
tomaba parte real en la charla durante las comidas. La abuela Amalia, 
por el contrario, es descrita como una persona tiranica, egoista y sujeta 
a estallidos emocionales. En esta epoca Sigmund habia dejado la casa 
durante algiln tiempo, pero todos los detalles que nos han llegado apuntan 
al hecho de que, en cuanto llegaba, gozaba de una posicion privilegiada. 

Sus biografos se han visto confundidos por el conocimiento que tenia 
del espanol, idioma que no se solia aprender en Austria en aquella epoca. 

48 Sigmund Freud, Die Traumdeutung 1900, pag. 146; edicion corriente, IV, pa-
ginas 211-212. ' 

49 Renee Gicklhom, «Eine Episode aus S. Freuds Mittelschulzeit». Unsere Heimat, 
XXXVI (1965), 18-24. 

50 Judith Bernays-Heller, «Freud's Mother and Father» Commentary XXI (1956) 
418-421. ' , , 
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La lengua de la comunidad sefardita, no muy numerosa, era un dialecto 
hispano-judio. c:Pudo el prestigio de esa comunidad haber incitado al 
joven Sigmund a aprender su idioma? Se sabe, por 10 demas, que Freud 
aprendio espanol con un condiscfpulo llamado Eduard Silberstein. Los 
dos adolescentes habian fundado una especie de «Academia Espanola» 
de dos miembros, con una «mitologia» de su propiedad. Posteriormente, 
Silberstein estudio derecho y se establecio en Romania. Mantuvieron co
rrespondencia durante un periodo de diez anos, y recientemente se han 
descubierto las cart as que Freud Ie dirigio. Cuando se publiquen propor
cionaran sin duda valiosa informacion acerca de la vida de Freud entre 
los dieciseis y los veintiseis anos 51. 

Sigmund abandOL1O el gimnasio a mediados de 1873. Fue este un ano 
de acontecimientos dramaticos en Viena. Apenas se habia inaugurado una 
Exposicion Internacional cuando estallo un brote epidemico de colera, 
por In que los visitantes huyeron de Viena empobrecidos; inmediatamente 
cay6 la Bolsa de valores, con la consiguiente serie de bancarrotas, suici
dios y una fuerte depresi6n econ6mica. No se sabe si ella afecto, y en 
que grado, a los negocios de Jacob Freud. En cualquier caso, no pareci6 
disuadir a Sigmund de sus estudios. SegUn su propio relato, en la elecci6n 
de su vocaci6n influyo su asistencia a una cIase dada por el z0610go 
Carl Briihl, el cual leyo un poema, Naturaleza, atribuido a Goethe 52. Para 
muchos jovenes de aquella epoca, el estudio de la medicina era una forma 
de satisfacer su interes por las ciencias naturales. Tal fue el caso de 
August Forel y Adolf Meyer. 

Por entonces, los estudios medicos en Austria tenian una duracion 
minima de diez semestres (cinco anos). EI ano academicn estaba dividido 
en un semestre de invierno, que duraba desde octubre hasta marzo, y 
otro de verano que comprendia des de abril a julio. El estudiante podia 
comenzar en cualquier semestre. En la Facultad de Medicina, asi como en 
la universidad en general, reinaba la libertad academica. Este termino 
significaba que un estudiante era completamente libre de trabajar 0 no 
hacerlo; que no habia control de asistencia, ni pruebas 0 tareas senala
das, ni examenes excepto los finales. El estudiante podia elegir las asig
naturas que deseara con tal de que se matriculara y pagara las tasas. 
Habia, sin embargo, algunas obligatorias. Pocos estudiantes se limitaban 

51 Heinz Stanescu, «Unbekannte Briefe des jungen Sigmund Freud an einen Ru
manischen Freund", Neue Literatur. Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der RVD, 
XVI, num. 3 (junio 1965), 123-129. 

52 Este famoso poema, imitaci6n de un himno 6rfico, fue incIuido en las obras 
completas de Goethe y considerado como un trabajo no publicado de su juventud. 
La investigaci6n posterior, sin embargo, ha demostrado que su verdadero autor fue 
Georg Christoph Tobler (1757-1812), joven poeta suizo, que se 10 envi6 a Goethe. Ver 
la obra de Rudolph Pestalozzi «Sigmund Freuds Berufswahh>, Neue Zurcher Zeitung, 
Fernausgabe 179 (1 julio 1956). 
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a elIas y la mayoria se matriculaba tambien en otras relacionadas con 
sus intereses personales 0 su especializacion futura. Con frecuencia asis
tfan a las clases de una 0 dos asignaturas de otra facultad, especialmente 
si corrian a cargo de un profesor de prestigio. La mayo ria no abusaban 
de la «libertad academica»; sabian que tendrian que pasar igualmente 
los examenes finales. Los alumnos de medicina tenian que pasar las tres 
rigorosa: las dos primeras en moment os determinados del quinquenio, 
y la tercera al final; podian, sin embargo, posponer las dos primeras 
hasta el final. Muchos trabajaban adem as de estudiar, en particular duran
te las vacaciones, ocupandose como famuli en hospitales 0 laboratorios, 
es decir, haciendo trabajos domesticos, para que se les permitiera gradual
mente realizar misiones mas importantes, incluso pagadas, si mostraban 
celo y capacidad. Dedicaban tambien parte de su tiempo libre a las «Cor
poraciones de Estudiantes» (fraternidades). 

Freud comenzo sus estudios de medicina en el invierno de 1873, y 
recibio su titulo el 31 de marzo de 1881. El hecho de que sus estudios 
medicos duraran ocho afios ha con fundi do a sus biografos, sobre todo 
por creerse que su familia era pobre. Siegfried Bernfeld ha publicado una 
lista de las asignaturas que curso, basada en una investigacion realizada 
en los archivos de la Universidad de Viena 53. Durante los tres primeros 
semestres, Freud siguio las mismas asignaturas que los demas estudiantes, 
con algunas otras adicionales. Al comenzar el cuarto semestre, se dedico 
a un estudio intensivo de las ciencias naturales, en particular de la zoo
Iogfa. AI terminar el quinto semestre, comenzo a trabajar regularmente 
en el laboratorio del profesor de anatomia comparada, Carl Claus. Ese 
trabajo Ie ocupo dos semestres, con dos estancias en Ia Estacion Zoo
logica Marina de Trieste, y fue coronado con la publicacion de su primera 
obra cientffica. Parece que quedo decepcionado con Claus, p~r 10 que 
paso al laboratorio de Briicke, que ensenaba fisiologia y «anatomia supe
riOf» (como denominaba a la histologia). Freud adopto a Ernst Briicke 
(1819-1892) como su maestro venerado, y encontro en su laboratorio un 
Iugar a su medida donde trabajaria los seis anos siguientes. Benedikt 
ha dado, en sus memorias, una imagen curiosa de ese prusiano rigido, 
autoritario, que nunca se sintio comodo en Viena, y que impresionaba 
a los vieneses como extranjero, con su cabello rojo, faz rigida y sonrisa 
mefistofelica 54. El nivel cientffico de su ensenanza era demasiado elevado 
para sus estudiantes, y nunca se digno descender al de estos. El mas 
temido de todos los examinadores, hacia una sola pregunta; si el candidato 

53 Siegfried Bernfeld, "Sigmund Freud, M. D.», International Journal of Psychoana
lysis, XXXII (1951), 204-217 (la Iista completa de cursos en los que se matricul6 Freud 
esta en las pags. 216-217). 

54 Moritz Benedikt, Aus meinem Leben. Erinnerungen und Erorterungen, Viena, 
Carl Konegen, 1906, pags. 60-62. 
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no sabia la respuesta, nunca Ie formulaba una segunda. Brilcke esperaba 
en silencio impasible hasta que habian transcurrido los quince minutos 
asignados. «Prueba del enorme respeto que infundia a los estudiantes 
es que nunca se amotinaron contra el», afiade Benedikt. La historia de 
su larga y fiera enemistad con el anatomico Hyrtl se hizo legendaria en 
el mundo cientifico de Viena 55. Briicke habia sido alumno de Johannes 
von Milller, el gran fisiologo y zoologo aleman que marco el cambio de la 
filosofia de la naturaleza a la nueva tendencia mecanicista-organicista ins
pirada por el positivismo 56. Esto significa que, con Helmholtz, Dubois
Reymond, Carl Ludwig y algunos otros, rechazaba cualquier tipo de vita
lismo. 0 finalismo en la ciencia, y que trataba de reducir los procesos 
psicologicos a leyes fisiologicas, y los procesos fisiologicos a leyes fisicas 
y quimicas 57. Dedico su atencion a numerosos campos; escribio acerca 
de los principios cientificos de las bellas artes, de las bases fisiologicas 
de la poesia alemana, e invento la Pasigraphia, escritura universal aplica
ble a todos los idiomas del mundo. 

En el Instituto de Briicke, Freud se familiarizo con sus dos ayudantes 
superiores, el fisiologo Sigmund Exner y el muy dotado Fleischl von 
Marxow, asi como con el Dr. Josef Breuer, que realizaba alli cierta in
vestigacion. Freud hallo en Breuer un colega que Ie estimulaba y un 
amigo. paternal, que Ie ayudo en los ultimos afios con prestamos sustan
ciales de dinero y que aguijoneo su curiosidad con la historia de la ex
traordinaria enfermedad y cura de una joven histerica que se haria famo
sa con el seudonimo de Anna O. 

Josef Breuer (1842-1925) habia nacido en Viena, donde su padre Leo
pold era profesor de religion en la comunidad judia 58. En una corta nota 
autobiografica, el mismo dice que perdio a su madre a edad temprana 
y que paso su infancia y juventud «sin miseria y sin lujos» 59. Concedia 
los mayores elogios a su padre, educador devoto, siempre dispuesto a 
ayudar a los miembros de la comunidad (obviamente, era eI modeIo al 
que trato de imitar durante toda su vida). Leopold Breuer compuso un 
libro de texto de religion, que se utiliz~ en las escuelas judias de Viena 
durante muchos afios 60. Josef Breuer, sin embargo, se aparto del judais-

55 Ver cap. V, pag. 307. 
56 Nunca hubo nada parecido a una «escuela de Helmholtz» en el sentido que 

Ie da Siegfried Bernfeld. Es triste que esta falsa concepcion haya sido aceptada sin 
critica por tantos historiadores. 

57 K. E. Rotschuh, Geschichte der Physiologie, Berlin, Springer-Verlag, 1953, pa
ginas 139-141. 

58 Erna Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. lahrhundert, Graz, Verlag 
Bohlau, 1965, pags. 535-537. 

59 Dr. losef Breuer, 1842-1925. Curriculum Vitae und Nachruf, von Hofrat. Prof. 
Dr. Hans Meyer, en 23 de junio de 1925. 

60 Leopold Breuer, Leitfaden beim Religionsunterrichte der lsraelitischen lugend, 
2.a ed. rev., Viena, Klopfsen und Eurich, 1855. 
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mo ortodoxo 61 y adopto los puntos de vista del denominado judaismo 
liberal. Estudi6 medicina, pero siguio tam bien cursos de muchas otras 
ciencias. Su profundo interes y su gran talento para las ciencias experi
mentales se manifestaron en dos investigaciones sobresaIientes, una sobre 
el mecanismo de autorregulacion de la respiracion, y otra sobre el meca
nismo de la percepcion de los movimientos y posiciones corporales me
diante el laberinto del oido. Seglin sus biografos, habia comenzado una 
brillante carrera cientffica, pero renuncio a su cargo de Privatdozent y 
rehuso el titulo de profesor extraordinario. Si 10 hizo, seglin algunos, es 
porque estaba tan dedicado a sus pacientes que no quiso sacrificarlos 
por una carrera cientifica; seglin otros, por intrigas de sus colegas. Cier
tamente, no era de naturaleza beligerante. Todos los que Ie conocieron 
concuerdan en decir que era «el hombre mas modesto "que se pueda uno 
imaginar». Clinico admirable, combino la perspicacia cientifica con la 
humanidad. Trataba gratuitamente ados grupos de pacientes: sus colegas 
y famiIiares, por un lado, y los necesitados, por otro, muchos de los cuales 
Ie expresaron su gratitud de forma patetica 62. Por ser uno de los me
dicos mas famosos de Viena, tenia gran des ingresos y podia permitirse un 
alto nivel de vida, en el que se incIuian viajes regulares a Italia. Hombre 
de cultura excepcional, era un excelente conocedo.r de la musica, la pin-

o tura y la literatura, asi como conversador inspirado. Tenia amistad per
sonal con eI compositor Hugo Wolf, eI escritor Schnitzler y el filosofo 
Brentano, y mantenia correspondencia con la poetisa Maria Ebner-Eschen
bach 63. SegUn ciertos testigos, era generoso en extremo, y excesivamente 
fiel 64• EI fisiologo De Kleyn, que Ie visito en su ancianidad, Ie admiraba 
por «su perfecto vigor mental, su familiaridad con las mas recientes pu
blicaciones medicas, el juicio certero del casi octogenario»; habla tam
bien de su «extrema simplicidad y amabilidad personal», asi como de su 
facultad critica, que «permanecia extraordinariamente aguda, aunque 
benevolente, hasta el final» 65. Tenia tantos' amigos y admiradores devotos 
en Viena que cuando Sigmund Exner organiz6 una suscripci6n en honor 
de su setenta cumpleafios, en 1912, contribuyeron a ella las personalida
des mas conocidas de Viena. As! se fundo el Breuer-Stiftung, fundaci6n 
cuyo proposito era dar premios a la investigacion cientifica meritoria, 
o invitar a cientificos destacados a dar clases en Viena 66. 

61 De la carta al Kadimah (1894) (con la amable invitaci6n de la senora Kathe 
Breuer). 

62 Estos detalles los ha proporcionado la senora Kathe Breuer. 
63 Una copia de esta correspondencia esta en poses ion de la senora Kathe Breuer, 

quien amablemente autorizo al autor a leerla. 
64 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, Dornach, Philos. Anthropos. Verlag, 1925, pa

ginas 134-135. 
65 A. de Kleyn, «Josef Breuer (1842-1925}», Acta Otolaryngologica, X (1926), 167-171. 
66 Ver capitulo X, pag. 911. El autor esta agradecido a la senora Ka.the Breuer, 
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Todavia no habia completado Freud sus estudios medicos cuando tuvo 
que cumplir un afio de servicio militar (1879-1880). Su principal ocupa
cion durante ese tiempo fue la traduccion que hizo de un volumen de 
las Obras Completas de John Stuart Mill 67. Comprendio que tenia que 
concentrarse para obtener el titulo medico. En La interpretacion de los 
suefios dice que estaba consiguiendo reputacion de estudiante perenne. 
Trabajando todavia en el laboratorio de Briicke, paso las dos primeras 
rigorosa en junio de 1880, y la tercera el 30 de marzo de 1881, de- modo 
que recibio su titulo el dia siguiente. Inmediatamente ocupo una plaza 
temporal de «demostrador» (especie de ayudante de ensefianza) en el 
laboratorio de Briicke, con un pequefio salario, y alIi prosiguio sus in
vestigaciones histologicas. Tambien trabajo durante dos semestres en el 
laboratorio de quimica del profesor Ludwig, pero esta no era obviamente 
su especialidad. 

En este punto ocurrio un cambio destacable en su vida. Hasta enton
ces pareda estar decidido a hacer una carrera cientifica. Pero en junio 
de 1882 abandono subitamente el laboratorio de Briicke, donde habia 
trabajado durante seis afios -manteniendo buenas relaciones con aquel
y comenzo a ejercer como medico pnictico, visiblemente sin gran entu
siasmo. 

En aquella epoca habia tres caminos para el ejercicio de la profesion 
medica. El primero entrafiaba cinco afios de trabajo intenso, con especial 
dedicacion a la clinica, y la labor como famulus en los hospitales durante 
las vacaciones, tras 10 cual se podia poner una placa en la puerta y es
perar la llegada de los pacientes. El segundo consistia en completar los 
estudios regulares con dos 0 tres afios de internado voluntario, para ad
quirir mas experiencia 0 especializarse. El tercero y mas duro era, una 
vez terminados los estudios, competir para categorlas sucesivas en la 
carrera docente en cualquiera de las ramas de la medicina teorica 0 

c1inica. Convertirse en Privatdozent suponia de dos a cinco allOS, y cinco 
o diez afios mas de dura competencia el acceder al grade de profesor 
extraordinario. Muy pocos conseguian la categoria de profesor ordinario, 
que llevaba anejas ventajas sustanciales y alto rango social. Freud, en 
1882, parecio adoptar la segunda solucion, es decir, la de 1a practica me
dica especializada, pero no perdio su interes por el estudio de Ia histolo
gia del cerebro, donde quizas vio ya el medio idoneo para seguir una 
carrera cientifica futura. Se han dado dos explicaciones de este cambio. 
Por un lado, el propio Freud explico que Briicke Ie mostro Ia falta de 

quien Ie rnostro los documentos de la Breuer-Stiftung, y al meto de Josef Breuer, 
George Bryant, de Vancouver, por su informacion adicional. 

67 John Stuart Mill, Gesammelte Werke, «Autorisierte Uebersetzung unter Redak
tion von Prof. Dr. Theodor Gompertz», XII. Uebersetzung von Siegmund (sic) Freud, 
Leipzig, Flies's Verlag, 1880. 
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perspectivas en su Instituto, dado que sus dos ayudantes, Exner y Fleischl, 
tenian diez afios de antigiiedad, 10 que significaba que Freud tendria 
que haber esperado durante largo tiempo en una posicion inferior y 
pobremente pagada. Siegfried Bernfeld y Jones han supuesto que la ver
dadera razon se encontraba en los nuevos planes de Freud de casarse y 
fun dar una familia. 

Freud habia conocido a Martha Bernays, se habia enamorado de ella 
y se habia comprometido en junio de 1882. Seglin Jones, pertenecia a 
una familia judia muy conocida de Hamburgo 68. Su padre, comerciante, 
habia llegado a Viena varios afios antes y habia fallecido en 1879. Los que 
la conocian la describian como muy atractiva y dotada de un firme canic
ter. En estos dos aspectos se asemejaba a la madre de Freud. Ambas 
mujeres vivieron tambien muchos afios (Martha Bernays nacio el 26 de 
julio de 1861 y murio el 2 de noviembre de 1951, a los noventa afios de 
edad). Siguiendo la costumbre de la epoca, el matrimonio solo tenia lugar 
cuando se habia conseguido una prospera situacion financiera. Eran fre
cuentes los compromisos largos, las separaciones y la correspondencia 
asidua. Los lazos existentes entre las familias Freud y Bernays se vieron 
reforzados por el matrimonio del hermano de Martha, Eli, con la hermana 
de Sigmund, Anna. 

En este punto de su vida, la situacion de Freud estaba lejos de ser 
facil. Comenzo tres afios de residencia hospitalaria con un salario bajo, 
y se encontro retrasado cuatro afios con respecto a los que habian elegido 
inicialmente la medicina clinica. Sus perspectivas eran brillantes, pero 
a largo plazo. La unica forma de acortar esta carrera lenta y ardua habria 
side hacer un brillante descubrimiento que Ie diera fama nipida (130 es
peranza secreta de numerosos medicos jovenes). 

El viejo Hospital general de Viena, con sus cuatro 0 cinco mil pacien
tes, era uno de los centr~s de ensefianza mas famoso del mundo, donde 
casi cada jefe de departamento era una celebridad medica. Existia una 
gran emulacion entre el personal medico y una fuerte lucha por los pues
tos, muy codiciados y pobremente pagados (1). Sigmund Freud comenzo 
trabajando dos meses en el Departamento de Cirugia; despues paso, con 
el grado de aspirante, a las 6rdenes del gran internista Nothnagel desde 
octubre de 1882 hasta abril de 1883. ElIde mayo de 1883 fue nombrado 
Sekundararzt en el Departamento de Psiquiatria, dirigido por el ilustre 
Theodor Meynert. Freud habia estado ya ocupado por el estudio histo
l6gico de la medula oblongata en el lab oratorio de este; alIi permanecio 

68 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, Nueva York, Basic 
Books, 1953, vol. I, cap. VII. 

69 No se ha realizado hasta el momento ninguna investigacion documental en los 
archivos del Hospital General de Viena. Seguimos el relato de Jones, basado en las 
cartas de Freud a su novia. 
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y trabajo desde 1883 .hasta 1886, y parecia como si hubiera encontrado 
ahora un nuevo maejtto. 

Theodor Meynert Ma una personalidad en Viena, pero tenia tam bien 
10 que los alemanes JhUhan una naturaIeza problematica 70. Bernard Sachs, 
que trabajo en Su ~oratorio durante Ia misma epoca que Freud, Ie 
describe como «de ~jAAricllcia b;}st:mtc llamativa -una enorme cabeza 
sobre un cuerp0 ,dbif;l~ftjllto-, con mechones despeinados que tenian la 
incomoda CO'stulll'hre M ('acr sobre Ja frente y que' obilgaban a rechazar
los muy a menl!l<lll»1jl .. IVlcynert estaba considerado como el mayor ana
tomieo cerebral de ~I'opa, junto con Flechsig. Por desgracia, cayo gra
duaimente en Ia «m,itol"gia del c'erebro», tendencia entonces corriente 
de describir los fenome; y psicopatologieos basandose en 
estructuras cerebrates r ..:as. August Forel cuenta en sus 
memorias Ia decepciim ". ': ,do fue a trabajar con el y des-
cubrio que numerosQ§ £!;; [OS a"acto:. ,:cfcv'"i· .. ~":)uestamente descubier
tos no eran sino cr§fttiones de su imaginaci0u:'. Meynert era conocido 
como un buen clinicO/ pero como profesor era bastante aburrido, y tenia 
poco contacto con 3145 estudiantes. Tambien era poeta 73, conocedor de 
Ia musiea y el arte, y su circulo social comprendia Ia elite inteIectual 
de Viena, a pesar <h! que era una personalidad dificil y tenia grandes 
enemistades 74. 

Despues de pasar eihco meses en el Departamento de Meynert, en 
septiembre de 1883 Fr~ud paso a Ia cuarta Division Medica dirigida por 
el doctor Scholtz, d~fitie adquirio una experiencia clinica excelente con 
los pacientes neurolo~kos. 

Mientras tanto, UL\. articulo escrito por el doctor Aschenbrandt, en 
dieiembre de 1883, d@li!tacaba el interes de la cocaina, el alcaloide de la 
coca 75. Freud experirn~nto en si mismo y en otros la sustancia supuesta
mente inofensiva, qu~ encontro eficaz contra la fatiga y los sintomas 
neurastenicos. En julio de 1884 publico un trabajo en el que elogiaba las 
virtudes de la nueva !;\roga con elocuencia 76. Afirmo que se podia utilizar 
como estimulante, COl\lo afrodisiaco, contra los desordenes estomacales, 

70 Erna Lesky, Die Wi~er Medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz y Colonia, 
Verlag Hermann Bohlaus Nachf, 1965, pags. 373-379. 

71 Bernard Sachs, Bar~ Sachs (1858-1944), Nueva York, impresion privada, 1949, 
pagina 55. 

72 August Forel, RuckNick aUf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935, pag. 64. 
73 Theodor Meynert, @edichte, Viena y Leipzig, Braumiiller, 1905. 
74 Dora Stockert-Meyn,~~t, Theodor Meynert und seine Zeit, Viena y Leipzig Oes-

terreichischer Bundesverla~ 1930. ' 
75 Theodor AschenbraI,l.~~, «Die physiologische Wirkung und Bedeutung des Cocain 

insbesondere auf den men$~lichen Organismus», Deutsche medizinische Wochenschrift, 
IX (1883), 730-732. 

76 Sigmund Freud, «~ber Coca», Centralblatt fur die gesamte Therapie, II 
(1884), 289-314. 
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la caquexia, el asma, y para Ia eliminacion de los sintomas dolorosos que 
acompanaban a Ia retirada de Ia morfina en los adictos. En realidad, Ia 
aplic6 en ese sentido para tratar a su amigo Fieischl, el cuaI, debido a 
una severa neuralgia, se habia convertido en morfinomano. El tratamiento, 
sin embargo, hizo a Fleischl adicto a Ia cocaina. 

Charlando acerca de la cocaina con sus colegas Leopold Konigstein 
(Privatdozent seis anos mayor que el) y Carl Koller (un ano mas joven 
que el), Freud menciono que aquella producia una insensibilizacion de la 
lengua. Ko'lIer investigaba entonces un producto que produjera anestesia 
del ojo. Cuando Freud se marcho de vacaciones a vi sitar a su novia en 
Wandsbek (suburbio de Hamburgo) en agosto de 1884, Koller fue al labo
ratorio de Stricker y experimento con cocaina en los ojos de animales, 
descubriendo nipidamente sus propiedades anestesicas. Como era enton
ces costumbre entre los cientificos ansiosos de asegurar la prioridad de 
un descubrimiento, mantuvo silencio y se apresuro a enviar un informe 
preliminar para que 10 leyera un amigo suyo, el doctor Brettauer, en el 
Congreso Oftaimologico celebrado en Heidelberg ellS de septiembre 77. 

El trabajo causo sensacion. Konigstein se apresuro a realizar experimen
tos del mismo tipo y a aplicar el descubrimiento a la cirugia humana. El 
y Koller presentaron el descubrimiento a Ia Sociedad de Medicos el 17 de 
octubre de 1884. Cuando Freud voIvi6 de Wandsbek, supo que Koller era 
el afortunado ganador que habia adquirido fama repentina, 10 que Ie 
resultaba mas decepcionante porque habia sido el el que Ie habia dado 
la pista que llevo al descubrimiento. Pero Freud no abandono su estudio 
sobre la cocaina 78. Experiment6 sus efectos sobre la fuerza muscular y 
continuo insistiendo en la utilizacion medica de la nueva droga. Fue poco 
antes de que Albrecht Erlenmeyer publicara un trabajo en el que preve
nia contra los peligros de la adiccion a Ia cocaina, que marco el comienzo 
de una tormenta desatada contra Freud 79. 

Mientras tanto, el 21 de enero de 1885, este habia solicitado el puesto 
de Privatdozent en Neuropatologia, y en marzo pidio una beca de viaje de 
seis meses concedida por Ia Universidad de Viena. Trabajo en el Depar
tamento de Of tal mologi a des de marzo hasta finales de mayo, y en el de 
Dermatologia en junio. Su trabajo sobre las raices y conexiones del ner
vio acustico aparecio tambien en junio y fue bien recibido. En el mismo 
mes paso el examen oral para Privatdozent y dio la clase de prueba so. 

77 Carl Koller, «Worliiufige Mitteilung tiber locale Anasthesierung am Auge», Kli
nische Monatsbliitter fur Augenheilkunde, XXII (1884), 60-63. 

78 Sigmund Freud, «Beitrag zur Kenntnis der Cocawirkung», Wiener medizinische 
Wochenschrift, XXXV (1885), 129-133. 

79 Albrecht Erlenmeyer, «Ueber die Wirkung des Cocain bei Morphiumentziehung», 
Zentralblatt fur Nervenheilkunde, VIII (1885), 289-299. 

so Sigmund Freud, «Ueber den Ursprung des Nervus acusticus», Monatsschrift fur 
Ohrenheilkunde, Neue Folge, XX (1886), 245-251, 277-282. 
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Fue nombrado el 18 de julio, y entonces supo que, como consecuencia 
de la intervenci6n de Briicke y Meynert, habra side elegido como agra
ciado de la beca de viaje, la cual decidi6 pasar estudiando en Paris con 
Charcot. 

ElIde agosto de 1885 abandono el Hospital General de Viena, donde 
habia pasado los tres alios anteriores. Tom6 unas vacaciones de seis 
semanas en Wandsbek cere a de su novia, y el 11 de octubre partio para 
Paris. Aparentemente consideraba esta estancia como la gran oportuni
dad de su vida 81. 

Para un cientifico joven, serio y espiritual como Freud, debio ser una 
experiencia abrumadora el verse arrojado repentinamente en el medio en 
efervescencia de la capital francesa. Con profundo in teres observo la vida 
diaria de Paris, visito los museos y la catedral de Notre Dame y asisti6 
a obras representadas por grandes actores. Pero no pudo evitar el sentirse 
perdido al principio en la Salpetriere. A pesar de la carta de introducci6n 
de Benedikt, Freud era para Charcot uno mas de los numerosos visit antes 
que llegaban alIi. Comenzo a hacer investigaciones en el laboratorio de 
patologia con el neurologo ruso Darkschewitch, y parece que se sintio 
decepcionado por las condiciones de trabajo. Entonces ofrecio sus servi
cios a Charcot como traductor de alguno de sus trabajos al aleman. El 
gran hombre Ie invito a algunas de sus elegantes recepciones. Desde el 
comienzo Freud habia est ado bajo su hechizo: Ie impresionaban no solo 
por la intrepidez de sus concepciones sobre la hipnosis, histeria y neuro
sis traumaticas, sino tambien por el inmenso prestigio y vida suntuosa 
del Principe de la Ciencia. Aparentemente, no se dio cuenta de que este 
se hallaba rodeado de fieros enemigos, y no permanecio el tiempo sufi
ciente para notar (como hizo Delboeuf, que estaba alIi en la misma epo
ca) las grandes dosis de sugestion que se administraban a muchos de 
los pacientes histericos de Charcot. 

A Freud Ie gustaba decir que habia side alumno de Charcot en Paris 
durante 1885 y 1886. Esto ha llevado en ocasiones a creer que permanecio 
alli durante largo tiempo. En realidad, segiln establece Jones 82, basandose 
en las cartas de Freud a su novia, este via a Charcot por primera vez el 
20 de octubre de 1885, y se separo de el el 23 de febrero de 1886; de 
estos cuatro meses hay que res tar ademas una semana de las vacaciones 
de Navidad, que paso con su novia en Alemania, y «un par de semanas» 
en que Charcot estuvo enfermo. Podemos suponer que su encuentro con 
el tuvo mas la naturaleza de un encuentro existencial que la de una rela-

81 En La interpretaci6n de los suefios, Freud dice que Paris fue, durante mucho5 
afios, e! objeto de uno de sus suefios, y que el extasis que sinti6 cuando puso los 
pies en la ciudad fue para ella garantia de que otros de sus suefios se cumplirian 
tambien. Traumdeutung (1900), pag. 133. Edici6n corriente, IV, pag. 195. 

82 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 186-189. 

Sigmund Freud y el psicoanalisis 497 

cion normal entre maestro y discipulo. Freud abandono Paris el 28 de 
febrero de 1886 con la impresion de haber conocido a un gran hombre, 
con el que permaneceria en contacto para la produccion de sus libros 
y que Ie habia proporcionado un mundo de ideas nuevas. 

Tras pasar el mes de marzo en Berlin estudiando pediatria con Ba
ginsky, Freud volvio a Viena el 4 de abril de 1886. Torno un apartamento 
en la Rathausstrasse y abrio su consulta a finales de abril de 1886. Fue 
este un perfodo de recreo en su vida, lleno por los preparativos de su 
matrimonio y por su preocupacion por el trabajo cientifico. Escribio un 
relato de sus actividades durante el tiempo de la beca del viaje para la 
as amble a de profesores 83, y en mayo leyo unos trabajos sobre hipnotis
mo ante el Club Fisiologico y la Sociedad Psiquiatrica 84. En el mismo 
mes aparecio un segundo trabajo de Erlenmeyer que prevenia contra los 
peligros de la cocaina y mencionaba de forma critica el nombre de 
Freud 85. Este tenia pocos pacientes que Ie pagaran y llenaba su ocio 
forzado traduciendo un volumen de las lecciones de Charcot, que aparecio 
con prologo del propio Freud con fecha 18 de julio de 1886 86• 

Desde el 11 de agosto hasta el 9 de septiembre completo un periodo 
de servicio militar con el rango de medico de batallon en el regimiento 
de habla alemana que realizaba maniobras en Olmlitz. Es curiosa com
parar su carta a Breuer 87, que expresa sus quejas acerca de la vida mili
tar y su desden por esta, con el informe escrito por los superiores de 
Freud una vez que este hubo completado dicho perfodo de servicio 88. 

El 13 de septiembre de 1886 tuvo lugar su matrimonio con Martha Ber
nays en Wandsbek; pasaron el mes de luna de miel en las playas del 
vecino mar Baltico. 

De regreso a Viena, Freud traslado su consulta a un nuevo aparta
mento de la Kaiserliches Stiftungshaus, gran edificio de apartamentos 
construido por indicacion del emperador Francisco Jose I en lugar del 
Teatro Ring, que se habia incendiado el 8 de diciembre de 1881, murien
do en la catastrofe 400 personas. Todavia no podia comenzar su enselian
za como Privatdozent, pero empezo a trabajar en el Instituto Kassowitz, 

83 Este documento ha side publicado en el libro de Josef y Renee Gicklhorn, 
Sigmund Freuds akademische Laufbahn im Lichte der Documente, Viena·lnnsbruck: 
Urban und Schwarzenbcrg, 1960, pags. 82·89. 

84 Ernest Jones. The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pag. 229. 

85 Albrecht Erlenmeyer, «Ueber Cocainsucht», Deutsche Medizinalzeitung, VII 
(1886),672-675. 

86 Jean.Martin Charcot, Neue Vorlesungen iiber die Krankheiten des Nervensystems 
insbesondere der Hysterie. Uebers. von Sigmund Freud, Leipzig y Viena, Toeplitz und 
Deuticke, 1886. 

87 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 193-195. 

88 Ver cap. VII, pags. 525-526. 
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hospital pediatrico privado, en una plaza del departamento neuro16gico, 
donde pudo reunir gran cantidad de material para estudios clinicos ~9. 

Habia vuelto de Paris entilsiasmado por 10 aprendido en la Salpe
triere y ansioso de darla a conocer en Viena. El trabajo que ley6 ante la 
Sociedad de Medicos Ie produjo una gran decepci6n, y este incidente 
ha dado lugar a una leyenda tenaz. Como nos resulta imposible discutir 
los numerosos episodios de la vida de Freud en el marco limitado del 
presente libro, expondremos este como ejemplo. 

El relato tipico del acontecimiento es el siguiente: Freud present6 
un trabajo sobre la histeria masculina ante la Sociedad de Medicos el 
15 de octubre de 1886. Fue recibido con incredulidad y hostilidad. Se Ie 
pidi6 que pres en tara un caso ante la Sociedad, y aunque respondi6 al 
reto el 26 de noviembre del mismo ano, la recepci6n fue fria. Tal fue el 
punto de partida de la disputa, que duraria toda la vida, de Freud con 
el mundo medico viell(;!s. 

Para valorar el hecho, deben aclararse cuatro puntos: 1) c::Que tipo de 
asociaci6n cientifica era la Sociedad de Medicos? 2) c::Que significaba el 
concepto de histeria masculina en aquella epoca? 3) c::Que ocurri6 real
mente en la reuni6n? 4) c::C6mo se pueden explicar los acontecimientos 
de la misma? 

La Sociedad Imperial de Medicos (Kaiserliche Gesellschaft der A.YY.te 
in Wien) era una de las mas reputadas sociedades medicas de Europa 90. 

Su origen se remontaba a un grupo de medicos que, hacia 1800, habian 
comenzado a reunirse una vez al mes para discutir problemas de medi
cina e higiene publica. Tras varias vicisitudes, la Sociedad recibi6 re
conocimiento oficial y su «status» en 1837. Habia mantenido su preocupa
ci6n original por los problemas de la salud publica, pero se interesaba 
tambien por todas las ramas de la medicina y trataba de mantener el 
mas alto grado posible cientifico en cada una de ellas. Numerosos des
cubrimientos importantes se anunciaron por primera vez ante ella. En 
1858 Czermak demostr6 el laringoscopio descubierto por TUrck. EllS de 
mayo de 1850 Semmelweiss expuso su descubrimiento de que la infecci6n 
puerperal en la secci6n de maternidad de un hospital era transportada 
alli desde la sala de anatomia. En 1879 Nitze y Leiter demostraron su 
citoscopio; y en octubre de 1884, dos anos antes del trabajo de Freud, 
Konigstein y Koller anunciaron su utilizaci6n de la cocaina en la cirugia 
del ojo. Otra caracteristica de la Sociedad era que cualquier medico podia 
presentar sus trabajos, suponiendo que ofreciera algo original. Pero aun-

89 Renee Gicklhorn, «Das erste offentliche Kinder-Kranken-Institut in Wien», Unsere 
Heimat, XXX (1959), 146-157. 

90 Erna Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz, Bohiau, 
1965, passim: Erich Menninger-Lerchenthal, «Jubilaum der Gesellschaft der Aerzte in 
Wien», Oesterreichische Aerztezeitung, 1964. 
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que los oradores nunca abandonaban los modales dignos y corteses, las 
contribuciones se veian expuestas a una aguda critica. El cirujano Breit
ner describi6 en su autobiografia como durante la discusi6n de uno de 
sus trabajos Wagner-Jauregg <de aplasto contra la pared como una mos
ca» 91. Las sesiones tenian lugar las tardes de todos los viernes en el 
edificio de la Academia de Ciencias de un modo totalmente formal. Las 
discusiones eran registradas por un secretario (Schriftfiihrer) y resumidas 
en el boletin quincenal de la Sociedad. A las sesiones asistian periodistas 
de medicina que enviaban relatos a sus peri6dicos respectivos. 

Lo que ocurri6 realmente el 15 de octubre de 1886 resulta ininteligible 
si no se define 10 que significaba el terminG «histeria masculina» en 
aquella epoca, y para ello debemos retroceder varios anos. En la decada 
anterior habia habido un enorme incremento del trafico por ferrocarril, 
de los accidentes del mismo y de las demand as a las companias de 
seguros. Se habia abierto un nuevo capitulo de la patologia, del que 
fueron pioneros los medicos britanicos, los cuales describieron la campto
cormia y distinguieron el shock nervioso del shock traumatico. Su com
patriota el doctor Page atenuaba que muchos casos de camptocormia 
no eran debidos a lesiones nerviosas, sino a alteraciones funcionales, que 
denomin6 histericas; encontr6 en estos pacientes hemianestesia y otros 
sintomas considerados generalmente como estigmas de histeria 92. Tales 
afirmaciones crearon vivas discusiones en torno ados puntos: primero, 
Ja frecuencia comparativa de las lesiones organicas y las dinamicas (en 
lenguaje moderno, funcionales) y segundo, si esas situaciones nerviosas 
no organicas eran identicas a la histeria. Ambos aspectos eran de consi
derable importancia practica para los pacientes, para las companias de 
seguros y para los expertos medicos que tenian que valorar las demandas. 
El punto de vista del doctor Page fue ampliamente apoyado en Ingla
terra, y aceptado en los Estados Unidos por Walton 93, Putnam y otros 94. 

En Alemania hubo dos neurologos destacados, Thomsen y Oppenheim, 
que objetaron que la hemianestesia no era prueba de histeria (porque, 
como demostraron, se daba en otras muchas situaciones) y que en sus 
propios casos de camptocormia era mucho mas grave que en los pacien
tes histericos, asi como que la depresi6n era mas profunda y que habia 

91 Burghard Breitner, Hand an zwei PflUgen, Innsbruck, Inn-Verlag, s. f., pa
ginas 222-224. 

92 Herbert Page, Injuries of the Spine and Spinal Chord without Apparent Mecha
nical Lesions, and Nervous Shock; Londres, Churchill, 1882. 

93 G. L. Walton, «Case of Typical Hysterical Hemianaesthesia in a Man Following 
Injury», Archives of Medicine, X (1883), 88-95; «Case of Hysterical Hemianaesthesia, 
Convulsions and Motor Paralysis Brought on by a Fall», Boston Medical and Surgical 
Journal, CXI (1884), 558-559. 

94 James J. Putnam, «Recent Investigations into the Pathology of So-called Con
cussion of the Spine», Boston Medical and Surgical Journal, CIX (1883), 217-220. 
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poca respuesta al tratamiento 95. Describieron los casas no orglimicos de 
camptocormia como una neurosis traumatica especffica distinta de la 
histeria. En Francia, Charcot nego la existencia de la neurosis traumatica 
de Thomsen y Oppenheim; admitio que los casos no organicos de campto
cormia tenian ciertas peculiaridades sintomaticas (como ya habian esta
blecido los alemanes) pero insistio en que pertenecian al campo de la 
histeria. Como prueba, adujo que habia producido, bajo hipnosis, para
lisis sintomaticamente identicas a las paralisis traumaticas. Como muchas 
de las victimas de los accidentes eran hombres, el diagnostico de histeria 
masculina, restringido primeramente a quienes presentaban sintomas 
clasicos de histeria, se extendio entonces a los que padecian trastornos 
funcionales postraumaticos. Asi aumento la frecuencia de histeria mascu
lina en Francia, al menos como etiqueta diagnostica, por 10 que en Paris 
se conocieron dos tipos de histeria masculina: el clasico (en el cual se 
consideraba la herencia como el principal factor etiologico) y el postrau
matico (en el que la herencia desempeftaba un papel menor 0 nulo). En 
Viena ya no se discutia la existencia de la histeria masculina clasica, 
pero los neurologos mas famosos no aceptaban la identificacion que hacia 
Charcot de las paralisis traumaticas en el hombre con ella. 

Asi, para comprender la discusion que siguio a la lectura del trabajo 
de Freud, debemos recordar dos hechos: que el termino «histeria mas
culina» se aplicaba ados situaciones diferentes, la histeria masculina 
clasica, cuya existencia aceptaban todos, y la histeria masculina trauma
tica de Charcot, que era objeto de acaloradas disputas entre los neuro. 
logos; y que la disputa sobre esta ultima era a su vez parte de una 
controversia mas amplia concerniente a las consecuencias de los acciden
tes de ferrocarril y de otros traumas. 

La mejor forma de reconstruir 10 que ocurrio en la reunion del 5 de 
octubre de 1886 es confiar en los relatos publicados inmediatamente des
pues. No poseemos el texto del trabajo de Freud, pero probablemente 
era similar al informe que envio al Professoren-Collegium %. En el si
guiente numero del boletin de la Sociedad de Medicos se publico un 
breve resumen de la discusion que siguio a la presentacion de Freud, y 
en cinco revistas medicas se publicaron informes mas detallados 97,98, 

99, 100, 101, 102. 

95 R. Thomsen y H. Oppenheim. «Ueber das Vorkommen und die Bedeutung der 
Sensorischen Anasthesie bei Erkrankungen des Zentralen Nt:rvensystems» Archiv fur 
Psychiatrie, XV (1884), 559-583, 633-680. 656-667. ' 

% Josef y Renee Gicklhorn, Sigmund Freud's akademische Laufbahn, pags. 82-89. 
97 Anzeiger der K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien, num. 25, 1886, pags. 149·152. 
98 Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung, XXXI (1886), 505-507. 
99 Wiener Medizinische Wochenschrift, XXXVI (1886). 1445-1447. 
100 Munchner Medizinische Wochenschrift. XXXIII (1886), 768. 
101 Wiener Medizinische Presse, XXVII (1886), 1407-1409. (Relato detallado por Arthur 

Schnitzler). 
102 Wiener Medizinische Bliitter, IX (1886), 1292-1293. 
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El trabajo de Freud fue precedido por la demostracion clinica de un 
caso de lupus de laringe y paladar. realizado por el laringologo Dr. Gros
smann. A continuacion Freud conto a la sociedad como habia pasado 
varios meses en Paris con Charcot y analizo el concepto de histeria de 
este ultimo. Charcot. explico. distinguia entre grande hysterie (con un 
tipo especifico de convulsiones. hemianestesia y otros diversos estigmas) 
y petite hysterie. Le correspondia. afiadio. e1 merito de haber demostrado 
que los pacientes histericos no eran simuladores. que la histeria no surgia 
de alteraciones de los organos genitales y que la histeria masculina era 
mas frecuente de 10 que se suponia generalmente. A continuacion relato 
un caso de histeria masculina que habia visto cuando estaba en el ser
vicio de Charcot. Se trataba de un joven que habia sufrido un accidente 
de trabajo y a partir de entonces tenia panHisis contractil en un brazo 
y una serie completa de estigmas. Basandose en casos sel!lejantes. Charcot 
se sentia inclinado a equiparar la mayoria de los cas os de neurosis trau
matica con la histeria masculina. 

La discusion fue abierta por el profesor Rosenthal. neurologo. La his
teria masculina, dijo. no era rara. £.1 mismo habia descrito dos casos 
dieciseis afios antes. 

El profesor Meynert afirmo que habia observado repetidamente casos 
de ataques epilepticos y aIteraciones de la conciencia despues de alglin 
traumatismo. y que seria in teres ante comprobar si presentaban siempre 
los sintomas descritos por Freud. 

El profesor Bamberger. presidente, reconocio los meritos de Charcot, 
pero no vio nada nuevo en el interesante trabajo de Freud. Puso en duda 
la distincion que hacia Charcot entre grande y petite hysterie porque 
algunos de los casos mas graves no pertenecian a la grande hysterie. En 
cuanto a la histeria masculina. era un estado conocido, pero. basandose 
en sus propias observaciones, se mostro en desacuerdo con la equiparacion 
a ella de la camptocormia, a pesar de ciertas semejanzas en el cuadro 
clinico. 

El profesor Leidesdorf menciono que en muchas ocasiones habia exa" 
minado pacientes que, despues de un accidente de ferrocarril 0 un trauma 
similar, habian desarrollado sintomas organicos que no tenian nada en 
comun con la his teri a. No nego que hubiera casos en los que el shock 
se siguiera de histeria, pero prevenia contra la conclusion de que la his
teria fuera una consecuencia del trauma, porque en ese estadio no se 
podia valorar todavia la verdadera extension de las lesiones. 

Al trabajo de Freud siguio otro presentado por el profesor Latschen
berger. sobre la presencia de pigmentos biliares en los tejidos y liquidos 
en divers as enfermedades en animales. Bamberger objeto agudamente 
a las afirmaciones en el contenidas. (No cabe duda de que la f:i:ialdad era 
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el tone dominante en la Sociedad, y en ese aspecto Latschenberger no 
fue mejor tratado que Freud, a pesar de su titulo de profesor.) 

De los relatos legendarios de esa reunion parece deducirse la idea de 
que se habian hecho extraordinarios descubrimientos, revelados a Freud 
en Paris (como la existencia de la histeria masculina) y de que, al actuar 
como mensajero de Charcot ante los «sabiondos» vieneses, fue ignomi
niosamente insultado y rechazado. En realidad, las cosas eran bastante 
distintas. Freud habia vuelto de Paris con una imagen idealizada de 
Charcot. Mucho de 10 que el Ie atribuia eran ideas de autores anteriores, 
y la histeria mascuIina era un estado conocido del que ya habian publi
cado casos cIinicos en Viena Benedikt 103, Rosenthal, y otros 104 largo tiem
po atras. Charcot era popular en Viena; Benedikt 10 visitaba todos los 
afios. Meynert 105 estaba en relaciones amistosas con el, y Leidesdorf habla
ba calurosamente del mismo 106. Pero el mundo medico de habla alemana 
se sentia inquieto por el giro que habian tornado las investigaciones de 
Charcot desde 1882. Es caracteristico que la Neurologisches Zentralblatt 
publicara una revision detallada de la traduccion que hizo Freud de las 
cIases de Charcot, en la cual se rendian los mas altos honores a aquel 
como traductor, pero se expresaba una aguda aunque cortes critica de 
las nuevas ensefianzas de este 107. 

De 10 antedicho resulta obvio que nadie denego la existencia de la 
histeria mascuIina cIasica. Dos de las cuatro personas que intervinieron 
en la discusi6n, Rosenthal y Bamberger, afirmaron expresamente que era 
conocida, y Leidesdorf hablo de ella como de una idea normal. Meynert 
compartia necesariamente la misma opinion, ya que hacia apenas un mes 
que se habia publicado un caso de histeria mascuIina chlsica procedente 
de sus salas y bajo su patrocinio, no porque fuera raro, sino debido a 
un raro sintoma histerico que presentaba 108. Es indudable que el quid 
de la· discus ion era la equiparacion que hacia Charcot de las neurosis trau
maticas con la histeria mascuIina. 

Los neurologos vieneses tomaron, pues, como tema de discusion tres 
aspectos del trabajo de Freud. Primero, no habia cumplido la tradicion 
de la Sociedad de que el conferenciante presentara algo nuevo y original. 

103 Moritz Benedikt, Elektrotherapie, Viena, Tendler and Co., 1868, pags. 413-445. 
104 Moritz Rosenthal, Klinik der Nervenkrankrankheiten (1870), 2.a ed., Stuttgart, 

Enke, 1875, pags. 466-467. 
105 Dora Stockert-Meynert, Theodor Meynert und seine Zeit, Viena y Leipzig, Oes

terreichischer Eundesverlag, 1930 (presenta una copia de una carta muy aduladora de 
Charcot a Meynert y habla de una visita que este ultimo Ie hizo en 1892). 

106 Paul RiCher, Etudes cliniques sur l'hystero-epilepsie ou grande hysterie, Paris, 
Delahaye et Lecrosnier, 1881, pag. 258. 

107 Laquer, en Neurologisches Centralblatt, VI (1887), 429432. 
108 A. V. Luzenberger (assistent an der Psychiatrischen Klinik des Hofrathes Pro

fessor Meynert in Wien), «Ueber einen Fall von Dyschromatopsie bei einem hysteris
chen Manne», Wiener Medizinische Blatter, IX (16 septiembre 1886), 1113-1126. 
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(Asi debe entenderse el comentario de Bamberger: «Todo esto es muy 
interesante, pero no veo nada nuevo en ello».) Probablemente habria side 
mejor recibido si, en lugar de relatar una de las. historias cIinicas de 
Charcot, hubiera aportado una propia. Segundo, Freud intervino con la 
unica autoridad de Charcot en una controversia cuya complejidad e im
plicaciones pnicticas no parecia haber medido. En reaIidad, la actitud 
cauta de los neurologos vieneses acerca del diagnostico de las aIteracio
nes histericas iba en ventaja de sus .pacientes. (Asi debe entenderse el 
comentario de Leidesdorf). Tercero, a aquellos neurologos les irritaria 
que Freud atribuyera a Charcot el descubrimiento de que la histeria no 
era una simulacion ni el resultado de alteraciones de los organos genita
les, dos puntos que ya eran conocidos en Viena hacia largo tiempo, por 
10 que pensarian que Freud les trataba como ignorantes e intentaba 
ponerse a su nivel. 

Asombra pensar que Freud no se diera cuenta de que estaba ofendien
do a una Sociedad que se habia mostrado bien dispuesta hacia el 109• Una 
posible razon es la de que Freud, siempre propicio a entusiasmos prontos 
y fuertes, estaba bajo el hechizo de Charcot. Otra razon, su afan de hacer 
el gran descubrimiento que Ie diera fama mundiaL Todavia acusaba la 
decepcion que Ie causo el episodio de la cocaina, y posiblemente pensara 
que la revelacion que habia recibido en la Salpetriere podria ser el pun to 
de partida de posteriores descubrimientos. Por to do ella Ie resulto aun 
mas dolorosa la fria recepcion dada a su trabajo. 

No existen pruebas documentales de que fuera desafiado a mostrar 
a la Sociedad un caso de histeria masculina. Sea como quiera, se sinti6 
obligado a hacerlo. LocaIizo un caso una semana despues de la reunion, 
someti6 al paciente al examen de of tal mologi a realizado por el doctor 
K6nigstein el 24 de octubre, y verific6 la demostracion el 26 de noviem
bre. Comenzo su lectura indicando que respondia a la peticion del pro
fesor Meynert de que mostrara ante la Sociedad un caso de histeria 
masculina con los estigmas descritos por Charcot 110. EI paciente era un 
trabajador de veintirtueve aDos de edad, que a los ocho habia side atro
pellado en la calle, habia sufrido la perdida de un timpano y habia pre
sentado convulsiones de naturaleza oscura durante los dos afios que si
guieron al accidente. En aquel momento, despues de un shock nervioso 
experimentado tres afios antes, habia desarrollado sintomas histeri~os. 
Mostraba grave hemianestesia y otros estigmas histericos, como los des-

109 Bamberger fue uno de los cuatro miembros del jura do que concedi6 a Freud 
la beca para ir a Paris. Freud habia trabajado durante tres anos en el laboratorio 
de Meynert. El ano anterior habia reemplazado a un medico en el sanatoria de 
Leidesdorf durante tres semanas. 

110 Sigmund Freud, «Beitrage zur Kasuistik der Hysterie. I. Beobachtung einer 
hochgradigen Hemianaesthesie bei einem hysterischen Manne», Wiener Medizinische 
Wochenschrift, XXXVI (1886), 1633-1638. Edici6n corriente, I, 25-31. 
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critos por Charcot. En realidad, era un caso ambiguo que podia ser 
diagnosticado de histeria traumatica (debida al antiguo accidente), 0 de 
histeria masculina c1asica (debida al shock nervioso), y que dificilmente 
ayudaria a elucidar el pun to criticado durante la reunion delIS de octu
bre. En esta ocasion no hubo discusion, quizas debido a 10 apretado del 
programa. Freud afirmo posteriormente en su autobiografia que su tra
bajo habia side aplaudido, pero parece ser que no por ello disipo la im
presion creada por la reunion anterior. 

En contra de 10 que afirma la leyenda, Freud no rompio sus lazos con 
la Sociedad. Su candidatura fue apoyada por siete miembros destacados 
de la misma el 16 de febrero de 1887, y fue elegido el 18 de marzo del 
mismo afio. Nunca dejo de ser miembro de la Sociedad hasta el momento 
en que abandono Viena 111. 

La sesion delIS de octubre fue rememorada tres· meses mas tarde 
por Arthur Schnitzler en una recension de la traduccion que hizo Freud 
del libro de Charcot 112. Schnitzler mencionaba la «fantasia del ingenioso 
medico» (die Phantasie des geistreichen Arztes), esto es, Charcot, y de 
c6mo su concepto de la histeria masculina traumatica habia sido recibido 
con reservas 113. Su defensor, el doctor Freud, habia hablado «reciente
mente sobre el tema ante la real e imperial Sociedad de Medicos de Viena, 
desarrollandose una viva discusion». La controversia sobre las neurosis 
traumaticas de histeria masculina continu6 invadiendo Europa durante 
algunos afios hasta que, hacia 1900, el mundo medico perdi6 su interes 
por la histeria, ceso de creer en la existencia de los estigmas de Charcot 
y la propia enfermedad se hizo mucho menos frecuente 114. 

Durante los diez afios siguientes Freud luch6 por elevar el nivel de su 
familia, ampliar su consuIta, continuar los trabajos neuro16gicos y crear 
una nueva psicologia. Desde 1886 luchaba con el obstaculo comun de los 
medicos j6venes que tienen deudas y carecen de fortuna. Los pacientes 
privados tardaban en llegar, y hallaba dificuItades para obtener casos des
tinados a demostraciones como Privatdozent. Algunos hechos demuestran 
que debi6 ser objeto de divers as criticas durante este periodo. Fue acusa
do de haber desencadenado sobre la humanidad el «tercer azote», la 
adicci6n a la cocaina (los otros dos eran el alcoholismo y la morfinoma-

111 Asf se ha demostrado gracias a las investigaciones realizadas en los Archivos 
de la Sociedad por K. Sablik, «Sigmund Freud und die Gesellschaft der Aerzte in 
Wien», Wiener Klinische Wochenschrift, LXXX (1968), 107-110. 

112 Arthur Schnitzler, Recensi6n de Charcot: Neue Vorlesungen uber die Krankhei
ten des Nervensysterns, libersetzt von Sigmund Freud, Internationale Klinische Rund
schau, I (1887), 19-20. 

113 El adjetivo geistreich, que significa literalmente «lleno de ingenio», podia en 
ocasiones tener un matiz ir6nico cuando se utilizaba para calificar a un hombre de 
ciencia. Implicaba que el mismo tenfa mas imaginaci6n que sentido cntico. 

114 Ver la obra de Georges Gilles de la Tourette tmite clinique et therapeutique 
de l'hysterie d'apres l'enseignement de la Salpetnere, Pans, PIon, 1901, pags. 76-88. 
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nia). En un ultimo trabajo sobre el tema, de julio de 1887, trat6 de jus
tificarse: Ia cocaina, decia, es peligrosa unicamente para los adictos a la 
morfina, pero se pueden obtener maravillosos resultados tratando a los 
morfinomanos con cocaina durante el estado .de abstinencia liS. Y afiadia: 
«Quiza sea superfluo afiadir que no es una experiencia personal, sino un 
consejo dado a los demas». Habiendose publicado en una revista medica 
una corta recensi6n que hizo Freud de un libro de Weir Mitchell, se 
publico poco despues otra mas extensa del mismo libro hecha por una 
persona distinta 1I6. Freud habia roto con Meynert, y entre ambos tuvo 
lugar un aspero aItercado en 1889. En un trabajo sobre las neurosis 
traumaticas, Meynert critico las teorias de Charcot sobre la panHisis 
traumatica y afiadi6 en una nota de pie de pagina que las opiniones de 
Freud eran mas dogmaticas que cientificas y contradecian las ensefianzas 
de Charcot 117. A ello replico Freud con un vehemente ataque dirigido 
contra Meynert, al que acus6 de prejuicios. Tales episodios ilustran la 
atm6sfera de aislamiento y desconfianza en que comenz6 Freud su carrera. 

Pero tenia tambien sus adeptos. Su viejo amigo Josef Breuer, que 
tenia una de las c1ientelas mas ricas de Viena Ie enviaba pacientes. Mas 
aun, Freud estaba, desde su regreso de Paris, al frente del Departamento 
Neurologico del Instituto Kassowitz 1I8. Trabajador asiduo, se cre6 gra
dualmente su posici6n social y su reputaci6n de especialista. 

SegUn todos los testimonios, su matrimonio can Martha fue feliz. 
Tuvieron seis hijos: Matilde, el 16 de octubre de 1887; Jean-Martin, el 
7 de diciembre de 1889; Oliver, el 19 de febrero de 1891; Ernst, el 6 de 
abril de 1892; Sofie, el 12 de abril de 1893, y Anna, el 3 de diciembre de 
1895 119. En el hogar vivia tambien la cufiada de Freud, Minna Bernays, 
y dos 0 tres criados. En el verano de 1891 la familia se traslad6 a un 
apartamento del numero 19 de la calle Berggasse, que Freud abandonaria 
linicamente en 1938. 

Su domicilio estaba situado en una zona residencial, proxima a la 
Innere Stadt 0 ciudad vieja, en casi inmediata vecindad con la Universidad, 
los museos, la opera, el Burgtheater, los grandes edificios del gobierno 
y la Corte Imperial. Formaban esta ultima el Palacio Imperial (Hofburg), 
sus jardines, galerias de arte, la biblioteca, las joyas de la corona (Schatz
kammer) y la Escuela Espafiola de Equitaci6n. La familia vivi6 y creci6, 

115 Sigmund Freud, «Bemerkungen liber Cocainsucht und Cocainfurcht», Wiener 
Medizinische Wochenschrift, XXXVII (1887), 929-932. 

116 Wiener Medizinische Wochenschrift, XXXVII (1887), 138, 200-201. 
117 Theodor MeYnert, «Beitrag zum Verstandnis der traumatischen Neurose», Wie

ner Klinische Wochenschrift (1889), 489-502. 
118 Renee Gicklhorn, «Das erste ,offentliche Kinder-Kranken-Institut in Wien», Un

sere Heirnat, XXX (1959), 146-157. 
119 Seguimos las fechas Y la ortografia de los nombres proporcionados por la 

Heimat-Rolle en Viena. 
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por tanto, cerca del corazon del gran Imperio. Era frecuente ver al em
perador paseando por la vecindad en su coche. En muchos aspectos, la 
vida era muy distinta de 10 que es en la actualidad. Los profesionales 
liberales recibian a sus cIientes en su lugar de residencia, de modo que 
les resultaba facil interrumpir su trabajo para ver a su familia. Los ninos 
vislumbraban asi la ocupacion de su padre, el cual gozaba de enorme 
prestigio ante sus ojos. No era extrano trabajar desde la primera hora de 
la manana hasta la ultima de la noche, durante seis dias a la semana, pera
los profesionales liberales y las personas de categorias se tomaban tres 
meses de vacaciones de verano, que pasaban en el campo 0 viajando 
Baedeker en mano. 

La evolucion cientifica de Freud durante esos diez anos es manifiesta: 
en 1886 era un neurologo que aceptaba completamente las teorias de Char
cot, mientras que en 1896 ya no se interesaba por la neurologia, y des
pues de abandonar las ideas de Charcot y Bernheim habia conseguido 
elaborar su propio sistema. 

Su primer paso fue el creciente interes que mostro por Bernheim, 
cuyo libro de texto tradujo luego, en julio de 1889, fue a Nancy para 
visitarle a el y a Liebeault, e inmediatamente despues asistio al Congreso 
Internacional de Psicologia que se celebro en Paris 120. 

En 1891 aparecieron su obrasobre la paralisis cerebral en los ninos, 
en colaboracion con Oscar Rie, y su estudio critico de la teoria de la 
afasia, y en 1892 publico la traduccion de otro libro de Bernheim 121. En 
dos conferencias que dio el 27 de abril y el 4 de mayo de 1892 en el Wiener 
Medizinischer Klub, el concepto de sugestion que expuso era casi exacta
mente igual que el de Bernheim 122. Pero tradujo tambien otro volumen 
de las cIases de Charcot, al que anadio notas de pie de pagina, algunas 
de elIas explicando las ideas de Charcot y otras exponiendo su propio 
concepto de la histeria 0 contradiciendo a Meynert 123. 

En 1893 aparecio un esbozo biografico suyo en Das geistige Wien, es
pecie de Quien es quien de las celebridades vienesas 124. Freud publico por 
entonces varios articulos sobre la histeria, en particular su "Comunica-

120 Hippolyte Bernheim, Die Suggestion und ihre Heilwirkung, tJebersetzung von 
Sigmund Freud, Leipzig y Viena, Deuticke, 1889. 

121 Hippolyte Bernheim, Neue Studien ilber Hypnotismus, Suggestion und Psy
chotherapie, Uebersetzung von Sigmund Freud, Viena y Leipzig, Deuticke, 1892. 

122 Sigmund ,Freud, «Ueber HvuDose und Suggestion», Originalbericht. Internatio. 
nale Klinische Rundschau, VI (1892), 814~818. 

123 Esta traducci6n existe en dos formas. EI texto es identico; la unica diferencia 
esta en los tftulos y las fechas, que son: Poliklinische Vortriige von Prof. J. M. Charcot 
tibersetzt von Sigmund Freud. Mit zahlreichen Holzschnitten im Text, Leipzig y Viena, 
Deuticke, 1892; Poliklinische Vortriige von Prof. 1. M. Charcot tibersetzt von Sigmund 
Freud, I torno, Schuljahr, 1887-1888. Mit 99 Holzschnitterr, Leipzig y Vierra. Deuticke, 1894. 

124 Ludwig Eisenberg, «Das geistige Wien, KtinstIer- und SchriftsteUerlexikon», II, 
Medicinisch-naturwissenschaftlicher Theil, Viena, Daberkow, 1893, pags. 132-133. 
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cion preIiminar» con Josef Breuer, titulada «Mecanismos psiquicos de los 
fenomenos histericos». En ella extendia el concepto de Charcot del meca
nismo de las neurosis traumaticas a la histeria en general, y proponia un 
metodo psicoterapeutico bas ado en el concepto de la catarsis y la abreac
cion. En 1894, en su obra «Neuropsicosis de defensa», Freud paso de la 
histeria a las fobias, a las obsesiones, e incluso a las alucinaciones, y 
presiono a Breuer para que completara los Estudios sobre la histeria, 
que se pubIicaron en 1895. Era un libra bien estructurado. Tras un corto 
prologo en el que se afirmaba que no utilizaban tantas historias clinicas 
como hubieran deseado debido al secreto profesional, se reimprimia la 
«Comunicacion preliminar» de 1893 y se recogia el caso de la paciente 
Anna 0., expuesto como prototipo de una cura catartica. Seguian cuatro 
de las historias clinicas de Freud, la primera de elIas la de Emmy von 
N., el primer tratamiento catartico suyo. El libro concIuia con un capi
tulo escrito por Breuer sobre el concepto de histeria, y con otro de Freud 
sobre su psicoterapia. Despues volveremos al efecto producido por la 
obra y a los trabajos contemporaneos de su autor. Por aquella epoca la 
posicion profesional y financiera de Freud habia mejorado hasta el punto 
de que podia permitirse hacer viajes periodicos a Italia y coleccionar 
objetos de arte. En el ano siguiente considero que su teoria y metoda 
terapeutico era 10 suficientemente original como para darle un nombre 
nuevo y especifico: psicoanalisis. Pero el nacimiento de esta nueva ciencia 
iba a sufrir un proceso muy extrano que ya habia comenzado entonces. 

Durante un perfodo de unos seis anos (desde 1894 hasta 1899) cuatro 
hechos aparecen inexplicablemente unidos en la vida de Freud: su intima 
relacion con Wilhelm Fliess, sus alteraciones neuroticas, su autoanalisis 
y su elaboracion de los principios basicos del psicoanalisis. Resumiremos 
primero los hechos conocidos y despues propondremos una interpreta
cion. Las dos fuentes principales son La interpretacion de los suef'lOs, 
que analiza varias docenas de los suenos del autor en ese periodo, y la 
parte publicada de su correspondencia con Fliess. (La publicacion com
pleta de estas cartas posiblemente modifique algo riuestra imagen.) 

Freud habia entrado en 1887 en relacion con Wilhelm Fliess, especia
Iista de nariz y oido de Berlin que sustentaba originales teonas basadas 
en tres puntos principales: la correspondencia entre la mucosa nasal y 
los organos genitales, la bisexualidad de los seres humanos y la existen
cia en cada individuo de una doble periodicidad, una femenina con un 
cicIo de veintiocho dias, y una masculina con un cicIo de veintitres 125. 

La primera carta que Ie dirigi6 Freud, e1 24 de noviembre de 1887, se 
refiere al diagnostico de un paciente. Surgio la amistad entre ambos, san
cionada en junio de 1892 por la adopci6n de la forma familiar del Du 

125 Ver cap. VIII, pag. 634. 
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(tu). Pronto adquiri6 un cankter mas emocional. Para Freud, Fliess era 
un corresponsal cientifico, un medico que trataba su problema de nariz, 
y un confidente que Ie estimulaba y en cuyo juicio tenia una confianza 
ilimitada. 

A principios de 1894 Freud padeci6 sintomas cardiacos. Por consejo 
de Fliess dej6 de fumar, y a pesar de 10 mucho que Ie costaba se man
tuvo en esta decisi6n. Por entonces ocurri6 el episodio descrito por Max 
Schur 126. Freud estaba tratando a una mujer, Emma, de histeria, y llam6 
a FIiess para determinar si existia alguna relaci6n entre sus sintomas y 
una posible aIteraci6n nasal. Fliess oper6 de la nariz a Emma y regres6 
a Berlin. La paciente, sin embargo, sufri6 graves complicaciones posopera
tarias, y otro especialista descubri6 que Fliess habia dejado por accidente 
una gran pieza de gasa yodof6rmica en la cavidad. Semanas mas tarde, 
la paciente tuvo una hemorragia de tal gravedad que permaneci6 en 
situacion critica durante alglin tiempo. Seglin Schur, Freud expres6, en 
cartas no publicadas hasta ahora, su total confianza en Fliess, quien sigui6 
siendo para el el medico «en cuyas manos puede depositarse con con
fianza la propia vida». Estos sucesos ocurrieron en una etapa en que 
Freud estaba completamente absorbido por sus meditaciones sobre una 
nueva psicologia. En junio de 1895 escribi6 a Fliess que habia vueIto a 
fumar despues de una interrupcion de catorce meses. Ya no 10 podia 
sopor tar. Fue durante la noche del 23 al 24 de julio de 1895 cuando tuvo 
su famoso suefio de la inyecci6n de Irma, el primero del que realizaria 
un analisis completo con su nueva tecnica de las asociaciones y que se 
convertiria en el prototipo del amiIisis de los suefios, no s610 en la Traum
deutung del propio Freud, sino para todos los psicoanalistas. Max Schur 
ha demostrado que los elementos basicos de ese suefio estaban presentes 
en la historia de la paciente Emma, por 10 que puede interpretarse como 
el intento del sofiador de justificar a Fliess. Freud tenia la sensaci6n de 
que habia resueIto el misterio de los suefios y hallado una clave para su 
interpretaci6n, clave que podria utilizar ahora en la investigaci6n y tra
tamiento de sus pacientes. 

En el periodo que va desde julio de 1895 hasta la muerte de su padre, 
el 23 de octubre de 1896, Freud public6 con Breuer los Estudios sobre la 
histeria, rompi6 su relaci6n con el y escribi6 un Proyecto para una psico
logia cientifica que, sin embargo, pronto abandon6, de forma que per
maneci6 sin publicar. Los sufrimientos de Freud aumentaron. Durante 
una excursi6n a las montafias perdi6 el aliento y se vio obligado a re
troceder. Una vez mas dej6 de fumar, pero pronto volvi6 a hacerlo. A 

126 Max Schur, (,Some additional 'Day Residues' of 'The Specimen Dream of Psy· 
choanalysis'», en Rudolf M. Loewenstein y cols., Psychoanalysis, a General Psychology. 
Essays in Honor of Heinz Hartmann, Nueva York, International Universities Press, 
1966, pags. 45·85. 
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los presentimientos de que habia hecho grandes descubrimientos seguian 
dudas atormentadoras. Su padre, gravemente enfermo des de hacia varios 
meses, murio el 23 de octubre de 1896. En la noche siguiente al funeral, 
Sigmund sofio que estaba en un local donde leia un anuncio: «Se ruega 
cerrar los ojOS» 127. En el suefio habia una connotaci6n de reproche hacia 
si mismo. Se dio cuenta entonces de 10 mucho que su padre habia sig' 
nificado para e1. Mas a menudo tenia sentimientos de culpabilidad por 
la hostilidad de que Ie habia hecho objeto. A partir de entonces, su auto
analisis, que parecia haber seguido un ritmo intermitente hasta entonces, 
se hizo sistematico y Ie absorbi6 cada vez mas, en particular el analisis 
de sus suefios. Edith Buxbaum 128 en un articulo y Didier Anzieu en un 
libro 129 han tratado de reconstruirlo colocando los suefios en orden cro
no16gico y en yuxtaposici6n con la correspondencia con Fliess. 

Durante el afio que sigui6 a la muerte de su padre, los sufrimientos 
internos de Freud empeoraron, como demuestran sus cartas a Fliess. 
Meditaba dia y noche sobre el sistema psicologico y la raiz de las neuro
sis. Presentaba cada vez mas atencion a las fantasias que cubrian ciertos 
recuerdos. Se sentia a punto de descubrir grandes secretos, 0 quiz a de 
haberlos descubierto ya, pero pronto retrocedia, presa de dudas. Hablaba 
de sus neurosis, de su pequefia histeria. Pretendia ser indiferente a las 
intrigas que pudieran ocurrir en la Universidad. El 14 de agosto de 1897 
dijo a Fliess que «el paciente que me mantiene mas ocupado soy yo 
mismo», y que su amHisis era mas arduo que ninglin otro. 

El 21 de septiembre de 1897 hizo a Fliess una confidencia sorprenden
teo Los relatos de seducci6n precoz por parte del padre que contaban 
todas sus pacientes histericas eran meras fantasias, de modo que se habia 
derrumbado toda su teoria sobre la histeria. La falta de exito terapeutico, 
la improbabilidad de que hubieran pasado inadvertidas tantas seduccio
nes por parte del padre y la imposibilidad de distinguir en el inconsciente 
un recuerdo de una ficci6n eran las razones principales que Ie llevaban 
ahora a abandonar la esperanza de dilucidar el misterio de la neurosis. 
Se alejaban las esperanzas de un gran descubrimiento que Ie daria fama 
y riquezas. Sin embargo, el tone de la carta era optimista. Le quedaban 
a Freud su metodo de interpretacion de los suefios y su incipiente meta
psicologia (sistema del aparato psiquico). A partir de este momento, su 
autoanalisis entro en una fase fructifera. Los recuerdos de su infancia 
surgian impetuosos. Ahora consideraba a la vieja y fea «nifiera» que Ie 

127 As! es como se 10 cuenta a Fliess poco despues. En La interpretaci6n de los 
suefios, sin embargo, el cartel dice as!: «Se ruega cierren los ojos 0 un ojo». 

U8 Edith Buxbaum, (,Freud's Dream Interpretation in the Light of His Letters 
to Fliess», Bulletin of the Menninger Clinic, XV (1951), 197·212. 

129 Didier Anzieu, L'Auto·Analyse. Son Role dans la decouverte de la psychanalyse 
par Freud. Sa Fonction en psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, 1959. 
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hablaba de Dios y del infierno como la raiz de su primera experiencia 
sexual, mientras que la libido hacia su madre databa de los dos anos y 
medio. Las relaciones con su sobrino de un ano habian proporcionado 
el patron del aspecto neurotico de sus amistades posteriores. Recordaba 
sus celos de su hermano pequeno y los sentimientos de culpabilidad pos
teriores cuando este murio. Esforzandose por traer a su mente recuerdos 
sobre su ninera, descubrio un ejemplo de 10 que Hamaria posteriormente 
recuerdo pantalla. Supuso que los sentimientos amorosos del nino peque
no hacia la madre y los celos hacia el padre son fenomenos generales. 
Invoco los nombres de Edipo y Hamlet. Dio cada vez mas importancia 
a la resistencia, considerada ahora como la persistencia de caracteristicas 
infantiles. Volvio a formular su idea acerca del origen de la histeria y 
de las obsesiones. En este proceso, el autoanalisis y anaiisis de sus pa
cientes estaban estrechamente entremezclados, y Freud conto a Fliess: 
«No puedo darte una idea de la beHeza intelectual de este trabajo». 

En noviembre de 1897 Ie escribio que su autoanalisis estaba estancado 
de nuevo. Los recuerdos de la infancia surgian lentamente. Se afanaba 
por aclarar los problemas relacionados con las primeras zonas sexuales, 
en particular los recuerdos y fantasias anales. Comparo los suenos, las 
fantasias, los sintomas neuroticos, los rasgos de ingenio y las creaciones 
artisticas. Noto una mejoria de su neurosis, se emancipo de la influencia 
de Briicke y Charcot, y se identifico con Goethe. Sus cartas a Fliess se 
hicieron menos frecuentes, mas cortas, y manifestaban una desviacion 
de la dependencia y un acercamiento a la competencia. A comienzos de 
1898 comenzo a escribir un libro sobre los suenos. Dicho trabajo quedo 
interrumpido por las vacaciones de verano, y en el otono por un nuevo 
periodo de depresion e inhibicion, pero fue reanudado y completado en 
septiembre de 1899. 

La publicacion de La interpretacion de los suefios marco el fin de la 
neurosis de Freud, aunque no de su autoanalisis, al que dedico desde 
entonces unos minutos todos los dias. Salio de su dura experiencia con 
una transformacion interior profunda. Supero su dependencia de Fliess 
y la estrecha amistad con el termino a comienzos de 1902. Consiguio su
perar una misteriosa inhibicion que Ie habia impedido visitar Roma, y 
en septiembre de 1901 paso doce dias en esa ciudad de sus suenos. Final
mente se dedico a promover su nombramiento como profesor, y se sintio 
preparado ya para reunir alrededor suyo un pequeno circulo de adeptos. 

La extrana enfermedad que Sigmund Freud sufrio entre 1894 y 1900, 
junto con su autoanaiisis, han dado lugar a diversas interpretaciones. 
Algunos de sus adversarios afirman que era un hombre gravemente en
fermo, y que el psicoanaiisis era la expresion de una neurosis. Sus segui
dores, como Jones, afirman que su autoanalisis fue un acto heroico sin 
precedentes, que nunca se volveria a realizar, mediante el cual fueron 
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revelados a la humanidad por primera vez los abismos del inconsciente. 
Nosotros creemos que el autoanalisis de Freud era un solo aspecto de 
un proceso complejo (siendo los demas su relacion con Fliess, su neuro
sis y la elaboracion del psicoanalisis), y que este proceso es un ejemplo 
de 10 que se puede denominar enfermedad creadora. 

Esto nos Heva a definir la enfermedad creadora y a indicar sus carac
teristicas principales 130. Aparece en ambientes diversos y se puede en
contrar tanto entre los hechiceros como entre los misticos de divers as 
religiones 0 en ciertos filosofos y escritores creadores. Un ejemplo ya 
mencionado en este libro es el de Fechner 131; en un capitulo posterior 
describiremos el caso de C. G. Jung 132. La enfermedad creadora sucede 
a un periodo dominado por la preocupacion intensa por una idea y por 
la busqueda de una cierta verdad. Es un estado polimorfo que puede 
aparentar depresion, neurosis, alteraciones psicosomaticas 0 incluso psi
cosis. Cualesquiera que sean los sintomas, se sienten como dolorosos, 
si no agonicos, con periodos alternantes de alivios y empeoramientos. EI 
sujeto, en todo caso, nunca pierde el hila de su preocupacion dominante. 
Muchas veces no se obstaculiza la actividad profesional normal y la vida 
familiar, pero aun en los casos en que el sujeto mantiene sus actividades 
sociales, esta casi completamente absorbido consigo mismo. Sufre de 
sentimientos de aislamiento total, aun cuando tenga un mentor que Ie 
guie a 10 largo de la prueba (como el aprendiz de brujo con su maestro). 
La terminacion es muchas veces rapida y esta caracterizada por una fase 
de alegria_ El sujeto emerge de la prueba con una transformacion perma
nente en su personalidad y la conviccion de que ha descubierto una gran 
verdad 0 un nuevo mundo espiritual. 

En el caso de Freud se dan todas estas caracteristicas. Desde su 
visita a Charcot en 1885 y 1886, habia estado preocupado por el problema 
del origen de la neurosis, problema que en algiln momento se convirtio 
en preocupacion dominante. Desde 1894 sus sufrimientos, segiln los des
cribio en sus cart as a Fliess, se podrian calificar sin ninguna duda de 
neuroticos, y en ocasiones aun de psicosomaticos. Pero, a diferencia de 
las neurosis, la concentracion sobre una idea fija no tenia un caracter 
meramente obsesivo, sino tambien creador. La especulacion intelectual, 
el autoam3.lisis y el trabajo con sus pacientes se conjugaban en una es
pecie de busqueda desesperada de una verdad impalpable. Repetidas veces 
sintio que estaba al borde de descubrir un gran secreto 0 de poseerlo ya, 
unicamente para ser asaltado de nuevo por las dudas. El sentimiento 
caracteristico de aislamiento total es uno de los leitmotivs de sus cartas 

130 H. F. Ellenberger, «La Maladie Creatrice», Dialogue, Canadian Philosophical 
Review, III (1964), 25-41. 

131 Ver cap. IV, pag. 255. 
132 Ver cap. IX, pags. 751-753. 



512 Descubrimiento del inconsciente 

a Fliess. No hay prueba de que estuviera realmente aislado, y atm menos 
de que fuera mal tratado por sus colegas durante esos aiios. Sus tres 
conferencias en el Doktorenkollegium fueron bien recibidas a pesar de la 
rareza de sus teorias. Otra de ell as, sobre los suenos, ante el B'nai B'rith, 
dice Freud, fue objeto de una acogida entusiasta. Mas aim: se puede 
hablar de respeto y tolerancia hacia el por parte de sus colegas. El 2 de 
mayo de 1896, con ocasion de una conferencia de Freud ante la Sociedad 
de PSiquiatria y Neurologia, en la que expuso su _teoria de la seduccion 
precoz como causa de la histeria, Krafft-Ebing, que era el presidente, 
hizo unicamente el comentario de que parecia un cuento de hadas cien
tifico, pero, no obstante, propuso el nombramiento de Freud para el titulo 
de Extraordinarius el ano siguiente 133. En cuanto al auditorio, i.quien 
podria censurarlo por su escepticismo cuando el propio Freud, algunos 
meses despues, descubrio que habia estado equivocado? Una caracteris
tica frecuente de las neurosis es la abundancia de juicios peyorativos; de 
este tipo fueron los emitidos por Freud en estas cartas acerca de sus 
colegas. Ya en agosto de 1888 decia que tenian que calmarle en sus 
ataques a Meynert. Su libro sobre la afasia era un ataque a varios de 
sus colegas, y particularmente al «idolo entronizado» Meynert. Incluso 
el buen Breuer fue tratado con desprecio. En sus cartas se refleja tambien 
una gran intolerancia por cualquier tipo de critica. La recension de 
Strlimpell de los Estudias sabre la histeria que reconocia los meritos 
del libro, aunque con ciertas reservas, fue calificada por Freud de «baja» 
(niedertriichtig) 134. Cuando C. S. Freund publico un articulo sobre las 
panilisis psiquicas 135, Freud dijo que era «casi un plagio» 136, aunque ex
presaba una teoria completamente distinta de la suya y el mismo era 
citado por el autor en ese aspecto. Sumamente sensible en materia de 
prioridad, se mostraba muy celoso de que no se Ie anticiparan, por ejem
plo, Moebius 0 Janet. Su actitud hacia sus colegas, segun indican estas 
cartas, era suspicaz 0 provocativa 137. 

La relacion de Freud con Fliess, que tanto ha confundido a numerosos 
psicoanalistas, se puede comprender facilmente si se coloca en el con
texto de la enfermedad creadora. La persona tiene el sentimiento de abrir 

133 Sigmund Freud, Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, pag. 178; The Origins 
of Psychoanalysis, pag. 167. 

134 Sigmund Freud, Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, pag. 167; The Origins 
of Psychoanalysis, pag. 156. 

135 C. S. Freund, «Ueber psychische Lahmungen», Neurologisches Centralblatt XIV 
(1895), 938-946. ' 

136 Sigmund Freud, Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, pag. 145; The Origins 
of Psychoanalysis, pag. 135. En realidad, no hay nada en el articulo de C. S. Freund 
que pudiera justificar tal acusacion. 

137 Asi se demuestra en ciertas expresiones, como «meinen Kollegen zum Trotz» 
(en oposicion a mis. colegas) en una carta fechada el 30 Qe mayo de 1896; 0 cuando 
presume de haber sldo «rudo» (frech) con ellos. 
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una senda en un mundo desconocido y en completo aislamiento. Necesita 
desesperadamente un guia que Ie ayude en esta prueba. Freud habia 
dejado atras las figuras patriarcales: Briicke, Meynert, Breuer y Charcot, 
y recurria ahora a Ia amistad con un hombre de su generacion. En sus 
anos de adolescencia, habia mantenido una estrecha amistad con un con
discipulo, Eduard Silberstein, con el que pasaba la mayor parte de su 
tiempo libre. Los dos amigos aprendieron espanol para utilizarlo como 
una especie de idioma secreto, tomaron nombres espanoles, fundaron 
una Academia Castellana y continuaron en relacion epistolar durante unos 
diez anos. Sobre un modelo bastante parecido, Freud y Fliess mantuvie
ron una estrecha amistad. Intercambiaron ideas, y particularmente nuevos 
puntos de vista y descubrimientos mantenidos todavia en secreta para 
el resto del mundo. Sin embargo, una lectura atenta de las cartas mues
tra que la relacion inicial de igualdad entre dos amigos fue reemplazada 
gradualmente por otra de subordinacion intelectual de Freud, hasta que 
este recupero por fin su anterior posicion de igualdad. Esto demuestra 
que, durante el periodo crucial de la enfermedad creadora de Freud, 
Fliess habia tomado de forma involuntaria e inconsciente el papcl del 
hechicero maestro ante el aprendiz de brujo, y de director espiritual del 
mistico. 

Tipica de la enfermedad creadora es la recuperacion espontanea y 
rapida, acompanada de un sentimiento de jubilo. Recordemos como 
Fechner paso una leve fase hipomaniaca durante la cual penso que podia 
descifrar todos los enigmas del mundo. Un sentimiento en cierto modo 
semejante se expresa en la frase: «Todo aquel que tiene ojos para ver 
y oidos para oir se convence de que los mortales no pueden mantener 
escondido un secreto. Aquel cuyos labios estan silenciosos charla con las 
puntas de los dedos, y la autotraicion sale por todos los poros de su 
pie!» 138. Todos los anos de sufrimiento se habian desvanecido, pero per
manecia la impresion de haber pasado por un largo periodo de terrible 
aislamiento en un mundo hostil. Tipico del final de la enfermedad crea
dora es el paso gradual del interes del mundo interior al exterior. Mien
tras que en sus cartas habia dicho a Fliess que su nombramiento Ie 
resuitaba indiferente e incluso que pensaba romper por completo con 
Ia Universidad, Freud intervenia ahora activamente en el Ministerio para 
favorecer sus intereses. 

EI modo como Ia personalidad de un cientifico se puede ver afectada 
por su descubrimiento se demuestra, por ejemplo, en el caso de Robert 
Bunsen, descrito por Von Uexklill 139• Cuando Bunsen descubrio el analisis 

138 Sigmund Freud, «Bruchstlick einer Hysterie·Analyse», Monatsschrift fUr Neu
rologie und Psychiatrie, XVIII (1906), 436. (Recordemos que este trar,ajo fue escrito 
en 1901 y publicado cinco aiios despues). Standard Edition, VII, 130·243. 

139 J. von Uexkuell, Niegeschaute Welten, Berlin, S. Fischer, 1936, pags. 133·145. 
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espectral, cambio su VISIOn del mundo, y tambien su personalidad; des de 
entonces «se aburria como un rey viajando de incognito». Paul Valery 
ha demostrado como la personalidad de un escritor creador puede tam
bien ser premoldeada por la imagen de su trabajo 140. En el caso de la 
enfermedad creadora, la transformacion resultante de la personalidad es 
aun mas profunda. Es como si el individuo hubiera seguido la Hamada 
de San Agustin: «Buscate en el interior, vuelvete hacia ti mismo, porque 
en el interior del hombre habita la verdad» 141. Por esta razon, la trans
formaci6n de la personalidad va indisolublemente unida a la condicion 
de haber descubierto una grandiosa verdad que debe ser proclamada a 
la humanidad. En el caso de Freud fue el descubrimiento del metoda 
psicoanalitico y de una nueva teo ria de la mente, y su primera evidencia 
se encuentra en su libro La interpretacion de los sueiios (Traumdeutung). 

Freud considero siempre La interpretacion de los suerws como su obra 
capital, y es en verdad un libro extraordinario. Aunque todos los afios 
aparecian numerosas publicaciones sobre los suefios, el tema de su inter
pretacion no habia sido renovado desde Scherner, en 1855. En segundo 
lugar, la obra no solo ofrecia una teoria original de los suefios, sino que 
fundaba una nueva psicologia. Y tercero, estaba, hast a un nivel sin 
precedentes, unida a la vida y personalidad de su autor. Hervey de Saint
Denis y otros autores han llenado libros enteros con sus propios suefios 
y con las explicaciones de los mismos, pero ninguno ha analizado los que 
aparecieron durante una enfermedad creadora. 

En la actualidad, La interpretacion de los sueiios es una obra clasica, 
y estamos tan familiarizados con eHa que nos resulta dificil comprender 
la impresion que causo en 1900. La version corriente hoy dia es la de 
que Freud era en aqueHa epoca un oscuro neurologo sometido a «ostra
cismo» por sus colegas, y que su libro, tan repleto de innovaciones, fue 
despreciado 0 recibido con un silencio total. Un examen objetivo de los 
hechos presenta una imagen distinta. Durante los afios de enfermedad 
creadora, la reputacion de Freud habia crecido lentamente en Viena y 
en el extranjero. En el Congreso Psicol6gico Internacional celebrado en 
Munich en agosto de 1896, su nombre fue mencionado como el de una 
de las primeras autoridades en histeria 142. Van Renterghem, en 1897, Ie 
cito entre los principales representantes de la Escuela de Nancy 143. Como 
ya se ha mencionado, en 1901 aparecio un bosquejo biografico de Freud 

140 Paul Valery, Autres Rhumbs, en Oeuvres, II, Ed. Pleiade, Paris, Gallimard, 1960. 
pagina 673. 

141 (,Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas», De vera 
religione, cap. XXXIX, par. 72. 

142 Ill. lnternationaler Kongress fur Psychologie in Miinchen vom 4.-7. August, 1896, 
Munich, J. F. Lehmann, 1897, pag. 369. 

143 A. W. Van Renterghem, Liebeault en zijne School, Amsterdam, Van Rossen, 1898, 
pagina 133. 
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en una especie de Quien es quien de las celebridades medic as 144. Mas au.n, 
un ginec610go de Lyon, el Dr. Cesar Tournier, se mostr6 interesado en 
1895 por las ideas suyas sobre la sexualidad infantil 145

• Tambien la afir
maci6n de que Freud estaba sometido a ostracismo en Viena es infundada. 
Nunca dej6 de ser miembro de la Real e Imperial Sociedad de Medicos 146, 

y por 10 menos en 1899-1900 fue asesor de la Asociacion de Psiquiatria y 
Neurologia 147 (la misma que habia recibido con incredulidad, en 1896, 
su conferencia sobre la histeria). Un certificado oficial de 4 de octubre 
de 1897 senalaba que «Freud vive en circunstancias obviamente buenas, 
tiene tres criados y goza de una clientela privada no muy numerosa pero 
si lucrativa», y esta claro que su posicion habia mejorado mas aun en 
el tiempo transcurrido 148. 

A pesar de su fama, La interpretacion de los sueiios es uno de los 
libros menos comprendidos de Freud en la actualidad, y eso por varias 
razones. Primero, porque el texto sufrio numerosos cambios, adiciones y 
sustracciones de una edicion a otra, de modo que la definitiva es com
pletamente diferente en forma y contenido del original. Segundo, porque 
es dificil de traducir, y numerosos matices del original escapan a la mejor 
traduccion 149. El unico modo de obtener un conocimiento real de su con
tenido es leer la edicion alemana original, que, por des gracia, es muy rara. 
Tercero, porque esta Heno de alusiones a acontecimientos y costumbres 
que eran familiares para el lector contemporaneo, pero que son casi in
comprensibles hoy dia sin un comentario 150. Esta literalmente plagado 
de detalles humoristicos acerca de la vida en la Viena de fin de siecle. 

Mas aun, el libro podria ser considerado como una autobiografia dis
frazada. Freud menciona su nacimiento y la prediccion que una vieja 
campesina hizo entonces, la aspera educacion que recibio de una vieja 
criada, la mezcla peculiar de amistad y hostilidad entre el y su sobrino 

144 Julius Leopold Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Aerzte des neun
zehnten Jahrhunderts, Berlin, Urban, 1901, pag. 545. 

145 C. Tournier, (,Essai de classification etioiogique des nevroses», Archives d'An
thropologie Criminelle, XV (1900), 28-39. A 10 largo de su vida, Tournier reuni6 una 
inmensa cantidad de material, pero public6 muy poco. 

146 Ver cap. VII, pag. 504. 
147 Ta7irouc7i fur Psycniatrle UliCI Neurologie, XX (1%1), 391. 
148 Joseph y Renee Gicklhorn, Sigmund Freuds Akademische Laufbahn, 1960, 

pagina 99. 
149 Ha sido demostrado por Erik H. Erikson, (,The Dream Specimen of Psychoana

lysis», Journal of the American Psychoanalytic Association, II (1954), 5-56. 
ISO Para dar un ejemplo, Freud habla de que iba dos veces al dia a una casa 

para poner una inyecci6n a un paciente, y que escupia en las escaleras, ante el fas
tidio de la portera, pero dice que era culpa de ella, ya que no ponia escupideras 
(Traumdeutung, pag. 165). Este detalle puede parecer grosero al lector moderno, pero 
en aquella epoca, cuando el escupir era una costumbre aceptable, las escupideras se 
encontraba casi con tanta profusi6n como los ceniceros en la actualidad; no habia 
nada extrafio en esta conducta. 
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John, un ano mayor que el, la emigracion de sus hermanastros a Ingla
terra, una pesadilla infantil en la que veia a su madre y figuras con pica 
de ave, su puesto de primero de la c1ase, la «conspiracion contra el pro
fesor impopular», los primeros indicios que tuvo de antisemitismo en 
sus condiscipulos, y muchos otros detalles. Menciona tambien aconteci
mientos politicos: el gobierno liberal de 1866, en el que habia dos minis
tros judios, la guerra de Estados Unidos contra Espana de 1898, los aten
tados anarquistas de Paris. Habla de sus trabajos anteriores, de su 
decepcion por el asunto de la cocaina, de su sentimiento de jubilo cuando 
puso el pie en Paris en 1885, y de su amigo Fliess. Alude vagamente a 
sus descubrimientos sobre los recuerdos pantalla, la sexualidad infantil 
y el complejo de Edipo. Oculta cuidadosamente todo 10 perteneciente a 
su propia vida amorosa, pero cita a sus hijos y da ejemplos de sus suefios. 
No esconde sus sentimientps ateos, ni tampoco su incredulidad acerca de 
la inmortalidad. 

Por otra parte, Freud utilizo la estratagema a que recurrio Dante 
cuando arrojaba al infierno a las personas que Ie disgustaban. Tales fue
ron el Tio Josef, la oveja negra de la familia, al que Freud afirma «no 
haber querido nunca, desde luego»; la vieja nifiera que Ie trato severa
mente en su infancia, y el estupido profesor del gimnasio contra el que 
se produjo la rebelion. El severo Briicke aparece representado en un 
sueno en el que obliga a Freud a disecar su propia pierna y pelvis. De 
Meynert dice que habia side tratado de su adiccion al c1oroformo en un 
hospital mental privado. Se hace mencion de la dura lucha de Meynert 
contra el, y se indica que poco antes de su muerte Ie confeso que estaba 
afecto de histeria masculina, situacion que habia ocultado cuidadosamente 
durante toda su vida 151. Mas llamativos son los recuerdos referentes al 
padre de Freud: cuando Sigmund tenia seis anos, Jacob Ie dio a el y a su 
hermana un libro de imagenes para romper en piezas, <<10 que se justifica 
dificilmente desde un pun to de vista pedagogico». De pequeno se orino 
en la cama de sus padres, y su padre Ie dijo que nunca llegaria a ser 
nada. Tambien esta el incidente del cristiano que habia insultado a Jacob, 
y la cobarde conducta de este ultimo. En un sueno se Ie muestra borracho 
y conducido a presidio. Se mencionan tambien los sintomas dolorosos 
que afligieron a Jacob y la familia en los ultimos dias antes de su muerte. 
En el lade positivo no hay mucho, 10 que nos hace preguntarnos si Freud 

• lSI . La histo:ia no parece muy convincente. Meynert no nego la existencia de la 
hist~na mascul~na, como d:mu~stra la publicaci6n del articulo de Luzenberger (ver 
capItulo VII, pag. 501). La hlstena es la enfermedad por excelencia que uno no oculta 
Las investigaciones que realiz6 el autor entre los austriacos conocedores de la his~ 
t?ria de la medicina revelaron su escepticismo ·acerca de la supuesta «histeria mascu
Ima» ,de ~eYr:ert. Aun. suponiendo . que Meynert hubiera sido capaz de ocultar que 
padecJa histena masculma, les posible que, despues de varios afios de polemica con 
Freud, Ie llamara a su lecho de muerte para hacerle una confesion de este tipo? 
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no tendria razones mas profundas para esta actitud hacia su padre que 
la mera rivalidad infantil con relacion a su madre. 

Otra caracteristica peculiar del libro es cierta carga de provocacion 
deliberada, aunque bien ocuIta. En aquella epoca la palabra Traumdeu
tung se utilizaba para designar la interpretacion popular de los suenos 
que hacian los adivinos; asi, el filosofo Gomperz 152 habia publicado un 
panfleto, Traumdeutung und Zauberei (Interpretacion de los suenos y 
magia). Para los cientificos contemponlneos, el titulo Traumdeutung tenia 
algo de intriga y escandalo 153. Freud colo co al principio del libro una 
cita tomada de la Eneida de Virgilio: 

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo! 
(jSi no puedo doblegar los cielos, despertare los infiernos!) 154 

Asi hablo Juno cuando Jupiter se nego a evitar que Eneas se convir
tiera en rey del Lacio; acto seguido, hizo salir del infierno a la furia 
Alecto, la cual, con una banda de mujeres enfurecidas, ataco a los troya
nos. Esta leyenda se puede interpretar como una alusion al destino de los 
impulsos reprimidos, pero tambien como una referencia al fracaso de 
Freud en obtener una digna plaza docente y a su labor revolucionaria en 
la ciencia de la mente. En una carta a Fliess, fechada el 9 de febrero 
de 1898, el autor escribe que se divierte pensando en los «movimientos de 
cabeza» acerca de las <dndiscreciones e impudicias» que ellibro contiene 155. 

Estas caracteristicas poco usuales de la Traumdeutung, el titulo y la 
cita provocativa, su alta calidad literaria, su intima conexion con la vida 
y personalidad del autor y las humoristicas alusiones a la vida vienesa 
en aquellos dias contribuyeron a aumentar su efecto sobre los lectores. 
Algunos criticaron 10 que les parecia una falta de rigor cientifico, pero 
para otros fue una revelacion que les conmociono y dirigio sus vidas en 
una nueva direccion. El psiquiatra aleman Blliher 156 expone en su auto
biografia el poco interes que sentia por la obra de Freud hasta que un 
amigo Ie presto La interpretacion de los sueiios, del que no pudo sepa
rarse hasta que 10 termino y que dio una orientaci6n decisiva a su carrera. 
Es a traves de experiencias semejantes como Steke1, Adler y Ferenczi se 
convirtieron en discipulos de Freud. En cuanto a la afirmacion de que 

152 Theodor Gomperz, Traumdeutung und Zauberei, ein Blick auf das Wesen des 
Aberglaubens, Viena, Carl Gerold's Sohn, 1866. 

153 Existfan varios sinonimos, Traumauslegung, Interpretation der Triiume, Deutung 
des Traumes, etc., Traumdeutung recordaba a Sterndeuterei (astrologfa). 

154 Virgil, Aeneis, VII, v. 312, trans. H. Rushton-Fairclough, Loeb Classical Library, 
Virgil, edicion revisada, 1954, II, pag. 25. 

155 Sigmund Freud, Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, pag. 260. (En la tra
duccion inglesa autorizada, The Origins of Psychoanalysis, pag. 244, no se ha hecho 
demasiado caso de los terminos utilizados por Freud). 

156 Hans Bli.iher, Werke und Tage. Geschichte eines Denkers, Munich, Paul List, 
1953, pag. 253. 
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el libro se encontro en el silencio 0 la critica rmls aniquiladora, ha sido 
refutada por Ilse Bry y Alfred Rifkin 157. 

Un punto oscuro en la vida de Freud es el de por que su nombra
miento como profesor extraordinario llego tan tarde. La historia tradi
cional habla de antisemitismo, del escc'mdalo producido por sus teorias 
sexuales y de la mezquindad de sus colegas, que se sentian agraviados 
por su superioridad. EI nombramiento final de Freud, anade la leyenda, 
se obtuvo cuando uno de sus pacientes ricos sobomo al ministro de 
Educacion para que 10 firmara, regalandole una pintura de B5cklin para 
la galeria de arte que patrocinaba. No pudo hacerse un estudio objetivo 
de los hechos hasta que Joseph y Renee Gicklhom encontraron una serie 
de cuarenta documentos concernientes a la carrera universitaria de Freud 
en los archivos de la Universidad de Viena y en el Archivo del Estado 
de Austria 158. K. R. Eissler anadio posteriormente otros dos documen
tos 159. Es un hecho confirmado que, en enero de 1897, los profesores 
Nothnagel y Krafft-Ebing solicitaron de la junta de profesores que pro
pusiera a Freud como profesor extraordinario. En su reunion del 13 de 
febrero de 1897, la junta nombro un comite de seis profesores para que 
emitiera un informe sobre el tema. El 12 de junio de 1897, despues de 
oir el informe favorable leido por Krafft-Ebing, elevo al Ministerio la 
propuesta. Sin embargo, hasta el 27 de febrero de 1902 el ministro de 
Educacion Publica, Freiherr W. von Hartel, no propondria el nombra
miento, que fue firmado por el emperador Francisco Jose el 5 de marzo 
de 1902. Lo que ocurrio durante ese intervalo de cinco ailos no queda 
suficientemente explicado por los documentos disponibles. En una carta 
a Fliess fechada el 11 de marzo de 1902, Freud dice que cuando regreso 
de Roma se dio cuenta de que tenia que actuar por si mismo si queria 
recibir el nombramiento, que Sigmund Exner Ie habia insinuado en el 
Ministerio que habia ciertas «influencias» que trabajaban contra el y que 
10 mejor que podia hacer era bus car «contrainfluencias», que encontro 
estas en una antigua paciente, Frau Elise Gomperz, y que pidio a Nothna
gel y Krafft-Ebing que renovaran la peticion a su favor. Finalmente, 
como resultado de la intervencion de otra antigua paciente, la baronesa 
von Ferstel, Ie fue concedido el titulo de profesor extraordinario. 

Es cierto que tras la nueva peticion de Nothnagel y Krafft-Ebing, 
hecha el 5 de diciembre de 1901, vino pronto el nombramiento de Freud, 
pero esto no explica por que la anterior propuesta de la junta de profeso-

157 Ilse Bry y Alfred H. Rifkin, «Freud and the History of Ideas: Primary Sour
ces, 1886-1910», Science and Psychoanalysis, V (1962), 6-36. Ver tambien el capitulo X, 
paginas 783-784. 

158 Joseph y Renee Gicklhom, Sigmund Freuds akademische Laufbahn im Lichte 
der Dokumente, Viena, Urban und Schwarzenberg, 1960. 

159 K. R. Eissler, «Zwei bisher iibersehene Dokumente zur akademischen Laufbahn 
Sigmund Freuds», Wiener klinische Wochenschrift, LXXVIII (1966), 16-19. 
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res permanecio olvidada durante mas de cuatro ailos. Los Gicklhorn han 
dado la siguiente explicacion. EI 28 de mayo de 1898, el ministro de Edu
cacion decidio, por una orden secreta (Geheimerlass), reducir el numero 
de nombramientos de profesor extraordinario, estipulando que los can
didatos debian estar capacitados para reemplazar al profesor titular, y 
tambien que habia que considerar a los Privatdozents que tuvieran ya 
una practica amp Ii a en la ensefianza. Seglin los Gicklhom, Freud no cum
plia estas condiciones: tenia el titulo de Privatdozent de neurologia, pero 
no (como Wagner-Jauregg) de psiquiatria. Ademas, habia prestado mas 
atencion a su practica privada que a sus funciones docentes. Estas con
clusiones han sido discutidas punto por pun to por K. R. Eissler 160. En 
todo caso, es cierto que candidatos propuestos al mismo tiempo 0 des
pues que Freud recibieron su nombramiento antes. Se habian producido 
ademas repetidos cambios en el Ministerio y el nuevo ministro, Wilhelm 
von Hartel, hombre extraordinariamente activo, responsabIe de todo el 
sistema educativo austriaco, asi como de los asuntos religiosos y cul
turales, no podia esperar estar informado de cada candidatura indivi
dua1 161 • Pero ademas estaba sujeto a todo tipo de presiones politicas; 
numerosos nombramientos de profesores fueron obtenidos mas por in
fluencias politicas que por los meritos de los candidatos. En este sentido 
recibi6 vehementes ataques por parte de Karl Kraus 162. Era at acado tam
bien por los antisemitas, puesto que habia sido instrumento de la con
cesion de un premio literario a Arthur Schnitzler y habia condenado 
publicamente el antisemitismo ante el Parlamento austriaco. El caso de 
Freud no puede imputarse, por tanto, a antisemitismo. En cuanto a la 
leyenda de que su nombramiento fue obtenido por Frau Ferstel a cambio 
de una pintura de B5cklin (Die Burgruine), Renee Gicklhom ha demos
trado que dicha pintura permanecio en manos de sus duenos, la familia 
Thorsch, hasta 1948, y que para entonces la Galeria Modema habia ad
quirido ya otro de los cuadros del pintor 163. K. R. Eissler ha replicado, 
sin embargo, que la Galeria Modema recibio en 1902, de la baronesa 
Marie von Ferstel, una obra del artista Emil Orlik: «Iglesia en Austria» 164. 

A la vista del escaso valor del cuadro, parece poco probable que el nom
bramiento de Freud fuera obtenido mediante el soborno 165. Posiblemente 

160 K. R. Eissler, Sigmund Freud und die Wiener Universitiit, Bema, Verlag Hans 
Huber, 1966. . 

161 A. Engelbrecht, «Wilhelm Ritter von Hartel», lahresbericht iiber die Fortschritte 
der klassischen Altertumswissenschaft, CXLI (1908), 75-107. 

162 Karl Kraus, «Die Fakultat in Liquidation», Die Fackel, V, num. 144 (17 de 
octubre de 1903), 4-8. 

163 Renee Gicklhorn, «Eine mysteriose Bildaffare», Wiener Geschichtsbliitter, XIII 
(1958), 14-17. 

164 K. R. Eissler, «Kritische Bemerkungen zu Renee Gicklhoms Beitrag 'Eine mys
teriose Bildaffare'», Wiener Geschichtsbliitter, XIII (1958), 55-60. 

165 Gracias a la amabilidad de la prof. Ebenstein, directora de la Oesterreichische 
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se tratara tan s6lo de un acto de gratitud de la baronesa hacia el minis
tro. Cabe concluir, en definitiva, que la razon principal del retraso del 
nombramiento fue la vis inertiae burocnl.tica, y que la priori dad se daba 
siempre a los candidatos recomendados, mientras que Freud habia estado 
demasiado absorbido en su autoanalisis para velar por sus intereses. 

De este modo, Freud vio cumplida en 1902 una de sus ambiciones. El 
titulo de profesor extraordinario era un reconocimiento de su obra cien
tffica y Ie permitia obtener adem as unos ingresos mas altos. Entonces 
llego para el un perfodo de intensa productividad. En el otono de ese 
ano empez6 a reunirse con un pequeno grupo de personas interesadas, 
que se citaban en su casa todas las tardes de los miercoles para discutir 
problemas del psicoanalisis. El grupo se autodenomin6 Sociedad Psico
logica de los Miercoles. Los primeros seguidores fueron Kahane, Reitler, 
Adler y Stekel. Este fue el comienzo del movimiento psicoanalitico, que 
se expandiria hasta alcanzar dimensiones mundiales. 

A partir de entonces, la historia de la vida de Freud es en gran parte 
la del movimiento psicoanalitico. En 1904 public6 la Psicopatologia de la 
vida cotidiana en forma de libro. A pesar de una desagradable polemica 
con Fliess, hallo un reconocimiento cada vez mas favorable en diversos 
lugares; en septiembre comenzo su correspondencia con Eugen Bleuler. 
En 1905 aparecieron tres de sus trabajos mejor conocidos: Tres ensayos 
sobre La vida sexual, EI chiste y su relacion con el inconsciente, y la his
toria de la paciente Dora. Cambi6 la perspectiva de los que veian el 
psicoanalisis desde fuera. Mientras que en 1900 Freud era considerado 
como un explorador del inconsciente y un interpretador de los suenos, 
ahara apareda como el sustentador de una teoria sexual. La historia 
tradicional dice que esta nueva teoria hizo surgir una tormenta de indig
nacion e insultos; pero tambien aqui el examen objetivo revela un cuadro 
diferente. Bry y Rifkin, basandose en recensiones de los escritos de Freud, 
llegan a la conclusi6n de que «el conocimiento y el aprecio de su obra 
se extendian amplia y rapidamente» y de que, «en cuanto a la epoca en 
que se sup one que Freud permanecio ignorado, hay numerosos signos 
de reconocimiento y extraordinario respeto que podrian anadirse a los 
pocos ejemplos dados en esta obra» 166. Freud se habfa convertido en 
una celebridad y en un terapeuta muy solicitado. En 1906, con ocasi6n 
de su cincuenta aniversario, recibio un meda1l6n adornado con el retrato 
de sus discipulos. Con la excepcion de una polemica con Fliess, cuya 
antigua amistad se habia transformado en odio, Freud recibi6 signos de 
reconocimiento y devoci6n de todas partes. 

Galerie, el autor pudo ver la pintura de Orlik en el deposito del museo; es un oleo 
de SS X 37 em., valorado en un os 100 dolares. 

166 lIse Bry y Alfred H. Rifkin, «Freud and the History of Ideas, Primary Sour
ces, 1886-1910», Science and Psychoanalysis, V (1962), 6-36. 
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En marzo de 1907, C. G. Jung y Ludwig Binswanger fueron a visitarle, 
y a su regreso a Zurich fundaron un pequeno grupo psicoanalitico. En 
1908 el movimiento adquiri6 caracter internacional y se celebr6 en Salzbur
go el primer Congreso Internacional de Psicoanalisis, fundandose en 1909 
la primera publicaci6n peri6dica pSicoaI).alitica. Freud fue invitado a dar 
unas conferencias en la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts, 
e hizo el viaje a America con Jung y Ferenczi. Este momento cumbre de 
su vida supuso, como el mismo 10 denomin6, «el fin del aislamiento». 

Esto nos lleva a examinar el significado de dicho aislamiento, del que 
tanto se quejo. En su autobiograffa habla de «diez anos 0 mas de aisla
miento», sin especificar en que ano comenzo 0 termin6. Este aislamiento 
declarado no estaba ciertamente en relaci6n con su circulo inmediato: 
el llevaba una feliz vida familiar, y Jones habla de su «extraordinaria
mente amplio» circulo de amistades 167. Existen pocas pruebas de envidia 
y bajeza por parte de sus colegas. En los casos en que la animosidad 
sucedi6 a la amistad (como ocurri6 con Meynert, Breuer y Fliess), es 
diffcil valorar de quien fue la culpa. Por 10 que se sabe, ninguno de los 
articulos de Freud fue rechazado por ninglin peri6dico, ni tampoco sus 
libros 10 fueron por ninglin editor. Al contrario de 10 que se afirma usual
mente, sus publicaciones no se encontraron con el helado silencio 0 la 
critica despreciativa que se dice haber existido. En realidad, la recepcion 
era la mayo ria de las veces favorable, aunque en ocasiones se acompanara 
de una mezcla de sorpresa y perplejidad. Raramente hubo un rechazo 
directo, y en ese aspecto otros no fueron tratados mejor que el. Es mas 
probable que el sentimiento de aislamiento completo y amargo, que es 
un dato caracteristico de la neurosis creadora, persistiera en el y fuera 
reforzado porque durante aquellos anos el mismo se habfa aislado mucho 
del mundo medico vienes. 

El ano 1910 constituye un hito en la vida de Freud y en la historia del 
psicoanalisis. La Sociedad Psicoanalitica de los Miercoles, que en 1908 
se habia convertido en la Sociedad Psicoanalitica Vienesa, ya no se pudo 
reunir en el apartamento de Freud, debido al aumento del nfunero de 
sus miembros. En el segundo Congreso Internacional, celebrado en Nu
remberg, se fund6 la Asociaci6n Psicoanalitica Internacional, asi como 
el segundo peri6dico psicoanalitico. Freud public6 las Memorias de la 
infancia de Leonardo da Vinci. Pero el hecho de que el psicoamilisis fuera 
proclamado un «movimiento» (y no simplemente como una nueva rama 
de la ciencia) provoc6 la inevitable oposici6n de los drculos psiqui:itricos, 
asi como una crisis en el seno del grupo inicial, y rapidamente se extendi6 
un sentimiento antipsicoanalitico 168. En junio de 1911 Alfred Adler aban-

167 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pag. 332. 

168 Ver cap. X, pags. 902·903. 
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dono a Freud y fun do una sociedad disidente. En octubre de 1912 el que 
Ie abandono fue Stekel, pero durante alglin tiempo las deserciones que
daron largamente compensadas por los progresos. La gran crisis llego 
en septiembre de 1913, cuando Freud y Jung rompieron su relacion y se 
desorganiz6 el grupo suizo. En ese ano, Freud public6 otro de sus tra
bajos fundamentales, Totem y tabU. 

A finales de julio de 1914 esta1l6 la Primera Guerra Mundial. Freud, 
cuyos dos hijos Jean-Martin y Ernst fueron movilizados en el ejercito 
aUstriaco, sigui6 la tendencia general de entusiasmo patri6tico. Su con
sulta se vio seriamente mermada. Escribi6 unas consideraciones acerca 
de la guerra y la muerte, y sus ultimas clases en la Universidad fueron 
publicadas bajo el titulo de Lecciones de introduccion al psicoanalisis. La 
preocupaci6n por las neurosis de guerra renov6 el interes por el psico
amllisis, y a tal efecto se organizo un congreso en Budapest en septiem
bre de 1918. Pero poco despues llegaron la derrota, la desintegraci6n de 
Austria-Hungria y los anos de ruina economica y hambre. Freud fue nom
brado oficialmente profesor ordinario en eneto de 1920, y el mes siguiente 
tom6 parte en el denominado proceso Wagner-Jauregg. 

Gradualmente fueron reanudadas las relaciones internacionales. La 
consult a de Freud volvi6 a recibir pacientes procedentes de pafses extran
jeros. Expuso sus teorias revisadas en Mas alla del principio del placer 
y en Psicologia de las masas y analisis del yo. 

EI ano 1923 fue critico y ominoso 169. En febrero, Freud not6 una placa 
de leucoplasia en el paladar y la mandfbula. En abril consult6 a un es
pecialista, quien realiz6 una operaci6n y han6 que era cancerosa. Fue la 
primera de una serie de treinta operaciones que sufriria antes de su 
muerte. Freud acababa de perder a su hija Sophie, y su nieto Heinerle 
Halberstadt, al que estaba particularmente unido y que vivia con el, murio 
el 19 de junio de 1923, 10 que Ie causo el dolor mas grande de su vida. 
EI 4 y el 11 de octubre sufri6 una operaci6n importante con extirpaci6n 
parcial del maxilar superior y pa1adar y sustituci6n por una pr6tesis. 
Durante ese ano escribio El yo y el ello. A partir de entonces, y hasta su 
mUerte, dieciseis anos despues, vivi6 rodeado de una aureola mundial, 
pero su vida fue una sucesion de sufrimientos soportados con valor es
toico. EI movimiento psicoanalitico se extendia rapidamente; en 1925 
Freud escribi6 Inhibicion, stntoma y angustia, y un esbozo autobiografico. 
En 1926, su trabajo sobre el Analisis lego supuso un fuerte argumento 
en favor de la practica del psicoanalisis por personas no tituladas. E1 
psicoanalisis se hizo popular en Inglaterra, y aun mas en los Estados 
Unidos, para sorpresa y en ocasiones intranquilidad de Freud. 

169 Seguimos aqui a Ernest Jones, The Life and Word of Sigmund Freud, III, 
Nueva York, Basic Books, 1957, pag. 89. 
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En 1927 publico El porvenir de una ilusion, una de las criticas mas 
agudas de la religi6n nunc a publicadas, y en 1929 El malestar de la civili
zacion. En agosto de 1930 se Ie concedi6 el Premio Goethe y en octubre 
de 1931 recibi6 un homenaje en la ciudad de su nacimiento, Freiberg, 
ahora denominada Przibor. En 1932 Freud revis6 parte de sus ideas des
critas en forma de lecciones ante una audiencia imaginaria, la Nuevas 
lecciones de introducci6n al psicoanalisis. En 1933 Hitler alcanz6 el poder, 
y el futuro se mostro sombrio para Europa. En 1934 fueron quemados 
en Berlin los libros de Freud, y en 1936 fue confiscado en Leipzig todo 
el material de la Editorial Psicoanalitica Internacional. En ese ano, con 
ocasion del ochenta cumpleanos de Freud, Thomas Mann leyo un memo
rial en su honor 170. Al mes siguiente se produjo una recurrencia del 
cancer de Freud. 

Sus amigos y discipulos trataron de persuadirle para que emigrara, 
pero el se nego. EI 12 de marzo de 1938 los nazis entraron en Viena, y 
Freud se resigno finalmente a emigrar, tras vencer la oposici6n nazi. Su 
marcha fue posible merced a las arduas negociaciones de 1a princesa 
Marie Bonaparte y de otros amigos influyentes y devotos. Su hijo Ernst 
Ie habia proporcionado ya un refugio en Londres, y abandon6 Viena el 
4 de junio de 1938. Al pasar por Paris fue saludado en la estacion por el 
embajador americano, Bullitt. 

Fue recibido en Londres con grandes honores. A pesar de su edad y 
sus intolerables sufrimientos, su mente permanecia alerta. Tras alguna 
duda, publico Moises y el monoteismo, quizas su escrito mas polemico. 
Recibio la visita y el homenaje de muchos fervientes admiradores, y fue 
nombrado «fellow» de Ia Real Sociedad Medica; la delegacion nev6 a su 
casa el acta de nombramiento como excepci6n unica. Desde su primera 
operaci6n en abril de 1923, Freud habia sufrido otras treinta y dos, asi 
como tratamientos con rayos X y radioterapia. Tenia la boca nena de 
cicatrices, y durante anos tuvo que Ilevar una complicada protesis. Habia 
momentos en que no podia hablar, tragaba con dificultad y oia muy mal. 
Nunca mostro impaciencia ni irritacion, ni se permitio la autocompasion. 
Rechazo todo tipo de analgesicos para mantener una mente completa
mente alerta. Murio en Londres, en la casa que su hijo poseia en Hamps
tead, el 23 de septiembre de 1939, a los ochenta y tres anos de edad. Fue 
incinerado en el crematorio de Golders Green. No hubo ceremonia reli
giosa, pero Ie rindieron homenaje el Dr. Ernest Jones en nombre de la 
Asociaci6n Psicoanalitica Internacional, el Dr. P. Neumann en nombre 

170 Thomas Mann, Freud und die Zukunft, Viena, Bermann-Fischer Verlag, 1936. 
Traduccion inglesa en Essays of Three Decades, Nueva York, Alfred Knopf, 1947, 
paginas 411-428. 
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del Comite de Austriacos en Inglaterra, y otro eminente refugiado, el 
escritor Stefan Zweig 171. 

LA PERSONALIDAD DE SIGMUND FREUD 

Freud es uno de esos pocos hombres cuya vida y personalidad per
manecen en las candilejas y estan expuestas a la curiosidad perenne de la 
hum ani dad. Trat6 de protegerse detras de una pantalla de secretos, pero 
la leyenda creci6 a su alrededor y suscit6 numerosos juicios contradic
torios. 

Podemos ver una explicaci6n de ello en los cambios sustanciales que 
experimento su personalidad durante su vida. Los relatos de su infancia 
Ie describen como el primogenito de una madre joven que Ie prodigo 
amor y seguridad. Es muy probable que fuera ella la que Ie inspiro la 
progresiva ambicion que caracterizaria su vida. En los recuerdos de su 
herman a Anna, Sigmund aparece como el muchacho mayor privilegiado 
y como un joven tirano familiar, que Ie prohibia leer a Balzac y Dumas, 
y era el unico en po seer una habitaci6n y una lampara de aceite para 
el s610 172. Se quejo de que Ie molestaban los ejercicios de piano, 10 que 
dio lugar a que este fuera vendido y sus hermanas se vieran privadas de 
la ensefianza musical corriente en Viena. En la escuela fue un alumno 
brillante, siempre en la cabeza de la clase. Asi 10 confirman los archivos 
de la escuela, que revelan tambien que en un escandalo que se produjo en 
ella Freud no figuraba entre los responsables, sino que fue uno de los 
que cooperaron con las autoridades facilitando informacion 173. Como 
estudiante de medicina, siguio mostrandose ambicioso y muy trabajador, 
aunque 10 prolongado de sus estudios y los cursos voluntarios que siguio 
parecen sugerir una cierta falta de sentido practico. 

De los veintisiete a los treinta afios, la correspondencia con su novia 
sigue reflejando su ambici6n y su ansia de trabajar; Freud se muestra 
asimismo como un hombre de gustos y desagrados marcados, y como 
amante ferviente y devoto, aunque en ocasiones posesivo y celoso. 

No sabemos mucho acerca de su relacion con Martha tras el matri
monio. Los discipulos y visitantes hablan de ella simplemente como de 
una buena ama de casa y madre, un tanto distante de la obra cientifica 
de su marido. A ella se atribuye la frase siguiente: «El psicoamllisis ter
mina en la puerta de la habitacion de los nifios», 10 que parece estar 

171 Stefan Zweig, «Worte am Sarge Sigmund Freuds .. , Erbe und Zukunjt, II 
(1947), 101-102. 

172 Anna Freud Bernays, «My Brother, Sigmund Freud», American Mercury, LI 
(1940), 335-342. 

173 Renee Gicklhorn, «Eine Episode aus Sigmund Freuds Mittelschulzeit», Unsere 
Heimat, XXXVI (1965), 18-24. 
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apoyado por un pasaje de una carta a Fliess del 8 de febrero de 1897. 
Laforgue relata que, paseando con ella por los bosques vieneses, Ie oyo 
el comentario criptico de que «la naturaleza ha permitido que los arboles 
no crezcan en el cielo» 174. Su hijo, Jean-Martin, describe a Freud como 
un buen educador y un padre amable, que tenia tiempo para dedicar a 
su familia los domingos y las vacaciones de verano 175. Habla tambien de 
su rigida adhesion a los convencionalismos de la vida profesional, y de 
su resistencia a aceptar innovaciones como la bicicleta, el telefono y la 
maquina de escribir. 

El primer documento disponible que da una descripcion sustancial del 
caracter de Freud es un informe de sus calificaciones como oficial medico, 
escrito tras su servicio militar en el ejercito austriaco desde el 11 de agosto 
hasta el 9 de septiembre de 1886. Haremos una traducci6n de sus partes 
fundamentales 176. 

INFORME SOBRE CALIFICACIONES 

Nombre: Dr. Sigmund Freud. 
Rango: K. K. Oberarzt, nombrado el 13 de junio de 1882. 
Promoci6n militar: Desde el 11 de agosto al 9 de septiembre de 1886, durante el 

ejercicio principal, medico jefe de Batall6n, y durante la concentraci6n del Regi
miento desde el 31 de agosto al 6 de septiembre, medico jefe de Regimiento. 

Conocimiento de idiomas: Aleman escrito y hablado perfectamente, frances e ingles 
buenos, italiano y espanol regulares. 

Aptitudes profesionales y conocimiento del servicio sanitario: Muy diestro en su pro
fesi6n, conoce exactamente las prescripciones sanitarias y el servicio sanitario. 

iGoza de la confianza de los militares y civiles?: Goza de gran confianza entre los 
militares y civiles. 

Cualidades de mente y cardcter: Honrado, caracter firme, alegre. 
Celo, metoda y fiabilidad en el servicio: Gran celo en la realizaci6n del deber; es me

t6dico y muy de fiar en el servicio. 
iEstd en posesi6n del uniforme prescrito y del material de vendaje?: Posee el uniforme 

prescrito y el material de vendaje. 
Conducta en el servicio: 

1. Ante el enemigo.-No ha servido. 
2. Hacia los superiores.-Obediente y abierto, sobre todo modesto. 
3. Hacia los iguales.-Amistoso. 
4. Hacia los subordinados.-Benevolente, ejerce una buena infIuencia. 
5. Hacia los pacientes.-Muy preocupado por su bienestar, humano. 

Conducta fuera del servicio: Muy decente y modesto, modales agradables. 

174 Rene Laforgue, «Ein Bild von Freud», Zeitschrift fUr Psychotherapie und Me
dizinische Psychologie, IV (1954), 210-217. 

175 Martin Freud, Glory Reflected. Sigmund Freud. Man and Father, Londres, 
Angus and Robertson, 1957. 

176 Este documento ha side hallado en el Archivo del Ministerio austrfaco de la 
Guerra por la prof. Renee Gicklhorn, quien generosamente proporcion6 al autor una 
fotocopia y Ie autoriz6 a utilizar~a para el presente trabajo. 
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Estado de salud, adecuacion para el servicio de guerra: Delicado, pero completamente 
sano, apto para el servicio de guerra. 

Calificaciones para la promocion: En el escalaf6n. 

Esta valoraci6n confirma otros datos que Ie presentan como un hom
bre de s6lido canicter y con un fuerte sentido del deber. Debe destacarse 
la palabra «alegre» (heiter), que no siempre ha estado asociada con el 
retrato tradicional de su c:anicter 177. 

Las cartas a Fliess, escritas durante el siguiente periodo de su vida, 
revelan su ambici6n, su des eo de realizar un trabajo de gran magnitud, 
su amistad apasionada, sus alteraciones depresivas, su juicio critico de 
muchas personas y su sentimiento de .aislamiento en un mundo hostil. 

A partir de 1900, la personalidad de Freud aparece con un(j. nueva luz. 
Su autoamilisis ha transformado al joven medico inseguro en el firme 
fundador de una nueva doctrina y escuela, consciente de haber realizado 
un gran descubrimiento que co;sidera misi6n suya darlo a conocer al 
mundo. Por desgracia, carecemos de descripciones contemponineas de 
Freud durante ese periodo. La mayo ria de los relatos acerca de el fueron 
escritos mucho mas tarde, despues de 1923. 

En ese periodo, su personalidad sufri6 ciertas transformaciones debi
das a su fama mundial y a los sufrimientos fisicos causados por su im
placable enfermedad. Sus cartas, asi como los testimonios de sus disci
pulos, Ie muestran como un buen esposo, padre, hijo, amigo y medico, 
de animo benevolo y dotado de gran tacto para escribir las cartas 0 elegir 
los regalos, desprovisto ademas de cualquier tipo de afectaci6n 0 teatra
lidad; como un maestro capaz de llevar a cabo un movimiento en medio 
de circunstancias dificiles; y como un hombre enfrentado a sus sufri
mientos fisicos y al conocimiento de su muerte inmediata con el maximo 
valor. Aparecia, por tanto, a los ojos de sus allegados como una rara 
personificaci6n de sabio y heroe. 

A continuaci6n damos algunos ejemplos de la impresi6n que causaba 
en quienes Ie entrevistaban. 

La primera entrevista conocida dada por Freud fue Ia concertada, con 
ocasion de su viaje a America, con un periodista de Boston, quien Ie ha 
descrito de Ia manera siguiente: 

A la primera mirada se ve que es un hombre de gran refinamiento, inteligente y 
con una formaci6n polifacetica. Sus ojos claros, agudos, todavia alegres, revelan en 

177 EI autor mostr6 este documento a un antiguo amigo de Viena que esta fami
Iiarizado con investigaci6n de archivos y que, en su juventud, sirvi6 en el ejercito 
austro-hungaro. Despues de una lectura cuidadosa, se 10 devolvi6 con una sonrisa 
y dijo: «Esto demuestra que Freud estaba en buenas relaciones con el oficial que 
escribi6 el inforrne». 
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seguida al medico. Su alta frente, con las grandes gibas de la observaci6n, y sus 
em!rgicas y maravillosas manos, son muy llamativas 178. 

Existe una gran laguna entre esta entrevista y las siguientes, hechas 
con posterioridad a 1923; es decir, durante el periodo en que Ia persona
Iidad de Freud sufri6 la transformaci6n ligada con su fama mundial y 
con el cancer que convirti6 su vida en un martirio. Fue despues cuando 
recibi6 a la mayoria de los visitantes y cuando se escribi6 la mayor parte 
de los escritos a el concernientes. 

Recouly, periodista frances, calific6 el apartamento de Freud de museD 
y afirm6 que el propio Freud tenia el aspecto de un viejo rabino: 

Vemos un tipo judio muy acentuado, con el aspecto de un viejo rabino acabado 
de llegar de Palestina y la cara fina y demacrada de un hombre que ha pas ado dias 
y noches discutiendo con sus seguidores iniciados sobre las sutilezas de la ley; en el 
se advierte una vida cerebral muy intensa y el poder de jugar con las ideas como 
un oriental juega con las cuentas de ambar de su collar. Cuando habla de su doctrina, 
de sus discipulos, 10 hace con una mezcla de orgullo y apartamiento. Sin embargo, 
es aquel el que domina 179. 

Max Eastmann, en 1926, se via confundido por la injuriosa prevenci6n 
que Freud desplegaba contra los Estados Unidos y la forma sorprendente
mente abierta con que se expresaba ante los visitantes americanos 180. 

Andre Breton escribi6 que «el psic610go mas grande de la epoca vive 
en una casa de apariencia mediocre, en un barrio perdido de Viena» 181. 

Juzg6 bonita a la criada que abri6 la puerta. Cuando, por Ultimo, llego al 
despacho de Freud, dice, «me encontre en presencia de un anciano peque
no y modesto que recibia en su raido despacho como un medico de los 
pobres». 

Para el comedi6grafo Lenormand, el despacho de Freud era «como el 
de cualquier profesor universitario» 182. Freud Ie mostr6 las obras de Sha
kespeare y de los tragicos griegos en sus estanterias y dijo: «Aqui estan 
mis maestros». Mantenia que los temas esenciales de sus teorias estaban 
basados en la intuici6n de los poetas. 

Schultz, psiquiatra aleman, describi6 a Freud como un hombre de 
estatura algo mas que mediana, ligeramente encorvado, de complexion 
fuerte y con los modales fisicos de un profesor; Ie recordaba grande-

178 Adelbert Albrecht, «Prof. Sigmund Freud. The Eminent Vienna Psycho-Thera
peutist Now in America», Boston Evening Transcript (11 de septiembre de 1909), 3. 

179 Raymond Recouly, «A Visit to Freud», Outlook, Nueva York, CXXXV (5 de 
septiembre de 1923), 27-29. 

180 Max Eastmann, Heroes I Have Known. Twelve Who Lived Great Lives, Nueva 
York, Simon y Schuster, 1942, pags. 261·273. 

181 Andre Breton, Les Pas perdus, Paris, Gallimard, 1924, pags. 116-117. 
182 H. R. Lenormand, Les Confessions d'un auteur dramatique, I, 2 vols., Paris, 

Albin Michel, 1949, pags. 270-271. 
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mente a Paul Ehrlich 183. Usaba barba, corta y completa, lIevaba gafas y 
tenia una mirada penetrante. Combinaba una actitud objetiva, intelectual, 
con un espiritu alegre y una amabilidad tipicamente austriaca, y se ex
presaba en lenguaje clasico, cuidado. Schultz Ie catalogo como un hombre 
extraordinariamente dotado, con una gran armohia de personalidad. «lNo 
cree usted realmente que es capaz de curar?» Ie pregunto Freud. Schultz 
replico: «De ninguna forma, pero uno, como hace el jardinero, puede 
qui tar impedimentos para el crecimiento personal». «Entonces nos enten
deremos», respondio Freud. 

Viktor von Weizsacker describio a Freud como un <dnstruido hombre 
de mundo, de gran cultura burguesa» 184. En su despacho habia una larga 
fila de antiguas estatuillas de bronce y terracota, satiros, diosecillos y 
otras curiosidades. «No mostraba trazas de pedanteria, y su conversacion 
se deslizaba facilmente de los temas serios y dificiles a la charla ligera 
y graciosa. Siempre estaba presente el hombre eminente». Era obvio que 
Freud sufria fisicamente, pero no resultaba agobiante para los que Ie 
rodeaban. 

Emil Ludwig relata que Ie visito en la depresion de 1927 y afirmo 
que su interpretacion de las vidas de Goethe, Napoleon y Leonardo da 
Vinci era fantastica 185. 

Una periodista frances a, Odette Pannetier, que se habia labrado una 
solida reputacion por sus mistificaciones literarias, obtuvo una entrevista 
de Freud 186. Sabiendo que este, enfermo y con ochenta aiios, habia cerra
do sus puertas a los periodistas, afirmo ser una paciente con fobia a los 
perros y Ie lIevo una carta de recomendacion de un psiquiatra frances. 
La entrevista, como ella Ie describio, lejos de hacer quedar en ridiculo a 
Freud, Ie mostro como un hombre agradable, de buen humor, que no 
parecia haber tornado su fobia demasiado en serio. Pidio ver al marido 
de ella, explicando el coste y las dificultades del tratamiento. «Le tendi 
un sobre. Sus modales parecian mas amistosos que profesionales. Sin 
embargo, 10 tomo,). 

Los relatos hechos por personas analizadas por Freud datan en su 
mayor parte de los ultimos aiios de su actividad. Roy Grinker Ie presenta 
como un sabio y una fuente de sabiduria 187. Hilda Doolittle describi6, 

183 J. H. Schultz, Psychotherapie, Leben und Werk grosser Aerzte, Stuttgart, Hippo
krates-Verlag, 1952. 

184 V. von Weizsacker, Erinnerungen eines Arztes. Natur und Geist, Gotinga, Van
denhoeck und Ruprecht, 1954, pags. 173-174. 

185 Emil Ludwig, Der entzauberte Freud, Zurich. Carl Posen Verlag, 1946, pa
ginas 177-180. 

186 Odette Pannetier, «Vi site au Professeur Freud. J e me fais psychanalysen>, 
Candide, XIII, num. 645 (23 de julio de 1936). Traduccion inglesa, «Appointment in 
Vienna» The Living Age, Nueva York, CCCLI (octubre de 1936), 138-144. 

187 Roy R. Grinker, «Reminiscences of a Personal Contact with Freud», American 
Journal of Orthopsychiatry, X (1940), 850-854. 
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en terminos muy poeticos, la inspiraci6n que obtuvo de su amllisis 188. 

Joseph Wortis, que se someti6 a un anaIisis didactico de cuatro meses 
de duraci6n en 1934, llev6 un diario de las sesiones y 10 refundi6 en 
forma de libro 189. Su relato muestra gran parte de la tecnica utilizada 
por Freud y c6mo daba este su opini6n sobre todos los temas posibles: 
el dinero, el socialismo, la ancianidad, la mujer americana, la cuesti6n 
judia, etc.; tambien hacia punzantes comentarios sobre ciertos colegas. 

Para concluir, mencionaremos las entrevistas que Bruno Goetz celebr6 
con Freud en 1904 y 1905, Y que relat6 de memoria casi medio siglo des
pues 190. En aquellos aiios Goetz era un estudiante pobre y hambriento 
de Viena que sufria violentas neuralgias faciales. Uno de sus profesores 
Ie aconsej6 que consultara al Dr. Freud, al que el habia mostrado algunos 
de los poemas del propio Goetz. Este se sinti6 impresionado por la forma 
como Freud Ie reconoci6, con sus «ojos maravillosamente amables, pali
dos, fuertemente cordia1es». Freud Ie dijo que encontraba sus poemas 
excelentes, pero aiiadi6: «Te escondes detras de las palabras en lugar de 
dejarte lIevar por elIas». Le pregunt6 tambien por que aparecia tanto el 
mar en sus versos y si era un simbolo 0 una realidad para el. Entonces 
Goetz Ie cont6 su vida, diciendole que su padre habia sido marino, c6mo 
habia pas ado su infancia entre marineros y muchos otros detalles. Freud 
Ie dijo que no necesitaba analisis y Ie prescribi6 una medicaci6n para su 
neuralgia. Le consult6 despues por su situaci6n financiera y asi supo que 
no habia comido carne des de cuatro semanas antes de su encuentro. En
tonces, disculpandose por tomar el papel de padre, Ie tendi6 un sobre 
con «unos pequeiios honorarios por el placer que me has proporcionado 
con tus versos y la historia de tu juventud». EI sobre con tenia 200 coro
nas. Un mes mas tarde, Goetz, cuya neuralgia habia desaparecido, hizo 
una segunda visita a Freud, el cual Ie previno contra su entusiasmo por 
el Bhagavad-Gita y Ie descubri6 sus ideas acerca de la poesia. Varios 
meses mas tarde, antes de volver a Munich, Goetz fue a despedirse de 
Freud, el cual critic6 algunos de sus articulos que habia leido en el inter
valo, y aiiadi6: «Es bueno que no nos veamos durante alglin tiempo y 
que no hablemos», y pidi6 a Goetz que no Ie escribiera. 

Freud era un hombre de estatura media (algunos 10 encontraban bajo), 
delgado en su juventud y mas rechoncho seglin pasaron los aiios. Tenia 
los ojos castafios, el pelo castaiio oscuro y una barba bien cui dada, mas 
larga en sus afios j6venes que posteriormente. Fue siempre un duro tra
bajador, incluso durante los peores periodos de su enfermedad. Su unico 

188 Hilda Doolittle, «Writings on the Wall", Life and Letters To-day, XLV (1945), 
67-98. 137·154; XLVI, 72-89, 136-151; XLVIII, 33-45. 

189 Joseph Wortis, Fragments of an Analysis with Freud, Nueva York, Simon and 
Schuster, 1954. 

190 Bruno Goetz, «Erinnerungen an Sigmund Freud". Neue Schweizer Rundschau, 
XX (mayo 1952), 3-11. 
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deporte era caminar durante las vacaciones de verano. Era un empeder
nido fumador de cigarros, hasta el punto de poner en peligro su vida, 
pero los intentos de dejar de fumar Ie causaban tanto males tar que 
pronto vol via a comenzar. De los relatos que tenemos de el, se pueden 
extraer dos imagenes muy distintas. Algunas personas se mostraban im
presionadas por 10 que calificaban de frialdad, y C. G. Jung afirmo in
cIuso que su principal caracteristica era la amargura: «cada palabra esta 
impregnada de ella. .. Su actitud es la de una persona que se siente 
completamente mal interpretada, y sus maneras parecen decir siempre: 
'Si no comprenden, se pueden ir al infierno'» 191. Freud pertenecio sin 
duda al grupo de los que «no pueden sopor tar alegremente a los necios». 
Podia llegar ademas muy lejos en su resentimiento hacia quienes creia, 
cierta 0 falsamente, que Ie habian of en dido 192. Muchos otros 10 describen 
como un hombre extremadamente amable y civilizado, lleno de ingenio 
y humor y con gran encanto. Es como si en el se hubieran unido la 
suspicacia y frialdad de su madre con la amable naturaleza de su padre. 

Era proverbial su extraordinaria energia; combinaba la infinita capaci
dad de trabajo con una intensa concentracion sobre un objetivo. El valor 
fisico estaba aliado con el valor moral, como se manifesto en su estoica 
actitud durante los ultimos dieciseis afios de su vida. Su conviccion de la 
verdad de sus teorias era tan completa que no admitia contradicciones. 
Tal postura fue calificada de intolerancia por sus oponentes y de pasion 
por la verdad por sus seguidores. 

Vivio, moral, social y profesionalmente, de acuerdo con los papeles 
mas altos de un hombre de su epoca y condicion. Hombre de honradez 
escrupulosa y gran dignidad profesional, rechazo despreciativamente cual
quier sugestion de pres tar su nombre con fines comerciales. Era muy 
puntilloso, cumpJia exactamente sus citas, y sujetaba todas sus activida
des a un horario, programandolas por horas, dias, semanas y afios. Era 
igualmente meticuloso en cuanto a su aspecto. En vision retrospectiva, 
algunos de estos rasgos han sido considerados obsesivo-compulsivos, pero 
son normales y frecuentes en el contexto de la epoca 193. De un hombre 
de su posicion se esperaba una dignidad y un decoro considerables. Decir 
que Freud no era vienes indica una confusion entre el tipo estereotipado 
de la opereta vienesa y la realidad historica 194. 

191 C. G. Jung, Notes on the Seminar in Analytical Psychology Conducted by 
C. G. lung, Zurich, 23 de marzo a 6 de julio de 1925. 

192 Un ejemplo ocurrio en 1936, cuando se nego a ver a Janet en Viena, creyendo 
(con gran inexactitud) que este Ie habia insultado en 1913. Otro fue su comentario 
cuando conodo la noticia de la muerte de Adler (ver cap. VIII, pag. 733). 

193 Ernest Jones, en The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 335-336, hablo de «fobia a los viajes», porque Freud iba a la esta
cion una hora antes de la salida del tren. En realidad, era una conducta practica 
en una epoca en que no se podian reservar los asientos. 

194 Aquellos vieneses a los que realmente disgustaba Viena emigraban; los que la 
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La dificultad para comprender la compleja personalidad de Freud ha 
lIevado a muchos a buscar una nocion basica que la hiciera inteligible. 
Se han dado interpretaciones suyas como judio, como profesional vienes 
de su epoca, como rom antico, como hombre de letras, como neurotico 
y como genio. 

Freud m escribio en 1930 que estaba completamente apartado de la 
religion de sus antepasados (asi como de cualquier otra) y que no podia 
adoptar la idea nacionalista judia, pero nunca nego pertenecer a su gente, 
pues sentia su singularidad como judio y no deseaba ser otro, y si alguien 
Ie hubiera preguntado que quedaba de judio en el, habria respondido: 
«No mucho, pero probablemente 10 principal» 196. Sus sentimientos judios 
parecieron seguir la misma curva que los de muchos de sus contempora
neos austriacos. Cuando nacio apenas podia hablarse en Austria de anti
semitismo. Durante su juventud empezo a extenderse en ciertas asocia
ciones de estudiantes. En las dos ultimas decadas del siglo XIX aumento, 
pero dificilmente podia obstaculizar la carrera de un profesional. En pro
porcion con este incremento del sentimiento antisemita, en particular 
despues de la Primera Guerra Mundial, revivio el sentimiento de la iden
tidad judia, y muchos que se habian sentido incIinados a rechazarla 
volvieron a ella con redoblado entusiasmo. Probablemente, la mejor inter
pretacion de la personalidad de Freud como judio sea la dada por Hyman: 

He aqui el muchacho, creciendo en una familia judia de la clase media en la que 
impera la fabula de que desciende de eruditos famosos, y con una legendaria historia 
familiar que se remonta hasta la destruccion del Templo. Es el primogenito y el que
rido de su madre, el «erudito» mal criado y el orgullo de su padre, el favorito de 
sus profesores. Sabemos que sera un poco radical en su juventud, pero que pronto 
se asentani y se convert ira en un buen esposo y un padre amante e indulgente, apa
sionado jugador de cartas y gran conversador entre sus amigos. Es ambivalente sobre 
su semitismo, como cientos de semi-intelectuales que conocemos. Le disgusta el cris
tianismo, sus amigos son casi todos judios, se siente fascinado por los ritos judios, 
pero se buda de ellos porque los considera supersticiones, juega con la conversion, 
pero nunca es serio, ambiciona el exito y la fama, y desprecia por tanto el Goyim 
sin ambiciones, no cree que cualquier autor gentil (en este caso George Eliot) pueda 
escribir acerca de los judios y saber cosas que «hablamos solo entre nosotros», sufre 
de fantasias «schnorrer>, (en el propio terminG de Freud) acerca de la herencia de 

amaban pretendian odiada, pero se quedaban. «EI vienes es un hombre descontento 
de si mismo, que odia a los vieneses pero no puede vivir sin ellos», dijo Hermann 
Bahr, Wien, Stuttgart, Krabbe, 1906, pag. 9; Martin Freud, Glory Reflected, Londres, 
Angus and Robertson, 1957, pag. 48, expresa grandes dudas acerca del supuesto 
desagrado de su padre por Viena. 

195 Sigmund Freud, Prologo a la traducci6n hebrea de Totem and Taboo. Ge
sammelte Schriften, XII, 1934, pag. 385. Edici6n corriente, XIII, pag. 15. 

196 Freud nunca mostr6 la menor simpatia por el movimiento sionista, ni tuvo 
contacto personal con Theodor Herzl, aunque ambos vivian en Viena y tenian much as 
amistades comunes. EI nombre de Freud no aparece en las 1.800 pagmas impresas 
del diario de Herzl: Theodor Herzl, Tagebucher, 3 vols., Berlin, Jiidischer Verlag, 
1922-1923. 



532 Descubrimiento del inconsciente 

riquezas inmerecidas, y se identifica a si mismo con el heroismo judio de la historia 
y la leyenda (<<Muchas veces me siento como si hubiera heredado la pasion de nues· 
tros antepasados cuando defendian el Templo»). Podemos estar seguros de que este 
muchacho acabara en el B'nai B'rith, y asi es. Si nos hubieran dicho que este doctor 
Freud viviria bien como medico general, proporcionaria una buena formaci6n a sus 
hijos y nunca se oiria hablar de el fuera de la vecindad, no nos habriamos sor· 
prendido 197. 

No cabe duda de que hubo, entre los contemporaneos de Freud, muchos 
judios cuyas vidas y carreras siguieron un patr6n semejante (sin obtener, 
en cambio, fama mundial). Puede resultar instructiva la comparaci6n 
entre Freud y Breuer. Este ultimo, victima de las intrigas, perdi6 la opor
tunidad de seguir una brillante carrera docente, pero nunca atribuy6 
sus fracasos al antisemitismo y declar6 que estaba muy contento con la 
vida que llevaba; en cambio, Freud se refiri6 repetidas veces a la actitud 
hostil de los colegas y oficiales antisemitas. Hablando de su padre, Breuer 
destac6 cuan maravilloso habia sido para un hombre de su generaci6n 
verse libre del ghetto y tener la posibilidad de entrar en un mundo mas 
amplio; la uniea referencia que hace Freud a la juventud de su padre 
es la historia de la afrenta que sufri6 de un genti!. Breuer dedic6 la 
mitad de su autobiografia a elogiar a su padre, en contraste con Freud, 
quien no se reeat6 de expresar sus sentimientos de hostilidad. Breuer 
eritic6 la hipersensibilidad de los judios frente al mas ligero atisbo de 
antisemitismo, y 10 atribuy6 a una asimilacion imperfecta; desde el prin· 
cipio, Freud sinti6 que pertenecia a una minoria perseguida y atribuy6 
su fuerza creadora en parte al hecho de haber sido obligado a pensar 
de forma distinta que la mayoria. Benedikt, en su autobiografia, dio una 
larga lista de quejas de numerosos de sus contempotaneos, pero nunca 
los acuso de antisemitismo. Asi, ser judio en Viena podia llevar a adoptar 
distintas actitudes hacia el judaismo y el mundo gentil, 10 cual no era 
obstaculo para sentirse completamente vienes al mismo tiempo. 

Tambien se puede estudiar a Freud como un representante tipieo del 
mundo profesional vienes de finales del siglo XIX. En Viena, crisol etnico 
y social, no era extrafio que un hombre de la clase media baja pudiera 
subir en la eseala social y aIcanzar, mediada su vida, un estado social y 
financiero bastante alto, siempre que hubiera asistido a la escuela seeun
daria y a la universidad. Tal fue el caso de Josef Breuer, hijo de un 
modesto profesor, que se convirtio en uno de los medicos mas famosos 
de la capital y que ciertamente podria haber llegado mas lejos si se 10 
hubiera propuesto. Desde luego, habia que estar dotado, ser ambicioso 
y trabajador -y Freud reunia todas estas condiciones. Siendo medico, 
para progresar habia que enfrentarse a un periodo de trabajo mal pagado 

197 Stanley Edgar Hyman, «Freud and Boas: Secular Rabbis?», Commentary, vo
lumen XVII, num. 3, 1954, pags. 264·267. 
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en un hospital, de ensefianza como Privatdozent, de intensa competencia, 
y de esfuerzo en tare as cientificas poco recompensadas. Freud fue uno 
de los que superaron estas pruebas con exito. Desde los treinta y cinco 
afios pudo vivir la vida de un rico burgues vienes, tener una gran casa 
con varios criados en uno de los mejores barrios residenciales de Viena, 
tomar tres meses de vacaciones de verano en Austria y el extranjero, leer 
la Neue Freie Presse y cumplir estrictamente las obligaciones de su pro
fesion. Poseia tambien en alto grado los modales de la alta burguesia 
vienesa de su epoca: cultura refinada y polifacetica, exquisita urbani dad, 
buen humor natural y el arte de la conversacion. La interpretacion de los 
suenos, Psicopatologia de la vida cotidiana y EI chiste y su relacion con 
el inconsciente, estan llenos de alusiones a la vida vienesa y a los acon
tecimientos locales y contemporaneos. Freud era vienes de pies a cabeza 
(incluida la afectacion caracteristica de odiar a Viena) .. 

Compartia tambien la escala de valores de su clase. David Riesman, 
tratando de reconstruir la Weltanschauung de Freud a partir de sus es· 
critos, resalto sus nociones del trabajo y del juego 198. Freud concebia el 
mundo del trabajo como el mundo real, e incluso extendia esta opinion 
al inconsciente,' al hablar del «trabajo del suefio» y del «trabajo de la 
afliccion», en oposicion al mundo del placer, que es el de los nifios, los 
inmaduros, los neuroticos, la mujer y la aristocracia. Consideraba como 
criterios de salud mental la capacidad para trabajar y para gozar del 
placer. Con esta formula expresaba el ideal de la industriosa burguesia 
vienesa, que cumplia exactamente las exigencias de su posicion, pero que 
clamaba por su participacion en los placeres de la ciudad. Freud concebia 
la sociedad como natural y necesariamente autoritaria, y la familia como 
patriarca!. Al igual que el habia respetado a sus maestros, asi esperaba 
que sus discipulos Ie respetaran a e!. Por 10 demas, no concordaba en 
todos los detalles con cierto tipo de la clase alta vienesa. No frecuentaba 
el teatro ni la 6pera, ni tenia aventuras con actrices. La conducta puritana 
y la monogamia no resultaban tan excepcionales como la leyenda pre
tende resaltar. Algunos de los que han dicho que Freud no era viem!s han 
comprendido mal el caracter suyo y de Viena. 

La personalidad de Freud se puede ver tambien desde el aspecto ro· 
mantico. Wittels ha dicho que, siendo contemporaneo de la Alemania de 
Bismark, sus ideales eran los de la Alemania de Goethe 199. En su estilo 
de vida habia mucho de romanticismo. Las cartas a su novia muestran 
la misma exaltaci6n que palpita, por ejemplo, en las que dirigio Herzen 
a su amada. Su apasionada relacion con Fliess, que tan extrafia resulta 

198 David Riesman, Individualism Reconsidered and Other Essays, Nueva York, 
The Free Press, 1954, pags. 305408. 

199 Fritz Wittels, Freud and His Time, Nueva York, Grosset and Dunlap, 1931, 
paginas 346. 
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para nuestra mentalidad, era semejante a la que se encontraba entre los 
j6venes romanticos, como si el propio Freud se identificara a si mismo 
con la figura byroniana del heroe solitario que lucha contra una hueste 
de enemigos y dificuItades. Las reuniones semanales de amigos en cenacles 
eran habituales entre los poetas, estudiantes y j6venes cientificos roman
ticos. En 1900, en cambio, los cientificos se reunian en las sociedades 
oficiales. El grupo de los miercoles por la tarde en cas a de Freud podia 
haber estado en relaci6n con los poetas neorromanticos 0, un siglo antes, 
con los cientificos romanticos. La formaci6n de un grupo secreto de seis 
discipulos elegidos que juraban su leaItad a la defensa del psicoanalisis 
y recibian un anillo de Freud era una idea eminentemente romantica. El 
que Freud abrigara repentinamente sentimientos de patriotismo austria
co, despues de un largo periodo de indiferencia poIitica, cuando esta1l6 
la guerra, es una reminiscencia del fervor patri6tico de los j6venes ro
manticos alemanes en 1806. Finalmente, gran parte del psicoanalisis se 
puede comprender como una reviviscencia de los conceptos de Ia filosofia 
de la naturaieza y de la medicina romantica. 

Witteis encontr6 la clave de la personalidad de Freud en la identifica
ci6n de este con Goethe, recordando que eligi6 su vocacion despues de 
oir el poema Sabre la naturaleza 199. En el se repiten la idea de la belleza 
y el interes por el arte y Ia arqueologia de Goethe, asi como su concepto 
de la ciencia, con su busqueda de factores arquetipicos. EI estilo litera
rio de Freud esta modelado a partir del de Goethe; la influencia de este 
se aprecia incluso en su predilecci6n por ciertas palabras, como «interna
cional» (en ei sentido de supranacional). 

Freud puede ser concebido tambien como hombre de letras. Poseia 
en alto grado los atributos de gran escritor. Atesoraba grandes dotes 
lingliisticas y verbales, un intense amor por su idioma nativo, una gran 
riqueza de vocabulario y ei Sprachgefiihl (sentimiento del lenguaje) que 
infaliblemente Ie llevaba· a elegir Ia palabra adecuada 200. Incluso sus pri
meros articulos sobre histologia estan escritos en un estilo magnifico. 
Como sefial6 Wittels: 

Para los lectores que no est{m interesados profesionalmente, muchas veces 10 que 
dice no es tan importante como la forma fascinante como 10 dice. Las traducciones 
de sus escritos no pueden reproducir el espiritu aleman de sus trabajos. La magia 
del lenguaje es indesplazable. Si se desea realmente comprender el psicoanalisis de 
Freud ·desde el principio, hay que leer sus libros en su propio idioma ... 

Tenia ademas,el don 9.e la curiosidad intelectual que impulsa a un 
escritor a observar a sus compafieros para tratar de penetrar en sus vidas, 

200 Entre los diversos estudios sobre Freud como escritor, ver particularmente 
el de Walter Muschg, «Freud als Schriftstellen>, Die Psychoanalytische Bewegung, II 
(1930), 467-509. 
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sus amores, sus actitudes intimas. (Curiosidad que ha side bien descrita 
por Flaubert y Dostoievski). En tercer lugar, Ie gustaba escribir, tanto 
cartas como diarios, ensayos y libros: nulla dies sine linea. Para un hom
bre de letras, escribir los propios pensamientos e impresiones es mas 
importante que comprobar su exactitud. Este es el principio del metodo 
de Borne: escribir las impresiones inmediatas propias acerca de todo, 
bus car la sinceridad sobre todo; asi es tambien como Popper-Lynkeus 
escribi6 sus ensayos. Los de Freud sobre Miguel Angel y Leonardo da 
Vinci pueden considerarse escritos a la manera de Borne. En cum-to lugar, 
poseia una de las mas raras cualidades de un gran escritor, a la que Paul 
Bourget denomin6 credibilidad. Los escritores mediocres pueden hacer 
que una historia verdadera parezca inventada, mientras que un gran es
critor puede hacer que parezcan verdad las historias mas increibles. Un 
historiador hebreo, comentando Maises y el manateisma, dio una larga 
lista de inexactitud e imposibilidades en el contenidas, pero afiadi6 que, 
con su gran talento, el autor habia hecho una historia plausible de este 
cumulo de imposibiIidades 2()[. Freud referia repetidamente que los gran
des poetas y escritores habian precedido a los psic610gos en la exploraci6n 
de la mente humana. Citaba muy a menudo a los clasicos griegos, a Sha
kespeare, Goethe, Schiller, Heine y muchos otros. No cabe duda de que 
podria haber sido uno de los escritores mas famosos del mundo, pero 
que, en lugar de utilizar su conocimiento profundo e intuitivo del alma 
humana para la creaci6n de obras literarias, intent6 formularlo y siste
matizarlo. 

Se han hecho divers as interpretaciones de su personalidad a la manera 
de aquellas «patografias» que hizo famosas Moebius y que desarrollaron 
posteriormente los psicoanalistas 202. Maylan explic6 su obra y su persona
lidad a traves del complejo de su padre 203. Natenberg recogi6, a partir 
de los escritos y el material biografico disponible de Freud, todas las 
pruebas de neurosis, y las reuni6 en la semblanza de un individuo pro
fu~damente perturbado, con un sistema delirante 204. En la patografia de 
Ench F~omm, Freud aparece como un fanatico de la verdad que, ayudado 
por vanos rasgos neur6ticos, estaba imbuido por la convicci6n de que 
tenia Ia misi6n de dirigir una revoluci6n intelectual para transformar el 
mundo por medio del movimiento psicoanaIitico 205. Percival Bailey Ie re
trata como una especie de genio excentrico y desmafiado que invocaba 

: Ludwig Ko.ehIer, Neu~ Zurcher Zeitung, num. 667, 16 de abril de 1939. 
P. J. MoebIUs, Augewahlte Werke, vol. V Nietzsche Leipzicr ·Barth 1904 

203ChlEM ." "" ,. 
M

. ar es .. aylan, Freuds tragzscher Komplex, Eine Analyse der Psychoanalyse 
umch, Ernst Remhardt, 1929. ' 

204 Maurice Natenberg, The C H· f· ase zstory 0 Szgmund Freud. A Psycho-biography, 
Chicago, Regent House, 1955. 

205 Erich Fromm, Sigmund Freud's Mz-ssz·on An Anal s· f h· P l·t d y zs 0 zs ersona I y an 
Influence, Nueva York, Grove Press, 1963. . 
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el antisemitismo y la hostilidad de sus colegas como excusa para sus 
fracasos, y que se extraviaba construyendo fantasticas teorias 206. Maryse 
Choisy vio en la raiz de su personalidad y su trabajo la debilidad de su 
libido: «(No es entonces la teoria de Freud una racionalizacion de su 
propia inhibicion sexual?» 207. Seglin Alexander, sufrio un conflicto no re
suelto entre la alternativa de permanecer en la oposici6n y sus ansias 
de ser completamente reconocido 208. 

En Freud se han sefialado divers os rasgos catalogados como neuro
ticos. Se ha dicho de el que era credulo en algunas materias (creia, por 
ejemplo, en la propaganda de guerra de los imperios centrales), que come
tio errores de juicio en ciertas personas, que mantuvo resentimientos 
injustificados contra otras, asi como prejuicios contra la civilizacion ame
ricana, que era intolerante, que cometio indiscreciones al hablar de alguno 
de sus pacientes, que demostro excesivo interes por las cuestiones de 
priori dad aunque pretendia no preocuparse de ellas, que se atribuyo el 
origen de numerosos conceptos ya existentes, y que fue un adicto del 
tabaco 209. Incluso su conduct a puritana y su estricta monogamia han side 
considerados anormales: la poetisa Anna de Noailles, despues de visitarle, 
quedo sorprendida de que un hombre que habia escrito tanto acerca de 
la sexualidad no hubiera side nunca infiel a su esposa 210. Marthe Robert 
excuso su forma de vida puritana porque, dijo, en el momento en que 
habia adquirido su conocimiento de la sexualidad era demasiado viejo 
para cambiar 211. En la actualidad, en todo esto no hay nada que justifique 
un diagnostico de neurosis. Mucho mas dificil es saber por que su hiper
sensibilidad y el sentimiento subjetivo de aislamiento Ie pudieron llevar 
a la conviccion de que era rechazado y sometido a ostracismo, conviccion 
esta que todos los documentos disponibles muestran que era infundada 212. 

Que nosotros sepamos, K. R. Eissler es el unico autor que intento un 
estudio sistematico de Freud como genio 213. En un libro anterior sobre 

206 Percival Bailey, Sigmund the Unserene. A Tragedy in Three Acts, Springfield, 
Ill., Charles C. Thomas, 1965. 

2m Maryse Choisy, Sigmund Freud: A New Appraisal, Nueva York, Philosophical 
Library, 1963, pag. 48. 

208 Franz Alexander, «The Neurosis of Freud», Saturday Review of Literature 
(2 de novierobre de 1957), 18·19. 

209 Robert Merton, (,Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries 
in Science», Archives Europeennes de Sociologie, IV (1963), 237-282. 

210 Maryse Choisy, Sigmund Freud. A New Appraisal, Nueva York, Philosophical 
Library, 1963, pags. 48-49. 

211 Marthe Robert, La Revolution psychanalytique, I, Paris, Payot, 1964, pags. 93-94. 
212 Un ejemplo entre muchos es la creencia de Freud de que La interpretaci6n 

de los suefios encontr6 linicamente el silencio 0 la crftica destructiva cuando, de 
hecho, tuvo un mlmero considerable de crfticas positivas 0 entusiastas. Ver tambien 
cap. X, pags. 878-879. 

213 K. R. Eissler, Freud: Versuch einer Personlichkeitsanalyse (dactilografiado). EI 
autor esta rouy agradecido al doctor K. R. Eissler p~r haberle dado este estudio y 
autorizado a citarlo aqui. 

Sigmund Freud y el psicoanalisis 537 

Goethe, el propio Eissler define el genio como « •• .la persona que es capaz 
de recrear el cosmos humano, 0 parte de el, de forma que sea compren
sible para la humanidad y contenga un aspecto nuevo, hasta entonces no 
percibido, de realidad». Es el resultado de una combinacion extraordina
ria de facto res y circunstancias. En la raiz yace un factor innato, bio
logico: en Goethe era la intensidad y calidad de la funcion del suefio, 
que estaba al servicio de la creacion 214; en Freud, una perfecta maestri a 
del lenguaje. Pero la aparicion del genio requiere tambien un conjunto 
complet6 de factores ambientales. Por ser el primogenito y el hijo mas 
querido de una joven madre, que a su vez era la segunda esposa de un 
hombre mayor que se llamaba Jacob, Freud estaba predestinado e iden
tificado con el caracter biblico de Jose, el interprete de los suefios que 
supero a su padre y hermanos. El joven Sigmund habia empleado su 
libido en el trabajo cientifico y en sus ambiciones; su encuentro con 
Martha Bernays Ie llevo a dirigirle en parte hacia ella y el mundo exte
rior; pero los cuatro afios de compromiso entrafi<:lron una grave frustra
ci6n, de la que surgi6 un grado mas alto de sublimacion. Por Martha, 
Freud abandono sus suefios de ambici6n cientifica, volvi6 al trabajo clf
nieo, y fue esta renunciacion la que Ie permiti6 realizar descubrimientos 
en el campo de las neurosis. Su correspondencia diaria con Martha aguzo 
su habilidad para la observacion psieologica y la introspeccion. Eissler 
piensa que este periodo de compromiso de cuatro afios fue el instrumento 
que determin6 la reestructuraci6n de la personalidad de Freud, que a su 
vez hizo posible su autoanalisis y posteriormente la aparicion gradual de 
una nueva visi6n del mundo, es decir, del psicoanalisis. 

Sin embargo, todavia no ha llegado el momento en que podamos ad
quirir una valoracion completamente satisfactoria de la personalidad de 
Freud. Los datos son insuficientes (nuestro conocimiento de su infancia 
es tan escaso como 10 era el de su autoanalisis antes de la publicaci6n 
de la correspondencia de Fliess). Parece inconcebible que, seglin pasa el 
tiempo, se haga cada vez mas dificil comprenderlo. Freud pertenecia a 
un grupo de hombres del mismo mol de, entre los que se incluyen Krae
pelin, Fore1 y Bleuler, que habian soportado un gran largo entrenamiento 
en la disciplina intelectual y emocional; eran hombres de amplia cultura, 
costumbres puritanas, energia ilimitada y fuertes convicciones, que defen
dian vigorosamente. A pesar de todas las divergencias personales 0 doc
trinales, eran capaces de comprenderse inmediatamente, mientras que su 
tipo ascetieo-idealista se hace cada vez mas extrafio para la generaci6n 
hedonista-utilitaria. 

214 K. R. Eissler, Goethe: A Psychoanalytic Study, 1775-1786, 2 vols., Detroit, Wayne 
State University Press, 1963. 
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CONTEMPORANEOS DE FREUD 

La personalidad de Freud, como la de cualquier otro hombre, no se 
puede comprender del to do si se aisla del contexto de sus contempora
neos, sus paralelismos, divergencias e interrelaciones. De estos, elegire
mos a Wagner von Jauregg, quien, al mismo tiempo que seguia el camino 
tradicional, hizo importantes descubrimientos en pSiquiatria, :y a Arthur 
Schnitzler, que comenzo como neuropatologo y se convirtio en uno de los 
mas grandes escritores austriacos. 

Julius Wagner von Jauregg, hijo de un funcionario publico, nacio el 
7 de marzo de 1857, un ano despues que Freud 215. Segun su autobiografia, 
eligio medicina sin tener una vocacion especial para ella, y se inscribio 
en la Facultad de Viena en octubre de 1874 (un ano despues que Freud) 216. 

Al contrario que este, termino sus estudios de medicina en el tiempo 
minimo, aunque hizo t~mbien trabajos adicionales en laboratorios a partir 
del tercer ano. Su gran maestro fue el profesor de patologia experimental 
Solomon Stricker. Al igual que Freud, su primera publicacion cientifica 
aparecio en las Actas de la Real e Imperial Academia de Ciencias, cuando 
estudiaba cuarto ano. Se licencio el 14 de julio de 1880 y permanecio en 
el laboratorio de Stricker, donde encontro a Freud, con el que llegaria 
a tratarse con el familiar Du. Sabedor de que no tenia futuro con Stricker, 
Wagner-Jauregg dirigio su atenci6n a la medicina clinica, jug6 durante 
alglin tiempo con la idea de emigrar a Egipto, estudi6 con Bamberger y 
Leidesdorf, e incluso estuvo interesado, en una ocasion, por la investiga
cion de las propiedades anestesicas de la cocaina. En 1885 Ie nombraron 
Privatdozent .de neuropatologfa, despues de que su maestro Leidesdorf 
hubiera vencido la fuerte oposicion de Meynert. Tres anos mas tarde ob
tuvo el titulo de Privatdozent de psiquiatria. Este paso, que Freud no 
habfa dado todavfa, abrio a Wagner-Jauregg la posibilidad de un nombra
miento superior como profesor titular. En 1889 fue designado profesor 
extraordinario de psiquiatria en Graz, y en 1893 (cuando Freud y Breuer 
acababan de publicar su Comunicaci6n preliminar), profesor titular de 
de psiquiatria en Viena. 

La obra psiquiatrica de Wagner-Jauregg esta caracterizada por tres 
exitos fundamentales. Primero, observando que el cretinismo est a reI a
cionado con una deficiencia de yodo y que podria ser evitado por la 
ingesta regular de sal yodada, lucho por la aplicacion en gran escala de 
esta medida profilactica, 10 que dio lugar a la casi total desaparicion del 

215 E. Menninger-Lerchenthal, «Julius Wagner-Jauregg», Die Furche (20 de abril 
de 1957). 

216 Julius Wagner von Jauregg, Lebenserinnerungen, L. Schonbauer y M. Jentsch 
eds., Viena, Springer-Verlag, 1950. 
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cretinismo en ciertas partes de Europa. Su segundo exito fue el descu
brimiento de la cura de la paresia general (situacion hasta entonces con
siderada incurable) mediante la malarioterapia, despues de experimentos 
sistematicos llevados a cabo durante muchos anos. El tercer gran logro 
fue la propuesta y realizacion de una reforma de la ley austriaca relativa 
a los pacientes mentales. Wagner-Jauregg recibio numerosos honores, que 
culminaron en 1927 con la concesion del premio Nobel. Fue el primer 

psiquiatra que 10 recibio. 
Wagner-Jauregg era un activo montanero y caballista y habia recibido 

una educacion polifacetica. Escribia en un estilo claro y conciso, evitando 
las comparaciones y la palabreria literaria. Su ensenanza se consideraba 
buena, aunque no elocuente. Su comportamiento con los estudiantes es
taba considerado como autoritario y benevolente. Ademas de la ensenan" 
za, la investigacion, las responsabilidades del hospital y la practica pri
vada intervenia activamente en muchas sociedades cientificas y funciones 

academicas. 
Las personalidades de Freud y Wagner-Jauregg eran tan diferentes que 

dificilmente se podia esperar que se entendieran. Wagner-Jauregg recono
cio por completo el valor del trabajo neurologico de Freud, y posible· 
mente sus primeros estudios sobre la neurosis, pero no pudo aceptar 
como cientificamente validos sus posteriores trabajos, como la interpreta
cion de los suenos y la teoria de la libido. Mucho se ha dicho acerca de 
su hostilidad hacia Freud, aunque en su autobiografia mantiene que 
nunca manifesto ningun tipo de animosidad hacia el, aparte algunas pala
bras en broma en reuniones privadas. Sin embargo, uno de sus disdpulos, 
Emil Raimann, se convirtio en adversario de Freud, y este parecio culpar 
a Wagner-Jauregg de tales ataques. El inculpado afirmo que Freud, por 
ser un hombre intolerante, no podia comprender que alguien mas per
mitiera a sus disdpulos tener opiniones propias, pero a peticion suya 
pidio a Raimann que cesara en sus criticas, 10 que este hizo. Cuando 
Freud recibio finalmente el titulo de profesor ordinario en 1920, fue 
Wagner-Jauregg el que escribio el informe recomendando su nombramien
to. Los seguidores de Freud han senalado que, al termino del informe, 
Wagner-Jauregg tuvo un desliz de la pluma, recomendando el nombra-. 
miento como «profesor extraordinario», tachando despues el prefijo 
«extra». Se puede extraer la conclusion de que se sentia reacio, pero que 
apoyo la candidatura por solidaridad profesional. 

Muchas afirmaciones contradictorias han surgido en relacion con el 
denominado proceso Wagner-Jauregg de 1920, acontecimiento sobre el que 
volveremos posteriormente 217. Aunque el experto dictamen que Freud 
presento fue moderado en sus terminos, se desprendia de el cierta re
nuencia, que se manifestaria luego mas abiertamente durante los debates 

217 Ver cap. X, pags. 946-948. 
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y de la que Wagner-Jauregg se resintio. Sin embargo, euando los dos 
eran ya viejos y famosos, se intercambiaron felicitaciones por sus ochenta 
cumpleafios en un tone casi regio. Como dijo K. R. Eissler: 

Dada la enorme diferencia de personalidad y temperamento, se podria haber es
perado el desarrollo de una enemistad personal entre Freud y Wagner. La amistad 
que habian contraido en sus afios j6venes, sin embargo, pudo mas que todas las 
vicisitudes de la vida. El respeto mutuo y el aprecio amistoso no fueron destruidos 
por las diferencias cientificas, y este es un episodio verdaderamente ejemplar de la 
biografia de los dos investigadores 218. . 

Repetidas veees se ha trazado un paralelismo entre Sigmund Freud y 
Arthur Schnitzler. En una carta a este ultimo con ocasion de su sesenta 
cumpleafios, aquel escribio: «Le hare una confesion ... Creo que Ie he 
evitado por una especie de miedo a encontrar mi propio doble (Doppel
ganger-Scheu)>> 219. AI igual que Freud, Schnitzler pertenecia a una familia 
judia que habia roto sus lazos con la religion de s~s antepasados. Naci6 
en Viena el 15 de mayo de 1862 00 que Ie hace seis afios mas joven que 
Freud). Su padre, notable laring6logo y profesor de la Universidad de 
Viena, era editor de una revista medica y tenia varias actrices y cantantes 
de opera entre sus clientes. Arthur estudio medicina en Viena desde 1879 
a 1885, y se licencio, por tanto, tres afios despues que Freud. Al igual 
que este, pas6 tres afios en el Hospital General, fue alumno de Meynert 
y se mostr6 interesado por las discusiones sobre la histeria y la hipnosis. 
Su primer trabajo examinaba los cas os de seis pacientes a los quehabia 
curado de afonia histerica en una 0 dos sesiones hipnoticas cada uno. 
Preferia denominarla afonia funcional, porque tenia algunas dudas acerca 
del diagnostico y los conceptos de histeria 220. 

Siguiendo los pasos de su padre, Schnitzler se dedico al periodismo 
medico. Informo en la Wiener Medizinische Presse sobre las reuniones ·de 
la Real Imperial Sociedad de Medicos, y as! es como hizo el relato de la 
reuni6n dellS de octubre de 1886, en la que hablo Freud sobre la histeria 
masculina 221. En un articulo posterior, recordando aquella viva discusi6n, 
SchnItzler expreso sus temores de que, como consecuencia de la misma, 
se presentaran muchos casos de supuesta histeria masculina; pero el 
exceso de celo, decia, ·es ciertamente mas beneficioso para la ciencia que 
la actitud negativa 222. Hizo tambien numerosas recensiones de libros me
dicosen el Internationale Klinische Rundschau, mostrando preferencia 

218 K. R. Eissler, «Julius Wagner-Jaureggs Gutachten iiber Sigmund Freud und 
seine Studien zur Psychoanalyse», Wiener Klinische Wochenschrift LXX (1958) 401407 

219 Henry Schnitzler, «Freuds Briefe an Arthur Schnitzler», Die Neue Ru~dschau: 
LXVI, 1955. 

220 Arthur Schnitzler, «Ueber funktionelle Aphonie und deren Behandlung durch 
Hypnose und Sugg~~tion», lnternationale Klinische Rundschau, III (1889), 405408. 

221 Wiener Medtzznische Presse, XXVII (1886), 1407-1409. 
222 lnternationale Klinische Rundschau, I (1887), 19-20. 
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por los que trataban de histeria, neurosis e hipnosis. Comentando las 
traducciones que hiciera Freud de las obras de Charcot y Bernheim, alabo 
su capacidad como traductor, pero puso en duda algunas partes del con
tenido. En su recension del libro de Bernheim sobre la sugestion, hablo 
de la «pose» y de la «representaci6n de un papel» del individuo hipnoti
zado, extraidas de su propia experiencia 223. Del mismo modo, dio el cre
dito debido a Liebeault, pero deploro las «ingeniosas fantasias» (geistvolle 
Phantastereien) en que habia caido. El 14 de octubre de 1895, cuando 
Freud ley6 en el Doctorencollegium su famoso trabajo en el que proponia 
su clasificaci6n de cuatro neurosis basicas, con un origen sexual espe
cifico para cada una, fue el el que hizo la recensi6n mas exhaustiva y 
objetiva 224. 

Mientras tanto, tenia su tiempo y su interes cada vez mas absorbidos 
por la literatura y el teatro, y su consulta merm6 gradualmente. Sus tor
mentosas relaciones amorosas con algunas actrices Ie hicieron sufrir, pero 
Ie proporcionaron material para sus obras. Hacia 1890 se unio a un grupo 
de jovenes poetas y comedi6grafos austriacos, que se denominaban a sl 
mismos Joven Viena 225. La fama literaria de Schnitzler comenzo con 
Anatol, la historia de un «playboy» vienes de la epoca 226. Un episodio de 
esta obra trata de la hipnosis: Max felicita a Anatol por la forma como 
hipnotiza a su joven esposa y Ie hace representar diversos papeles. Le 
propone averiguar, por medio de la hipnosis, si ella Ie es tiel. Anatol 
hipnotiza a Cora, la cual Ie dice que tiene veintiun afios, y no diecinueve 
como Ie habia hecho creer, y que Ie ama. Anatol tiene miedo de hacerle 
mas preguntas y Ie despierta. Max concluye: «Una cosa me resulta clara: 
que las mujeres tambien dicen mentiras bajo la hipnosis». 

De las siguientes obras de Schnitzler hay una, Paracelsus, que gira 
asimismo alrededor de la hipnosis 2II. En la Basilea del siglo XVI, Para
celso es rechazado por las autoridades como un charlatan, pero atrae a 
las mas as y realiza curas milagrosas. Hipnotiza a Justina, esposa de un 
rico ciudadano, afirmando que puede hacerla sofiar cualquier cosa que el 
desee. Justina haee entonces revelaciones sorprendentes. Nadie sabe que 
parte tienen de verdad. No se aclara el momenta en que ella se despierta 
del estado hipn6tico. El sentido moral de la obra es el de la relatividad 
y falta de certeza, no solo de la hipnosis, sino de la propia vida mental. 
Paracelso afirma que si un hombre pudiera ver pintados sus afios pasados, 

223 lnternationale Klinische Rundschau, III (1889). 891·893. 
224 Arthur Schnitzler, Wiener Klinische Rundschau, IX (1895), 662-663, 679-680, 696-697. 
225 Ver la obra de Olga Schnitzler Spiegelbild der Freundschaft, Salzburg, Residenz 

Verlag, 1962. 
226 Arthur Schnitzler, «Anatol» (1889), en Gesammelte Werke, I. Abt. Die Thea. 

terstilcke, Berlin, S. Fischer, I (1912), 9-107. 
22:1 Arthur Schnitzler, «Paracelsus» (1892), en Gesammelte Werke, I. Abt. Die 

Theaterstilcke, Berlin, S. Fischer, II (1912), 957. 
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dificilmente los reconoceria, «porque la memoria engafia casi tanto como 
la esperanza» y siempre estamos representando un papel incluso en las 
materias mas profundas. El Paracelsus de Schnitzler da asi una imagen de 
la hipnosis y la vida mental muy distinta de la que presentan los estudios 
sobre la histeria de Breuer y Freud. Estos dos parecen tomar las revela
ciones de sus sujetos hipnotizados en su sentido literal, y construian sus 
teorias sobre esta base, mientras que Schnitzler destaca siempre el ele
mento creador y de representaci6n de un papel que esta implicito en la 
hipnosis y la histeria. 

Las semejanzas entre Schnitzler y Freud no se deben sobrevalorar. 
Si Freud introdujo el metodo de la libre asociaci6n en psicoterapia, 
Schnitzler fue uno de los primeros en escribir una novela completa en 
el estilo de la «corriente de conciencia» 228. Comun a ambos autores fue 
su interes por los suefios. Se dice de Schnitzler que registr6 los suyos 
propios y que hizo amplio uso de este motivo en sus obras. En sus 
novelas, la gente tiene suefios en los que se distorsionan y entremezclan 
los acontecimientos recientes, los recuerdos pasados y las preocupaciones 
actuales en multiples variedades. Pero no existe ninguno de los «simbolos 
freudianos», y a pesar de su belleza y riqueza artisticas, estos suefios pro
porcionan poco material para interpretaciones psicoanaliticas. La misma 
independencia del psicoanalisis de Freud se demuestra en la novela de 
Schnitzler Frau Beate, historia de incesto entre un joven y su madre 
viuda 229. En ella no se hace ninguna referencia al complejo de Edipo 0 a 
situaciones infantiles; una extraordinaria combinaci6n de circunstancias 
hace que el resultado parezca casi inevitable. 

La Primera Guerra Mundial hizo que muchos hombres reflexionaran 
sobre la tragedia en que tomaban parte. Freud concluy6 sus Pensamientos 
para los momentos de guerra y muerte, donde afirmo que los instintos 
agresivos son mas fuertes de 10 que podia suponer la civilizaci6n con tem
poranea, considerando como problema principal el del manejo y canaliza
ci6n de la agresividad 230. Schnitzler neg6 la importancia del odio: ni los 
soldados, ni los oficiales, ni los diplomaticos, ni los hombres de Estado 
odian reaImente al enemig0 231• El odio es introducido artificialmente en 
la opinion publica por la prensa. Las verdaderas causas de la guerra son 
la malevolencia de unos cuantos individuos que tienen intereses creados 
en la misma, la estupidez de algunos hombres encaramados al poder que 
recurren a la lucha armada para resolver los problemas que tendrian 
solucion de otro modo y, sobre todo, la incapacidad de las masas para ver 

228 Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl, Berlin, S. Fischer, 1901. 
229 Arthur Schnitzler, Frau Beate und ihr Sohn (Novella), Berlin, S. Fischer, 1913. 
230 Sigmund Freud, «Zeitgemasses tiber Krieg und Tod», Imago, IV (1915), 1-21. 

Standard Edition, XIV, 275-300. 
231 Arthur Schnitzler, Ueber Krieg und Frieden, Estocolmo, Bermann-Fischer 

Verlag, 1939. 
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la imagen verdadera de aquella. Finalmente se impone una ideologia de 
la guerra mediante alegatos pseudofilosoficos y pseudocientificos, y falsos 
imperativos politicos, dichos en un vocabulario dot ado de gran carga emo
cional. La prevenci6n de la guerra, decia Schnitzler, entrafia la erradica
cion de toda posibilidad de aprovechamiento de la misma, la existencia 
de un Parlamento de Naciones permanente para resolver los problemas 
que suelen conducir a ella, el desenmascaramiento de la ideologia de la 
guerra, y el silenciamiento de quienes. trafican con ella. 

Despues de la Primera Guerra Mundial, la nueva generacion austriaca 
desprecio a Schnitzler como prototipo de «espiritu corrompido de la mo
narquia decadente» y de «la vida frivola de la clase ociosa vienesa». En 
1927 public6 un opusculo, El espfritu en el trabajo y el espfritu en la 
accion, curio so ensayo sobre la tipologia de distintas variedades de homo. 
bre tales como el poeta, el filosofo, el sacerdote, el periodista, el heroe, 
el organizador, el dictador, etc.232. Otra colecci6n de pensamientos y frag
mentos habrian requerido unicamente una pequefia organizacion para 
formar las lineas generales de una filosofia 233. Schnitzler se revelo como 
mucho menos esceptico de 10 que hacian pensar sus primeros trabajos 
literarios. Se manifesto en contra de la teoria del determinismo universal. 
Veia la libertad de la voluntad no solo como la base de la moralidad, 
sino tambien de la estetica; expresaba su creencia en la existencia de 
Dios, aunque en terminos velados. 

Tanto Freud como el se vieron afligidos por los sufrimientos fisicos 
al final de su vida, causados en aquel por el cancer y en este por una 
otosclerosis. En estos dolorosos ultimos afios, Schnitzler escribi6 la nove
la considerada generalmente como su obra maestra, Huida en las tin ie
bIas: en ella se describe de tal forma el estado subjetivo de la mente es
quizofrenica de un hombre que se hace inteligible el desarrollo de su 
enfermedad hasta el momenta en que asesina a su hermano medico 234. 

Freud advertia ciertas semejanzas entre su pensamiento y el de Schni
tzler, pero este, a pesar de toda su admiracion por los escritos de aquel, 
destacaba su desacuerdo con los dogmas principales del psicoanalisis 235. 

Ambos exploraron en realidad, cada uno a su modo, el mismo campo, 
pero llegaron a conclusiones diferentes. Es facil imaginar el tipo de psi
cologia profunda que Schnitzler pudo idear: habria destacado el papel 
de la representacion y el elemento engafioso de la hipnosis y de la his
teria, la poca fiabilidad de la memoria, la funcion mitopoetica del incons-

232 Arthur Schnitzler, Der Geist im Wort und der Geist in der Tat, Berlin, 
S. Fischer, 1927. 

233 Arthur Schnitzler, Buch der Spriiche und Bedenken. Aphorismen und Frag
mente, Viena, Phaidon·Verlag, 1927. 

234 Arthur Schnitzler, Flucht in die Finsternis, Berlin, S. Fischer, 1931. 
235 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, III, Nueva York, Basic 

Books, 1957, pag. 84. 
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ciente, el elemento tematico (mas que simb6lico) de los suefios, y el com
ponente de autodecepci6n (mas que de agresi6n) en el origen de la guerra. 
Habria escrito tam bien ensayos filos6ficos en un estilo menos pesimista 
que Freud. Somas igualmente lib res de especular acerca de las posibilida
des literarias de Freud si hubiera dejado la medicina para desarrollar su 
gran talento como escritor. Emmy von N., Elisabeth von R., y la joven 
Dora se habrian convertido en heroinas de historias cortas escritas a 10 
Schnitzler. Las obsesiones del hombre-lobo hubieran dado lugar a una 
novela angustiosa al estilo de Hoffmann, y el relato sobre Leonardo da 
Vinci habria eclipsado la ficci6n hist6rica de Merezhkovsky. Una novela 
de Freud sobre el padre cruel y la horda habria llevado a la perfecci6n 
el genero literario de la novela prehist6rica que los hermanos Rosny 
hicieron popular en Francia, aunque Freud 10 hubiera concebido mas 
seglin el estilo del Regenmacher de Hesse 236. La historia de Moises habria 
sido una novela comparable a las biblicas de Shalom Asch y Thomas Mann. 
Habria quedado entonces para los discipulos de Schnitzler el trabajo de 
analizar tales escritos y reconstruir el sistema psico16gico implicito en 
ellos. Freud, sin embargo, obvi6 esta posibilidad, ya que eligi6 la psico
logia, con el prop6sito de unir a la ciencia el sistema de intuicion y cono
cimiento psico16gico que poseian los grandes escritores. 

LA OBRA DE FREUD: I. - DE LA ANATOMiA MICROSc6PICA A LA NEUROLOGfA 

TE6RICA 

Se han contado tantas cosas de la obra de Freud que no haremos aqui 
mas que una revisi6n somera, prestando atenci6n especial a sus fuentes, 
a su relaci6n con la ciencia contemporanea y particularmente a su linea 
de evoluci6n. 

Los primeros historiadores del psicoanalisis dividieron la carrera cien
tifica de Freud en un periodo prepsicoanalitico y otro psicoanalitico. Le 
consideraban como un neurologo que abandono su primera vocaci6n para 
descubrir una nueva psicologia. Luego se reconocio la necesidad de cono
cer el primer periodo para comprender completamente el origen del 
psicoanalisis. Un examen aun mas detallado de los hechos revela la exis
tencia de una linea definida de evolucion a 10 largo de todo eI periodo 
prepsicoanalitico. 

Cuando el estudiante de diecinueve afios Sigmund Freud comenzo sus 
investigaciones en el Instituto de Anatomia Comparada del profesor Claus, 
se comprometio a una carrera especialmente exigente. El trabajo con el 
microscopio era una escuela de ascetismo y abnegacion cient!ficos. Agas-

236 Hermann Hesse, Der Regenmacher, en Das Glasperlenspiel, II, Zurich, Fretz 
y Wasmuth, 1943, pags. 261-328. 
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siz ha descrito bien el largo y arduo entrenamiento de los ojos, de la 
mana y del intelecto necesarios para trabajar con eficacia en el micros

copio 0 el telescopio: 

Creo que la gente no se da cuenta por 10 general de las dificultades de la obser
vacion al microscopio, 0 de la enorme y penosa preparacion necesaria para educar 
simplemente los organos de la vista y el tacto para el trabajo... Parece una cos a 
facil sentarse y mirar los objetos a traves de un cristalque 10 aumenta todo; pero 
en la investigacion microscopica existen campos tan oscuros que el estudiante debe 
observar una dieta especial antes de comenzar su estudio, para evitar que incluso 
el latido de las arterias pueda alterar la firmeza de su mirada, y tener el sistema 
nervioso en excitacion tan tranquila que toda su figura perrnanezca durante horas en 
rigida obediencia a su mirada fija y concentrada 237. 

Muchas veces se requieren afios de practica para que el joven cient!
fico pueda realizar su primer descubrimiento y, como sefialo Agassiz, la 
obra de toda la vida de un cientifico puede. resumirse en una frase 238

• 

Pero ni aun los adeptos a este metodo fueron inmunes contra el auto
engafio: Haeckel describi6 e ilustro configuraciones imaginarias que con
firmaban sus teorias y que Ie condujeron a ser acusado de fraude, Meynert 
hallo tractos ilusorios en la sustancia cerebral, y varias generaciones de 
astr6nomos vieron y levantaron mapas de los «canales» de Marte. 

A los estudiantes jovenes se les asignaba generalmente un pequefio 
campo de investigaci6n para que trabajaran, tanto para probar su capaci
dad como can vistas a los resultados. La primera. investigaci6n de Freud 
fue sOQre la estructura gonadica de la anguila. Jones cuenta c6mo diseco 
unas cuatrocientas anguilas sin poder llegar a ninguna conclusion defini
tiva. A pesar de ello, Claus qued6 satisfecho con su trabajo y 10 present6 
a la Academia de Ciencias, aunque Freud no estaba demasiado confor
me 239. (Parece ser que el ambicioso joven todavia no habia comprendido 
la esencia de la investigaci6n microsc6pica). 

Durante los seis afios que paso en el laboratorio de Brlicke, Freud 
hizo investigaciones de gran cali dad sobre temas limitados. En aquella 
epoca la anatomia del cerebro era un campo recientemente abierto, en el 
que estaba al alcance de cualquier investigador diligente el hacer alglin 
descubrimiento. Por entonces habia tres enfoques posibles: la investiga-

237 Louis Agassiz, Methods of Study in Natural History, 14.a ed., Boston, Houghton, 
Mifflin and Company, 1882, pags. 296-298. 

238 Agassiz dijo: «He demostrado que existe una correspondencia entre la su
cesi6n de los peces en los periodos geologicos y los diferentes estadios de su creci
miento en el huevo. Esto es todo». En cuanto a Karl Ernst von Baer, la obra de su 
vida esta condensada en esta frase: «Todos los animales proceden de huevos: y esos 
huevos son identicos en el comienzo». 

239 Sigmund Freud, «Beobachtungen liber Gestaltung und feineren Bau der als 
Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals», Sitzungsberichte der Kaiserlichen Aka
demie der Wissenschaften, LXXV, Secci6n I (1877), 417-431-
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cion de rutina de casos nuevos con tecnicas corrientes; el perfecciona
mien to de una tecnica nueva (como un microtomo 0 un agente colorante) 
para proporcionar nuevas posibilidades a los estudios; y la conceptualiza
cion (enfoque adoptado por quienes presentaron la teoria de la neurona). 
Freud intento los tres enfoques por turno. Comenzo con una investigaci6n 
limitada sobre ciertas celulas de la medula espinal de un genero de pez, 
el Petromyzon 240. Tambien aqui quedo el maestro mas satisfecho que el 
alumno con los resultados. Una caracteristica destacable es la alta calidad 
del estilo en que fue escrito este trabajo tecnico. Despues, Freud dirigio 
sus investigaciones a las regiones menos conocidas del sistema nervioso. 
De este tipo fue su trabajo sobre el corpus restiforme y sobre el nueleo 
del nervio acustico. Con investigaciones semejantes se estaban dando a 
conocer estudiosos como August Forel y Constantin von Monakow en el 
mundo neurologico. En relaci6n con el segundo enfoque, Freud introdujo 
un metoda de coloracion con cloruro de oro que, sin embargo, no produjo 
resultados uniformes y, por tanto, no fue adoptado ampliamente 241. Desde 
el punto de vista conceptual, escribio un trabajo «Sobre la estructura de 
los elementos del sistema nervioso», que algunos historiadores consideran 
como una anticipacion de la teoria de la neurona 242. 

Durante sus tres anos de residencia en el Hospital general de Viena 
entr6 por primera vez en contacto con los pacientes, y ella hizo que 
cambiara la orientacion de sus investigaciones. Fue el periodo de sus 
pruebas con la cocaina, durante el cual experimento tambien con el me
todo anatomoclinico, comparando los diagnosticos clinicos con los hallaz
gos de la autopsia. Se mostro habil en este campo y publico tres de los 
casos que diagnostic6 en 1884 243,244,245. 

En el periodo siguiente, despues de abandonar el Hospital general y 
el lab oratorio de Meynert, Freud abordo el campo a la neurologia pura
mente clinica. En aquella epoca el neurologo dependia fundamental mente 
del hospital 0 de la institucion en 10 relativo a los pacientes. Freud asu-

240 «Ueber den Ursprung der hinteren Nervenwurzeln im hinteren Rtickenmark 
Ammocoetes (Petromyzon Planeri)>>, Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissen
schaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, LXXV, Secci6n III 
(1877), 15-27. 

241 Sigmund Freud, «Eine neue Methode zum Studium des Faserverlaufes im 
Centralnerven-system», Archiv fiir Anatomie und Physiologie, Anatomische Abt. 
(1884), 453-460. 

242 Sigmund Freud, «Die Struktur der Elemente des Nervensystems», Jahrbiicher 
fiir Psychiatrie, V (1884), 221-229. 

243 Sigmund Freud, «Ein Fall von Himblutung mit indirekten basalen Herdsymp
tomen bei Skorbut», Wiener Medizinische Wochenschrift, XXXIV (1884), 244-246, 276-279. 

244 Sigmund Freud, Ein Fall von Muskelatrophie mit ausgebreiteten Sensibili
tatsstOrungen (SyringomyeIie»>, Wiener Medizinische Wochenschrift, XXXVI (1886), 
168-172. 

245 Sigmund Freud, «Akute multiple Neuritis der Spinalen- und Himnerven», 
Wiener Medizinische Wochenschrift, XXXVI (1886), 168-172. 
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mi6 la direccion del Departamento de neurologia del Instituto Kassowicz, 
donde examino tantos ninos con paralisis cerebral que se convirtio en un 
especialista de esta materia. En 1891 pudo publicar, con Oscar Rie, un 
estudio de treinta y cuatro casos de hemiplejia en paralisis cerebral 246. 

En el senalaba la existencia de dos tip os extremos, el uno de aparicion 
aguda de la paraiisis, y el otro de aparicion gradual con corea, y todas 
las posibles combinaciones intermedias de sintomas. He aqui un ejemplo 
de 10 que Freud denomino mas tarde series complementarias. 

En 1891 publico un libro sobre la afasia dedicado a Josef Breuer 247. 

La obra fue, durante mucho tiempo, dada de lado por los psicoanalistas; 
solo posteriormente fue considerada como un hito en la historia del es
tudio de la afasia y un anticipo de los conceptos psicoanaliticos poste
riores. En realidad, es mas faci! valorar su significado en la evoluci6n de 
Freud que en la historia de la afasia. En aquella epoca habia una abun
dancia enorme de literatura sobre este tema, hoy dificilmente accesible; 
muchas de esas obras estaban escritas en el estilo de la mitologia cerebral 
contemporanea. Las teorias entonces predominantes sobre la afasia, como 
las de Wernicke y Lichtheim, se basaban en la hipotesis de que las ima
genes sensoriales se almacenan en ciertos centros del cerebro, y de que 
son las lesiones de estas zonas la causa de la afasia. A principios de la 
decada de 1880, Heymann Steintha1 248 propuso 10 que en la actualidad se 
podria calificar de teoria dinamica de la afasia, pero, por tratarse de un 
lingliista, fue ignorado por los neuropatologos 249. Los historiadores de la 
afasia 250 senalan que desde la epoca de Bastian hasta la de Dejerine se 
reconoci6 gradualmente el influjo de los factores dinamicos de la afasia. 
En su monografia, Freud prefigur6 los conceptos de Dejerine; fue pro
bablemente el primer investigador del continente en referirse al trabajo 
de Hughlings Jackson, y el que introdujo y definio el termino «agnosia». 
Parece ser que no considero este trabajo como una contribucion impor
tante al problema de la afasia; era una discusion te6rica sin nuevas ob
servaciones clinicas 0 nuevos hallazgos patologicos. La afirmaci6n tradi-

246 Sigmund Freud y Oscar Rie, Klinische Studie iiber die halbseitige Cerebralliih
mung der Kinder, Viena Deuticke, 1891. 

247 Sigmund Freud, Zur Auffassung der Aphasien. Bine kritische Studie, Leipzig 
y Viena, Deuticke, 1891. 

248 H. Steinthal, Binleitung in die Psychologie der Sprachwissenschaft, 2.a ed., 
Berlin, Dtimmler, 1881. 

249 La importancia de la teoria de Steinthal fue resaltada por Henri Delacroix 
«Linguistique et psychologie», Journal de Psychologie, XX (1923), 798-825; Le Langage 
et la pensee, Paris, Alean, 1924, pags. 493-494. Ver tambien OUo Marx, «Aphasia Studies 
and Language Theory in the 19th Century», Bulletin of the History of Medicine, XL 
(1966), 328-349. 

250 Andre Ombredane, L'Aphasie et l'elaboration de la pensee explicite, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1951, pags. 107-109. 
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cional de que el libro no tuvo exito en absoluto y no fue citado nunca 
por los autores posteriores es, al menos, una exageracion 251. 

En 1892 un alumno de Freud, Rosenthal, publico en su tesis medica 
cincuenta y tres observaciones de casos de formas diplejicas de panilisis 
cerebral observados en el servicio de su maestro 252. En 1893 el propio 
Freud expuso su concepto de diplejia cerebral en los ninos 253. Una recen
si6n an6nima del libro arguy6 que Freud habia descrito la anatomia pato
l6gica de ese estado basillldose no en sus propias observaciones, sino en 
una compilacion de los hallazgos de otros autores, 10 que privaba de 
convicci6n a sus interpretaciones fisiopato16gicas, porque la relacion su
gerida entre ciertos grupos de sintomas y ciertos factores etiologicos no 
estaba suficientemente apoyada por los hechos 254. En cambio, Pierre Ma
rie dio el mas alto valor al estudio de Freud, y este escribio un trabajo 
en frances sobre el mismo tema para la Revue Neurologique 255. 

La reputaci6n de Freud como especialista en paralisis cerebral quedo 
tan firmemente asentada que Nothnagel Ie pidio que escribiera una mono
grafia sobre el tema, que apareci6 retrasada en 1897256. Este trabajo fue 
objeto del aprecio, en Francia, de Brissaud y Raymond 251. En Belgica, las 
teorias de Freud sobre la paraIisis cerebral y su c1asificaci6n en subfor
mas fue criticada por Van Gehuchten, quien las tacho de concepcion 
artificial carente de base anatomopatologica alguna 258. Todos estos hechos 
tienen interes, porque muestran que Freud, tambien en su periodo neuro
logico, recibio tanto honores como criticas, contrariamente a la afirma
cion de que durante la epoca en que fue neurologo no recibio mas que 
honores, que se convirtieron en insultos tan pronto como se dedico al 
estudio de la neurosis. Freud se mostr6 inclinado, desde el comienzo, a 
hacer audaces generalizaciones que daban lugar a las criticas. 

251 Jones dice que en las librerias inglesas no habia ningun volumen del libro 
sobre la afasia de Freud, y que esto no habia sido mencionado por Head. El autor 
investig6 en dos bibliotecas de Londres, la del British Museum y la del Well come 
Historical Museum, y ha1l6 que ambas poseian un ejemplar de la edici6n alemana 
original. EI nuevo concepto de agnosia de Freud es reconocido por Henri Head, 
Aphasia and Kindred Disorders of Speech, I, Cambridge, Cambridge University Press, 
1926, pag. 105. EI libro de Freud fue citado, entre otros autores, por Henri Bergson, 
en Matiere et Memoire, Paris, Alcan, 1896, pag. 131. 

252 Emil Rosenthal, Contribution a ['etude des diplegies cerebrales de l'enfance, 
These Med. Lyon, num. 761, 1892-1893. 

253 Sigmund Freud, Zur Kenntniss der cerebralen Diplegien des Kinderalters, 
Leipzig y Viena, Deuticke, 1893. 

254 Internationale Klinische Rundschau, VII (1893), 1209. 
255 Sigmund Freud, «Les Diplegies cen!brales infantiles», Revue Neurologique, I 

(1893), 177-183. 
256 Sigmund Freud, «Die infantile CerebralUihmung», en Hermann Nothnagel, Spe

zielle Pathologie und Therapie, IX, II torno, Viena, Alfred Holder, 1897. 
251 Citado por Van Gehuchten en el articulo siguiente. 
258 Van Gehuchten, «Contribution it l'etude du faisceau pyramidal», Journal de 

Neurologie et d'Hypnologie, I (1897), 336-345. 
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Vemos asi que durante los veinte anos de su periodo prepsicoanalitico 
siguio una larga linea de evolucion, pasando de la anatomia microscopica 
a la neurologia anatomoc1inica, y de esta a la neurologia puramente cli
nica, e incluso al tipo de neurologia teorica no c1inica manifestado en su 
trabajo sobre la afasia. Esta ultima tendencia alcanzada su cuspide con 
el Proyecto de psicologfa cientifica, sobre el que volveremos a continua
cion. 

LA OBRA DE FREUD: n.-LA BUSQUEDA DE UN MODELO PSICOL6GICO 

Hay dos formas de construir una teoda psicologica. La primera es 
reunir hechos y hallar facto res comunes de los cuales deducir leyes y gene
ralizaciones. La segunda es construir un modelo teo rico y ver si los hechos 
se ajustan a el, para modificarlos si es necesario. Siguiendo una tendencia 
comun en su epoca, la preferencia de Freud fue por este segundo camino. 
Entre los autores que intentaron correlacionar las funciones psicologicas 
can la estructura del cerebro destaco Meynert, quien por desgracia muchas 
veces se deslizo a la mitologia cerebral. Otros, inspirados, por la psico
fisica de Fechner, postularon la existencia de una energia nerviosa basa
dos en el modelo de la energia fisica, y trataron de expresar los fenome
nos mentales en terminos de esa hipotetica energia nerviosa. Aun hubo 
intentos mas atrevidos de interpretar los fenomenos mentales basandose 
tanto en la anatomia cerebral como en la energia nerviosa. 

Freud dedico gran cantidad de tiempo y puso un empeno maximo 
en elaborar un modelo teorico de ese tipo. En su correspondencia con 
Fliess se inc1uye un estudio de 1895 conocido como Proyecto de psicologfa 
cientifica 259. Los estudiosos del psicoanalisis estan de acuerdo en dos 
hechos: primero, que este modele es muy artificial y segundo, que nos 
puede ayudar a comprender el origen de ciertos conceptos psicoanaliticos. 
La idea principal del Proyecto es la de la correlaci6n de los procesos 
psicologicos con la distribuci6n y circulacion de cuantias- de energia a 
traves de ciertos elementos materiales, que sedan hipoteticas estructuras 
cerebrales. 

La energia denominada cuantia por Freud es igual a las sumas de 
excitaci6n procedente bien del mundo exterior, mediante los organos sen
soriales, bien del mundo interior, es decir, del cuerpo. La cuantia esta 
regida por· dos principios: inercia, que es la tendencia a la descarga com
pleta de la -energia; y constancia, que es la tendencia a mantener cons
tante la suma de excitaciones. 

259 Publica do primero como Entwurf einer Psycho logie, en la obra de Sigmund 
Freud Aus den Anjiingen-der Psychoanalyse, Londres, Imago Publishing Co., 1950, 
paginas 371-466; Sigmund Freud, Tile Origins of Psychoanalysis, pags~ 347-445. 
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Las elementos materiales de Freud eran las neuronas, de las que pos
tulo tres tipos. Las neuronas fi reciben cuantias de excitacion del mundo 
exterior, pero no retienen la corriente, porque estan reguladas por el 
principio de inercia. Las neuronas psi reciben cuantias de excitacion bien 
del cuerpo 0 bien de las neuronas fi, pero como estan regidas por el prin
cipio de constancia retienen restos de cualquier estimulo adquirido; cons
tituyen, por tanto, el sustrato de la memoria. Las neuronas omega reciben 
cuantias de estimulo del cuerpo y de las neuronas fi, y tienen la peculia
ridad de transformar la cantidad en calidad, debido a un periodo de movi
miento; constituyen el sustrato de la percepcion. EI principio de placer
displacer se explica en el sentido de que el displacer es una elevacion y 
el placer una descarga del nivel de cantidad. 

El yo es una organizacion de neuronas dotadas de una reserva cons
tante de cuantia y capaces de inhibir la excitacion. Proporciona asi un 
criterio de realidad; la comprobacion de la realidad equivale a una in
hibicion por el yo. 

Freud distinguio entre un proceso primario y otro secundario. En el 
primario, una cuantia de excitacion estimulaba las imagenes de la me
moria en las neuronas psi y a continuacion revertia a las neuronas omega, 
evocando una alucinacion; en este proceso, la energia era libre y movil. 
En el secundario, la energia era tonica y limitada, y las alucinacianes se 
{;ompr{)baban mediante inhibici6nporel yo. 

Estos son algunos de los principios basicos del Proyecto de 1895; se 
desarrollaban dentro de un sistema extraordinariamente complejo, con el 
que se daba explicacion a casi todas las funciones psicologicas y a varias 
manifestaciones psicopatologicas. 

Para hacer inteligible el Ptoyecto hay que colocarlo en su contexto, 
es decir, en la larga linea de evolucion que habia comenzado con Herbart. 
En el curso del siglo XIX, la anatomia y fisiologia cerebrales se constru
yeron sobre una base cientifica y experimental, pero existia tambien una 
Unea paralela de anatomofisiologia cerebral especulativa, que en la ultima 
parte del siglo fue denominada Hirnmythologie (mitologia del cerebro). 
Curiosamente, en ocasiones fueron los mismos estudiosos que patrocina
ban la anatomofisiologia cientffica del cerebro los que incurrieron en la 
mitologia cerebral, aunque se consideraban como "positivistas» y despre
ciaban la filosofia de la naturaleza. EI Proyecto de Freud no es sino un 
ultimo resurgir de esta secuencia especulativa. Su filosofia dinamico-espe
culativa inicial puede remontarse hasta Herbart, y la mayor parte de sus 
teoriasenergeticas hasta Fechner 260. El principio de inercia y el de cons
tancia son muy semejantes a 10 que Fechner llamaba estabilidad absolu~ 
ta y estabilidad aproximada. Fechner habia establecido ya una relacion 

2W Ver la obra de H. F. Ellenberger «Fechner and Freud», Bulletin of the Mennin
ger Clinic, XX (1956), 201-214. 
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entre el principio de placer-dis placer y la idea de aproximaclOn y retira
da de la estabilidad; el mismo autor equiparaba la cualidad de la percep
cion a la periodicidad de un movimiento estable. Estos principios fechne
rianos fueron completados posteriormente por Heinrich Sachs con su 
supuesta ley de la cantidad constante de energia psiquica: "La suma de 
las tensiones de todas las olas moleculares presentes es, dentro de ciertos 
limites de tiempo, en el mismo individuo, aproximadamente canstante» 261. 

Las atras tres fuentes principales del Proyecto san Brlicke, Meynert y 
Exner. Asi se ha demostrada en un estudia de Peter Amacher 262. 

Brlicke fue una de las estudiasas que redujeron la psicalagia a la 
neuralagia y explicaran toda el funcianamienta del sistema nerviasa coma 
una cambinacion de reflejas 263. La estimulacion de los organas sensitivas 
determina unas cantidades determinadas de excitacion,· que san transmi
tidas par el sistema nerviasa, transferidas de celula a celula y muchas 
veces acumuladas en ciertas centras hasta que pueden ser descargadas 
en forma de mavimientas. Brlicke, al igual que Meynert y Exner, descri
bio las pracesas mentales indiferentemente en terminas fisicos y psica
logicos. 

Meynert describio tambien las pracesas psicalogicas en terminas de 
cantidades de excitacion y de neuralagia de las reflejas, aunque de farma 
mas elaborada que Brlicke 264. Tamo de Herbart y de las empiricas ingle
ses la dactrina del asociacionismo, pero la reduja a una neurologia de 
reflejas semejante a. la de Brlicke, y a sus prapias canceptas sobre la 
estructura y funcianamienta del cerebra. Distinguia dos tipas de respues
tas reflejas, las determinadas desde el nacimiento., que siguen caminos 
subcarticales, y las adquiridas, que van par vias corticales. Existen haces 
de asaciacianes entre las centras carticales, y cuando un grupa de excita
cion llega simultaneamente a das centras, se abre un camino. cartical y 
tiene lugar un fenomeno de induccion, el cancamitante fisico de una asa
ciacion y una funcion logica elemental. Tales experiencias, que comienzan 
el primer dfa de la vida, desarrollan un sistema de caminas carticales 
(es decir, de asociacianes) que constituyen el yo. primario, es decir, el 
nucleo de Ia individualidad. Posteriarmente se constituye un yo secunda
rio, cuya funcion es contralar al primario, y que es la superestructura 
de los procesos mentales ordenados. Como clinico, Meynert describio la 
amentia, condicion mental caracterizada por alucinaciones y delirios in-

261 Heinrich Sachs, Vortrage ilber Bau und Thatigkeit des Grosshirns und die 
Lehre von der Aphasie und Seelenblindheit fur Aerzte und Studierende, Breslau, Preuss 
und Junger, 1893, pag. 110. 

262 Peter Amacher, Freud's Neurological Education and Its Influence on Psychoana
lytic Theory, publicado en el volumen IV, num. 4, de Psychological Issues, Nueva 
York, International Universities Press, 1965. 

263 E. Briicke, Vorlesungen uber Physiologie, 2 vols., Viena, Braumuller, 1876. 
264 Theodore Meynert, Klinische Vorlesungen uber Psychiatrie, Viena, Brau

mUller, 1890. 
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coherentes, que reproduce un estado de confusion infantil en que no 
existe control por parte del yo. Equiparo la actividad cortical del sueno 
con la que produce la amentia. 

Exner, el tercero de los maestros neurologicos de Freud, publico en 
1894 su Entwurf, considerado como una sintesis de los sistemas de Brii
cke y Meynert 265. En el intervalo, sin embargo, habia aparecido la teoria 
de la neurona, y Exner discutio las cantidarjes de excitacion que podrian 
ser transferidas en las uniones entre las neuronas, donde el creia que 
tenia lugar la suma de las excitaciones. Suponia tam bien que las uniones 
podian ser modificadas en vida del individuo, mediante la excitacion si
multanea de dos celulas. Exner denomino al proceso Bahnung (canaliza
cion) y afirmo que mediante ella excitacion simultanea de dos celulas 
corticales abriria un camino nervioso entre elIas y transferiria la excita
cion de una a la otra, por 10 que alguna de elIas estaria posteriormente 
cargada de excitacion. Describio los centr~s de la emocion, en particular 
el del dolor 0 displacer. Bajo el nombre de instintos describio las aso
ciaciones existentes entre los centros de las ideas y la emocion. Desarrollo 
ampliamente su psicologia neurologica, dando explicaciones de la percep
cion, el juicio, la memoria, el pensamiento y otros procesos mentales. 

El Proyecto de Freud de 1895 puede concebirse como un desarrollo 
logico de las teorias de sus predecesores, en particular de sus maestros 
Briicke, Meynert y Exner. Es el resultado y legado de un siglo de mito
logia del cerebro, probablemente porque su autor 10 abandono tan pronto 
como 10 termino. Pero muchas de las ideas formuladas en el aparecerian, 
bajo formas nuevas, en las posteriores teorias psicoanaliticas. 

LA OBRA DE FREUD: III. - LA TEORiA DE LAS NEUROSIS 

Las circunstancias que llevarona Freud a idear una nueva teoria de 
las neurosis conciernen tanto al Zeitgeist como a experiencias suyas per
sonales especificas. AI pasar de la neuroanatomia a la neurologia anatomo
clinic a, y de esta a un concepto dinamico de las neurosis, Freud siguio 
un patron contemporaneo del que son muestra tambien. Charcot, Forel y 
posteriormente Adolf Meyer. Laneuropatologia (en aquella epoca com
pletamente distinta de la psiquiatria) comenzaba a ser una especialidad 
medica de moda. Dos experiencias personales orientaron a Freud por 
este camino: su visita a Charcot, y la historia de Anna 0., la paciente de 
Breuer. 

Freud vio el punto de partida del psicoanalisis en la experiencia de 
Breuer con Anna O. Rasta la fecha, el relato mas elemental sobre el 

265 Sigmund Exner, Erztwurf zu einer. physiologischen Er.kliirl1ng der. psychischen 
Erscheinungen, Viena, Deuticke, 1894. 
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psicoanalisis comienza con lahistoria de aquella joven «cuyos numerosos 
sintomas histericos desaparecieron uno tras otro, seglin Breuer conseguia 
hacer' que ella los evocara en las circunstancias especificas que habian 
conducido a su aparicion». El velo de leyenda que rodea esta historia 
solo ha sido parcialmente descorrido por la investigacion objetiva. 

Ernest Jones ha revel ado el nombre real de la paciente: Bertha Pap
penheim (1860-1936). Su vida se conoce gracias a una breve nota biogra
fica public ada despues de su muerte 266 y a una corta biografia escrita 
por Dora Edinger 267. Pertenecia a una antigua y distinguida familia judia. 
Su abuelo, Wolf Pappenheim, era una personalidad del ghetto de Press
burg, y su padre, Siegmund Pappenheim, un conocido comerciante de 
Viena. Poco se sabe de su infancia y juventud. Rabia recibido una educa
cion refinada, hablaba ingles perfectamente, y leia frances e italiano. 
Seglin su propio relato, lIevo la vida normal de una joven dama de la 
alta sociedad vienesa, ocupada por la labor de costura y por las activida
des fuera de casa, entre las que se incluia la hipica. En la nota biografica 
de 1936, nada se dice de ninguna enfermedad nerviosa en su juventud. Se 
sabe que, tras la muerte de' su padre, ella y su madre abandonaron Viena 
para establecerse en Frankfurt del Main, donde Bertha se sintio cada 
vez mas interesada por la asistencia social. A finales de la dec ada de 1880 
comenzo a desplegar una gran actividad filantropica. Durante unos doce 
anos dirigio un orfanato judio de Frankfurt. Viajo por los paises bal
canicos, el Oriente Proximo y Rusia, para investigar la prostitucion y la 
trata de blancas. En 1904 fundo la lildischer Frauenbund (Liga de Mujeres 
Judias) y en 1907 creo una institucion de ensenanza .afiliada a dicha orga
nizacion. Entre sus numerosos escritos hay historias cortas, piezas teatra
les sobre temas sociales, relatos de viajes, y estudios sobre Iii. situacion 
de la mujer judia y sobre la criminalidad entre los judios. En sus ultimos 
anos reedito antiguos trabajos religiosos judios en forma modernizada, y 
una historia de sus antepasados con extensas tab las genealogicas. Racia 
el fin de su vida estaba considerada como una persona muy religiosa, 
estricta y autoritaria, completamente desinteresada y dedicada a su tra
bajo, que habia conservado de su educacion vienesa un VIvo sentido del 
humor, el gusto por la buena mesa y el amor por la belleza, y que poseia 
una impresionante coleccion de bordados, porcelanas y cristaleria. Murio 
en marzo de 1936, 10 bastante pronto como para escapar al destino de 
martir, pero 10 suficientemente tarde como para ver el inminente exter
minio de su gente y la destruccion de la obra de toda su vida. Despues 

266 Bliitter des Judischen Frauenbundes, voL XII, nuIil; 7-8, julio-agosto 1936,nu
mero especial dedicado a Bertha Pappenheim. 

267 Dora Edinger, Bertha Pappenheim, Leben ul1d Schriften, Frankfurt-am-Main, 
Ner-Tamid-VerIag, 1963. Traducci6n inglesa, Bertha Pappenheim, Freud's Anna 0., 
Highland Park, III., Congregation Solei, 1968. 



554 Descubrimienio del inconsciente 

de la dominacion nazi fue recordada como una figura casi legendaria, 
hasta el pun to de que el gobierno de Alemania Occidental honro su memo
ria en 1954, poniendo en circulacion un sello de correos con su imagen. 

Existe una gran distancia entre las descripciones de la filantropo judia 
y asistente social Bertha Pappenheim, y las de la paciente histerica de 
Breuer, Anna O. Nada en la biografia de la primera nos permitiria adivi
nar que era Anna 0., y nada en la historia de esta, a su vez, nos permite 
adivinar que seria famosa como Bertha Pappenheim. Si Jones no hubiera 
revelado la identidad de las dos figuras, es facil que nadie la hubiera des
cubierto 268. En cuanto a la historia de Anna 0., existen dos versiones, 
una dada por Breuer en 1895 269 y la otra por Jones en 1953710. 

Seglin Breuer, Fraulein Anna O. era una joven atractiva e inteligente, 
dotada de una fuerte voluntad y mucha imaginacion. Aunque amable y 
caritativa, se veia afligida por una cierta inestabilidad emocional. Crecio 
en una familia muy puritana, y existia un marcado contraste entre la re
finada educacion recibida y la monotona vida hogareiia que llevaba. Esto 
Ie indujo a evadirse a un mundo de ilusiones, que denominaba su teatro 
privado. Su enfermedad, segUn la refiere Breuer, atraveso cuatro perfodos: 

Desde julio de 1880 hasta diciembre del mismo ano cuido a su padre, gravemente 
enfermo y manifesto signos de debilidad fisica. Este fue el perfodo denominado por 
Breuer de incubacion latente. 

Desde diciembre de 1880 hasta abril de 1881 hubo un perfodo de psicosis mani
fiesta. En corto plazo aparecieron diversos sintomas: paralisis, contracciones, altera
ciones oculares, desorganizacion ligliistica; hablaba una especie de jerga agramatical; 
su personalidad estaba dividida en una normal, consciente y triste, y otra morbosa, 
extrana y agitada, que en ocasiones padecia alucinaciones de serpientes negras. Du
rante ese perfodo Breuer la visito con frecuencia; bajo hipnosis ella Ie conto sus 
ultimos suenos, e inmediatamente se sintio mejorada. Es. 10 que califico de cura me
diante la charla. En marzo no fue ya capaz de hablar otra lengua que el ingles. 

Desde abril hasta diciembre de 1881, los sintomas empeoraron de forma notable. 
La muerte de su padre el 5 de abril fue un gran choque. No reconocia a nadie, ex
cepto a Breuer, que tuvo que alimentarla durante algUn tiempo, y no hablaba sino 
ingles. Fue trasladada a un sanatoria privado cercano a Viena, donde Breuer la vi
sitaba cada tres 0 cuatro dias. Los sintomas aparecian ahora en una forma regular, 
y fueron aliviados por Breuer mediante sesiones hipnoticas. En lugar de contarle sus 
ensuenos, ella Ie contaba sus ultimas alucinaciones. 

Desde diciembre de 1881 hasta junio de 1882 la recuperacion fue Ienta. Las dos 
personalidades se distingufan ahora perfectamente, y Breuer podia hacerle pasar de 
una a otra mostrandole una naranja. La caracteristica principal era que Ia persona
lidad enferma estaba trescientos sesenta y cinco dias mas adelantada que Ia sana. 

268 La identidad de Bertha Pappenheim y Anna O. es afirrnada' por Dora Edinger 
en su biografia, y ha sido confirmada al autor en comunicaci6n personal por ·miem
bros de las familias de Breuer y Pappenheim. 

269 Josef Breuer y Sigmund Freud, Studien iiber Hysterie, Leipzig y Viena, 
Deuticke, 1895, pags. 15-37. Edicion corriente, II, pags. 21-47. 

710 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, T, Nueva York, Basic 
Books, 1953, pags. 223-225. 
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Gracias al diario que habia llevado su madre, Breuer pudo comprobar que los acon
tecimientos que la alucinaban habian ocurrido, dia a dia, exactarnente un ano antes. 
Cierta vez, bajo hipnosis, la enferma conto a Breuer que su dificultad para beber 
agua databa del dia en que vio un perro beber de su vaso. Habiendole contado esto, 
el sintoma desaparecio. Asi cornenzo un nuevo tipo de tratarniento: la enferma Ie 
narraba a Breuer, en orden cronologico inverso, cada aparicion de un sintorna dado, 
con indicacion de la fecha exacta, hasta que alcanzaba la manifestacion original y el 
acontecimiento inicial, y entonces el sintoma desaparecia. Breuer erradico cada sin
toma de es.ta tediosa manera. 

Por ultimo, siguio el rastro del ultimo sin torn a hasta llegar a un incidente ocurrido 
mientras cuidaba a su padre enfermo; al sufrir la alucinacion de una serpiente negra, 
se habia sentido turbada y habfa musitado una oracion en ingles, la unica que Ie 
vino a la mente. Tan pronto como recupero ese recuerdo, la panHisis desaparecio de 
su brazo y pudo hablar aleman. Anna habfa decidido y anunciado antes que estaria 
curada para el 7 de junio de 1882, esto es, en el aniversario del dfa en que entro en 
el sanatoria a tiempo para las vacaciones de verano. Entonces, segUn Breuer, aban
dono Viena para hacer 'un viaje, pero todavia tardo cierto tiempo en recuperar su 
equilibrio completo. 

Los relatos corrientes sobre la enfermedad de Anna O. no destacan 
las caracterfsticas extraiias de esta historia. En primer lugar, la coexis
tencia de una personalidad que vivia en el presente y de otra que 10 
hacia con 365 dias de antelacion. En segundo lugar, el hecho de que cada 
uno de los sintomas apareciera supuesta e inmediatamente despues del 
acontecimiento traumatico, sin ningUn periodo de incubacion. Tercero, 
que los sintomas pudieran eliminarse. Sin embargo, no era exactamente 
asi (como los relatos corrientes puedan hacer pensar): «era suficiente re
cordar las circunstancias bajo las cuales habian aparecido por primera 
vez lossintomas». La paciente tenia que recordar cada uno de los ins
tantes en que el sintoma habia aparecido, cualquiera que fuera su nume
ro, en un orden cronologico inverso exacto. Estas caracteristicas hacen 
de la historia de Anna O. un caso unico, del cual no se conoce otro ejem
plo, ni antes ni despues. 

En un seminario dado en Zurich en 1925, Jung revelo que Freud Ie 
habia dicho que la paciente no habia sido curada en realidad 711. En 1953 
eI propio Jones publico una version de la historia que difiere notable
mente de la dada por Breuer. Seglin ella, Freud reconocio que, en eI mo
mento de Ia supuesta terminacion de Ia enfermedad, la paciente estaba 
lejos de ser curada y sufria dolores de parto histerico despues de un 
embarazo fantasma; Breuer la habia hipnotizado y abandono la casa cu
bierta de sudor frio, tras 10 cual el se marcho a Venecia a pasar una 
segunda luna de miel, que dio lugar a la concepcion de una hija, Dora. 
Anna O. fue ingresada en una instituciori en Gross Enzersdorf, donde per-

271 Notes on the Seminar in Analytical Psychology Conducted by Dr. C. G. lung, 
Zurich, 23 de marzo a 6 de julio de 1925. Ordenado por miembros de la clase (dac
tilografiado), Zurich, 1926. 
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manecio enferma durante varios anos. La version de Jones indica que 
Breuer habia sido enganado por la paciente y que el supuesto «prototipo 
de cura caUlrtica» no era una cura en absoluto. 

Comparando la biografia de Bertha Pappenheim con las dos versiones 
de la historia de Anna O. se observa que, seglin la primera, Bertha se 
traslado de Viena a Frankfurt en 1881, mientras que Anna permanecio 
en el sanatorio vienes hasta junio de 1882 seglin Breuer, y durante mucho 
mas tiempo seglin Jones m. Mas extrano aun es que la fotografia de 
Bertha (cuyo original ha visto el autor) lleve la fecha de 1882 grabada 
por eI fotografo y muestre una mujer de aspecto sano, deportivo; aparece 
con traje de montar, en agudo contraste con el retrato que hace Breuer 
de una joven ligada al hogar sin escape para sus energias ffsicas y men
tales. 

En cuanto a la version de Breuer, hay que recordar que en aquella' 
epoca los psiquiatras ponian gran interes en disfrazar la identidad de sus 
pacientes cuando publicaban sus historias, alterando los nombres, lugares, 
profesiones y en ocasiones la fecha T/3. La historia clinica de Breuer es 
obviamente una reconstruccion hecha de memoria, escrita trece 0 catorce 
anos mas tarde «a partir -como el mismo dice- de notas incompletas» 
y publicada con bastante indiferencia, para complacer a Freud. 

En cuanto a la versi6n de Jones, esta llena de inexactitudes. En pri
mer lugar, Dora, la ultima hija de Breuer, naci6 el 11 de marzo de 1882 
(como 10 prueba el Heimat-Rolle de Viena) y por tanto no pudo haber 
sido concebida tras el supuesto incidente de junio de 1882 274• En segundo 
lugar, nunca existi6 un sanatorio en Gross Enzersdorf; Schramm, autor 
de una his tori a de la localidad, afirm6 aI autor que dicho nombre debia 
estar confundido con Inzersdorf, donde habia un sanatorio de moda. AI 
investigar este punto, el autor supo que habfa side cerrado, y que sus 
archivos medicos habian side trasladados al Hospital Psiquiatrico de Vie
na. No se pudo encontrar, sin embargo, ninguna historia cllnica de Bertha 
Pappenheim alli 275. La versi6n de Jones, publicada mas de setenta anos 

272 La senora Dora Edinger inform6 al autor de que segun un documento (Mel
dezettel) encontrado recientemente en los archivos municipales de Frankfurt, Bertha 
Pappenheim y su madre se trasladaron a esa ciudad en noviembre de 1888. No ha 
sido posible descubrir d6nde vivieron entre 1882 y 1888. 

T/3 La fecha que cita Breuer como de muerte del padre de Anna O. es, sin em
bargo, identica a la de la muerte de Siegmund Pappenheim, es decir, el 5 de abril 
de 1881,. segu.n indica. la Heimat-Rolle de Viena. 

274· Jones afiade que. Dora Breuer se suicid6 en Nueva York en 1942; en realidad, 
segu.n informaci6n . recibida de la comunidad judfa de Viena, se suicid6 en Viena, 
para escapar de ser asesinada por los nazis. 

275 Por la ayuda prestada a la investigaci6n del autor, este se halla en deuda 
con el senor Schramm, de Gross Enzersdorf; e1 senor Karl Neumayer, alcalde de 
Inzersdorf, y con el doctor W. Podhajsky, director del Hospital Psiquiatrico de Viena 
(Psychiatrisches Krankenhaus der Stadt Wien. 
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despues del acontecimiento, esta basada en rumores y debe ser conside
rada con precauci6n 276. 

Volviendo a Ia historia de Anna O. que refiere Breuer, resulta claro 
que, difiriendo radicalmente de otros casos de histeria de aqueUa epoca, 
es analoga a los grandes casos ejemplares de enfermedad magnetica de la 
primera mitad del siglo XIX, como los de Katharina Emmerich, Friedericke 
Hauffe 0 Estelle L'Hardy 277. Las alucinaciones de Anna O. acerca de 10 

que Ie habia ocurrido, dia tras dia, exactamente un ano antes, pueden 
compararse con las visiones nocturnas de Katharina, que coincidian exac
tamente con el calendario eclesiastico. El recuerdo por parte de Anna O. 
de todos los incidentes de cada uno de sus sintomas, con las fechas exac
tas, evoca una de las prodigiosas gestas memoristicas de la Profetisa de 
Prevorst. Breuer y su paciente jugaron un juego cerra do, como habian 
hecho Despine y Estelle en el pasado, aunque Breuer tuvo menos exito. 
A los viejos magnetizadores, la historia de Anna O. no les hubiera parecido 
tan extraordinaria como Ie pareci6 a Breuer. Era uno de esos casos, fre
cuentes en la decada de 1820, pero rarcs en la de 1880, en los que la 
paciente dictaba al medico las pautas terapeuticas que tenia que utilizar, 
profetizaba el curso de la enfermedad y anunciaba su fecha de termina
ci6n. Claro esta que en 1880, cuando el uso autoritario de la hipnosis 
habia suplantado a la antigua terapia del regateo, una historia como la de 
Anna O. ya no era facil de comprender. Juan Dalma 278 ha demostrado la 
conexi6n existente entre la curaci6n de Anna O. y el gran interes por la 
catarsis que sigui6 a la publicacion, en 1880, de un libro sobre el concep
to aristotelico de la catarsis, escrito por Jacob Bernays 279 (tio de la futura 
esposa de Freud). La catarsis fue durante algun tiempo uno de los temas 
mas discutidos entre los eruditos y se hizo topico en las conversaciones 
de los salones vieneses 280. No es de extranar que una joven de la alta 
sociedad la adoptara como medio para una cura autodirigida, pero resulta 
ir6nico que el tratamiento infructuoso de Anna O. se convirtiera para la 
posteridad en el prototipo de una cura catartica. 

Adici6n: Muy recientemente descubri6 el autor que Bertha Pappenheim pas6 en el 
Sanatorio Bellevue, en Kreuzlingen, desde el 12 de julio hasta el 29 de octubre de 1882. 

276 i Mea culpa! En publicaciones anteriores, el autor relat6 la historia de Anna O. 
Segu.n la versi6n de Jones, sin aplicar la regIa: i Compruebalo todo! 

m Ver cap. II, pags. 97-108; cap. III, pags. 159-160. 
278 Juan Dalma, «La Catarsis en Arist6teles, Bernays y Freud», Revista de Psi

quiatria y Psicologia Medica, VI (1963), 253-269; «Reminiscencias culturales chisicas 
en algunas corrientes de psicologia moderna», Revista de la Facultad de Medicina de 
Tucumdn, V (1964), 301-332. 

279 Jacob Bernays, Zwei Abhandlungen iiber die Aristotelische Theorie des Drama, 
Berlin, Wilhelm Hertz, 1880. 

280 Wilhelm Wetz, Shakespeare vom Standpunkte der Vergleichenden Literatur
geschichte, I, Hamburgo, Haendcke, Lehmkiibe, 1897, pag. 30. Wetz se quej6 de que 
despues del trabajo de Bernays habia surgido tal entusiasmo por el tema de la 
catarsis que muy poca gente sigui6 interesandose por la historia del drama. 
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En el archivo del sanatorio se encontro la copia de un largo informe redactado por 
el propio Breuer sobre la historia de su enfermedad. Es muy interesante comparar 
este informe con la historia posterior del caso en los Studien tiber Hysterie. Frases 
enteras son casi identicas; por el contrario, en el informe primitivo se encuentran 
numerosas particularidades que faltan en los Studien. Por ejemplo, se habla de dis
gustos entre Bertha y su hermano, y de que Bertha «no era en absoluto persona reli
giosa». Algunos meses antes del «primer periodo» de la enfermedad se presentaron 
neuralgias faciales y convulsiones. En relacion con este primer periodo, anade Breuer 
que el solo sabia 10 que Ie contaba la paciente en hipnosis, y que ella misma, en 
estado consciente, solo sabia de ella 10 que Breuer Ie habia contado. Por ejemplo, 
que ella veia una calavera, un esqueleto, en vez de su padre. Breuer via por primera 
vez a la paciente a fines de noviembre de 1880 y diagnostico un catarro histerico. 

El «segundo periodo» de la enfermedad comenzo en diciembre de 1881, poco des
pues que Breuer habia iniciado el tratamiento. Los sintomas empeoraron visible
mente. Despues que la paciente habia sido of end ida por su padre, permanecio unas 
dos semanas afasica. Breuer intentaba establecer una diagnosis anatomica. Por ejem
plo, un tuberculo y una meningitis que se extendia cronicamente en la fosa de Silvio 
izquierda. A causa de su enfermedad, ella no podia ver ya a su padre, gravemente 
enfermo, y expresarle «su amor verdaderamente apasionado». En marzo de 1881 em
pezo la paciente a hablar casi solamente ingles, aunque todos los que la rodeaban 
hablaban con ella aleman. 

El «tercer periodo» empezo el 5 de abril de 1881. El padre murio; la familia la 
habia enganado siempre, y se intento ocultarle la verdad durante un cierto tiempo, 
10 cual indigno a la paciente. Su est ado empeoro. Hacia ellS de abril fue llamado 
Krafft-Ebing a consulta; la consulta fue motivo de una viva excitacion. Las historias 
que ella Ie contaba a Breuer por la tarde eran «variaciones sobre el tema de la muer
te de su padre». A causa de los frecuentes estados de fuerte egitacion, el 7 de junio 
de 1881 Bertha Pappenheim fue llevada a Inzersdorf, a una villa junto al sanatorio 
del doctor Fries y Breslauer. La enfermedad habia alcanzado su punta algido. Se 
habla en el informe de rotura de ventanas y de intentos de suicidio, «en todo caso 
muy poco peligrosos», y de alucinaciones. La paciente intentaba subirse a los arboles 
para huir de las culebras. El doctor Breslauer la administro chloral. Breuer estuvo 
de viaje durante cinco semanas. Cuando regreso, a mediados de agosto, encontro a la 
paciente «moralmente muy mal, extravagante, malhumorada, maliciosa, apatica». Aho
ra su vena fantastico-poetica estaba agotada; hablaba cada vez mas sobre sus alu
cinaciones «talkingcure» 0 «chimmey-sweeping». La paciente no soportaba que se 
Ie quitaran las medias cuando iba a la cama, pero a las dos 0 las tres de la manana 
se quejaba de que se Ie habia hecho dormir con medias. Una tarde con to ella a Breuer 
como, con las medias puestas, se habia aproximado silenciosamente a su padre para 
escuchar, como se habia dormido cerca de el con las medias puestas y su hermano 
la habia sorprendido. 

Despues de que ella conto a Breuer esto, desaparecio para siempre «todo el capri
cho de las medias». Esta fue la primera vez que, en una serie de historias semejantes, 
muchos sintomas fueron eliminados por este medio. A principios de noviembre fue 
a la ciudad, a casa de su madre. A finales de diciembre se encontraba intranquila 
«por motivos no manifiestos». Durante toda la semana de Navidad no contaba nada 
nuevo, sino las historias fantasticas que habia contado el ano anterior dia a dia. 

El informe de Breuer se corta aqui bruscamente, y no hay ninguna informacion 
sobre el cuarto periodo de la enfermedad. La palabra «catarsis» no aparece jamas 
y en ninguna parte hay mencion de un supuesto embarazo histerico. Sorprendente
mente el diagnostico es «trastornos funcionales en el hemisferio cerebral izquierdo». 
Aparentemente concebia Breuer la histeria como una mision dinamica del cerebro en 
el sentido de Charcot. 
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El segundo documento es la historia clinica sobre la estancia en el Sanatorio Be
llevue des de el 12 de julio hasta el 29 de octubre de 1882. Acerca de los ultimos seis 
meses en Inzersdorf (es deeir, el «cuarto periodo» de Breuer) se informa Unicamente 
que la paciente sufrio fuerte neuralgia del trigemino izquierdo. Fue tratada con eua
tro 0 cinco gramos de cloral diarios y dosis crecientes de morfina. A la entrada en 
Bellevue la morfina fue reducida a 0,07 0 0,08. A la salida tomaba diariamente de 007 
a 1,00 gr. La historia cliniea contiene mucho acerca de sintomas somaticos y medi~a
mentos administrados, pero no contiene mucho sobre los trastornos psiquieos «de
creciente eapacidad en la gravedad de su estado nervioso». Permanecia durante horas 
ca:llada ante la imagen de su padre y queria visitar su sepultura en Presburgo. Al 
anochecer perdia su lengua materna y hablaba ingles, 0 en ocasiones frances. 

No se da indicacion de adonde fue la paciente despues de su salida de Bellevue. 
Manifiestamente, estaba ella enferma fisica y psiquicamente y era morfinomana en 
un grado grave. Es realmente paradojico que el tratamiento sin resultado de Ana O. 
se haya convertido para la posteridad en el prototipo de una curacion catartica. 

La segunda experiencia personal que orienta a Freud hacia su nueva 
teoria de las neurosis fue su visita a Charcot, en el curso de la cual vio 
las demostraciones de este ultimo sobre las panUisis traumaticas y su 
reproduccion bajo hipnosis. La opinion corriente hoy dia es la de que 
estos experimentos con pacientes histericos no tenian valor cientifico, por
que con tales sujetos sugestionables y mitomaniacos cualquiera podria 
demostrar cualquier cosa. No obstante, con la historia de Anna 0., cons
tituyeron el incentivo para la creacion del psicoanalisis de Freud. 

El desarrollo de la nueva teo ria de la neurosis de Freud, desde 1886 
hasta 1896, se puede seguir a traves de sus publicaciones y de sus cartas 
a Fliess 281. 

En 1886 y 1887 Freud mostraba absoluto respeto hacia Charcot, se 
comportaba como un discipulo celoso y presentaba las teorias del maestro 
segu.n las entendia. En 1888 se publico en una encicIopedia medica un 
articulo sin firma sobre la histeria, aunque es casi segura que fue escrito 
por Freud 282. El autor mencionaba la teoria de Charcot, aunque se limita
ba a poner en duda la localizacion cerebral de la histeria y mencionaba 
e1 metodo terapeutico de Breuer. 

En julio de 1889 Freud, que acababa de traducir uno de los libros de 
texto de Bernheim, fue a visitarle a el y a Liebeault a Nancy, y a con
tinuacion asistio al Congreso Internacional de Psicologia que se celebraba 
en Paris. Es probable que viera a Janet alli, aunque no hay ninguna 
noticia de su encuentro. Tanto si conoda ya a Janet como si no, no cabe 
duda de que estaba familiarizado con El automatismo psicol6gico, con 
su historia de Marie y su cura catartica. Aproximadamente en la misma 

281 Ver ala Andersson, Studies in the Prehistory of Psychoanalysis, Estocolmo, 
Norstedts, 1962. 

282 Albert Villaret, «Article Hysterie», Handworterbuch der gesamten Medicin, I 
(Stuttgart, 1888), 886-892. 
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epoca Freud utilizo un metodo terapeutico semejante con su paciente 
Emrny von N.283. Como suele ocurrir en tales casos, alter6 numerosos 
datos para proteger a su paciente, cuya verdadera identidad fue descu
bierta mas tarde por Ola Andersson 234. El relato de Freud da la impresi6n 
de que el tratamiento tuvo lugar en un perfodo anterior a su viaje a 
Paris, pero los hallazgos de Andersson indican que ocurrio realmente en 
dos periodos, antes y despues de dicho viaje. Leibbrand afirma que el 
in teres por el caso de Anna O. fue refrescado mediante la publicacion del 
libro de Janet; esto podria explicar por que Freud espero desde 1882 
hasta 1889 para aplicar el mismo metodo 285. De hecho, la cronologia del 
caso de Emmy von N. es tan oscura 286 que no se puede sacar ninguna 
conclusion de los datos existentes 287. Esta historia muestra el primer in
tento de Freud de trabajar con el metodo de Breuer, que diferia en que 
hacia al paciente recordar bajo hipnosis unicamente el acontecimiento 
traumatico' inicial; una vez conseguido esto, el doctor tenia que pro
poner la desaparicion del sintoma. Este procedimiento era, por tanto, 
identico al inaugurado por Janet en 1886. 

En 1892 y 1893 Freud parecio oscilar entre la: Escuela de Nancy, su 
antigua leal tad hacia Charcot y la adopcion del metoda catartico de 
Breuer. En una conferencia dada el 27 de abril de 1892 en el Club Medico 
Vienes, expuso abiertamente el concepto de hipnosis de Bernheim, re
comendo su aplicacion y aconsejo a los medicos que fueran a Nancy para 
aprenderlo 288. En 1893 public6 la historia de una mujer que no podia 
amamantar a. su hijo debido a varios sintomas histericos; dos sesiones 
de sugesti6n hipn6tica fueron suficientes para eliminar todos los sintomas, 
y 10 mismo ocurrio tras el nacimiento de otro hijo un ano despues 289. En 

283 Josef Breuer y Sigmund Freud, Studien uber Hysterie, Leipzig y Viena, 
Deuticke, 1895, pags. 37-89. Ediccion corriente, II, pags. 48-105. 

284 Ola Andersson, «A Supplement to Freud's Case History of Frau Emmy v. N.» 
(trabajo no publicado). 

285 Werner Leibbrand, «Sigmund Freud», Neue Deutsche Biographie, Berlin, 
Duncker und Humblot, V (1961), 407409. 

286 «The Chronology of the Case of Frau Emmy von N.», Apendice a la traduccion 
inglesa de la obra de Breuer y Freud Studies in Hysteria, en las Complete Works 
de Sigmund Freud. Edicion corriente, II, pags. 307-309. 

287 En la historia clinica de Frau Emmy von N. solamente hay una referencia 
cronologica precisa: la paciente se asusto al leer, el 8 de mayo de 1889, en la Frank
furter Zeitung, la historia de un mal tratamiento aplicado a un aprendiz. El departa
mento de archivo de dicho periodico informo al autor, a peticion de este, de que no 
se publico ningun articulo de este tipo en el Frankfurter Zeitung durante todo el mes 
de mayo de 1889. Esto confirmaria la suposicion expresada por los editores de la 
edicion corriente que Freud modifico no solo los lugares y los nombres, sino tambien 
la cronologia de la historia clinica. 

288 Esta leccion fue revisada en Internationale Klinische Rundschau, VI, 1892, 
paginas 814-818, 853·856. 

289 Sigmund Freud, «Ein Fall von hypnotischer Heilung nebst Bemerkungen tiber 
die Entstehung hysterischer Symptome durch den Gegenwillen». Zeitschrift fur Hypno
tismus, I (1893), 102-107, 123·129. Edici6n corriente, I, pags. 117·128. 
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este caso no hubo nada de catarsis. Fue una cura al estilo de Bernheim. 
El 24 de mayo de 1893 Freud dio, ante el Club Medico Vienes, una con
ferencia sobre paralisis histerica 290, que escribio en frances para los Ar
chives de Neurologie de Charcot 291. En ella se refiri6 constantemente a 
Charcot, in troduciendo tan solo una ligera modificacion de su teoria (en 
lugar de lesi6n dinamica de los centros motores cerebrales, supuso que 
la representaci6n del brazo estaba disociada de otras representaciones). 
Aludiendo a Janet, resa1to que las paralisis histericas no corresponden a 
la distribuci6n de los nervios, como si la histeria no supiera anatomia. 
Pero cuatro meses antes, el 11 de enero de 1893, habia revelado ya a la 
misma audiencia la nueva teoria de la histeria sobre la que estaba traba
jando junto con Breuer 292. Fue esta la base de la «Comunicaci6n preli
minan>, que muchos consideran como la primera piedra de la construc
cion del psicoamilisis. 

Los autores extienden, en esa obra, el concepto de histeria traumatica de Charcot 
a la histeria en general. Los sintomas histericos, dicen, estan relacionados, en oca
siones claramente, en ocasiones con un disfraz simbolico, con un trauma psiquico 
determinado. Dicho trauma puede haber ocurrido durante un estado de autohipnosis 
ligera, 0 por su caracter doloroso haber sido excluido de la conciencia. En cualquiera 
de los dos casos, no fue seguido de una reaccion suficiente (por ejemplo, gritos 0 

actos de venganza) y desaparecio de la conciencia. Bajo hipnosis, sin embargo, el 
recuerdo del trauma es tan vivido como 10 fue el acontecimiento real. La psicoterapia 
cura los sintomas histericos (aunque no la predisposicion histerica), llevando el 
trauma a la conciencia y eliminandolo mediante palabras 0 asociaciones correctoras. 
Esta teona se puede considerar como una combinacion del concepto de secreto pa
togeno de Benedikt y de la terapia de Janet de conduccion a la conciencia de las 
«ideas fijas subconscientes». En relacion con Janet, los autores recogieron en una 
nota de pie de pagina su caso de una joven histerica curada «mediante la aplicacion 
de un procedimiento aniilogo al nuestro». Otra nota dice que <da mayor aproximacion 
a nuestras bases teoricas y terapeuticas la encontramos en los comentarios publicados 
ocasionalmente de Benedikt, de los que trataremos en otro lugan>. [Sin embargo, no 
aparece ninguna otra referencia a Benedikt] 293. 

El trabajo de Breuer-Freud despert6 mucho interes y fue recibido favo
rablemente en vadas revistas neuro16gicas 294. 

290 Realizado por el doctor Em. Mandl, Internationale Klinische Rundschau, VII, 
1893, pags. 107-110. 

291 Sigmund Freud, «Quelques considerations pour une etude comparative des 
paralysies motrices et hysteriques», Archives de Neurologie, XXVI (1893), 2943. Edi· 
ci6n corriente, I, pags. 160-172. 

292 Revisado por el doctor Em. Mandl, Internationale Klinische Rundschau, VII, 
1893, pags. 868·869. 

293 Josef Breuer y Sigmund Freud, «Ueber den psychischen Mechanismus hyste· 
rischer Phanomene (VorIaufige Mitteilung)>>, Neurologisches Centralblatt, XII (1893), 
4-10, 4347. Edici6n corriente, II, pags. 3-17. 

294 Ver cap. X, pag. 860. 
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En el mismo ano Freud escribio un elogio de Charcot, atribuyendole 
el merito de una teoria de la histeria que de hecho pertenecia en gran me
dida a sus predecesores, y anadiendo una critica respetuosa 295. Se pregun· 
taba que habria encontrado Charcot si hubiera tornado como punto de 
partida la descarga de una emocion fuerte durante losataques histericos. 
Habria buscado en la historia del paciente el trauma del que ese no era 
consciente de el. Asi habria explicado dichas emociones. De hecho, to do 
esto no estaba muy alejado de la teoria de la grande histerie de Charcot, 
como se puede ver en la tesis de su discipulo Richer 296• 

En 1894 surgio algo definitivamente nuevo en la obra de Freud, el 
concepto de defensa (Abwehr) m. Este termino procedia de Meynert, 
quien distinguia dos actitudes basicas del organismo, ataque y defensa, 
que se reflejaban en los temas de las ideas ilusorias. Freud dio a la pala
bra «defensa» el significado de «elemento determinante del olvido» de los 
recuerdos 0 ideas dolorosas, y destaco cuatro puntos. Lo patogeno no es el 
trauma en si, sino su representacion 0 idea; la defensa se dirige contra 
ideas sexuales; la defensa es una caracteristica comtin de las neurosis y 
se hallo tambien en un caso de psicosis; la teoria de la degeneracion es 
inadmisible. 

En 1895 Freud publico una contribucion al tema de las neurosis de 
angustia, propias de los pacientes que sufren constantemente de angustia 
difusa y experimentan ataques agudos de ella sin conocer la causa 298. 

Esta neurosis habia sido descrita ya por Hecker 299 como una subforma 
de neurastenia, por Krishaber 300 como una entidad especifica y por Kowa
lewsky 301 como una intoxicacion del organismo consecutiva a la estimula
cion y agotamiento de ciertos centros cerebrales. La hipotesis de que la 
frustracion sexual produce sintomas de angustia ya estaba entonces muy 
extendida, y la innovacion de Freud consistio en poner en relacion una 
forma especifica de neurosis de angustia con una teoria etiologica de la 
frustracion sexual. 

295 Sigmund Freud, «Charcot», Wiener Medizinische Wochenschrift, XLIII (1893), 
1513-1520. Edici6n corriente, III, pags. 11-23. 

296 Paul Richer, E.tudes cliniques sur Z'hystero·epilepsie ou Grande Hysterie, Paris, 
Delahaye et Lecrosnier, 1881, pags. 103, 116, 122. 

297 Sigmund Freud, «Die Abwehr-Neuro-Psychosen», Neurologisches Centralblatt, 
XII (1894), 362-364, 402409. Edici6n corriente, III, pags. 45-61. 

298 Sigmund Freud, «Ueber die Berechtigung, von de. Neurasthenie einen besti
mmten Symptomcmnplex als 'Angstneurose' abzutrennen», Neurologisches Zentralblatt, 
XIV (1895), 50-60. Edici6n corriente, III, 90-115. 

299 Ewald Hecker, «Ueber Larvierte und abortive Angstzustande bei Neurasthenie», 
Zentraltblatt fur Nervenheilkunde, XVI (1893), 565-572. 

300 Maurice Krishaber, De la nevropathie cerebrocardiaque, Paris, Masson, 1873. 
301 P. J. Kowalewsky, «Die Lehre vomWesen der Neurasthenie», Zentralblatt fur 

Nervenheilkunde, XIII (1890), 241-244, 294-319. 
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El ano 1895 via tambien la publicacion de los Estudios sobre la his
teria de Breuer y Freud 302. En ellos se reimprimia la «Comunicacion pre
liminar». Seguia una reconstruccion por parte de Breuer del caso de 
Anna 0., expuesto como prototipo de cura catartica, y de cuatro de las 
historias clinicas de Freud:· la de Emmy von N. (primer tratamiento 
catartico de Freud, de 1889) y las de Lucie R., Katharina y Elisabeth 
von R. (todas ellas, de finales de 1892). El libro concluia con un capitulo 
sobre la teoria de la histeria escrito por Breuer, y con otro de Freud 
sobre su psicoterapia. Freud afirmaba ya abiertamente sus divergencias 
con Breuer; veia un unico origen posible de la histeria: la Abwehr. En 
la historia de Elisabeth von R. describia el nuevo metodo de la «asocia
cion libre», que Ie habia sido sugerido por la propia paciente. Las cuatro 
historias clinicas de Freud recuerdan grandemente las de Benedikt. La 
influencia de Janet todavia se nota en el uso de los terminos «analisis 
psicologico», «miseria psicologica» e <<ideas fijas». 

A comienzos de 1896 Freud esbozo su nueva clasificacion de las neu
rosis 303. Todavia invocaba el gran nombre de Charcot, pero hacia destacar 
su divergencia de Janet. Asi, ya no habla de analisis psicologico, sino que 
denomina psicoanaiisis a su propio metodo. Las neurosis quedan dividi
das en neurosis reales, cuyo origen esta en la vida sexual actual del pa
ciente, y psiconeurosis, cuyas fuentes se encuentran en la vida sexual 
pasada. Las primeras se subdividen en neurastenias, cuyo origen especi
fico es la masturbacion, y neurosis de angustia, debidas a la estimulacion 
sexual frustrada, particularmente en la forma de coitus interruptus. En 
cuanto a las psiconeurosis, se distingue entre histeria y obsesiones. La 
causa especifica de la histeria es el abuso sexual ejecutado por un adulto 
y sufrido pasivamente en la infancia. Dicho trauma muchas veces causa 
poca impresion aparente, y puede parecer olvidado hasta la pubertad, en 
que una causa leve reaviva la primera impresion, y acttia como un trauma 
real. La etiologia especifica de las neurosis obsesivas es la misma que la 
de la histeria, con la diferencia de que el papel del nino es mas activo, 
ya que siente placer. Las ideas obsesivas son simplemente autorreproches 
en forma modificada. De esta forma Freud explicaba la prevalencia de la 
histeria en mujeres y de las obsesiones en hombres. 

En el mismo ano, su trabajo «Sobre la etiologia de la histeria» marco 
un hito en la teoria de la histeria, sobre la que habia trabajado durante 
diez aiios 304. La piedra angular seguia siendo la suposicion de Breuer de 

302 Josef Breuer y Sigmund Freud, Studien tiber Hysterie, Leipzig y Viena, 
Deuticke, 1895. Edici6n corriente, vol. II. 

303 Sigmund Freud, «L'Heredite et l'etiologie des nevroses», Revue Neurologique, 
IV. (18%), 161-168; «Weitere Bemerkungen tiber die Abwehr-Neuropsychosen», Neuro
IOglsches Zentralblatt, XV (1896), 434-448. Edici6n corriente, III, pags. 143-156, 162-185. 

304 Sigmund Freud, «Zur Etiologie der Hysterie», Wiener Klinische Rundschau, X 
(18%), 379-381, 395-397, 413415, 432433, 450-452. Edici6n corriente, III, pags. 191-221. 
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que la histeria esta determinada por experiencias traumaticas cuyo re
cuerdo reaparece insconscientemente de forma simb6lica en los sintomas 
de la enfermedad 305, y que puede ser curado haciendo ver dicho recuerdo 
a la paciente 306. Basandose en esto, Freud afirmo que las cosas son de 
una complejidad mucho mayor. 

El trauma debe tener una cali dad determinante (una conexi on logica 
entre causa y efecto) y un poder traumatico (debe causar una reaccion 
intensa). La dificultad estriba en que, en la busqueda del trauma, muchas 
veces se encuentran acontecimientos no relacionados con los sintomas 0 

inofensivos. La dificultad se podria explicar con la idea de Breuer de que 
el trauma ocurrio durante un estado hipnotico, pero Freud rechazo esta 
teoria y supuso que los temas registrados por el paciente son unicamente 
eslabones de una cadena, y que tras ellos hay traumas mas formales y 
elementales. En realidad, dijo, seglin se van revelando encadenamientos 
de recuerdos, divergen y convergen en puntos nodales, hasta llegarse 
finalmente a determinados acontecimientos de naturaleza sexual ocurridos 
en la pubertad. Aqui surge una nueva dificultad, porque estos aconteci
mientos de la pubertad son muchas veces de caracter completamente tri
vial, y dificilmente justifican la aparicion de la histeria. Por ella Freud 
supuso que son linicamente causas precipitantes que reviven recuerdos 
inconscientes de traumas mucho mas frecuentes de la infancia, que siem
pre son de naturaleza sexual. En dieciocho cas os completamente analiza
dos, Freud afirmo que el paciente habia sido victima de la seduccion de 
un adulto de su ambiente inmediato, seguido muchas veces por una ex
periencia sexual con ninos de la misma edad. Estas experiencias, anadio, 
no habian dejado en el momento impresion aparente; el efecto trauma
tico revivio por acontecimientos triviales ocurridos en la pubertad, aun
que la experiencia de la infancia permanecia perdida para la memoria. 

Freud prodamo esta teo ria como un gran descubrimiento, que califico 
de «fuente del Nilo en neuropatologia». En contraste con la «Comunica
cion preliminan) de 1893, ahora afirmo ser capaz de curar no solo los sin
tomas de la histeria, sino la propia enfermedad. En realidad, solo paso 
un ano antes de que, como se ve en una carta dirigida a Fliess, admitiera 
que habia sido enganado por las fantasias de sus pacientes 307. Esta fue 
una crisis decisiva en el psicoanalisis: Freud admitio que en el inconscien
te es imposible distinguir las fantasias de los recuerdos, y a partir de 
entonces se preocupo por tanto de la reconstruccion de los acontecimien-

305 Esto estaba ya implicito en la teoria de Charcot de la Grande hysterie seglin 
la desarrollo Paul Richer, Etudes cliniques sur l'hysteroepilepsie au grande hysterie, 
Paris, Delahaye et Lecrosnier, 188!. 

306 £ste era el procedimiento terapeutico de Janet; ver cap. VI, pags. 426-430. 
307 Sigmund Freud, Aus den Anfiingen der Psychoanalyse, Londres, Imago. 1950, 

paginas 229-232. (Carta a Fliess del 21 de septiembre de 1897); Origins of Psychoana
lysis, pags. 215-218. 
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tos del pas ado mediante el descubrimiento de los recuerdos suprimidos, 
y luego con la exploracion de las fantasias. 

Las fuentes de la nueva teoria de la histeria de Freud son numerosas. 
En primer lugar se encontraban la teoria de Breuer deducida del caso 
mal comprendido de Anna 0., los conceptos de Charcot y Richer sobre la 
grande hysterie, y los experimentos de Charcot con sus pacientes de la 
Salpetriere. En segundo lugar estaba Janet, que habia explicado, particu
larmente en el caso de Marcelle en 1891, que en la exploraci6n y trata
miento de los pacientes histericos habia que seguir el rastro a una cadena 
de ideas fijas inconscientes. En tercer lugar estaba la psicologia asocia
cionista de Herbart. El libro de texto de Lindner, que Freud habia uti
lizado en el gimnasio, explicaba como las cadenas de asociaciones pueden 
divergir y convergir en puntos nodales. En cuarto lugar estaba la atenci6n 
prestada por Benedikt a la extrema importancia de la vida fantastica en 
el sujeto normal y el neur6tico, y a la frecuencia de los traumas sexuales 
precoces en la histeria. En quinto lugar se encontraba el interes, corrien
te en la epoca, por la sexualidad infantil (en tal aspecto, Freud cit6 un 
trabajo de Stekel). En 1894 Dallemagne habia afirmado que numerosas 
desviaciones sexuales de la adolescencia tenian su origen en experiencias 
sexuales de la infancia, que habian revivido en la pubertad. Freud hizo 
hincapie en el papel de la defensa (Abwehr) y sintetiz6 estos elementos 
dentro de una teoria general de la histeria. 

A la vista de su gran importancia, mostraremos aqui una representa
cion grafica de dicho modelo. (El diagrama es del autor, no de Freud, 
pero sigue su pensamiento tan exactamente como es posible). 

Adolescencia 

Pubertad 

Infancia 

_ Acontecimiento actual 

Cadenas de recuerdos 

- Trauma (muchas veces 
trivial) 

_Experiencia sexual pr= 
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LA OBRA DE FREUD: IV. - PSICOLOGiA PROFUNDA 

Podria parecer que, en 1896, Freud habia aIcanzado su objetivo de 
construir una nueva teoria de las neurosis, explicando cada detalle de 
sus sintomas y origenes. Esta teoria fue considerada por algunos, como 
Krafft-Ebing, con benevolente escepticismo, por otros, como Lowenfeld, 
con interes, y por nadie, seglin se desprende de la literatura de aquella 
epoca, con hostilidad. Para Freud, sin embargo, no fue mas que el pun to 
de partida para la creacion de 10 que se denominaria psicologia profun
da 308. La psicologia profunda pretendia proporcionar una clave para la 
exploracion de la mente inconsciente, y a traves de ella un nuevo conoci
miento de la mente consciente, con una aplicacion mas amplia para la 
comprension de la literatura, el arte, la religion y la cultura. 

La primera psiquiatria dinamica habia significado, fundamentalmente, 
la sistematizacion de observaciones realizadas sobre pacientes hipnotiza
dos. Con el metodo de Freud de asociacion libre se introdujo una nueva 
forma ·de aproximacion: el paciente se relajaba sobre un sofa y se Ie 
exponia la regia basica de con tar todo 10 que viniera a su mente, sin 
importar que fuera rutil, absurdo, confuso 0 incluso ofensivo. Tratando 
de hacerlo asi, el paciente sentia momentos de inhibicion y otras dificul
tades internas, a las que Freud denomino «resistencia». Seglin trans
currian las sesiones un dia y otro, el paciente comenzaba a manifestar 
sentimientos irracionales de amor u hostilidad hacia el terapeuta; es 10 
que Freud llamo «transferencia». 

En realidad, tanto la «resistencia» como la «transferencia» habian sido 
conocidas ya por los magnetizadores ehipnotizadores. Estos ultimos sa
bian que sus sujetos mostraban muchas veces resistencia a caer en suefio 
hipnotico y que, una vez hipnotizados, resistian ciertos mandatos 0 reali
zaban los actos sugeridos de forma distorsionada 0 incompleta. Fore! 
habia descrito como, al relatar acontecimientos olvidados bajo hipnosis, 
el procedimiento se hacia cada vez mas dificil cuanto mas se aproximaba 
a los puntos criticos que resultaban dolorosos para el paciente 309. En 
cuanto a la transferencia, era una reencarnaci6n de 10 que se habia cono
cido durante un siglo como relaci6n y que Janet analizaba como influen
cia sonambula 310. La innovacion de Freud no consistio, pues, en intro
ducir las nociones de resistencia y transferencia, sino en analizarlas como 
una herramienta basica del tratamiento. 

308 Se atribuye comunmente a Eugen Bleuler la creaci6n del termino Tiefen
p5ychologie (psicologla profunda), que era popular en la epoca en que el psicoaml.lisis 
se equiparaba a la psicologla del inconsciente. 

309 Ver cap. III, pags. 154-155. 
310 Ver cap. III. pags. 185-189. 
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La psicologia profunda se puede concebir como el resultado de haIlaz
gos combinados del autoamHisis de Freud y del amilisis de sus pacientes. 
En su mente, los hallazgos se confirmaban unos a otros y confirmaban 
gran parte de la teoria de la neurosis y del modelo de la mente que habia 
formulado previamente. 

Los principales aspectos de esa psicologia profunda fueron la teoria 
de los suefios de Freud y su teo ria de la parapraxia, las dos primeras 
generalizaciones del patron que habia construido para la histeria. Elabo
radas simultaneamente, fueron presentadas en dos de sus libros mejor 
conocidos: La interpretacion de los suefios, de 1900, y Psicopatologia de 
la vida cotidiana, de 1904. 

La teo ria freudiana de los suefios ha sido expuesta tantas veces que 
to do el mundo la. conoce. Considerada desde el punto de vista del des
arrollo del psicoanalisis, sigue casi el mismo. patron que su teo ria de la 
histeria de 1896. Asi se comprueba si se representa tambien en forma 
grafica y se compara con la anterior. 
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En la parte superior de la grafica tenemos el contenido manifiesto, es 
decir, el propio suefio, hasta don de 10 podemos recordar. Los psicologos 

experimentales habian tratado de relacionarlo con los estimulos sensoria-
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les 0 motores reales producidos durante el suefio. Freud considero que 
el papel que desempefiaban estos es minimo. El veia como punto prin
cipal la relacion existente entre el contenido manifiesto y el contenido 
latente, relacion semejante a la que habia encontrado en sus pacientes 
entre el sintoma histerico y los recuerdos patogenos. Para detectarlos y 
distinguir uno de otro utilizo el mismo metodo, es decir, la asociacion 
libre. Entre el sintoma histerico y el recuerdo patogeno se extendia una 
red de asociaciones divergentes y convergentes. Freud describio asimismo 
el trabajei del suefio con su mecanisme de desplazamiento y condensacion, 
en el cual ocurre tambien el proceso de simbolizacion. Aclaro que el suefio 
lleva al sujeto del contenido latente hasta un recuerdo de la infancia que 
expresa un deseo insatisfecho de aquella epoca remota. Aqui introdujo 
Freud la nocion que habia hallado tanto en su autoanalisis como en sus 
pacientes, el complejo de Edipo: el nifio de sea po seer a su madre, desea 
verse libre de su padre, pero tiene miedo de su amenazador rival y de la 
castraci6n como castigo por los sentimientos incestuosos hacia su madre. 
Tal es, dice Freud, el terrible secreta que todo hombre guarda en 10 re
condito de su corazon, reprimido y olvidado, y que aparece en forma 
velada en el suefio todas las noches. 

Para completar el cuadro, debemos afiadir la elaboracion secundaria, 
es decir, los cambios que ocurren en el contenido manifiesto cuando el 
sofiador se despierta. Podriamos compararlo a la edicion hecha por cier
tos peri6dicos de un articulo original; el articulo se presentara de una 
forma mas organizada y agradable, y el autor quiza encuentre que mucho 
de 10 que el pensaba ha sido perdido 0 alterado. 

Freud consideraba como su mayor descubrimiento que el suefio es el 
cumplimiento de un deseo 0, para decirlo con mas exactitud, la satisfac
cion vicariante de un deseo sexual reprimido, inaceptable, y que por esto 
es por 10 que el censor debe intervenir, para mantenerlo escondido 0 

permitir su aparici6n unicamente en forma disfrazada. Definio tambien 
el suefio como el guardian de la dormicion: los sentimientos que desper
tarian al durmiente son disfrazados de tal forma que no Ie molestan. 
Cuando este mecanismo falla, el durmiente tiene una pesadilla y se des
pierta. EI suefio es ademas, deda Freud, un proceso de regresion que se 
manifiesta simultaneamente en tres vertientes: como regresion topica del 
consciente al inconsciente, como regresion temporal del tiempo presente 
a la infancia y como regresion formal del nivel del lenguaje al de las 
representaciones pictoricas y simbolicas. 

Las fuentes de esta teoria de los suefios son numerosas. En primer 
lugar, el propio Freud era un buen sofiador, que recordaba sus suefios 
y que durante algUn tiempo, afios antes, los habia registrado. EI de la 
inyeccion de Irma (24 de junio de 1896) Ie proporciono un prototipo del 
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anaIisis de los suefios, asi como la nocion de que la esencia de los mismos 
es la satisfaccion de un deseo. Al igual que los grandes estudiosos de los 
suefios del pasado, Scherner, Maury y Hervey de Saint-Denis, utiliz6 gran 
parte de la experiencia intima reflejada en sus suefios para nutrir su 
libro. Incidentalmente, Hervey de Saint-Denis revelo mas cosas de su 
vida amorosa, mientras que Freud hablo mas de su infancia, su familia 
y sus ambiciones. 

La segunda fuente fue el estudio que realiz6 Freud de la vasta literatu
ra sobre los suefios del siglo XIX 311. Sus quejas a Fliess acerca de la futi
lidad de tal literatura no debe ser tomada demasiado al pie de la letra, 
puesto que la estudio detenidamente. Sin embargo, no pudo hallar una 
copia del libro de Hervey de Saint-Denis, y parece ser que 5610 conoda 
el trabajo de Schemer a traves de los relatos dados por Volkelt, por 10 

que subestimaba su originalidad 312. Scherner man tenia que los suefios se 
pueden interpretar cientificamente segu.n reglas inherentes a su natura
leza, y que ciertos simbolos oniricos tienen un valor general. Entre otros 
se encuentran los simbolos sexuales, muy parecidos a los expuestos pos
teriormente por Freud 313. EI mecanisme de desplazamiento y condensa
cion habia sido descrito ya bajo otros nombres por numerosos autores. 
EI termino «trabajo del suefio» (Traumarbeit) procedia de Robert. Gran 
parte de la teoria de Freud se puede encontrar en Maury, Striimpell, 
Vol kelt y sobre to do en Delage. Este autor propuso una explicacion ener
getico-dinamica segu.n la cual las representaciones cargadas de energia 
psiquica se reprimen 0 inhiben entre sl, 0 bien se confunden; existen, 
ademas, en los suefios cadenas de asociaciones que en ocasiones se pueden 
reconstruir parcialmente, y de ellos pueden hacerse surgir antiguos reo 
cuerdos mediante su asociacion con imagenes recientes. 

La originalidad de Freud residia en cuatro innovaciones. La primera 
es su propio modelo del suefio, con la distincion entre el contenido mani
fiesto y. el latente y su rasgo especifico de ser vivido simultaneamente en 
el presente y en el pasado remoto. La segunda es la afirmacion de que 
el contenido manifiesto es una dis torsion del contenido latente, deb ida 
a la represion por parte del censor. Recientemente, Popper-Lynkeus habia 
expresado la idea de que la absurdidad y pobreza de sentido de los suefios 

311 Ver cap. V, pags. 355-360. 
312 La afirmaci6n de Freud (Traumdeutung, pag. 58, edici6n corriente, IV, pag. 83) 

de que el libro de Schemer esta escrito en un estilo tan rimbombante que resulta 
repulsivo para el lector, es cierta solamente para eJ pr6logo. no para el resto del 
libro, cuyo estilo es conciso y claro, aunque no vivaz. 

313 Karl Albert Schemer, Das Leben des Traumes, 1861, pag. 203. 
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derivan de algo deshonesto y escondido del durmiente 314. Es segura que 
Freud no tomo esta teoria de e1 315• 

La tercera innovaci6n fue la aplicacion de la asociaci6n libre como 
metodo para el anaIisis de los suefios, y la cuarta, la introducci6n de la 
interpretacion sistematica de los suefios como un medio de psicoterapia. 

Curiosamente, Freud atribuyo a Liebeault la idea de que el suefio es 
el guardian de la dormici6n, aunque en los trabajos de este ultimo autor 
no se halla ninguna afirmacion de este tipo 316. En ediciones posteriores, 
Freud dio mas ejemplos de suefios y aumento la sec cion dedicada a los 
simbolos de los mismos, en parte bajo la influencia de Abraham, Ferenczi, 
Rank y Stekel. Incorporo tambien los hallazgos de Silberer acerca de la 
dramatizacion en los suefios hipnagogicos. Trato con mas detalle tipos 
espedficos de suefios, como los de estar examinandose, el de encontrarse 
sin ropas, 0 el de la muerte de los seres amados. 

Despues de las teorias de la histeria y de los suefios, la tercera gran 
contribucion de Freud a la psicologia profunda fue su Psicopatologia de 
la vida cotidiana, que tam bien acabo durante y a partir de su autoanalisis. 
Fue publicada en forma seriada en una revista psiquiatrica, desde 1898 
hasta 1903 317, y su mayor parte aparecio en forma de libra en 1904 318• 

En el primer estudio, de 1898, Freud trato de la situacion de la per
sona que repentinamente olvida un nombre, no puede recordarlo a pesar 
de sus esfuerzos, y 10 reconoce una vez que 10 ha oido. Sus esfuerzos 
realizados para recordar unicamente traen a la mente otras palabras. 
Freud hallo que dichas otras palabras no aparecen por casualidad, sino 
que forman cadenas de asociaciones que divergen y convergen en puntos 
nodales, y que pertenecen al material reprimido. EI olvido significa, por 

314 Lynkeus (seudonimo de Joseph Popper), Phantasien eines Realisten, II, Dresde, 
Carl Reissner, 1899, pags. 149-163. 

315 Incidentalmente, Filon de Alejandria habia escrito ya: «Las verdaderas visiones 
vistas en un suefio son, necesariamente, mas c1aras y puras en quienes consideran la 
belleza moral conveniente para su propia causa, asi como sus hechos diurnos estan 
destinados a ser mas dignos de apreciacion». Filon, On Dreams, traduccion por 
F. H. Colson y G. H. Whitaker, Loeb Classical Library, Philo, V, pag. 453. 

316 El doctor Andre Cuvelier, de Nancy, que ha hecho un estudio especial de la 
obra de Lh~beault, informo al autor de que la idea de que «el suefio es el guardian 
de la dormicion» esta en oposicion directa con la doctrina de Liebeault. (Para 
Liebeault, el guardian de la dormicion es la fijacion en la idea de descanso; el suefio 
es un elemento perturbador). Pareee que Freud, al referirse a Liebeault, Ie confundi6 
con otro autor todavia no identificado. 

317 Sigmund Freud, «Zum psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit», Monats
schrift fur Psychiatrie und Neurologie, IV (1898). 436-443; «Ueber Deckerinnerungen», 
VI (1899), 215-230; <,Zur Psychopatologie des Alltaglebens (Vergessen, Versprechen, 
Vergreifen)' nebst Bemerkungen tiber eine Wurzel des Aberglaubens», X (1901), 1-32, 
95-143. 

318 Sigmund Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Berlin, Karger, 1904. 
Edici6n corriente, vol. VI. 
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tanto, la aparicion de un conflicto entre el consciente y el inconsciente, 
mas que el simple resultado de la debilidad de la representacion. 

En 1899 aparecio el estudio sobre los «recuerdos pantalla» (Deckerin
nerungen). Entre nuestros recuerdos mas antiguos, algunos son aparente
mente insignificantes, aunque muy vividos. Freud distinguio dos tipos de 
recuerdos pantalla. En el mas simple, el recuerdo conservado no es sino 
una parte de un todo mas significativo que ha sido reprimido. Por ejem
plo, un hombre tuvo un recuerdo que databa de los cuatra afios de edad: 
la pintura de una mesa con un tazon lleno de hielo; estaba ligado a un 
acontecimiento turbador, la muerte de su abuela, y unicamente este re
trato fragmentario se habia librado de ser sumergido por la depresion. 
En el tipo mas complejo, el recuerdo, tal como aparece en el individuo, 
constituye una construccion en la que se ha combinado un cierto aconte
cimiento de la adolescencia. EI recuerdo mas antiguo no es necesariamen
te falso, pero actua como sustitutivo y represivo del recuerdo de una 
representacion posterior, inaceptable. Por ejemplo, Freud conto el ana
lisis del recuerdo pantalla de un supuesto paciente, que Siegfried Bernfeld 
ha demostrado convincentemente que era un relato autobiografico ligera
mente modificado. 

El narrador cuenta como, cuando tenia tres afios de edad, su familia se vio obli
gada a dejar la vida feliz en el campo por la mas dura de la ciudad. Recuerda estar 
jugando, a la edad de dos afios y medio, en un arroyo Ileno de dientes de leon, con 
un primo y una prima suyos de su misma edad. El y. su primo arrebataron a la nifia 
el ramo de dientes de leon que habia cogido, y una campesina dio a hi nifia, en 
compensacion, un pedazo de pan negro. Los dos muchachos recibieron tambien un 
trozo del delicioso pan. Este recuerdo surgio en el narrador cuando, a los diecisiete 
afios de edad, visito su aldea natal y se enamoro de una muchacha de quince afios 
vestida con un traje amarillo. Cuando tenia veinte afios, el narrador visito a un tio 
acomodado y volvio a encontrar a la prima de su primer recuerdo; los dos jovenes 
no se enamoraron ni se casaron, como sus parientes deseaban, plan que habria ase
gurado la seguridad economica del narrador. El significado del recuerdo pantalla era 
el ofrecimiento de una «desfloracion» infantil inocente como sustitutivo del deseo ado
lescente; tambien el anhelo de probar el pan de la seguridad economica. Con este 
ejemplo se ve que la relacion existente entre el acontecimiento mas reciente de la 
juventud y el recuerdci mas anti guo de la infancia es semejante a la existente entre 
el «residuo del dia» y los acontecimientos de la infancia en la teoria de los suefios 
de Freud 319. 

La mayor parte de la Psicopatologia de la vida cotidiana la forman 
nuevos articulos sopre lapsus de la lengua, de la pluma y otros actos que 
han sido agrupados bajo el nombre de parapraxias. Aunque la fuente de 
estos estudios reside primariamente en el autoanalisis de Freud y en las 
observaciones hechas en sus pacientes, el campo no era nuevo en absolu-

319 Siegfried Bernfeld, «An Unknown Autobiographical Fragment by Freud», Ame
rican Imago, IV (1946), 3-19. 
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to. Schopenhauer y Von Hartmann ya habian destacado tales hechos como 
manifestaciones del inconsciente 320. Goethe, que solia dictar sus obras, 
analiz6 una vez los errores cometidos por sus secretarios 321. Encontr6 
que algunos eran suyos propios y otros debidos a la falta de familiaridad 
del secretario con palabras dificiles 0 extranjeras; pero los habra tambien 
que provenian del estado emocional del secretario que, por ejemplo, pen
saba que habia oido el nombre de la persona a la que amaba y 10 escribia 
en lugar del que se Ie habia dicho realmente. En la epoca de Freud, la 
psicologia habra tratado de investigar el problema. En 1895 Meringer y 
Mayer habian publica do un estudio sobre los lapsus de la lengua, pero 
en 61 se preocupaban mas de la pronunciaci6n que de los significados 322. 

Algunas de las diversas fuentes estaban mas pr6ximas al enfoque de 
Freud: una de ellas eran los estudios de Hanns Gross, el famoso penaIista 
de Graz fundador de la psicologia judicial 323. En la decada de 1880 Gross 
revis6 sistematicamente las declaraciones de testigos y acusados en busca 
de lapsus de lengua y manifestaciones afines significativas, y public6 ob
servaciones relevantes en sus articulos y libros de textos. Cito el caso de 
un hombre que sustituy6 a un testigo genuino para dar un falso testimo
nio, primero verbalmente y despues por escrito, y que se traiciono en el 
ultimo momento al firmar inadvertidamente con su nombre real bajo el 
falso testimonio. Gross hallo que los testigos falsos invariablemente se 
traicionaban, aunque fuera por una sola palabra, y tambien por su acti
tud, talante 0 gestos. Habia ademas una novela humoristica escrita por 
Theodor Vischer, en la que el autor cre6 e hizo popular la expresi6n 
«malicia de los objetos» (Tilcke des Objekts) para describir los contra
tiempos que continuamente les ocurren a algunas personas, como si alglin 
pequeno demonio controlara los objetos, escondiendolos 0 sustituyendo
los 324. 

La nocion de parapraxia, si no su teoria, era bien conocida para algunos 
de los contemporaneos de Freud. Karl Kraus, en su revista Die Fackel, 
solia recoger divertidas erratas que mostraban que el tip6grafo habia 
tratado de adivinar y traicionado involuntariamente el verdadero pensa
miento del escritor. Algunos escritores utilizaban corrientemente para
praxias como una argucia tan obvia que no era necesario explicarsela al 
lector. 

320 Schopenhauer advirti6 que quienes cometen un error involuntario al. hacer aI
guna cosa, Ia mayona de las veces 10 hacen para su propio beneficia. 

321 Wolfgang von Goethe, Hor-, Schreib- und Druckfehler, en Goethes Werke, XLV 
Stuttgart y Tubinga, J. G. Cotta, 1833, pags. 158-164. 

322 Rudolf Meringer y Carl Mayer, Versprechen und Verlesen, Berlin, Behrs 
Verlag, 1895. 

323 Hanns Gross, Handbuch fUr Untersuchungsrichter, 2.a ed. ampliada, Graz, 
Leuschner y Lubensky, 1894, pags. 90-93. 

324 Friedrich Theodor Vischer, Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft, Berlin, 
Machler, 1879. 
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En su Viaje al centro de la Tierra 325, Julio Verne describe a un viejo profesor ale
man que trata de descifrar un criptograma con la ayuda de su sobrino, el cual esta 
enamorado secretamente de la hija de aquel, Grauben. EI joven cree haber encon
trado la clave, y para su sorpresa Ie da estas palabras: «Estoy enamorado de Grauben.» 
En Veinte mil leguas de viaje submarino 32(, el mismo autor cuenta c6mo el profesor 
Arronax busca unas perlas gigantes en el fonda del mar. Omite informar a sus com
paiieros que el mar esta infestado de tiburones, pero cuando les habla de una ostra 
gigante, dice que contiene «no menos de ciento cincuenta tiburones». Viendo la sor
presa de sus compaiieros, exclama prontamente: «lDije tiburones? Quise decir ciento 
cincuenta perlas. Tiburones no habria tenido sentido». 

La Psicopatologia de la vida cotidiana fue bien recibida, reeditada con 
frecuencia, aumentada y traducida a muchos idiomas, y los psicoanalistas 
comenzaron a publicar sus propias colecciones de parapraxias m. 

La cuarta gran contribucion de Freud a la psicologia profunda fue su 
libro E1 chiste y su relaci6n can el inconsciente, tema sobre el que habia 
empezado a trabajar en 1897 328• Por entonces habian surgido numerosas 
teorias acerca de la psicologia de los chistes, de la comicidad y del humor. 
Freud se sinti6 estimulado ademas por el libro Komik und Humor de 
Theodor Lipps, pero el verdadero punto de partida de su trabajo fue su 
observaci6n de ciertas semejanzas existentes ante los mecanismos de los 
chistes y los de los sueftos :>29. 

Freud distingui6 en los chistes una cierta tecnica y una cierta tenden
cia (en otras palabras, un elemento de forma y otro de contenido). Hall6 
en elIas t6cnicas de condensaci6n, de desplazamiento, de expresi6n de 
una idea por la contraria, etc., semejantes a las existentes en el trabajo 
del suefto. En cuanto a las tendencias, distingui6 entre los chistes inofen
sivos, cuyo placer se desprende unicamente de la tecnica, y los tendencio
sos, caracterizados por la agresividad, la oscenidad, 0 ambas cosas. Los 
chistes oscenos implican la presencia de un minimo de tres personas: el 
bromista, el sujeto y un espectador. Expresan mentalmente el deseo de 
desnudar 0 seducir. Los chistes resultan divertidos tanto por las tenden
cias como por las tecnicas. Los tendenciosos nos ayudan tambi6n a 
tolerar necesidades reprimidas, facilitando una forma socialmente acep· 
table de bus carles salida. Dos diferencias principales hall6 Freud entre 
los sueftos y los chistes: por un lado, los primeros expresan la satisfac
ci6n de un deseo, mientras que los ultimos satisfacen el placer de jugar; 
por otro, los sueftos son una regresi6n del nivel del lenguaje al del pensa-

325 Julio Verne, Voyage au centre de la terre, Pans, Hetzel, 1864. 
326 Julio Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, Pans, Hetzel, 1869. 
327 Por ejemplo, Herbert Silberer, Der Zufall und die Koboldstreiche des Un

bewussten, Berna, Bircher, 1921. 
328 Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten, Leipzig y 

Viena, Deuticke, 1905. 
329 Theodor Lipps, Komik und Humor, Hamburgo, L. Voss, 1898. 
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miento gnifico, mientras que en los chistes la regresion ocurre del len
guaje logico al lenguaje de juego (la funcion llidica del lenguaje, en que 
los ninos encuentran tanto placer). 

El libro de Freud sobre los chistes es uno de los menos leidos. Esta 
lleno de juegos de palabras divertidos pero intraducibles y da por sentado 
que el lector conoce a los ale manes clasicos como Heine y Lichtenberg. 
Sus «historias judias» resultaban mas graciosas para los lectores de aque
lla epoca que para los actuales. Es el trabajo de un hombre que gozaba 
enormemente con las anecdotas del lugar, pero en su mayor parte necesi
taria un comentario en la actualidad. Refieja la vida vienesa contempora
nea en mayor grado que La interpretacion de los sueiios. Con este libro 
Freud erigio un pequeno monumento al espiritu de la Viena de la Monar
quia Doble 330. 

Hemos resumido hasta ahora las hipotesis de la psicologia profunda 
relativa a la histeria, los suenos, las parapraxias y los chistes; trataremos 
ahora de definir los dos modelos comunes que yacen bajo elIas. Uno es 
simple; el otro, mas complejo. 

Represion 

T '\." (5) 5 5-Act Consciente 

Am:::::c::fant::\ .................. I ......... _ ........ L .... _ .......... .t ................... Inconsciente 
T T T 

EI modele simple se puede expresar graficamente por dos !ineas para
lelas, la superior de las cuales es el nivel de la conciencia y de las man i
festaciones aparentes, y la inferior, el nivel de la inconsciencia y de las 
manifestaciones ocultas que son causa de las manifestaciones conscien
tes. La vida psicologica se despliega simultaneamente en estos dos niveles, 
que pueden ser muy diferentes entre si y entrar en conflicto. Dicho mo
delo fue creado originalmente con Breuer en los Estudias sabre la his
teria. Sobre la linea superior colocamos los sintomas histericos, y sobre 
la inferior las motivaciones subconscientes que Breuer y Freud, siguiendo 
a Charcot y Janet, consideraron como representaciones inconscientes (0, 

en el lenguaje de aquella epoca, reminiscencias traumaticas). Suponga
mos que el sintoma S esta sobre la linea superior, y la reminiscencia 
traumatica T en la inferior; la asociacion entre S y T es triple. Existe 
en primer lugar una relacion hermeneutica: el sintoma es como una cifra 
en un lenguaje conocido que ayuda a descifrar el texto en otro desconD
cido. Existe ademas una relacion de efecto 0 causa, y en tercer lugar, 
una relacion terapeutica. S puede ser eliminado ejerciendo una cierta 
maniobra sobre T, como es traerla a la consciencia y haciendola reaccio-

330 Incidetalmente, esta es una prueba mas contra la leyenda de que Freud «odio 
a Viena durante toda su vida». Ver cap. VII, pag. 533. 
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nar. La interpretacion clinica, la comptension cientifica y la eliminacion 
terapeutica del sintoma deben, por tanto, casi coincidir. 

Se trata de un desarrollo de 10 que Janet y Breuer ya habian afirmado. 
La innovacion de Freud esta en su concepto dinamico de la relacion entre 
S y T. T tiene una tendencia a expresarse en la consciencia, pero esta 
controlado y mantenido en la inconsciencia por medio de una fuerza 
activa denominada represion. Este confiicto interno absorbe la energia 
psicologica, que puede ser liberada cuando el paciente resulta curado de 
sus sintomas. 

El exito de la represion es variable. Si es extremadamente fuerte, las 
reminiscencias traumaticas pueden permanecer latentes y entonces S des
aparece, al menos temporalmente. Si es extremadamente debil, T emerge 
directamente a la superficie y se expresa en forma disfrazada; en este 
caso S y T son tan semejantes que no hay necesidad de descifrarlos. 
Tenemos que enfrentarnos con una accion sintomatica. En los casos in
termedios, cuando la represion es incapaz de mantener a T completa
mente en el inconsciente, existe una especie de equilibrio 0 compromiso 
entre ambas fuerzas en la forma de un sintoma. S expresa T en forma 
disfrazada y necesita ser descifrado. 

EI mismo modele se aplica a la psicologia de los suenos, con la dife
rencia de que en lugar del sintoma S tenemos el contenido manifiesto, 
en lugar del trauma T tenemos el contenido latente, y las fuerzas de la 
represion entre ambos se denominan censor y dan lugar a los mecanismos 
de desplazamiento y condensacion. Tambien aqui encontramos tres tip os 
de suenos. Los primeros se pierden irremediablemente tan pronto como 
el durmiente despierta; son comparables a los sintomas latentes en los 
que la represion es tan poderosa que no aparece nada en la superficie. 
EI tipo opuesto es el de los suenos llicidos, infantiles, comparables a los 
actos sintomaticos; la represion es tan debil que el contenido latente se 
muestra sin disfrazar en el contenido manifiesto. La mayoria de los sue
nos son de tipo intermedio, es decir, hay un compromiso entre las fuerzas 
inconscientes que tratan de expresarse en la conciencia y las fuerzas de 
represion. 

EI mismo esquema se aplica a la parapraxia. En el caso de olvido sin
tomatico, por ejemplo, tenemos como S la perdida de la memoria, como 
T la representacion latente perturbadora, y entre ambos la fuerza de re
presion. Aqui vemos nosotros tambien los tres tipos, seglin los distingui6 
Dalbiez 331. Los primeros son los actos inhibidos en los que hay una re
presion completa y eficaz, como ocurre cuando se olvida algo importante 
que se ha conocido bien. Lo opuesto son los actos sintomaticos realiza-

331 Roland Dalbiez, La Methode psychanalytique et la doctrine freudienne, I, 
Paris, DescIee de Brouwer, 1936, pags. 7·37. 
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dos bajo la influencia del inconsciente, en los que el individuo no sabe 
por que actua y como 10 hace. Entre los dos hay un grupo de actos per
turbados en los que la represion es incompleta. La mayoria de los deslices 
de lengua y de pluma pertenecen a este grupo. 

En cuanto a los chistes, se puede aplicar un modelo semejante, colo
cando el juego de palabras en lugar de S, el pensamiento subyacente en 
lugar de T, y la tecnica del chiste en lugar de la represi6n. 

Rasta ahora hemos descrito el modelo mas simple de la psicologia 
profunda. Pero existe tambien otro mas complejo, que comprende un 
piso superior y otro inferior. En la histeria encontramos en el piso 
superior los sintomas conectados mediante cadenas de recuerdos con al
gunas reminiscencias traumaticas de la pubertad y, mediante estas, con 
los recuerdos in fan tiles del piso inferior. En el suefio, el pi so superior 
muestra el contenido manifiesto relacionado, por mediacion del trabajo 
del suefio y el censor, con el contenido latente. Este Ultimo esta relacia
nado con el piso inferior, lugar de los deseos infantiles reprimidos. En 
la Psicopatologia de la vida cotidiana se aplica un modelo igualmente 
complejo a los recuerdos pantalla en los que un acontecimiento de la 
adolescencia, situado entre el recuerdo presente y el acontecimiento de 
la infancia, nos da la clave. Por ultimo, el modelo de dos pisos se aplica 
a aquellos chistes en que el placer preliminar 10 ofrece la «tecnica» (com
parable al trabajo del suefio), mientras que en el nivel inferior encuentra 
su gratificacion un placer malicioso 0 sexual. 

Pero esto no es todo: la psicologia profunda ofrece el nucleo de un 
tercer modelo aun mas complejo. Al igual que encontr6 en el adulto la 
influencia del mundo olvidado de la infancia, del mismo modo Freud 
vislumbr6 una capa mas profunda, comun a toda la humanidad, a la que 
pertenece la mayoria de los simbolos sexuales universales que se encuen
tran en los suefios. No pas6 mucho tiempo sin que dedujera, a partir del 
caracter universal del complejo de Edipo, el concepto del asesinato del 
primer padre por sus hijos. 

Todos estos conceptos de la psicologia profunda pueden parecer te6rl
cos y abstractos, pero se convierten en una realidad viva cuando se ilus
tran con un caso clinico. Tal es la historia clasica de Dora, que fue tra
tada por Freud en 1900, aunque no public6 su historia hasta 1905332. Des
taca por su valor literario y por la habilidad con que el autor mantiene 
al lector en suspenso a 10 largo de ella. Al comienzo, Freud se toma el 
trabajo de explicar que no hay nada err6neo en examinar materias sexua
les desde un punto de vista cientifico (precauci6n que parece extrafia 
cuando se considera el flujo de literatura patol6gico-sexual que cubria 

332 Sigmund Freud, "Bruchstiick einer Hysterie-Analyse», Monatsschrift fUr Psy
chologie und NeuT%gie, XVIII (1905), 285-310. Edici6n corriente, VII, pags. 7-122. 
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Europa desde Krafft-Ebing). El relato, por 10 demas, podria incluirse 
dentro del genero de la literatura descubridora contemporanea. En un 
estilo ibseniano, nos encontramos al principio con una situaci6n aparen
temente inofensiva, pero seglin se desarrolla la historia vamos descu
briendo complejas relaciones y conociendo secretos importantes. 

Dora, joven de dieciocho anos, afecta de algunos slntomas clasicos de petite hys
terie, vive con su padre, industrial acaudalado; su madre, que esta totalmente ab
sorbida en sus deberes del hogar, y un hermano mayor. Como sucede en tantas fa
milias, la hija esta mas unida al padre y el hijo a la madre. Los padres de Dora 
tienen una estrecha amistad con el senor y la senora K., con los que en muchas 
ocasiones pasan sus vacaciones, y Dora cuida carinosamente a sus dos ninos pequenos. 

Una primera investigaci6n muestra ya una situacion turbia. EI padre de Dora, 
que esta frecuentemente enfermo, es cuidado por la senora K., por 10 que Dora se 
muestra resentida. El senor K. abruma a Dora con regalos y flores, para su inco· 
modidad. Con indignacion, Dora revela a su madre que el senor K. Ie ha hecho 
proposiciones, 10 que su padre se niega a creer. EI senor K. 10 niega todo y replica 
que ha sabido por su mujer que Dora ha estado leyendo los escritos semi-pornogra
ficos de Mantegazza 333. De forma gradual, Dora hace confesiones cada vez mas sor
prendentes a su analista. Esta perfectamente enterada de las relaciones adulteras 
entre su padre y la senora K. Cuatro anos antes, el senor K. Ie habla besado y ella 
se habla sentido completamente repelida. Se siente entregada por su padre al se
nor K. a cambio de que este consienta en las relaciones de su padre con la senora K. 
Por otra parte, resulta obvio que Dora alienta las acciones de su padre. Se sabe 
tambien que una institutriz Ie ha ilustrado sobre temas sexuales, Ie ha explicado la 
naturaleza de las relaciones de su padre con la senora K y, estando a su vez ena
morada de el, ha prodigado sus cuidados a la joven. Pero Dora se da cuenta de todo 
y hace que sus padres despidan a la institutriz. A la inversa, queda claro que, si esta 
tan fuertemente unida a los ninos pequenos de la familia K., es debido a que esta 
profundamente enamorada del senor K. a pesar de sus afirmaciones de 10 contrario. 
No obstante, se siente muy unida a su padre, y parece que el proposito secreta de 
su neurosis histerica es llegar al corazon de este y separarlo de la senora K. 

Pero esto no es todo. Mediante insinuaciones veladas, Dora da a entender que 
sabe que su padre es sexualmente impotente y que, por tanto, sus relaciones con la 
senora K. deben ser de una naturaIeza anormal. Indudablemente, parece que Dora 
esta mucho mejor informada sobre temas sexuaIes de 10 que parecia aI principio. Es 
aquf donde el analista encuentra Ia clave para comprender Ia tos histerica de Dora. 
Pero esta no esta solamente enamorada de su padre y eI senor K.; tambien tiene 
una relacion romantica con Ia senora K. En los anos anteriores, Dora solia compartir 
una habitacion con ella y todabfa habla de su "blanco cuerpo adorable»; fue ademas 
la senora K. quien, incluso antes que la institutriz, Ie habla ensenado materias se
xuales y Ie habla prestado los Iibros de Mantegazza. Pero desde el momenta en que 
Dora comprendi6 que la senora K. la apoyaba unicamente porque amaba a su padre, 
la rechazo exactamente igual que hizo despues con la institutriz. 

En este punto el psicoanalisis se muestra capaz de ir mas alla de 10 que cualquier 
«literatura descubridora» hubiera podido. Freud quiere demostrar como la inter
pretacion de los suenos adeIantara el tratamiento al lIenar las lagunas de la me
moria y proporcionar una expIicacion de los sintomas. Los dos sue nos de Dora y su 
interpretacion son demasiado compIejos para ser resumidos aqui. Digamos simpIe-

333 Ver cap. V, pags. 348-349. 
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mente que el primero expresaba el deseo de que su padre Ie ayudara a librarse de 
la tentacion del sefior K., revelaba su antiguo amor incestuoso por su padre e indi
caba que habia caido en la masturbacion infantil, que sabia que su padre habia 
contraido la sifilis y la habla transmitido a su madre, y que habia sorprendido inti
midades sexuales entre sus padres. El segundo suefio lleva al lector aun mas lejos, 
dentro del campo de los deseos sexuales secretos de Dora y del simbolismo de una 
especie de «geografia sexual». 

Este corto relato no puede transmitir toda la complejidad de la historia de Dora, 
con 10 intrincado de las relaciones interpersonales y su reflejo en forma de sintomas 
neuroticos. Asi vemos como la madre de Dora enferma regularmente la vispera de la 
Uegada de su marido, mientras que la propia Dora esta enferma cuando el sefior K. 
se encuentra fuera y se recupera cuando aquel vuelve. Vemos tambien como la gente 
toma prestados, como ocurrio aqui, los sintomas neuroticos de los demas, como en 
otros casos los sintomas somaticos son la expresion de sentimientos escondidos 0 

inconscientes, como una negativa puede ser el equivalente de una confesion y como 
las acusaciones de otros pueden representar una auto-acusacion. La importancia her
meneutica y terapeutica de la transferencia queda tambien reflejada. 

Los psicoanalistas actuales considerarian que el tratamiento de tres 
meses a que fue sometida Dora fue demasiado corto y que la tecnica 
empleada dejaba mucho que desear en bastantes aspectos. Pero, por su 
interes intrinseco, el caso de Dora revela exactamente el estado alcanza
do por la psicologia profunda a principios de la decada de 1900. El pro
pio Freud habia proclamado que el inconsciente no hace distinci6n entre 
los hechos y las fantasias. Algunos lectores estimaron que esa distinci6n 
no era 10 suficientemente clara en el caso de Dora y no quedaron con
vencidos. Es a la luz de estos hechos como hay que ver las primeras 
controversias sobre el psicoamHisis. 

LA OBRA DE FREUD: V. - LA TEORiA DE LA LIBIDO 

En 1905 Freud public6 sus Tres ensayos sobre la teoria sexual 334. Este 
breve folleto da la impresi6n de ser un resumen de un libro mas extenso, 
mas que un trabajo original por si mismo. Tambien aqui, las ediciones 
posteriores fueron considerablemente aumentadas, y para comprender la 
teo ria original hay que leerla en la edici6n de 1905. 

El primer ensayo clasifica las desviaciones sexuales segUn el objeto y 
el fin. En el primer grupo esta la inversi6n (homosexualidad), en cuya 
etiologia destaca Freud la bisexualidad basica de los seres humanos, y la 
falta de una delimitaci6n clara entre la perversion y las variedades nor
males de sexualidad. Al tratar de la sexualidad de los neuroticos, Freud 
Ie atribuye tres rasgos: la intensa represion de un fuerte impulso sexual, 

334 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Leipzig y Viena, Deu
ticke, 1905. Edicion corriente, VII, pags. 130-243. 
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una sexualidad de calidad perversa (la neurosis es la negativa de la per
version), y sus caracteristicas infantiles (impulsos parciales, todavia sin 
unificar, localizados en zonas erogenas). 

El segundo ensayo trata de la sexualidad infantil. "iPor que este 
fenomeno ha sido casi desconocido?» pregunta Freud. No solo por las 
ideas convencionales acerca de la inocencia de los ninos, responde, sino 
porque una amnesia peculiar, semejante a la causada por la represion en 
los neur6ticos, emborrona el recuerdo de los seis u ocho primeros anos 
de la vida. "Esta amnesia sirve a cada individuo de prehistoria». El "pe
riodo de latencia» que sigue resulta de condiciones tanto culturales como 
organicas, y permite la sublimacion de los instintos sexuales para bene
ficio de la sociedad. Freud describi6 a continuacion las fases sucesivas 
del desarrollo de la sexualidad infantil. En primer lugar hay una fase 
auto-erotica, en la que cualquier parte del cuerpo puede ser una zona 
erogena, aunque 10 normal es que sea la boca, con gratificaci6n en forma 
de lactaci6n. Despues de esta «fase ora!», el ana se convierte en la zona 
er6gena principal, y la retencion de las heces es la que proporciona la 
gratificaci6n. Esta zona es reemplazada en la tercera fase por los genita
les; de aqui la freeuencia de la masturbaci6n infantil. Durante estas 
fases el nino es un «perverso polimorfo», 10 que significa que en el estan 
presentes todas las posibilidades de perversi6n, que en circunstancias es
pecificas se pueden desarrollar en muchos adultos. Freud da tam bien una 
lista de las fuentes de estimulacion sexual (incluyendo entre elIas los 
movimientos rltmicos, la actividad muscular, las fuertes emociones y el 
trabajo inteleetual intenso), y destaea la importancia del elemento cons
titucional en las variedades de la sexualidad individuales. En ediciones 
posteriores, anadio a este segundo ensayo ciertos detalles de las teorias 
sexuales infantiles y los efectos de la «escena primaria» (la observaci6n 
por parte del nino de la relaci6n sexual entre los padres). 

El tercer ensayo se titula «Las transformaciones en la pubertad». Tras 
la conmoci6n biologica de la pubertad, se produce el paso del auto-erotis
mo a los objetos sexuales, de los impulsos parciales a su unifieaci6n bajo 
el dominio de la zona genital, y del placer individual al servicio de la 
procreaci6n. En este estado, el placer sexual, tal como existia en el nino, 
sobrevive en forma de «placer preliminan>, de incentivo para una grati
ficaci6n mas completa. Freud compara este mecanismo con el de los 
chistes en los que la teenica proporciona un placer preliminar y estimula 
una gratificaci6n mas profunda mediante la liberaci6n de sentimientos 
agresivos eroticos. A continuaci6n sigue la difereneiacion psicosexual de 
hombres y mujeres. La libido, dice Freud, es de naturaleza fundamental
mente maseulina, tanto si oeurre en el hombre como en la mujer, y eual
quiera que sea su objeto; pero al mismo tiempo, Freud adopta de Fliess 
el coneepto de bisexualidad fundamental de los seres humanos. A con-
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tinuacion describe el desarrollo de la psicosexualidad en los hombres, 
en los que es simple, y en las mujeres, donde es mas complejo; de aqui 
la mayor predisposicion de estas a la histeria. El resto del ensayo esta 
dedicado al problema del encuentro de un objeto de amor. El primer 
objeto de la sexualidad infantil es el propio cuerpo y el pecho de la 
madre; despues del des tete, la sexualidad se hace auto-erotica y solo 
posteriormente tiene que ser redirigida hacia un objeto. El primer objeto, 
la madre, al besar y acariciar al nino, despierta su sexualidad infantil, 
que conduce a la situacion de Edipo, punto este que seria considerable
mente desarrollado en la literatura psicoanalitica posterior. Freud des
taca la importancia de esta primera educacion para la futura eleccion 
amorosa y el destino del individuo. En el resumen, hace hincapie en el 
papel del elemento constitucional, y se refiere a la frecuencia de la sifilis 
hereditaria en los neur6ticos. 

A pesar de su brevedad, los Tres ensayos son una sintesis de considera
ble magnitud y alcance, que el propio Freud, y generaciones de psicoana
listas despues, ampliarian. No insistiremos en estas ampliaciones, que 
han side explicadas en detalle por tantos otros autores. Trataremos unica
mente de colo car las teorias de Freud dentro del contexto de la patologia 
sexual contemporanea. 

Giran alrededor de varios temas. Primero, el concepto de libido, es 
decir, del instinto sexual, con su embriologia, fases sucesivas de evolu
cion y metamorfosis. Segundo, la insistencia en las vicisitudes de la 
eleccion del objeto amoroso, particularmente en el complejo de Edipo. 
Tercero, basado en 10 anterior, la interpretacion de ciertos tipos carac
teristicos (en especial, el oral y el anal) de las neurosis y las desviaciones 
sexuales. Cuarto, un sistema de simbolismo sexual. Y por ultimo, una 
investigacion de los acontecimientos primeros de la vida sexual, de las 
primeras fantasias sexuales y de su papel en la vida emocional posterior. 

Cuando aparecieron los Tres ensayos en 1905, el Zeitgeist mostraba 
un gran interes por los problemas sexuales, y es dificil distinguir el limite 
entre las fuentes de Freud y los estudios paralelos que tenian lugar alre
dedor suyo 335. Las costumbres sexuales contemponineas de aquella epoca 
habian retenido poco, 0 nada, de las actitudes simbolizadas por la pala
bra «victorianismo». August Forel, en sus memorias. da una viva descrip
cion de la laxitud de las costumbres sexuales en Viena, anadiendo que 
no eran mucho mejores que las de Paris 336. Zilboorg menciona que las 
«ligas de amor libre» florecian por todo el imperio zarista entre estu
diantes y adolescentes, y que era «un fen6meno de naturaleza socio16gica» 

335 Ver cap. V, pags. 338-355. 
336 August Forel, Ruckblick auf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935, pags. 64-65. 
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de ningtin modo limitado a Rusia 337. Los problemas de las enfermedades 
venereas, la contracepci6n y la ilustraci6n sexual de los ninos se discutian 
con libertad. Todas las facetas posibles de la vida sexual aparedan «con 
evidente franqueza» (en terminos de Zilboorg) en las obras de Maupas
sant, Schnitzler, Wedekind y muchos otros; tambien se discutia de forma 
vehemente en revistas como Die Fackel de Karl Kraus. Schopenhauer 
habia dado ya a la metafisica del sexo un lugar central en su filosofla; 
Weininger proponia una doctrina del misticismo sexual en un libro que 
tuvo un exito enorme 338. Sistemas semejantes sedan desarrollados por Ro
zanov y Winthuis 339. Sobre todo, la nueva ciencia de la patologia sexual, 
de lento desarrollo durante el siglo XIX, habia recibido su impetu decisivo 
treinta anos antes, con la publicaci6n de la Psicopatia sexual de Krafft
Ebing. A partir de 1886, la literatura sobre ese tema habia aumentado 
sin cesar y resultaba ya diffcil su estudio. En 1899 Magnus Hirschfeld 
habia comenzado la publicaci6n de un anuario, parte del cual trataba 
de recoger la bibliografia entonces disponible34O. Mientras que el primer 
volumen tenia 282 paginas, el cuarto (de 1902) tenia 980, el quinto (de 
1903) 1.368, el sexto (de 1904) 744, Y el de 1905, 1.084 paginas. No es de 
extranar que gran parte de 10 que se dice en los Tres ensayos de Freud 
pueda encontrarse entre los hechos, teorfas y especulaciones de esa bi
bliografla. 

Las fuentes de la teoria de la libido son mUltiples. Recordemos que los 
terminos auto-erotismo, zonas er6genas y libido eran ya de utilizaci6n 
comun 341. Los primeros modelos de un concepto unificado del instinto 
sexual procedian fil6sofos como Plat6n. Tanto este como Freud ensenaban 
la bisexualidad original del ser humane y la sublimaci6n del instinto 
sexual. Georgiades senala que Freud consideraba la libido como masculina, 
mientras que Plat6n valoraba mas el amor homosexual que el hetero
sexual, y estimaba la sublimaci6n de aquel como el origen de todos los 
sentimientos e1evados 342. Ya han side mencionadas 343 las profundas ana
logias existentes entre la teorfa freudiana de la libido y la filosofia de 
Schopenhauer, asi como el extendido concepto de instinto .sexual de 
Arreat 344. Los bi610gos seguian los pasos de los fil6sofos. Gley, en 1884, 
sugiri6 que la bisexualidad anat6mica original podia dejar residuos fisio-

337 Gregory Zilboorg, Sigmund Freud. His Exploration of the Mind, Nueva York, 
Charles Scribner's Sons, 1951, pags. 73-75. 

338 Ver cap. V, pag. 341; cap. X, pags. 885-886. 
339 Ver cap. VII, pags. 634-636. 
340 lahrbuch fUr sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berucksichtigung der 

Homosexualitiit, I, Leipzig, Max Spohr, 1899. 
341 Ver cap. V, pags. 347-348, 354. 
342 Patrice Georgiades, De Freud a Platon, Pans, Fasquelle, 1934. 
343 Ver cap. IV, pags. 245-247. 
344 Ver cap. V, pag. 354. 
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16gicos en el ser humano, y que estos, a su vez, podfan ser el punto de 
partida para la homosexualidad 345. Teorfas semejantes fueron desarrolla
das a su vez por los cHnicos. Dessoir 346, en 1894, y Moll 347, en 1898, des
cribieron dos estadios de evoluci6n del instinto sexual, uno indiferencia
do seguido por otro diferenciado; algunos individuos, dedan. permanecen 
al menos en parte en el estadio indiferenciado, de aqui la aparici6n de 
la homosexualidad u otras perversiones. Dos trabajos de 1903 proponfan 
una teoria basad a en el concepto de la bisexualidad fundamental del 
hombre. Uno era el famoso Sexo y cardcter de Weininger, al que ya nos 
hemos referido, el otro era -con un enfoque menos filos6fico pero mas 
cHnico- el libro de Herman, Libido y mania 348. Todas las desviadones 
sexuales, dice en el su autor, se originan del efecto combinado de la 
bisexualidad humana y de las alteraciones en los estadios de evolucien 
de la libido (en el sentido dado a este termino por Moll). Las anormalida
des sexuales son clasificadas en tres grupos: primero, las diversas formas 
de «asexualismo» (infantilismo sexual. auto-erotismo y similares). Segun
do, las derivadas del «bisexualismo». Tercero, las que pertenecen al «su
prasexualismo» (fundamentalmente, la sexualidad senil, anormal). La 
mayor parte de las desviaciones sexuales pertenecen al segundo grupo; 
que Herman clasifica por parejas (uranismo-lesbianismo, sadismo-maso
quismo, etc.). EI que la libido indiferendada sea dirigida hacia un hom
bre 0 una mujer depende en gran parte del azar: en ese aspecto se men
dona a Meynert 349. Libido y mania de Herman era sin duda una obra 
conocida por Freud, ya que la menciona en sus Tres ensayos. 

Las nociones de sexualidad infantil y de las fases precoces del des
arrollo sexual no eran completamente nuevas. La idea de que el placer 
del nifio junto al pecho de la madre encuentre expresiones posteriores 
en el placer estetico ya habia sido sefialada por Erasmus Darwin 350. El 
pionero de la investigad6n "del erotismo oral en los nifios fue el pediatra 
hungaro Lindner, quien describi6 muchas variedades de sucden del pul
gar, simples y combinadas, y supuso que eran expresiones de gratificacien 
erotica infantil 351 • Esta obra habia atraidola atencion de Krafft-Ebing y 

345 E. Gley, «Les Aberrations de l'instinct sexuel», Revue Philosophique, XVII 
(1884), I, 66-92. 

346 Max Dessoir, «Zur Psychologie der Vita SexuaJis», Allgemeine Zeitschrift fur 
Psychiatrie, L (1984), 941·975. ." 

347 Albert Moll, Untersuchungen ilber die Libido sexualis, vol. I, Berlin, H. Korn
feld, 1898. 

348 G. Herman, «Genesis», Das Gesetz der Zeugung, vol. V, Libido und Manie, 
Leipzig, Strauch, 1903. 

349 Ver cap. V, pig. 350. 
350 Erasmus Darwin, Zoonomia; or, the Laws of Organic Life, I Londres, J. John

son, 1801, pags. 200-201. 
351 S. Lindner, «Das Saugen an den Fingem, Lippen, etc., bei den Kindem (Ludeln)>>, 

Jahrbuch fur Kinderheilkunde und Physische Erziehung, Neue Folge, XIV (1879, 68-89. 
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otros, los cuales supusieron que ciertas nodrizas obtenian tambien una 
gratificaci6n er6tica al dar el pecho. 

El concepto de erotismo anal de Freud parece ser mas original, aun
que algunos de sus aspectos ya estaban anticipados. Charles Fourier, 
socialista ut6pico frances, clasific6 el impulso de jugar con barro y por
queria como una fase infantil transitoria entre los instintos humanos ba
sicos 352. Propuso socializar ese impulso: los nifios en esta fase se veian 
organizados en «pequefias bandas» de recolectores de estiercol, para su 
propia de1icia y beneficio de la sociedad. En un nivel mas especulativo, 
K. R. Hoffmann, representante de la medicina romantica, habia desarro
llado la teorfa de que la excrecien no es simplemente una funcion cor
poral, sino un <<impulso basico de la vida» (Grundtrieb des Lebens), que 
en ocasiones se puede volver contra el individuo 353. Tambien se puede 
sefialar una correlacion entre la teo ria del erotismo anal de Freud y el 
Zeitgeist. Es una tendencia humana la de no hacer caso de cosas que son 
demasiado claras, y prestarles atencien cuando desaparecen. Asi, el fol
klore de los campesinos europeos permanedo desconocido para los cien
tificos 0 fue despreciado por ellos, hasta que comenzo a declinar, y unica
mente entonces surgieron folkloristas para registrarlo. De forma similar, 
durante siglos la humanidad habia considerado como cosa natural la vista 
y el olfato de los excrementos; s6lo cuando, a finales del siglo XIX, se 
generalizo el alcantarillado y los hombres comenzaban a vivir en un mun
do dulcificado y desodorizado, se presto atencion a esta cuestion. La nue
va preocupacion fue ilustrada pOl' una recopilacion de 600 paginas hecha 
por Krauss e Ihm, en la que hacian una revision general del papel de 
los excrementos en divers as poblaciones del mundo, con un prelogo 
laudatorio escrito por Freud en el que habla de las manifestaciones co
profilicas en los nifios, su represion y su conexion con el instinto sexua1 354• 

La que dijo Freud de la fase falica de la libido expresaba una preocu
pacien general de su epoca. Educadores, pediatras y patologos sexuales 
conodan la frecuencia de la masturbacien entre los nifios y los muchachos 
jovenes, y mostraban su preocupacion por la posible seduccion de los 
nifiospor los sirvientes y otros adultos 355. No cabe duda de que muchos 
ignoraban la existencia de la sexualidad infantil, 0 la consideraban como 

352 Charles Fourier, Pages choisies, Charles Gide, ed., Paris, Recueil Sirey, 1932, 
paginas 174-182. Ver tambien a Maxime Leroy, Histoire des idees sociales en France, 
Paris, Gallimard, 1950, pigs. 246-292. 

353 R. K. Hoffmann, Die Bedeutung der Excretion im thierischen Organismus (1823). 
Citado por Friedrich von Miiller, Spekulation und Mystik inder Heilkunde. Ein 
Ueberblik iiber die leitenden Ideen der Medizin im letzten Jahrhundert, Munich, 
Lindauer, 1914. 

354 Friedrich S. Krauss y H. Ibm, Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und 
Gewohnheitsrecht der Volker von John Gregory Bourke, Leipzig, Ethnologischer 
Verlag, 1913. 

355 Ver cap. V, pigs. 344-345. 



584 Descubrimiento del inconsciente 

de aparicion rara y anormal, pero habia otros que la conocian mejor. 
Merecen men cion especial dos libros populares de Michelet: Nuestros 
hijos y Mujer; este ultimo era conocido por Freud, el cual 10 cito en 
otro lugar 356. 

EI termino y concepto de sublimacion eran bien conocidos, y Freud 
nunca pretendio haberlos introducido el. Se mencionan como una idea 
corriente en una novela publicada en 1785, y posteriormente fueron utili
zados por Novalis, Schopenhauer y particularmente Nietzsche 357. 

Freud sistematizo la idea de que el instinto sexual pas a por sus fases 
iniciales de desarrollo en la primera infancia, atraviesa un perfodo de 
latencia, y luego resurge y se reorganiza en la pubertad, en la fase de 
comienzo aparente. Hechos semejantes habian sido observados y descri
tos primero por Dallemagne y posteriormente por Ribot, aunque estos 
autores tonsideraban tal desarrollo como una excepcion 358. 

La idea de que el instinto sexual apunta al propio sujeto en lugar de 
a un objeto exterior se hallaba muy extendida. EI concepto de amor nar
cisista, desarrollado abundantemente por poetas y escritores, habia llega
do hasta los psiquiatras 359. Havelock Ellis habia descrito varias formas 
de «autoerotismo», y fue Naecke el que introdujo el termino <<llarcisismo». 

La gran importancia de las imagenes de la madre y el padre para la 
futura vida amorosa del individuo tambien habia sido anticipada, y no 
fue Nietzsche el unieo en creer que «cada hombre lleva dentro de sf la 
imagen de su madre, y de la calidad de esta imagen dependera su actitud 
futura hacia las mujeres». En una famosa novela, LacIos presenta al fa
moso seductor Valmont explicando que no se puede seducir a una joven 
inocente y honesta hasta no destruir en ella el respeto por su madre 36lJ. 

Jules Laforgue explicaba que fue esta perdida de respeto por su madre 
la que hizo que Hamlet tratara a Ofelia de forma tan ruda 361. La innova
cion de Freud fue la introduccion y sistematizacion de este concepto de 
la imago del padre y de la madre en psiquiatrfa. Muchos educadores y 
escritores conocian bien la formacion de un vinculo erotico entre nHio y 
madre. Stendhal habia hablado de su amor incestuoso por su madre 362. 

Michelet habia popularizado esta idea. Lo que hizo Freud es afirmar que, 

356 Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), pag. 47; 
edici6n corriente, VIII, pags. 59-60. 

357 Heinrich Jung-Stilling, Theobald oder die Schwiirmer, eine whare Geschichte, 
Frankfurt y Leipzig, 1785. 

358 Ver cap. V, pag. 350. 
359 Ver cap. V, pag. 324. 
360 Choderlos de Laclos, Les Liaison dangereuses (1782), ed. Pleiade, Paris, Galli· 

mard, 1959, pag. 263. 
361 Jules Laforgue, «Hamlet, ou les suites de la pitie filiale», La Vogue, III (1886), 

reimpreso en Oeuvres Completes, Paris, Mercure de France, 1901, II, pags. 17·72. 
362 Stendhal, Vie de Henry Brulard (1836), Paris, Union Generale d'Edition, 1964, 

capitulo III, pags. 57-67. 
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dentro de ciertos limites, este vinculo es natural y normal, y afiadio las 
ideas de que el nifio desea la muerte de su padre y tiene miedo del cas
tigo y castracion por parte de este. EI concepto completo del complejo de 
Edipo, como 10 sistematizarfa Freud posteriormente, incluia estos tres 
componentes: un deseo incestuoso hacia la madre, un deseo de matar 
al padre y la imagen de un padre cruel, castrador. 

En realidad, el modelo mitologico de este complejo no es tanto el 
que se encuentra en el drama de Edipo como en el mito de Saturno y 
Jupiter. Saturno estaba amenazado de muerte por su padre Vrano, el 
primer dios del mundo, pero fue salvado por su madre. Entonces castro 
a su padre. Posteriormente, el propio Saturno se comio a sus hijos, ex
cepto al mas joven, Jupiter, que ·fue salvado por su madre. Despues, 
Jupiter Ie suplanto. EI mismo mito se ha encontrado en la India y entre 
los hititas 363. Para DumeziI, historiador de las religiones, es simplemente 
un reflejo de las condiciones que existieron en otro tiempo 3M. En las 
antiguas dinastias de la India, el poder politico y el poder sexual estaban 
identificados, y el rey era un gran varon tiranico, temeroso de ser destro
nado y de que sus propios hijos Ie robaran su virilidad. Los filosofos de la 
India explicaban, por otra parte, el proceso de reencarnacion atribuyendo 
al reencarnado sentimientos semejantes a los del complejo de Edipo. 
Vasubandhu decia: 

El ser intermediario ... posee el ojo divino. Ve el lugar de su nacimiento, por muy 
lejos que este. Ve a su padre y a su madre unidos. Su espiritu se siente turbado 
por el efecto de complacencia y la hostilidad. Si es un hombre, se siente atacado por 
el deseo de hombre hacia su madre; si es mujer, por el deseo de mujer hacia el 
padre; por otra parte, odia al padre 0 a la madre, a los que considera como rival 
masculino 0 femenino. Como se dijo en el Prajnapti: «Entonces ocurre en el Grand
harva un pensamiento de codicia 0 un pensamiento de odio». El Espiritu se siente 
tan turbado por estos dos pensamientos err6neos que, por deseo amoroso, los une 
en el mismo lugar donde se juntan los dos organos, imaginandose que es el mismo 
el que se une... el ser intermediario goza asi del placer de instalarse en la matriz 365. 

Vno de los aspectos del psicoamilisis que mas se popularizo es e1 de 
los sfmbolos sexuales (los «simbolos freudianos»). A este respecto, los 
numerosos predecesores de Freud se pueden distribuir en cuatro grupos: 

1) Los antropologos hacian coleccion de los simbolos obscenos tra
dicionales que encontraban en la poesfa clasica, y de «Kryptadia» de todos 

363 Hans Gustav Guterbock, Kumarbi, My then vom churritischen Kronos, Zurich, 
Europa-Verlag, 1946. 

364 Georges Dumezil, «Religion et mythologie prehistoriques des Indo-Europeens», 
en Histoire generale des religions, I, Maxime Gorce y Raoul Mortier, eds., Paris, 
Quillet, 1948, pags. 448-450. 

365 Vasubandhu, L'Abhidharmakosa de Vasubandhu, traducido y adaptado por 
Louis de La Vallee Poussin, Paris, Geuthner, 1923·1926, II, pags. 50-51. Una creencia 
similar seencuentra en El libro tibetano de la muerte. 
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los paises. Concretamente, el folklorista Oppenheim pidio a Freud que 
hiciera comentarios psicoanalfticos de una coleccion de esta especie 366. 

2) EI in teres por los simbolos que aparecen en los suenos hizo tam
bien dirigir la atencion a los que tenian un significado sexual. SegUn 
Laignel-Lavastine y Vinchon, un libro de suenos del Renacimiento, el de 
Pierus, describe suenos de serpientes, arboles, flores, jardines, dientes, 
columnas y grutas, con significados semejantes a los del simbolismo freu
diana 367. EI primer estudio objetivo del simbolismo onirico fue realizado 
por Schemer y debemos recordar que los simbolos que en el se considera
ban sexuales eran identicos a los descritos treinta y nueve anos mas tarde 
en La interpretacion de los sueflOS de Freud 368. 

3) A 10 largo de todo el siglo XIX se habian llevado a cabo amplias 
investigaciones sobre el simbolismo sexual en los cultos, mitos y religio
nes. EI pionero de estos estudios, Jacques-Antoine Dulaure, afirmaba que 
las primeras civilizaciones que alabaron al sol incorporaron sus fuerzas 
regeneradoras a la imagen del falo 369. Describio ampliamente el culto del 
falo y su simboIismo, con hmumerables ejemplos tornados de las civiliza
ciones antiguas. Su libro tuvo un exito enorme, y popularizo la idea de 
que habia existido un culto universal del falo. Numerosos arqueologos 
aficionados se ocuparon en la busqueda de restos simbolicos de este 
culto. Para dar unicamente un ejemplo: en la novela de Flaubert, Bouvard 
et Pecuchet, los dos heroes, en su preocupacion por la «arqueologfa cel
tica», tomaron por seguro que los «tumulos» simbolizan el organa feme
mine y la «pierre leve» el masculino; que las torres, piramides, vel as de 
las iglesias, mojones y arboles, eran simbolos faIicos. Abrieron un Depar
tamento de Falos en su museD privado. Mientras tanto, un serio erudito, 
Adalbert Kuhn, interpreto e1 encendido ritual del fuego como simbolico 
de la generacion humana 370. En plena era victoriana, George Cox explico 
el simbolismo sexual de las antiguas religiones: la varilla, el arbol, el 
baculo del pastor, el cetro, la serpiente, el toro eran simbolos masculinos; 
y el arco, el barco, la cop a (incluido el Santo CaIiz), el agujero, el cesto, 
la' lampara, el loto, simbolos femeninos 371. Dado que «los pensamientos 
surgidos del reconocimiento de la diferencia existente entre hombres y 

366 Sigmund Freud, «Traume im Folklore», en 'las obras de Sigmund Freud y 
D. E. Oppenheim, Dreams in Folklore, International Universities Press, 1958, pags. 69:111. 

367 Laignel-Lavastine et Vinchon, Les Maladies de I'esprit et leurs medecins du 
XVI- au XIX- siecle, Paris, Maloine, 1930, pags. 101-118. 

368 Ver,cap~ V; pags.'355-357. 
369 Jacques-Antoine Dulatire, Histoire abregee des differents cultes, 2.a ed., Paris, 

Guillaume, 1825; vol. I, Des Cultes qui ont precede et amene l'idolatrie; vol. II, Des 
Divinites genera trices chez les anciens et' chez les modernes. 

370 Adalbert Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks, Berlin, 
Diimmier, 1859. 

'371 George W. Cox, The Mythology of the Aryan Nations, II, Londres, Longmans 
Green and Co., 1870, pags. 112-130. 
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mujeres est{m entre los mas misteriosos y emocionantes del corazon hu
mano», Cox admitio que «una filosoffa que pretenda reconciliar los im
pulsos naturales de los fieles con un sentido de rectitud y deber llevarfa 
consigo una fascinacion extrana y casi irresistible». En Alemania, Nagele 
interpreto el culto a la serpiente de la antigiiedad como un culto falico 372. 

En Italia, Gubematis desarrollo una teorfa sistematica del simbolismo 
sexual universal tomada de la botanic a 373 y la zoologfa 374. 

4) La experiencia clinica habia proporcionado muchos datos sobre 
el simbolismo sexual. La psiquiatrfa romantica hizo hincapie en el pape1 
de los impulsos y frustraciones sexuales sobre las psicosis 375. Neumann, 
posteriormente Santlus, y en menor grado Griesinger, describieron las 
manifestaciones disfrazadas del instinto sexual y sus pacientes. El conoci
miento de que muchas formas de misticismo patologico eran debidas a 
sexualidad reprimida era corriente entre los novelistas, psiquiatras y es
critores religiosos 376. EI criminologa Hanns Gross hizo tambien una in
vestigaci6n sistematica de las formas disfrazas de sexualidad frustrada 
y de su papel en la delincuencia. 

Otro campo de la investigacion de Freud fue el de las variedades y 
vicisitudes de las fantasias sexuales y su papel subsiguiente en la vida 
emocional. 'Afirmo que la observacion por parte de los ninos pequenos 
de las relaciones sexuales de sus padres, es decir, de 10 que denomino 
la escena primaria, tenia una influencia perturbadora profunda sobre ellos, 
en especial cuando la interpretaban como un acto sadico. Tambien atri
buyo gran importancia a las teorfas que los ninos imaginan para respon
der a sus propias preguntas acerca del nacimiento y de las relaciones 
sexuales de sus padres. Las menciono como un argumento mas en apoyo 
de la tendencia contemporanea favorable a la ilustracion sexual de los 
nin~s. Otra fantasia era la de ciertos ninos que imaginaban que sus padres 
reales pertenecian a un estrato social mucho mas alto del verdadero. 'Este 
tema fue desarrollado considerablemente por Otto Rank 377. Tambien aqui 
encontramos un reflejo psicoanalftico de un tema contemporaneo popular. 

372 Anton Nagele, «Der Schlangen-Cultus», Zeitschrift filr VOlkerpsychologie und 
Sprachwissenschaft, Lazarus und Steinthal (1887), XVII, 264-289. 

373 Angelo de Gubernatis, 2 vols., La Mythologie des plantes ou les tegendes du 
regne vegetal, Paris, C. Reinwald, 1878. 

374 Angelo de Gubernatis, Zoological Mythology or the Legends or Animals, 2 vols., 
Londres, Triibner and Co .. 1872. 

375 Ver cap. IV, pags. 250·254. 
376 EI fil6sofo Leon Brunschvicg seiial6 posteriormente que las interpretaciones 

misticas dadas a los Cantos de Salom6n por graves religiosos eran exactamente 10 
opuesto de los comentarios freudianos sobre los escritores misticos, «ambos con el 
mismo aire de infalibilidad». Leon Brunschvicg, «A propos de l'analogie», en Melanges 
offerts a Monsieur Pierre Janet, Paris, D'Artrey, 1939, pags. 31-38. 

377 Otto Rank, Der My thus von der Geburt des Heiden; Versuch einer psycholo
gisches Mythendeutung, Leipzig y Vierra, Deuticke, 1909. 
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En ese perfodo, cuando la mayorfa de los pafses europeos tenfa un rey 
o un emperador, muchos pacientes mentales afirmaban ser descendientes 
de familias soberanas, 0 incIuso ser los monarcas legitimos. Krafft-Ebing 
describi6 una variante de estos delirios bajo el nombre de Originiire 
Paranoia (termino este que muchas veces ha sido mal comprendido como 
«delirio acerca del origen familian>; en realidad, significaba una forma 
de paranoia cuyo «origen» se podfa seguir hasta la edad de los primeros 
recuerdos). En Francia, una famosa paciente, Hersilie Rouy, debido a sus 
afirmaciones sobre su origen real, fue internada en un hospital mental, 
del que sali6 con una recompensa sustancial debido a un error tecnico 
en la orden de ingreso. Public6 dos «autobiograffas»: en una disimul6 
gran parte de sus ideas delirantes, en la otra las expres6 en su totali
dad 378. La originalidad de Freud estuvo en demostrar que estas fantasfas 

. no s610 existen en las formas paranoicas extremas, sino que son fre
cuentes entre los ninos en forma embrionaria, y que tambien tienen 
alguna relevancia en el folklore y la mitologfa. 

Los relatos corrientes de la vida de Freud afirman que la publicaci6n 
de sus teorfas sexuales suscit6 indignaci6n debido a su novedad en una 
sociedad «victoriana». Las pruebas documentales muestran que no fue 
asf en realidad. Los Tres ensayos aparecieron en medio de untorrente 
de obras contemponineas sobre sexologfa, y tuvieron una recepci6n favo
rable 379. La principal originalidad de Freud estuvo en sintetizar ideas y 
conceptos que estaban esparcidos 0 parcialmente organizados, y en apli
carlos directamente a la psicoterapia. Es ilustrativo el caso del pequeno 
Hans, que fue para la teorfa de la libido 10 que el de Dora habfa side 
para la psicologfa profunda. 

La his tori a tiene menos cali dad literaria que la del caso de Dora y Ia 
Iectura se hace mas prolija. Fue relatada por el padre del pequeno Hans 
y cornentada por Freud. 

Hans era el primogenito de un psicoanalista discipulo de Freud. Su madre Ie pro
digo tietnos carifios; Muchas veces Ie llevaba a su cama e incluso, como se supo 
posterionnente, se hacia acompafiar por el cuando iba al aseo. A los tres afios, Hans 
estaba muy interesado por SU «miembro». Habiendo p,eguntado a su madre 51 eiIa 
tambien tenia uno, esta respondio: <,Sf». Cuando tenia tres afios y medio, su madre 
descubrio que se masturbaba yle amenaz6 con castrarle. Aproximadamente al mismo 
tiempo naci6 su hermana pequefia. A Hans Ie dijeron que la habfa trafdo la cigiiefia, 
pero el se sintio impresionado por el maletin del medico y los recipientes llenos de 
agua y sangre que habia en el cuarto de su madre. Empew a preocuparse por si las 
demas personas y los animales tambien tendrian un ~miembro» y se mostr6 particu
larmente interesado por el gran tamafio del de los caballos. Llego a Ia conclusi6n 

378 Un relato de este paciente, acerca del cual se ha publicado tanto, se encuentra 
en Ia obra de Paul Serieux y Joseph Caogras Les Folies raisonnantes; Ie delire d'inter
pretation, Paris, Alcan, 1909, pags. 386-387. 

379 Ver cap. X, pag. 792. 
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de que la presencia de ese 6rgano distinguia a los seres animados de los inanimados; 
sin embargo, not6 que su hermana pequena carecia de el, y se dijo que despues 
creceria. Incluso antes de los cuatro anos, Hans mostr6 una disposici6n «poligama»; 
se enamor6 de una serie de ninas de siete a once anos de edad, pero tambien abra
zaba tiernamente a un primo suyo de cinco anos. 

A los cuatro anos y nueve meses, Hans (como se sabria despues) via a un caballo 
que tiraba de un carro pesadamente cargado caido en el suelo. Poco despues se 
mostr6 cada vez mas ansioso, se aferr6 mucho mas a su madre, y expres6 su temor 
de salir a la calle por miedo a que Ie mordiera un caballo. Freud aconsej6 al padre 
que dijera a Hans que su miedo a los caballos se debia a que estaba muy interesado 
por sus «miembros», y que comenzara a darle gradualmente alguna ilustraci6n sexual. 

Fue el comienzo de un proceso que dur6 cuatro meses (de enero a mayo de 1908). 
EI padre registr6 los dichos, suenos y juegos espontaneos del nino y se los comunic6 
a Freud. Despues de una visita al zoo de Schonbrunn, la fobia se extendi6 a las ji
rafas, los elefantes y los pelicanos. Una manana, Hans cont6 la fantasia de haber 
visto dos jirafas en su habitaci6n, una grande y otra encogida; la grande gritaba 
porque Hans habia cogido a la encogida. Esto 10 interpret6 el padre como una tras
posici6n de una pequena escena familiar: Hans tenia la costumbre de ir a la habita
ci6n de sus padres por la manana temprano; su padre diria a la madre que no Ie 
dejara entrar en la cama, y esta responderia que no importaba si 10 cogia durante 
un corto tiempo. La gran jirafa fue interpretada como el gran pene de su padre; la 
encogida como los 6rganos genitales de su madre. 

EI 30 de mayo de 1908, su padre llev6 a Hans a hacer una corta visita al despacho 
de Freud. Este explic6 al muchacho que el miedo que tenia de su padre era porque 
queria mucho a su madre. La visita fue seguida de una mejoria sustancial, pero la 
fobia se extendi6 pronto a nuevos temas, a saber, grandes caballos peludos arrastran
do carretas pesadamente cargadas, carros de mudanza y similares; Hans hablaba de 
caballos que se caian y cojeaban. Despues comenzaron a disgustarle los pololos ama
rillos de las damas y empez6 a preocuparse por los excrementos, las baneras, las 
carretas cargadas y las cajas, etc. Una manana imagino que cuando estaba en el bano, 
el fontanero desatornillaba la bafiera y Ie golpeaba en el est6mago con una barrena. 
La interpretaci6n del padre fue esta: estando en la cama de su madre, el padre Ie 
habia empujado fuera con su gran pene. Posteriormente se hizo una interpretaci6n 
en el sentido de una fantasia generacional: el padre Ie habia empujado dentro del 
utero de la madre con su gran pene. La aversion de Hans por los bafios estaba re
lacionada con su deseo de que su madre qui tara la mano mientras bafiaba a su 
hermana pequefia, de modo que esta se ahogara. La fantasia del caballo caido se 
interpret6 como el deseo (y al mismo tiempo el temor) de que su padre cayera y se 
matara, y tambien como una fantasia de su madre en el proceso de dar a luz. De 
hecho, se comprob6 que Hans no habia creido la historia de la cigiiefia y habia com
prendido muchas cosas acerca del embarazo de su madre. 

En la raiz de la fobia de Hans aparecieron, por tanto, su deseo de poseer a su 
madre, y de que su padre y su hermana pequefia murieran; su complejo de castra
ci6n; la influencia de las teorias sexuales infantiles, y su resentimiento contra sus 
padres por haberle contado la historia falsa de la cigiiefia. 

EI 25 de abril de 1908, Hans, que acababa de cumplir los cinco afios, respondio a 
algunas de las preguntas hechas por su padre. En un clima de confianza y aceptacion, 
admiti6 que Ie gustaria verle muerto y casarse con su madre. Este fue el punto cul
minante del proceso terapeutico; a partir de entonces cedieron gradualmente los 
restos de la fobia: el complejo de Edipo habia sido superado 380. 

380 Sigmund Freud, «Analyse der Phobie eines 5-jahrigen Knaben», lahrbuch fUr 
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La historia del pequeno Hans no fue aceptada tan facilmente como 
10 habian sido las publicaciones anteriores de Freud, pero el significado 
de ese escepticismo ha sido mal interpretado. No es que se considerara 
inmoral, sino que algunos lectores pensaron que el nino habia sido ero
ticamente precoz en un grado desacostumbrado antes de su fobia; tam
bien se asombraron de que la propia fobia no se hubiera desarrollado 
como consecuencia de la actitud inquisitiva y las preguntas sugestivas del 
padre. La psicologia testimonial, que en 1909 era una rama nueva y puesta 
de moda de la psicologia, demostro numerosos ejemplos de niiios que 
daban falsos testimonios, que demostraron ser la respuesta a una suges
tion inconsciente (los ninos tienen una extrana habilidad para sentir 10 
que los adultos esperan que atestiglien). Los psicoanalistas aclamaron la 
historia del pequeno Hans como la primera confirmacion de la teoria de 
la sexualidad infantil de Freud obtenida mediante observacion directa en 
un nino. Tambien fue el primer ejemplo de analisis infantil (que, sin 
embargo, se desarrollaria posteriormente a 10 largo de lineas diferentes), 
y el primer analisis de control registrado. 

El reverendo Oskar Pfister 381 comento los cambios que habian ocurri
do en el psicoanalisis. Originalmente, Freud atribuyo los sintomas neu
roticos a la represion en recuerdos penosos, en su mayoria de naturaleza 
sexual (tomando el termino «sexualidad» en su sentido usual); la curacion 
se obtenia mediante la abreaccion. En 1913 el psicoanitlisis hablo de la 
represion de fantasias asi como de recuerdos, y del origen de los sintomas 
neuroticos en el complejo de Edipo; la curacion ocurria a traves del 
analisis de transferencia y la resistencia: el concepto de sexualidad se 
extendia ahora e incluia, bajo el nombre de «psicosexualidad», todas las 
categorias comprendidas bajo la palabra Liebe (amor). Esto absolveria al 
psicoanalisis de la acusacion de pansexualismo. Sin embargo, ciertos cri
ticos afirmaron que el concepto de psicosexualidad hacia mas dificil de 
comprender la teoria de la libido y especialmente la de la sublimacion. 

LA OBRA DE FREUD: VI. - DE LA METAPSICOLOGIA AL PSICOANALISIS DEL YO 

En 1913 parecia que la teoria psicoanalitica se habia completado por 
fin. Sin embargo, y para sorpresa de los seguidores de Freud, todavia 
tenia que producirse una gran metamorfosis. Esta vez, la nueva ensenanza 
no estaba contenida en un solo libra (como La interpretacion de los 

psychoanaiytische und psychopatoiogische Forschungen, I (1909), 1-109. Edici6n co
rriente, X, pags. 5-147. 

381 Oskar Pfister, Die psychanaiytische Methode, Leipzig y Berlin, Klinkhardt, 
1913, pags. 59-60. 
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suerlOs y los Tres ensayos), sino en una serie de articulos y monografias 
cortas espaciadas en un periodo de diez anos. 

En 1914 Freud propuso, en la Introduccion al narcisismo, sus nuevos 
puntos de vista como una hipotesis que estaba dispuesto a retirar 0 

modificar si los hechos la contradecian 382. Hasta entonces, las nociones 
del conflicto entre consciente e inconsciente y el dualismo de libido e 
impulsos del yo, habian sido fundamentales en el psicoanalisis. En los 
Tres ensayos, Freud habia hablado ya de un estadio precoz de autoerotis
mo que precedia a la catexia de la libido sobre el primer objeto, la 
madre. En el intervalo, Jung habia explicado que la esquizofrenia resulta 
de una <dntroversion de la libido», y Adler habia resaltado la importan
cia del amor de si mismo. Havelock Ellis en Inglaterra, y Naecke en 
Alemania, habian descrito el narcisismo como una forma especifica de 
desviacion sexual en la cual el individuo se enamora de sf mismo. La teo
ria de Freud sobre el narcisismo parece haberse elaborado para enfren
tarse con todas elias. 

Entranaba una nueva sistematizacion de la teoria de los impulsos. La 
previa distincion freudiana entre impulsos del yo (no sexual) y libido 
(sexual) era modificada por el nuevo concepto de libido del yo, solo que 
ahora habia dos tipos de impulsos del yo, libidinosos y no libidinosos. 
Freud mantuvo el concepto de un estadio precoz de autoerotismo, pero 
dijo que, seglin el yo comienza a diferenciarse, la hasta entonces difusa 
libido se centra sobre el, surgiendo asi el narcisismo primario. En el 
estadio siguiente, se retiene una porcion del narcisismo primario, y la 
libido se concentra en gran parte sobre la madre y posteriormente sobre 
otras objetos. El objeto de la libido puede retirarse y esta reinvertirse 
en el yo, a 10 que Freud denomino posteriormente «narcisismo secun. 
dario». 

Restos del narcisismo primario se encuentran al analizar a individuos 
normales, y mucho mas a neuroticos, homosexuales y otros. La retirada 
del objeto de la libido explica situaciones tales como los delirios de 
grandeza, la hipocondriasis, la esquizofrenia y la parafrenia. 

Normalmente, el sentimiento amoroso procede directamente de la li
bido objetal, que crea el amor anaclitico. Si toda la libido esta concentra
da sobre atra persona, y no es retenida suficientemente por el yo, aparece 
el apasionamiento. El amor de tipo narcisista aparece cuando el narcisis
rna primario se ha prolongado excesivamente: el individuo entonces ve 
en el objeto tan solo 10 que el mismo es, ha sido y Ie gustaria ser. 

Esta teoria del narcisismo seria el preludio de una reestructuracion 
completa de la teo ria psicoanalitica. En 1915 Freud anuncio que estaba 

382 Sigmund Freud, «Zur Einfiihrung des Narzisismus», lahrbuch fur psychoanaly
tische und psychopathoiogische Forschungen, VI (1914), 1-24. Edici6n corriente, XIV, 
paginas 73-102. 
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trabajando en un libro titulado Introducci6n a la metapsicologia, cons
tituido por doce ensayos, de los cuales solo se publicaron cinco. Sentia 
la necesidad de reedificar una estructura conceptual que fuera 10 suficien
temente amplia como para abarcar todos los hechos y aspectos del psico
anal isis. Definio la metapsicologia como un sistema que describiria los 
hechos psicologicos desde los puntos de vista topografico, dinamico y 
economico. El primero (refiriendose a una famosa cita -de Fechner) sig
nificaba la distincion del inconsciente, el preconsciente y el consciente. 
El dinamico aludia a las fuerzas fisicas en confiicto entre si. El tercer 
pun to de vista, el economico, significaba la regulacion de las fuerzas 
men tales mediante el principio de placer-displacer. 

En Los impulsos y sus vicisitudes, Freud definia los impulsos como 
«representantes psiquicos de las fuentes de estimulacion endo-somaticas 
en flujo continuo», en contraste con los estimulos sensoriales, que pro
ceden de excitaciones externas especificas 383. A continuaci6n describia 
las caracteristicas generales de los impulsos, su fuerza, su fin, su fuente 
y sus vicisitudes: transformaci6n en el opuesto, vuelta contra el sujeto, 
represion y sublimacion. Freud mencionaba tambien el concepto de intro
yecci6n (el nino introyecta el placer y proyecta el displacer). Por ultimo, 
trataba de la genesis del amor y del odio, afirmando que, aunque forman 
un par de opuestos, el odio tiene su raiz en un estadio mas precoz de la 
vida psiquica que el amor. El ultimo punto, que contradecia la teoria 
original de la libido, fue el precursor de cambios posteriores. 

El trabajo sobre la rep res ion sorprendi6 a los analistas que la consi
deraban como el unico concepto explicatorio de la patogenesis 384. La 
represion (colocada ahora en tercer lugar entre las vicisitudes de los 
impulsos) se diferenciaba en primaria, en la cual las representaciones 
mentales de los instintos nunca han po dido entrar en la conciencia, y 
tardia, en la cual las representaciones conscientes son arrastradas al in
consciente mediante su asociaci6n con una de las ideas reprimidas origi
nales. Cuando las ideas con carga emocional son reprimidas, el destino 
de la idea y el de la emocion pueden ser diferentes; la primera se organiza 
en fantasias, y la segunda se transforma en angustia. 

En el tercer trabajo metapsico16gico, Freud resaltaba que el incons
ciente contiene algo mas que material reprimido, y explicaba las carac
teristicas principales de la mente inconsciente (denominada previamente 
proceso primario) 385. El inconsciente no tiene relaci6n con la realidad, 

383 Sigmund Freud, «Triebe und Triebschicksale», Internationale Zeitschrift fur 
Psychoanalyse, III (1915), 84-100. Edici6n corriente, XIV, pags. 117-140. 

384 Sigmund Freud, «Die Verdrangung», Internationale Zeitschrift fur Psychoana
lyse, III (1915), 129-138. Edici6n corriente, XIV, pags. 146-158. 

385 Sigmund Freud, «Das Unbewusste», Internationale Zeitschrift fur Psychoana
lyse, III (1915), 189-203, 257-269. Edici6n corriente, XIV, pags. 166-204. 
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no conoce los principios de contradiccion 0 de tiempo; la energia incons
ciente esta libre. Freud des taco tambien la importancia de las fantasias 
inconscientes, y afirmo que las representaciones inconscientes deben pasar 
por un estado de verbalizacion en el nivel preconsciente antes de hacerse 
conscientes. 

En un cuarto ensayo, Freud explicaba algunos aspectos de la teoria 
de los suefios desde el punto de vista de la metapsicologia 386. En el 
quinto, Aflicci6n y melancalia, dab a una interpretacion de la depresion 
melanc6lica en terminos de la nueva metapsicologia, companindola con 
la reaccion normal de afliccion que sigue a la muerte de una persona 
querida 387. La tarea de la afliccion consiste en disolver en forma lenta 
y normal los lazos emocionales con el objeto perdido, y en incorporar 
su imagen idealizada al sujeto. En la melancolia, ocurre como si el pa
ciente hubiera perdido inconscientemente un objeto por el cual tenia sen
timientos ambivalentes de amor y odio. Como consecuencia de su in
corporacion «la sombra del objeto ha caido sobre el yo»; de aqui las 
tendencias melancolicas de suicidio y odio hacia uno mismo. 

En 1920 Freud volvi6 a sorprender grandemente a sus seguidores con 
lapublicacion de su libro Mas alla del principia del placer, que parecia 
dar a la metapsicologia su forma final 38S. Si su titulo evocaba a Nietzsche, 
su contenido estaba claramente inspirado por Fechner. Uno de los tres 
elementos de la metapsicologia, el aspecto economico, habia sido equi
parado hasta entonces por Freud con el prinCipio del placer-displacer, 
concepto tomado de Fechner. Antes de este ultimo, el principio del placer 
era concebido comunmente como una simple busqueda del placer y evi
tacion del displacer. Fechner 10 habia relacionado con el principio de 
estabilidad, y Freud, tras sus pasos, habia relacionado el displacer como 
el aumento de tension, y el placer con el descenso de esta a un nivel 
optimo. Por tanto, la regIa basica de la vida era la regulaci6n del quan
tum de estimulacion por el mecanismo del principio del placer-displacer. 
Freud, sin embargo, habia reconocido. ya que este ultimo esta limitado: 
en primer lugar por el principio de la realidad, que hay que tener en 
cuenta a 10 largo del desarrollo humano, y en segundo lugar, porque 
los impulsos de placer originales, una vez reprimidos, pierden esa cuali
dad. Ahora, afirmaba que esas limitaciones van «mas alIa del principio del 
placef». Juzgaba otro principio mas antiguo, la «compulsion de repeti
cion», como la unica explicacion posible de ciertos hechos clinicos. En 

386 Sigmund Freud, «Metapsychologische Erganzung zur Traumlehre», Internatio
nale Zeitschrift fur Psychoanalyse, IV (1916-1917), 277-287. Edici6n corriente, pags. 222235. 

387 Sigmund Freud, «Trauer und Melancholie», Internationale Zeitschrift fur Psy
choanalyse, IV (1916-1917), 288-301. Edici6n corriente, XIV, pags. 243-258. 

3M Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, Viena, Internationaler Psychoanaly
tischer Verlag, 1920. Edici6n corriente, XIV, pags. 7-64. 
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los suelios repetitivos de las neurosis traumaticas, en los ataques histe
ricos, en ciertas formas de juegos infantiles, vemos la repetici6n de acon
tecimientos displacenteros. La transferencia durante el amilisis se revela 
como la reviviscencia inconsciente de situaciones infantiles. En las. neu
rosis, al igual que en la vida normal, ciertos individuos se encuentran 
repetidamente en situaciones identicas, 10 que lleva a creer en la pre
destinaci6n. Freud distinguio, pues, entre el principio del placer-displacer, 
que es beneficioso para el organismo, y el canicter demoniaco de la 
compulsi6n de repetici6n, y esto Ie llev6 a realizar una breve excursi6n 
por el campo de la filosofia. 

Despues de varias consideraciones sobre la Reizschutz (la tendencia 
del organismo a protegerse de la sobreestimulaci6n), propone una nueva 
descripci6n de los impulsos. Los impulsos no tienen un canicter progre
sivo, no tienden a favorecer el desarrollo del individuo ni de la especie. 
Su fin es conservador, tienden a restablecer posiciones anteriores. En 
estilo verdaderamente fechneriano, Freud llega a decir que la evoluci6n 
del organismo es el reflejo de la historia evolutiva de la tierra y su rela
ci6n con el Sol. Propone, pues, como hip6tesis, una nueva clasificacion 
dual de los instintos: Eros (que agrupa todas las formas del instinto lib i
dinoso), y el instinto de la muerte (al que sus seguidores denominarian 
muy pronto Thanatos). Con este sistema dual, parece postular que el 
instinto de la muerte es mas fundamental. Al igual que Schopenhauer, 

. Freud proclama asi que «el fin de la vida es la muerte» y que el propio 
instinto de conservaci6n no es sino un aspecto del instinto de la muerte, 
porque protege contra la muerte accidental, producida por causas exter
nas, preservando al individuo para que muera por causas internas. Eros 
es ahora mucho mas que el instinto sexual: existe en cada celula viviente 
y conduce a la sustancia viviente a constituir seres mayores; es un aplaza
mien to de la muerte mediante la huida hacia adelante. El instinto de la 
muerte es la tendencia a la disoluci6n de la sustancia viva y el reverse 
aumentado de materia inanimada. Los dos instintos son inseparables; 
la vida es un compromiso entre Eros y el instinto de la muerte, hasta que 
prevalece este Ultimo. Freud expreso ademas la esperanza de que el pro
greso de la biologia haga po sible una formulacion en terminos cientificos 
de estas especulaciones. Mientras tanto, tenia que volver a formular gran 
parte de sus concepciones clinicas. Durante muchos alios habia procla
made la primacia de la libido, y en 1908 habia rechazado la idea de Adler 
de un impulso agresivo aut6nomo. En su primer trabajo sobre metapsi
cologia, en 1915, sin embargo, habia atribuido el origen del odio a ins
tintos del yo no libidinosos, colocando su origen anterior al del amor. 
Ahora, con sus nuevas teorias, tenia que admitir que existe un masoquis
mo primario que no es simplemente sadismo vuelto hacia dentro, y en 
escritos posteriores atribuy6 cada vez mas importancia al papel de los 
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instintos agresivos y destructivos. Pareci6 cargar tanto el acento en estos 
como 10 habia cargado anteriormente en la libido. 

Las teorias contenidas en Mas alla del principio del placer no eran 
en absoluto tan nuevas como parecian a algunos de los seguidores de 
Freud. Este, simplemente, volvia a la tendencia a la especulaci6n que Ie 
habia llevado ya en 1895 a escribir su Proyecto de pSlcologia cientifica; 
volvia tambien a Fechner, inspirador de sus primeros trabajos especula
livos. Al comienzo del Mas alia del principio del placer, Freud relaciona 
el principia del placer-displacer con el prillcipio de constancia de 
Fechner j"~. Por 10 demas, como subrayo el rnismo, «el principio de cons
tancia no es sino un caso particular del principio mas general de «ten
dencia a la estabilidad de Fechner». Fechner distinguia tres formas de 
estabilidad: estabilidad absoluta (que implica una inmovilidad perma
nente de las partes de un todo), estabilidad completa (las partes del todo 
estaban animadas por movimientos tan regulares que cada una de ellas 
vuelve al mismo lugar a intervalos regulares), y «estabilidad aproximada» 
(tendencia mas 0 menos imperfecta a volver al mismo lugar a intervalos 
regulares, como ocurre en los movimientos del corazon y otras activida
des psicologicas ritmicas). Esta sistematizaci6n parece inspirar una es
tructuracion similar de las ideas de Freud: al principio del placer-dis
placer se afiade el instinto de la muerte (regreso a la estabilidad completa 
de Fechner) y la compulsi6n de repetici6n, intermedia entre la establlidad 
absoluta y la aproximada. 

La no cion de compulsi6n de repeticion es, desde el punto de vista 
clinico, la contribuci6n mas original contenida en Mas alla del principio 
del placer, aunque habia side expresada ya por otros autores. Tarde 
habia descrito la propensi6n del delincuente a revivir el delito en su 
imaginacion, a volver a la escena del mismo y a repetirlo, como ejemplo 
particular de una tendencia mas general a repetir, de forma consciente 
o no, actos y situaciones de la historia propia de cada uno 390. 

El concepto freudiano de instinto de muerte tenia tambien muchos 
precursores. Entre los romanticos, Von Schubert 10 habia expresado cla
ramente, sobre todo como un deseo, experimentado al final de la vida, 
de morir 391. Mas cerca de la idea de Freud, Novalis proclam6 que «la vida 
existe a causa de la muerte» y que «la caracteristica de la enfermedad 
es el instinto de autodestruccion» 392. En oposicion al instinto de la muer
te, Novalis colocaba el instinto de organizaci6n, cuya expresi6n mas alta 

389 El principio del placer-displacer de Freud y su funcion economica es «esen
cialmente identica» al concepto de Fechner, seg(in Ludwig Binswanger, Erinnerungen 
an Sigmund Freud, Berna, Francke, 1956. 

390 Gabriel Tarde, Philosophie penale, Lyon, Storck, 1890. 
391 Ver cap. IV, pags. 242-244. 
392 Novalis, Fragmente uber Ethisches, Philosophisches und Wissenschaftliches, en 

Siimmtliche Werke, herausg. Carl Meissner, III (1898), 292, 168, 219. 
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veia en ellenguaje, la cultura y la filosofia humanas. A finales del siglo XIX, 

el psiquiatra ruso Tokarsky escribi6 un ensayo filos6fico sobre la muerte, 
en el que, a la manera de los antiguos estoicos, disocia los diversos senti
mientos e imagenes que van asociados con la idea de muerte, hasta que 
no queda nada aterrorizador en ella 393. En el cita a un centenario segu.n 
el cual, a cierta edad, aparece una necesidad de muerte tan natural como 
la del sueiio. Otro ruso, Metchnikoff, man tenia que existe algo asi como 
un instinto de muerte 394. Aiiadi6 otras observaciones, suponiendo que el 
deseo de morir debe ser pn sentimiento particularmente agradable, pero 
que pocas personas experimentan, bien porque mueren precozmente, 0 

debido a las enfermedades de la edad anciana. Estos dos autores, sin 
embargo, vieron el instinto de muerte simplemente como un deseo de 
morir; en cambio, la idea de la existencia de unos impulsos destructores 
y auto-destructores estaba mucho mas extendida en el siglo XIX. Seguia 
una tradici6n que se remontaba a Hobbes y que fue popularizada por 
Darwin y los darvinistas sociales, por Lombroso y por Nietzsche. Fechner 
habia escrito un curiosa ensayo en el que adelantaba la idea de que la 
destrucci6n es un principio superior a la creaci6n 395_ En el comienzo 
estaba la destrucci6n; despues esa destrucci6n comenz6 a destruirse a si 
misma, y asi apareci6 la creaci6n. Inc1uso entre los psicoanalistas habia 
sido . expresado ocasionalmente el concepto de instinto de muerte. Sabina 
Spielrein habia escrito sobre la «Destrucci6n como causa del devenir» 396. 

La teoria de Rank de que cada hombre desea volver al utero de su madre 
ha sido considerada asimismo por Moxon como una anticipacion del 
concepto freudiano de instinto de muerte 397. 

Los pares c1asicos de opuestos eran Eros-Neikos (amor-lucha), y Bios
Thanatos (vida-muerte), pero no Eros-Thanatos, aunque un escritor aus
triaco, Schaukal, habia publicado una serie de cinco relatos cortos de 
caracteristicas mas bien sombrias bajo ese titulo 398. Freud present6 pri
mero sus conceptos como hipotesis, pero en escritos posteriores mostr6 
que erda firmemente en enos. En to do proceso psico16gico via la presen
cia de los dos procesos, Eros como una tendencia a formar unidades 
mayores, y el ins tin to de la muerte, Thanatos, como la tendencia inversa; 

393 A. Tokarsky, Voprosi Filosofii i Psychologii, VIII, Moskva, 1897, pags. 931-978. 
El autor agradece al profesor Schipkowensky, de Sofia, su amabilidad al leer ese 
folleto y enviarle un resumen. 

394 Elie Metchnikoff, E.tudes sur la nature humaine. Essai de philosophie opti
miste, 3.a ed., Paris, Masson, 1905, pags. 343·373. 

395 G. T. Fechner, «Vier Paradoxa», en Kleine Schriften von Dr. Mises, Leipzig, 
Breitkopf y Hartel, 1875. 

396 Sabina Spielrein, «Die Destruktion als Ursache des Werdens», lahrbuch fur 
psychoanalytische und psychopatho[ogische Forschungen, IV (1912), 464·503. 

397 Cavendish Moxon, «Freud's Death Instinct and Rank's Libido Theory», Psy. 
choanalytic Review, XIII (1926), 294-303. 

398 Richard Schaukal, Eros Thanatos, NovelJen, Viena y Leipzig, Wiener Verlag, 1906. 
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este ultimo concepto estaba muy proximo a la definici6n de evolucion y 
disolucion de Spencer. Freud se via obligado una vez mas a reinterpretar 
sus teorias de los divers os estados c1inicos; la melancoIia, por ejemplo, 
la veia ahora como una desintrincacion de la libido y e1 ins tin to de muerte. 

El concepto freudiano de instinto de muerte encontro resistencia, in
c1uso entre los mas fieles psicoanalistas. Brun, de Suiza, objet6 que care
cia de apoyo biologico; la muerte, dijo, es el finis (terminacion), pero no 
el telos (objetivo final) de la vida. Los psicoanalistas que, comb Karl 
Menninger, utilizan la nocion de instintos de vida y muerte, 10 hacen 
desde un punto de vista empirico y dinico mas que biologico 399. En 
general, como demostro Mechler, el concepto de instinto de muerte de 
Freud se puede entender mejor insertado en el entorno de la preocupa
cion por la muerte que mostraba un gran numero de sus contemporaneos 
eminentes: biologos, psicologos y filosofos existencialistas 400. 

Mientras que las nociones contenidas en Mas alIa del principio del 
placer fueron recibidas con sentimientos diversos por los psicoanalistas, 
las presentadas tres aiios mas tarde en E1 .Yo y el ella gozaron de gran 
exito, aunque introducian grandes modificaciones en la teoria psicoana
Iistica 401. Durante muchos aiios ese psicoanalisis habra sido considerado 
como una psicologia profunda, enfocada principalmente sobre la mente 
inconsciente y su influencia sobre la vida consciente. Freud habia dis
tinguido tres capas de la mente: el consciente, el precortsciente y el 
inconsciente. Las neurosis eran manifestaciones de conflictos entre e1 
consciente y el inconsciente, estando el primero implicitamente equipa
rado con el yo. Pero senda ahora que su marco conceptual no era ya 
adecuado; considero la vida mental producida por la interacci6n de tres 
organismos psiquicos (Instanzen), el yo, el ella y el superyo. El yo fue 
definido como «la organizaci6n coordinada de los procesos mentales en 
una persona». En 61 existe una parte consciente y una inconsciente. Al yo 
consciente pertenecen la percepci6n y el control motor. Y al inconsciente, 
el censor de los sueiios y el proceso de represi6n. EI lenguaje es una 
funci6n del yo, el contenido del inconsciente se hace preconsciente por 
medio de las palabras. 

EI ella no es muy distinto de 10 que Freud habia descrito originaria
mente como inconsciente, asiento tanto del material reprimido como de 
los impulsos, al cual se aiiadian las fantasias inconscientes y los senti
mientos inconscientes, sobre to do los sentimientos de culpabilidad. La 
palabra «inconsciente» es ahora un adjetivo, utilizado para calificar no 

399 Karl Menrtinger, Man Against Himself, Nueva York, Harcourt and Brace, 1938. 
400 Achim Mechler, «Der Tod als Thema der neueren rnedizinischen Literatur», 

lahrbuch fur Psychologie und Psychotherapie, III, nurn. 4 (1955), 371-382. 
401 Sigmund Freud, Das Ich und das Es, Viena, Internationaler Psychoanalytischer 

Verlag, 1923. Edici6n corriente, XIX, pags. 12·66. 
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solo el ello, sino tambien parte del yo y el superyo. EI termino «ello» 
(das Es) puede ser seguido hasta Nietzsche, pero Freud admitio haberlo 
tornado de EI libro del ello, de Georg Groddeck 4{)2, admirador del psico
anaIisis. 

La parte mas innovadora de EI yo y el ello es la dedicada al tercer 
organismo, el superyo, aunque Freud ya habia abordado alguno de sus 
aspectos bajo el nombre de yo ideal. EI superyo es el organa de obser
vacion, juicio y castigo del individuo, la fuente de los sentimientos so
ciales y reIigiosos de la humanidad. Su origen esta en las configuraciones 
del primer yo del individuo, que ha sido reemplazado, y sobre todo en 
la introyeccion de la figura del padre como parte de la resolucion del 
complejo de Edipo. 

La construcci6n del superyo en un individuo depende, por tanto, de 
la forma como se haya resuelto el complejo de Edipo. Por otra parte, el 
superyo recibe su energia del ella; de aqui su caIidad frecuentemente 
crnel, sadica. Este nuevo concepto expIica el papel de los sentimientos 
de culpabilidad neuroticos en las obsesiones, en la melancoIia, en la his
teria y en la deIincuencia. Las ideas de autocastigo y criminaIidad debidas 
a sentimientos de culpa fueron mas tarde ampliadas y resaltadas en el 
psicoanalisis y en la criminologia. Freud concluyo que «el ella es compl~ta
mente amoral, el yo trata de ser moral, y el superyo puede ser super
moral y cruel como solo el ello puede serlo». 

Como consecuencia de estas nuevas teorias, el yo pasaba a ser objeto 
de la curiosidad del psicoanalisis, especialmente como asiento de la an
gustia: la angustia de la reaIidad, es decir, el temor causado por la reaIi
dad, crea angustia a partir de presiones del ello, y la angustia de culpa
bilidad resulta de las presiones del superyo. Freud concluye con una 
descripcion del estado lastimoso del yo, sufriente bajo la presion de Sus 
tres amos. Esta claro que la preocupacion principal de la psicoterapia 
seria en adelante aIiviar al yo, reduciendo estas presiones y ayudandole 
a adquirir algo de fuerza: 

Para muchos de los contemporaneos de Freud, la tesis de que la es
tructura psicologica humana consta de estas tres entidades, el yo, el ella 
y el superyo, parecia perturbadora, aunque no habia nada de revolucio
nario en ella. Como ya se ha mencionado, la nocion de ella se puede 
seguir hasta los romanticos, y la esencia del superyo procedia sin: lugar 
a dudas de Nietzsche, especialmente de La genealogia de la moral. Definir 
el yo como organizacion coordinada de los procesos mentales de una 
persona era una reminiscencia de la funcion de sintesis de Janet, y la 
fuerza del yo no era muy distinta de la tensionpsicologica de este mismo 

4{)2 Georg Groddeck, Das Buch vom Es; psychoanaiytische Briefe an eine Freundin, 
Viena, Internationale Psychoanalytischer Verlag, 1923. Traducdon inglesa, The Book 
of the Id, Nueva York, Nervous and Mental Disease Publishing Co., 1928. 
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autor. EI yo era, pues un viejo concepto filosofico con un traje psicologico 
nuevo. La definicion de Nacht del yo como <<la entidad mediante la cual 
el individuo se hace consciente de su propia existencia y de la existencia 
del mundo exterior» es casi identica a la que Fichte habia dado en ter
minos filosoficos 4{)3. 

Freud publico en 1936 Inhibici6n, sintoma y angustia, libro que algunos 
analistas han considerado como el mas dificil de los suyos. En el definia 
la inhibicion de nuevo como una limitacion de las funciones del yo; la 
angUstia, como una condici6n emocional penosa acompanada de procesos 
de descarga (todo ella percibido por el individuo). La angustia ya no es 
un sintoma, sino una condici6n necesaria para la formaci on del sintoma. 
Como ya se afirmaba en EI yo y el ello, el yo es el unico lugar de asiento 
de la angustia; esta puede producirse en dos circunstancias: cuando se 
han sobrepasado las barreras protectoras del yo, 0 como senal de alarma 
contra el peIigro de llegada de los impulsos -a 10 cual el yo reacciona 
con varias formas·· de «defensa» (Abwehr). La represi6n no es sino una 
de esas defensas; las otras son la formacion de reaccion, el aislamiento 
y la destruccion. La represi6n es caracteristica de la histeria; las otras 
tres, de las neurosis obsesiva-compulsiva. En esta nueva teoria, la repre
sian ya no es la causa de la angustia; por el contrario, es esta la que da 
lugar a la represion y a otras defensas. 

Inhibici6n, sintoma y angustia marco una nueva fase en la transicion 
de las teorias de Freud de la metapsicologia a la psicologia del yo. Parece 
que fue, al menos en parte, una refutaci6n de la teoria de Rank de que 
toda angustia procede del trauma de nacimiento. Con la importancia 
cada vez mayor que Freud atribuyo al yo, se aproximo mucho a los con
ceptos de Janet (por ejemplo, la idea del mecanismo de aislamiento en 
las neurosis compulsivas) y de Adler (la formaci6n de la reacci6n como 
una forma de compensaci6n). Existen tambien semejanzas notables entre 
sus nuevas teorias sobre la angustia y las expresadas en 1859 por Heinrich 

Neumann 404. 

Un avance mas hacia el psicoanalisis del yo 10 dio· Anna Freud con su 
libro EI yo y los mecanismos de defensa, en el que describe una serie de 
estos ultimos desde el punto de vista teo rico y practico 405. El propio 
Freud habia vuelto a definir el yo como un sistema de funciones (enfrenta
mientos con la reaIidad, control de impulsos, integraci6n de los tres 

.. 4{)3 ;Sacha Nacht .. Citado de memoria. A petidon del autor, el doctor Nacht respon· 
dio que recordaba haber dado esa definicion, pero que no podia encontrar la re
ferenda. 

404 Sigmund Freud, Hemmung, Symptom und Angst, Viena, Internationaler Psy· 
cho<inaiytischer Verlag, 1926. Edidon corriente, pags. 87-172. 

4{)S Anna Freud, Das Ich und die Abwehrmechanismen, Viena, Internationaler Psy
choanalytischer Verlag, 1936. Traduccion inglesa por Anna Freud, The Ego and the 
Mechanisms of Defence, Nueva York, International Universities Press, 1946. 
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«organismos» de la personalidad), que trabaja con su propia energia 
desexualizada. En sucesivos trabajos des taco los aspectos biologicos del 
yo, sugirio que poseia caracteristicas hereditarias e indica la propia con
servacion como una de sus funciones principales 406. 

EI paso final al moderno psicoamllisis del yo se dio en 1939 con la 
famosa monografia de Heinz Hartmann, en la cual se resaltaba la auto
nomia del yo y su funcion de adaptaci6n. Este escrito inspiraria a una 
generacion de psicoanalistas, pero Freud, por aquella epoca, ya habia 
realizado su trabajo 407. 

LA OBRA DE FREUD: VII. - LA TECNICA PSICoANALinCA 

La creacion por parte de Freud de un nuevo metodo psicoterapeutico 
fue un largo proceso que sufri6 una serie de metamorfosis desde sus 
primeros intentos hasta el fin de su vida, y que seria continuado por sus 
discipulos despues de su muerte. 

No se sabe a ciencia cierta como tratO a sus primeros pacientes neu
roticos. Posiblemente utilizara el enfoque asistematico, intuitivo, propio 
de los medicos que comprendian los problemas de sus pacientes y los 
ayudaban dan doles apoyo y directrices. Probablemente se beneficiara de 
las ensefianzas de Moritz Benedikt acerca de la importancia de la segunda 
vida (ensuefios, deseos suprimidos y ambiciones) y del secreto patogeno, 
y se sabe que aplico la tecnica de sugestion hipnotica de Bernheim. 

El primer sistema de psicoterapia propiamente freudiana aparecio en 
1895, en el ensayo de Freud incluido en los Estudios sobre la histeria. En 
este estadio era una adaptacion del tratamiento catartico de Breuer y 
casi identico al procedimiento de Janet. Probablemente, el uso adyuvante 
de la relajacion fisica (que se convertiria en el divan psicoanalitico) es
tuviera inspirado en la cura de Weir Mitchell. Habida cuenta de la difi
cultad que tenia para hipnotizar a sus propios pacientes, y recordando 
que Bernheim, provocando el estado de amnesia poshipnotica, podia hacer 
que el sujeto recordara 10 que habia ocurrido bajo hipnosis, Freud. pedia 
a sus pacientes que cerraran los ojos y se concentraran. Mientras tanto, 
mantenia una mano colocada sobre la frente de los mismos, asegurando
les el regreso de losrecuerdos olvidados. En ocasiones 10 hizo as! directa
mente, y en otras mediante cadenas de asociaciones. Freud nota tambien 
la intensificacion de los sintomas neuroticos cuando se aproximaba al 
nucleo patogeno. 

406 Heinz Hartmann, «The Development of the Ego Concept in Freud's Work», 
International Journal of Psychoanalysis, XXXVII (1956), 425-438. 

407 Heinz Hartmann, «Ich-Psychologie und Anpassungsproblem», Internationale 
Zeitschrift fUr PSYchoanalyse, XXIV (1939), 62-135. 
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En el mismo ensayo se definen los conceptos de «resistencia» y «trans
ferencia». Freud nota un enlentecimiento 0 parada de la asociacion libre 
en algunos casos; denomino a este fenomeno resistencia y trato de ana
lizarlo 408. Consider6 la resistencia como el resultado bien de causas in
ternas (del propio material) 0 externas, relacionadas de alguna forma 
con el terapeuta. En ocasiones el paciente se sentia abandonado por el 
medico, y bastaba una simple explicaci6npara restablecer el flujo. Otras 
veces se sentia temeroso de entrar en una dependencia excesiva. Por otra 
parte, transferia tambien los recuerdos penosos al medico; era tarea de 
este ultimo el conseguir que el paciente se diera cuenta de la resistencia 
y encontrar su origen en la historia vital. 

Cinco afios despues, en 1900, La interpretacion de los suefios revelo 
un metodo practico para la interpretacion de los mismos disponible para 
la psicoterapia. 

Una exposicion del metodo psicoanalitico de Freud, escrita en 1904 a 
peticion de Loewenfeld, muestra las modificaciones que habh sufrido en 
los diez afios anteriores 409. EI paciente todavia se reclinaba sobre un 
divan, pero el medico se sentaba ahora en una silla fuera de su campo 
de vision. EI paciente ya no cerraba los ojos, ni Freud Ie colocaba la 
mano en la frente. El metodo de asociacion libre estaba dominado ahora 
por una regIa basica: el paciente debia decir todo aquello que Ie viniera 
a la mente, sin importar 10 absurdo, inmoral 0 penoso que pareciera. 
Freud explica como analizaba la resistencia con las lagunas y distorsiones 
del material obtenido. Una nueva tecnica amplia de interpretacion utili
zaba como material no solo las asociaciones libres y la resistencia, sino 
tambien las parapraxias del paciente, los actos sintomaticos y los suefios. 
Freud destaca el uso de la hipnosis y afirma que la tecnica psicoanalitica 
es mucho mas facil de 10 que el lector podia suponer a partir de su 
descripcion escrita. 

Un afio mas tarde, en 1905, demostro en el caso de Dora c6mo se 
podia utilizar la interpretacion de los suefios en psicoterapia. La trans
ferencia fue re!iefinida como una reviviscencia inconsciente de los acon
tecimientos de la vida, en la que el terapeuta aparece como si hubiera 
sido .uno de los participantes. La transferencia, el mayor obstaculo para ia 
curacion, se consideraba ahora como el arma terapeutica mas poderosa, 
siempre que el medico la manejara con habilidad. 

408 El enlentecimiento 0 detenci6n de las asociaciones podrla haber sido explicado 
de rnuchas formas.Atribuirio a la resistencia interna del paciente, y esta resistencia, 
a su vez, a la represi6n, fue la hipotesis doble de Freud, como seiial6 Rudolf Allers, 
The Successful Error: A Critical Study of Freudian Psychoanalysis, Nueva York, 
Sheed and Ward, 1940, cap. I. 

409 Sigmund Freud, «Die Freudsche psychoanalytische Methode», en Loewenfeld, 
Die psychischen Zwangserscheinungen, Wiesbaden, Bergmann, 1904, pags. 545-551. Tra
duccion inglesa, Freud's Psychoanalytic Method. Edicion corriente, VII, pags. 249-254. 
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En 1910 Freud dirigio su atencion a la contratransferencia, es decir, 
los sentimientos irracionales del terapeuta hacia el paciente 410. En su 
folleto sobre «Analisis salvaje» se aparto de la opinion que mantenia en 
1904, diciendo que era muy dificil aprender psicoanalisis y que, a la vista 
del peligro del «analisis salvaje», se deberia montar una organizacion 
para ensenar el metodo y cualificar a los analistas 411. 

En 1912 afirmo que no era necesario interpretar todos los suenos de 
un paciente; muchos no necesitaban una interpretacion completa, y en 
gran numero de los casos ni siquiera era necesaria 4U. En un trabajo 
posterior distinguio entre la transferencia positiva y la negativa, anadien
do que hay formas mezc1adas (ambivalentes) y que la transferencia es 
un fenomeno general en la vida humana 413. En un tercer trabajo intro
dujo el principio de atencion flotante: el analista, lejos de concentrarse 
demasiado intensivamente en las dec1araciones del paciente, debe confiar 
en su «memoria inconsciente»; no ha de to mar demasiadas notas, sino 
contentarse con anotar las fechas, los hechos importantes y el texto de 
los suenos 414. No debe especular acerca de las causas y estructura del 
caso hasta que este se halle bien avanzado: «Avanzar sin intencion de
finida», aconseja Freud. Elanalista debe seguir el ejemplo del cirujano 
en 10 relativo· a la frialdad emocional con el paciente: actuar como un 
espejo, reflejando para el paciente 10 que este Ie muestra, y mostrandose 
por tanto opaco ante el. Tampoco debe solicitar un esfuerzo intelectual 
del paciente (como el de reflexionar sobre un cierto perfodo de su vida), 
ni tratar de canalizar su proceso de sublimacion. Afirma que todo psico
analista necesita haber pasado un anaIisis de entrenamiento. En 1914 
explico que en la situacion de transferencia todos los sintomas han re
emplazado su significado previo por uno nuevo dentro del marco de una 
neurosis de transferencia, que puede ser curada 415. La neurosis de trans
ferencia es una enfermedad artificial, un campo intermedio entre la en
fermedad y la vida real, una transicion de la neurosis a la salud. Asf, no 
solo se analiza 10 que dice el paciente, sino tambien su conducta y, una 
vez interpretado to do ella ante el, se espera que aplique esta nueva vision. 

410 Sigmund Freud, «Die zukUnftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie», 
Zentralblatt fur Psychoanalyse, I (1910). Edicion corriente, XI, pags. 141-152. 

411 Sigmund Freud, «Ueber 'wilde' Psychoanalyse», Zentralblatt fUr Psychoanalyse, 
I (1910). 91-95. Edicion corriente, XI, pags. 221-227. 

412 Sigmund Freud, «Die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse», 
Zentralblatt fur Psychoanalyse, II (1911), 109-113. Ediei6ri corriente, XII, pags. 91-96. 

413 Sigmund Freud, «Zur Dynamik der Uebertragung», Zentralblatt . fur Psychoana
lyse, II (1912), 167-173. Edicion corriente, XII, pags. 99-108. 

414 Sigmund Freud, «RatschUige fUr den Arzt bei der psychoanalytischen Behand
lung», Zentralblatt fur Psychoanalyse, II (1912), 483-489. Edicion corriente, XII, pa
ginas 111-120. 

415 Sigmund Freud, «Erinnerh, Wiederholen und Durcharbeiten», lnternationale 
Zeitschrift fur Psychoanalyse, II (1914), 485-491. Edicion corriente, XII, ·pags. 147-156. 
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En presencia de una paciente que manifieste amor de transferencia, ana
dio Freud en 1915, el papel del analista consiste en demostrarle que tal 
supuesto amor es una forma de resistencia 416. 

En 1919 previno a los analistas contra el peligro de tomar falsas 
rutas 417. Desaprobo la innovacion de Ferenczi relativa al papel activo del 
analista, y tambien se enfrento a la idea de que este proporcionara una 
gratificacion emocional al paciente; el amilisis se debia realizar en una 
atmosfera de abstinencia. Tampoco admitio que el psicoanalisis se pudiera 
completar con la psicosintesis, ni que se ocupara de la religion 0 la 
filosofia, 0 se dedicara a educar al paciente. Independientemente, Freud 
estaba preocupado por la futura aplicacion del psicoanaIisis a los des
heredados; en ese aspecto consideraba que tendria que ser completado 

por la hipnosis. 
En Mds alld del principia de placer reinterpreto el significado de la 

transferencia como la manifestacion de la compulsion de repeticion. El 
concepto de instinto de la muerte y las nuevas teorias que pronto Ie 
seguirian entranaron modificaciones profundas en las tecnicas psicoana
liticas, y posteriormente, los promotores del psicoamilisis del yo intra
dujeron otras nuevas. El centro de la tarea analftica ya no era la inves
tigacion directa del inconsciente, sino la exploraci6n de las defensas del 
yo. Este siente los impulsos del inconsciente como amenazas, experimenta 
angustia y se protege mediante un sistema de defensas. El analista debe 
descubrir con cautela estas defensas y captar al menos una parte de la 
angustia subyacente (Freud admitia ahora que la angustia no podia ser 
eliminada por completo). El terapeuta analiza estas defensas, comprueba 
si son anacronicas 0 inadecuadas, y su relaci6n con los sintomas neur6-
ticos. Ensefia al paciente a utilitar otras mas apropiadas, 10 que permite 

una meior adaptaci6n. 
En las ultimas pUblicaciones de Freud se desliza un matiz casi pesi

mista. Conjetur6 que el futuro atribuiria mucha mas im:portancia al 
psicoanalisis como ciencia del inconsciente que como metodo terapeutico. 
En Andlisis terminable e interminable admiti6 que ciertos tratamientos 
psicoanaIiticos deben terminarse despues de algunos anos, mientras que 
otros deben ser proseguidos, aunque de forma intermitente, durante toda 
la vida 418. Las perspectivas terapeuticas estan limitadas por factores bio
l6gicos, por la fuerza constitucional de los impulsos, por la debilidad 
del yo y, sobre todo, por el instinto de muerte. Lo menos accesible al 

416 Sigmund Freud, «Bemerkungen .fiber die UebertragungsIiebe», lnternationale 
Zeitschrift fur Psychoanalyse, III (1915). 1-11. Edici6n corriente, XII, pags. 159-171. 

417 Sigmund Freud, «Wege der psychoanalytischen Therapie», lnternationale Zeit
schrift fur Psychoanalyse, V (1919), 61-68. Edicion corriente, XVII, pags. 159-168. 

418 Sigmund Freud, «Die endliche und die unendliche Analyse», lnternationale 
Zeitschrift fUr Psychoanalyse, XXIII (1937), 209-240. Edici6n corriente, XXIII, pa
ginas 216-253. 
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psicoanalisis son el deseo femenino del pene y la actitud femenina del 
hombre hacia su propio sexo. En su Esquema del psicoaruilisis postumo 
afiadi6 a estos facto res negativos la inercia psiquica, una especie de vis
cosidad de la libido, y una capacidad debil para la sublimacion 419. El 
resultado final del tratamiento Ie parece depender del equilibrio entre 
las fuerzas que el analista y el paciente son cap aces de movilizar a su 
favor y de la sum a de las fuerzas negativas que trabajan contra ellos. 

La mejor forma de valorar la nove dad y originalidad de los metodos 
psicoanaliticos de Freud es compararlos con los preexistentes, de los cua
les habia partido. 

No fue el primer terapeuta que dedicaba una cantidad de tiempo 
considerable a sus pacientes, les permitla hablar en una atmosfera de 
benevolencia, atendia todas sus quejas, registraba toda su historia vital 
y tenia en cuenta las causas emocionales de la enfermedad. Todo esto 
ya 10 habian hecho Janet, Bleuler y muchos otros antes que el, y era 
preliminar al uso de un metodo particular. Pero el psicoamilisis se puede 
entender primariamente como una modificacion de las ttknicas de hip
notismo existentes. 

EI hipnotizador, sentado en una silla, se enfrentaba al sujeto sentado 
en otra y Ie instruia acerca de la forma de lograr el suefio hipn6tico; el 
paciente mostraba mas 0 menos resistencia, pero cedia en los casos favo
rabIes. Estas sesiones se repetian, a veces diariamente, hasta que el pa
ciente aprendia a entrar nipidamente en suefio hipnotico. La cura podia 
durar entonces semanas 0 meses. En el suefio hipnotico se descubrian 
capacidades desconocidas y recuerdos olvidados, el paciente representaba 
nuevos papeles y el hipnotizador podia inducir la regresion a periodos 
anteriores de la vida del paciente. Pero este oponia muchas veces resisten
cia a las intervenciones del hipnotizador. En el curso del tratamiento se 
establecia una relacion singular entre el sujeto y el hipnotizador. El 
fuerte elemento erotico de la comunicacion, asi como la posibilidad de 
una dependencia infantil por parte del paciente, convertia la terminacion 
del tratamiento en un ejercicio delicado, segtin resaltaban numerosos 
autores. 

En la tecnica psicoanalitica, el paciente se acuesta sobre un divan y e1 
terapeuta se sienta en una siIla tras el, viendole pero sin ser visto. El 
analista explica la regIa basica, que es decir todo aquello que venga a la 
mente. Esta regIa es, desde luego, dificil de seguir, y el paciente tiene 
que veneer resistencias, que en el mejor de los casos nunca desaparece
nin por completo. Despuesde unas cuantas semlmas, sin embargo, el 
paciente aprende a vencer su resistencia, e incIuso a encontrar placer en 

419 Sigmund Freud, «Abriss der Psychoanalyse», Internationale Zeitschrift fur 
Psychoanalyse, XXV (1940), 1-67. Edicion corriente, XXIII, pags. 144-207. 
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hablar al azar. Se produce una liberacion gradual de asociaciones y, en 
lugar de seguir un orden de pensamiento, el sujeto salta de una idea a 
otra. Seglin avanza el anaIisis, aparecen mas y mas recuerdos de periodos 
de la infancia cada vez mas remotos, intercalados con recuerdos de sue
fios y fantasias, y el paciente comienza a tener una imagen extrafiamente 
distorsionada del analista. Este ofrece interpretaciones, que el paciente 
acepta 0 no. Mientras que con la hipnosis la resistencia se considera como 
un simple estorbo, en el psicoanalisis se convierte en un fenomeno rele
vante que se ha de analizar. Lo que el hipnotizador denomina relacion, 
el analista 10 llama transferencia, y 10 considera como una reviviscencia 
de las primeras actitudes hacia los padres, que requiere analisis. Son el 
lento desarrollo y la resolucion ulterior de la neurosis de transferencia 
los que en la tecnica psicoanalitica se consideran como herramientas prin
cipales de trabajo. 

El contraste se puede resumir en el cuadro siguiente: 

Hll'NOSIS 

Situacion: Paciente sentado. Hipnotizador 
enfrente. 

Instrucciones preliminares: Como ser hip
notizado. 

Primera semana: El paciente aprende 
ser hipnotizado. 

Semanas 0 meses siguientes: Aparicion de 
capacidades desconocidas, nuevos pape
les, recuerdos latentes. 

Regresion hipnotica de edad. 

Sugestiones hipnoticas (el antiguo «rega
teo» utilizado por los magnetizadores). 

Resistencia como elemento perturbador. 
Relacion, utilizada muchas veces como 

arma terapeutica. 
El riesgo de dependencia hipnotica hace 

dificil la terminadon del tratamiento. 

PSICOANM.ISIS 

Situaci6n: Paciente acostado. Analista sen
tado detras de el, viendole pero sin ser 
visto. 

Instrucciones preliminares: RegIa basica 
del psicoanalisis. 

Primera semana: EI paciente vence su 
aversion a la regIa basica. 

Semanas, meses 0 arios siguientes: Libe
radon del proceso de asociacion, recuer
dos y fantasias fragmentarias, imagen 
distorsionada del analista. 

Regresion psicoanalitica a los estadios pre
edipicos. 

Interpretaciones ofrecidas al sujeto, que 
es Iibre de aceptarlas 0 no. 

Resistencia y analisis de la misma. 
Transferencia, utilizada y analizada como 

herramienta terapeutica. 
EI tratamiento concIuye mediante la re

solucion de la neurosis de transfe
rencia. 

Ciertas caracteristicas de la tecnica psicoanalitica se pueden compren
der dentro del contexto de 10 que los neuropatologos escribieron a finales 
del siglo XIX acerca de la «habilidad diabolica» de los histericos para 
engafiar al terapeuta e involucrarle en sus juegos. Parece como si cada 
una de las reglas de la tecnica freudiana estuviera disefiada para vencer 
la sagacidad de estos pacientes. La forma especifica de situarse (el psico-
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analista ve pero no es visto) priva al paciente de un auditorio y de la 
satisfacci6n de observar las reacciones del terapeuta. 

La regIa basica, junto con la actitud neutral del analista, evita que el 
paciente distorsione las palabras de aquel, al que coloca en la posici6n de 
un padre sensible que ignora la tonta charla de un nino pequeno. La 
regIa de que todas las citas deb en ser abonadas, tanto si se han cumplido 
como si no, y por adelantado, evita que el paciente castigue al terapeuta 
con el absentismo. El analisis de la transferencia, tal como se realiza, 
denota el prop6sito oculto, pero siempre presente del histerico: la se
duccion del terapeuta. Por la misma raz6n, se da una libertad completa 
a la verbalizaci6n, pero esta prohibido cualquier tipo de actuaci6n, y no 
se permite ninglin contacto con el terapeuta fuera de las horas de trata
miento. Debido a la tendencia del histerico a derrotar al terapeuta por 
cualquier medio, incluso a costa de permanecer enfermo, nunca se pro
mete la curaci6n, y se dice al paciente que esta depende de sus propios 
esfuerzos. 

Las tecnicas psicoanaliticas deben ser consideradas, por tanto, como 
una transformaci6n de las viejas tecnicas de los hipnotizadores, disenadas 
especialmente para vencer la malicia subyacente de los histericos y su 
constante empeno en enganar al hipnotizador. No obstante, parece que 
la resistencia siempre presente de los sujetos psicoanalizados ha hereda
do esta caracteristica histerica. 

El psicoanalisis incorpor6 tambien los principios de otras tecnicas 
psicoterapeuticas ya conocidas. El alivio de los secretos penosos, pat6ge
nos, mediante la confesi6n, desempena sin duda un papel en ciertas 
curas psicoanaliticas. La exploraci6n de la vida interior de deseos y am
biciones frustrados, asi como de las fantasias, segun ensenaba Benedikt, 
es una parte integrante del psicoanalisis. El alivio de los sintomas me
diante la toma de conciencia de las influencias inconscientes no era des
conocido. En una carta a su amigo Chanut, Descartes Ie cont6 su pro
pensi6n a enamorarse de mujeres bizcas 420. Pensando acerca de eso, re
cordo que siendo nino habia amado a una joven que tenia tal defecto. 
Una vez reconocida y comprendida la relaci6n, su predilecci6n desapare
ci6. En esta carta encontramos la teoria del complejo (determinaci6n 
de un acto consciente a traves de un recuerdo inconsciente 0 semicons
ciente) y la noci6n de su tratamiento mediante su ascenso a la conciencia 
y ulterior interpretaci6n 421. La utilizaci6n terapeutica de la neurosis de 
transferencia es comparable a los conjuros de la posesi6n latente en el 

420 Rene Descartes, Carta fechada el 6 de junio de 1647, en Oeuvres et Lettres, 
Paris, Pleiade, 1958, pags. 1272-1278. 

421 Uno de los editores de Descartes dice que historias en cierto modo semejantes 
fueron contadas por Stendhal y Baudelaire. Samuel De Sacy, Descartes par lui-meme, 
Paris, Editions du Seuil, 1956, pag. 119. 
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exorcismo, 0 a las tecnicas mesmerianas de la producci6n de CriSIS para 
controlarlas luego gradualmente 422. El concepto de transferencia no es 
mas que la ultima metamorfosis de la relaci6n, cuya larga evoluci6n ha 
sido descrita en los capitulos anteriores, asi como su utilizaci6n terapeu
tica por Janet 423. 

Ciertos escritores 0 fil6sofos recurrian al pensamiento espontaneo como 
una ayuda para el trabajo creador. El poeta y fisico romantico Johann 
Wilhelm Ritter solia anotar cualquier pensamiento que se Ie ocurriera, 
en ocasiones en forma incompleta y oscura, consiguiendo asi brillantes 
aforismos y sugerencias para experimentos cientificos 424. Una tecnica algo 
diferente era la de Ludwig Borne. En un ensayo titula~o El arte de con
vertirse en un escritor original en tres dias, Borne recomendaba encerrar
se durante tres dias con una reserva de papel, para escribir, «sin falsear 
y sin hipocresias»,' acerca de cualquier tema que se presentara en la 
mente 425. Los hombres estan ahogados por la carga de las ideas conven
cionales y no se atreven a pensar por si mismos. Hay, pues, que liberar 
la mente del pensamiento adulterado. «La sinceridad es la fuente de todo 
tipo de genio», proclam6 Borne 426. En otro ensayo dice que <<10 peligroso 
es la palabra reprimida; 10 que ha sido despreciado se venga, pero 10 que 
ha sido hablado no 10 ha sido en vano» 4Z7. La obra de Borne fue tenida 
en gran estima por los miembros de la generaci6n de Freud, y por el 

mismo. 
Otras tecnicas de espontaneidad utilizaban el automatismo psiquico. 

Desde el comienzo del magnetismo se sabia que un sujeto en trance hip
n6tico podia dibujar, pintar, escribir, etc., pero que en estado de vigilia 
no recordaria nada. Posteriormente, Charles Richet introdujo en psico
patologia la escritura automatica (actividad en la que el sujeto era cons
ciente de que escribia, pero no de 10 que escribia) y Janet la emple6 
como idea psicoterapeutica. La mirada fija a un cristal fue tambien objeto 
de estudios sistematicos: un individuo miraba a cualquier superficie re
flectante y comenzaba aver nubes que se transformaban en proyecciones 
visuales de pensamientos inconscientes. El dibujo automatico se puso de 
moda en la decada de 1880, y hemos visto que Janet utiliz6 la escritura 
automatica con su paciente Madame D., en 1892. Esto fue el enfoque mas 
proximo a la tecnica de libre asociaci6n. 

422 Ver cap. II, pag. 86. 
423 Ver cap. III, pags. 185-189; cap_ IV, pag. 429. 
424 R. Haym, Die romantische Schule, Berlin, R. Gaertner, 1870, pag. 171. 
425 Ludwig Borne, Gesammelte Schriften, II, Milwaukee, Bickler & Co., 1858, pa

ginas 116-117. 
426 Aufrichtigkeit ist die Quelle aller Genialitiit. Se ha convertido en una expresi6n 

proverbial en aleman. 
427 Ludwig Borne, Lichtstrahlen aus seinen Werken, Leipzig, Brockhaus, 1870, 

pagina 150. 
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Freud hizo que las asociaciones libres de sus pacientes se encontraran 
con la atenci6n flotante de los analistas, y tambien aqui tuvo un prede
cesor. En su autobiografia, Galton decia que en cierta epoca de su vida 
estuvo interesado por el mesmerismo y magnetiz6 a Wlas ochenta per
sonas, en cuyo proceso hizo una observaci6n inesperada: 

Yo estaba seguro de que el exito era debido a la fuerza de voluntad del magne
tizador, de modo que al principio ejerci todo el poder de voluntad que poseia, 10 
cual era fatigoso; entonces, por via de experimento, 10 suspendi un poco, conser
vando en todo momenta el mismo aspecto que antes, y adverti el mismo exito. De 
forma que 10 suspendi cada vez mas, y por ultimo consegui dejar mi mente divagar 
libremente mientras man tenia el mismo aspecto de bUho. Los resultados fueron 
exactamente iguales 4U. 

El procedimiento terapeutico de Freud incorpora todos estos mecanis
mos tecnicos, y quizas muchos otros. Pero ello no explica sus caracteris
ticas verdaderamente unicas, es decir, su procedencia del autoanalisis. 
El anaIisis de Freud era una aplicaci6n a otras personas del autotrata
mien to que imagin6 para su neurosis creadora, sin excluir por esto que 
hubiera aplicado previamente algunas de sus tecnicas (por ejemplo, la 
libre asociaci6n) y que analizara simultaneamente a sus pacientes y a S1 
mismo. El psicoanalisis difiere esencialmente de otros metodos psicotera
peuticos en que el paciente repite la experiencia de la propia enfermedad 
creadora de Freud, aunque en forma atenuada y bajo una guia cualifica
da. El psicoanalisis equivale a un viaje por el inconsciente, del que el 
hombre emerge necesariamente con una personalidad modificada. Pero 
esto a su vez conduce a un dilema. Los psicoanalistas afirman que su 
metoda es superior a cualquier otro tipo de terapeutica, por ser el unico 
capaz de reestructurar la personalidad. Por otra parte, Freud y sus suce
sores han sefialado un numero cada vez mayor de limitaciones, contra
indicaciones y peligros. lPodria suceder que el psicoanalisis como tera
peutica, estuviera llama do a ser reemplazado por otras terapeuticas menos 
laboriosas y mas eficaces, mientras que s610 unos po cos hombres privi
legiados podrian permitirselo como experiencia unica id6nea para cam
biar su forma de pensar sobre el mundo, sobre la humanidad y sobre 
S1 mismos? 

LA OBRA DE FREUD: VIII. - FILOSOFfA DE LA RELIGI6N, CULTURA Y LITERATURA 

Poco despues de haber concebido su teoria psicoanalitica, Freud la 
expandio a los campos de la religion, la sociologia, la historia de la cul
tura, el arte y la literatura. Los trabajos que escribio sobre estos temas 

4U Francis Galton, Memories of My Life, 2.a ed., Londres, Methuen, 1908, pag. 80. 

PIERRE JANET en la cusp ide de su fama: profesor famoso, solicilado psicoterapeuta 
y hombre de mundo. (Par cortesia de la Sra. Helene Pichon-Janel.) 
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han dado lugar a opiniones conflictivas. Ciertos criticos se sintieron in
c1inados a concebirlos como ensayos al estilo de Borne, es decir, como 
ideas anotadas para clarificar el propio pensamiento mediante la elimina
ci6n de todas las ideas meramente convencionales y la conservaci6n de 
todos los sentimientos sinceros acerca de un tema. Perc ha habido freu
dianos y no freudianos que los han considerado como una prolongaci6n 
legitima de la investigaci6n psicoanalitica en los campos de la filosofia, 
la cultura, la sociologia y la teo ria del arte y de la literatura. 

Aunque Freud afirm6 desdenar la filosofia, en definitiva expres6 ideas 
fi.los6ficas, en el sentido de una ideologia materialista, atea. Su filosofia 
era una forma extrema de positivismo, que consideraba peligrosa la reli
gi6n y superflua la metafisica. En 1907 Freud compar6 los sintomas ob
sesivo compulsivos de los neur6ticos con los ritos y creencias religiosas, 
y concluy6· que la religi6n es una neurosis obsesiva universl;ll, y la obse
si6n, una religion individualizada 429. Veinte afios mas tarde, en EI por.
venir de una ilusi6n, defini6 la religi6n como una ilusi6n inspirada por 
la creencia infantil en la omnipotencia del pensamiento, una neurosis 
universal, una especie de narc6tico que estorba el libre ejercicio de la 
inteligencia y algo que el hombre tendra que abandonar 430. Los psico
analistas con creencias religiosas objetaron que habia sobrepasado los 
limites del psicoanalisis y que estaba expresando su opini6n filos6fica 
personal; pero Freud creia indudablemente que el psicoanalisis podria 
desenmascarar a la religi6n al igual que cualquier sintoma neur6tico. 

En Totem y tabu intento buscar el origen no s610 de la religion, sino 
de la cultura humana, y hallar un nexo de uni6n entre el complejo de 
Edipo individual y la prehistoria de la humanidad 431. Leyendo los tra
bajos de Tylor, Lang, Frazer y otros etn610gos, observo que tanto en las 
poblaciones primitivas como en los neur6ticos existe la misma repug
nancia por el incesto, y ha1l6 el mismo caracter irracional en el tabu 
primitivo que en las fobias neur6ticas, la misma omnipotencia de pensa
miento en los procedimientos magicos que en las fantasias neur6ticas. 
Propuso, pues, una amplia teoria que proporcionaria una base comun 
para explicar los sintomas neur6ticos, las manifestaciones sociales y cul
turales de los pueblos primitivos y el origen de la civilizaci6n. El nucleo 
comun se coloca en la historia del asesino del padre primitivo, amplia
cion de la noci6n del complejo de Edipo. Todo nino pequeno, decia 
Freud, tiene que superar su deseo secreta de matar a su padre y casarse 

429 Sigmund Freud, «Zwangshandlungen und Religionsiibung», Zeitschrift fiir Re
ligionspsychologie, I (1907), 4-12. Edici6n corriente, IX, pags. 117-127. 

430 Sigmund Freud, Die Zukunft einer lllusion, Viena Internationaler Psychoana
lytischer Verlag, 1927. Edici6n corriente, XXI, pags. 5-56. 

431 Sigmund Freud, «Totem und Tabu, Ueber einige Uebereinstimmungen im See
lenleben der Wilden und der Neurotiker», Imago, I (1912), 17-33, 213-227, 301-333; 
II (1913), 1-21, 357-409. Edici6n corriente, XIII, pags. 1-161. 
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con su madre. Si pasa con exito esta prueba, incorpora a si mismo la 
imagen de su padre, se construye su superyo y queda preparado para 
una madurez normal y una vida adulta; si fracasa, esta destinado a ser 
neur6tico. Asi es el destino de cada hombre. Pero ese destino individual 
es el reflejo de un acontecimiento decisivo que ocurri6 en la prehistoria 
de la humanidad. Hace mucho tiempo, los hombres vivian en hordas, 
cada una de elIas sujeta al despotismo de un viejo padre cruel, que 
guardaba todas las mujeres para el y alejaba a sus hijos mayores. Los 
hijos desterrados vivian en una comunidad unida por sentimientos y 
conductas homosexuales. Por Ultimo, mataban y devoraban al padre, sa
tisfaciendo su odio, y dando origen asi al totemismo. Reverenciaban, pues, 
a un animal como un antepasado benevolente (como el padre debia haber 
sido), pero a intervalos regulares 10 mataban y 10 devoraban. Despues 
de matar al padre, no se atrevian a tomar sus mujeres, como una especie 
de obediencia retrasada; mas ailn, la nueva organizacion habria result ado 
amenazada si hubiesen peleado por las mujeres. Tal fue el origen de los 
dos primeros mandatos de la humanidad, la prohibicion del parricidio 
y la prohibicion del incesto, el comienzo de la cultura, la moral y la reli
gion humanas, y al mismo tiempo el prototipo del complejo de Edipo. 

La idea de esta humanidad primitiva que vivia en hordas bajo el mando 
de un hombre tiranico era una hipotesis de Darwin. J. J. Atkinson habia 
desarrollado la descripci6n darviniana: como resultado de la expulsion 
de los hijos rivales por parte del padre, habia dos grupos viviendo en 
gran proximidad; uno era el de la «familia cic1opea», constituida por el 
jefe varon, las hembras capturadas, sus propias hijas adultas y un grupo 
de ninos de ambos sexos; el otro, el formado por una banda de hijos 
desterrados, «que vivian muy probablemente en estado de poliandria», y 
en «union pacifica» 432. Cuando un .grupo de varones se sentia mas fuerte 
que el padre, Ie atacaba y mataba, y el varon joven mas fuerte Ie sucedia. 
La lucha se hubiera perpetuado, pero Atkinson explic6 que en alglin mo
mento una de las esposas logro persuadir al patriarca para que conser
vara consigo a uno de sus hijos, el cual Ie sucederia -a cambio de no 
tocar a las esposas del propio patriarca-, iniciandose asi la prohibicion 
del incesto. Freud se inspiro tambien en la teoria de William Robertson 
Smith acerca del origen de los cultos semiticos: en la epoca en que los 
hombres vivian en pequenos c1anes bajo las creencias del totemismo, 
habia que sacrificar un animal totemico a intervalos regulares y comer
selo en un banquete ceremonial 433• 

432 James Jasper Atkinson, Primal Law, publicado como una segunda parte para 
Andrew Lang, Social Origins, Londres, Longmans Green and Co., 1903, pags. 209-294. 

433 William Robertson Smith, Lectures on the Religion og the Semites, 1.a serie, 
The Fundamental Institutions, l.ondres, A. Black, 1894. 
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Es probable que fuera la obra de C. G. Jung Metamorfosis y simbolos 
de la libido la que centro el in teres de Freud por la historia de la cultura, 
aunque no hay que olvidar el profundo interes por el tema del totemismo 
existente entre los etn6logos contemporimeos. Por todas partes surgian 
teorias, muchas de elIas olvidadas en la actualidad 434. Durkheim afirmo 
que el totemismo habia sido el origen comiln de todas las religiones de la 
humanidad. Frazer enuncio tres teorias sucesivas, la tercera expuesta en 
su libro, Totem y exogamia, que fue una de las fuentes principales de 
Freud. En 1912 Wundt intento una reconstruccion de los estadios suce
sivos por los que habia pas ado la humanidad, uno de los cuales seria el 
totemismo. 

En realidad, no es imposible que la inspiracion para escribir Totem 
y tabu proviniera menos de una prehistoria insondable que de aconteci
mientos contemporaneos. En aquelIos anos Turquia, anacronico· imperio 
vecino de Austria, estaba regido por el «sultan rojo», Abdul Hamid II. 
Este despota tenia poder de vida y muerte sobre sus silbditos, guardaba 
cientos de esposas en un haren protegido por eunucos, y de tiempo en 
tiempo asesinaba poblaciones enteras de su imperio. En 1908 <<los hijos 
se reunieron contra el cruel anciano». Los J6venes Turcos se rebelaron 
y derrocaron al sultan, creando una comunidad nacional en la que pu
dieran florecer la civilizacion y las artes. Estos acontecimientos fueron 
seguidos en Austria con el mas profundo in teres, mayor que el de ninglin 
otro sitio. Cualquiera que sea el pensamiento de los etn610gos sobre el 
asesinato del padre primitivo, el relato mantiene su valor como mito 
filosofico, correspondiente al mito de Hobbes sobre el origen de la socie
dad 435. El estado original de la humanidad, seglin Hobbes, era el de 
«guerra de todos contra todos»; despues, unos cuantos hombres se unie
ron y delegaron sus derechos en un soberano, que utilizaria su poder 
para el bien comiln seglin considerara oportuno. Tal fue el origen de la 
monarquia absoluta, que durante muchos siglos fue la forma mas comiln 
de gobierno, para bien 0 para mal. Al igual que Hobbes propuso un mito 
filosofico sobre el origen de la monarquia absoluta, Freud propuso otro 
sobre su disolucion. 

En Psicologia de las masas y andlisis del yo, de 1921, Freud propuso los 
rudimentos de una sociologia que rechazaba el concepto de instinto so
cial aut6nomo y se basaba en la teoria de la libido 436. Examinaba ante 
todo las teorias de Le Bon, MacDougall y Trotter. La teoria de las mul-

434 Un relato detallado y eritico de estas teorfas fue dado por Arnold Van Gennep, 
L'Stat actuel du probZeme tottimique, Paris, Leroux, 1920. 

435 Thomas Hobbes, Leviathan (1651), en Great Books of the Western World, XXIII, 
parte II, cap, 17, pags. 99-101. 

436 Sigmund Freud, MassenpsychoZogie und Ich-AnaZyse, Viena, Internationaler 
Psychoanalytiseher Verlag, 1921. Edici6n corriente, XVIII, pags. 69-143. 
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titudes de Le Bon, dijo, no explica el secreta del poder del jefe, que 
reside en «Eros, que todo 10 une en el mundo». La libido IDle al individuo 
con el jefe y Ie induce a abandonar su individualidad. Al lade de las 
multitudes transitorias, desorganizadas, hay tambien «multitudes dura
deras y artificiales», como la Iglesia y el Ejercito, en las que la uni6n del 
individuo con el jefe es de tipo amoroso, reforzada por la ilusi6n de que 
el jefe Ie ama a el. Los individuos se identifican con el jefe, y estan 
unidos entre si par esta identificaci6n comtin. Todas estas manifestacio
nes de la libido, ademas, encubren algo mas fundamental: los impulsos 
agresivos. Cuando un grupo se hunde, la agresividad se lib era en forma 
de estallidos de violencia, 0 bien la perdida de seguridad produce angus
tia, que toma la forma de panico. Lo que en realidad une a los individuos 
son los sentimientos elementales de envidia y agresividad. Cuando un 
cantante popular atrae un enjambre de mujeres j6venes, la linica cosa 
que les impide tirarse del pelo unas a otras es su admiraci6n comtin por 
el. «El sentimiento social reside, por tanto, en la transformaci6n del 
sentimiento hostil previo en una vinculaci6n positiva que tiene la natura
leza de la identificaci6n. A todos los individuos les gustaria ser iguales, 
pero tambien ser regidos por una persona», hip6tesis no muy lejana de 
Ia teoria del origen de la sociedad de Hobbes. Freud concluy6 destacando 
la semejanza existente entre estos grupos de iguales con su jefe y la 
horda primitiva. 

La Psicologia de las masas y antilisis del yo se inspir6 sin lugar a dudas 
en el derrumbamiento del imperio de los Habsburgo a finales de 1918, 
con toda su secuela de panico y miserias. Pero se insertaba ademas en la 
corriente de la «psicologia de las masas», tendencia cuyo origen e his
toria no son muy conocidos. Como ha demostrado Dupreel, tras la in
surrecci6n de la Comuna de Paris en 1871 inund6 la Europa occidental 
una «ola de pesimismo anti-democratico», vivificada por la agitaci6n so
cialista, las huelgas y los sangrientos tumultos tan frecuentes en aquella 
epoca 437. El fi16sofo Taine escribi6 por entonces una historia de la Revo
luci6n francesa en la que prestaba atenci6n especial a los tumultos y 
asesinatos colectivos, haciendo un analisis de sus causas sociales y psico-
16gicas. Tales hallazgos fueron desarrollados y sistematizados por Tarde 
en Francia y Sighele en Italia. 

Tarde postul6 un proceso interpsicol6gico basico, que denomin6 imi
taci6n 438. Esta imitaci6n puede ser consciente 0 inconsciente, y se aplica 
tanto a los individuos como a los grupos. Seglin este autor, el padre es el 
primer senor, sacerdote y modele para su hijo; la imitaci6n que este 
hace de aquel es el fen6meno primario subyacente en la raiz de la pro-

437 E. Dupreel, «Y a-t-il une foule diffuse?», Centre International de Synthese' 
4e semaine internationale: la Foule, Georges Bohn, ed., Paris, Alean, 1934, pags. 109.130'. 

438 Gabriel Tarde, Les Lois de l'imitation, Paris, Alcan, 1890. 
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piedad. Esta imitacion no reside en la fuerza 0 en la astucia, sino en el 
prestigio, fenomeno que Tarde, al principio, compar6 con el hipnotismo. 
Posteriormente explico que e1 prestigio no deriva de la inteligencia ni 
de la fuerza de voluntad, sino de «una accion fisica imposible de analizar» 
que «posiblemente pudiera relacionarse por algunos lazos invisibles con 
la sexualidad» 439. Tarde resalt6 asimismo el papel del inconsciente en la 
psicologia de las masas. Describio que hay multitudes unidas par el amor 
y otras unidas por el odio. En cuanto a Sighele, afirmo que ninglin 
fenomeno de masas se podria comprender sin un anaIisis de su contexto 
his to rico y social, asi como de la composicion especifica de la multitud 
dada 440. 

Estas ensenanzas de Tarde, Taine y Sighele fueron adoptadas, simpli
ficadas y popularizadas por Le Bon en su Psicologia de las multitudes 441. 

Todo hombre inserto en una multitud, decia, pierde su individualidad y 
adquiere una parcela de «alma de multitud»; este «alma de multitud» 
es intelectualmente inferior y muestra una especie de malignidad intrin
seca, solo explicable por una especie de regresion hipnatica a un estadio 
mental prehistorico dela humanidad. Le Bon aplico estos conceptos a la 
psicologfa de los grupos socialesy a las vicisitudes de la historia. Su libro 
obtuvo un exito enorme, y su teoria fue considerada por muchos como 
una verdad cientifica indiscutible. No es de extrafiar que Freud la tomara 
como punto de partida de la suya. Como ha demostrado Reiwald, las 
tesis freudianas, al tiempo que contradecian a Le Bon, mostraban grandes 
semejanzas con las de Tarde 442. Lo que este autor habia denominado 
imitaci6n, Freud 10 llama identificacion, y en muchos aspectos sus ideas 
parecen las mismas de Tarde expresadas en terminos psicoanaliticos. 

En 1930, en El males tar en la civilizaci6n, Freud aporta algunos puntos 
de vista adicionales sobre los origenes de la civilizacian 443. En los pri
meros tiempos, afirma, algunos hombres descubrieron que, si limitaban 
la gratificacion de los impulsos instintivos, podrian construir una comu
riidad fuerte y unida. Esta situacion lleva inevitablemente, sin embargo, 
a un confiicto insoluble entre los deseos del individuo y las demandas 
de la sociedad. Estas ultimas aumentaron con el progreso de la civiliza
cion, ahondando el conflicto, y Freud se preguntaba si las de la sociedad 
civilizada contemporllnea no excederian del poder individual del hombre 

439 Gabriel Tarde, «Les crimes des foules», Actes du Ille Congres d'Anthropologie 
criminelle, Bruselas, agosto 1892; Bruselas, Hayez, 1894, pags. 73-90. 

4W Scipio Sighele, La foule criminelle. Essai de psychologie collective traducci6n 
frances a, Paris, Alcan, 1892. ' 

441 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, Alcan, 1895. Traducci6n inglesa, 
The Psychology of Peoples, Nueva York, Macmillan, 1898. 

:: P~ul Reiwald, Vom Geist der M~sen, Zurich, P~n.Verlag, 1946, pags. 131·142. 
. SIgmund Freud, Das Unbehagen In der Kultur, Vlena, Internationaler Psychoana-

lytIscher Verlag, 1930. Edici6n corriente, XXI, pags. 64·145. 
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para reprimir sus instintos, crean do asi una neurosis de civilizacion. El 
problema recuerda en ocasiones a Hobbes, pero puede remontarse clara
mente hasta La geneaZog£a de la moral de Nietzsche, y a traves de esta 
hasta el Suplemento al viaje de Bougainville de Diderot 444. 

En el mismo ensayo, Freud prop one una nueva hipotesis sobre e1 
dominio del fuego. Dondequiera que el hombre primitiv~ encontraba 
fuego, 10 extinguia con su orina. Debido a la forma falica de las llamas, 
experimentaba un sentimiento erotico de contienda homosexual. El pri
mer hombre que renuncio a este placer er6tico pudo utiIizar el fuego 
con fines practicos. «Esta gran conquista cultural fue, por tanto, la re
compensa de la renunciacion a un instinto». La mujer fue constituida 
en guardiana del hogar porque era anatomicamente incapaz de extinguir 
el fuego tal como 10 hacia el hombre. En otro lugar Freud aventura que' 
la mujer fue la inventora de las ropas porque deseaba esconder su ver
gonzosa falta de pene; el vello pubico inspiro la invenci6n del tejido 445. 

Mientras que juzgaba la religion nociva y la filosofia inutil, Freud con
sideraba el arte beneficioso para el hombre. Pero lcua! es la esencia del 
arte? Freud 10 defini6 como «una combinacion del principio del placer 
y el principio de la realidad" (al igual que Nietzsche 10 habia considerado 
como una fusion de los principios dionisiaco y apolineo) 446. De nino, el 
individuo vive enteramente seglin el principio del placer, pero este ultimo 
retrocede gradualmente en favor del principio de la realidad, que domi
nani durante toda su vida adulta. EI artista mantiene el principio del 
placer mas que los demas, pero transige con el principio de la realidad 
creando obras de arte que gratificaran aque1 primer principio en otros 
hombres. En un trabajo posterior, referido mas al poeta que al artista, 
Freud des taco el papel de la fantasia: en el nino retrocede gradualmente, 
pero el escritor creador es capaz de retenerla y convertirla en obra 
literaria mediante ciertos arreglos: principalmente, proporcionando el 
placer preliminar que dan los elementos formales 447. Otra de las contri
buciones de Freud a la estetica es el analisis de 10 sobrenatural, el senti
miento particular de horror viscoso que impregna las obras de un escritor 
como E. T. A. Hoffmann 448. Vnas veces aparece en la recurrencia inex
plicable de acontecimientos que, por si mismos, pueden ser inofensivos; 

444 Ver cap. IV, pag. 216; cap. V, pag. 321. 
445 Sigmund Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einfilhrung in die Psychoana

lyse, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1933. Edici6n corriente, XXII, 
pagina 132. ' 

446 Sigmund Freud, «FormuIierungen tiber die zwei Principien des psychischen 
Geschehens», lahrbuch fur psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 
III (1911), 1-8. Edici6n corriente, XII, pags. 218-226. 

447 Sigmund Freud, «Der Dichter und das Phantasieren», Neue Revue, I (1908), 
716-724. Edici6n corriente, IX, pags. 143-153. 

448 Sigmund Freud, «Das Unheimliche», Imago, V-VI (1919), 297-324. Edici6n co
rriente, XVII, pags. 219-252. 
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otras, en el temor de los fantasmas u otros seres malevolos. El senti
miento de 10 sobrenatural, creia Freud, surge en situaciones en las que 
son estimulados el material profundamente reprimido 0 las actitudes ani
mistas de la infancia. 

La unica obra de critica artistica que nos ha dejado Freud fue su 
articulo sobre el Moises de Miguel Angel, que al principio apareci6 en 
forma anonima 449. Binswanger sena16 que el metoda utilizado en este 
estudio corresponde a la psicologia de la expresion, uno de los primeros 
estadios de la metodologia psicoanalitica 450. En cuanto a la critica litera
ria, Freud dedico una monografia de ochenta y una paginas a una novela 
corta, Gradiva, de Wilhelm Jensen 451. Demostro que podia darse una in
terpretacion psicoanalitica de los delirios y ensuenos del heroe de dicha 
historia, pero no prosiguio sus interpretaciones de la personalidad del 
autor. 

Bajo el nombre de «patografias», Moebius habia publicado una serie 
de monografias cuyo fin era dilucidar el pensamiento de un escritor a 
traves de una valoracion de su herencia, constitucion e historia vital. No 
paso mucho tiempo sin que los discipulos de Freud escribieran mono
grafias semejantes basadas en conceptos psicoanaliticos. EI propio Freud 
diD el modele clasico de estos estudios con su ensayo Recuerdos infan
tiles de Leonardo da Vinci. 

Leonardo da Vinci es considerado generalmente como un genio universal que fue 
mal comprendido por sus contemponineos. En su personalidad, Freud destaca tres 
caracteristicas. Primera, que su ansia de conocimiento Ie lIevo a despreciar sus gran
des dones y a dedicar su interes cada vez mas a la investigacion cientifica; segunda, 
que, siendo un trabajador lento, dejo numerosos esbozos, permaneciendo la mayoria 
de sus obras sin terminar; tercera, su <dndiferente repudio de la sexualidad», que dio 
lugar a lasuposicion de su homosexualidad. Freud sigue la raiz comtin de estas tres 
caracteristicas hasta la sexualidad infantil de Leonardo. Hijo ilegitimo, paso los tres 
o cuatro primeros anos de su vida con su madre abandonada, hasta que su padre, 
casado por aquel entonces, Ie adopto. Una madre, en tales circunstancias, esta pro
pensa a volcar su iibido en su hijo, determinando asi una union incestuosa con el, 
en la cual el psicoanalisis ve un origen posible de la homosexualidad posterior. En 
realidad, no existen registros objetivos de la primera infancia de Leonardo, pero el 
artista registro un recuerdo de ella: cuando, siendo nino, estaba en su cuna, un ave 
(llamada nibbio en italiano) yolo hasta 61, Ie abri6 la boca e insert6 en ella su cola. 
Esta fantasia podria tener el significado de una especie pasiva de perversi6n sexual, 
o ser una reminiscencia de succi6n del pecho de su madre. El texto aleman utilizado 
por Freud traducfa nibbio por «buitre», y Freud comenta que en el antiguo Egipto 
el buitre era el jeroglifico de la madre, que Mut (reminiscencia del aleman Mutter, 

449 An6n. (Sigmund Freud), «Der Moses des Michelangelo», Imago, III (1914), 15-36, 
Edici6n corriente, XIII, pags. 211-236. 

450 Ludwig Binswanger, «Erfahren, Verstehen, Deuten», en Ausgewahlte Vortrage 
und Aufsatze, II, Berna, Francke, 1955, pags. 40-66, 

451 Wilhelm Jensen, Gradiva; ein pompeianisches Phantasiestlick, Dresde y Leipzig. 
Reissner, 1903. 
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madre), la diosa con cabeza de buitre, tenia una estructura androgina y un organo 
masculino, y que, ademas, en la Edad Media, la especie buitre estaba considerada 
como completamente femenina. Todo esto, dice Freud, es una reminiscencia de las 
teorias sexuales infantiles. La curiosidad infantil de Leonardo estaba extraordinaria
mente estimulada debido a la situacion familiar, y se convirtio enla rafz de su pos
terior curiosidad insaciable. Su fijacion inconsciente de la imagen de su madre se 
puede observar, seglin Freud, en sus obras maestras. Freud sup one que el incidente 
del buitre era un recuerdo simboHco de los besos apasionados que recibfa de su 
madre, y que la sonrisa de Mona Lisa evocaba en Da Vinci una reminiscencia de la 
sonrisa enigmatica de su madre, por 10 que no aparece s610 en la Gioconda, sino 
tambi<~n en otros cuadros. En la pintura de la Virgen y el Nino con Santa Ana, esta 
ultima parece tan joven como Maria, y ambas estan sonriendo. Freud da aquf una 
sfntesis de la infancia de Leonardo, dividida entre su madre y su madrastra. Por 
ultimo, la rebelion del artista contra su padre fue otra determinante de la investiga
cion cientffica y de la falta de fe cristiana de Leonardo 452. 

El ensayo de Freud sobre Leonardo da Vinci dio lugar a opiniones 
encontradas. El rever en do Oskar Pfister afirm6 que en La Virgen y el 
Nino con Santa Ana puede detectarse un buitre en un anagrama de la 
pintura. Meyer Schapiro recogio divers as criticas realizadas por historia
dores de arte 453. La palabra nibbio, traducida erroneamente como «bui
tre», significa en realidad milano. La fantasia del milano colocando su 
cola en la boca del nino era (como demuestran los paralelismos del 
folklore) un presagio de inspiracion. Artistas anteriores habian pintado 
a santa Ana y Marfa juntas, aparentando la misma edad; el motivo de la 
cara sonriente es tipico de la escuela del Verrocchio, maestro de Leonar

. do. No hay pruebas de que Leonardo pasara sus primeros anos solo con 
su madre; existen razones, de hecho, para suponer que fue Ilevado con 
su padre desde el momenta del nacimiento. Algunos de estos argumentos 
han sido puestos en duda por K. R. Eissler 454. El ensayo de Freud sobre 
Leonardo da Vinci ha sido admirado generalmente por su bello estilo y 
su en canto indefinido, habiendo side comparado con la sonrisa enigmatica 
de lao Gioconda. Posiblemente algunas de las interpretaciones en el con
tenidas se refieran a 10 que su autoanalisis Ie habia revelado a Freud de 
supropia infaricia. 

Puede considerarse tambien como una patografia el estudio de Freud 
dedicado al caso de un magistrado aleman, Daniel Paul Schreber 455• Hom-

452 Sigmund Freud, .Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, Leipzig y 
Viena, Deuticke, 1910. Edicion corriente, XI, pags. 63-137. 

453 Meyer Schapiro, «Leonardo and Freud, An Art Historical Study», Journal of 
the History of Ideas, VII (1956), 147-178. 

454 K; R. Eissler, Leonardo da Vinci: Psychoanalytic Notes on the Enigma, Londres, 
Hogarth, 1962. 

455 Sigmund Freud, «Psychoanalytische Bemerkungen liber einen autobiographisch 
beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides)>>, Jahrbuch filr psychoanaly
tische und psychopathologische Forschungen, vol. III (1911). Edicion cornente, XII, 
paginas 9-82. 
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bre de inteligencia y capacidad extraordinarias, Schreber pas6 diez afios 
en instituciones mentales debido a una grave enfermedad mental. Des
pues de ser dado de alta, public6 en 1903 una larga narraci6n de sus 
delirios, con el texto de los informes legales escritos por los expertos_ 
A pesar de su gran interes fenomeno16gico, el libro of red a escasos datos 
para una patografia; no deda nada acerca de la familia del autor, su 
infancia y su historia vital antes de ser internado. La propia enfermedad 
no estaba expuesta en su evoluci6n crono16gica, sino solamente en la 
forma que habia tornado despues de largos afios de evoluci6n 456_ Ademas, 
los editores habian eIiminado de las Memorias de Schreber los fragmentos 
que podrian haber tenido la mayor importancia des de el punto de vista 
psicoanalitico. Permanecia, no obstante, gran cantidad inextricable de 
ideas delirantes de to do tipo. Schreber contaba como hablaba con el sol, 
con los arboles, con los pajaros (que eran fragmentos de almas de per
sonas fallecidas), c6mo Ie habl6 Dios en aleman culto, como casi todos 
los 6rganos de su cuerpo habian estado alterados, como se aproximaba 
el final del mundo, c6mo Ie habia elegido Dios para salvar a la humani
dad, etc. De todos estos delirios, Freud aislo dos que consider6 funda
mentales: primero, Schreber afirmaba que estaba en vias de convertirse 
de hombre en mujer; segundo, se quejaba de haber sufrido ataques homo
sexuales por parte de su primer medico, el neurologo Flechsig. Freud 
atribuyo a una homosexualidad reprimida la enfermedad paranoide del 
paciente. Sus objetos de amor habian sido, sucesivamente, su padre, 
Flechsig y luego Dios 0 el sol. Freud explic6 que en la homosexualidad 
reprimida la frase «Le amo» puede ser negada de varias formas, cada 
una de las cuales daba lugar en este caso a un tipo de delirio (persecu
cion, erotomania, deIirios de celos, de grandeza). Era fundamental en los 
delirios de persecuci6n el mecanismo de proyecci6n. La frase negada «Le 
amo» era reemplazada por «No Ie amo», «Le odio» ... «porque el me odia 
y me persigue». 

La teoria de Freud sobre el origen homosexual de la paranoia fue 
adoptada por numerosos psicoanalistas, mientras que otros pensaron que 
s610 era valida para una cierta forma de esta enfermedad. Algunos cri
ticos sefialaron que la desviaci6n de Schreber era calificable de transexua
lidad mas que homosexualidad, y que habia padecido una esquizofrenia 
y no una paranoia. Afiadieron que, aun en el caso de que se probara la 
existencia de una homosexualidad reprimida, no se explicaria asi la causa 
de la enfermedad, sino solamente su cuadro sintomatico. Macalpine y 
Hunter propusieron otra interpretacion psicoanalitica del caso de Schre
ber: una profunda regresi6n a un estadio precoz de libido indiferenciada, 

456 Franz Baumeyer ha proporcionado algunos datos relativos al ambiente familiar 
y personal de Schreber, asf como fragmentos de historias c!fnicas del hospital, «The 
Schreber Case», International Journal of Psychoanalysis, XXXVII (1956), 61-74. 
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que entraiio la reactivacion de las fantasias de procreaci6n infantiles 451. 

Freud analiza tambien el caso de Christoph Haizmann, pintor del si
glo XVII que firmo supuestamente dos pactos con el diablo, uno con tinta 
y otro con su propia sangre, pero que consiguio redimirse y recuperar 
los dos 458. Basandose en los documentos disponibles (incluidas pinturas 
y fragmentos de su diario), Freud llego a la conclusion de que Haizmann, 
al igual que Schreber, era presa de un poderoso complejo paterno. EI 
diablo era una proyeccion de su hostilidad contra su padre, y tambien 
aqui habia un conflicto modelado por la homosexualidad y la angustia 
de castracion. Macalpine y Hunter reinterpretaron la historia de Haiz
mann, al igual que habian hecho con el caso de Schreber, a la luz de las 
nociones de confusion sexual y fantasias de procreacion 459. Vandendries
sche hallo nuevos documentos referentes a Haizmann, que no cambiaron 
sustancialmente el conocimiento del caso 460. Hasta el momento, ningtin 
critico parece haberse preguntado si una parte de los delirios de Schreber 
y Haizmann podria ser achacada a exageracion 0 mitomania. 

Freud realizo tambien una valoracion psicoanalitica de Dostoievski en 
el prologo de la pUblicacion de ciertos pasajes, hasta entonces descono
cidos de Los hermanos Karamazov 461. Dostoievski, afirmaba, podia pre
sentar una narracion inolvidable de un parricida porque el mismo sufria 
de un devastador complejo paterno. Durante estos ataques paroxisticos 
en que parecia estar mUerto, se identificaba con su padre segtin deseaba 
verlo (es decir, muerto), 10 cual era al mismo tiempo un castigo por 
dicho deseo. La pasion de Dostoievski por el juego tenia su origen en sus 
tendencias auto-destructoras, ligadas a su complejo paterno. «EI propio 
destino no es finalmente sino una proyeccion ultima del padre», concluyo 
Freud. 

Moises y el monotelsmo, que aparecio en forma seriada en la revista 
Imago en 1937 y 1938, no es una patografia, ni un libro erudito, ni una 
novela 462. Aunque admitfa que gran parte de la obra era hipotetica, Freud 

451 Ida Macalpine y Richard A. Hunter, «The Schreber Case», Psychoanalytic 
Quarterly XXII (1953), 328.371. 

458 Sigmund Freud, «Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert», Imago, 
IX (1923), 1-34. Edicion corriente, XIX, pags. 72-105. 

459 Ida Macalpine y Richard A. Hunter, Schizophrenia 1677: A Psychiatric Study 
of an Illustrated Autobiographical Record of Demoniacal Possession, Londres, Dawson 
and Sons, 1956. 

460 Gaston Vandendriessche, The Parapraxis in the Haizmann Case of Sigmund 
Freud, Lovaina, Publications Vniversitaires 1965 

461 Sigmund Freud, «Dostojewski und die V~tertotung», en F. M. Dostoievski, Die 
Urgestalt der Bruder Karamazoff. Dostojewskis Quellen, Entwiirfe und Fragmente. 
Erliiutert von W. Komarowitsch, Munich, Piper, 1928, pags. xiii-xxxvi. Edicion corrien
te, XXI, pags. 177-194. 

462 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion, Amster
dam, Albert de Lange, 1939. Edici6n corriente, XXIII, pags. 7-137. 
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la creia 10 bastante plausible como para justificar su publicacion. En 
resumen: 

Freud comienza afirmando que Moises no era hebreo, sino un egipcio de alto 
rango y categoria. EI faraon Ajnaton habia proclamado una religion monoteista, pero, 
a su muerte, una contrarrevolucion fomentada por los sacerdotes reestablecio los 
cultos paganos. Habiendose negado a abandonar el monoteismo, Moises fue rechazado 
por los egipcios y eligio a los hebreos como su pueblo. Con la ayuda de sus segui
dores, los levitas, dio a conocer el monoteismo a los judios, los saco de Egipto 
y los condujo a la peninsula de Sinai, don de se unieron can los medianitas, tribu 
que adoraba a un dios local Hamado Jehova. Entonces estaHo una rebelion contra 
Moises, el cual fue muerto por su pueblo. Vnos sesenta afios despues, sin embargo, 
los dos pueblos fueron reunidos por un nuevo jefe, tambien Hamado Moises (poste
riormente, ambos sedan can fun didos y considerados como uno solo), que concluyo 
un compromiso de monoteismo y adoracion de Jehova. Esta estructura dual de la 
nacion y la religion hebrea Con tenia el germen de las secesiones y vicisitudes politicas 
posteriores. EI recuerdo del primer Moises fue revivido en las ensefianzas de los pro
fetas posterioes, y el deseo de retorno del Moises asesinado dio lugar a la creencia 
en el regreso del Mesias. La historia de Jesucristo era una nueva representaci6n de 
la historia del primer Moises. 

Moises y el monoteismo desconcerto a muchos de los discipulos de 
Freud y provoco protestas indignadas en los circulos judios. Los his
toriadores de la religion seiialaron sus errores. Se recordo que alrededor 
de Moises habian surgido innumerables leyendas, algunas muy anteriores 
a Cristo. La idea de que Moises era egipcio habia sido sostenida, entre 
otros, por Eduard Meyer, cuyos trabajos eran conocidos por Freud 463. 

Gran parte de 10 que este aventuraba procedia de Schiller 464 y Karl 
Abraham 465. Segtin David Bakan, el proposito de Freud era desviar el anti
semitismo separando las caracteristicas mosaicas (la carga del superyo 
historico) de la imagen del judio, cosa esta que solo un judio podia 
hacer 466. As£, pensaba interpretar el papel de «un nuevo Moises que des
ciende con una nueva Ley dedicada a la libertad psicologica personal». 
Otra interpretacion, tan plausible como cualquiera, seria la de que Freud 
se identifico con el primer Moises, y a sus fieles seguidores con los levi
tas, que identifico su partida de Viena como la huida de Moises de Egipto 
y que considero el psicoanalisis contemporaneo como una mezcla de su 
propia doctrina y de las enseiianzas pseudoanaliticas <dmpuras». (En 
realidad estaba preocupado por el giro que habia tornado el movimiento 
y temia sus distorsiones en el mundo anglosajon). Adivino la prolongada 

463 Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, tomo I, cuad. II, 5.a ed., Stuttgart, 
1926, pag. 679. 

464 Friedrich Schiller, Die Sendung Moses, en Siimtliche Werke, X, Stuttgart y 
Tubinga, Cotta (1836), 468-500. 

465 Karl Abraham, «Amenhotep IV (Ichnaton)>>, Imago, I (1912), 334-360. 
466 David Bakan, Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition, Princeton, 

Van Nostrand Co., 1958. 
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lucha intern a que se entablaria entre los dos elementos del psicoanaIisis, 
pero tambien que vendrian nuevos profetas para restaurarlo a su pureza 
original. 

A pesar de su rechazo de la filosofia y de su falta de interes por la 
politica, Freud no pudo dejar de expresar sus juicios sobre muchos pro
blemas de in teres general. Hay que hacer una breve mencion, al menos, 
de su opinion acerca de la guerra y de la paz, y de los fen6menos para
psicologicos. 

En una carta a Einstein, fechada en septiembre de 1932, expreso la 
idea de que el mayor obstaculo para la creaci6n de una organizacion 
central que asegurara la paz se encuentra en la existencia de instintos 
agresivos y destructivos en el hombre 467. El instinto de muerte puede ser 
dirigido hacia dentro 0 hacia fuera. Con no poca frecuencia es dirigido 
bacia fuera para preservar al individuo. Enfrentandose a estos instintos 
estan las diversas formas de libido, que pueden ser utilizadas para contra
rrestar los instintos destructivos en un cierto grado; sin embargo, Eros 
y el instinto de muerte estan siempre mezcIados entre S1. Otra solucion 
seria la formacion de una cIase superior de intelectuales independientes 
e intrepidos capaces de guiar a las masas por el camino de la razon. 

Durante largo tiempo Freud se mostro esceptico acerca de los feno
menos parapsicologicos, pero en 1911 se hizo miembro de la Sociedad de 
Investigacion Psiquica 468. En septiembre de 1913 conto a Lou Andreas-Sa
lome 469 ciertos casos extranos de transmision de pensamiento que habian 
llegado a su conocimiento, pero no los publico, junto con otros seme
jantes, hasta mucho mas tarde 470. Afirmo que la situacion de transferencia 
psicoanalitica abria una nueva .via para la exploracion de los fenomenos 
telepaticos y similares. Su actitud hacia la parapsicologia siguio siendo 
cautelosa, como demuestra la entrevista que concedio a Tabori en 1935 471• 

En ella comparo las discusiones sobre los denominados fenomenos ocul
tos con e1 tema de la composicion del interior de la Tierra. No sabemos 
nada de cierto, pero suponemos que 10 forman metales pesados a tem
peraturas muy elevadas. Una teoria que dijera que esta compuesto de 
agua saturada de acido carbonico no parece logica, pero merecerfa ser 

467 La correspondencia entre Einstein y Freud puede consultarse en Einstein on 
Peace, Otto Nathan y Heinz Norden, eds., Nueva York, Simon and Schuster. 1960. 

468 Emilio Servadio, «Freud's Occult Fascinations», Tomorrow, VI (invierno de 
1958), 9-16. 

469 Lou Andreas-Salome, In der Schule bei Freud, Zurich, Max Niehans, 1958, 
paginas 191-193. Traducci6n inglesa, The Freud Journal, Londres, Hogarth Press, 1965. 

470 Sigmund Freud, «Psychoanalyse und Telepathie», Gesammelte Werke XVII 
(1941), 27-44; «Traum und Telepathie», Imago, VIII (1922), 1-22. Edicion corriente, 
XVIII, pags. 177-193, 197-220; XXII, pags. 31-56; Neue Folge der Vorlesungen zur Ein
fUh~ung in die Psychoanalyse, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1933, 
capitulo XXX. 

471 Cornelius Tabori, My Occult Diary, Londres, Rider and Co., 1951, pags. 213-219. 
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discutida. En cambio, quien defendiera que el interior de la Tierra esta 
compuesto por mermelada, no mereceria ninguna atencion cientifica. 

Una nota redactada por Freud en 1938, quizas su ultimo pensamiento, 
tiene la enigmatica simplicidad de un oraculo de Delfos: «Misticismo: 
la oscura auto-percepci6n del campo exterior al yo, el ello» m. 

LAS FUENTES DE FREUD 

Las fuentes del psicoanaIisis freudiano son multiples y no conocidas 
del todo. Investigador de gran cultura cientifica y literaria, que permane
cio en la encrucijada de las principales corrientes culturales de su epoca, 
y lector omnivoro, capaz de captar rapidamente el interes de las ideas 
nuevas para adoptarlas y darles suo forma original, Freud fue el autor 
de una poderosa sintesis en la cual es casi imposible discernir 10 que 
venia del exterior y 10 que es contribuci6n personal suya. De hecho, 
muchas de sus teorias eran conocidas antes de el 0 se inscribian en las 
tendencias contemporaneas. Torno cosas de sus maestros, sus colegas, 
sus rivales, sus colaboradores, sus pacientes y sus discipulos. «Un buen 
escritor -decia Nietzsche- no tiene s610 su propia mente, sino tambien 
las mentes de sus amigos» 473. Gran parte del presente libro esta dedicada 
a autores y sistemas de pensamiento que, desde cierto punto de vista, 
podrian calificarse de fuentes 0 precursores de Freud. A partir de ahora 
trataremos de dar una lista sucinta de estas fuentes 0 precursores en la 
medida en que nos son conocidos en la actualidad. 

La fuente primera y principal de cualquier pensador creador descansa 
en su propia personalidad. Freud poseia esa especie de ascetismo que 
convierte al cientifico en investigador, y ese dominio superior de su len
gua nativa que (con el profundo interes por la vida secreta de la gente 
y la intuicion psicologica) caracteriza al gran escritor. Era tambien el 
gran sonador que pudo ilustrar La interpretacion de los suefios con sus 
propias producciones oniricas. Fue sobre todo (creemos) a partir de su 
enfermedad creadora cuando se originaron los dogmas principales del 
psicoanalisis: las nociones de sexualidad infantil, de la libido, con sus 
etapas sucesivas, sus fijaciones y la transformacion en angustia, la idea 
de la situacion edipica, la teoria de los suefios, la parapraxia y los recuer
dos pantalla, la concepcion de los sintomas como realizaci6n vicariante de 
deseos, la noci6n de que las fantasias desempefian un papel importante 
en las neurosis y en la creaci6n poetica, y de que las fantasias precoces, 

472 Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Londres, Imago, 1941, XVII, pag. 152. 
Edicion corriente, XXIII, pag. 300. 

473 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I, num. 180, en Friedrich 
Nietzsche Werke, III, Taschen-Ausgabe, Leipzig, Naumann, 1906, pag. 181. 
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asi como las primeras experiencias sexuales genuinas, desempeiian un 
papel no menos importante en el destino del individuo 474. 

Los maestros inmediatos de Freud, Briicke, Meynert y Exner, eran los 
promotores de un enfoque positivist a, estrictamente cientifico, del estudio 
de la neurofisiologia y la neuropsiquiatria. Sin embargo, como ya hemos 
visto, incurrieron en la tendencia contemponinea de la mitologia cerebral. 
Construyeron grandes edificios especulativos que, aunque aparentemente 
no 10 sabian, no eran sino el resurgir postumo de la filosofia de la natura
leza. Aqui estaba la fuente del «modelo de la mente» de Freud de 1895, 
cuya influencia se puede seguir en sus ultimas construcciones metapsico
logicas. Maria Dorer ha destacado el influjo de Meynert sobre las teorias 
freudianas 475. La hipotesis basica de Meynert era la de que las partes 
filogeneticamente mas antiguas del cerebro son el centro de los movi
mientos involuntarios y estan controladas por la corteza, que aparecio 
en un estadio mas reciente de la evolucion y es el lugar de localizacion 
de la funcion edificadora del yo. Meynert distinguia un yo primario pro
cedente del funcionamiento inmediato de los centros corticales, y un yo 
secundario resultante de la actividad de los centros de asociacion. Pen
saba que, cuando se altera la actividad de los centros mas recientes, pasa 
a primer plano la de los centros filogem!ticamente mas antiguos. De esta 
forma explicaba el origen de las ideas de grandeza y persecucion. Consi
deraba estos delirios como una manifestacion psicologica de dos instintos 
basicos, de ataque y de defensa, que la enfermedad habia hecho salir a 
la superficie. El concepto de regresion de Freud estaba edificado sobre 
un patron semejante. Hemos vis to que Meynert y Freud no coincidian 
acerca de la hipnosis; Meynert era uno de los que mas ponian en duda 
su eficacia y se oponia a su utilizacion basandose en su naturaleza er6-
tica; Freud no aceptaba estos argumentos, pero posteriormente defendio 
tesis propias semejantes. Adopto tambien ideas enseiiadas anteriormente 
por Meynert en orden a la psicogenesis de la perversion sexual y par
ticularmente de la homosexualidad 476. 

Entre los maestros inmediatos de Freud se encontraban tambien Moritz 
Benedikt y Josef Breuer. La influencia de este ultimo fue de tal naturaleza 
que en ocasiones se Ie ha considerado como cofundador del psicoanalisis. 
Hemos visto como el caso mal interpretado y la fracasada cura de Anna 
O. inspiraron a Freud para bus car una teoria y tratamiento de la neu
rosis. Parece que Breuer influyo tambien en su mitologia cerebral. El 
papel de Benedikt en el origen del psicoanaIisis ha sido despreciado por 
10 general, aunque una nota de pie de pagina inserta en la Comunicacion 

474 Ver cap. VII, pigs. 506-514. 
475 Maria Dorer, Historische Grundlagen der Psychoanalyse, Leipzig, Felix Meiner, 

1932, pigs. 128-143. 
476 Ver cap. V, pig. 350. 
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preliminar de Breuer y Freud deberia haber atraido la atencion sobre 
este autor 477. Hemos visto como Benedikt 478 enseiiaba la importancia 
de la vida secreta, de los' ensueiios, de las fantasias, de los deseos y ambi
ciones suprimidos y del elemento sexual en la histeria y otras neurosis, 
y como obtuvo brillantes curas psicoterapeuticas aliviando a los pacientes 
de sus secretos patogenos 479. 

Maria Dorer ha demostrado que una de las fuentes principales del 
psicoanaiisis fue la psicologia de Herbart, que predominaba en Austria 
en la epoca de la juventud de Freud 480. Herbart enseiiaba el concepto 
dinamico de un umbral fluctuante entre el consciente y el inconsciente, 
la existencia de conflictos entre las representaciones que luchan entre sl 
para conseguir acceso al consciente y que son reprimidas por otras mas 
fuertes pero siguen luchando por volver, 0 bien producen un efecto in
directo sobre la consciencia, la nocion de cadenas de asociaciones que 
se cruzan entre si en puntos nodales, pero tambien de «asociaciones de 
aparicion libre», y la idea de que los procesos mentales como totalidad 
estan regidos por una lucha en busca del equilibrio. Todo esto se en
contrara en el psicoanalisis, aunque en ocasiones en forma modificada. 
No se sabe si Freud leyo a Herbart, pero es segura que fue introducido 
a la psicologia de este autor cuando estaba en el SperHium, a traves del 
libro de texto de Lindner 481. La psicologia de Griesinger y Meynert era 
tambien herbartiana en gran parte. Freud se refiere, por su parte, a la 
idea de Griesinger de que en ciertas psicosis alucinatorias el paciente 
rechaza el acontecimiento que ha hecho surgir la enfermedad mental 482. 

Un problema mas oscuro es el de la posible influencia de la psiquiatria 
romantica 483. Hemos visto como Reil enseiiaba que muchas enfermedades 
mentales tienen una causa psicogena y se pueden curar mediante psico
terapia. Ideler consideraba las pasiones como la causa principal de las 
psicosis (en especial, el amor sexual frustrado). Hablaba de la caida en 
la enfermedad, afirmaba que el origen de los delirios se puede seguir 
hasta la infancia, y era un fervoroso creyente en la psicoterapia de la 
psicosis. Heinroth destacaba el efecto nocivo de los sentimientos de 

477 El autor esti agradecido a la profesora Erna Lesky, directora del Instituto 
Universitario de Historia de la Medicina, de Viena, que atrajo su atenci6n hacia la 
obra de Moritz Benedikt y su influencia en la psiquiatrfa dinimica. 

478 Ver cap. V, pig. 351. 
479 Moritz Benedikt, «Aus der Pariser Kongresszeit. Erinnerungen und Betrach

tungen», Internationale klinische Rundschau, III (1889), 1611-1614, 1657-1659. 
480 Marie Dorer, Historische Grundlagen der Psychoanalyse, Leipzig, Felix Mainer, 

1932, pigs. 71-106. 
481 Gustav Adolf Lindner, Lehrbuch der empirischen Psychologie nach genetischer 

Methode, Graz, Wiesner, 1858. 
482 Sigmund Freud, «Fonnulierung i.iber die zwei Prinzipien des psychischen 

Geschehens», lahrbuch fiir psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 
III (1911), 1-8. Edici6n corriente, XII, 218-226. 

483 Ver cap. IV, pigs. 248-254. 
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culpa, y utilizaba una psicoterapia diferenciada. Neumann seiialaba la 
relacion existente entre la angustia y los impulsos frustrados; explicaba 
asimismo el significado sexual oculto de los diversos tipos de delirios y 
conducta psicotica. Es tema de controversia hasta que punto estos auto
res habian side olvidados en la Europa central a finales del siglo XIX. 

Probablemente, durante todo el siglo siguio discurriendo una corriente 
subterrimea de psiquiatria romantica, que aflora en la decada de 1890. 
Mucho de 10 que, en vision retrospectiva, nos parecen sorprendentes 
novedades en las teorias de Bleuler, Freud 0 Jung sobre la psicosis apa
recia ante sus contemporaneos como un regreso a viejos. conceptos psi
quhitricos pasados de moda. 

No se puede comprender el origen del psicoanalisis sin tener en cuenta 
diversas tendencias cientificas de las ultimas decadas del siglo XIX. Tres 
de ellas han side descritas en los capitulos anteriores. Una era la nueva 
ciencia de la patologia sexual, a la que dio su impetu decisivo Krafft
Ebing 484. La segunda era el estudio psicologico de los sueiios 485, y la ter
cera la exploracion del inconsciente 486. 

Otra fuente importante del pensamiento freudiano, la «tendencia des
enmascaradora», merece ser mencionada aqui con mas detalle, porque 
ha side descuidada por 10 general. Consiste en la busqueda sistematica 
del engaiio y el autoengaiio y en el descubrimiento de la verdad subya
cente (corrientemente conocida en Francia como demystification). Parecio 
iniciarse en los moralistas franceses del siglo XVII. La Rochefoucauld, en 
sus Mdximas, desenmascaro las actitudes y actos virtuosos como mani
festaciones disfrazadas de amour-propre (en el lenguaje de hoy, narcisis
mo). Schopenhauer describio el amor como una mistificacion del individuo 
a traves del Genio de la Especie, significando que las cualidades adscritas 
al ser amado son ilusiones que surgen del deseo inconsciente de la es
pecie. Karl Marx afirmo que las opiniones del individuo, sin que el 10 

sepa, estan condicionadas por la c1ase social, que a su vez esta determi
nada por factores economicos. La guerra y la religion son «mistificacio
nes», con las cuales las clases dirigentes engaiian tanto a las c1ases in
feriores como a si mismas. Nietzsche, admirador tanto de los moralistas 
franceses como de Schopenhauer, fue otro exponente de la tendencia des
enmascaradora. Persiguio incansablemente las manifestaciones de la vo
luntad de poder bajo sus numerosos disfraces, y las del resentimiento 
so capa de idealismo y de arnor a la humanidad. Resalto la necesidad 
humana de «ficciones». En la literatura contemporanea, el «desenmas
caramiento» fue un tema constante. En las obras de Ibsen, por ejemplo, 
algunos de los personajes viven en un desconocimientD completo de la 

484 Ver cap. V, pags. 338·355. 
485 Ver cap. V, pags. 355-365. 
486 Ver cap. V, pags. 365·374. 
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desagradable realidad tras las fachadas de sus vidas, hasta que aquella 
es revelada lenta 0 brutal mente. La destruccion de sus ilusiones produce 
entonces una catastrofe como en Rosmersholm, y en El palo salvaje. 
En Fantasmas (1881), Ibsen dramatizo la idea de que muchas de nuestras 
acciones libres y voluntarias no son sino meras representaciones de actos 
realizados por nuestros padres -«vivimos en un mundo de fantasmas»-. 
El concepto ibseniano de los fantasmas fue citado varias veces por Freud 
en La interpretacion de los suenos y se puede reconocer en su concepto 
de transferencia. El ensayista Max Nordau escribio varios libros en los 
que denunciaba los <<lazos convencionales de la civilizacion». El economis
ta Vilfredo Pareto des taco la importancia del auto-engaiio en los feno.. 
menos sociales y economicos 487. Hanns Gross, fundador de la psicologia 
judicial, realizo investigaciones sobre la parapraxia y sobre la manifesta
cion de los sentimientos sexuales ocultos 0 reprimidos 486. 

Otra fuente fundamental del psicoanalisis fue la psiquiatria dinamica 
anterior, de la cual extrajo mucho mas de 10 que generalmente se cree. 
Bastara con referir sus cinco rasgos caracteristicos 489. Primero, la hip
nosis, su metoda principal, fue practicada durante alglin tiempo por 
Freud, y la tecnica psicoanalitica surgio de una modificacion gradual de 
la hipnosis 490. Segundo, la primera psiquiatria dinamica dedico un in
teres especial a ciertos cuadros clinicos, en particular a la histeria, y fue 
precisamente en pacientes histericos donde Freud realizo sus investiga
ciones mas decisivas. Tercero, elaboro dos modelos de la mente humana; 
uno bas ado en la coexistencia de una psique consciente y otra incons
ciente, y el otro en la forma de haces sub·personalidades. Freud comenzo 
con un modele del primer tipo, y posteriormente adopto el tipo de haces, 
con el yo, el ella y el superyo. Cuarto, la primera psiquiatria dinamica 
bas6 sus teorias de la patogenia de la enfermedad nerviosa en los con
ceptos de un fluido indeterminado, de energia mental, y de la actividad 
aut6noma de fragmentos separados de la personalidad. Existe un lazo 
facil de reconocer entre estos conceptos y los de la libido y los com
plejos inconscientes. Por ultimo, el arma psicoterapeutica esencial de los 
magnetizadores y los hipnotizadores era la relaci6n, y hemos visto que 
la transferencia psicoanalitica fue una de las diversas metamorfosis de la 
misma. 

En la decada de 1880, la primera psiquiatria dinamica habia recibido 
por fin un sella oficial de aprobaci6n por parte de Charcot, de quien 

487 Vilfredo Pareto, Le My the vertuiste. et la litterature immorale, Paris, Riviere, 
1911. Ver tambien G. H. Bousquet, Vi/fredo Pareto, sa vie et son oeuvre, Paris, 
Payot, 1928, pag. 144. 

488 Ver cap. V, pag. 352; cap. VII, pag. 572. 
489 Ver cap. III, pag. 137. 
490 Ver cap. VII, pags. 604-605. 
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Freud afirmo siempre orgullosamente haber side discipulo, y de Bernheim, 
al que Freud visito en Nancy. No es hicil valorar la influencia de Charcot 
sobre Freud. Como ya se ha mencionado, debio ser mas de tipo personal, 
del orden de un encuentro existencial. Freud tenia una imagen idealizada 
del maestro frances y no permanecio en la Salpetriere el tiempo suficiente 
para darse cuenta de que las demostraciones de Charcot con histericas 
hipnotizadas carecian de todo valor cientifico. Exagero la importancia 
que Charcot adscribia a la herencia disimilar (degeneracion en la jerga 
medica de la epoca) en la etiologia de la histeria; y parece ser que no 
leyo el libro de Richer en el que se demostraba que los ataques histericos 
son representaciones de traumas psiquicos, la mayoria de naturaleza 
sexual (idea que Freud desarrollaria posteriormente como propia). Todo 
esto demuestra. una vez mas que la influencia de un maestro muchas 
veces se ejerce menos por sus ensefianzas objetivas que por las percep
ciones distorsionadas en las mentes de sus discipulos. Lo mismo puede 
decirse de la influencia que ejercio la escuela de Nancy sobre Freud, 
quien atribuyo a LiebeauIt la idea de que «el sueiio es el guardian de la 
dormicion», afirmacion que esta en oposicion directa con su teoria. El 
fenomeno de los pacientes que dan explicaciones racionales de por que 
obedecen las sugestiones poshipnoticas era bien conocido; Freud no tuvo 
que ir a Nancy para aprenderlo de Bernheim. El procedimiento empleado 
por este autor para conseguir que sus sujetos recobraran el recuerdo de 
10 que habia ocurrido bajo la hipnosis no tenia la significacion que Ie 
atribuyo Freud, porque en la demostracion de Bernheim ocurria inme
diatamente despues de un estado hipnotico corto y ligero. En todo caso, 
hay que reconocer que eso Ie dio a Freud la idea de procurar que sus 
pacientes recuperaran recuerdos olvidados durante largo tiempo en estado 
de vigilia. He aqui otro ejemplo de descubrimiento hecho en virtud de 
una mala interpretacion de los hechos. 

La influencia de Janet sobre Freud es un problema sujeto a contro
versia que nunca ha side estudiado de forma objetiva. En sus primeros 
escritos, Freud reconocio la prioridad de aquel en el descubrimiento del 
papel de la <<ideas fijas subconscientes» (en terminos janetianos) en la 
etiologia de los sin tom as histericos, y de su cura consiguiente a traves 
de la «catarsis» (en palabras de Breuer y Fre.ud). Cuando estos dos auto
res publicaron su Comunicaci6n preliminar en 1893, la prioridad de Janet 
era de siete afios y ya habia publicado seis 0 siete historias clinicas rele
vantes 491. Para los contemponineos familiarizados con la literatura psi
quiatrica francesa y alemana, la prioridad de Janet y la semejanza de su 
procedimiento con el de Breuer y Freud era indiscutible. Janet se anti
cipo asimismo a Freud en demostrar, desde el comienzo, que la simple 

491 Ver cap. VI, pags. 413-427. 
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recuperacion del recuerdo traumatico no es suficiente y que el «sistema 
psicologico» (el «complejo») tiene que ser «disociado» (<<penetrado», en 
terminos freudianos). Su influencia sobre Freud es obvia en los Estudios 
sobre la histeria, incluso en su terminologia; Freud utilizo las expresiones 
«miseria psicologica» y «analisis psicologico». En 1896, sin embargo, de
nomina a su sistema «psicoanalisis» para distinguirlo del «amHisis psico
logico» de Janet, y comenzo a resaItar las diferencias existentes entre sus 
ideas y las de este. Al hacerlo, dio una imagen distorsionada de los con
ceptos de Janet, al afirmar que la teo ria de este ultimo sobre la histeria 
estaba basada en el concepto de «degeneracion». Lo que Janet decia 
realmente era que la histeria resuItaba de la interaccion en proporciones 
diferentes de factores constitucionales y traumas psiquicos, y esto es 
exactamente 10 que Freud denomino despues «serie complementaria». 
Freud destaco el papel de la represion en la patogenia de los sintomas 
histericos, pero descuido el «estrechamiento del campo de la conciencia», 
Janet afirmo: «Freud llama «represion» a 10 que yo denomine 'estrecha
miento del campo de la conciencia'» 492, y es de destacar que ambos con
ceptos se pueden remontar hasta Herbart 493, para el que eran dos aspectos 
del mismo fenomeno. Freud critico tambien la idea de que la histeria 
proviene de una debilidad de la <<funcion de sintesis». El psicoanalisis 
adopto posteriormente, sin embargo, un concepto semejante bajo el nom
bre de «debilidad del yo». El paso que dio Janet del estudio de los feno
menos «subconscientes» al de la «tension psicologica» anticipo el paso 
del psicoanalisis de la «psicologia profunda» a la «psicologia del yo». 
La «funcion de realidad» de Janet fue trasladada al psicoanalisis bajo 
el nombre de «principio de realidad». En cuanto a la tecnica psicoanali
tica, existe una cierta analogia entre la «charla automatica» utilizada por 
Janet en el caso de Madame D. y el metodo de libre asociacion de Freud 494. 

Mas acusada es la semejanza existente entre la transferencia psicoanalitica 
y el uso sistematico por parte de Janet de las variedades de comunica
cion entre el terapeuta y el paciente a las que denominaba <<influencia 
sonambula» y «necesidad de direccion» 495, semejanza esta que ha side 
reconocida por Jones 496. Indudablemente, es dificil estudiar los periodos 
iniciales del analisis psicologico de Janet y del psicoanalisis de Freud 
sin llegar a la conclusion, expresada por Regis y Hesnard, de que «los 
metodos y conceptos de Freud fueron modelados despues que los de 

492 XVIIth International Congress of Medicine, Londres, 1913, sec. XII, parte I, 
paginas 13-64. 

493 Ver cap. VI, pag. 466. 
494 Ver cap. VI, pags. 420-421. 
495 Ver cap. VI, pag. 429. 
4% Ernest Jones, «The Action of Suggestion in Psychotherapy», Journal of Abnor

mal Psychology, V (1911), 217-254. 
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Janet, en los que parecen haberse inspirado constantemente» hasta que 
los dos tomaron direcciones divergentes 497. 

Freud siempre reconoci6 a los grandes escritores como sus maestros: 
los tnigicos griegos, Shakespeare, Goethe y Schiller. No cabe duda de 
que recibi6 gran inspiraci6n de ellos, pero no se debe olvidar la influencia 
de escritores de menor magnitud, en particular la de Heine, Borne 498 y 
Lichtenberg 499. EI psicoam'i.lisis muestra una analogia definida con ciertas 
tendencias literarias contemponineas, como el circulo Joven Viena, el 
neorromanticismo y, como ya se ha mencionado, la forma ibseniana de 
desenmascarar los lazes convencionales. 

Las fuentes filos6ficas de Freud son numerosas, pero, a pesar de las 
numerosas investigaciones hechas, atm no bien conocidas 500. Aunque ex
presara repetidamente su desprecio por la filosofia, y nunca aceptara la 
idea de hacer una filosofia del psicoamilisis, tuvo un fondo filos6fico de
finido que se revelo en su Weltanschauung, asi como tambien en la forma 
psicologiz6 ciertos conceptos filosoficos. 

Freud estuvo expueste desde su juventud al tipo de pensamiento filo
sofico prevaleciente en Europa despues de 1850, que aspiraba a rechazar 
cualquier clase de metafisica y a estudiar el mundo unicamente desde el 
punto de vista cientifico. De hecho, este rechazo de la filosofia equivale 
a una filosofia especifica: el cientificismo, la doctrina seglin la cual el 
conocimiente del mundo solo se puede adquirir a traves de la ciencia. 
Pero, como esta tiene sus limites, una gran parte de la realidad (quizi 
su mayor parte) es imposible de conocer. L6gicamente, el positivismo 
deberia implicar el agnosticismo, puesto que la existencia de Dios no 
se puede probar 0 negar por metodos cientificos. Sin embargo, Freud, 
al igual que otros muchos cientificos contemportmeos, eca un decidido 
ateo. Esta mezcla de positivismo, cientificismo y ateismo se revela en su 
obra El porvenir de una ilusi6n. 

Curiosamente, este pensamiento positivista extremo llev6 a un resur
gir de la filosofia de la naturaleza, en forma enmascarada, durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Los vigilantes del positivismo, en su celo 
de liberar a la ciencia de todo vestigio de metafisica, expulsaron el alma 
de la psicologia, la vitalidad de la biologia, y la finalidad de la evolucion. 
Los neurofisi610gos afirmaban que podian explicar los procesos mentales 
en terminos de estructuras cerebrales -ciertas 0 hipoteticas- (la mito
logia cerebral a la que antes nos hemos referido), 0 incluso exclusiva-

497 Emmanuel Regis y Angelo Hesnard, La Psychoanalyse des nevroses et des 
psychoses, 2.a ed., Paris, Alcan, 1922, pag. 352. 

498 Ver cap. VII, pag. 607. 
499 E. Krapf, «Lichtenberg und Freud», Acta Psychotherapeutica, Psychosomatica 

et Orthopaedagogica, I (1954), 241-255. 
500 John A. Sours, «Freud and the Philosophers», Bulletin of the History of Me

dicine, XXXV (1961), 326-345. 
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mente en terminos de procesos fisicos y quimicos. Ignoraban la afirma
ci6n de Bichat de que «la fisiologia no es la fisica de los ani males mas 
de 10 que la astronomia es la fisiologia de las estrellas» 501. Los principios 
de conservaci6n y transformaci6n de la energia fueron traspasados a la 
fisiologia y psicologia como base de construcciones especulativas que se 
podrian calificar de mitologias energeticas. La hip6tesis de Darwin de 
que la evoluci6n de las especies esta dirigida por la transmision heredi
taria de modificaciones casu ales a traves de la lucha por la vida y la 
eliminaci6n de los ineptos se convirti6 en un dogma cientifico. Qued6 para 
Haeckel la tare a de transformar el darvinismo en una pseudo-religion 
bajo el nombre de monismo. Freud estaba inmerso en ese tipo de pensa
miento filos6fico. Hemos visto como la mitologia cerebral de Meynert, 
la mitologia energetica de Briicke y la combinacion de ambas que hizo 
Exner Ie llevaron' a construir su Proyecto de una psicologia cientifica en 
1895. 

Ya se ha tratado en un capitulo previo de la influencia de Darwin 
sobre Freud 502. Recordemos que el primero introdujo una psicologia cen
trada en los instintos, con referencia especial a 'los agresivos y amatorios. 
Entre las pruebas que aporto para la teoria de la evolucion se encontra
ban fenomenos de «reversion» que Freud, en el campo psico16gico, deno
mina «regresion». Darwin esboz6 tambien una teoria biologica sobre el 
origen de la sociedad y la moral. Freud tomo de 61 la imagen del hombre 
primitiv~ como un ser brutal que vivia en bandas bajo la tiranfa de un 
anciano (el cruel padre anciano de Totem y tabu). Tambien Lombroso 

. compartio la idea de que el hombre prehistorico era un ser brutal y 
peligroso; crefa que el «criminal nato» era un resurgir de aquel hombre 
primitivo, y el retrato que hizo Freud del inconsciente del hombre civili
zado no era muy distinto de esta imagen. Haeckel afiadio a la doctrina 
darviniana su denominada ley biogen6tica fundamenta1 503, que Freud pare
cio dar por cierta. Hemos visto tambien como se pueden reconocer los 
patrones de pensamiento de Karl Marx en ciertos aspectos del psico
anaIisis 504. 

El unico filosofo a cuyas conferencias asistio Freud fue el promotor 
de una filosoffa completamente diferente, Franz Brentano. Procedia de una 
ilustre familia en la quefiguraba el poeta Clemens Brentano, y era her
mano del famoso economista Lujo Brentano. Sacerdote dominico y profe
sor de filosofia en WUrzburg, al no poder aceptar e1 dogma de la infali
bilidad -del Papa abandon6 lao Iglesia y se trasladoa Viena para enseiiar 

501 Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris, Brosson, 
Gabon et Cie, 1976, pag. 84. 

502 Ver cap. IV, pags. 280-281. 
503 Ver cap. IV, pags. 276-277. 
504 Ver cap. IV, pags. 284-285. 
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filosofia como Privatdozent (ejemplo unieo de inversion de la docencia 
un ivers ita ria corriente). Brentano ensefio una nueva psieologia basada en 
el concepto de intencionalidad, que habia tornado de la filosofia escolas
tica medieval. Rudolf Steiner, que fue uno de sus oyentes, dijo que era 
un logieo perfecto para el que cualquier concepto tenia que ser perfecta
mente claro y ocupar un lugar definido en una argumentacion dialectica, 
pero que en ocasiones daba la impresion de que su pensamiento era un 
mundo en si mismo, fuera de la realidad. Brillante orador, las damas 
distinguidas de Viena se apifiaban para oir sus conferencias. Entre 
sus oyentes habia hombres de in teres tan variado como Edmund Hus
serl, Thomas Masaryk, Rudolf Steiner y Sigmund Freud. Brentano fue 
una figura notable en la vida social vienesa. Dora Stockert-Meynert Ie 
describio con aspecto de Cristo bizantino, de habla suave, que pun
tualizaba su elocuencia con gestos de inimitable gracia: «la figura de 
un profeta con el espiritu de un hombre de mundo» 505. Estaba dotado 
de un prodigioso don lingiiistico y ademas de su fama como erudito y 
filosofo original era conocido por su improvisacion de complicados juegos 
de palabras. Imagino un nuevo tipo de enigma al que denomino dal-dal
dal, que se puso de moda en los salones vieneses y fue muy imitado; 
publico varios enigmas en forma anonima. Freud Ie menciono en una 
nota de pie de pagina en E1 chiste y su re1aci6n con e1 inconsciente; es 
la unica mencion que hace de el en sus escritos. La unica prueba de que 
hubiera sido influido por el se puede obtener revisando cuidadosamente 
su obra y localizando en ella ideas especificas de Brentano. James Ralph 
Barclay 10 hizo asi y lIego a la conclusion de que varios d~ los conceptos 
de Freud podian remontarse hasta aqueI 506• La nocion de intencionalidad 
aparece en Freud bajo la forma modificada de una energia fisica cana
Iizada hacia los fines instintivos y la satisfaccion de los deseos. La «exis
tencia intencional» de Brentano se convirtio en la «catexia» de Freud. 
Para este, al igual que para aquel, la percepcion no era un proceso pasivo, 
sino una actividad dotada de energia psiquica. La evolucion de proceso 
primario a proceso secundario, seglin la describio Freud, tambien se 
puede encontrar en Brentano. 

No se puede determinar tampoco directamente la influencia de la 
filosofia romantica, aunque es inconfundible. Ya hemos hablado en un 
capitulo anterior de las semejanzas entre el pensamiento romantico, Goe
the y Von Schubert, por una parte, y algunos de los conceptos freudianos 
pot otra 5!J/. La influencia principal, sin embargo, ejercida sobre Freud 

505 Dora Stockert-Meynert, Theodor Meynert und seine Zeit, Viena y Leipzig, Oes
terreichischer Bundesverlag, 1930, pags. 149-156. 

506 James Ralph Barclay, Franz Brentano and Sigmund Freud: An Unexplored 
Influence Relationship, Idaho State College, 17 de octubre de 1961 (MuIticopista). 

507 Ver cap. IV, pags. 240-243. 
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por la filosofia de la naturilleza tuvo su origen en sus dos uItimos repre
sentantes, Bachofen y Fechner 508. Se puede establecer un estrecho para
lelismo entre los estadios de evolucion de la sociedad humana de Ba
chofen y los de la libido freudiana. Freud, sin embargo, nunca menciona 
a Bachofen. Con referencia a Fechner, debemos recordar que Ie cito re
petidamente y tomo de el el concepto topografico de la mente, el de 
energia mental, el principio de placer-displacer, de constancia, de repe
ticion y posiblemente la idea del predominio del instinto destructor sobre 
Eros. En definitiva, los principales· conceptos de su metapsieologia de
rivan de Fechner. 

La mayor vecindad con el psicoanalisis se encuentra en los filosofos 
del inconsciente, Carus, Von Hartmann y particularmente Schopenhauer 
y Nietzsche. Para quienes estan familiarizados con estos dos ultimos no 
puede haber la mas ligera duda de que el pensamiento de Freud fue un 
eco del suyo. Thomas Mann 509 dijo que los conceptos psicoanaliticos eran 
ideas de Schopenhauer «trasladadas de la nietafisica a la psicologia». 
F. W. Foerster 510 lIego a afirmar que no se puede tratar de entender el 
psicoanalisis sin antes haber estudiado por completo a Schopenhauer. 
Este estudio demostraria a los psicoanalistas que estan aun mas en 10 
cierto de 10 que ellos mismos creen. Tanto mas tratandose de Nietzsche, 
cuyas ideas impregnan el psicoanalisis y cuya influencia es obvia, incluso 
en el estilo literario de Freud, como no ha escapado a la atencion de 
algunos psicoanalistas. Wittels, por ejemplo, hablaba de la «distincion 
que hace Nietzsche entre dionisiaco y apolineo, que es casi completamente 
identica a la de funcion primaria y secundaria» 511. EI propio Freud, en 
su famoso trabajo sobre «Los delincuentes des de el sentimiento de culpa
bilidad», no to que Nietzsche habia descrito los mismos individuos bajo 
el nombre de «delincuentes palidos» 512. Tipicamente nietzscheanos son el 
concepto de autoengafio de la conciencia por el inconsciente y por el 
pensamiento emocional, las vicisitudes de los instintos (sus combinacio
nes, conflictos, desplazamientos, sublimaciones, regresiones y vueltas 
contra sf mismos), la carga energetica de las representaciones, los im
pulsos auto-destructores del hombre, el origen de la conciencia y de la 
moral en la vuelta hacia dentro de los impulsos agresivos, el resentimien
to y los sentimientos neuroticos de culpabilidad y el origen de la civiliza-

508 Ver cap. IV, pags. 254-264. 
509 Ver cap. IV, pag. 246. 
510 Friedrich Wilhelm Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 1869-1953. Memoiren, Nu

remberg, Glock und Lutz, 1953, pag. 98. 
511 Fritz Wittels, Freud and His Time Nueva York Grosset and Dunlap 1931. 
512 S· F " , 19mund reud, «Die Verbrecher aus Schuldbewusstsein», Imago, IV (1916), 

334-336. Edicion corriente, XIV, pags. 332-333. 
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cion en la represion de los instintos, para no hablar de los ataques contra 
las costumbres y la religion contemponineas 513. 

La enumeraci6n de las fuentes de Freud deberia tener tambien en 
cuenta a sus pacientes y sus discipulos. En los capitulos precedentes de 
este libro se han dado ejemplos que ilustran el papel desempefiado por 
los pacientes en la historia de la psiquiatria dinamica. Tambien Freud 
aprendi6 mucho de varios de enos. Elisabeth von R. Ie sugirio el procedi
miento de libre asociaci6n. No se sabe cwintas otras sugerencias recibiria 
de otros pacientes. Pero uno, al menos, desempefi6 un papel importante 
como paciente ejemplar del que Freud aprendio muchisimo (al igual que 
Janet de Madeleine). Se hizo famoso bajo el nombre de el Hombre-Lobo. 
Veamos un resumen: 

El hombre de veintitres alios lleg6 a Viena a comienzos de 1910 y comenz6 un 
tratamiento analitico con Freud. Hijo de un rico terrateniente ruso, era inteligente, 
lucido y amable, pero estaba afecto de abulia en un grado extraordinario, 10 que Ie 
hacia incapaz de realizar nada en la vida. En realidad, este caso habria parecido 
menos raro en Rusia que en el resto de Europa; era exactamente el retrato de esa 
condici6n 10 que en Rusia se denomina oblomovshchina 514, situaci6n que no era 
excepcional en los hijos de ricos terratenientes, que llevaban una vida completamente 
pasiva y ociosa. El paciente era llamado el Hombre-Lobo debido a un terrible suelio 
sobre estos animales que tuvo a los tres alios y medio de edad. A causa de su ac
titud en extremo pasiva frente al analisis, amlloga a la adoptada en toda su vida, 
no hubo progreso alguno durante cuatro alios, hasta que Freud puso un tope al 
tratamiento y declar6 terminaria en junio de 1914. Esta decisi6n supuso una nl.pida 
mejoria y el paciente pudo regresar a Rusia. Su caso fue de enorme interes para 
Freud debido a la gran cantidad de material obtenido, parte del cual confirmaba las 
teorias suyas al tiempo que contradecia las de Adler y Jung. Pero tambien habia 
una parte completamente nueva que Ie sonaba casi increible. Freud public6 en 1918 
un resumen del caso, aumentado en una edici6n posterior, pero nunea la historia 
clinica completa SIS. Cuando el Hombre-Lobo huy6 a Viena despues de perder su for
tuna en la revoluci6n bo1chevique, Freud Ie analiz6 gratuitamente durante algunos 
meses y organiz6 una suscripci6n para que pudiera vivir en Viena con su esposa y 
recibiera posteriormente tratamientos psicoanaliticos suplementarios de la senora 
Ruth Mack Brunswick 516_ EI Hombre-Lobo se convirti6 en una figura famosa en los 
drculos psicoanaliticos y en una especie de experto en problemas de ese tipo. No 
cabe duda de que desempen6 un papel significativo en la evoluci6n de Freud hacia 
la «metapsicologia» y de que Ie ayud6 a comprender el fen6meno de la contratrans
ferencia. 

513 Ver cap. V, pags. 319-323. Ver tambien C. Dimitrov y A. Jablenski, «Nietzsche 
und Freud», Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse, XIII (1967), 
282-298. 

514 Esta palabra deriva del nombre del heroe de una novela de Ivan Goncharov, 
Oblomov, 1859. 

515 Sigmund Freud, «Aus der Geschichte einer infantilen Neurose», Sammlung 
kleiner Schriften zur Neurosenlehre, IV (1918), 578-717; V (1922), 1-140. Edici6n co
rriente, XVIII, pags. 7-122. 

516 Ruth Mack Brunswick, «A Supplement to Freud's 'History of an Infantile 
Neurosis'», International Journal of Psychoanalysis, IX (1928), 439-476. 
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Otro problema que necesita aclaraci6n es el de la influencia de los 
discipulos de Freud sobre el pensamiento de su maestro. Esta comproba
do que recibi6 muchas ideas de Stekel, Adler, Ferenczi, Abraham, Rank, 
Silberer, Pfister, Jung, etc. Los psicologos individuales destacan que en 
1908 Adler propuso el concepto de impulso agresivo primario, que Freud 
deneg6 pero que adopto bajo otra forma en 1920; de Adler tom6 tambien 
los conceptos de confluencia de impulsos (que tenian su origen en Nietz
sche). Jung introdujo en el psicoanalisis los terminos «complejo» e <<ima
go», des taco la idea de la identificaci6n del nifio pequefio con su padre, 
estimu16 el interes de Freud por el estudio de los mitos e impuls6 la 
practica del analisis de entrenamiento obligato rio para el futuro psico
analista. En realidad, es practicamente imposible discernir la parte que 
desempefian los discipulos en el modelado de las ideas del maestro. No 
solo porque estos impulsan nuevos avances, sino tambien porque sus 
intereses particulares, sus preguntas y el desafio sm.-gido de su contra
diccion a las opiniones magistrales superan el ambito de cualquier apre
ciacion completa. 

Es muy posible que can el tiempo se descubran fuentes de Freud des
conocidas hasta la fecha. Un intento en esa direcci6n es el realizado por 
David Bakan, el· cual afirma haber encontrado la conexi6n entre Freud 
y la tradicion cabalistica 517. Todo judio, dice Bakan, tanto si aprende 
hebreo como si no, absorbe inevitablemente algo de la tradici6n mistica 
judia; tanto mas si es oriundo de Galitzia, como sucedia con Freud, cuyos 
padres y antepasados habian bebido en la corriente del hassidismo. En 
la historia mas bien tormentosa del misticismo judio, el psicoanaIisis 
freudiano apareceria, por tanto, como una de sus numerosas vicisitudes. 
EI pensamiento cabalistico esta impregnado de un sentido de misterio y 
poder, trata de extraer significados ocultos de las Escrituras y ensefia 
una especie de metafisica del sexo. Segun Bakan, el antisemitismo reinan
te hizo que Freud ocultara su identidad judia, por 10 que en sus escritos 
present6 una derivaci6n del misticismo judio de forma velada. EI estudio 
objetivo de los hechos muestra, sin embargo, que Bakan exagera la inten
sidad del sentimiento antisemita en Viena durante la juventud y los afios 
de madurez de Freud, y que muchas de sus interpretaciones de los traba
jos de este son discutibles. En realidad, algunas de las genealogias que 
sefiala entre los conceptos psicoanaliticos (en especial los referentes a la 
sexualidad) y las ensefianzas cabalisticas son llamativas, pero el tema 
es mucho mas complejo. No hay· ninguna pruebade que Freud tuviera 
incluso conocimiento de los escritos misticos judios. Por otra parte, la 
metafisica cabalistica del sexo no es sino un episodio de una tendencia 

517 David Bakan, Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition, Princeton, 
D. Van Nostrand Co., 1958. 
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de misticismo sexual de historia no bien conocida. Es un campo amplio, 
del que encontramos representantes mayores y menores antes y durante 
Freud. 

Recordemos que la filosofia de Schopenhauer era, en gran parte, una 
rama mas del misticismo sexual. Freud tuvo reIacion con dos de los ulti
mos represent antes de esa tendencia: Wilhelm Fliessy Otto Weininger. 
Fliess combinaba el misticismo sexual con el misticismo de los numeros. 
Como hemos visto, afirmo haber encontrado una correlacion entre la 
mucosa nasal y los organos genitales, y haber descubierto la bisexualidad 
fundamental del ser humano 518. Tanto en el hombre como en la mujer, 
afirmaba, existen componentes fisiologicos masculinos y femeninos, en 
cada uno de los cuales hay una ley de periodicidad basada en la cifra 28 
para el componente femenino y 23 para eI masculino. Utilizando los dos 
numeros en divers as combinaciones, Fliess era capaz de caIcular, en re
trospectiva, la ocurrencia de cualquier acontecimiento biologico. Durante 
aquellos afios, Freud y Fliess se mostraban reciprocamente entusiasmados 
con sus teorias. El segundo completo y perfecciono posteriormente la 
suya. Sostuvo, por 10 demas, una acre disputa con Weininger acerca de 
la prioridad de la teoria bisexual fundamental; extrafia ilusion en ambos, 
ya que la teoria estaba lejos de ser nueva. Era caracteristica de la epoca 
el que FIiess fuera criticado por su teoria naso-genital y su numerologia, 
pero no por su pansexualismo 519. En cuanto a Otto Weininger, su famoso 
libra Sexo y cardcter era el esquema de un sistema metafisico centrado 
en el concepto de la bisexualidad fundamental del ser viviente 520. A la 
luz de este principio basico, trataba de encontrar respuestas a los pro
blemas filosoficos sin resolver. El misticismo sexual que impregnaba la 
atmosfera intelectual de Viena a finales del siglo XIX y comienzos del XX 

se expandio incluso sobre la nueva ciencia de la patologia sexual. Hemos 
visto que ciertos autores «romantizaron» las perversiones sexuales, in
sistiendo en los inauditos sufrimientos emocionales de quienes las pa
decen 521. Nada mas lejos de la verdad que la afirmacion· corriente de que 
Freud fue el primero en introducir las nuevas teorias sexuales en una 
epoca en que todo 10 sexual era «tabu». Es de destacar que, contempora
neamente, se desarrollaron otros sistemas de misticismo sexual, indepen
dientes del suyo. En Rusia, Vassili Rozanov, promotor del trascendenta-

518 Wilhelm Fliess, Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsor
ganen in ihrer biologischen Bedeutung dargestellt, Leipzig y Viena, Deuticke, 1897. En 
este libro se cita con frecuencia a Freud, sobre to do en las paginas 12, 99, 192, 
197-199 y 218. 

519 Estaban, por ejemplo, los sarcasticos ataques de Moritz Benedikt, «Die Nasen
Messiade von Fliess», Wiener Medizinische Wochenschrift, LI (1901), 361-365. 

S2Q Ver cap. V, pag. 341, y cap. X, pags. 885-886. 
521 Ver cap. V, pag. 349. 
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lismo sexual, ensenaba la santidad del sexo, que identificaba con Dios 522. 

Para resumir: 

El acto sexual, decia, es el centro de la existencia y el momenta en que el hombre 
se convierte en Dios. El sexo es la fuente metaffsica de la mente, del alma y de la 
religion. Llamaba religiones del Sol a las antiguas religiones orientales y al hebraismo 
primitivo, par que eran terrenales y universales, exaltaban la procreacion y la ferti
lidad, la continuidad de la familia y la perpetuacion de la especie. La antigua civi
lizacion egipcia era «una especie de lirismo falico». El cristianismo, que enseiia 
el ascetismo, la castidad y la virginidad, es una religion de la muerte. La vida es el 
hogar; el hogar debe ser calido, agradable y redondo como un utero. Homosexua1es 
fueron los creadores de la civilizacion griega y los mas grandes genios. La prostitu
cion es «el fenomeno mas social, hast a cierto punta el prototipo de la socialidad ... ; 
los primeros Estados nacieron de los instintos de las mujeres hacia la prostitucion». 
Rozanov interpreto a los escritores a traves de sus vidas intimas (su «rol?a interioT», 
como el decia); su amplio simbolismo sexual Ie !leva aver el falo por doquier en la 
naturaleza 523. 

Otro sistema muy discutido de misticismo sexual fue el de Winthuis. 
El misionero catolico Joseph Winthuis 524, que vivio entre los componentes de la 

tribu gunantuna de Nueva Guinea, sorprendio a los circulos etnologicos con su obra 
El ser bisexuado 525. Dijo que la lengua gunantuna contenia un gran numero de pala
bras y giros con doble significado, yque aquel pueblo tenia tambien un idioma de 
signos, en el que cada gesto poseia un significado sexual, y un idioma de simbolos 
pictoricos basado en dos lineas fundamentales: la recta (el falo) y la curva (la vagina). 
Habiendo registrado treinta canciones aparentemente inofensivas de los gunantuna, 
Winthuis encontro que veintinueve de ellas tenian un significado oculto tan crudo 
que se sintio obligado a traducirlas al latin en lugar de al aleman. Concluyo que la 
mente primitiva est a impregnada de sexualidad. Entonces dedujo una teoria de la 
religion primitiva basada en la adoracion de un dios bisexual, teoria que extendio 
gradualmente a todas las poblaciones primitivas, a los pueblos prehistoricos y a la 
historia de la religion como un todD 526. La esencia de esa religion era la creencia y 
adoracion de un dios bisexual. La sexualidad era en ella sagrada, porque el acto 
sexual es una repeticion del acontecimiento primordial mediante el cual el dios bisexual 
creo el mundo y, por tanto, una perpetuacion del acto divino de la creacion en el 
nombre de Dios y por su orden. Estas teorias desencadenaron violentas polemicas, 
pero Winthuis las defendio can conviccion casi fanatica. 

Podriamos preguntarnos por las semejanzas y posibles condiones 
existentes entre el misticismo cabalistico, la metafisica del sexo de Scho-

522 Renato Poggioli, Rozanov, Nueva York, Hillary House, 1926. V. V. Rozanov, 
Solitaria, con un relato abreviado de la vida del autor por E. Go!lerbach. Traduccion 
de S. S. Koteliansky, Londres, Wishart and Co., 1927. 

523 V. V. Rozanov, lzbrannoe. Vstupitelnaya Statya i Redaktsiya lu, P. Ivaska, Nueva 
York, Izdatelstvo Imeni Chekhova, 1956. 

524 Carl Laufer, «Dr. Joseph Winthuis zum Gedachtnis», Anthropos, LI (1956), 
1080-1082. 

525 J. Winthuis, Das Zweigeschlechterwesen bei den Zentralaustraliern und anderen 
Viilkern, Leipzig, Hirschfeld, 1928. 

526 J. Winthuis, Einfiihrung in die Vorstellungswelt primitiver Viilker. Neue Wege 
der Ethnologie, Leipzig, Hirschfeld, 1931; Mythos. und Kultgeheimnisse, Stuttgart, 
Strecker y Schroder, 1935; Mythos und Religionswissenschaft, Moosburg, Selbstverlag 
des Verfassers, 1936. 
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penhauer, los sistemas de Fliess y Weininger, el trascendentalismo sexual 
de Rozanov y el supuesto descubrimiento por parte de Winthuis de una 
adoraci6n universal a un dios bisexual. Por des gracia, el misticismo 
sexual es una de las tendencias menDs exploradas en la historia de las 
ideas, y seria prematuro tratar de valorar el papel que desempefi6 en la 
atmosfera cultural en la que se desarroll6 el psicoanalisis. 

En esta enumeraci6n incompleta de las fuentes de Freud podemos ver 
que pertenecen a tres periodos distintos y de distinta duraci6n. En el 
primero de ellos, Freud extrajo las ideas directa 0 indirectamente de sus 
mae~tros y de los numerosos autores que ley6. En el segundo periodo, el 
relatlvamente cor to de su autoanalisis, aprendi6 fundamentalmente de 
si mismo. En el tercer periodo, que se extendi6 desde 1902 hasta su 
muerte, aprendi6 fundamentalmente de unos pocos pacientes privilegia
dos y de sus discipulos. 

LA INFLUENCIA DE FREUD 

La valoraci6n objetiva de la influencia de Freud es extraordinariamen
te dificil. La historia es demasiado reciente, esta alterada por la leyenda 
y todavia no han surgido a la luz todos los hechos. 

Hay unanimidad en que Freud ejerci6 una poderosa influencia no 
s610 sabre la psicologia y la psiquiatria, sino tambien sobre todos los 
campos de la cultura, hasta tal punto que cambi6 nuestra forma de vida 
y nuestro concepto del hombre. Una cuesti6n mas intrincada es la de las 
divergencias que surgen tan pronto como se trata de valorar hasta que 
punto esta influencia fue beneficiosa 0 no. Por un lado estan los que in
cluyen a Freud entre los liberadores del espiritu humano, y que incluso 
piensan que el futuro de la humanidad depende de que esta acepte 0 
rechace las ensefianzas del psicoanalisis 527. Por otro, los que afirm;:tn que 
el efecto del psicoanalisis ha sido desastroso. La Piere, por ejemplo, afirma 
que el freudismo arruin6 la Mica del individualismo, la autodisciplina y 
la responsabilidad que prevalecian en el mundo occidental 528• 

Cualquier intento de dar una respuesta objetiva .a estas dos preguntas 
-a saber, el grado y naturaleza de la influencia del psicoanalisis- tiene 
que enfrentarse con tres grandes dificultades. 

Primera: como en el caso de Darwin, la importancia historica de una 
teoria no esta restringida a 10 que era originariamente en la mente de su 
autor, sino que abarca tambien sus ampliaciones, afiadidos, interpreta-

527 R. K. Eissler, Medical Orthodoxy and the Future of Psychoanalysis, Nueva 
York, International Universities Press, 1965. 

528 Richard La Piere, The Freudian Ethic, Nueva York, Duell, Sloane and Pier· 
ce, 1959. 
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ciones y distorsiones 529. Asi, una valoraci6n de la influencia de Freud 
deberia comenzar con un relato hist6rico de la escuela freudiana y de 
las divers as tendencias que surgieron de ella: los freudianos ortodoxos, 
los sucesores mas originales (por ejemplo, los promotores del psicoana
lisis del yo), las escuelas desviadas propiamente dichas, con sus propios 
cismas y ramas separadas, y las otras escuelas (Adler y Jung), que fueron 
fundadas sobre principios basicos radicalmente dis tintos , aunque como 
respuesta al psicoanalisis. Por ultimo, habria que tomar en cuenta los 
alterados conceptos pseudofreudianos que han sido ampliamente vulgari
zados a traves de los peri6dicos, las revistas y la literatura popular. 

Segunda: una dificultad aun mayor es la derivada de que, desde el 
comienzo, el psicoanalisis creciera en una atm6sfera de leyenda, con 10 
que no sera posible realizar una valoraci6n objetiva sin separar antes 
los hechos verdaderamente hist6ricos de los legendarios. Seria de valor 
incalculable conocer el punto de partida de la leyenda freudiana y los 
facto res que la llevaron a su desarrollo actual. Por des gracia, el estudio 
cientifico de las leyendas, su estructura tematica, su crecimiento y sus 
causas es una de las provincias menDs conocidas de la ciencia 530, y hasta 
la fecha no se ha escrito nada sobre Freud que pudiera compararse con 
el estudio que hizo Etiemble de la leyenda que creci6 alrededor del poeta 
Rimbaud 531. Una ojeada rapida a la leyenda freudiana revela dos carac
teristicas principales. La primera es el tema del heroe solitario que lucha 
contra una horda de enemigos, sufriendo «los golpes y picotazos de la 
violenta fortuna», pero triunfando al final. Con ello se exagera considera
blemente la amplitud e importancia del antisemitismo, de la hostilidad 
del mundo docente y de los supuestos prejuicios victorianos. La segunda 
caracteristica de la leyenda freudiana es el olvido del contexto cientifico 
y cultural en que se desarroll6 el psicoanalisis; de aqui la afirmacion de 
la absoluta originalidad de sus conclusiones, honrandose al heroe con los 
descubrimientos de sus predecesores, colaboradores, discipulos, rivales y 
contemporaneos. 

Descartada la leyenda, podemos ver los hechos bajo una luz distinta. 
Freud se nos presenta como un profesor de la Europa central de su 
tiempo, que hizo una carrera solo ligeramente obstaculizada en su co
mienzo por el antisemitismo, y que no tuvo que sortear mas obstaculos 
que muchos otros. Vivi6 en una epoca en que las polemicas cientificas 
tenian un tonG mas vehemente que en la actualidad, y nunca sufrio el 

529 Ver cap. IV, pags. 345-347. 
530 Uno de los pioneros de este estudio fue el etn61ogo frances Arnold van 

Gennep. Su libro La Formation des Ugendes, Paris, Flammarion, 1929, resulta an· 
tiguo hoy dia, pero posee el merito de haber indicado el camino. 

531 Rene Etiemble, Le My the de Rimbaud, Paris, Gallimard, 1961. 
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grado de hostilidad que padecieron, por ejemplo, Pasteur y Ehrlich 532. 

La leyenda, por otra parte, atribuye a Freud mucho de 10 que pertenece 
sobre todo a Herbart, Fechner, Nietzsche, Meynert, Benedikt y Janet, y 
descuida la obra de los exploradores previos del inconsciente, de los 
suefios y de la patologia sexual. En gran parte, todos esos conocimientos 
eran difusos; 10 que Ie honra es que supo cristalizar esas ideas y darles 
una forma original. 

Llegamos ahora a la tercera gran dificultad para valorar la extension 
y naturaleza de la influencia ejercida por el psicoanaIisis. Muchos autores 
han tratado de hacer un inventario de la repercursi6n de las ideas de 
Freud en el campo de la psicologia normal y anormal, de la sociologia, 
la antropologia, la criminologia, el arte, el teatro y el cine, asi como de 
la filosofia, la religion, la enseiianza y las costumbres. No trataremos de 
repetir estas investigaciones, ni incluso de resumirlas, pero si destaca
remos un hecho que ha side olvidado en ocasiones: el propio psicoana
lisis estuvo des de el comienzo ligado a otras tendencias preexistentes 0 

contemporaneas de naturaleza mas general. Hacia 1895 se habia puesto 
de moda la profesion de neuropsiquiatra, era muy activa la investigaci6n 
de nuevos metodos psicoterapeuticos, y eruditos como Bleuler y Moebius 
trataban de «re-psicologizar» la psiquiatria: las primeras publicaciones 
de Freud aparecieron como manifestaciones de esta nueva tendencia. En 
el mismo periodo hubo un gran desarrollo de la psicopatologia sexual: 
la teoria freudiana de la libido era una de las muchas novedades en ese 
campo. Ya hemos mencionado las afinidades existentes entre el psicoana
lisis y las obras literarias de Ibsen, Schnitzler, el grupo de la Joven Viena 
y los neorromanticos, y a estos hay que afiadir los movimientos de van
guardia que surgirian posteriormente, a saber, los futuristas, dadaistas y 
surrealistas 533. La abierta proclamaci6n de ateismo de Freud estaba en 
linea con la actitud de muchos cientificos contemporaneos y Ie atrajo el 
favor de la Monisten-Bund de HaeckeI 534• Su sistema fue juzgado 10 bas
tante materialista como para ser adoptado por los psicologos sovieticos 
de Rusia antes de que fuera reemplazado por la psiquiatria de Pavlov 535. 

La Primera Guerra Mundial dio lugar a un «declinar del mundo occiden
tal», del que las Reflexiones sobre la guerra y la muerte de Freud no 
fueron sino una de tantas manifestaciones 536. Los desastres de la guerra 
y la inminente catastrofe de la Segunda Guerra Mundial empujaron a los 
pens adores a bus car modos de salvar el mundo 537. La tarea de la psico-

532 Ver cap. V, pags. 307-308. 
533 Ver cap. X, pags. 904, 941-944. 
534 Ver cap. X, pags. 913-918. 
535 Ver cap. X, pags. 958-965. 
536 Ver cap. X, pags. 936-937. 
537 Ver cap. X, pag. 968. 
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terapia era ahora dar al individuo un medio de tolerar las presiones y la 
angustia; de aqui el paso psicoanalitico de la psicologia profunda al 
psicoamilisis del yo 538. 

Sin embargo, esto no era todo. En el intervalo, el progreso de la tee
nologia habia dado lugar a una sociedad opulenta. A un sistema basado 
en el trabajo esforzado y la intensa competencia al que el darvinismo 
social habia comunicado su ideologia sucedi6 un sistema basado en el 
consumo de masas,' con una filosofia hedonista utilitaria. Esta es la so
ciedad que adopt6 entusiasticamente el psicoanalisis freudiano, muchas 
veces en su forma mas distorsionada. Los hechos presentados por La 
Piere en su libro La itica freudial1a pueden ser ciertos, pero no es justo 
hacer a Freud responsable de ellos, como tampoco 10 seria imputar a 
Darwin responsabilidad alguna por el modo como los .militares, colonia
listas y otros grupos predadores, asi como, por ultimo, Hitler y los nazis, 
se sirvieron de las teorias pseudo-darvinistas. Le ocurri6, por tanto, a 
Freud 10 que habia ocurrido a Darwin y otros antes de el: pareci6 poner 
en movimiento una revolucion cultural irresistible cuando, en realidad, 
era la revoluci6n, originada en cambios socio-econ6micos, la que Ie con
ducia. Volviendo a Freud, pasara ciertamente largo tiempo antes de que 
podamos discernir 10 que se puede atribuir al impacto directo de su 
enseiianza y hasta que punto las difusas tendencias sociales, economicas 
y culturaies influyeron sobre los conceptos freudianos 0 pseudofreudia
nos para llevarlos a su propio fin. 

Quiza ahora estemos preparados para dar una respuesta a esta dificil 
pregunta: (Que pertenece con certeza a Freud y constituye Ia originalidad 

'intima de su trabajo? Podemos distinguir tres grandes contribuciones: 
la teoria psicoanalitica, el metodo psicoanalitico y la organizacion psico
analitica. 

Cualquiera que sea el numero de sus fuentes y 10 intrincado de su 
contenido, la teoria psicoanalitica es reconocida universalmente como 
una sintesis poderosa y original que ha servido de incentivo a numerosos 
investigadores y hallazgos en el campo de la psicologia normal y anormal. 
Sin embargo, el problema de su status cientifico todavia no esta claro. 
En ese aspecto, la situaci6n del psicoanalisis es muy semejante a la del 
magnetismo animal en 1818, cuando el medico Virey pregunt6 por que 
los descubrimientos hechos en el campo de la fisica en la epoca de Mes
mer se aceptaban entonces como ciertos, mientras que la validez de la 
doctrina de Mesmer era todavia objeto de discusiones enconadas 539. Los 
descubrimientos hechos en la epoca de Freud en el campo de la endocri
nologia, la bacteriologia, etc. estan inequivocamente integrados en la cien-

538 Ver cap. VII, pags. 597-599; cap. X, pag. 976. 
539 Ver cap. IV, pag. 223, n. 11. 
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cia, mientras que la validez de los conceptos psicoanaliticos todavia es 
puesta en duda por muchos experimentados psicologos y epistemologos 540. 

Esta paradoja ha hecho que muchos freudianos conciban el psicoamHisis 
como una disciplina que, sepanindose del campo de la ciencia experi
mental, esta mas emparentada con la historia, la filosofia 0 la lingtiis
tica 541, 0 como una variedad de hermeneutica 542. 

Mas incluso que el marco conceptual del psicoamUisis, hay que de
nunciar el metodo psicoanalitico como creaci6n de Freud y como maxima 
originalidad suya. Fue el inventor de un nuevo modo de enfrentarse con 
el inconsciente: la situaci6n psicoanalitica con su regIa basica, la libre 
asociaci6n y el analisis de las resistencias y de la transferencia. Esta fue 
su innovaci6n incontestable. 

Pero la novedad mas llamativa de Freud fue probablemente la funda
ci6n de una «escuela» seg(J.n un patr6n que no tenia paralelo en los tiem
pos modernos, pero que es una reviviscencia de las viejas escuelas filo
s6ficas de la antigtiedad greco-romana, tal como las describimos en un 
capitulo anterior 543. Casi desde el principio Freud hizo del psicoancilisis 
un movimiento, con su propia organizaci6n y casa editorial, sus reglas 
estrictas para los miembros, y su doctrina oficial, a saber, la teoria psico
analitica. La semejanza entre esta escuela y las escuelas filos6ficas greco
romanas fue reforzada tras la imposici6n de una iniciaci6n en forma de 
un analisis de entrenamiento, analisis que no solo requeria un pesado 
sacrificio financiero, sino tambien una rendici6n de la intimidad y de 
todo el ser. Por este medio, el seguidor era integrado en una sociedad 
mas indisoluble de 10 que 10 fuera nunca la pitagorica, estoica 0 epicurea 
en su propia organizaci6n. EI ejemplo seria seguido por Jung y algunos 
otros movimientos psiquiMricos dinamicos. Esto nos lleva a considerar 
como logro mas manifiesto de Freud la reviviscencia de la escuela filo
sofica greco-romana, acontecimiento que sin duda merece destacarse en 
la historia de la cultura moderna. 

540 Ver, por ejemplo, Critical Essays on Psychoanalysis, Stanley Rachman, ed., 
Nueva York, Macmillan, 1963. 

541 Jacques Lacan, Ecrits, Paris, Editions du Seuil, 1966. 
542 Ludwig Binswanger, «Erfahren, Verstehen, Deuten», 1926, reimpreso en Articu

los y conferencias escogidas, II, Madrid, Gredos, 1972, pags. 67-80; Paul Ricoeur, De 
['Interpretation. Essai sur Freud, Paris, Editions du Seuil, 1965. 

543 Ver cap. I, pag. 64. 
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ALFRED ADLER Y LA PSICOLOGtA INDIVIDUAL 

Contrariamente a la SUposlcIOn comtin, ni Adler ni Jung son «herejes 
del psicoanalisis», y sus sistemas no son meras distorsiones de este. 
Ambos tenian sus propias ideas antes de encontrarse con Freud, colabo
raron con el manteniendo su independencia y, despues de abandonarle, 
desarrollaron sistemas basicamente distintos del psicoanalisis y tambien 
basicamente distintos entre sf. 

La diferencia fundamental existente entre la psicologia individual de 
Adler y el psicoanalisis de Freud se puede resumir como sigue: el pro
p6sito de Freud es incorporar a la psicologia cientifica los campos ocul
tos de la psique humana que habian sido captados intuitivamente por 
los tragicos griegos, Shakespeare, Goethe y otros grandes escritores. Adler 
esta interesado por el campo del Menschenkenntnis, es decir, del conoci
miento concreto, practico, del hombre. El interes de la psicologia indivi
dual consiste en que es el primer sistema registrado, unificado y com
pleto de Menschenkenntnis, 10 suficientemente vasto ademas como para 
abarcar tambien el campo de las neurosis, de las psicosis y de la conducta 
delictiva. Por esa raz6n, al estudiar a Adler, el lector debe abandonar 
temporalmente todo 10 que ha aprendido acerca del psicoancilisis y adap
tarse a una forma completamente distinta de pensar. 

EL MARCO VITAL DE ALFRED ADLER 

Alfred Adler naci6 en un suburbio de Viena en 1870 y murio en Aber
deen (Escocia) en 1937. Paso la mayor parte de su vida en Viena. Los 
acontecimientos de esta, al igual que los de Freud, deben ser contempla
dos sobre el fondo de las vicisitudes de la historia austriaca, pero, siendo 
catorce afios mas joven que Freud, Adler experiment6 dichos cambios de 

EL INCONSCIENTE. - 41 
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una forma algo distinta. Su infancia y juventud transcurrieron durante 
el periodo mas prospero de la monarquia Dual. Cuando estallo la Primera 
Guerra Mundial, tenia cuarenta y cuatro afios y era todavia 10 suficiente
mente joven como para ser movilizado como medico militar y adquirir 
un conocimiento directo de las neurosis de guerra. La catastrofe de 1918 
afecto tambien a Adler, que entonces tenia cuarenta y ocho afios, de dis
tinta manera que a Freud, que con tab a sesenta y dos. Asi, el advenimiento 
del nuevo regimen politico Ie ofrecio la posibilidad de materializar sus 
proyectos y fundar sus instituciones. Los afios 1920 a 1932 fueron, a pesar 
de los cataclismos politicos, los de sus mas grandes descubrimientos. Pero 
no espero a que Hitler subiera al poder, y emigro a los Estados Unidos 
en 1932. Negros nubarrones se cernian sobre Europa cuando murio re
pentinamente en 1937, dos afios y medio antes de la catastrofe que habia 
pronosticado. 

Tanto Freud como Adler eran hijos de comerciantes judios de la clase 
media baja, con la diferencia de que el padre del segundo comerciaba 
en grana y el del primero 10 hacia en lana. Ambos crecieron en los su
burbios de Viena, fueron tipicamente vieneses y fundaron nuevas escue
las, adquiriendo fama mundial. Sin embargo, lograron sus exitos de 
forma distinta. Freud era un profesor universitario, con las acostumbra
das vicisitudes de la epoca. Vivia en una zona residencial de la ciudad 
y tenia una clientela escogida. La carrera docente de Adler fue interrum
pida desde el comienzo. Comenzo como medico general en un barrio no 
residencial y lucho por la crea.cion de una medicina social. Despues de 
su asociacion con Freud, el grupo que fundo tuvo, mas que el psicoana
lisis, la caracteristica de un movimiento politico. Sus pacientes pertene
dan en la mayoria a las clases baja 0 media y siempre fueron para el 
centro de interes los problemas sociales. 

Su carrera, pues, fue la tipica de la ascension social de un hombre 
que permanecio emocionalmente unido a la clase inferior de la pobla
cion, en la que habia pasado su infancia. La desintegracion del imperio 
austro-hungaro favorecio el paso de su enseiianza des de su posicion mar
ginal inicial a la de un movimiento socio-etico de alcance mundial. 

ENTORNO FAMILIAR 

Por debajo de las analogias superficiales existentes entre Freud y 
Adler habia profundas diferencias. Hemos visto que, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, la actitud y mentalidad de los judios austriacos de
pendia en gran parte del grupo al que habian pertenecido sus padres 0 

abuelos antes de la emancipacion I. Los padres de Freud llevaban con 

1 Ver cap. VII, pag. 480. 
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ellos el resentimiento acumulado por los judios de Galitzia y del sur de 
Rusia a 10 largo de siglos. Los de Adler procedian de la comunidad, com
parativamente, privilegiada, de Kittsee, en la provincia de Burgenland. 

Burgenland es una campifia pintoresca, con sus lagos marginados por 
juncos, sus campos, las arboledas, los viiiedos, los castillos en la cima 
de las colinas y las aIde as de viejo encanto. Es notable por la gran va
riedad de sus aves; casi todos los tejados de los pueblos tienen un nido 
de cigiieiias. Burgenland esta orgulloso de su pas ado historico y de sus 
grandes hombres, entre los que se encuentran los compositores Haydn y 
Liszt. Durante siglos habia sido una especie de «estado tapon» situado 
entre Austria y Hungria. Entonces pertenecia a Hungria, pero los mag
nates h(mgaros, dueiios de una gran parte de la tierra, se mostraban 
amistosos con Austria (10 que era excepcional entre la nobleza hungara). 
En aquella epoca la poblacion de Burgenland era de unas 300.000 almas. 
La mayoria eran de habla alemana, pero habia tambien hungaros, inmi
grantes croatas, gitanos y pr6speras comunidades judias. Los judios de 
Burgenland gozaban de un status mas liberal que la mayoria de los 
demas del imperio. Muchos de ellos eran comerciantes, y como tales, 
servian de intermediarios entre los judios del ghetto de Pressburg y los 
centros comerciales de Viena. 

El diferente entorno puede explicar ciertos rasgos caracteristicos de los 
judios originarios de Burgenland. Sobre todo, no tenian el sentimiento 
de pertenecer a una minoria perseguida. Mortiz Benedikt, que provenia 
de la kille (comunidad judia) de Eisenstadt, y que en su autobiografia 
se quejaba de haber sido victima de incontables injusticias, nunca se 
lamento de haber sufrido debido al antisemitismo. Lo mismo puede decir
se de Alfred Adler, en cuyos escritos ni siquiera se menciona el termino 
antisemitismo. Los hombres de esa region podian conservar su religion 
(como hizo Benedikt, que siguio siendo miembro de la Sinagoga), pero 
cuando perdian la fe, la tradicion judia dejaba de tener significado alguno 
para ellos. Al no estar unidos sentimentalmente, podian pasar al protes
tantismo 0 al catolicismo sin tener el sentimiento de traicionar a sus 
antecesores 0 de ser desleales con sus compafieros judios. Asi, Alfred 
Adler se hizo posteriormente protestante, mientras que dos de sus her
manos (Max y Richard) se convirtieron al catolicismo y el primogenito 
(Sigmund) abandono la comunidad judia como konfessionslos (sin nin
guna religion declarada). 

No sabemos mucho acerca de la educacion de Alfred Adler. En un 
corto relato autobiografico 2 nos cuenta que era el hijo favorito de su 
padre, pero que durante largo tiempo se sintio rechazado por su madre; 

2 Alfred Adler, «Something About Myself», Childhood and Character, VII (abril 
de 1930), 6·8. 
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que una vez hirio a otro muchacho, que cuando era pequefio sufrio de 
raquitismo y ataques de perdida de respiracion, que se sintio impresiona
do por la muerte de un hermano mas joven y que una vez estuvo a 
punto de morir debido a un grave ataque de neumonia. Estos fueron los 
dos acontecimientos que Ie inspiraron su futura vocacion de medico. De 
otros recuerdos de la infancia recogidos por Phyllis Bottome podemos 
deducir que en su casa se mantenian los ritos judios y se iba en familia 
a la sinagoga 3. Una vez, cuando tenia cinco afios, durante la oracion en 
la sinagoga, Alfred agarro un trozo· de ornamento que asomaba de Un 
estante, haciendo que todo este cayera con gran estrepito. Una noche 
de Pascua se deslizo escaleras abajo de su casa para sustituir el pan 
acimo por pan con levadura, y espero escondido en un armario para ver 
si el angel notaba la diferencia, caso de venir. Si estos dos recuerdos in
fantiles son ciertos, de acuerdo con el propio metodo de Adler podria 
deducirse una actitud negativa hacia la religion judia. 

Esta diferencia en el entorno judio de Adler y Freud puede explicar 
tambien por que, en contraste con el psicoanalisis freudiano, la psico
logia individual de Adler no contiene nada que se pueda atribuir plausi
blemente a la tradicion judia. 

Nuestro conocimiento de la genealogia y familia de Alfred Adler es 
fragmentario. Los datos contenidos en las biografias corrientes son muchas 
veces erroneos. La (mica investigacion sistematica realizada hasta la fecha 
es la del Dr. Hans Beckh-Widmanstetter, que es la que seguimos aqui 4. 

El abuelo de Alfred Adler, Simon Adler, era maestro peletero (Kar
schnermeister) en Kittsee. Nada se sabe de el, excepto que el nombre de 
su esposa era Katharina Lampl y que ya no vivia cuando se cas a su 
hijo David en 1862. Tampoco se sabe cuantos hijos tuvo, aparte de David 
(el tio de Adler) y Leopold (el padre de Adler). David tenia treinta y un 
afios cuando se cas a en Viena, el 29 de junio de 1862. Trabajaba como 
sastre en el suburbia judio de Leopoldstadt. 

Leopold Adler (cuyo nombre judio era Leb Nathan) nacio en Kittsee 
el 26 de enero de 1835. No se sabe nada de los primeros treinta afios de 
su vida. Cuando se casa en Viena, el 17 de junio de 1866, el certificado 
de matrimonio da como direccion suya la misma de su suegro en Pen
zing; esto indica que por 10 menos durante alg(ln tiempo vivio en la cas a 
de este ultimo, y probablemente trabajo en sus negocios. 

3 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Faber, 
1939, pags. 34-35. 

4 Los datos relativos a la familia y antepasados de Alfred Adler se los debemos 
a las concienzudas investigaciones del doctor Hans Beckh-Widmanstetter en los ar
chivos de la comunidad judia y de otras fuentes oficiales vienesas. El autor Ie est a 
muy agradecido por su ayuda en la investigaci6n. 
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Los abuelos maternos de Alfred Adler provenian del pueblo de Tre
bitsch, en Moravia. No se sabe cuanto tiempo habian vivido alli, pero 
cuando emigraron a Penzing, en 1858 0 1859, tenian al menos cinco hijos: 
Ignaz (nacido antes de 1839), Moriz (nacido en abril de 1843), Pauline (la 
madre de Alfred, nacida en enero de 1845), Salomon (nacido en julio de 
1849) y Albert (nacido en 1858). Otros dos hijos nacieron en Penzing: 
Ludwig (en diciembre de 1859) y Julius (en diciembre de 1861). EI abuelo 
de Adler, Hermanri Beer, habia fundado la firma Hermann Beer e Hijos 
y comerciaba en avena, trigo y salvado. Era un negocio prospero en 
aquella epoca, pero con el desarrollo del transporte por ferrocarril estaba 
Hamado a desaparecer. Posteriormente, la firma fue heredada por su hijo 
Salomon. 

Dos afios despues de establecerse en Penzing, el 10 de octubre de 1861, 
Hermann Beer compro una cas a en Poststrasse 22. Es probable que 
Alfred Adler pasara alli varias epocas durante su infancia. La casa sigue 
todavia en pie y esta situada ahora en Linierstrasse 20, cerca de la es
quina de Nobilegasse. A pesar de los nuevos ymodernos edificios que la 
rodean, su estructura principal rio ha sufrido cambios. En el pisobajo 
hay una tienda, y en el primeto esta la vivienda, a la que se accede por 
el patio situado en la parte posterior, al que se lIega por la entrada de 
carruajes y en el que puede acomodarseuna docena de estos. A la iz
quierda esta el taller de un mecanico de autom6viles, y los establos han 
sido convertidos en garaje. Una ancha escalera de piedra conduce al 
apartamento del primer piso, donde la familia Beer vivi6 durante tantos 
afios. 

Hermann Beer y su esposa Elisabeth (tambien llamada Libussa) Pins
ker tuvieron por 10 menos siete hijos, que a su vez formaron grandes 
familias, de modo que Alfred Adler tuvo numerosos parientes por parte 
de madre. Uno de sus tios, Julius Beer, era u:b.icamente ocho afios mayor 
que e1. 

Conocemos muy poco acerca de la vida, ocupaci6n y situaci6n eco
n6mica de Leopold Adler. Desde 1866 hasta 1877 vivi6 en los pueblos 
vecinos de Penzing y Rudolfsheim, cambiando su direcd6n varias veces 
y declarando tomo octipacion la de «comerciante». Por razones desconoci
das se traslad6 despues a Leopoldstadt, suburbio judio situildo en el nor
deste de Viena, donde vivi6 desde 1877 hasta 1881, pero tambil!n aqui 
cambi6 de direcci6n todos los Mos. Posteriormente, durante· dos afios, 
vivi6 en Hernals (en aquella epoca situado en los alrededores de Viena), 
donde alquil6 una casa en Hauptstrasse 25 con un local de negocios unido 
en el numero 23. Las dos casas eran dependencias de la Grossmeierei 
(especie de granja lechera al por mayor), que pertenecfa aI conde Palffy, 
uno de los magnates hungaros de Burgenland. Es muy probable que 



646 Descubrimiento del inconsciente 

Leopold Adler actuara como intermediario para la venta de los product0s 
del conde. 

Hermann Beer murio el 5 de febrero de 1881, y su esposa el 15 de 
enero de 1882. Su casa fue dividida entre los siete hijos vivos, pero Pau
line vendio su parte a uno de sus hermanos, y muy poco despues, el 
27 de julio de 1883, ella y Leopold compraron una finca en Wahring, que 
en aquella epoca era todavia una zona escasamente poblada, situada 
fuera de los limites de la ciudad de Viena s, con casas de un piso y jardin. 
La finca, localizada en Hauptstrasse 57-59 (hoy Wahringerstrasse 129-131), 
todavia esta en pie. Era una casa comercial tipica de aquella epoca: un 
local de negocios, una vivienda en el primer piso, con dos habitaciones 
grandes y dos pequefias, asi como una cocina, y los establos en la parte 
inferior 6. Estaba casi enfrente del cementerio en el que se encontraban 
las tumbas de Beethoven y Schubert (hoy el Parque de Schubert). Segu.n 
Phyllis Bottome, la familia criaba caballos, vacas, cabras, gallinas y cone
jos, pero seria una exageracion representar al joven Alfred creciendo en 
una especie de jardin del Eden en miniatura, como se ha hecho en ocasio
nes. La casa, que pertenecia por igual a Leopold y Pauline, permaneci6 en 
su poder desde julio de 1883 hasta julio de 1891. Pero Leopold no tuvo 
exito, y segu.n la tradicion familiar los Adler se vieron cada vez mas 
acosados por problemas financieros. Asi 10 revela el hecho de que hubo 
un momenta en que la casa estaba fuertemente hipotecada y fue final
mente vendida con perdidas en 1891. 

Entonces la familia regreso a Leopoldstadt, donde vivi6 acuciada por 
Jos problemas econ6micos hasta que Sigmund, el hermano mayor, se 
convirtio en unacomodado hombre denegocios y pudo restablecer a 
todos sus parientes en condici.ones de vida aceptables. 

Puesto que Alfred Adler insisti6 siempre, tanto como Freud, en la 
importancia de la constelacion familiar para 'el modelado de la personaIi
dad, sera apropiado conocer como era esta en su propio caso. Pero tam
bien aqui nuestro conocimiento es incompleto. Sesabe muy poco de la 
personalidad de su padre, Leopold Adler,y los datos que poseemos acerca 
de el provienen de impresiones de gente que Ie conocio siendo ya anciano. 
Phyllis 'Bottome refiere que tenia una personalidad descuidada y alegre, 
fiUY humoristica y tremeridamente orgullosa; era un hombre bien pare
cido que ponia gran cuidadoen su apariencia personal, se cepillaba sus 
ropa.s meticulosamente, se limpiaba lasbotas hasta ,que briIIaban como 
espejos y aparecia invariablemente vestidocomo si fuera a una fiesta 7. 

5 -Estos datos los ha obtenido el doctor H. Beckh-Widmanstetter revisando el 
Registro Catastral v otros archivos de Viena. 

6 H. A. Beckh-Widmanstetter, «Alfred Adler und Wiihring», Unser Wiihring, I (1966), 
38-42 (con dos grabados de lacasa). 

7 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Faber, 
1939, pags. 28-30. 
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Su nieto WaIter Fried, que vivio con el durante varios afios cuando era 
nifio, dice: 

Era un hombre de apariencia majestuosa, siempre elegante y puIcro, y que tenia 
el habito de vivir bien. Yo Ie respetaba muchisimo, aunque bien es verdad que el 
siempre se porto muy bien conmigo. Todavia Ie yeo cuando me acariciaba la cabeza 
y me daba unas monedas de cobre, de las que me sentia extraordinariamente or
gulloso 8. 

Otro nieto,Ferdinand Ray, dice: 

EI abuelo Leopold Adler era un caballero muy elegante y de buen aspecto, 
que se mantenia erguido y era muy exigente con su ropa... En los uItimos afios de 
su vida hacia la comida del mediodia en el Rathauskeller, siempre con un vaso de 
vino; tomaba un bocadillo de jamon a las cinco de la tarde y se acostaba a las seis 9. 

Parece que las relaciones de Alfred con su padre eran buenas. Segu.n 
Phyllis Bottome, Leopold tenia predileccion por el y Ie estimulaba cons
tantemente (sabemos que el estimulo se convertiria en uno de los leit
motivs del sistema educativo de Adler). EI mismo autor dice 'que Ie 
repetia rnuchas veces: «Nunca creas 10 que te digan», 10 que probable
mente significaba que se debe juzgar a la gente por su conducta mas que 
por sus palabras (tambien esto se convertiria en un axioma basico de la 
psicologia individual). 

Pauline Adler no goz6 ciertamentede tan buena salud como su marido; 
que muri6 casi a los ochenta y siete afios de edad. Segu.n todos los testi
monios, cuando faIIeci6 ella, a los sesenta y uno, estaba consumida por 
la enfermedad y el exceso de trabajo. Phyllis Bottome la describe como 
«nerviosa y triste», carente de senti do del humor. Segu.n la tradici6n, se 
sacrific6 demasiado por ciertos miembros de la familia. Uno de sus nietos 
la describe como una «mujer amable y excelente, que dirigia los negocios, 
y que estaba siempre ocupada con sumarido, los hijos, el cuidado de la 
casa y el perro». Ella y Alfred 'nurtca se entendieron, y se dice que des
empefi6 en la vida de su hijoel papel alqile este ultimo denominarii:i 
posteriormente Gegenspieler (matriz), es decir, la, persona colltra. la que 
uno mide yejercita la propia fue"rza. . . 

Mientras que Freud destac6 principalmente la importancia de la relacion 
dei nifio con sus padres, y de forma 'secundatia cbn sus hermanos, Alfred 
Adler atribuy6 m~s importancia" a la posicion en Ia serie de hermanos 
que a, su relacion con' los padyes. De ahi que debamos examinar su CaSO 

concreto a este respecto. 

8 Carta de WaIter Fried, de Viena:. 
9 Carta de Ferdinand Ray, de Bentley, Australia.' 
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Alfred era el segundo de una familia de seis hijos, sin contar dos que 
murieron en la primera infancia 10. Su relaci6n con su hermano mayor, 
Sigmund, es de particular interes. 

Sigmund Adler (su nombre judio era Simon) nacio el 11 de agosto 
de 1868 en Rudolfsheim. Todos los testimonios confirman que era una 
persona muy inteligente y dotada, por 10 que, seglin palabras de Phyllis 
Bottome, «Alfred Adler se sentia a si mismo a la sombra del hermano 
mayor modelo, un verdadero «primogenito», al que siempre vio remontfm
dose delante de el en una esfera que Alfred -a pesar de todos sus es
fuerzos- nunca podria alcanzar. Ni siquiera al final de su vida habia 
eliminado por completo este sentimiento». El exito profesional de Sigmund 
tenia aun mas merito porque la vida habia sido dura para e1. Tuvo que 
abandonar la escuela antes de obtener su Matura debido al empobreci
miento de su familia, y se puso a trabajar, primero en los negocios de su 
padre y posteriormente en los suyos propios. Durante alglin tiempo fue 
agente de ventas para los molinos de grana hungaros, pero luego se esta
blecio en el ramo de bienes rakes. Asi, pas ado el tiempo se convirtio en 
un acomodado hombre de negocios y adquirio una fortuna "que perderia, 
sin embargo, en la inflaci6n de la posguerra. Uno de sus hijos relata que, 
por ser ciudadano hungaro, sirvio en el ejercito de esta naci6n durante 
un ano, que se caso en 1900, tuvo tres hijos, y en vista de la situaci6n 
politica emigro finalmente a los Estados Unidos, donde permanecio hasta 
su muerte 11. Otro de sus hijos 10 describe asi: 

Sigmund era verdaderamente un hombre hecho a si mismo, tenia una gran bibIio
teca y estaba orgulloso de sus amigos (de la clase media alta: medicos, abogados, et
cetera} ... Sus hijos aprendimos por medio de el (y de mama) a apreciar las cos as 
mas elevadas de la vida, ia buena musica, los buenos libros, los viajes y cosas se
mejantes. "Era un buen jugador de ajedrez, y todos nosotros aprendimos a jugar 
con el, pero estaba casi siempre demasiado ocupado para jugar. 

En cuanto a su relacion con Alfred, Ie respetaba mucho, tanto como doctor en me
dicina como en su calidad de psicologo, y muy a menudo confiaba en su opinion 
cuando alguno de nosotros estaba enfermo. Posterionnente, cuando la fama de Alfred 
se extendio, hablaba de el con admiracion y gran respeto siempre 12. 

SegUn todos los testimonios, Sigmund Adler era un hombre integro, 
generoso en alto grado, que mantenfa no solo a su propia familia, sino 
tambien a su padre Leopold en su ancianidad y a muchos otros de sus 
parientes. 

La rivalidad de Alfred con su hermano Sigmund parece haber desem
penado un papel importante en su vida. Como todos los muchachos, los 

10 SegUn la tradicion familiar, antes que Sigmund nacio otro nino, Albert, que 
murio en seguida. No existe ningun registro de su existencia en los archivos de la 
comunidad judia de Viena ni en la Heimat-Rolle. 

11 Carta del doctor Ernst T. Adler, de Berlin. 
12 Extracto de una carta de Kurt F. Adler, de Kew Gardens, Nueva York. 
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dos luchaban entre si, y seglin la tradici6n familiar, llego un momento 
en que tuvieron la misma fuerza. Tambien se ha dicho que si Alfred 
dejo su practica general para especializarse en neuropsiquiatria fue por 
seguir el ejemplo de su hermano, que habia dejado de ser agente de 
ventas por el negocio mas lucrativo de los bienes reales. Como quiera que 
sea, siempre fueron buenos amigos, y fue a traves de Sigmund como 
Alfred encontro y compr6 su maravillosa casa de campo de Salmannsdorf. 
Ambos emigraron a America y murieron de forma semejante: Alfred, de 
un ataque en una calle de Abardeen en 1937, y Sigmund, en una calle de 
Nueva York, veinte anos mas tarde, el 25 de febrero de 1957, a los ochenta 
y nueve de edad 13. 

Despues de Sigmund y Alfred vino el tercer hijo, Hermine, una nina, 
nacida en Rudolfsheim el 24 de octubre de 1871. Phyllis Bottome dice que 
era la hermana favorita de Alfred y que tambien Ie admiraba mucho. Su 
hijo escribe acerca de ella: 

Hennine, mi madre, tocaba el piano muy bien y era una buena lectora de musica. 
Tenia una voz muy agradable, aunque poco educada. Solia cantar con Alfred, que 
tambien tocaba el piano, piezas para cuatro manos. Habia una gran afinidad entre 
ellos, y todos su hijos, cuando nos casamos, llevamos a nuestra pareja para recibir 
la aprobacion de Alfred 14. 

Tras Hermine vino otro hermano, Rudolf, que nacio en Penzing el 
12 de mayo de 1873 y murio de difteria el 31 de enero de 1874 15• Como 
veremos, su nacimiento y muerte prematura fueron acontecimientos sig
nificativos en la infancia de Alfred. 

La siguiente nina, Irma, naci6 en Penzing el 23 de noviembre de 1874. 
Su vida terminaria tragicamente en un campo de exterminio de Polonia 
en 1941. Se caso con el impresor Franz Fried y tuvieron un hijo, Walter. 

Despues de Irma vino Max, que nacio en Leopoldstadt el 17 de marzo 
de 1877 16. A pesar de la dificil situacion de la familia, pudo completar 
la escuela secundaria en el Sperliium, donde recibio su Matura en sep
tiembre de 1896. Despues estudio historia y lengua y literatura alemanas 
durante nueve semestres en la Universidad de Viena. Su tesis 17 fue apro
bada en octubre de 1903, y recibio el doctorado en filosoffa el 23 de junio 
de 1904 18• Trabajo fundamentalmente -como periodista, escribiendo sobre 

13 Este detalle 10 ha proporcionado Kurt F. Adler. 
14 De una carta de Ferdinand Ray. 
15 Estos datos han sido obtenidos en 16s archivos de la comunidad judia de 

Viena. 
16 No hay que confundir a este hennano de Alfred Adler con el famoso econo

mista Max Adler. 
17 EI titulo de su tesis fue: Die Anfange der merkantilistischen Gewerbepolitik 

in Oesterreich (<<EI comienzo de la politica comercial mercantilista en Austria»). 
18 Datos obtenidos por el doctor H. Beckh-Widmanstetter en el archivo de la 

Universidad de Viena. 
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temas filosoficos, economicos y politicos. Vivio durante muchos aiios en 
Dresde, pero posteriormente se traslado aRoma, donde murio el 5 de 
noviembre de 1968, a los noventa y un aiios de edad. SegUn Phyllis Botto
me, «estaba muy envidioso y celoso del popular Alfred, y nunca se re
cupero de este pensamiento. Adler Ie queria mucho, pero nunca consiguio 
ganar su afecto». Estos detalles deben ser tenidos en cuenta al referirse 
a la imagen que Alfred Adler dio de la personalidad del segundo hijo de 
una gran familia: siempre sometido a presion, trata de competir con el 
primogenito y a su vez Ie sigue el hermano menor en fuerte competencia. 

El ultimo hijb, Richard, nacio en Wahring el 21 de octubre de 1884. 
Durante su infancia parece que la situacion economica de la familia era 
pesima, y su educaci6n tuvo que ser sacrificada. Por otra parte, era, al 
parecer, el predilecto de la madre. Sentia una gran admiracion por Alfred, 
el cual tambien Ie ayud6 de todas las formas posibles. Como profesor de 
piano, afirmo aplicar los principios de psicologia individual a la enseiianza 
de la musica. Durante algUn tiempo permanecio en la casa de campo que 
tenia Alfred en Salmannsdorf. Durante la Segunda Guerra Mundial tra
bajo cuidando el gran jardin de Alfred en Dobling, que todavia pertenecia 
a la familia 19. Consiguio escapar a la persecuci6n de los nazis y sobre
vivir con su esposa Justine. Muri6 en enero de 1954 sin dejar descen
dencia. 

La diferencia existente entre el ambiente social y familiar de Alfred 
Adler y Sigmund Freud guarda relaci6n' con la diferencia que se advierte 
entre sus respectivos sistemas psicologicos. La tradici6n imponia sus exi
gencias a los judios procedentes de Galitzia, aun cuando hubieran perdido 
su fe religiosa. Aunque Freiberg fue para el el perdido paraiso de Ia pri
mera infancia, Freud era un ciudadano austriaco con plenos derechos. 
Crecio, sin embargo, en Leopoldstadt, suburbio densamente poblado de 
Viena donde se habian establecido los judios menos favorecidos de la 
parte oriental del imperio, y donde habia barriadas pobres con gran nu
mero de niiios y mendigos, de modo que siempre se consider6 miembro 
de un grupo minoritario.: Como permaneci6 constantemente bajo los ojos 
vigilantes de sus padres y maestros, se sinti6 inclinado a resaltar sus 
relaciones de infancia con los padres mas que con 10:s hermanos y el 
grupo de muchachos de su edad. Mas aun, fue e1 primogenito' e hijo mas 
querido de su madre, y sintio un gran antagonismo hacia su 'padre;' 10 
que hizo que la situaci6n de Edipo Ie resultara familiar. 

En e1 caso, de Adler, los hechos eran completamente distintcis. La 
tradici6n no era tan importante para los judios procedentes de las comu
nidades privilegiadas de Burgenlimd. Al haber nacido en Viena, Burgen
land no tuvo para Adler la calidad. de paraiso perdido; por el tontrario, 

19 De una carta de Ia senora Justine Adler, de Viena. 
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fue incluso un inconveniente en su vida, porque no estaba registrado 
como austriaco, sino como hungaro, 10 que Ie hacia miembro de un pais 
cuya lengua no hablaba y Ie privaba de los numerosos privilegios conce
didos en Viena unicamente a los austriacos. (Adquirio la ciudadania aus
triaca en 1911). En contraste con Freud, paso la, mayor parte de su in
fancia en los arrabales (Vororte) de Viena 20, en lugares como Rudolfsheim, 
Penzing, Hernals y Wah ring, que habian conservado al menos en parte 
su cankter rural. No estaban muy densamente poblados; era caracteris
tica en ellos la existencia de grandes zonas de terreno que habfan sido 
compradas por los especuladores y dejadas en estado de abandono hasta 
que los precios subieran 10 suficiente como para hacer un negocio sus
tancial. Estos lugares eran denominados comunmente Gstiitten; los pillue
los soHan ir alIi para divertirse. As!, Alfred paso la mayor parte de su 
infancia en los «arrabales» de la ciudad, jugando 0 luchando con mucha
chos no judios, muchos de los cuales pertenecian a las clases mas infe
riores. Obviamente, la vigilancia paterna no era tan estricta como en el 
caso de Freud. Todos los relatos de Ia vida de Adler hablan de sus es
capadas y Iuchas con los muchachos de Ia calle. Esto Ie llev6 necesaria
mente a res altar, mas que Freud, eI papel del grupo de amigos y hermanos 
en el modelado de la' personalidad. La constelacion familiar era tambien 
muy distinta en ambos casos. Adler era e1 segundo hijo y se sentia re
chazado por la madre pero protegido por el padre; habiendo experimen
tado, por tanto, la situacion opuesta de Freud, no pudo aceptar la idea 
del complejo de Edipo. Es de destacar que, aunque era judio y extranjero 
en su propio pais, nunca se sinti6 como perteneciente a una minoria; 
se vela a si mismo como participante en la vida popular de la ciudad, y 
su conocimiento intimo del dialecto vienes Ie permitio dar charlas publi
cas como hombre del pueblo. Es facil de comprender, por tanto, que el 
concepto de sentimiento de comunidad se convirtiera en el puntocentral 
de su enseiianza. 

ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE ALFRED ADLER' 

Mientras que la dificultad de escribir acerca de Freucl provienede la 
superabundancia de material biografico, con Adler, al igual que con Janet, 
ocurre exactamente 10 contrario. Poseemos, muy pocos datos autobiogra-

20 El doctor Beckh,Widmanstetter lIama la atenci6n del autor hacia eI hecho de 
que los vieneses distinguian claramente la «ciudad interior» (innere StadtJ,que era 
la ciudad antigua, hist6rica, rodeada de muraIIas que fueron demolidas en 18~6, los 
«suburbios» (Vorstiidte) de caracter urbano y protegidos por una barrera fortificada, 
y las «afueras» (Vororte), lugares de car:kter predominantemente rural, que fueron 
incorporados a la Stadt en 1890. Habia mucha diferencia entre que un nino naciera 
en un Vorort 0 en una Vorstadt. 
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ficos suyos, aparte de los registrados por Phyllis Bottome. Existen, hasta 
el momento, cuatro biogni.fias de Adler: Una, de Manes Sperber 21; otra, 
de Hertha Ogler 22; la tercera, de Phyllis Bottome 23, y la cuarta, de Carl 
Furtmliller, conocida unicamente por su traducci6n inglesa 24. Phyllis Botto
me dio tambit~n detalles de Adler en un libro de ensayos psicol6gicos y 
en el segundo volumen de su autobiografia 25. Cualquiera que sea el me
rito de estas publicaciones, la informacion que contienen esta basada 
fundamentalmente en recuerdos y rumores y plagada de inexactitudes; 
De la abundante correspondencia de Adler se ha publicado escasamente 
media docena de cartas 26. No se han recogido documentos y testimonios 
acerca de el, y tampoco existen peUculas 0 grabaciones de su voz. Re
cientemente, el Dr. H. Beckh-Widmanstetter, de Viena, ha emprendido 
una investigaci6n sistematica basada en material de archivo, pero todavia 
no ha aparecido mas que una pequena parte de los ·datos reunidos. Su 
narraci6n corta sobre la infancia y juventud de Adler esta sin publicar Ti. 

El esbozo que presentamos a continuaci6n esta basado principalmente 
en la citada investigaci6n del Dr. H. Beckh-Widmanstetter, completado 
c6n informaci6n verbal y escrita proporcionada por miembros de la 
familia 28. 

Alfred Adler naci6 en Rudolfsheim el 7 de febrero de 1870, en la 
Hauptstrasse, en la esquina de Zollernsperggasse. En aquella epoca su 
cas a natal, muy grande, estaba dividida en quince pequenos apartamen
tos; el edificio que la ha reemplazado se halla en el numero 208 de la 
Mariahilferstrasse 29. La casa estaba enfrente de la plaza del mercado 
(Central-Markt Platz). Al lado habia una gran zona abierta (Gstiitte) (ac
tualmente, parque Gustav Jager, con el Museo Tecnico), donde jugaban 

21 Manes Sperber, Alfred Adler, der Mensch und seine Lehre, Munich, Berg
mann, 1926. 

22 Hertha Ogler, Alfred Adler, the Man and His Work, Londres, The C. W. Daniel 
Co., 1939. 

23 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Fa
ber, 1939. 

24 Carl Furtmueller, «Alfred Adler, a Biographical Essay», en Heinz y Rowena 
Ansbacher, Superiority and Social Interest, Evanston, Northwestern University Press, 
1964, pags. 330-376. 

2S Phyllis Bottcime, «Some Aspects of Adler's Life and Work», en Not in Our Stars, 
Londres, Faber and Faber, s.f., pags. 147-155, y The Goal, Nueva York, Vanguard 
Press, 1962. 

26 Ver Alfred Adler, «Two letters to a Patient», Journal of Individual Psychology, 
XXII (1966), 112-116. 

Ti Hans Beckh-Widmanstetter, Kindheit und Jugend Alfred Adlers bis zum Kontakt 
mit Sigmund Freud 1902. Mecanografiada, sin publicar. 

28 EI autor desea expresar su agradecimiento al doctor Beckh-Widmanstetter, que 
Ie ayud6 en sus investigaciones y puso generosamente a su disposici6n sus propios 
hallazgos. 

29 Este detalle y la mayorfa de los siguientes los ha proporcionado eI doctor 
Beckh-Widmanstetter, procedentes de su investigaci6n en los archivos. 
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los ninos de la vecindad. Durante los siete primeros anos de Alfred, la 
familia vivi6 en divers os lugares de Rudolfsheim y en el vecino Penzing. 
El nino se escapaba muchas veces para jugar con los chicos de la calle 
y llegaba a coger las flores de los jardines del castillo imperial de Sch6n
brunn, que no estaba lejos de Penzing. Aunque Alfred creia que habia 
ido a la escuela publica de Penzing, en los archivos de la misma no se 
ha encontrado su nombre ni el de su hermano Sigmund. Posiblemente 
fuera a una escuela privada cuyos archivos no se han conservado. Un 
acontecimiento importante de aquel periodo fue el nacimiento de Rudolf, 
y su muerte unos dias antes del cuarto cumpleanos de Alfred. Si hay que 
creer en sus primeros recuerdos, este suceso, combinado con una grave 
enfermedad infantil sufrida alglin tiempo despues, Ie inspir6 el precoz 
deseo de hacerse medico. 

Cuando Adler tenia siete anos, la familia tuvo que trasladarse al su
burbio judio de Leop01dstadt, donde vivi6 durante cuatro anos. Es curio
so que ninguno de los biografos de Adler haya mencionado esa estancia 
en Leopolsdstadt. Probablemente tenia recuerdos desagradables de aque
llos anos, y no queria analizarlos. Durante esa epoca, en 1879 (es decir, 
cuando tenia nueve anos de edad), Alfred ingres6 en el Communales Real
und Obergymnasium de la Sperlgasse, mas conocido como Sperlgymna
sium, 0 Sperlaum, el mismo al que el joven Sigmund Freud habia sido 
enviado catorce anos antes, cuando tenia la misma edad. En el intervalo, 
sin embargo, las reglas de la escuela habian cambiado, exigiendose una 
edad minima (diez anos) para el ingreso. El Dr. Beckh-Widmanstetter 
descubri6 que la fecha de nacimiento de Alfred Adler, 1870, habia sido 
corregida por una mane desconocida y transformada en 1869 en el Klas
senbuch (registro de clase). Sabemos por los archivos de la escuela que 
el joven Alfred fue suspendido en su primer ano y tuvo que repetirlo. 

A mediados de 1881, la familia abandon6 Leopoldstadt y se traslad6 
a Hernals, donde Alfred fue al Hernalser Gymnasium, situado en la calle 
del mismo nombre. Continuo asistiendo a la escuela cuando la familia 
se traslado, una vez mas, al Vorort vecino de Wahring, hasta que cum
plio los dieciocho anos y recibio su Matura. Por desgracia, los archivos 
escolares fueron destruidos durante la ocupacion aliada de Viena des
pues de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es imposible saber el 
tipo de alumno que fue Alfred Adler. Si sabemos que recibi6 una exce
lente enseiianza, estudiando latin, griego y los clasicos alemanes que se 
ensenaban en aquella epoca. 

Se ignora casi todo ace rca de la adolescencia de Alfred fuera de la 
escuela. Seglin sus bi6grafos, era un gran apasionado de la musica, del 
canto y del teatro, y tambien un actor bastante buena. 

Tan pronto como termino la ensenanza secundaria se matriculo en 
la Facultad de Medicina de Vi en a, en el semestre de invierno de 1888 a 
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1889. El Dr. Hans Beckh-Widmanstetter localizo el expediente academico 
completo de Adler en el archivo de la Facultad, del cual extraemos los 
siguientes detalles. Adler completo sus estudios de medicina en un tiempo 
normal, siguio unicamente los cursos obligatorios necesarios para pasar 
los examenes y paso sus tres Rigorosa con la nota de genugend (suficien
te), que era la minima para aprobar. Como en aquella epoca la psiquiatria 
no era una asignatura obligatoria, Adler no recibio ninguna ensenanza 
psiquiatrica; tampoco asistio a las clases del Privatdozent Sigmund Freud 
sobre la histeria. Sin embargo, en el sexto semestre siguio el curso de 
Krafft-Ebing sobre «Las enfermedades mas importantes del sistema ner
viaso». 

El expediente de Alfred Adler demuestra que las semestres quinta, 
sexta y septima fueran particularmente duras. Durante ellos asistio, entre 
atras a un curso de diez haras semanales, sabre cirugia, y a atra, tambien 
de diez horas semanales, sabre medicina, este ultimo can el internista 
Nathnagel (cuya ensenanza incluia varias clases sabre enfermedades ner
vias as arganicas). Despues del septima semestre, Adler super6 su primer 
Rigorosum el 24 de marza de 1892, y despues cumplio las primeros seis 
meses del ana de servicia militar abligatoria en el primera y cuarto 
Tyraler-Kaiserjager-Regiment, des de elIde abril de 1892 hasta elIde 
actubre del misma ana. 

Las siguientes semestres fueran tambien duros. En el navena, asistio, 
entre atras, a un cursa sobre patalogia del sistema nerviosa con Solaman 
Stricker. En el decima semestre siguio unicamente un cursa de cirugia 
de diez haras semanales. Inmediatamente despues supero su segundo. Ri
gorosum el 22 de mayo de 1894, y esper6 casi ana y medio antes de pre
sentarse al tercera. 

Es probable que dedicara este tiempa a perfeccianar su medicina cli
nica. En aquellas dias, inclusa un javen medica que no. deseara seguir 
una carrera docente a canvertirse en especialista salia pasar das a tres 
anas, bien en el Haspital general a en la Paliklinik, para adquirir ex
periencia clinica. Consultanda los archivas del Haspital general, Beckh
Widmanstetter ha1l6 que Alfred Adler no. habia tenida alIi ningUn em
plea. Cansideranda que las puestas pagadas estaban reservadas para las 
ciudadanas austriacas, y sienda Adler hungara, s61a padria haber reali
zada alIi un trabaja valuntaria, no. remunerada. Encantramas su nambre, 
sin embargo., en la lista de las medicas j6venes que trabajaran en la 
Paliklinik en 1895 y 1896. La Paliklinik vienesa, instituci6n caritativa, 
habia sida fundada en 1871, par iniciativa primardial de Moritz Benedikt, 
para pres tar asistencia medica gratuita a las personas de la clase trabaja
dora en una epaca en que no. existia seguridad social. El persanal medica 
no. percibia emalumentas. Para las medicos jovenes era una aportunidad 
de adquirir experiencia clinica y tambien de encantrar futuras clientes. 

Alfred Adler y la psicologia individual 655 

Alfred Adler trabajo en 1895 en el Departamento. de Oftalmalagia de la 
Paliklinik, con el prafesor von Reuss. Es probable que conociera a Maritz 
Benedikt, que aplicaba tratamienta electrico a los pacientes de dicho 
Departamento.. 

Durante ese periodo paso su tercer Rigorosum el 12 de noviembre de 
1895, y recibio .el titulo el 22 de noviembre de 1895. En 1896 valvi6 a 
trabajar en la Poliklinik, pero no debio hacerlo durante mucha tiempa, 
ya que des de elIde abril de 1896 hasta el 30 de septiembre del misma 
ana tuva que completar su segundo semestre de servicia militar obliga
taria en el Haspital Militar numero 18 de Pressburg, en una unidad hun
gara, baja su nambre magiar de Aladar Adler. 

Se ha afirmada que realizo atros estudios como posgraduada, se dice 
que en patalogia, pero no ha sida pasible encontrar ninguna prueba do
cumental 30• Si alguna vez trabaj6 en el Haspital general, debio haber sida 
con caracter voluntaria, porque no hay huellas de ella. 

Los anas de su vida comprendidos entre 1896 y 1902 no estan com
pletamente documentados. Las relatas ofrecidos en sus biagrafias san 
cartas, muchas veces cantradictarios, y estan basados en rumores. No. 
ha sida pasible hasta el momento saber cuando abri6 su cansulta. Segu.n 
Carl Furtmiiller, habia mastrado un gran interes par el socialisma en sus 
dias de estudiante, habia asistida a reuniones politicas sacialistas, aunque 
sin tomar parte activa, y en elIas habia canocida a su futura esposa, 
Raissa Timafeyevna Epstein, que habia ida a Viena a estudiar, ya que en 
aquella epaca no. se permitia a las mujeres hacerla en las universidades 
rusas. En realidad, las pruebas dacumentales revelan que ella estudi6 
tres semestres en la Universidad de Zurich, en 1895 y 1896 31, pera que 
nunca se matricu16 en la de Viena, aunque fue a vivir a esa ciudad en 
189732. 

El 23 de diciembre de 1897 Alfred Adler cantraja matrimonio. can ella. 
Segu.n las registros de la camunidad judia de Viena, Raissa habia nacida 
en Mascu el 9 de noviembre de 1873 y era hija de un camerciante judia. 
El matrimania se celebr6 en la camunidad judia de Smalenska. Despues, 
las espasas se establecieran en el apartamenta que las padres de Adler 
poseian en Eisengasse 22 (hay Wilhelm-Exnerstrasse), trasladandase estas 
a atra lugar. 

30 El doctor Beckh-Widmanstetter supone que Adler trabajo durante algUn tiempo 
en el Departamento de Patologia Experimental del profesor Solomon Stricker, el 
cua! disponia de varios puestos para los ayudantes jovenes y con el que habian tra
bajado anteriormente Wagner-Jauregg y Freud. 

31 Seglin datos obtenidos de los archivos de la Universidad de Zurich, Raissa 
Epstein estuvo matriculada alii durante el 17 de mayo de 1895 hasta el 2 de octubre 
de 1896, y siguio cursos de zoologia, botanica y microscopia. 

32 Informacion obtenida de los archivos de la Universidad de Viena. 
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En 1898 destacan dos acontecimientos en su vida: el nacimiento del 
primogenito, una nina, Valentine Dina, el 5 de agosto de 1898, y la publica
cion del primer escrito de Adler, el Libra de la salud del oficio de sastre 33. 

En 1899 abrio su nueva consulta en Czerningasse 7. Es probable que, 
como medico joven, Ie resultara dificil establecerse en la Eisengasse, si
tuada en la vecindad de un barrio en el que tenian su consulta muchos 
distinguidos especialistas. Tenia mejores oportunidades en esta calle po
pular, no lejos del Prater. 

Desde 1899 hasta 1902 carecemos de datos documentales, excepto del 
nacimiento de su hija Alexandra, el 24 de septiembre de 1901. Desde el 
12 de agosto de 1902 hasta el 15 de septiembre del mismo ano Adler 
cumplio treinta y cinco dias de servicio militar con el 18 Regimiento de 
Infanteria del Honved, el ejercito de reserva hungaro. Dicho regimiento 
estaba compuesto fundamentalmente por soldados de habla alemana y 
acampaba en la ciudad de Oedenburg, en Burgenland 34. 

En el mismo ano Adler comenzo su colaboracion con Heinrich Grlin, 
editor de una nueva revista medica, la Aerztliche Standeszeitung. No se 
sabe que tipo de acuerdo existia entre los dos hombres, pero una lectura 
atenta de dicha revista muestra que Heinrich Griln considero obviamente 
a Adler como su principal colaborador. 

Fue en este ano crucial de 1902 cuando este ultimo entro en relacion 
con Freud. Se ha afirmado que la Neue Freie Presse publico una critica 
despectiva de La interpretacion de los suerlOS y que inmediatamente Adler 
escribio una carta de protesta, que fue tambien publicada. Con ella des
perta la atencion de Freud, quien Ie dio las gracias con una tarjeta, in
viUmdole a visitarle. De hecho, la Neue Freie Presse nunca publico una 
critica de La interpretacion de los suefios, ni ningu.n otro articulo contra 
Freud, y no se sabe en que circunstancias se conocieron los dos colegas 35. 

En 1904 Adler se convirtio a la fe protestante. Segu.n Phyllis Bottome, 
Ie molestaba el hecho de que la religion judia estuviera reservada para 
un grupo etnico y prefirio «compartir una deidad comun con la fe uni
versal del hombre» 36. Fue bautizado el 17 de octubre de 1904, con sus 
hijas Valentine y Alexandra, pero sin Raissa, en la iglesia protestante de 
la Dorotheergasse 37. 

33 Ver pags. 675-677. 
34 En 1919, tras la dislocacion de la monarquia austro-hungara, el Burgenland, 

provincia hungara de habla alemana, fue un ida a Austria, pero su parte sur, con la 
ciudad de Oedenburg, ahora Sopron, siguio perteneciendo a Hungria. 

35 A pesar de la exhaustiva investigacion realizada, no se ha encontrado rastro 
alguno en ningu.n periodico vienes de un articulo despectivo contra Freud, al que 
siguiera una respuesta de Adler. El Neue Freie Presse, que era el diario de Freud, 
publico recensiones de libros ·0 notas suyos en diversas ocasiones. 

36 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Faber, 
1939, pag. 65. 

;T Datos obtenidos de la Heimat-Rolle. 

Alfred Adler y la psicologia individual 657 

Desde 1902 hasta 1911 pertenecio al circulo psicoanalitico que -con
tandole a el como uno de los cuatro primeros miembros~ crecia lenta
mente alrededor de Freud. Hasta 1904 prosiguio su colaboracion en la 
revista de Heinrich Griln. Pero a partir de 1905 escribio varios articulos 
orientados psicoanaliticamente para publicaciones medicas y pedagogicas. 
Sus actividades en las reuniones de las tardes de los miercoles de Freud 
nos son conocidas gracias a las actas de la Sociedad Psicoanalitica Vi ene
sa, que resumia las conferencias que daba alli y sus intervenciones en 
las discusiones. Parece ser que era el miembro mas activo del circulo, y 
que Freud Ie tenia en gran estima durante esos primeros anos 38. En 1907 
aparecieron sus Estudios sobre la inferioridad de los organos, obra que 
fue considerada como un complemento fisiologico de la teoria psicoana
litica y bien conceptuada por Freud. En la primera reunion psicoanalitica 
internacional, celebrada en Salzburgo el 26 de abril de 1908, Adler leyo 
un trabajo sobre «El sadismo en la vida y la neurosis». Fue el presidente 
y uno de los principales participantes en la discusion sobre el suicidio 
infantil celebrada en la Sociedad en abril de 1910, que posteriormente 
fue publicada. En octubre de 1910, despues del traslado de la Sociedad a 
sus nuevos locales, Adler fue elegido presidente y Stekel vice-presidente. 

Mientras tanto, ocurrieron algunos cambios en su vida. Su familia habia 
crecido con el nacimiento de Kurt, el 25 de febrero de 1905, y de Cornelia 
(Nelly), el 18 de octubre de 1909. Se traslado de la Czerningasse a una 
zona mas residencial de la ciudad, tomando un gran apartamento en 
Dominikanerbastei 10 39. Se especializo ademas como Nervenarzt, aunque 
parece que durante algun tiempo todavia fue llamado como consultor de 
temas de medicina general. En 1911 adquirio la ciudadania austriaca 40. 

Al mismo tiempo se hizo cada vez mas claro que su punto de vista 
sobre las neurosis diferia del de Freud. Sus obras ya no se podian con
siderar como complementos del psicoanalisis, ya que contradecian las 
hipotesis basicas de Freud. No obstante, cuando se examino el tema de 
la organizacion de la Sociedad Psicoanalitica Vienesa, Freud Ie recomendo 
como presidente, y como director de la recientemente fundada Zentral
blatt, conjuntamente con Stekel. Pero poco despues, las divergencias 
entre sus puntos de vista y los de Freud se hicieron tan agudas que este 
considero necesario dedicar varias sesiones a su clarificacion. El 4 de 
enero de 1911 y elIde febrero del mismo ano, Adler leyo dos trabajos, 

uno sobre «Problemas del psicoanalisis» y el otro sobre la «Protesta mas
culina». Entre el 8 y el 22 de febrero tuvieron lugar animadas discllsiones, 

38 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, pags. 130-131. 
39 Segun la tradicion familiar, la familia Adler se traslado a Dominikanerbastei 

en octubre 0 noviembre de 1908. Segu.n la Heimat-RoIIe, en 1910 vivia todavia en 
Czerningasse. 

40 Informacion proporcionada por el doctor Beckh-Widmanstetter. 
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y fue Stekel el unico que mantuvo la inexistencia de una contradiccion 
entre ambos puntos de vista. Pero al terminG de la sesion de febrero, 
Adler y Stekel renunciaron a sus puestos de presidente y vicepresidente, 
respectivamente, de la Sociedad. Despues de intentar vanamente una re· 
conciliacion, Adler la abandono junto can su amigo Furtmliller y algunos 
otros. 

Con los seis miembros que habian renunciado al mismo tiempo que el 
y algunos otros, Adler fundo un nuevo grupo, la Sociedad de Psicoanalisis 
Libre, que poco despues fue denominada Sociedad de Psicologia Indivi· 
dual. 

Parece ser que durante estas largas discusiones con el grupo psico· 
analitico, Adler habia tornado nueva conciencia de la originalidad de su 
pensamiento. Precisamente en aquella epoca aparecio el famoso libro 
de Hans Vaihinger, La filosofia del como si, que impresiono mucho a 
Adler y Ie proporciono una nueva estructura conceptual para su propio 
sistema. 

Mientras que Freud se reunia con sus discipulos primero en su apar
tamento y luego en los locales de una asociacion medica, Adler preferia 
hacerlo con sus seguidores en uno de los cafes vieneses. Alguno de sus 
adversarios considero el procedimiento poco decoroso, a pesar de que 
las discusiones eran mas serias que la charla usual que tenia lugar en los 
cafes. Durante este tiempo Adler fue remodelando su sistema y organi
zando su propia escuela. En 1912 Ie fue editado su segundo libro, El cardc· 
fer nervioso, e inicio la publicacion de una serie de monografias. En 1913 
y 1914 publico numerosos trabajos sobre las neurosis y temas afines. Pos· 
teriormente fundo, con Carl Furtmliller, la Zeitschrift fur Individual·Psy. 
chologie (Revista de Psicologia Individual). Un volumen colectivo, Heilen 
und Bilden (Salud y educaci6n), que contenia varios de sus antiguos tra
bajos, junto con ot1:0S nuevos suyos y de sus seguidores, se convirtio en 
libro de texto de la psicologia individual. Adler tenia ahora pacientes, 
no solo de las clases baja y media, sino tambien de la clase alta. Entre 
ellos se encontraba el revolucionario ruso Yoffe, amigo de Trotski. (Trot
ski vivio en Viena desde 1907 hasta julio de 1914; su esposa era amiga de 
Raissa Adler) 41. 

Adler, como hemos visto, habia solicitado en julio de 1912 el nombra
miento de Privatdozent. La respuesta Ie Uego en enero de 1915. No se 
sabe el porque de esta dilacion tan extraordinariamente larga. EI informe 
acerca de su candidatura fue escrito por Wagner-Jauregg (quien, casual
mente, habia presidido el tercer Rigorosum del propio Adler y la cere· 
monia en que este recibio su titulo). 

41 Leon Trotsky, Ma Vie, Maurice Parijanine, trad., Paris, Gallimard, 1953, pa· 
ginas 23()"231, 285; I, Deutscher, The Prophet Armed, Trotzky: 1879·1921 Londres, Oxford 
University Press, 1954, pag. 193. 
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La parte de este informe dedicada a los rneritos academicos del solicitante es sor· 
prendentemente corta: «5egun el, trabaj6 durante los cuatro aiios siguientes a la obten· 
ci6n de su titulo en el Hospital General de Viena y en la Poliklinik en los campos de 
la psiquiatria, medicina interna y of tal mologi a, sin aclarar en que institutos ni en 
que puestos». Esta forma ligera de expresarse parece indicar que Wagner·Jauregg 
no estaba muy convencido de la realidad de las ahrmaciones de Adler. En todo caso, 
en su intorme afirma que los dos libros y los numerosos articulos de Adler destacan 
de los trabajos cientificos del resto de los candldatos, sin excepci6n alguna, por una 
caracteristica importante: los demas candidatos han presentado trabaJos acerca de 
su investigaci6n en el campo de la histologia, la anatomia 0 la fisiolOgia expenmental 
del sistema nervioso, 0 bien investigaciOnes clinicas sobre los sintornas y etiologia 
de las enfermedades nerviosas, mientras que en los trabajos de Alfred Adler no hay 
nada de eso. Da unicamente «explicaciones de naturaleza puramente especulativa». 
Adler, que pertenecia a la escuela psicoanalitica, habia permanecido, pues, fiel a su 
metodo, si no a sus enseiianzas. Era la pnmera vez que un seguidor de dicha escuela 
solicitaba el puesto de Privatdozent y por esa raz6ri era muy importante que el 
Projessorenkollegium tomara postura. 

Wagner·Jauregg conSldera la teoria adleriana de la inferioridad organica «intere· 
sante y razonaOle» (ansprecnend und vernunrtig) , dado que tal condicion entraiia un 
incremento funcional y quiza una neurosis, pero juzga demasiado general la con· 
cepci6n de organo, ya que incluye sistemas completos, 10 que dificulta. su exactitud. 

En cuanto a El carcicter nervioso, critica la amplia definicion que hace Adler de 
las neurosis y su concepto puramente psicogenetico de su etiologia. En relacion con 
sus conceptos del «fin ficticio» y de la «protesta masculina», Adler presenta historias 
clinicas que se explican por las teorias que tratan de probar. Wagner·Jauregg no 
torna en serio el metoda psicoanalitico y critica otras teorias, algunas de las cuales 
juzga «tan grotescas como las de Freud». 

lPuede la obra de Adler ser denominada cientifica?, se pregunta. El arma principal 
de Adler es la intuici6n, y su Unica prueba son sus convicciones. Los trabajos de 
Adler son <<ingeniosos» (geistreich), pero para un cientifico es peligroso ser unica· 
mente ingenioso. La imaginaci6n debe ser controlada por la critica. Esto lleva a pre· 
guntarse: «lEs aconsejable enseiiar en la Facultad de Medicina 10 que Adler va a 
enseiiar?» Es de suponer que nunca ensefiara otra cosa. «Por tanto, mi respuesta 
debe ser un no definitivo», concluye Wagner·Jauregg 42. 

Despues de este informe, el Professorenkollegium rechazo linanime
mente la candidatura de Adler. 

Leyendo el informe de Wagner·Jauregg, no se puede por menos de 
pensar que su critica de Adler estaba dirigida sobre to do a Freud, que 
es mencionado varias veces. Para Adler, supuso una grave decepcion. Se 
ha dicho que la causa de su tropiezo fueron sus opiniones socialistas, 
pero ello es improbable. Incidentalmente, el folleto de Adler sobre la 
profesion de sastre y sus primeras pUblicaciones sobre medicina social 
no son mencionadas en ninglin pasaje del informe de Wagner·Jauregg. 

42 Este documento ha sido descubierto en los archivos de la Facultad de Medicina 
de Viena y publicado por Hans Beckh·Widmanstetter, «Zur Geschichte der Individual· 
psychologie», Unsere Heimat, XXXVI (1965), 182·188. 



660 Descubrimiento del inconsciente 

Ivlientras tanto habia estallado la Primera Guerra Ivlundial. En medio 
de la tragedia general, Adler tenia sus propias penas privadas. Su mujer 
habia ido de vacaciones a Rusia con los cuatro ninos, y cuando el Ie 
envio un telegrama urgiendole regresar a Viena, ella no se dio cuenta de 
la seriedad de la situacion, pospuso la vuelta y fue detenida. Hubieron 
de transcurrir varios meses de arduas negociaciones para conseguir que 
saliera de Rusia y volviese a Viena atravesando Suecia y Alemania. Adler, 
que tenia cuarenta y cuatro anos, no habia side movilizado, ya que habia 
quedado libre del servicio militar en diciembre de 1912. Pero en 1916 la 
situacion militar empeoro en Austria-Hungria y se revisaron las normas, 
de modo que muchos hombres que de otro modo habrian estado exentos 
fueron llamados a filas. Adler fue enviado como medico del ejercito a la 
secci6n neuropsiquiatrica del Hospital militar de Semmering. En su auto
biografia, Stekel menciona que trabajo en la misma seccion en que Adler 
Ie habia precedido; nos dice tambien que este hizo un excelente trabajo, 
que sus exploraciones eran completas y sus historias clinicas impecables, 
y que era un medico modelo 43. Posteriormente Adler fue trasladado a la 
secci6n neuropsiquiatrica del Hospital Garrison num. 15 de Cracovia. EI 
traslado de un medico del ejercito que no tenia grado en el mismo a un 
Hospital Militar de una ciudad universitaria era bastante extrano, y se ha 
insinuado que s6lo pudo ser posible por influencias muy altas 44. Lo unico 
que conocemos de su estancia en Cracovia es la menci6n de una confe
rencia sobre neurosis de guerra pronunciada ante una reunion de medicos 
del ejercito en noviembre de 1916 45• 

No se sabe exactamente el tiempo que Adler trabajo alIi, pero si que, 
en noviembre de 1917, fue trasladado al Hospital Militar de Grinzing y 
durante algun tiempo estuvo al cuidado de pacientes tificos. Su presencia 
en Suiza antes de la terminacion de la guerra se conoce por una postal; 
se ha supuesto que fue alIi para acompanar un convoy de prisioneros 
heridos 0 enfermos. 

La derrota de Austria-Hungria dio lugar a un largo periodo de miseria 
total en Viena. Habia hambre, faltaba el combustible, las calles estaban 
a oscuras, se declararon varias epidemias y escaseaban los medicamentos. 
Muchas personas estaban arruinadas, tanto los ricos como los pobres 
habian perdido su fortuna y sus ahorros, y las familias permanecian des
organizadas porque miles de hombres seguian retenidos como prisio
neros en otros paises, sin poder dar senales de vida. La propaganda 

43 Wilhelm Stekel, The Autobiography of Wilhelm Stekel: The Life History of a 
Pioneer psychoanalyst, Emil A. Gutheil, ed. Introducci6n por Hilda Stekel, Nueva 
York, Liveright Publishing Corporation, 1950, pag. 158. 

44 El doctor Beckh-Widmanstetter sefiala que entre los pacientes de Adler se en
contraba la esposa de un general perteneciente a los mas altos circulos militares. 

45 Alfred Adler, «Die neuen Gesichtspunkte in der Frage der Kriegsneurose», Medi
zinische Klinik, XIV (1918), 66-70. 
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revolucionaria se extendia entre los soldados que regresaban del frente 
y entre los trabajadores. La delincuencia juvenil creda de dia en dia. 
Inundaba a los vieneses un sentimiento de depresion: habian sido el 
centro de un poderoso imperio y ya no eran mas que el centro hiper
trofiado de una pequefia republica sin recursos. 

En aquellos tiempos de miseria y depresion generales, las opiniones 
socialistas de Adler resurgieron, aunque de forma original y renovada, 
como acreditan tres publicaciones que aparecieron en 1918 y 1919. 

Tres meses antes del colapso austriaco, en julio de 1918, el periodico 
suizo Internationale Rundschau publico una corta nota con el titulo: 
« Un psiquiatra sobre la psicosis de guerra» y la firma A. A.; que casi con 
seguridad perteneda a Alfred Adler. 

El autor destaca la paradoja de las personas corrientes que marchan a la guerra 
con grandes muestras de entusiasmo para soportar tantos sufrimientos por una causa 
que no es la suya. La respuesta es que actuan de tal forma para escapar al pertur
bador sentimiento de su debilidad 46. 

En diciembre de 1918, el mismo periodico publico un articulo titulado 
«Bolchevismo y psicologfa», esta vez con la firma completa de Adler. 

«Hemos perdido nuestro dominio sobre otros pueblos y vemos sin envidia ni rencor 
como los checos, los eslavos del sur, los hungaros, los polacos, los rutenios, aumentan 
su fuerza y despiertan a una nueva vida independiente... Nunca fuimos mas mise
rabIes que cuando estabamos en la cuspide de nuestro poder... Estamos mas pr6-
ximos a esa verdad que los vencedores». EI autor afiade que los socialistas habfan 
sido hasta entonces los unicos en afinnar que la vida pacifica en comun es el fin 
supremo de la sociedad. Ahora -agrega- los bolcheviques han alcanzado el poder 
y proclaman que 10 utilizaran para el bien de la humanidad. La ideologia comunista 
parece identica a la del socialismo, pero hay una diferencia esencial: que el poder 
de los primeros esta bas ado y mantenido por la violencia. La violencia provoca la 
contraviolencia: .Otros se estan preparando ya para extender su of ens iva contra' el 
bolchevismo bajo una marea de slogans' morales encaminados a la conquista y SU" 

misi6n de Europa» 47. 

,. Su tercer escrito fue un folleto, El ot.ro lado, en el que esboz6 sumaria
mente los acontecimientos de los cinco afios precedentes, tratando de 
sacar. de ellos una ensefianza moral. 

Antes de la guerra, toda la . poblaci6n estaba intoxicada por la instrucci6n y la 
propaganda militaristas, de modo que cuando se rompieron las hostilidades se deja 
llevar a ciegas, con la mente envenenada. El esperado levantamiento no se. produjo, 
pero hubo cada vez mas hombres que trataron de escapar aI deber de combatir, y 
fueron frecuentes los conflictos entre los medicos militares y comisiones encargadas 

46 A. A., «Ein Psychiater tiber die Kriegspsychose», lnternationale Rundschau, IV 
(1918), 362. 

47 Alfred Adler, «Bolschevismus und Seelenkunde», lnternationale RUndschau, IV 
(1918), 597-600. 
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de devolver a los hombres al frente. Los intentos de desercion en masa durante la 
of ens iva de Rusia fueron severamente controlados por la poIicia militar. El unico 
medio que quedaba era la resistencia masiva secreta, y cuando vi no el colapso la 
gente se regocijo porque habfa ganado su Iibertad, dandose cuenta de que su verda
dero enemigo, la cIase dirigente, estaba derrotado. Ahora era el momenta de que 
los dirigentes, los acaparadores, los jueces y medicos sadicos, los periodistas, los es
critores, incIuso ciertos cientfficos, respondieran de sus actos. Pero, ique decir del 
entusiasmo de las masas al comienzo de la guerra y de los numerosos voluntarios? 
Muchos de estos ultimos habfan ido a la guerra por sentirse insatisfechos de su 
posicion 0 de su vida familiar. Ellos fueron los que mas rapidamente se sintieron 
desencantados. Sin embargo, no eran responsables de su actitud del comienzo; des
provistos de medios para valorar la situacion, habLan sido engafiados completamente 
por sus dirigentes. Adler explicaba a continuacion que, al no haber ninguna salida, 
la unica salvacion era luchar bajo Ia bandera del opresor. Incidentalmente, esto es 
10 Que varios afios. mas tarde denominarfan los psicoanalistas <ddentificaci6n con el 
enemigo» 48. 

Tras la derrota de Austria y la revolucion social subsiguiente, los 
socialdemocratas alcanzaron el poder en Viena. A pesar de los problemas 
economicos, emprendieron un programa de bienestar social: la construc
cion de casas de renta limitada para los trabajadores, la creacion de 
dispensarios medicos y la reforma educativa se convirtieron en el eje de 
su programa. El nuevo ministro de Educaci6n, Otto GI6ckel, antiguo 
profesor, promovio la aplicacion de un nuevo sistema educativo basado 
en principios democrMicos y en el respeto a las necesidades individuales 
de los ninos 49. Se aplicaron audaces metodos en varias escuelas experi
mentales, con 10 que, durante una docena de anos, Viena fue una especie 
de meca para los modernos pedagogos so. Esta situacion dio a Adler una 
oportunidad dorada de proceder a la materializacion de sus propias ideas. 
En 1920 comenz6 la fundacion y desarrollo gradual de las instituciones 
previstas (consultas para profesores, consultas medico-pedagogicas, jar
dines de infancia y escuelas experimentales), que describiremos despues 
con mas detalle 51. 

En su segundo articulo del Internationale Rundschau, Adler habfa 
hablado de «antiguos amigos» que entonces se hallaban en el poder (re
ferencia clara a Trotski y Yoffe). Se neg6, sin embargo, a intervenir en 
la actividad politica como militante. SegUn Furtmiiller, unicamente fue 
a una reunion comunista. Aunque todavia escribi6 de forma ocasional 
para el Arbeiter Zeitung, hacia mucho que habia dejado de ser miembro 

48 Alfred Adler, Die andere Seite: eine massenpsychoiogische Studie tiber die Schuld 
des Volkes, Viena, Leopold Heidrich, 1919. 

49 Las ideas acerca de la reforma escolar fueron reunidas en un folleto. Otto 
Gl6ckel, Drillschule, Lernschule, Arbeitsschule, Viena, Verlag der Organisation Wien 
der sozial-demokratischen Partei, 1928. 

so Ver Robert Dottrens, The New Education in Austria, Paul L. Dengler, ed. Nueva 
York, John Day, 1930. 

51 Ver pags. 701-703. 
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del partido socialdem6crata -para irritacion de algunos de sus antiguos 
companeros- y proclamo que la necesidad mas apremiante de la huma
nidad era la reforma y extension de la educacion a tenor de los puntos 
de vista de la psicologia individual. En 1920 organizo su primera consulta 
para profesores. Estos debian reunirse con el 0 sus colaboradores para 
discutir problemas relativos a los ninos dificiles de sus clases. 

A partir de este momento, la vida de Adler se identifico cada vez mas 
con el desarrollo y la historia de la psicologia individual. 

La publicacion de la Zeitschrift fur Individualpsychologie, que habia 
estado suspendida durante la guerra, se reanudo en 1923 bajo el nombre 
de Internationale Zeitschrift fur Individual-Psychologie (Revista Interna
cional de Psicologia Individual), ahora con informes de diversos grupos 
adlerianos extendidos por Europa y Norteamerica. En el mismo ano, 
Adler dio algunas conferencias en Inglaterra y leyo un trabajo en el 
Congreso Internacional de Psicologia celebrado en Oxford. En 1924 fue 
nombrado profesor del Instituto Pedagogico de la ciudad de Viena, y a 
sus cursos asistieron numerosos maestros. En 1926 apareci6 un gran libra 
de texto de 864 paginas en el que, y bajo la direcci6n de Erwin Wexberg, 
se exponian todos los aspectos posibles de la psicologia individual 52. 

EI ano 1926 fue de gran actividad. En el, Adler public6 numerosos 
trabajos y comenzo la edicion de una colecci6n de monografias escritas 
por algunos de sus seguidores 53. Dedico cada vez mas tiempo a los viajes 
profesionales, que ahora extendio hasta los Estados Unidos. Explico asi
mismo sus ideas en. entrevistas concedidas a algunos periodistas de forma 
ocasional 54• 

La situacion social y econ6mica mejoro notablemente en Austria, y 
Adler recupero en parte su prosperidad. El 9 de septiembre de 1927 com
pro una cas a de campo en Salmannsdorf, pueblecito situado en el extremo 
noroeste de la ciudad. Era una casa grande, con un maravilloso jardin y 
un huerto, que tenia una vista magnifica de los bosques vieneses. Adler 
solia pasar en ella los domingos y las vacaciones de verano, y alIi recibia 
a sus amigos, que acudian en gran numero. Del 19 al 23 de octubre de 
ese ano particip6 en el Simposiode Wittenberg, celebrado en el Witten
berg College, Springfield, Ohio, junto con gran numero de eminentes psi
cologos americanos y europeos. Ese mismo ano aparecio el tercer libro 
importante de Adler, Menschenkenntnis (Comprensi6n de la naturaleza 
humana), que da una imagen clara de sus ensenanzas. 

. 52 Erwin Wexberg, Handbuch der Individual-Psychologie, Munich, Bergmann, 1926. 
53 Alfred Adler, L. Seif, O. Kaus, eds., Individuum und Gemeinschaft: Schriften 

fur Individualpsychologie, Munich, Bergmann, s: f. 
54 Entrevistas publicadas en eI New York Times, 20 de septiembre de 1925, sec. 9, 

pag. 12; el New York World, 26 de diciembre de 1926, sec. E, pag. 3, y sobre todo, 
«A Doctor Remakes Education», Graphic Survey, LVIII (1 de septiembre de 1927), 
490-495 y sigs. 
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Gradualmente, empez6 a pasar la mayor parte de su tiempo en los 
Estados Unidos. Solia permanecer durante el verano, con su familia, en 
Viena, donde proseguia sus actividades ya establecidas, y despues regre
saba a America para pasar alIi el resto del ano, por 10 general despues 
de pronunciar algunas conferencias en otros paises europeos. En 1929 
fue nombrado director medico del Mariahilfe Ambulatorium, de Viena, 
que tenia una c1inica ambulatorio para el tratamiento de las neurosis. 
Tambien dio lecciones en los cursos de Extensi6n Universitaria de la 
Universidad de Columbia, en Nueva York, en la sesi6n de primavera de 
1929 y en la de invierno de 1930 a 1931. 

Por decisi6n del Ayuntamiento de la ciudad, el 11 de julio de 1930 
recibi6 el titulo de Ciudadano de Viena «en reconocimiento de los grandes 
meritos que ha adquirido en la ciencia y con ocasi6n de su sesenta cum
pleanos» 55. Con este motivo se celebr6 una ceremonia bajo la direccion 
del alcalde Karl Seitz 56. Phyllis Bottome relata que el alcalde Ie califico 
de digno discipulo de Freud, torpeza de la que Adler se resintio profun
damente. Seg(ln el mismo bi6grafo, en Nueva York ocurrio ese mismo 
ano otro incidente penoso: sin que el 10 supiera, un admirador Ie pro
pusopara el cargo de profesor titular de la Universidad de Columbia, 
10 que las autoridades do centes consideraron prematuro. Adler tuvo cono
cimiento del incidente, se irrito y renunci6 a su puesto. En 1932 comenzo 
a ensenar en la Facultad de Medicina de Long Island. En aquella epoca 
se enfrentaba con otra serie de problemas, porque algunos de sus seguido
res izquierdistas mantenian persistentemente que la psicologia individual 
no era sino una consecuencia del marxismo. 

En 1934 fue suprimido el partido socialdemocrata en Austria. La ame
naza nazi era cada vez mas ominosa. Adler habia adivinado la catastrofe 
que pronto se extenderia por Europa, y pen so que el futuro de la psico
logia individual dependia de su implantaCion en Norteamerica. Fundo 
entonces el Journal for Individual Psychology, el primero de este tipo en 
idioma ingles. Adler se establecio en los Estados Unidos, y fue atacado 
por una grave enfermedad. Cuando se crda que estaba en el lecho de 
muerte, su esposa lleg6 de Viena con su hija Alexandra para cuidarle. Se 
recupero, sin embargo, y a partir de entonces la familia hizo de Estados 
Unidos su hogar. 

Despues de largas negociaciones, la cas a de Salmannsdorf fue vendida 
el 24 de febrero de 1937 57• Adler se habia comprometido a desarrollar 

55 El titulo concedido a Adler no fue el de Ciudadano Honorario de Viena, como 
inforrn6 err6neamente Phyllis· Bottome, sino el de Ciudadano de Viena. Era· un titulo 
puramente honorario, sin ninglin derecho politico ni de otro tipo. 

56 Informaci6n proporcionada por el Departamento de Archivos de la ciudad de 
Viena. No ha sido posible hallar el texto del discurso del alcalde, que al parecer no 
se registro oficialmente. 

57 Los datos acerca de la compra y ventade la casa de Salmannsdorf nos han 
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un programa de lecturas y conferencias en Inglaterra desde el 24 de 
mayo de 1937 hasta el 2 de agosto del mismo ano, aunque se sentia muy 
angustiado por su hija mayor, Valentine, que habia desaparecido en 
Rusia. En camino hacia Inglaterra, pronunci6 una conferencia en La 
Baya, Rolanda, para la Asociaci6n de Estudio del Nino. Esa misma noche, 
tuvo que Hamar a su amigo el Dr. Joost Meerloo para decirle que habia 
tenido un dolor, probablemente una angina de pecho. El Dr. Meerloo 
lleg6 con un cardi6logo. El dolor habia desaparecido, pero el especialista 
recomend6 un examen cardio16gico completo y un periodo de descanso 58. 

Adler, sin embargo, parti6 al dia siguiente para Inglaterra. Al cuarto dia 
de viaje sufri6 un colapso en Aberdeen, en Union Street, en la manana 
del viernes 28 de mayo de 1937, y murio en la ambulancia de la policia 
que Ie llevaba al hospital. A propuesta de la Universidad de Aberdeen se 
celebro un servicio fUnebreen la capilla del King's College elide junio, 
en presencia de algunos miembros de su familia y de representantes del 
Ayuntamiento, la Universidad y las sociedades cientificas. Sus restos fue
ron trasladados a Edimburgo, donde fueron incinerados en el Crematorio 
Warriston. Se celebro un servicio religio·so y el Dr. Ronge, del grupo 
psico16gico individual holandes, ley6 una oraci6n fUnebre en aleman 59. 

LA PERSONALIDAD DE ALFRED ADLER 

Es dificil hacer una valoracion de la verdadera personalidad de Alfred 
Adler, a la vista de las opiniones contradictorias de sus contemporaneos 
y de los cambios que sufti6 aquella a 10 largo de su vida. 

Nuestros datos mas antiguos muestran a un nino enfermizo, inhibido 
por su brillante hermano mayor, y despues a un estudiante no demasiado 
brillante. Aun mas tarde, Ie vemos como un ardiente socialista y un joven 
y experimentado medico interesado por la medicina social. Las descrip
ciones de Adler durante su asociaci6n con Freud Ie presentan como una 
persona activa pero muy sensible y quisquillosa. El Dr. Alphonse Maeder, 
que trat6 con el en Nuremberg en marzo de 1910, escribe 10 siguiente: 

Despues de que hubo leido mi informe, Adler vino hacia mi y, cogiendome los 
botonesdel chaleco, uno tras otro, comenz6 a explicarrne sus ideas. Queria ganarrne 
para sus teorias ... Habia algo desagradable en sus maneras ... Era bastante peculiar, 
nada agradable, y carecia. de todo· atractivo 60. 

side proporcionados amablemente· por su propietario actual, senor Manfred Reif· 
fenstein. 

58 Comunicaci6n personal del doctor Joost Meerloo. 
59 Datos proporcionados amablem~nte por Marcus K. Milne, bibliotecario de la 

ciudad de Aberdeen, y C. S. Minto .bibliotecario de la ciudad de Edimburgo. 
60 Doctor Alphonse Maeder, comunicacion personal. . 
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Parece ser que los acontecimientos de la guerra provo caron una des
tacada metamorfosis en el, que Jones caracterizo como sigue: 

Mi propia impresion de Adler fue la de una persona morosa y avinagrada cuya 
conducta osciJaba entre la pugnacidad y el descontento. Era evidentemente muy am
bicioso y constantemente discutia con los demas acerca de cuestiones de prioridad 
de sus ideas. Cuando Ie volvi a encontrar muchos afios despues, sin embargo, observe 
que el exito Ie habia proporcionado una cierta benignidad, de la que habia muy 
pocas sefiales en .sus afios anteriores 61. 

Poco a poco se habia convertido en el ap6stol de un ideal que para 
eJ era la unica salvaci6n del mundo y por cuya propagacion se des gas to 
fatalmente. 

Algunos psicologos individuales han tratado muchas veces de com
prender a Adler mediante su propio metodo, es decir, interpretando sus 
primeros recuerdos y analizando su insercion en la constelacion familiar. 

En uno de mis primeros recuerdos estoy sentado en un banco, vendado debido 
al raquitismo, con mi hermano mayor sana sentado enfrente de mi. EI podia correr, 
saltar y moverse sin ningtin esfuerzo, mientras que, para mi, cualquier movimiento 
era una fatiga y un esfuerzo. Todos se tomaban grandes molestias para ayudarme, 
y mis padres hacfan to do 10 que podian. En la epoca de este recuerdo debia tener 
unos dos afios 62. 

Estos primeros recuerdos son sin duda caracteristicos. El raquitismo 
representa la experiencia de inferioridad organica, que despues erigiria 
temporalmente en el centro de su sistema psicologico. El retrato del nino 
inerme, inmoviIizado, es una ilustracion de la tendencia del hombre al 
movimiento, elemento basico en la ensenanza de Adler. La gran rivalidad 
con su hermano mayor constituye la primera explicaci6n de la idea de la 
posicion en la serie de hermanos. La imagen del nino rodeado por las 
otras personas que tratan de ayudarle es una version precoz de su des
cripcion del estiIo de vida del neurotico. 

Otro recuerdo precoz fue e1 del nacimiento y muerte de un hermano 
pequefio, "que acaparo parte de la atencion que el, como nifio enfermo, 
habia recibido de su madre. La temprana captacion de la realidad de la 
muerte fue reforzada un ano mas tarde, cuando casi sucumbio el mismo 
debido a una neumonfa. Nacio asi su decision de hacerse medico, es decir, 
de desafiar a la muerte. 

Un incidente escolar ocurrido cuando tenia ocho 0 nueve anos es de 
mendon obligada. Alfred era un completo fracaso en matematicas. Un 
dia, el maestro puso un problema que nadie de la dase pudo resolver. 

61 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 130. 

62 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Fa
ber, 1939, pag. 30. 
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El joven Alfred sintio que tenia la solucion correcta y hallo el valor su
ficiente para ir a la pizarra y escribirla, ante la gran sorpresa de todos 
los presentes. A partir de aquel dia se dio cuenta de que podia ser tan 
bueno como cualquiera en matematicas y se distinguio en esa materia. 
(En la version que da Phyllis Bottome de la historia, el propio profesor 
tampoco pudo hallar la solucion, y despues de su hazafia Alfred se con
virtio en un «prodigio matematico»). 

En cuanto a la constelacion familiar, ya hemos citado que la relacion 
de Alfred con sus padres era inversa a la «situacion de Edipo» de Freud. 
Su madre era el rival contra el que ejercitaba su fuerza, situacion que 
no carece de analogias con su posterior rivalidad con su esposa. iNo 
revivio tambien posteriormente su posicion de segundogenito entre un 
hermano mayor "muy brillante y otro mas joven muy competitivo, cuando 
se encontro situado entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung? 

Alfred Adler era un hombre bajo, fornido, al que no se podia llamar 
bien parecido. Tenia una cabeza grande, redonda, una frente enorme y 
una boca muy ancha. No llevaba barba, pero si un gran bigote negro, que 
se afeito en los ultimos afios. Sus ojos han sido muy admirados debido 
a sus cambiantes expresiones, en ocasiones velados y distraidos, otras 
veces penetrantes. Era un hombre de fuertes emociones, gran actividad 
y mente rapida. Generalmente dominaba sus emociones, pero a veces se 
mostraba hipersensible. El rechazo de su solicitud como Privatdozent fue 
una herida que Ie duro toda la vida, como tambien el incidente posterior 
en la Universidad de Columbia y la torpeza del alcalde de Viena. 

Como ya se ha dicho, habia recibido una educacion dasica, que in
duia el estudio del griego y latin y de los autores alemanes y habia leido 
ademas mucho, pero desdefiaba todo despliegue innecesario de erudicion. 
Sus autores favoritos eran, entre los clasicos, Romero, Shakespeare, Goe
the, Schiller, Reine y los poetas austriacos GriIIparzer y Nestroy; y entre 
los modernos, Dostoievski y otros novelistas rusos 63. Le gustaba en par
ticular la novela de Vischer, Auch Einer, cuyo delicioso humor era muy 
parecido al suyo propio. 

Sus deportes favoritos eran la natacion, la marcha a pie y la escalada, 
que tuvo que abandonar posteriormente debido a sus alteraciones car
diacas. Tenia casi sesenta afios cuando aprendio a conducir, pero nunca 
fue un buen conductor. Poseia un gran talento para la musica, el canto 
y la representacion. Cantaba extraordinariamente bien. Durante su ado
lescencia y los primeros afios de vida aduIta iba muchas veces a con
ciertos y representaciones teatrales. Posteriormente en sus afios solitarios 
en Nueva York, su unico pasatiempo era frecuentar las salas de cine. 

63 Informacion personal de la doctora Alexandra Adler. 
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Adler no era un conversador brillante, pero se encontraba a sus anchas 
en la charla familiar, que intercalaba con el relato de chistes, a los que 
era muy aficionado. Por otra parte, existe unanimidad en afirmar que era 
un esplt~ndido profesor, muy dotado para las respuestas rapidas y agudas. 
Como escritor carecio tanto de estilo como de organizacion, y tampoco 
fue un buen lingilista. Aunque hablaba con fluidez su aleman nativo 
(incluyendo el denominado dialecto vienes), Ie resultaba dificil aprender 
idiomas extranjeros. Nunca pudo aprender frances y solamente fue capaz 
de hablar algunas palabras de hungaro, ruso y otras lenguas continenta
les. Sin embargo, consigulo aprender ingIes en la ultima etapa de su 
vida, y hablarlo y escribirlo bastante bien, aunque con un pronunciado 
acento extranjero. 

A algunos de sus visitantes, su forma de vida les causo no poca sor
presa. Al contrario que Freud, no tenia ninguna coleccion de arte; vivia 
la vida de un pequeiio burgues. Uno de sus primeros vecinos, un hombre 
muy anciano al que el autor entrevisto en agosto de 1963, Ie dijo 10 
siguiente: 

No habia nada destacado en el. Era modesto y no causaba una impresi6n par
ticular. Se Ie podria haber tornado por un sastre. Aunque tenia una casa de campo, 
no parecfa que gozara de grandes ingresos. Su esposa era un ama de casa normal, 
decente. Solamente tenia una criada. Aunque viajaba mucho y recibia muchos visi
tantes, nunca supe que era famoso hast a el dia en que se organiz6 en su honor una 
gran ceremonia. 

EI Dr. Eugene Minkowski, que Ie visito en Viena, Ie eneontro enean
tador y de trato muy llano 64. «No parecia en absoluto el gran Maestro». 

Phyllis Bottome euenta en su autobiografia el deseneanto que Ie pro
dujo su primer eneuentro con Adler, en el verano de 1927: 

Yo pensaba en un genio socratico, que nos condujera a todos a las profundidades 
de la psicologia. Me encontre con un anfitri6n muy amable y considerado que no 
hablaba de nada en particular y de todo en general 6S• 

Todos los que Ie conocieron eoneuerdan en que poseia el don del 
Menschenkenntnis (conocimiento int;;itiv"o prlieti~o del hombre) en un 
grado supremo, sobre to do en su trabajo clfnico. En presencia - de un 
pacientenuevo aeerca del eual no sabia nada, Ie miraba un momento, 
Ie hacia algunas preguntas y a -continuacion daba una imagen eompleta 
de las diflcultades -del suj~to, sus ~iteraciones dinicas y sus problemas 
en la vida. Despues de oir el inf6rme de la hi~toria clii:iic~, podia adivinar 
eual seria la conducta del pa~ient~ y 10 que- diria cuando fuera presentado 
a la asamblea de psic610gos. Llego- ~ adivinar easi instantaneamente la 

64 Doctor Eugene Minkowski, comunicaci6n personal. 
6S Phyllis Bottome, The Goal, Nueva -York, Vanguard Press, 1962, pag.-138, 
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posicion de cualquier persona dentro de la constelacion de hermanos. 
Tenia tambien fama por su don de establecer nipidamente contacto con 
cualquier persona, incluidos los niiios rebeldes, los psicoticos y los cri
minales. Sentia un genuino interes por todos los seres humanos y compa
sion por sus sufrimientos, pero, al igual que Janet, detectaba inmediata
mente la parte de representacion y mentira que habia en sus pacientes. 

Poseyo la misma vision profetica en orden a los acontecimientos poli
ticos. Como hemos visto, ya en 1918 predijo que el uso que hacian los 
bolcheviques de la violencia desataria la contraviolencia que intentaria 
conquistar Europa. Eso ocurria mucho antes de que Hitler hubiera fun
dado su partido e intentado el primer golpe. Con el transcurrir de los 
aiios predijo claramente la catastrofe de la invasion nazi y la Segunda 

Guerra Mundial. 
En agudo contraste con su perspicacia psicol6gica estaba su falta de 

habilidad practica, que muchas veces se mostro desastrosa para su movi
miento. En los primeros aiios, fue un grave error haber mantenido tantas 
reuniones informales en los cafes de Viena y haber invitado a tantos 
pacientes neuroticos a ellas. Asi consiguio una reputacion de superficial 66. 

Con el paso de los aiios, esta carencia de sentido practico se hizo mas 
aparente. Muchas dificultades tuvieron su origen en su horror al compro
miso, que fue considerado por los demas como una falta de flexibilidad 
y sentido diplomatico. Cuando Adler emigro a los Estados Unidos cul
minaron sus dificultades practicas. Se encontro, a los sesenta aiios de 
edad, solo, en un pais nuevo cuyo idioma y costumbres desconocia. Phyllis 
Bottome creia que un buen secretario habria prolongado su vida en diez 
aiios, pero su busqueda del mismo no tuvo exito, de modo que los articu
los que Ie enviaban se perdian, y cartas importantes permanecian sin 
contestaci6n 67. 

La historia del amor de Alfred Adler por Raissa Epstein y su matri
monio ha sido relatada por Phyllis Bottome 68. Raissa habia recibido una 
educaci6n liberal. En aquella epoca, muchas mujeres estudiantes iban a 
las universidades de Europa Central, y algunas de ellas se casaban con 
sus eompaiieros 0 profesores. Podria haeerse una lista de los profesores 
franeeses, alemanes y austriaeos que contrajeronmatrimonio con estu
diantes rusas de aquella forma. Seria interesante deseubrir la influencia 
que ejercieron ell as sobre el pensamiento y trabajo de sus maridos. En 
el easo de Adler, al menos, pareee haber sido considerable. Raissa Epsteiri 

66 Un testigo de aquellos tiempos heroicos asegur6 al autor que fue Karl Novotny 
el que previno a Adler del peligro de convertir los cafes vieneses en centro del mo
vimiento de la psicologia individual. 

67 Phyllis Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, Faber and Fa
ber, 1939, pag. 266. 

68 Ibid., pags. 50-57, 129-130. 
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era una ardiente socialista, y Furtmillier dice que tanto ella como Adler 
frecuentaron las reuniones de este tipo antes de con traer matrimonio. 
Raissa era ademas extremadamente independiente y muy energica, y des
pues del periodo inicial de felicidad ilimitada surgieron las dificultades. 
Como dice Phyllis Bottome, «luchar por la emancipacion de la mujer, y 
vivir con una mujer que se ha emancipado, son dos cosas completamente 
diferentes» 69. Existian numerosos puntos de friccion. Adler pertenecia 
a la clase media baja austriaca, en la cual se esperaba que la mujer 
fuese sobre todo una buena ama de casa y se adaptara a las normas 
aceptadas de decoro, mientras que Raissa provenia de la intelligentsia, 
donde tales normas eran consideradas secundarias. Otra fuente de fric
cion fue el que ella, radical convencida, no lograra comprender por que 
su marido habia dado preferencia a su psicologia individual. Asi, en 1914 
sus simpatias se dirigieron hacia sus paises respectivos de origen, que 
entonces estaban en guerra. 

Phyllis Bottome ha sefialado que esas dificultades matrimoniales in
fluyeron mucho en el contenido de El cardcter nervioso, especialmente 
en el concepto de «protesta masculina». Los ultimos afios de Adler trans
currieron pacificamente en el reestablecido hogar de America, donde 
Raissa se Ie habia unido durante su grave enfermedad de 1934. 

Sus intereses filosoficos sufrieron algunas modificaciones en el curso 
de su vida. En su juventud estuvo fuertemente atraido por el marxismo, 
y durante alglin tiempo fue miembro del partido socialdemocrata. Con
servo un gran interes por la politica y nunca trato de ocultar sus opinio
nes. Pero gradualmente fue dando priori dad a los problemas de la educa
cion y del mensaje de la psicologia individual. 

No se conoce exactamente cuando rompio sus lazos con la religion 
judia. Su actitud esceptica hacia la religion puede deducirse de sus co
mentarios acerca de ciertos neuroticos que escapan al trabajo de la vida 
refugiandose en la religion. Sin embargo, en sus escritos no defendi6 
principios antirreligiosos definidos. Es de destacar que cuando abandon6 
la sinagoga en 1904, se unio a la Iglesia protestante. Seglin Phyllis Botto
me, Ie molestaba el que la religi6n judia se limitara a un solo grupo 
etnico, ya que el deseaba pertenecer a uno universal. Tambien Ie fueron 
provechosas las discusiones que tuvo con un ministro protestante, el 
reverendo Jahn, sobre el tema de la religion y la psicologia individual: 
Adler reconocio que ambos tenian mucho en comun en cuanto a los 
ideales que perseguian, aunque el permaneciera en el campo de la ciencia 
y el otro en el de la fe 70. 

69 Ibid., pag. 57. 
70 Ver pags. 705-706. 
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La Weltanschauung de Adler es facil de confrontar con la de Freud 71. 

Este, que era un pesimista en cierto modo al estilo de Schopenhauer, 
veia al neurotico como la victima de su auto-engano grandioso y tragico 
de la humanidad. Adler, optimista que tendia a las ideas de Leibniz, veia 
al neurotico como un individuo triste que hacia uso de trucos transpa
rentes para escapar de sus deberes en la vida. Llego a creer que el im
pulso hacia la auto-percepcion era la esencia del hombre. La diferencia 
entre Adler y Freud se reflejo en la organizaci6n de sus movimientos 
respectivos. Mientras que la Sociedad Psicoanalitica estaba organizada 
hasta el ultimo detalle, en forma piramidal, con el comite central en la 
cuspide y un «circulo» secreta alrededor de Freud, la Sociedad de Psico
logia Individual de Adler estaba constituida en forma laxa. A las sesiones 
asistian numerosos pacientes, porque Adler esperaba que. todos elIos se 
unieran al movimiento y se convirtieran en sus portaestandartes (Banner
triiger). Con una actitud casi mesianica, confiaba en que su movimiento 
conquistara y transformara el mundo mediante la educacion, la ensenanza 
y la psicoterapia. 

CONTEMPORANEOS DE ALFRED ADLER 

La evoluci6n de cualquier pensador 0 cientifico solo se puede compren
der si se analiza dentro del marco de su relacion personal y cientifica 
con algunos de sus contemporaneos. Al igual que hemos hecho con Janet 
y Freud, trataremos de dar una visi6n fugaz de esa complejidad eligiendo 
las relaciones de Adler con uno de sus contemporaneos, Wilhelm Stekel 72• 

Su vida se conoce principaImente debido a la versi6n inglesa de su auto

biografia. 
Wilhelm Stekel pas6 su infancia y juventud en Czernowitz, en la pro

vincia de Bukovina. Pertenecia a una familia de judios ortodoxos de 
habla alemana. AI terminar la ensefianza secundaria marcho a Viena 
para estudiar medicina e inmediatamente despues comenz6 la pnktica 
general de la misma al tiempo que continuaba aprendiendo y estudiando. 
Escribia con facilidad y regularidad, colaboraba en los periodicos, y 
enviaba tambien articulos a las revistas medicas. Su trabajo sobre las 
experiencias sexuales precoces en los ninos, con tres casos clinicos, atrajo 
la atenci6n de Freud, que 10 cit6 73 • Stekel, por su parte, escribio una 

71 Estas consideraciones han sido inspiradas en gran parte por una conversaci6n 
con el profesor Viktor Frankl, de Viena. 

72 Wilhelm Stekel, The Autobiography of Wilhelm Stekel: The Life History of a 
Pioneer Psychoanalyst, Emil Gutheil, ed., introducci6n por la senora Hilda Stekel, 
Nueva York, Liveright Publishing Co., 1950. 

73 Doctor Wilhelm Stekel, «Ober coitus im Kindesalter, eine Hygienische Studie», 
Wiener Medizinische Blatter, XVIII (1895), 247-249. 
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critica entushistica de La interpretaci6n de los sueftos en el Neues Wiener 
Tagblatt del 29 y 30 de enero de 1902. A partir de entonces se convirti6 
en un ardiente seguidor de Freud, y afirm6 ser el el que sugiri6 a este 
las reuniones de la tarde de los miercoles en su casa. Particip6 en todos 
los acontecimientos de la primera historia del psicoanalisis. En 1908 apa
reci6 su libro Estados de angustia nerviosa y su tratamiento, con pr6-
logo de Freud 74. En 1911 apareci6 su libro de texto sobre los suenos 75, 

y en 1912 su estudio sobre los suenos de los poetas 76. Su produccion 
literaria pare cia inagotable. Gradualmente, sus ideas comenzaron a se
pararse de las de Freud. Por ejemplo, veia la angustia como una reacci6n 
del instinto de vida contra el instinto de muerte; insisti6 en la importan
cia de los impulsos agresivos, y explic6 el ataque epiIeptico como un 
conjunto de impulsos criminales vueltos hacia uno mismo. Afirm6 tam
bien que las neurosis surgen muchas veces de la represi6n de la religion 
o la moral. 

Cuando Adler y su pequeno grupo se separaron de Freud, Stekel per
manecio fiel a este durante algtin tiempo, pero fue atacado por los otros 
miembros del grupo, de modo que abandono a su vez la sociedad psico
analitica. Sigui6 siendo, no obstante, un escritor prolifico en otros campos. 
No solo compuso musica y creaciones para ninos, sino que escribi6 tam
bien obras teatrales tanto en prosa como en verso, asi como colecciones 
de relatos humoristicos, bien bajo su propio nombre 0 bajo el seudonimo 
de Serenus. Algunos de los personajes de sus obras parecen mas reales 
que las historias clinicas de sus publicaciones psicoanaliticas. 

Durante la Primera Guerra Mundial trabaj6 como medico militar y 
tuvo que tratar muchos casos de neurosis de guerra. Sin embargo, en
contr6 tiempo para escribir muy a menudo para los peri6dicos y revis
tas medicas. Concluida la contienda, se rode6 de seguidores. Continu6 
denominandose psicoanalista y refiriendose a Freud como su gran maestro, 
pero sus curas eran mucho mas breves y daban entrada a la reeducacion. 
Su actividad literaria continu6 pujante. 

Segtin pasaron los anos, su escuela gan6 en importancia. Viaj6 y dio 
conferencias por paises extranjeros. Su produccion literaria tom6 la forma 
de grandes monografias con numerosas historias clinicas. Cuando los nazis 
invadieron Austria, escap6 en el ultimo minutoa Suiza y viaj6 desde alIi 
a Inglaterra, donde se estableci6. Se suicid6 durante el periodo mas som
brio de la Segunda Guerra Mundial. 

Tanto Adler como Stekel eran hijos de comerciantes judios y ambos 
consideraban que su infancia habia sido desgraciada. Habian jugado con 

74 Wilhelm Stekel, Nervose Angstzustiinde und ihre Behandlung, Vorwort von pro
fesor doctor Sigmund Freud, Berlin y Viena, Urban and Schwarzenberg, 1908. 

75 Wilhelm Stekel, Die Sprache des Traumes, Munich, Bergmann, 1911. 
76 Wilhelm Stekel, Die Triiume der Dichter, Munich, Bergmann, 1912. 
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los pilluelos de la calle y estaban muy dotados para la musica, el canto 
y la representaci6n teatral. Ambos realizaron sus estudios medicos en 
Viena y trabajaron como medicos generales. Ambos se sintieron atraidos 
por Freud al mismo tiempo y figuraron entre los primeros cuatro miem
bros del grupo de los miercoles, del que fueron los participantes mas 
activos durante varios afios. Los dos publicaron su primera monografia 
aproximadamente al mismo tiempo: Adler en 1907 y Stekel en 1908. Des
cribieron 10 que denominaron jerga organica (Adler).y lenguaje organico 
(Stekel), novedad cuya priori dad reclamaron ambos despues. Cuando se 
organizo el movimiento psicoanalitico, se convirtieron respectivamente en 
presidente y vicepresidente de la Sociedad Vienesa y coeditores de la 
Zentralblatt. Mas adelante abandonaron la sociedad psicoanalitica y si
guieron sus propios caminos. Durante la Primera Guerra Mundial traba
jaron, uno despues del otro, en el mismo hospital militar y posterior
mente ambos adquirieron una casa en Salmannsdorf 77. No se sabe la 
causa por la que, despues de una amistad tan larga, se enemistaran hasta 
el extremo de que ni siquiera se hablaban 0 se saludaban cuando se 
encontraban en la calle. Pero el destine decret6 que ambos tendrian que 
abandonar su pais y terminar sus dias en las is las Britanicas. 

Al principio, Stekel estaba tan imbuido de la idea psicoanalitica que 
algunas de sus ideas sobre el simbolismo de los suefios y el significado de 
los sintomas neuroticos fueron aceptadas por Freud. Desde el comienzo, 
en cambio, Adler permanecio mucho mas independiente de las ideas ba
sicas de Freud. Con el transcurrir de los afios, muchas de las ideas del 
propio Adler fueron adoptadas tranquilamente por Stekel, cuya ensefianza 
se convirti6 en una mezcla de los conceptos freudianos y adlerianos junto 

con los suyos propios. 
En su libro de 1907, sobre la inferioridad organica, Adler habla del 

significado simb6lico de los sintomas fisicos, a 10 que denomina ('jerga 
organica». En 1908, los Estados de angustia de Stekel contenian una 
impresionante colecci6n de historias clinicas en las que los divers os sin
tomas se explicaban como un lenguaje de los organos que expresaba 
simbolicamente sentimientos inconscientes. En 1908 Adler sostuvo, con
trariamente a la opini6n de Freud, la existencia e importancia de los 
impulsos agresivos primarios; Stekel fue mas lejos, manteniendo que el 
instinto criminal desempefia un papel import ante en la neurosis 78, en la 
melancolia, en la epilepsia y en la e1ecci6n de profesi6n 79. Cuando Adler 

77 La casa de Adler estaba en el num. 16 de Am Dreimarkstein, y la de Stekel 
(Hamada Lindenhof), en el num. 2, en la esquina con la Salmannsdorfstrasse. 

78 Ver Emil Gutheil, «Stekel's Contributions to the Problem of Criminality», 
Journal of Criminal Psychopathology, vol. II, 1940-1941. 

79 Wilhelm Stekel, «Berufswahl und KriminalWit, Archiv filr Kriminal-Anthropo
logie und Kriminalistik, XLI (1911), 268-280. 
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desarrollo su concepto de «protesta masculina», Stekel siguio con su des
cripcion de la «guerra de los sexos» y denomino «bipolaridad sexual» a 
10 que Adler caliiicaba de «hermafroditismo psiquico». 

Cuando Freud hablo de represion, tanto Adler como Stekel afirmaron 
que, de hecho, el neurotico no quiere ver 10 supuestamente reprimido. 
El enfasis que pone Stekel sobre el actor que hay en todo neurotico no 
esta muy lejos de 10 que Adler dice acerca del estilo de vida de un pa
ciente. Lo que Stekel denomino «concepto del neurotico de su gran mi
sion» corresponde al deseo de ser como Dios de Adler. Cuando Freud 
declaro que la perversion es la negacion de las neurosis, Stekel y Adler 
no estuvieron de acuerdo: para ellos, la perversion no es sino otra forma 
de neurosis. 

A principios de la decada de 1920 se hizo alin mas manifiesto el influjo 
de Adler sobre la obra de Stekel. En su folleto sobre los suenos telepa
ticos, Stekel escribe: «Los suenos tratan siempre de explorar el futuro, 
nos muestran nuestras actitudes hacia la vida y las formas y fines de la 
misma» BO. En sus Cartas a una madre 81, habla del significado de los pri
meros recuerdos y dice que la educacion nunca deberia hacer uso de la 
fuerza contra el nino porque provoca una contratendencia similar en 
este 82. En otro lugar examina los «fines de la vida» (Lebensziele): el nino 
se marca unos fines inalcanzables y segun crece los va abandonando gra
dualmente 83. El neurotico ha sido incapaz de hacer esto, y la enfermedad 
es el resultado de esa ambicion rota. El problema central de la auto
educacion es el tener «valor para enfrentarse con uno mismo» (Mut zu 
sich selbst). Son ideas de Adler expresadas casi en sus propias palabras. 

Las semejanzas existentes entre Stekel y Adler no deben hacernos 
olvidar la gran diferencia entre los dos hombres y su obra. Stekel fue 
uno de los discipulos de Freud, e incluso despues de abandonarle afirmo 
seguir siendo psicoanalista. En realidad, conservo el elemento clinico y 
emplrlCO del pSicoanalisis, abandonando el sistema teorico. El caso de 
Adler es completamente distinto. Llego a Freud con algunas ideas origi
nales ya formadas, que desarrollo poco a poco durante el periodo que 
trabaj6 con el. Y cuando Ie abandono, desarrollo una estructura concep
tual basicamente distinta del psicoanalisis. 

BO Wilhelm Stekel, Der telepathisehe Traum. Meine Erfahrungen tiber die Phiino
mene des Hellsehens im Waehen und im Traume, Berlin, Johannes Baum, 1920. 

81 Wilhelm Stekel, Briefe an eine Mutter, Zurich y Leipzig, Wendepunkt-Verlag, 
1927, vol. I. 

82 La formula de Stekel, Zwang erzeugt Gegenzwang (la fuerza engendra la contra
fuerza) es casi identica a la frase de Adler Druek erzeugt Gegendruek (la presion 
engendra la contrapresion). 

83 Wilhelm Stekel, Das liebe feh. Grundriss einer neuen Diiitetik der Seele, 
3.- ed., Berlin, Otto Salle, 1927. 
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La ensenanza de Stekel muestra el camino que habria tornado el 
psicoanaiisis si hubiera sido un metoda puramente empirico y pnictico 
sin los solidos fundamentos de la subestructura teorica. Al mismo tiempo, 
la rama «desviada» de Stekel muestra exactamente 10 que no es la psi
cologia individual; en otras palabras; muestra 10 que podria haber sido 
si Adler no hubiera rota radicalmente sus lazos con el psicoanalisis y no 
hubiera construido una estructura conceptaul propia. 

LA OBRA DE ADLER: 1. - MEDICINA SOCIAL 

Antes de introducirse en el grupo de Freud, Adler habia estado pre
ocupado y habia expresado ideas ciertamente originales en el campo de 
la medicina social. No es posible comprender su elaboracion ulterior de 
la psicologia individual sin tener en cuenta los conceptos que formulo 
en su periodo pre-psicoanalitico. 

En 1898 el Dr. G. Golebiewski, de Berlin, especialista en enfermedades 
profesionales, acepto publicar la quinta de una serie de monografias sobre 
el tema del trabajo, de un autor hasta entonces desconocido, Alfred 
Adler, con el titulo Libra de la salud del aficia de sastre 84. Este folleto 
de treinta y una paginas es tan raro en la actualidad que incluso entre 
los psicologos individuales se han formulado dudas sobre su existencia 
verdadera 85. En el prologo, el autor explica que pretende mostrar la 
relacion entre la situacion economica y la enfermedad en un oficio de
terminado, y el perjuicio resultante para la salud publica. Asi demostrara 
que la enfermedad puede ser un producto de la sociedad, que se anade 
de este modo a las causas de enfermedad comunmente aceptadas por los 
medicos. 

En la primera parte de la monografia, Adler esboza una imagen de las condiciones 
sociales y economicas del oficio de sastre en Austria y Alemania, y de los cambios 
que ha sufrido en las decadas anteriores. Antes, los sastres trabajaban independien
temente para clientes individuales y estaban unidos y protegidos por sus gremios. 
Ahora, el advenimiento de la confeccion determina un declinar de la condicion del 
sastre modesto. En las fabricas, los trabajadores gozan de mejores condiciones debido 
a1 control estatal, y les resulta mas facil unirse para la defensa de sus intereses co
munes. La fabrica tiene la ventaja de utilizar to do tipo de grandes maquinas y de 
trabajar para un mercado amplio, tanto interior como exterior. 

En contraste con las condiciones de trabajo existentes en la gran fabrica, el autor 
presenta una imagen bastante sombria del estado del maestro sastre y sus empleados. 
El progreso tecnico, que presenta tales ventajas para los fabricantes, es mucho menos 

84 Alfred Adler, Gesundheitsbueh fur das Sehneidergewerbe, num. 5 de la serie: 
Wegweiser der Gewerbehygiene, G. Golebiewski, ed., Berlin, Carl Heymanns, 1898. 

85 Al parecer, no existe ningun ejemplar de este folie to en Austria, Suiza, Francia 
ni Norteamerica. Tras larga busqueda, se encontro uno en la biblioteca publica de 
Monchengladbach, Alemania, a la que el autor esta muy agradecido por su prestamo. 
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beneficioso para el: utiliza unicamente la maquina de coser, trabaja para un pequeno 
mercado local, y esta mucho mas expuesto a las fluctuaciones econ6micas. La peor 
calamidad es la desigual distribuci6n del trabajo a 10 largo del ano: hay cinco 0 
seis Ineses de trabajo excesivo, durante los cuales el sastre trabaja dieciseis 0 die
ciocho horas diarias, si no mas, ayudado por su esposa y los hijos. Y durante el 
resto del ano no tiene casi trabajo en absoluto, 10 que Ie obliga a disminuir los 
sueldos de sus ayudantes 0 a despedirlos. Es asombroso que, a pesar de las bajas 
condiciones salariales, haya no menos de doscientos mil sastres en Alemania, y casi 
otros tantos en Austria-Hungria. EI pequeno sastre tiene que competir no s610 con 
las fabricas, sino tambien con los Sitzgeselle que trabajan en cas a y que consienten 
en confeccionar trajes completos para c1ientes' individuales. Las condiciones de vida 
del pequeno sastre son miserables en todos los aspectos. Tiene que vivir y trabajar 
en el mismo local, situado en la zona mas barata e insalubre de la ciudad; son luga
res humedos, oscuros, faltos de aireacion, llenos de gente, 10 que favorece el contagio 
de las enfermedades infecciosas. En caso de epidemia, pueden ser peligrosos tam
bien para los c1ientes. Los problemas materiales minan su salud, y esta insuliciente
mente protegido por las leyes laborales. 

La segunda parte de la monografia esta dedicada a la descripci6n de las enfer
medades comunes entre los sastres. Encabezan la lista las enfermedades pulmonares. 
No debe extranarnos, ya que trabajan sentados en posici6n inclinada, respirando el 
polvo de la ropa. La tuberculosis puimonar es dos veces mas frecuente entre ellos 
que en el resto de los oficios. Otros resultados de la posicion inclinada son las altera
ciones circulatorias, como varices y henl0rroides, asi como frecuentes alteraciones 
gastricas e intestinales, de las que estan afectos mas del treinta POl' ciento de los 
sastres. La posicion peculiar sentada e inclinada determina deformaciones tales como 
escoliosis, cifosis, reumatismo y artritis del brazo derecho, callosidades de los tobi
llos, etc. El sastre sufre con frecuencia calambres en las manos 0 brazos. Las en
fermedades de la piel son frecuentes: se encuentra sarna en aproximadamente el 
veinticinco por ciento de los sastres. Debido a los pinchazos de la aguja, muchas 
veces padecen abcesos en los dedos, y debido a la presion de las tijeras, es frecuente 
la luxacion del pulgar derecho. Su costumbre de colocarse hilos en la boca les produce 
infecciones de las encias y divers as alteraciones bucales y gastricas. Por acercar 
mucho los ojos, sufren cortedad de vista y calambres de los musculos oculares. Son 
tambien victimas de envenenamiento lento por los tintes toxicos y de enfermedades 
infecciosas transmitidas por medio de las ropas viejas llevadas a arreglar. La inci
dencia de accidentes de trabajo no es particularmente alta, aunque si superior a 10 
que se podria suponer. Segun las estadisticas, la morbilidad es superior a la de 
cualquier otro oficio, y su esperanza media de vida es la mas baja de todas las pro
fesiones. 

Analizando las causas de esta morbilidad, Adler subraya la hipo-alimentacion, las 
maIas condiciones de Ia vivienda, el exceso de trabajo, la ausencia de proteccion so
cial y el hecho de que muchos sastres eligen esta profesion porque estan fisicamente 
incapacitados para cuaIquier otra, 10 que da Iugar a una «seleccion. de los incapaces». 

En Ia tercera parte de Ia monografia, eI autor prop one un programa para poner 
fin a esta situacion. En primer lugar, hay que redactar nuevas Ieyes laborales. Las 
existentes deben ser reforzadas (como ocurre con las cajas de enfermedad); el seguro 
de accidentes, solo obligatorio en los talleres con veinte 0 mas trabajadores, debe 
generalizarse; los inspectores deben controlar las condiciones de trabajo en todas 
partes y no solamente en las fabricas; han de hacerse obligatorios los seguros de 
vejez y desempleo; Ia ley debe imponer un numero maximo de horas de trabajo; los 
locales de trabajo deben estar separados obligatoriamente de las viviendas de los 
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trabajadores, y ha de ser prohibido el trabajo a destajo. Otra parte del programa 
se refiere a Ia edificacion de la residencia y comedores adecuados para los traba

jadores. 
El hilo rojo que cruza Ia monografia es la denuncia de la medicina academica 

contemporanea, que ignora la existencia real de las enfermedades sociales. Al igual 
que en el pasado, cl1ando se descubrio que las enfermedades contagiosas pod ian ser 
controladas unicamente con Ia introduccion de Ia higiene publica, las enfermedades 
profesionales como la del sastre podran ser controladas con exito mediante una 
nueva medicina social de Ia que Ia medicina actual esta ignorante. 

Las circunstancias en que Alfred Adler escribio esta monografia nos 
son desconocidas. Como fuentes de informacion, se refiere a varios escritos 
sobre enfermedades profesionales y a las estadisticas comerciales y sani
tarias. Lo que dice acerca de la superioridad de la gran fabrica sobre la 
pequefia tienda parece reflejar la teoria entonces muy discutida de Schulze
Gaewernitz, quien afirmaba que no se podrian mejorar las .condiciones 
de la c1ase trabajadora hasta que hubiera una industria pesada poderosa 
y amplia 86_ La descripcion que hace Adler del oficio de. sastre parece in
dicar que tenia un conocimiento mas que te6rico del mismo, posible
mente por mediacion de su ti~ David. Adler era un ardiente socialista y 
tendia obviamente a una sintesis del socialismo y. la medicina. 

Transcurrieron cuatro afios entre esta monografia y su siguiente tra
bajo conocido. SegUn la tradicion familiar, durante dicho periodo escri
bi6 artfculos para el Arbeiter-Zeitung, peri6dico de la socialdemocracia 
vienesa, bajo varios seudonimos. No ha side posible hasta el momento 
identificar tales articulos. 

El 15 de julio de .1902 fue fundada una nueva revista medica, la 
Aerztliche Standeszeiiung, por un tal Dr. Heinrich Grlin. Aparecia dos 
veces al mes y tenia una tirada de 10.000 ejemplares. El primer numero 
fue enviado gratuitamente a todos los medicos de Austria. La parte infe
rior de las tres primeras paginas contenia un articulo de Alfred Adler 
(que obviamente estaba dirigido como manifiesto) titulado «La penetra
cion de las 'fuerzas sociales en la medicina» p;/. 

La mediciria ha estado siempre abierta' a Ia 'influencia de todas las tendencias 
filos6ficas, cientfficas. e incluso pseudo-cientfficas. La etiologia de numerosas enfer
medades ha sido clarificada con ayuda de Ia fisica, Ia quimica y Ia etnoIogia... Pero, 
de todas las ciencias, 'Ia que mas ha contribuido .aI progreso de Ia medicina ha sido 
Ia optica: eI microscopio permiti6 a' Virchow dar una nueva base cientifica a Ia 
patoIogia con su «teoria de Ia ceIula», hizo' posibIe Ia fundaci6n de Ia bacterioIogia, 
que a su vez permiti6 el control de las enfermedades infecciosas mediante las ine. 

86 Gerhart von SchuIze-Gaevernitz, Der Grossbetrieb, ein wirtschaftlicher und 
socialer Fortschritt. Eine Studie auf dem Gebiete der Baumwollindustrie, Leipzig, 
Duncker und Humboldt, 1892. 

P;/ Alfred Adler, «Das EindringensoziaIer Triebkrafte in die Medizin», Aertzliche 
Standeszeitung, I, num. 1 (1902), 1-3. 
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didas de salud pUblica. Mientras tanto, el Estado ha acabado por reconocer que la 
medicina es un tema de interes publico, ya que necesita una poblacion sana para 
proporcionar al pais buenos soldados y trabajadores, y aliviar a los fondos publicos 
de su carga de desvalidos y enfermos. Rasta ahora, se proponia como solucion la 
de que los medicos cuidaran a los pobres por poco dinero. En el momenta actual, 
la aparicion de las clases trabajadoras obliga a reconsiderar el problema, en el sentido 
de crear seguros de enfermedad e instituciones semejantes. Asf, la profesion medica 
tiene que enfrentarse con el problema de la medicina social y tomar partido. Los 
medicos se han dado menos cuenta de esta necesidad que los administradores y tec
nicos, que estan acostumbrados a resolver problemas de indole medica sin consuItar 
con aquellos. cContinuara la profesion medica dejandose llevar a remolque por los 
funcionarios, 0 tomara su lugar a la cabeza del movimiento? cAbandonara al fin su 
politica de esfuerzo limitado para adoptar otra que favorezca la prevencion cons
ciente y lograda de la enfermedad? 

En el numero delIS de octubre de 1902 aparecio un articulo bajo el 
seudonimo de Aladdin, que fue casi con seguridad escrito por Adler (re
cordemos que su nombre h(mgaro era Aladar) 88. Su autor dice que el 
problema mas urgente de la medicina actual es conseguir que los cuidados 
medicos lleguen a los pobres. Todas las peticiones anteriores en este 
sentido habian recibido.la respuesta: «No tenemos dinero» par parte de 
las autoridades. Para suprimir esta incomodidad, Adler piensa que es 
necesario crear una institucion reconocida por el Estado y dotada de 
autoridad cientifica: un puesto de ensenanza con un seminario de medi
cina social donde se puedan estudiar los problemas de la higiene social 
con vistas a encontrarles solucion. 

Un articulo escrito por Adler en septiembre y octubre de 1903, titulado 
«Ciudad y campo», se oponia a la idea comun de que la vida en los pue
blos y el campo es mucho mejor que en las ciudades 89. En realidad, 
ocurria exactamente 10 contrario. El progreso de la higiene habia sido 
mucho mayor en las ciudades, que, debido a su creciente poblacion y 
al numero de electores, recibia mas atencion de las autoridades publicas. 
Mas adelante, Adler opinaba que este descuido de la higiene rural acaba
ria por perjudicar a las ciudades tambien. 

En noviembre de 1903, otro articulo suyo titulado «iAyuda guberna
mental 0 autoayuda?» deploraba una vez mas la discrepancia existente 
entre los aspectos cientifico y social de la medicina 90. Adler advertfa que 
la ciencia medica estaba progresando rapidamente y que podria avanzar 
aun mas si no estuviera constantemente frenada por las autoridades. A 
la vista de la importancia capital de la investigacion, afirmaba que debe-

88 Aladdin, "Eine Lehrkanzel flir Soziale Medizin», Aerztliche Standeszeitung, I, 
numero 7 (1902), 1-2. 

89 Alfred Adler, "Stadt und Land», Aerztliche Siandeszeilung, II, num. 18 (1903), 
1·3; num. 19, 1-2; num. 20, 1-2. 

90 Alfred Adler, "Staatshilfe oder Selbsthilfe», Aerztliche Standeszeitung, II, nu
mero 21 (1903), 1-3; num. 22, 1-2. 
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rian crearse puestos adecuados, permanentes y bien pagados, para los 
'investigadores y profesores de los divers os campos de la medicina (in
cluida la medicina social). 

En julio y agosto de 1904 publico un largo articulo: «El medico como 
educador», en el que revelo una nueva faceta de su pensamiento. 

El papel social del medico no se agota con 10 citado en los articulos anteriores, 
y debe completarse con su funcion de educador. Este papel educativo se revela en 
la lucha contra el alcoholismo, las infecciones, las enfermedades venereas, la tu· 
berculosis y la mortalidad infantil, y asimismo en materia de higiene escolar, pero 
debe ir mas alla: el medico debe poder aconsejar acerca de la educacion de los 
nin~s. En presencia de un nino debil y enfermizo, no es suficiente prescribir la 
dieta, los ejercicios y otras medidas fisicas. Ese nino pierde con facilidad su mejor 
apoyo, es decir, la confianza en su propia fuerza. La primera preocupacion del medico 
debe ser devolverle la confianza en si mismo y el valor, mediante una utilizacion 
correcta del ejercicio, los juegos y los deportes. 

Las afirmaciones de Adler van seguidas de un apendice sobre la educacion de 
los nin~s. Esta debe comenzar con la educacion de los padres, incluso antes del 
nacimiento del hijo. El medio mas poderoso de educacion es el am or, siempre que 
este distribuido equitativamente entre todos los ninos y no dado en exceso. Entre 
los errores comunes de la educacion, uno de los peores es mimar al nino, 10 que 
Ie priva de la confianza en si mismo y del valor; pero es peligroso tambien aplicar 
castigos severos, con golpes, gritos y reprensiones constantes. Una breve expulsion 
de la mesa familiar, algunas palabras de reprension, una mirada severa, son sufi
cientes. Ray que guardarse mucho de confiar el nino a los criados. A continua cion, 
Adler examina ciertos tipos de ninos dificiles, como son el obstinado, el mentiroso, 
el cobarde, el masturbador y el ansioso. La me.ior prevencion de la mentira es el 
desarrollo del valor, siendo el mas peligroso de todos los defectos la cobardfa: 
"Si fuera necesario, me atreverfa a hacer del nino mas cruel un carnicero, un cazador, 
un recolector de insectos 0 un cirujano. Pero el cobarde siempre tendnl un valor 
cultural inferioT». El autor concluye con la afirmacion: "La confianza en sf mismo 
del nino y su valor personal son sus bienes mas altos» 91. 

Este articulo demostro que en 1904 Adler hab1a elaborado ya una 
teoria completa de la educacion. Hallamos adem as una primera exposi
cion de algunas de sus ideas favoritas: el papel de la inferioridad orga
nica, el retrato del nino mimado, y el valor terapeutico de la confianza 
en S1 mismo y del valor. 

Adler se referia a los psicologos infantiles contemporaneos, Preyer y 
Karl Groos, y, tambien por primera vez a Freud, como el hombre que 
habia mostrado la gran importancia de las impresiones precoces del nifio 
y la existencia de la sexualidad infantil. 

En septiembre y octubre de 1904, Adler expuso sus propias ideas en 
un articulo titulado «Higiene de la vida sexual», al tiempo que resenaba 
un libro de Max Gruber con el mismo titulo. 

91 Alfred Adler, «Der Arzt als Erzieher», Aerztliche Standeszeitung, III, num. 13 
(1904), 4-6; num. 14, 34; num. IS, 4-5. 



680 Descubrimiento del inconsciente 

Adler se opone a las opmlOnes de Max Gruber relativas a un tema muy discutido 
en aquella .epoca. Afirma, en efecto, que la abstinencia sexual puede producir incon
venientes para la salud emocional, con algunas raras excepciones. En cuanto a los 
excesos sexuales, piensa que Max Gruber ha exagerado sus efectos nocivos, y que 
no existe prueba alguna de que puedan producir neurastenia. Afiade que los su
puestos peligros del control de la natalidad han sido muy exagerados. (Podemos ob
servar que su opinion contradice a la de Freud en ese aspecto). En cuanto a la 
homosexualidad, concuerda con el autor de que no es una anomalfa congenita, y que 
solamente debe ser castigada si entrafia perjuicio para otra parte y para proteger 
a los menores. Adler ve los peligros de la masturbacion en una perspectiva dife
rente que el autor. No son tan import antes en 10 relativo a la salud fisica como en 
10 que concierne al desarrollo emocional armonico 92. 

Aunque la publicacion de la Aerztliche Standeszeitung continuo duran
te varios anos, esta fue la ultima contribucion de Adler. En realidad, 
cuando se unio al pequeno grupo de Freud, tenia ideas definidas. sobre 
la medicina social, la educacion, el papel de las inferioridades organicas 
y los errores educativos en la genesis de las alteraciones emocionales. 
Durante los anos siguientes desarrollaria sus ideas en una nueva direccion 
dentro del marco del movimiento psicoanalitico. 

LA OBRA DE ALFRED ADLER: II. - TEORiA DE LA INFERIORIDAD ORGANICA 

Adler asistio asiduamente a las tardes de los miercoles de Freud, 
don de participo en las discusiones y leyo sus propios trabajos 93. Asi, en 
la discusi6n de un trabajo de Nietzsche, Genealogia de la moral, expreso 
su profunda admiracion por las ideas psicologicas de aquel; en 1909 atri
buy6 a Karl Marx importantes descubrimientos psicologicos. En abril de 
1910 presidio un simposio sobre el suicidio en los escolares; pronto apa
recio con un pr6logo s.uyo y un cO.mentario final de Freud. 

Entre los numerosos articulos de Adler publicados en aquella epoca, 
dos se inclinan fuertemente hacia el psicoanalisis. Ambos aparecieron en 
1905. Uno, segu.n e1 estilo de la Psicopatologia de la vida cotidiana de 
Freud, trata de elucidar eI significado de las obsesiones de numeros en 
tres pacientes 94. EI otro,. que versa sobre los problemas sexuales de la 
educacion, examina algunos aspectos de la sexualidad infantil en forma 
semejante a los Tres ensayos 95. 

92 Alfred Adler, «Hygiene des Geschlechtslebens», Aerztliche StandeSzeitung, III. 
numero 18 (1904), 1-2; num. 19; 1-3.· 

93 Ver los Minutes of. the .vienna Psychoanalytic Society, 1: 1906-1908, Herman 
Nunberg, Ernst Federn, eds.; M. Nunberg, trad., Nueva York, International Univer
sities Press, 1962. 

94 Alfred Adler, «Drei Psycho-Analysen von Zahleneinfallen und obsedierenden 
Zahlen», Psychiatrische-Neurologische Wochenschrift, VII (1905), 263-266. 

95 Alfred Adler, «Das Sexuelle Problem in der Erziehung», Die Neue Gesellschaft, 
VIII (1905), 360-362. 
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La principal obra de Adler durante su periodo psicoanalitico fue un 
librito de noventa y dos paginas sobre la inferioridad organica 96. La idea 
no era nueva en absoluto. Los clinicos hablaban de locus minoris resis
tentiae, es decir, del organa de menor resistencia, que corria el peligro 
de ser asiento de complicaciones durante una infeccion general. Adler 
cito a sus predecesores en ese aspecto, pero su originalidad estuvo en 
desarrollar una teo ria sistematica de la inferioridad organica. 

Comienza afirmando que existen numerosos estados de los que cono
cemos los sintomas pero no las causas. Las causas conocidas son generales 
(como las infecciones 0 las intoxicaciones) 0 locales (que se origin an en 
el mal funcionamiento de un organo). Pero en muchas otras enfermeda
des no encontramos una explicacion satisfactoria, y Adler piensa que la 
teoria de la inferioridad organica puede explicar muchas de ellas. 

La inferioridad de un organa se puede manifestar de varias formas. 
En la mayoria de los casos no se detectan con facilidad anomalias micros
copicas, pero a veces es posible hacerlo por signos externos como los 
llamados estigmas de degeneracion 0 la existencia de un nevo en la 
vecindad del organa afecto. Dado que la inferioridad organica tiene su 
origen en una deficiencia del desarrollo fetal, se extiende por to do un 
segmento embrionario. Segundo, puede tratarse de una inferioridad fun
cional, por ejemplo, una insuficiencia en la secrecion del organo, 0 de 
simples anomalias de los reflejos (un reflejo puede estar aumentado, dis
minuido 0 ausente). Tercero, la inferioridad organica puede deducirse de 
la historia clinica del paciente: falta el funcionamiento adecuado del 
organa durante la infancia (por ejemplo, Adler habla de pacientes que 
sufren alteraciones intestinales precozmente, y que mucho despues se 
convirtieron en diabeticos). Las enfermedades frecuentes· de un organo 
dado son otra indicacion de su inferioridad. 

La inferioridad organica puede, por tanto, ser absoluta 0 relativa. A 
veces sigue un curso favorable . en virtud de una compensacion. Esta 
puede ocurrir a diversos niveles: dentro del propio organo, por media
cion de otro organo, 0 por mediacion de los centros ·nerviosos. En este 
ultimo caso, la inferioridad organic a da lugar a un proceso compensador 
general. La compensacion ocurre como resultado de la concentracion de 
la atencion del paciente sobre el funcionamiento del organa inferior. 
Este entrenamiento conduce a un nivel de adaptacion satisfactorio 0 

incluso superior del organa inferior. 
Sin negar que ciertas enfermedadesespecificas puedan ser heredita

rias, Adler parece asignar un papel mas importante a la herencia de las 

96 Alfred Adler, Studie iiber Minderwertigkeit von Organen, Viena, Urban und 
Schwarzenberg, 1907. Trad. inglesa, Study of Organ Inferiority and Its Psychical Com
pensation, Nueva York, Nervous and Mental Disease Publishing Co., 1917. 
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inferioridades orgamcas. Como. consecuencia, en ciertas familias se mani
fiesta la misma inferioridad org{mica en diversas formas. En uno de los 
miembros es una grave enfermedad de un organa raro, en otro puede 
ser una mera alteracion funcional, en un tercero una simple propension 
a alteraciones transitorias de ese organo, y en un cuarto puede aparecer 
una superioridad debida a la compensacion. Adler cita casos de musicos 
cuyos parientes 0 ellos mismos estuvieron afectos de enfermedades audi
tivas, de pintores cuyas familias padedan de enfermedades oculares, 0 

que sufrieron ellos mismos alteraciones oculares. 
Segiln Adler, el papel que desempena la casualidad en la localizaci6n 

de la enfermedad es menor de In que comunmente se cree. Asi, cuenta 
el caso de un nino de ocho anos que recibio un pequeno golpe en un 
ojo cuando un condisdpulo que jugaba con un l<ipiz Ie hiri6 accidental· 
mente con el; dos meses mas tarde se Ie metio una mota de carbon en 
el mismo ojn; tres meses despues Ie ocurrio el mismo accidente con el 
lapiz, de la misma forma y en el mismo ojo. lOcurrieron estos acciden
tes por simple casualidad? Adler afirma que el abuelo materna del pa
ciente padecfa iritis diabetica, la madre estrabismo, y el hermann mas 
joven estrabismo e hipermetrop!a, as! como perdida de agudeza visual. 
Un ti~ maternn presentaba estrabismo y conjuntivitis frecuentes. EI pro· 
pia paciente mostraba una falta total de reflejos conjuntivales en ambos 
ojos. Esta falta de reflejos, que entranaba una falta de proteccion, expli· 
caria la sucesion de los accidentes. 

La teoria de Adler de la inferioridad organica y del proceso compen· 
sador parece ser independiente del psicoanaIisis, y mas complementaria 
que opuesta a el. Freud habia mantenido siempre que la neurosis se 
desarrollaba sobre la base de una predisposicion. Adler estaba tratandn 
de ofrecer una teo ria plausible del sustrato de la neurosis. Hay dos 
pasajes en el libro que revelan su union con el psicoanalisis. La compen· 
sacion, segiln Adler, surge de la concentracion de la atencion del paciente 
sobre el organa inferior, asi como sobre la superficie corporal adyacente 
y, si esta ultima es una zona erogena, dara lugar necesariamente a su 
sobreestimulacion y desatara un proceso neurotico. Un segundo lazo con 
el psicoanalisis se encuentra en la afirmacion de que <<TIO existe inferio· 
ridad organica sin inferioridad sexual», especialmente en el caso de las 
inferioridades organicas multiples. 

La teoria expuesta fue bien aceptada por el grupn psicoanalitico. El 
propio Freud parecio considerarla como una aportacion valiosa al cono· 
cimiento de las neurosis. 

Ya en 1908 se habia opuesto Adler al concepto basico de Freud de la 
libido como fuente dinamica principal de la vida psiquica, al afirmar que 
existe un impulso agresivo que no se puede explicar como resultado de 
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la libido frustrada y que desempena un papel no menos importante que 
esta tanto en la vida normal como en las neurosis 97. 

En 1910 esbozo una teoria del hermafroditismo psicologicn 98. La ex
periencia, dice, Ie ha demostrado la gran frecuencia de aparicion de carac
teristicas secundarias del sexo opuesto entre los pacientes neuroticos. Se 
produce as! en estos un sentimiento subjetivo de inferioridad y una ten
dencia a la compensacion en forma de protesta masculina. Tratandose de 
un jnven, este equiparara la masculinidad con la agresion y la feminidad 
con la pasividad. Analizando el exhibicionismo y el fetichismo se lIega 
a la protesta masculina. Esta misma protesta incita a tratar de sobrepasar 
al padre, y secundariamente dirige las representaciones de deseos hacia 
la madre. Asi es como Adler explica el tema de Edipo (Oedipusmotiv). 

LA OBRA DE ALFRED ADLER: III. - TEORiA DE LA NEUROSIS 

Tras su separacion de Freud en 1911, Adler formulo de un modo nuevo 
su teo ria de la neurnsis, gran parte de esta reformulacion era un retorno 
a sus ideas anteriores de la patogenesis social y del papel de la inferiori· 
dad organica. Aunque rechazo una gran parte de las teorias de Freud, 
mantuvo la nocion de situaciones de la primera infancia que combinG 
con sus propias ideas sobre los impulsos agresivos y el hermafroditismo 
psicnlogico. La Filosoffa del como si de Vaihinger apareci6 exactamente 
en el momenta oportuno para proporcionarIe una nueva estructura con· 

ceptual. 
EI libro de Adler El caracter nervioso apareci6 en 1912. Iba encabeza· 

do por una cita de Seneca: Omnia ex opinione suspensa sunt (<<Todas 
las cosas dependen de la opinion»), alusiva al concepto de «ficciones» de 
Vaihinger 99. El libro estaba dividido en dos partes, una teorica y una 
practica, pero esta division no es tan clara como parece, y no. siempre 
es facil captar completamente el significado del pensamiento del autor. 

EI concepto basico es el de <dndividualidad», termino que expresa 
tanto la unicidad cnmo la indivisibilidad del ser' humano. Este concepto 
esta muy bien ilustrado en el prologo por una cita de Virchow: «El 
individuo representa un todo unificado, todas las partes del cual cooperan 
hacia un fin comun». Como consecuencia, cada rasgo psicologicn aislado 

del individuo refleja su personalidad total. 

97 Alfred Adler, "Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose», Fortschritte 
der Medizin, XXVI (1908), 577-584. 

98 Alfred Adler, «Der Psychische Hermaphroditismus im Leben und in der Neurose», 
Fortschritte der Medizin, XXVIII (1910), 486-493. 

99 Alfred Adler, Ueber den Nervosen Charakter: Grundzii.ge einer vergleichenden 
Individual.Psychologie und Psychotherapie, Wiesbaden, Bergmann, 1912. Trad. inglesa, 
The Neurotic Constitution, Nueva York, Moffat, Yard, 1917. 
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El individuo es considerado tambien en la dimension temporal. En 
un momento determinado, to do sintoma muestra sefiales del pasado, el 
presente y el futuro. La vida psiquica esta dirigida hacia el futuro y es 
teleologica, es decir, tiende a un fin. Este no se establece de una vez y 
parasiempre, sino que puede ser modificado. 

Aqui es donde Adler utiliza el concepto de «ficcion» de Vaihinger. Las 
cosas prosiguen como si a la actividad humana se Ie hubiera dado una 
norma ideal, a la que Adler denomina verdad absoluta, 0 logica absoluta 
de la vida social, que es igual a una conformidad perfecta con las de
mandas sociales e inc1uso cosmicas. El autor llama anormalidad al grado 
de desviacion de un individuo de dicha norma ficticia. Las neurosis son 
concebidas como variedades de tal desviacion. 

El origen de las neurosis 10 situa Adler en los sentimientos que surgen 
de las inferioridades organicas, y en este punto se remite a su libro de 
1907. Ademas de la compensacion puramente fisiologica, la inferioridad 
organica pone en movimiento un complejo proceso psicologico de auto
afirmacion, que se convierte en un factor permanente de desarrollo psi
quico. Como ya quedo esbozado en el libro sobre la inferioridad organica, 
este proceso psicologico implica una observacion y entrenamiento cons
tante de la fun cion del organa supuestamente inferior. Pero Adler afiade 
a estos fenomenos, que ya habia descrito, la idea de que los sentimientos 
de inferioridad pueden surgir tambien debido a factores puramente so
ciales, como la competencia temprana entre hermanos y la posicion del 
nino en la serie de los mismos. Inc1uso cuando existe una inferioridad 
organica, el elemento fundamental es la reaccion psicologica. 

Cualesquiera que sean las variedades de neurosis, existe un proceso 
de entrenamiento comun a todas elIas, que resulta de la mayor atencion 
prestada par el paciente a si mismo y a sus relaciones con los demas, 
de un descenso del umbral de excitabilidad y de una agudizacion de sus 
facultades para preyer ciertos acontecimientos. Todo ella 10 concibe sub
jetivamente como una tendencia a la superioridad y un miedo a ser 
dejado atras. Mas aun, el neurotico recurre a medios auxiliares; como 
son una imagen guia con la que viVir de acuerdo, y una tecnica de vida 
neurotica. Con el tiempo, estos diversos medias se convierten en un fin 
por si mismos. 

El neurotico vive en un mundo ficticio estructuradoen- torna' a" parejas 
de conceptos opuestos. La principal de elIas es la oposicion entre el pro
fundo sentimiento de inferioridad y el exaltado sentimiento de persona
lidad del sujeto, oposici6n que es equiparada a los conceptos de «alto» 
y «bajo», «masculino» y «femenino», «triunfo» y «derrota». La oposici6n 
alto-bajo desempefia un papel importante en las fantasias, en los suefios 
y en los tropos de" la gente normal, y adquiere una mayor importancia 
pa.ra el neurotico, el cual equipara la idea" de superioridad con la de alto 
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y la de inferioridad con la de bajo. Lo mismo ocurre con relacion al 
triunfo y la derrota, y, para el individuo neurotico, el mas pequeno exito 
o fracaso adquiere una importancia enorme. La oposici6n «masculine
femenino» esta tratada ampliamente en El cardcter nervioso. Adler parece 
atribuir menos importancia que anteriormente a los signos biologicos de 
intersexualidad. Lo que de verdad importa es la impresi6n subjetiva per
sistente en el paciente. Como la sociedad supone que la mujer es inferior 
al hombre, la protesta masculina se puede desarrollar tanto en el hombre 
como en la mujer. En esta ultima, es una reaccion casi normal contra 
el papel que se Ie ha impuesto en un mundo masculino. En el hombre, 
es el resultado de las dudas que surgen acerca de su papel sexual 0 el 
miedo de no ser capaz de vivir con arreglo a el, que al mismo tiempo 
refuerza sus prejuicios contra la mujer. Basandose en ello, Adler des
cribe diversas formas de neurosis en el hombre y en la mujer, y tambien 
aqui sus ideas difieren grandemente de las de Freud: lejos de ver la libido 
como la raiz de las neurosis y las desviaciones sexuales, hace res altar el 
caracter simbolico de la conducta sexual. 

A diferencia de Freud, subraya el papel del factor social en el origen 
de las neurosis y sus defectos sociales. Ciertos neur6ticos, por ejemplo, 
se refugian de la sociedad" restringiendo su campo de actividad social al 
circulo familiar, y en ocasiones prefieren incluso la familia de sus padres 
a la suya propia. 

Adler com para el progreso de las neurosis a la evoluci6n de las ficcie
nes, segun las describi6 Vaihinger. Ciertos cientificos proponian una teoria 
en forma de modelo ficticio, en cuya realidad no creia. Este modele fic
ticio era entonces tornado erroneamente por una hipotesis, y esta trans
formada en un dogma. Del mismo modo, el neur6tico juega can las fan
tasias, y posteriormente pasa a creerlas. Es 10 que Adler denomina sus
tanciaci6n. Cuando esta ficcion sustanciada tiene que enfrentarse a la 
realidad, surge una situacion peligrosa. Este patron general de evolucion, 
con sus fases de ficcion, sustanciacion y confrontaci6n critica con la 
realidad, existe independientemente de la variedad de las neurosis. Adler 
se deshace de las distinciones c1asicas (histeria, fobia y obsesiones), que 
habia conservado Fr.eud. Llega a inc1uir las desviaciones sexuales en el 
campo de las neurosis. 

EI cardcter nervioso adolece de un deficiente estilo y composlclon, 
pero esta lleno de ideas y datos clinicos. En el se citan gran variedad de 
autores: medicos, pediatras y psiquiatras como Kraepelin y Wernicke y, 
entre los representantes de las nuevas escuelas, Janet, Bleuler, Freud y 
numerosos psicoanalistas. Entre los fil6sofos, los que aparecen con mas 
frecuencia son Nietzsche y Vaihinger, y entre los escritores, Goethe, 
Schiller, Shakespeare, Tolstoi, Dostoievski, Gogol e Ibsen. 
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LA OBRA DE ALFRED ADLER: IV. - PSICOLOGiA INDIVIDUAL 

Despues de la Primera Guerra Mundial, Alfred Adler reconsidero y 
volvio a formular su sistema psicologico. La nocion de sentimiento de 
comunidad (Gemeinschaftsgefiihl), que habia estado implicita en su teo ria 
previa de la neurosis, fue ahora designada por este nombre y llevada a 
un primer plano. El nuevo sistema fue expuesto en 1927 en el mas claro 
y sistematico de sus libras, Conocimienta de la naturaleza humana 100. Es
bozaremos ahara una revision general de la psicologia individual de Adler, 
tomando como base este libro y completandolo en ocasiones con otros 
escritos del mismo periodo. 

La psicologia adleriana no se adscribe ni a la psicologia academica 
tradicional ni a la psicologia experimental, y difiere radicalmente del 
psicoanalisis freudiano. Seria injusto valorar el sistema de Adler con la 
vara de medir de cualesquiera de esas corrientes. El termino Menschen
kenntnis designa la tendencia psicologica particular a la que pertenece 
la Psicologia Individual de Adler. Esta especie de psicologia pragmatic a, 
calificada en ocasiones de concreta, no pretende profundizar demasiado 
en los temas, sino proporcionar principios y metodos que permitan ad
quirir un conocimiento practico de uno mismo y de los demas. Esto fue 
tambien 10 que intento Kant en su La antropolagia desde el punta de vista 
pragmatica 101. Incidentalmente, en el prologo de este libra Kant utiliza 
dos veces el terminG Kenntnis des Menschen (conocimiento del hombre) 
y emplea la palabra Menschenkenntnis, que Adler utilizaria despues casi 
como sinonimo de la psicologia individual. Henri Lefebvre ha demostrado 
asimismo que del marxismo se podia deducir un sistema para el conoci
miento practico del hombre en general y de la vida diaria 102. Aun mas 
facilmente se podria extraer o-1ro sistema de psicologia pragmatica de 
las obras de Nietzsche 103. 

El Menschenkenntnis de Adler es, sin embargo, mucho mas sistemati
zado y completo que los de Kant, Marx 0 Nietzsche. Su punto de partida 
se puede expresar asi: «Todo ocurre en la vida mental como si ... ciertos 
axiomas basicos fueran ciertos». lCuMes son estos axiomas? 

Primero, el principia de unidad: el ser humano es uno e indivisible, 
tanto en 10 relativo a la relacion mente-cuerpo como a las diversas activi-

100 Alfred Adler, Menschenkenntnis, Leipzig, Hirzel, 1927. Trad. inglesa, Under· 
standing Human Nature, Nueva York, Greenberg, 1927. 

101 Immanuel Kant, Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht (1978), en Kants 
Werke, VII, Berlin, Georg. Reimer, 1971, pags. 117-333. 

102 Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Introduccion, Paris, Bernard 
Grasset, 1947. 

103 Asi 10 ha demostrado en especial Ludwig Klages, Die psychologischen Errun
genschaften Nietzsches, Leipzig, A. Barthes, 1926. Ver cap. V, pags. 314-323. 
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dades y funciones de la mente. La psicologia individual de Adler se 
aparta, por tanto, de la insistencia freudiana sobre la ambivalencia ba· 
sica del hombre y los conflictos existentes entre el consciente y el in
consciente, el yo, el ella y el superyo. 

Segundo, el principio de dinamismo; la vida no se puede concebir sin 
movimiento. Pero, asi como Freud da mas importancia a la causa, Adler 
resalta el fin y la intencionalidad de los procesos psiquicos (10 que de
nomina Zieistrebigkeit, la «tendencia a un fin»): «Ninglin hombre puede 
pensar, sentir, desear, ni incluso sonar, sin que todo ello este definido, 
condicionado, limitado, dirigido por un fin situado ante el». Tal intencio
nalidad implica necesariamente la libertad de elegir. El hombre es libre 
en cuanto que puede elegir un fin 0 cambiarlo por otro, pero tan pronto 
como hace esto esta. determinado, en cuanto que obedece su ley auto
impuesta. 

Alexander Neuer consideraba la nocion de que el hombre se encuentra 
constantemente en situaciones de inferioridad, y que depende de el el 
superarlas 0 no, como una nocion basica de la psicologia individual 104• 

Para superarlas, no es suficiente darse cuenta de las mismas; hay que 
actuar, y para ello se necesita valor. (Como en la anecdota del nino que 
siempre fracasaba en matematicas hasta el dia en que fue el {mico alumno 
de la clase que consiguio la solucion de un problema y tuvo el valor de 
ir hasta la pizarra y demostrarla). Asi, un acto de valor permitira a un 
hombre cambiar tambien su estilo de vida despues de haber cambiado de 
forma consciente el fin de la misma. Seg{m Neuer, Adler denomina valor 
(Mut) esta especie de energia psiquica superior 0 thymas, que los anti
guos griegos consideraban como esencia del alma. Dotar al nino de thy
mas deb era ser la preocupacion basica del educador, asi como la del 
psicoterapeuta, independietemente de que su paciente sea un nino 0 un 
adulto. 

Tercero, el principio de influencia c6smica: no se puede concebir un 
individuo aislado del cosmos, que influye sobre el de mil formas. Pero 
aparte estas influencias universales, cada individuo percibe el cosmos de 
una forma especifica propia. El sentimienta de comunidad es un reflejo 
de la interdependencia general del cosmos, .que vive dentro de nosotros, 
del que nunca nos podemos abstraer completamente y que nos dota de 
la facultad de empatizar con otros seres. Sabre todo, significa la acepta
cion espontanea de vivir en conformidad con las demandas naturales y 
legitimas de la comunidad humana. 

Quiza no sea superfluo eliminar algunos errares de interpretacion. El 
sentimiento de comunidad no tiene nada que ver con la simple aptitud 
para mezclarse con otras y es mucho mas que la lealtad a un grupo 0 

104 Alexander Neuer, Mut und Entmutigung. Die Prinzipien der Psychologie Alfred 
Adlers, Munich, Bergmann, 1926, pag. 12. 
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a una causa. Tampoco debe ser confundido con la abdicacion de la per
sonalidad de un individuo en beneficio de la comunidad. La no cion adle
riana de comunidad incluye la estructura de los lazos familiares y socia
les, las actividades creativas (es en la comunidad donde se crean la l6gica, 
el lenguaje, los proverbios y el folklore), y una funcion etica (la justicia 
es una emanacion de la comunidad). Por tanto, el sentimiento de comuni
dad es la percepcion por parte del individuo de estos principios que 
rigen las relaciones de los hombres entre s1. 

El sentimiento de comunidad esta mas 0 menos desarroliado segiln 
los individuos: en ocasiones se limita a la familia 0 al grupo de origen, 
pero se puede extender hasta abarcar la nacion, la humanidad como un 
to do, y mas alia, los animales, las plantas, los seres inanimados y el 
universo. 

Cuarto, el principio de estructuraci6n espontdnea de las partes en un 
todo: todos los componentes de la mente se organizan y equilibran es
pontaneamente segiln el fin autoestablecido. Las sensaciones, las percep
ciones, las imagenes, los recuerdos, las fantasias, los suenos -todo con
verge en la linea de direccion del individuo. Del mismo modo, con la 
humanidad como un todo, esta estructuracion espontanea aparece en la 
division del trabajo. Tanto en la esfera del individuo como de la humani
dad, dicha estructuraci6n espontanea es una manifestacion del principio 
de adaptacion a la propia ley. 

Un quinto axioma basico es el principia de acci6n y reacci6n entre el 
individuo y su ambiente. El individuo se debe adaptar y readaptar cons
tantemente a su ambiente. Cuando esta en una posicion de inferioridad, 
espontaneamente trata de superarla, directa 0 indirectamente. Lo mismo 
puede decirse, no ya del individuo, sino de la especie. Al igual que Marx, 
Adler considera como caracteristica distintiva del hombre su gran habili
dad para modificar su ambiente. Pero tambien aqui, como en la mecanica 
de los fiuidos, toda accion conlleva una reacci6n, y tanto mas cuando el 
individuo esta en su grupo social: «Nadie puede salirse de la comunidad 
y extender su poder sobre otros sin despertar inmediatamente fuerzas 
que tendenin a frenar su expansion». 

Como consecuencia, la psicologia de Adler es esencialmente una dina
mica de las relaciones interpersonales. Nunca considera el individuo en 
una situacion aislada y estatica, sino a la luz de sus acciones y de las 
reacciones de su ambiente. 

Un sexto axioma es el que Adler denomin6 ley de la verdad absoluta, 
norma ficticia establecida para el gobierno del individuo que consiste en 
un equilibrio optimo entre las exigencias de la comunidad y las del indi
viduo; en otras palabras, entre el sentimiento de comunidad y la legitima 
autoafirmacion. EI individuo que se acomoda a ese ideal permanece en 
la verdad absoluta, 10 que significa que se ajusta a la logica de la vida en 
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sociedad y, por tanto, a las reglas del juego. La aparici6n de la desgracia, 
del fracaso, de las neurosis, de las psicosis, de las perversiones y de la 
criminalidad da una medida del grado de desviaci6n de esta regIa basica. 

A partir de estas premisas es posible deducir una dialectica que de
finiria las relaciones de la humanidad con la naturaleza, de los grupos 
sociales dentro de la humanidad, del individuo dentro de la comunidad, 
del individuo dentro de grupos pequenos y de los individuos entre s1. 

La dialectica de la relaci6n de las especies humanas y 1a naturaleza 
es escasamente citada por Adler. Como el hombre es la mas debil de las 
especies animales superiores, desarrollo un organa psiquico con la facultad 
de prever, e imagino la division del trabajo. De esta forma pudo sobre
compensar su inferioridad natural y conquistar la naturaleza. Adler podria 
haber examinado el problema del dano causado a la naturaleza por el 
hombre y sus desastrosos efectos superiores sobre el mismo, pero no 
prosigui6 su dialectica en esta direccion. 

La dialectica de las relaciones de los grupos sociales entre si habia 
sido abundantemente tratada por Marx y Engels, con su teoria de la 
lucha de clases. Adler pudo haber ampliado facilmente este tema, pero, 
por la razon que sea, pareci6 evitarlo. Sin embargo, subray6 que el senti
mien to de envidia es una consecuencia natural de la desigualdad social, 
en oposicion con la envidia pato16gica resultante de los impulsos agre
sivos. Existe, sin embargo, un punto comiln a la sociologia y a la biologia, 
al que Adler dedica mucha atencion: el de los papeles respectivos del 
hombre y la mujer. Las diferencias fisio16gicas no explican la discrepancia 
entre sus papeles psico16gicos y socio16gicos. Todas nuestras instituciones 
pilblicas y privadas se basan en el prejuicio de la superioridad del varon. 
Siguiendo a Bachofen y Bebel, Adler supone que esta actitud represento 
una reaccion historica contra un periodo anterior de matriarcado, y que 
despues se ha perpetuado y reforzado, tanto en el nino como en la nina, 
mediante la educaci6n y la sugesti6n sutil y muchas veces inconsciente. 
Esta es una de las rakes principales de la neurosis y del fen6meno de la 
protesta masculina, que describi6 de forma tan completa en E1 cardcter 
nervioso. 

La dialectica de las interrelaciones entre los grupos humanos fue abor
dada por Adler en otras publicaciones. Recordemos c6mo, en 1918 y 1919, 
trato de elucidar el fen6meno de la guerra y 10 explic6 por la actitud 
criminalmente irresponsable de los poseedores del poder y la impotencia 
de los demas cuando se dan cuenta del engano 105. La guerra puede ser 
considerada, por tanto, como una de las formas de psicosis de masas 
provocada por unos cuantos hombres que bus can el poder para sus pro-

105 Ver cap. VIII, pag. 661. 
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pios intereses egoistas 106. Adler, sin embargo, no considero la lucha por 
el poder personal como un impulso primario, sino como result ado de un 
falso ideal guia que podia ser reemplazado por el de sentimiento de co
munidad; de aqui la importancia capital que da a la educacion en la 
prevencion de la guerra 107. 

La dialectica de la interrelaci6n del individuo y la comunidad ocupa 
gran parte del Menschenkenntnis de Adler y de sus otros escritos. El 
equilibrio entre el sentimiento de comunidad y el impulso hacia la auto
expansion se puede ver alterado muy precozmente. l Como explica Adler 
el origen del desequilibrio cuando este se produce? Lo situa en el senti
miento de inferioridad, que se puede adquirir a la edad mas temprana. 

En este punto resulta adecuado un comentario lingiiistico. EI terminG 
«sentimiento de inferioridad», seglin 10 utilizo Adler, tiene en realidad 
dos significados diferentes. Uno esta relacionado con una inferioridad 
natural, como es la del tamano de un nino cuando se compara con el de 
un adulto, 0 con una inferioridad de hecho resultante de una enfermedad. 
Pero los psicologos individuales utilizan sobre todo el termino en el sen
tido de un juicio valorativo, que es 10 que implica la palabra alemana 
-Minderwertigkeitsgefuhl- que incluye los radicales minder, «menor», 
y Wert «valor». Significa, por tanto, un juicio de «menor valor» pronun
ciado por un individuo sobre si mismo. Esta confusion semantica fue 
senalada por Hiiberlin 108. Y en 1926 Alexander Neuer distinguio entre las 
«posiciones de inferioridad», que son numerosas y multiples, y los «senti
mientos de inferioridad», que son el resultado de las «posiciones de in
ferioridad» no vencidas por el valor 109. Este mismo punto fue tambien 
tratado en detalle por Brachfeld 110. Posteriormente, el propio Adler dis
tinguiria entre el sentimiento natural de inferioridad y el complejo sub
jetivo de inferioridad III. 

Adler distingue varias causas del sentimiento de inferioridad. Estan 
las inferioridades organicas, seglin las describio en su monografia de 
1907, pero Adler ahora resalta la importancia de la reaccion del individuo 
frente a su inferioridad organica mas que la inferioridad por SI misma. 
Otra fuente comun son los errores educativos, como son el exigir dema
siado del nino, destacar su debilidad, hacerle juguete del estado de animo 

106 Alfred Adler, «Zur Massenpsychologie», Internationale Zeitschrift fur Indivi
dualpsychologie, XII (1934), 133-141. 

107 Alfred Adler, «Psychologie der Macht», en Franz Kobler, Gewalt und Gewalt
losigkeit. Handbuch des aktiven Pazifismus, Zurich, Rotapfel-Verlag, 1928, pags. 4146. 

108 Paul Hiiberlin, Minderwertigkeitsge/ilhle, Zurich, Schweizer Spiegel, Verlag, 1936. 
109 Alexander Neuer, Mut und Entmutigung. Die Prinzipien der Psychologie Alfred 

Adlers, Munich, Bergmann, 1926, pags. 13·14. 
110 F. Oliver Brachfeld, Les sentiments d'interiorite, Ginebra, Mont-Blanc, 1945. 
III Alfred Adler, «Der Komplexzwang als Teil der Personlickheit und Neurose», 

Internationale Zeitschrift filr Individualpsychologie, XIII (1935), 1-6. 
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de uno, darle a entender que es una carga, ridiculizarle y mentirle. Hay 
tambien causas sociales, como las inducidas entre los ninos pobres por 
la inferioridad economica y social. 

Cualquiera que sea su causa, el sentimiento de inferioridad se puede 
desarrollar a 10 largo de dos lineas diferentes, distinguibles ya en el nino 
pequeno. Ambas se dirigen hacia un fin de superioridad, pero siguen una 
ruta distinta. 

En el primer caso, el individuo buscara directamente la superioridad 
sobre los demas. Su linea guia estara orientada hacia este fin, al igual 
que sus funciones psicologicas y su caracter. Desplegara ambicion, arro
gancia, envidia y odio. La vol un tad de poder de Nietzsche es una de las 
mUltiples manifestaciones del complejo de superioridad; como ya habia 
demostrado el propio autor, estos sentimientos agresivos pueden llevar 
multiples disfraces. 

En el segundo caso, el individuo tratara de alcanzar su fin de supe
rioridad por medios indirectos y se refugiara detras de barricadas tales 
como la debilidad, la timidez, la ansiedad 0 un circulo familiar 0 social 
restringido, posicion esta que Ie permitira ejercer su tirania y dominio 
al menos sobre unas cuantas personas. Tambien aqui existen innumerables 
variedades de patrones de conducta. 

Adler creia que, por regIa general, el individuo elige Ia primera linea 
directa, y solo recurre a la segunda cuando aquella ha fallado. Esto puede 
ocurrir antes 0 despues, muchas veces precozmente, en la infancia. En 
todos los casos, sin embargo, la discrepancia existente entre el fin de 
superioridad autoestablecido y su capacidad para alcanzarlo llevara al 
individuo a la derrota. Durante largo tiempo tratara de evitarla por 
medio de la distancia 112. Retrocedeni subitamente cuando se este acer
cando a su fin, parara poco antes dealcanzarlo, adoptara una actitud 
oscilante, 0 construira con habilidad obstaculos artificiales que impediran 
el exito. Cuando el uso inteligente de la distancia no es suficiente, el 
sujeto tiene que confrontar su sueno con la dura realidad y, para evitar 
una catastrofe, recurrira a 10 que Adler denomina arreglo, sea en forma 
de depresion, de angustia, de fobia, de amnesia 0 de cualquier tipo de 
neurosis; en ocasiones, incluso de una enfermedad fisica 0 una psicosis. 
El fin del arreglo es ocultar al ambiente y al propio sujeto la derrota 
inminente de sus ambiciones ina1canzables. 

A la luz de estos conceptos, los numerosos tipos de neurosis, depre
sion, perversion, adiccion, criminalidad e incluso la psicosis no son sino 
variedades de aIteraciones de la relacion existente entre el individuo y 
la comunidad. 

112 Alfred Adler, «Das Problem der Distanz; tiber einen Grundcharakter der Neu
rose und Psychose», Zeitschri/t filr, Individual-Psychologie, I (1914), 8-16. 
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Otro tema de preocupacion de la psicologia individual es el de las 
interrelaciones de los individuos dentro de un grupo pequeno. Las con
clusiones de Adler se pueden aplicar a cualquier situacion de grupo na
tural 0 artificial. El profesor Biasch, de Zurich, aplica corrientemente los 
principios adlerianos a sus investigaciones en psicologia industrial y co
mercial. En realidad, Adler presto su atencion fundamentalmente a la 
psicologia dentro del grupo familiar. 

La influencia mas fuerte en la vida de un nino proviene de la madre; 
ella es la que imparte (0 deberia impartir) la semilla del sentimiento de 
comunidad; el papel del padre es ensenar la confianza en si mismo y el 
valor. La situacion de Edipo, que Freud afirma ser un estadio normal y 
universal de la vida humana, es para Adler el resultado de la educacion 
defectuosa de un nino mimado. Las relaciones con los padres no se limi
tan a las de amor y odio que describio ·Freud; los padres pueden desem
penar tambien el papel de Gegenspieler (<<aquel contra el que se actua», 
el companero contra el cual mide el nino su fuerza), que otras veces esta 
reservado a uno de los hermanos, especial mente el mayor. 

Segu.n Adler, cada uno de los hijos de una familia nace y crece con 
una perspectiva especifica segu.n su posicion en la serie de hermanos. 
Desde el comienzo la posicion del primogenito es mejor que la de los 
hermanos mas jovenes. Se Ie hace creer que es el mas fuerte, el mas 
lis to y el mas responsable. Por ella es por 10 que valora el concepto de 
autoridad y tradicion, y es conservador en sus opiniones. El benjamin, 
en cambio, esta siempre en peligro de seguir siendo el nino mimado y 
cobarde de la familia. Mientras que el mayor seguira la profesion de su 
padre, el pequeno se convertira facilmente en artista 0, como resultado 
de la sobrecompensacion, desarrollara una tremenda ambicion y luchara 
por ser el salvador de toda la familia. El segundogenito esta bajo una 
presion constante por ambos lados: trata de aventajar al mayor y teme 
ser dejado atras por el mas joven. En cuanto al hijo unico, esta aun mas 
expuesto que el ultimo a ser mimado y consentido. La preocupacion de 
sus padres por su salud puede hacerle ansioso y temeroso. Tales patrones 
estan sujetos a modificaciones segun los anos que se lleven entre si los 
hermanos y seglin el reparto de chicos y chicas y su posicion respectiva 
en la familia. Si el primogenito esta seguido de cerca por una hermana, 
llega un momenta en que teme ser dejado atras por esta, que madurara 
mucho mas rapidamente que e1. Entre muchas otras situaciones posibles 
estan las de la hija unica en una familia de chicos, y el caso opuesto, 
de un solo muchacho entre una constelacion de ninas (situacion particular
mente desfavorable seglin Adler). 

Las interrelaciones entre dos individuos fueron tambien objeto de es
tudio por parte de Adler. Existe una obediencia normal, guiada por el 
sentimiento de comunidad; existe una desobediencia debida a la falta de 
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un sentimiento de comunidad 0 a la voluntad de poder; existe una obe
diencia ciega que es particularmente nociva cuando se da en grupos de
lincuentes. Adler considera la hipnosis como un tipo especifico de relacion 
interpersonal igualmente degradante para el sujeto que para el hipnotiza
dor. La sugestion, seglin el, es una forma de reaccionar a un cierto esti
mulo exogeno; algunos individuos estan muy dispuestos a sobrevalorar 
la opinion de otros y a menospreciar la suya propia, otros, por eI contra
rio, son mas propensos a considerar unicamente su propia opinion como 
la cierta y a rechazar siempre la de los demas. Aunque no esta clara
mente descrita en ninguna parte de los trabajos de Adler, en ellos se 
encuentra implicita la inmediata relacion interpersonal que se establece 
espontaneamente entre dos hombres que se encuentran por primera vez. 

Una de las circunstancias que mas dificultan las relaciones interper
sonales es la falta de comprension. La mayoria de los hombres carecen 
de una percepcion clara de si mismos y de los demas y, 10 que es aun 
peor, la experiencia no les ayudara porque siempre haran sus valoracio
nes basandose en su perspectiva ya deformada. Mas aun, no les gusta 
ser iIustrados ace rca de S1 mismos. Pero Adler esta convencido de que, 
si el conocimiento del hombre fuera mas general, se facilitar1an las rela
ciones sociales, porque entonces la gente· no se podria enganar tan facil
mente. De aqu1 la necesidad de una tecnica para el diagnostico psicologi
co practico. 

La tecnica de Adler comienza con el principio axiomatico de que la 
mayoria de los individuos tratan de aIcanzar un fin oculto, 0 del que son 
ignorantes. EI conocimiento de tal fin proporcionaria la clave para la 
comprension de la personalidad de un hombre y, a la inversa, del examen 
critico de la conducta de un individuo se podria deducir la naturaleza 
de dicho fin. Como este determina tanto la linea gu1a como la perspec
tiva (0 imagen del mundo) del individuo, poseemos una serie de claves 
que apuntan a este fin secreto. El psicologo individual procedeta de 
forma semejante al astronomo que desea determinar la trayectoria de 
una nueva estrella. Determinara una serie de posiciones sucesivas y a 
partir de elIas reconstruira la linea y direccion seguidas por la estrella. 
As!, comenzara con dos puntos, 10 mas alejados entre S1 que sea posible: 
uno podria ser un recuerdo infantil y el otro un acontecimiento reciente 
que ilustre la conducta esencial del individuo. Desde luego, tomara tam
bien puntos intermedios; cuanto mayor sea el numero de estos, m~xacta 
sera la reconstruccion de la linea. Entre los datos utilizados se encuen
tran los primeros recuerdos, los juegos espontaneos del nino, los deseos 
sucesivos del nino y el adolescente en relacion con su profesion futura, 
y sus suenos. 

Seglin Adler, los primeros recuerdos tienen un gran valor diagnostico, 
sean 0 no historicamente ciertos. Reflejan el fin vital y el estilo de vida 
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del individuo, siempre que sean examinados en conexi6n con otras in
dicaciones psicol6gicas. 

Adler considera que los suenos muestran algo del estilo de vida del 
individuo, particularmente el aspecto de si mismo que desea ocultar a 
sus companeros (porque la censura del control social es temporalmente 
eliminada). Tambien poseen una funci6n prospectiva: ex pres an una tenta
tiva de soluci6n de los problemas actuales del sonador, 0 mas bien un 
escape de una verdadera soluci6n racional, y son por tanto un autoen
gano 113. 

Este tipo de investigaci6n de las actitudes presentes, los primeros re
cuerdos, las actividades infantiles, los deseos adolescentes y los suenos 
descubre simultaneamente la perspectiva del individuo, es decir, su per
cepci6n especifica, select iva del mundo, y su estilo de vida. Cada individuo 
utiliza sus tacticas particulares para aIcanzar su fin, y esto es 10 que 
Adler denomina estilo de vida (Lebensstil). Uno recurrini a la arrogancia, 
el otro a la modestia fingida, un tercero despertara la lastima en los 
demas y as! sucesivamente. La mayoria de las veces se tratara de una 
combinaci6n compleja de recursos. Para diagnosticar un estilo de vida 
son mucho mas reveladoras las acciones y la conducta de un individuo 
que sus palabras. Asi es po sible diagnosticar de forma simple y rapida 
el fin secreto perseguido por aqueUos con los que tratamos y ver como 
intentan influir sobre nosotros. De esta forma se puede ver a traves de 
la mascara, y evitar sus ataques. En los ninos es facil descubrir el secreto 
de sus dificultades de caracter y los obstaculos para su educaci6n. 

Para valorar completamente un caracter, hay que considerar otros 
factores. La imagen que tiene un individuo del mundo depende en gran 
parte de que pertenezca al tipo visual, al auditivo 0 al motor; el ultimo 
necesita mas movimiento. Adler atribuyo tambien mucha importancia al 
grado de energia mental y fisica del individuo, independientemente de 
su valor. Vemos por tanto que, para la valoracion completa de la persona
lidad de un hombre, es necesario conocer sus insuficiencias organicas, 
sus primeras relaciones interpersonales y su situaci6n familiar, si su tipo 
es sensorial 0 motor, su energia fisica y mental naturales, sus preferencias 
y su valor. 

Adler examina el curso y desarrollo de la vida humana a la luz de los 
conceptos anteriores. La individualidad del hombre se manifiesta en etapa 
muy t~tP.pTana. SegUn Adler, es posible valorar el grado de sentimiento 
de comunidad en un nino a los pocos meses de edad, y ya en el segundo 
ano deducirlo de la forma como el propio nino se expresa en palabras. 
SegUn crece, su forma de jugar se hace caracteristica. Adler concuerda 

113 Alfred Adler, «On the Interpretation of Dreams», International Journal of 
Individual Psychology, II, nfun. 1 (1936), 3-16. 
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con Groos en que el juego es una preparacion espontanea del mno para 
el futuro, pero anade que es tambien una expresi6n de su actividad crea
dora, de su sentimiento de comunidad y de su voluntad de poder. La 
primera infancia es asimismo el periodo durante el cual el hombre apren
de de su medio ambiente en muchas y sutiles formas, adquiriendo las 
ideas comunmente aceptadas ace rca de los papeles respectivos del hom
bre y la mujer en la sociedad, y encontrando su identidad. Adler con
sidera importantes los deseos sucesivos del nino relativos a su futura 
profesion, y piensa que la ausencia de cualquier deseo de este tipo podia 
ser signo de una grave alteracion subyacente. La edad adulta es el periodo 
en que el individuo debe cumplir las tres tareas de su vida: amor y 
familia, profesi6n y relaciones con la comunidad. La forma como el in
dividuo cumple estas tres obligaciones vi tales da la medida de su adap
tacion. Los nuevos problemas que surgen en el proceso posterior de enve
jecimiento tienen que ser considerados en esta perspectiva. 

EI libro Menschenkenntnis contiene tambien una tipologia, y un capi
tulo que los antiguos autores habrian denominado tratado de las pasiones. 
Aunque senalando que cada ser humano es unico, Adler da una cIasifica
ci6n empirica, en la que distingue dos categorias principales: la naturaleza 
agresiva y la no agresiva. En la primera coloca no s610 a quienes muestran 
una agresividad abierta, sino tambien disfrazada .. Esta caracterologia esta 
intimamente relacionada con la descripcion de las pasiones que hace 
Adler, quien las divide en separativas y unitivas. 

Las concepciones de Adler de las psicosis, las desviaciones y la delin
cuencia estan contenidas en otros diversos escritos del mismo periodo. 

Su teo ria de la melancolia fue publicada en 1920 114. En un episodio 
depresivo Adler no ve sino la exacerbacion de la forma caracteristica que 
tiene el paciente de dirigir las situaciones vitales. El paciente deprimido, 
dice, es un hombre que siempre ha estado afligido por un profundo senti
mien to de inferioridad. Pero 10 caracteristico es su forma personal de 
hacer frente al mismo. Desde la primera infancia muestra una carencia 
de impulso y actividad, evitando las dificuItades, las decisiones y las res
ponsabilidades. Es desconfiado y critico con respecto a los otros, y con
sidera el mundo como basicamente hostil, la vida como una empresa 
tremendamente dificiI, y sus companeros como seres frios y displicentes. 
Por otra parte, ha alimentado siempre una idea secreta de su propia 
superioridad y deseaobtener las mayores ventajas posibles de l~~emas. 
Para lograr su fin secreto, adopta tacticas definidas: hacerse tan p~uefio 
y poco notable como Ie sea posibIe, y limitarse a un estrecho circulo de 
personas a las que puede do minar, fundamental mente can sus quejas, 

114 Alfred Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Viena, Bergmann, 
1920, pags. 171-182. Trad. inglesa, The Practice and Theory of Individual Psychology, 
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1925. 
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lagrimas y tristeza. La melancolia aparece siempre como consecuencia de 
una crisis vital: ejemplo tipico es el de una situaci6n dificil que requiera 
adoptar una decisi6n firme; tambien puede ocurrir que el entorno del 
paciente se haga mas critico y escape a su control; 0 quizas que el propio 
paciente comience a criticarse a si mismo. En este pun to surge la melan
colia y se forma un circulo vicioso, puesto que el insomnio, la alimenta
ci6n insuficiente y factores semejantes alteran el equilibrio fisiol6gico 
del paciente y, consecuentemente, refuerzan su ficci6n. EI desenlace de la 
enfermedad depende, dice Adler, de que las tactieas del paciente triunfen 
o no. En el primer caso, la enfermedad retrocede tan pronto como aquel 
ha alcanzado su fin secreto. Pero si fracasa, recurre a su ultima ratio, el 
suicidio, que es a la vez la unica salida honorable de una situaci6n sin 
esperanza y un acto de venganza contra el ambiente. 

La paranoia, seglin Adler es el desarrollo de otra forma especifica 
precoz de resolver las situaciones vi tales 115. Cuando un individuo ha mos
trado ya durante la ninez una falta de sentimiento de comunidad, ha 
estado siempre insatisfecho con la vida .y se ha mostrado critico y hostil 
hacia los demas, alimenta en si mismo un fin secreto de alta ambici6n y 
trata de alcanzarlo con acciones de naturaleza beligerante. Durante alglin 
tiempo progresa en esa direcci6n, pero llega a un momenta en que se ve 
obligado a pararse a cierta distancia del fin esperado. Para justificarse, 
tanto a sus ojos como a los de los demas, recurre ahora ados ardides: 
crea obstaculos ficticios y a partir de entonces gasta sus energfas en la 
lucha para vencerlos, y desplaza la batalla a otro campo. 

La esquizofrenia, piensa Adler, afecta a los individuos que manifiestan 
tempranamente temor de la vida. La enfermedad aparece cuando tienen 
que enfrentarse con las fatigas de la vida. Es la manifestaci6n de un 
desaliento extremo. 

En cuanto al alcoholismo, tanto Adler como sus discipulos mencionan 
divers as causas. La inferioridad organica puede desempenar un papel 1l6• 

La ingesta de alcohol puede ser un modo de expulsar los sentimientos 
de inferioridad, una manifestaci6n de protesta masculina, 0 una forma 
de exaItar una actitud hostil hacia los demas hombres. La ebriedad es 
un medio de separarse de la comunidad. La adicci6n alcoh6lica es una 
forma de escapar a los deberes y responsabilidades de la vida 117. 

En terminos generales, Adler considera las perversiones sexuales como 
expre~ del aumento de distancia psico16gica entre el hombre y la 

115 La teoria de Adler sobre la paranoia aparece en el mismo articulo que la de 
la melancoIia. Ver tambit~n Georges Verdeaux, La Paranoia de compensation, Paris, 
Le Fran<;:ois, 1943. 

116 Vera Strasser-Eppelbaum, Zur Psychologie des Alkoholismus. Ergebnisse experi
men teller und individualpsychologischer Untersuchungen, Munich, Reinhardt, 1914. 

117 P. Nussbaum, «Alkoholismus als Individualpsychologisches Problem», en Stavros 
Zurukzoglu, Die Alkoholfrage in der Schweiz, Basilea, B. Schwabe, 1935, pags. 603-618. 
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mujer, de una rebeli6n del sujeto contra su papel sexual normal, y de una 
actitud depredadora y hostil hacia el companero sexual 118. 

De la homosexualidad se ocup6 Adler en un estudio de setenta y cinco 
paginas que public6 en 1917 119 y en una monografia mas amplia de 1930 120• 

En esas obras rechaza la teoria de la constituci6n fisica. Admite que 
ciertos homosexuales puedan exhibir caracteristicas secundarias del sexo 
opuesto, pero afirma que 10 mismo ocurre en numerosos· individuos que 
son perfectamente normales. No existe un determinismo bio16gico, y to do 
depende de la forma subjetiva como el paciente asuma 5U identidad 
somatica y del uso que haga de ella. El m6vil principal se encuentra en 
el miedo y hostilidad al otro sexo, porque la distancia psico16gica es 
menor can las personas del sexo propio que con las del opuesto. El nino 
que no ha sido preparado adecuadamente para asumir su papel social 
evita a las personas del otro sexo y 10 compensa aumentando sus relacio
nes con las del propio. A partir de entonces, siempre que se enfrente a 
una situaci6n en la que deba tratar COn miembros del sexo opuesto, 
reacciona con el desaliento y la huida. En su ultima monografia sobre la 
homosexualidad, Adler subray6 la importancia del habito: par 10 general 
es dificil convertirse en un pervertido, y a un homosexual Ie es facil auto
enganarse y convencerse de que ya desde pequeno se sinti6 atraido por 
los ninos de su mismo sexo. 

De los grandes pioneras de la psiquiatria dinamiea, fueron Janet y 
Adler los unicos que tuvieron contacto clinico personal con delincuentes, 
y Adler el unieo que escribi6 algo sobre el tema extraido de su experien
cia directa 121. En la raiz de la delincuencia, asi como en la de las neuro
sis, psicosis y desviaciones sexuales, Adler halla una falta de interes so
cial. Pero el delincuente difiere en que no se contenta con recibir ayuda 
de los demas y ser una carga para ellos, sino en que actua como si todo 
el mundo estuviera contra e1. Es facil «detectar» al nino delincuente: 
sigue su propio camino hiriendo a los demas. Adler distingue tres tipos 
de delincuentes: primero, los que fueron ninos mimados, acostumbrados 
siempre a recibir y nunca a dar, y que han conservado este patr6n; se
gundo, los ninos olvidados, que en realidad han experimentado un mundo 
hostil; por ultimo, hay un grupo mas pequeno que comprende a los ninos 
perversos. En todo caso, cualquiera que sea la situaci6n original, los 

118 Adler expuso sus conceptos de vida sexual normal y anormal en varios articulos 
de una enciclopedia medica: A. Bethe, ed., Handbuch der normalen und pathologischen 
Physiologie, XIV, nllin. 1, Berlin, Springer-Verlag, 1926. > 

119 Alfred Adler, Das Problem der Homosexualitiit, Munich, Reinhardt, 1917. 
120 Alfred Adler, Das Problem der Homosexualitiit, Erotisches Training und ero

tischer Rilckzug, Leipzig, S. Hirzel, Verlag, 1930. 
121 Alfred Adler, «The Individual Criminal and His Cure», National Committee on 

Prisons and Prison Labour, Nueva York, Annual Meeting, 1930. Ver tambien Phyllis 
Bottome, Alfred Adler, Apostle of Freedom, Londres, F.aber and Faber, 1939, pagi
nas 228-235. 
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delincuentes muestran el mismo impulso intenso de superioridad. Adler 
les considera, en esencia, como cobardes. Nunca realizan una pelea limpia; 
cometen sus delitos unicamente cuando tienen ventaja (robaran a una 
persona descuidada 0 indefensa, mataran cuando su victima no se pueda 
defender, etc.). Su sentimiento de superioridad se ve reforzado por el 
hecho de haber cometido, antes de su detencion, varios delitos sin ser 
descubiertos. Factores coadyuvantes de la delincuencia son el bajo nivel 
de inteligencia y la falta de toda formacion ptofesional. Seglin Phyllis 
Bottome, Adler juzgaba a los ladrones mas faciles de curar que al resto 
de los delincuentes, porque poseen un nivel de inteligencia superior al 
promedio de estos y porque, al ser «expertos», les resulta mas facil en
contrar un trabajo honorable y adaptarse a el. 

A diferencia de Freud, Adler no abordo apenas los campos del arte, 
la literatura, la etnologia y la hi~toria cultural. Un articulo escrito casual
mente para el periodico de la socialdemocracia vienesa muestra como se 
puede aplicar la psicologfa individual a la interpretacion de un aconteci
miento historico, a saber, la Revolucion francesa de 1789. 

El rapido desarrollo economico de Francia, junto con la urbanizacion, el creci
miento de un proletariado industrial y la explotacion de los campesinos, habfan 
llevado el pafs al caos. En esta situacion, su exclusion de numerosas funciones pu
blicas irrito a algunos de los hombres mas capaces. Voltaire y Rousseau expresaron 
los sentimientos de las mas as y ayudaron a crear una «!fnea revolucionaria». Se IIego 
a un punto crftico cuando el gobierno obstaculizo los primeros intentos de introducir 
unas reformas que eran urgentes. Asf se puso en movimiento la corriente revolu
cionaria y se pavimento el camino para sus grandes dirigentes. 

Marat, que era pobre, habfa pasado hambre y estaba perseguido por la poIicfa, 
procIamo la revolucion de los pobres contra los ricos. Se ofrecio a sf mismo como 
victima, sobre to do porque su salud estaba arruinada. AI no ser elocuente, empleo 
la tactica de escrlbir cart as y articulos inflamados, y de recibir a numerosos visi
tantes para exponerles sus ideas. Era desinteresado y sincero, pero no se dio cuenta 
de que la gran mayorfa de sus adeptos estaba compuesta por criminales. 

Danton, hombre extraordinariamente ambicioso, habfa dado ya una indicacion 
precoz de su estilo de vida cuando, siendo un escolar, se escapo para asistir a la 
coronacion del rey. Durante la revolucion supo ver los acontecimientos venideros y 
estar siempre en el centro de los mas importantes. Era valiente y resuelto, y un 
briIIante orador. Su tactica era la de mantener buenas relaciones con los ricos y 
poderosos mientras aparentaba servir al pueblo, y utilizar a este para la satisfac
cion de sus propios intereses egofstas. 

Robespierre habfa side un «alumno modelo», siempre el primero de su cIase. Su 
pasion predominante era la vanidad. A los hambrientos les predicaba el ideal abs
tracto de la «virtud» y el culto del Ser Supremo (el cual concebia a su propia ima
gen). Su tactica era la de mantenerse en la sombra siempre que fuera posible, para 
preparar lenta y metodicamente ataques demoledores contra sus enemigos, maniobran
do para que se destruyeran entre sf. Pero carecfa de flexibilidad, y cuando lIego a 
su ultimo enemigo, subitamente se derrumbo 122. 

122 Alfred Adler, «Danton, Marat, Robespierre. Eine Charakterstudie», Arbeiter
Zeitung, num. 352 (25 de diciembre de 1923), 17·18. 
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Podrfamos preguntarnos hasta que puntos derivan estos analisis de la 
psicologfa individual 0 de las relaciones personales de Adler con los re

volucionarios rusos. 

LA OBRA DE ALFRED ADLER: V. - PSICOTERAPIA Y EDUCACI6N 

No se sabe exactamente cuando comenzo Adler a estudiar y practicar 
la psicoterapia. Probablemente aprendiera algo de Moritz Benedikt en la 
Poliklinik. En la ultima decada del siglo XIX se puso de moda ser N er
venarzt, es decir, tratar a esos numerosos pacientes cuyas enfermedades 
no pertenedan ni a la neurologfa organica ni a la psiquiatrfa hospitalaria. 
Como no habia una ensefianza organizada de esta nueva rama de la medi
cina, los que la practicaban tenian que elaborar de forma empirica su 
propio metodo, que probablemente nunca se transmitirfa. Parece ser, que, 
durante sus afios como medico general, Adler tuvo un numero cada vez 
mayor de pacientes nerviosos, y es tema de debate hasta que punto los 
trato seglin sus propios metodos 0 los que aprendio de Benedikt, y pos
teriormente de Freud y del grupo psicoanalitico. De sus escritos se des
prende claramente que, durante su asociacion con Freud, estuvo dedicado 
activamente al tratamiento de las neurosis. El caracter nervioso es, sin 
duda, la obra de un hombre con varios afios de experiencia psicoterapeu
tica y que dominaba su tecnica. 

Por des gracia, Adler, al contrario que Freud, nunca hizo un relato 
detallado de su tecnica psicoterapeutica. Referencias a la misma estan 
esparcidas por sus escritos y los de sus disdpulos 123. 

Una diferencia fundamental entre Adler y Freud es la de que este 
ultimo elaboro una tecnica psicoterapeutica pensada unicamente para e1 
aduIto individual; su hija Anna fue la primera en adaptarla al analisis 
infantil; Pfister y Aichhorn la aplicaron a la pedagogfa terapeutica, y 
otros posteriores a la terapia de grupo. Adler establecio varios metodos 
terapeuticos, aptos para el adulto, e1 nifio y la pedagogfa terapeutica. 

Las diferencias entre sus metodos y los de Freud son manifiestas. Con 
Adler no hay motivo para que e1 paciehte se tumbe sobre un divan y el 
medico se siente tras el, viendole pero sin ser visto. El terapeuta y su 
paciente se sientan enfrente y Adler insistio en que las dos siIIas deben 
ser de altura, forma y tamafio semejantes. Las sesiones son menos fre
cuentes y el tratamiento mucho mas corto que en los analisis freudianos. 
En general, las entrevistas de una hora tienen lugar tres veces a la se-

123 Seguimos primordialmente la sistematizacion escrita por la doctora Alexandra 
Adler, «Individualpsychologie (Alfred Adler)>>, en Handbuch der Neurosenlehre und 
Psychotherapie, III, Frankl, GebsatteI, y Schultz, eds., Munich, Urban und Schwar
zenberg, 1959, pags. 221-268. 
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mana, reduciendose su frecuencia gradualmente ados y luego a una vez. 
Las rigidas reglas caracteristicas del psicoanalisis freudiano son tomadas 
muchas veces a la ligera. El terapeuta no dudara en charlar con miembros 
de la familia 0 amigos del paciente en presencia de este ultimo (y con su 
consentimiento), si 10 considera necesario. Los psicologos individuales 
nunca observaron diferencia alguna entre los resultados de las terapias 
pagadas y gratuitas, ni creian que hubiera necesidad de pagar una cita 
no cumplida, independientemente de la causa. 

La psicoterapia individual comprende tres estadios de distinta dura
cion. Durante el primero, el objetivo principal del terapeuta es compren
der al paciente y sus problemas. Dependiendo de su experiencia y agudeza 
psicologica, invertira en ella de un dia ados semanas 0 mas. Adler era 
famoso por la rapidez de sus diagnosticos. EI paciente empieza por rela
tar su historia vital y hablar de sus dificultades; el terapeuta Ie pregunta 
entonces por los primeros recuerdos, situaciones de la primera infancia, 
suenos y otros rasgos caracteristicos de la personalidad que Ie permitan 
reconstruir el fin vital y el estilo de vida. Una de las preguntas favoritas 
de Adler era esta: «Suponiendo que no tuviera usted esta aIteracion, lque 
haria?». La respuesta indicaba 10 que en realidad deseaba evitar. 

En el segundo estadio, el terapeuta tiene que conseguir que el paciente 
comprenda gradualmente su fin vital y estilo de vida ficticios. No se trata, 
desde luego, de decirselo directamente. Tiene que conocerlo de forma 
gradual mientras se discute su fracaso en la vida 0 su conducta neurotica. 
Tambien se Ie demostrara que su estilo y fin vital estaban en contradic
cion con la realidad de la vida y la ley del interes social. 

Una vez que el paciente ha adquirido y aceptado una imagen clara y 
objetiva de si mismo, se ha llegado al tercer estadio, en el que tiene que 
decidir si desea cambiar su fin y estilo de vida. En caso positivo, hay que 
ayudarle en sus intentos de readaptarse a la realidad recien descubierta, 
tarea que puede llevar algunos meses. No obstante, los tratamientos de 
psicologia individual raramente duran mas de un ano; mientras que Freud 
consideraba como criterio para el exito de la terapia el que el paciente 
recuperase la capacidad de disfrutar y trabajar, Adler atendio a la capa
cidad paracumplir las tres tareas fundament ales de la vida: ocupacion; 
amor y familia, comunidad. Los fenomenos de resistencia y transferencia, 
tan· importantes en el psicoanalisis freudiano, tienden a ser considerados 
por los. adlerianos como artificiosos. Adler equiparo la resistencia con una 
forma de protesta masculina, que ha de ser seiialada inmediatamente a1 
paciente como indeseable. La transferencia era para 61 un deseo neurotico, 
que tiene que ser erradicado. 

En contraste con Freud, Adler nunca publico historias clinicas com
pletas comparables a la del hombre-lobo 0 el pequeno Hans. Poseemos, 
sin embargo, dos fragmentos bastante largos, que pueden interesarnos. 
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Son conocidos como el caso de la Srta. R. 124 Y el caso de la Sra. A. 125, 

aunque no son his tori as c1inicas en sentido estricto. El primero es una 
corta historia escrita por la propia paciente; el segundo, un relato escrito 
por el medico acerca de la paciente. Ambos fueron leidos a Adler, que 
no conocia a las enfermas y que los comentO, frase por frase, con objeto 
de demostrar que cualquier documento clinico puede interpretarse para 
reconstruir el fin y estilo de vida del sujeto. 

La tecnica de psicoterapia infantil de Adler diferia en muchos aspectos 
de la que utilizaba con los adultos. Variaba seglin el nino, su edad y sus 
problemas. Adler no trat6 nunca a un nino sin haberse entrevistado con 
sus padres, y al menos parte de las sesiones terapeuticas se daban en 
presencia de uno de estos 0 de persona cualificada. 

El metodo elaborado por Adler para el tratamiento de los pacientes 
individuales no agota su actividad como psicoterapeuta. Hay otro. aspecto 
de la misma, que aparece en las organizaciones de pedagogia terapeutica 
que concibi6 y organiz6 en Viena 126. 

En 1920, juzgando que los esfuerzos en el campo de la pedagogia tera
peutica debian dirigirse mas a los maestros que a las familias, organiz6 
un sistema de consultas para aqueIlos. Podian reunirse con el 0 sus colabo
radores a intervalos regulares para discutir problemas relativos a los 
ninos dificiles que tenian en c1ase. En dichas sesiones se les ensenaba a 
comprender tales problemas a la luz de la psicologia individual. Pronto 
se evidenci6 la necesidad de celebrar consultas en las que pudieran parti
cipar tambien los padres; se celebraron, pues, gratuitamente, dos veces 
a la semana, en una de las aulas. El maestro preparaba una ficha del 
nino antes de la consulta y Adler, 0 su sustituto, hablaba siempre pri
mero con la madre, luego con el nino, y por ultimo con el maestro. Babia 
ademas algunos otros maestros presentes, y Adler estaba asistido al menos 
por uno de sus colaboradores, que grababa la entrevista. Adler resaltaba 
el valor de la presencia de varios maestros y educadores, no s6lo porque 
asi podrian aprender sus metodos otros maestros y psic6logos, sino tam
bien para que el nino sintiera que estaba al cuidado de un grupo pre
ocupado genuinamente de su bienestar. Fue un ejemplo temprano de 10 

que despues seria denominado terapia multiple. Adler no utilizaba las 

124 Alfred Adler, «Die Technik der Individualpsychologie», Die Kunst eine Le
ben - und Krankengeschichte zu lesen, Munich, Bergmann, 1928, vol. L Trad. inglesa, 
The Case of Miss. R.; The Interpretation of a Life Story, Nueva York, Greenberg, 1929. 

125 Alfred Adler, «The Case of Mrs. A.», Individual Psychology Pamphlets, volu
men I, 1931. 

126 El propio Adler escribio muy poco acerca' de estas organizaciones. La des
cripcion mas completa que de ella conocemos es la escrita por Madelaine Ganz, La 
Psychologie d'Alfred Adler et Ie dtiveloppement de l'enfant, NeuchiHel, Delachaux et 
Niestle, s. f. Trad. inglesa, The Psychology of Alfred Adler and the Development of 
the Child, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1953. 
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pruebas psicologicas. Afirmaba la necesidad de tratar al nino en el hogar 
y de ensenarle a daptarse a las dificultades que Ie rodeaban. unicamente 
en casos extremos se Ie enviaria a una institucion. Algunos ninos fueron 
enviados a un Hort, especie de asilo medio-pensionista don de los ninos 
realizaban sus deberes y jugaban al acabar las clases. 

Adler nunca trato de imponer sus servicios y esperaba a ser invitado 
antes de comenzar a trabajar en una escuela nueva. Segu.n Madelaine 
Ganz, en 1929 10 hacia en veintiseis de ellas. Viena se convirti6 en la 
primera ciudad del mundo en que todos los ninos en edad escolar podian 
gozar de terapia educacional gratuita cuando la necesitaban. 

La experiencia habia ensefiado a Adler que cuanto antes se empezaba 
la terapia, tanto 1m is efectiva era. Esto Ie Ilevo a crear clases de jardin 
de infancia ajustadas a los principios de la psicologia individual. Con ello 
pretendia hacer independientes y adaptables a los ninos mas pequenos. 
Madelaine Ganz, que visit6 uno de estos jardines de infancia en 1932, 
not6 que los ninos parecian menos disciplinados que en el de Montessori. 
Eran lib res de realizar sus actividades en pequefios grupos 0 solos. La 
(mica regIa impuesta era la de concluir cualquier trabajo que eligieran. 
El sentimiento de comunidad se estimulaba no s610 mediante una clase 
de gimnasia ritmica, sino tambien con una hora de coloquio presidido 
por el profesor. Los ninos podian tomar un desayuno a las diez, sentados 
en una mesa comun, y espontaneamente tendian a cambiar y compartir 
su comida. 

Otro progreso educativo fue el de la escuela experimental, abierta en 
septiembre de 1931, despues de diez afios de trabajo preliminar y de 
negociaciones con las autoridades escolares. Estaba dirigida por tres de 
los mas avezados seguidores de Adler: Oskar Spiel, Birnbaum y Scharmer. 
Su labor no era facil, porque el Consejo escolar habia estipulado que el 
programa y las reglas generales se ajustaran a los de las restantes Haupt
schuZen de Viena. La escuela estaba situada en uno de los barrios mas 
pobres de Viena, y tenia clases de treinta y cuarenta nin~s. Era en la 
epoca de la Gran Depresion y muchos de los padres carecian de empleo, 
de modo que los alumnos estaban en muchas ocasiones hiponutridos. 
Madelaine Ganz expone su admiraci6n por la dedicacion de aquellos edu
cadores y sus notables exitos a pesar de los numerosos obstaculos que 
se les oponian. Las clases estaban divididas en grupos de trabajo de cinco 
a siete alumnos, con un presidente en contacto con el primero y segundo 
alumnos. El espiritu comunitario de la clase se mantenia gracias a un 
«grupo de conversacion» en el que participaban todos una vez a la sema
na, ademas de compartir otras experiencias. Se estimulaba sistematica
mente la ayuda mutua. Por ejemplo, al nino adelantado en matematicas 
se Ie sentaba al lade de otro atrasado, para que pudiera ayudarle. Los 
maestros concedian entrevistas individuales a los alumnos que mostraban 
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necesidad de ella, y habia una reuni6n mensual de padres y profesores 
(10 que no era cosa corriente en aqueUa epoca). 

Estas organizaciones fueron abolidas cuando e1 partido socia1democrata 
abandon6 su ultimo reducto, «Viena roja», en 1934. Pero las ideas de 
Adler permanecieron vivas, y se puede percibir su inspiraci6n en crea
ciones, no ya suyas, sino, de algunos de sus discipu10s. El Dr. Joshua 
Bierer, que fue formado personalmente pOl' Adler y emigro a Inglaterra, 
proclamaba que cualquier psiquiatria que quiera merecer el titulo de 
social debe acoger a toda la comunidad. En esta idea se baso cuando 127 

forma el primer Club Terapeutico Social, regido por los propios enfermos 
agudos y cronicos del Runwell Hospital (1938-1939), los primeros clubs 
para pacientes dados de alta y ambulatorios de East Ham y Southend en 
1939, y e1 Centro de Psicoterapia Social (hoy, Day Hospital) en 1946 128• 

La terapia de grupo y la psiquiatria comunitaria son, sin duda, los vas
tagos legitimos del pensamiento y la obra de Alfred Adler. 

LA OBRA DE ALFRED ADLER: VI. - ULTIMOS DESARROLLOS 

Con su libro Conocimiento de la naturaleza humana, en 1927, Adler 
habia dado la exposicion mas sistematizada de su doctrina. Luego, par
ticularmente despues de 1933, introdujo ciertas modificaciones, unas ins
piradas en conceptos psicol6gicos nuevos y otras encaminadas a subrayar 
la importancia del aspecto filos6fico de sus ideas. Estos cambios son 
notables en su libro El significado de la vida 129 y en varios de sus articu
los postreros 130. 

En estos ultimos atribuye mayor importancia al poder creador y al 
grado de actividad del individuo. Considera ahora el poder creador como 
un factor esencia1 en la construcci6n del plan de vida 0 estilo de vida. 
Este ultimo, por tanto, ya no puede ser considerado como un mere re
flejo de las primeras situaciones infantiles. El mismo poder se encuentra 
tambien en e1 modelado de la neurosis por el neurotico. Otra innovaci6n 
importante de las ultimas ensenanzas de Adler es el concepto de «grado 
de actividad» de los ninos problema: la diferencia de grade de actividad 
determlna diferencias en el resultado psicopatologico posterior del adulto 
y, a su vez, diferentes medidas de educacion. Una tercera innovaci6n es 

127 Informacion proporcionada amablemente por el doctor Joshua Bierer. 
128 Tambien el doctor D. Ewen Cameron abrio en 1946 un hospital de dia en 

Montreal, aunque con principios algo diferentes. 
129 Alfred Adler, Der Sinn des Lebens, Viena, Passer, 1933. Trad. Inglesa, Social 

Interest: A Challenge to Mankind, Londres, Faber and Faber, 1938. 
130 La mayoria de estos ultimos escritos han sido recogidos en el volumen editado 

por Heinz y Rowena Ansbacher, Superiority and Social Interest, Evanston, Northwes
tern University, 1964. 
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la de la mayor importancia atribuida a la tendencia a la superioridad, 
que ahora considera esencial y normal. Ya no aparece como antagonista 
del sentimiento de comunidad: este ultimo es un ideal normativo que 
dirige dicha tendencia. Adler no considera ya los sentimientos de inferio
ridad como primarios (y la tendencia a la superioridad como compensa
dora). Por el contrario, piensa que son secundarios a dicha tendencia. Lo 
opuesto del sentimiento de comunidad es ahor; la «inteligencia privada». 

En su descripci6n de la neurosis y la delincuencia, Adler utiliza asi
mismo nuevos terminos. El neur6tico y el delincuente que siguen su 
inteligencia privada en lugar de la 16gica de la vida comunitaria dedican 
su actividad al lado inutil de la vida. En todos los que se separan del 
ideal de la comunidad se produce necesariamente una restricci6n de cam
po: el homosexual, por ejemplo, se separa a si mismo del sexo opuesto, 
es decir, de la mit ad de la humanidad. En el delincuente habitual, la 
restricci6n es mucho mas pronunciada. La diferencia entre el neur6tico 
y el delincuente esta en que el primero no ha perdido el sentimiento de 
comunidad, aunque su respuesta a las demandas de esta es «si, pero», 
mientras que el segundo responde «no». En otro de sus ultimos trabajos, 
Adler trata del problema de la muerte: la persona mentalmente sana no 
deja que el pensamiento de la muerte Ie aparte de la adaptaci6n activa 
a los problemas de la vida; el neur6tico preparani varios tipos de deseos 
obsesivos de muerte 0 de temores a la misma segun su estilo de vida 13!. 

Adler pareci6 dudar entre varios sistemas de tipologia y proponer 
otros que, sin embargo, no se excluyen mutuamente. Previamente distin
guia cuatro tipos de individuos: los que se conforman a la 16gica del 
sentimiento de comunidad, los directamente agresivos, los indirectamente 
agresivos y los que se refugian en la adicci6n 0 la psicosis. Posteriormente 
resalt6 la importancia de los tipos motor y sensoriales: el primero con 
su necesidad de actividad, el tipo visual y el tipo auditivo. Hab16 incluso 
del tipo «gustativo», en el que situaba a ciertos alcoh6licos. En El signi
ficado de la vida, distingue tres tipos de hombres: los dominados por el 
intelecto (a este tipo pertenecen los neur6ticos obsesivo-compulsivos y la 
mayoria de los psic6ticos), los dominados por la afectividad (la mayor 
parte de los neur6ticos y los alcoh6licos) y los dominados por la activi
dad (los delincuentes y los suicidas). Sin embargo, no atribuye demasiada 
importancia a estas tipologias, y en sus ultimos escritos resalta la unici
dad del individuo, como habian hecho los romanticos antes que el y 
harian los existencialistas despues. 

Parece ser que no modifico demasiado su tecnica de tratamiento. En 
orden al diagnostico, creia que cualquiera puede desarrollar la habilidad 

I3! Alfred Adler, «Das Todesproblem in del' Neurose», Internationole Zeitschrift 
tur Individualpsychologie, XIV, 1936, 1.0. 
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de adivinar, haciendo un diagnostico a primera vista y contrastandolo, 
10 que Ie servia de entrenamiento. En el proceso de desvelar las ficciones 
neuroticas del paciente, habia que intentar conducirlo a una «trampa» 
(incidentalmente, es el viejo metodo dialectico empleado por S6crates en 
sus discusiones con los sofistas) 132. 

Con el tiempo, su sistema tomo un giro cada vez mas filos6fico. El 
sentimiento de inferioridad, lejos de ser un sintoma neur6tico, se con
virtio en la caracteristica esencial del hombre. En El significado de la 
vida, enuncio su conocida frase: «Ser hombre significa padecer un senti
miento de inferioridad que constantemente induce a superarlo» 133. Des
taco tambien la tendencia del hombre a pasar de un estado de inferioridad 
a otro de superioridad. Es el mismo proceso que impulsa a toda la natura
leza viviente, desde la primera celula hasta la humanidad y el mundo 
presente: una lucha para desafiar y conquistar la propia muerte. Hay que 
destacar las semejanzas de este concepto con los de Leibniz y Bergson. 

La actitud de Adler, que habia sido hostil 0 al menos indiferente a la 
religion, mostro tambien una gran evoluci6n. Asi 10 revelan su encuentro 
y discusi6n con el pastor Jahn en 1932. 

El Dr. Ernst Jahn, pastor luterano de Steblitz, cerca de Berlin, se 
habia mostrado profundamente interesado por las nuevas escuelas psico
terapeuticas y por la contribuci6n que podrian ofrecer a la tradicional 
«cura de almas »(Seelsorge) religiosa 134. Habia escrito un libro sobre el 
psicoanalisis 135; habia mantenido correspondencia con Jung, Pfister y 
Klinkel; y posteriormente escribi6 una amplia critica de la psicologia 
individual 136. Cuando Adler fue a Berlin en 1932, los dos se conocieron 
y decidieron escribir un libro conjuntamente confrontando la cura de 
almas y la psicologia individual. El libro fue publicado en 1933, pero 
casi inmediatamente fue embargado por los nazis y destruido 137. 

SegUn el punto de vista de Adler, el hombre esta unido esencialmente 
a la tierra; la religi6n es una manifestacion del sentimiento de comuni
dad; la cura de almas es una anticipacion de la psicoterapia, Dios es la 

!32 Alfred Adler, «Case Interpretation», Individual Psychology Bulletin, II (1941), 
1-9. Reimpreso POI' H. Y R. Ansbacher, eds., Superiority and Social Interest, pags. 143·158. 

133 «Menschsein heisst, ein Minderwertigkeitsgefuhl zu besitzen, das stiindig nach 
seiner Vberwindung driingt», Der Sinn des Lebens, pag. 48. 

134 EI autor esta muy agradecido al reverendo Ernst Jahn, quien Ie presto ama
blemente sus propios ejemplares de sus libros Cal parecer, son los unicos existentes 
y nunea han sido reimpresos) y Ie proporciono mueha informacion acerca de Alfred 
Adler y varios de sus contemporaneos. 

135 Ernst Jahn, Wesen und Grenzen der Psychanalyse, Schwerin i. M., Bahn, 1927. 
136 Ernst Jahn Machtwille und Minderwertigkeitsgefuhl, Berlin, Martin War

neck, 1931. 
\31 Ernst Jahn y Alfred Adler, Religion und Individualpsychologie. Eine prinzipielle 

Auseinandersetzung uber MenschenjUhrung, Viena y Leipzig, Passer, 1933. Vel' tambi<~n 
el nuevo prefacio de Ernst Jahn a la obra de Heinz y Rowena Ansbaeher, Superiority 
and Social Interest, Evanston, Northwestern University Press, 1964, pags. 272-274. 
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materializaci6n de la idea de perfecci6n y la mas alta de todas las ideas 
en que se puede pensar; el hombre no es ni bueno ni malvado: todo 
depende de la evoluci6n de su sentimiento comunitario; la maldad es un 
error en el estilo de vida; la gracia consiste en darse cuenta y corregir 
el estilo de vida err6neo «dentro de los limites de la inmanencia» (es 
decir, con ayuda humana unicamente). Para el reverendo Jahn, el hombre 
esta en relaci6n concreta no s610 con la tierra sino con Dios; Dios es 
una realidad suprac6smica, viviente; la maldad no es s610 un error, sino 
un pecado que merece la c6lera de Dios; pero el pecado es perdonado 
mediante la gracia, que es un don de Dios; por todas estas razones, la 
cura de almas, que reconcilia al hombre con Dios, nunca puede ser equi
parada a la psicoterapia. Jahn reconoce, sin embargo, los meritos de la 
psicoterapia, en particular de la psicologia individual. Nota que Adler 
volvi6 a descubrir una de las afirmaciones esenciales de Lutero: la de 
que la actitud basica del hombre es el amor egocentrico (aunque Adler 
considera este amor a si mismo como un error en el estilo de vida, y la 
religi6n, como un pecado contra Dios). 

A 10 largo de esta controversia, Adler y el reverendo Jahn se mostra
ron gran respeto. Respondiendo a las preguntas del autor, el reverendo 
Jahn Ie conto que habia encontrado en Adler un hombre modesto, gran 
empirico y psic610go experimentado, imbuido de un alto idealismo y con
vencido de la verdad de sus observaciones. Quizas fuera un positivista, 
pero busc6 honestamente una confrontaci6n con el cristianismo. ConcIuyo 
con estas palabras: «Hoy dia estoy convencido de que Adler no era ateo». 

LAS FUENTES DE ADLER 

La fuente primaria de cualquier hombre creador es su propia persona
lidad. Si nos referimos a la distinci6n de tipos visual, auditivo y motor, 
Adler estaba bien dotado, ya que pertenecia a los tres: sentia una gran 
necesidad de movimiento y actividad, era un buen musico y amante de 
la musica, y su rapido sentido de observaci6n Ie permitia hacer diagnos
ticos rapidos. Su teo ria de la inferioridad organica no procedia s610 de la 
investigaci6n cIinica; habia experimentado personalmente este estado en 
su primera infancia, cuando la enfermedad impidi6 su necesidad de movi
miento. Experiment6 en la misma forma la situaci6n de segundogenito, 
una de las que expondria mas tarde, y su descripci6n psicol6gica del 
hijo mayor y del mas joven provenia obviamente de su propia familia. 
Si hay que creer a Phyllis Bottome, las dificultades con su esposa fueron 
una de las fuentes de su teoria de la protesta masculina. Su reaccion 
personal frente a la Primera Guerra Mundial y sus experiencias como 
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medico militar pudieron haberle inspirado el concepto de sentimiento de 

comunidad. 
Una de las fuentes, muchas veces descuidada, de cualquier teoria de 

la neurosis es el tipo de pacientes con los que se enfrenta el psicotera
peuta. Izydor Wasserman explica la diferencia entre el psicoanalisis de 
Freud y la psicologia individual de Adler por el hecho de que, segun su 
calculo, la mayoria de los pacientes del primero pertenecian a la clase 
alta (un 74 por ciento) y los del segundo a las cIases media y baja (75 
por ciento) 138. A esto replic6 Ansbacher que tanto las teorias psicol6gicas 
como la elecci6n de pacientes derivaban de las personalidades de Freud 
y Adler 139. SegUn Wasserman, Adler tenia un 26 por ciento de pacientes 
de la cIase alta, un 38 por ciento de la clase media y un 36 por ciento 
de la cIase baja, 10 que muestra una divisi6n bastante equilibrada. Otra 
diferencia es que habia llegado al estudio de la neurosis partiendo de la 
neurologia, mientras que Adler 10 habia hecho partiendo de la medicina 
general, 10 cual explica la importancia que da el primero a un modelo 
conceptual tornado de la fisiologia cerebral, en contraste con el interes 
del segundo por las relaciones entre mente y cuerpo. Mas aun, los prime
ros estudios de Freud sobre las neurosis fueron realizados en pacientes 
histericos, pero alrededor de 1900 la histeria habia pas ado de moda, y las 
observaciones de Adler fueron realizadas fundamentalmente en neur6ticos 
obsesivo-compulsivos. 

Comunmente se supone que Adler no sabia nada de las neurosis y las 
psicoterapias antes de su encuentro con Freud. De hecho, la realidad era 
mas compleja. En su autobiografia, Hellpach describio c6mo en el ano 
1899 se habia puesto de moda ser «medico de los nervios» (Nervenarzt), 
al igual que una generaci6n antes 10 era ser oftalm610go 140. La principal 
dificuItad estribaba en encontrar el sitio adecuado para aprender esta 
nueva rama de la medicina. Probablemente Adler recibi6 algunos rudi
mentos de ella de las cIases de Krafft-Ebing. Sin embargo, se puede 
suponer que su primer maestro en el estudio de las neurosis fue Moritz 
Benedikt en la Poliklinik vienesa. La repugnancia que sentia este autor 
por la hipnosis, su psicoterapia descubridora a nivel consciente, y su 
noci6n de la segunda vida individual de fantasia secreta se refleja en el 
metodo de Adler y en su teo ria de la ficcion guia. EI papel de las influen-

138 Izydor Wassennan, «Letter to the Editor», American Journal of Psychotherapy, 
XII (1958), 623-627; «1st eine Differenzielle Psychotherapie moglich?», Zeitschrift fur 
Psychotherapie und Medizinische Psych%gie, IX (1959), 187-193. 

139 Heinz Ansbacher, «The Significance of the Socio-Economic Status of the Patients 
of Freud and of Adler», American Journal of Psychotherapy, XIII (1959), 376-382. 

140 Willy Hellpach, Wirken und Wirren. Lebenserinnerungen. Eine Rechenschaft 
uber Wert und GlUck, Schuld und Sturz meiner Generation, I, Hamburgo, Christian 
Wegner, 1948, pag. 413. 
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cias ambientales y sobre todo educativas en la psieogenesis de las neu
rosis es tipico tambien del periodo prepsicoanalitico de Adler. 

No es facil valorar la importancia de la contribucion de Freud a la 
psicologia individual. Aunque manteniendo que nunca estuvo de acuerdo 
con los conceptos freudianos de la libido del complejo de Edipo, Adler 
reconoci6 que debia a Freud varios de sus principios basicos: la influencia 
perdurable de las primeras relaciones interpersonales en la infancia, el 
gran significado de los sintomas y parapraxias, y la posibilidad de dar una 
interpretacion de los suefios. En ocasiones se afirma err6neamente que 
rechazo el concepto de inconsciente. De hecho, Adler creia que las prime
ras situaciones y acontecimientos de la infancia determinan inconsciente
mente el estilo de vida adulto; hablo de las ficciones y fines vi tales in
conscientes. Tampoco es cierto que su orientaci6n sea unieamente teleo
Iogica y la de Freud solo causal; Adler mantenia que las situaciones de 
la prirnera infancia eran la causa real (no ficticia) de la neurosis, y Freud 
ensefiaba asimismo que los sintomas neur6ticos tenian un fin. 

Freud, por 10 demas, influyo tambien negativamente sobre Adler. Du
rante las discusiones de las tardes de los rniercoles, parece que este ultimo 
Ie utiliz6 en gran parte como antagonista que Ie ayudara a encontrar 
su propio camino inspirandole formas opuestas de pensar. Algunas de 
estas oposiciones se pueden resumir como sigue: 

FREUD 

Pesimismo filosofico. 
El individuo esta dividido contra S1 mismo. 
Orientacion predominantemente causal. 

El yo esta oprimido por el superyo y 
amenazado por la civilizacion. 

Defensas del yo. Cuando las defensas no 
son 10 suficientemente fuertes, puede 
aparecer la representacion. 

El nifio tiene un sentimiento de omnipo
tencia (realizacion alucinatoria del de
seo). 

Importancia basica de la libido y de sus 
fijaciones y regresiones. 

ADLER 

Optimismo filosofico. 
Indivisibilidad esencial del individuo. 
Orientacion predominantemente teleolo-

gica. 

El individuo tiende a actuar agresivamen
te contra la comunidad. 

Estilos de la agresion del individuo con
tra otros hombres. 

«Barricadas» cuando la agresion activa ha 
fallado». 

EI nifio tiene un sentimiento de inferiori
dad (relacion de enano a gigante). 

La mayor parte de la conducta sexual del 
hombre tiene un significado simbolico 
en relacion con la tendencia a la supe
rioridad. 

Acentuacion de las relaciones objetales en Concepto del «antagonista» (Gegenspieler). 
forma de catexia de la libido y del sen-
timiento agresivo. 
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Acentuacion de la relaci6n con el padre 
y con la madre, y complejo de Edipo. 

La mujer tiene un sentimiento de infe
rioridad porque carece de pene (<<envi
dia del pene»). 

La neurosis es un efecto inevitable de la 
civilizaci6n y casi inherente a la condi
cion humana. 

Despues de la Primera Guerra Mundial, 
Freud desarrollo el concepto de instin
to de la muerte. 

En la terapia psicoanalftica, el paciente 
yace sobre un divan. 

Acentuacion de la relaci6n con los her
manos y situaci6n en la serie de los 
mismos. 

El hombre tiene un sentimiento de infe
rioridad porque su potencia es mas li
mitac:la que la de la mujer. 

La neurosis es un ardid del individuo para 
escapar al cumplimiento de sus deberes 
con la comunidad. 

Despues de la Primera Guerra Mundial, 
Adler desarrollo el concepto de interes 
social. 

Durante la psicoterapia adleriana, el pa
cientese sienta enfrente del terapeuta. 

En cualquier grupo en que el maestro ensefie mediartteel siStema de 
discusion libre con sus disdpulos, es imposible discernir que ihfluencias 
ejerce el sobre los disdpulos, los diSdpulos sabre el, y estos entre 51. 
Lo mismo sucedio con Adler y su grupo de disdpulos. Unejemplo: la dis
tincion entre el sentitniento de inferibricliold objetivo y el neutotito (en 
otras palabras, el sentimiento de inferioridad y el complejo de inferiori
dad), parece haber sido sugeridopor Alexander Neuer. Por 10 demas, las 
objeciones a una teoria pueden ser rechazadas por el autor de esta, pero 
no por eso dejar de <dntroducirse» en su mente, quiza en forma de crip~ 
tomnesias. Es 10 que ocurrio cuando Freud, despues de rechazar en 1908 

el concepto adletiano de impulsb agresivo autonomo, 10 adopto pciste
riortnente, en' 1920. Del mismo modo, Hans Kunz' publico una crftica 
inmisericorde de la psicologia individual en 1928, arguyendo que laten
denciaa la superioridad no era una compensacion de los sentimientos de 
infetioridad, sino unitnpulso autonoIDo; esta misma idea fue introducida 
pot 'Adler en sus revisiones posteriores de la psicologia individuaP41. 

Comoya sucedi6enel psieoamilisis, lac:contribucion de variosfilosofos 
fue esencial para la configuracion de la psicologiaindividual. Segun 
Phyllis Bottome, Adler habia esludiado a Aristoteles y Ie admiraba pro
fundamente 142; Sin' embargo," Ia influencia' de' Atistoteles 'no es patente 
en -la obra' de Adler; a menos que 10 sea en'Ia definicion de Aristoteles 
del hombre como' '«aniinal politico». Lapsicologia individual muestra 
una analogia mas estrecha con la filosofia del estoicismo! la cuall?rocla-

141 Hans ,Kunz, «Zur, grundsatzlichen Kritik, der Individualpsychologie Adlers», 
Zeitschrift tur die gesamte Neurologie ,und Psychiatrie, CXVI (1928), 700-766. 

142 Phyllis Bottome; -Alfred, Adler., Apostle ,of Freedom"Londres, Faber and Faber, 
1939, pag. 17. " 
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maba la unidad del universo y el hombre y la comunidad de la human i
dad, y afirmaba que la sabiduria consiste en ajustarse a las leyes univer
sales y que la virtud es la realizacion de un esfuerzo constante para 
aIcanzar dieho fin (esta virtud principal es muy semejante a 10 que Adler 
denomino valor). 

La filosofia predominante en todo eI pensamiento de Adler es la de 
la IIustracion (aunque no de forma tan excIusiva como con Janet). Mien
tras que la vision filosofica de Freud es semejante a la de Schopenhauer, 
Adler sigue la linea de Leibniz y Kant. Al igual que Leibniz, ensefia que 
el ser humane es una entidad indivisible, una monada que refleja el uni
verso. Cada parte esta coordinada con el todo, y el hombre, al igual que 
las demas monadas, tiende constantemente de una perfeccion menor a 
otra mayor. 

Adler tiene numerosas afinidades con Kant. Lo que denomina verdad 
absoluta, es decir, la regIa de que el hombre debe adaptar perfectamente 
su vida y acciones a las demandas de la comunidad, no difiere mucho 
del imperativo categorieo. En un ironieo folIeto acerca de Swedenborg, 
Kant diee que el gran mistieo sueco construyo una especie de mundo 
metafisieo privado para el, distinto de aquel en que viven los demas 
hombres 143. Y en su Antropologia afiade que «la tinica caracteristiea 
comtin a todos los trastornos mentales es la perdida de senti do comtin 
(sensus communis) y el desarrollo compensador de un senti do tinieo, 
privado (sensu privatus), de razonamiento» 144. Este sentido privado es 
semejante a 10 que Adler llama inteligencia privada 145. 

La psieologia individual pertenece al tipo de psieologia desarrollada 
sobre el modelo kantiano de la antropologia pragmatiea. Kant habia ex
plicado que investigar el fundamento fisiologico cerebral de la memoria 
significa especular sobre psieologia teoriea, mientras que investigar las 
causas que favorecen 0 dificultan la memoria, en orden a mejorarIa y 
desarroIlarIa, significa utilizar la antropologia pragmatiea. Mantenia tam
bien la opinion de que el hombre puede superar numerosas alteraciones 
emocionales y fisieas mediante el poder de la voluntad, ejemplo de 10 que 
Adler denomino valor 146. 

Adler acepta claramente a la filosofla de la Ilustraci6n al destacar que 
elhombre es un ser racional y social, dotado de voluntad Iibre y de 
capacidad ,para tomar decisiones conscientes. Sin embargo, varios de sus 
conceptos basieos estan mas en armonia con la filosofia romantiea: tales 

143 Immanuel Kant, «Traume eines Geistessehers, en Immanuel Kants Werke, II, 
Ernst Cassirer, ed., Berlin, Bruno Cassirer, 1912, pags. 329·390. 

144 Immanuel Kant, «Anthropologie in pragmatischer Hinsicht», en Immanuel 
Kants Werke, VIII, Ernst Cassirer, ed., Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pags. 3·228. 

145 Esto ha sid a destacado par Heinz Ansbacher, «Sensus Privatus versus Sensus 
Communis», Journal of Individual Psychology, XXI (1965), 48-50. 

146 Ver cap. IV, pag. 232. 
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son la unicidad absoluta del individuo y de su VISlOn del mundo (pers
pectiva de Adler) y la nocion de la comunidad como un todo organico y 
creador (idea muy alejada del concepto de «contrato social» de la Ilustra
cion). Dtro elemento romantieo de la psicologia individual se remonta a 
Bachofen 147. Este autor ensefiaba que la humanidad vivio en otras epocas 
en un estadio previo de matriarcado y que la presente dominaci6n del 
hombre sobre la mujer se habia logrado despues de una larga lucha. 
Bebel combino esta teoria con la del marxismo 148. La mujer habia sido 
escIavizada por el hombre, al igual que la cIase proletaria 10 habia sido 
por la burguesia; el socialismo daria igualdad de derechos a los dos sexos. 
La teoria bebeliana inspiro en Adler el concepto de la «protesta mascuIi
na» (proceso compensador en la mujer contra su sentimiento de ser una 
mujer interior) y el del «miedo de la mujer» de los hombres neuroticos. 
Adler conjetur6 que elhombre derrib6 el matriarcado y 10 reemplazo por 
su propio dominic como compensacion de su sentimiento de inferioridad 
hacia la mujer: su potencia es mas limitada que la de esta 149. 

Adler creci6 en una atmosfera intelectual impregnada de darvinismo, 
y sobre todo de darvinismo social 150, tendencia que resaItaba la lucha 
por la vida (concebida muchas veces como una guerra hobbesiana de 
todos contra todos), la supervivencia del mas apto y la eliminaci6n del 
menos apto. Adler fue uno de los muchos que respondieron al darvinismo 
tomando el camino opuesto. En primer lugar, concebia la inferioridad 
organica no como causa de derrota y eliminaci6n, sino, en virtud de la 
compensacion, como un estfmulo para lograr la superioridad. En segundo 
lugar, observaba que el impulso basico del hombre no es el instinto de 
lucha, sino el sentimiento de comunidad. 

EI apasionado interes que mostro por los problemas sociales y el so
cialismo en su juventud Ie lIev6, necesariamente a en trar en contacto con 
las ensefianzas de Karl Marx. No se sabe si ley6 los escritos de este 
autor, pero no pudo evitar impregnarse de gran parte de la doctrina 
marxista. Aunque se nego a identificar en ningtin aspecto su movimiento 
con el socialismo 0 el comunismo, la influencia del marxismo se puede 
reconocer en varios conceptos basicos de la psicologia individual. Pri
mero, recordemos que su primer escrito fue un folIeto sobre el oficio 
de sastre, en el que demostraba que ciertas enfermedades no esUm cau
sadas por microbios 0 venenos, sino por la sociedad. Por 10 demas, des
taco siempre la import an cia de los factores sociales y ambientales en la 
etiologia de la neurosis. Segundo, el concepto marxista de las «mistifica-

147 Ver cap. IV, pag. 264. 
148 August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Stuttgart, Dietz, 1879. 
149 Sofie Lazarsfeld, Wie die Frau den Mann erlebt, Leipzig y Viena, Verlag fUr 

Sexualwissenschaft, 1931, pags. 79-82. 
150 Ver cap. IV, pags. 277-278. 



712 Descubrimiento del inconsciente 

ciones» no es muy distinto del de los engafios y autoengafios inconscientes, 
que desempefiarian un papel decisivo en la teoria de las neurosis de 
A.dler 151. Reciprocamente, los medios de descubrir las mistificaciones son 
semejantes en el marxismo y en la psicologia individual. Una regIa del 
analisis marxista sirve de ejemplo a esta semejanza: «Detras de 10 que 
la gente dice, detras de 10 que piensa de si misma, descubrir 10 que es 
mediante 10 que hace» 152. 

Al igual que todos los hombres de su generacion, Adler sintio la pode
rosa influencia de Nietzsche 153. Sin embargo, la naturaleza de dicha in
fluencia ha sido mal interpretada muchas veces. No consiste simplemente 
en que Adler «reemplazara la libido de Freud por la voluntad de poder 
de Nietzsche». En el sistema adleriano, la voluntad de poder no es sino 
una forma de la tendencia a la superioridad y, al final de su evolucion, 
el propio Adler afirmo que el impulso· a la superioridad deriva del poder 
creador del individuo. Crookshank ha registrado numerosas semejanzas 
entre Adler y Nietzsche, y posiblemente existan muchas mas 154. No obs
tante, el concepto de sentimiento comunitario es absolutamente extrafio 
a Nietzsche. 

Adler se refiere frecuentemente en sus obras al neo-kantiano Hans 
Vaihinger ysu Filosofia del como si 155. Las ficciones legales eran conoci
das desde mucho tiempo atras. Bentham demostro que las ficciones exis
Han en otros campos 156. Nietzsche insistio acerca del papel de las ficcio
nes psicologicas y morales, y afirmo que eran esenciales para el hombre. 
Se puso de moda· hablar de los lazos convencionales de la civilizacion. 
La originalidad de Vaihinger consistio en establecer el papel que des em
pefian las ficciones en la ciencia y endefinir la diferencia existente entre 
ficcion e hipotesis. 

Ambas son necesarias para el progreso de la ciencia, pero no deben confundirse, 
pues su naturaleza es completamente distinta. Con hipotesis, el cientifico trata de 
llegar ala realidad; propone una hipotesis como logica y posible, y a continuaci6n 
pro cede a verificarla. Si resulta verdadera, se convierte en conocimiento cientifico; 
en caso contrario, .es abandonada. Una ficcion .no necesita ser cierta ni incluso pare
cer probable, no. se .somete a pruebas experimentales, pero es una figura de diccion 

151 Henri.Lefebvre, La Conscience niystifiee, Paris, Nouvelle Revue Frariyaise, 1936. 
152 Henri Lefebvre, Pour connaUre la pensee de KarIMarx,Paris, Bordas, 1947, 

paginas 42-43. 
153 Ver cap. V, pags. 313-323. 
154 F. G. Crookshank, Individual Psychology and Nietzsche, Individual PsychOlogy 

Pamphlets, num. 10, Londres; C. W. Daniel Co., 1933. 
155 Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, prak

tischen und religwsen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Posi· 
tivismus, Berliri, Reuther and Reichard, 1911. Existen varias ediciones posteriores 
aumentadas. 

156 Bentham da su definici6n de ficciones en la obra Logical Arrangements, or 
Instruments of Invention and Discovery, en The Works of Jeremy Bentham, III, John 
Bowring, ed., Edimburgo, William Tait, 1843, pag. 286 .• 
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que se mantiene mientras se muestra uti! y se abandona tan pronto como ya no 
sirve 0 cuando puede ser reemplazada por otra mejor. No siempre es faeil definir 
cuando una preposicion es una ficcion 0 una hipotesis, y puede ser una u otra en 
momentos distintos. Por ejemplo, la idea del atomo era una ficcion en la epoea de 
Democrito porque no habia medios. ·de comprobar si era cierta 0 no, pero se con· 
virti6 en una hip6tesis con el advenimiento de la fisica modema. Cuando los antiguos 
astr6nomos griegos propusieron un modelo del universo con la tierra fija en el centro 
rodeada por una serie de esferas transparentes concentricas a cada una de las cuales 
iba adosado el sol, la luna, los planetas y las estrellas, tenian en el pensamiento 
una ficcion que servia bien para su proposito, es decir, para predecir los movimien
tos de los cuerpos celeste~. Pero durante la Edad Media se olvido el caracter fieticio 
del modele y se convirtio en un dogma. 

Entre los modernos psicologos, el inconsciente ha sido tratado como 
hipotesis y como ficcion. Freud 10 considero implicitamente como una 
hipotesis confirmada por su investigacion, mientras· que Janet 10 califico 
de far;on de parler (figura de diccion), significando con ello que 10 utiliza
ba como ficcion cientifica. 

Adler aplico el concepto de «ficcion» en dos sentidos. Primero, como 
concepto general, metodologico. En contradiccion con el psicoanalisis, la 
psicologia individual no pretende ser un sistema de hipotesis, sino de 
ficciones. Todo aparece como si las actividades humanas estuvieran re
gidas por un ideal normativo de adaptacion humana a la comunidad y 
al cosmos, y como si las variedades de conduct a anormal fueran desvia
ciones de dicha norma. Segundo, el termino «ficcion» se utiliza para hacer 
inteligible la conducta del neurotico. Es como si el neurotico tratara de 
alcanzar un fin ficticio y viviera de acuerdo con el. 

Siempre que un psiquiatra aplique un concepto filosofico, es facil que 
surja un filosofo y Ie demuestre que ha interpretado mal su verdadero 
significado. Asi, Wandeler objeta que el fin ficticio del neurotico no es 
una ficcion en el sentido de Vaihinger, es decir, un instrumento pragma
tico para explorar la realidad y que se abandona tan pronto como deja 
de ser util157. El fracaso del neurotico, lejos de disuadirle de su error, 
Ie suinerge nias en eL De hech6, es una idea delirante. SegUn Wandeler, 
la mayor parte de 10 que Adier denomina ficciones son ideas delirantes 
deese tipo, 0 por el contra:fio, hipotesis, 0 induso hechos bien estable
cidos (como, porejemplo, el plan de vida). 

Despues de con Vaihinger, probab}(:~mente en 1926, Adler entro en con
tacto con la filosofi'aholistiCa de Jan Christian Smuts. Encontroen ella 
una confirmacion de sus· ideas y una base filosofica para· la . psicologia 
individual. Smuts habia nacidoen una aislada granja sudafricana en 

157 Joseph Wandeler, Die Individualpsychologie. Alfred. Adlers. in ilirer Beziehung 
zur Philosophie des Als Ob Hans Vaihingers, tesis doct. flios., Friburgo, Schweiz,1932, 
Lachen, Buchdruckerei Gutenberg, 1932. . . 
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1870 158• Adquirio fama mundial como jefe militar y hombre de Estado, 
pero tambien se intereso profundamente por las ciencias naturales y Ia 
filosofia. En 1924, despues de la derrota de su partido en las elecciones, 
se retiro a su granja y escribio su libro Holismo y evoluci6n. 

Smuts denomina Holos a un principio universal que crea los «todos». Los todos 
son factores activos en y a traves de la materia, la vida y la mente. Smuts concibe 
la evolucion como una serie de todos que se e1evan desde los electrones y atomos 
hasta los coloides, las plantas y animales, las mentes y personalidades. EI to do es 
mayor que sus partes, influye sobre estas, que a su vez influyen sobre el y entre si, 
e influyen adem as sobre su ambiente. Smuts ve en el universe «un impulso hacia 
la tot ali dad que se manifiesta en cada individuo en un poder de desarrollo, creci
miento y evolucion que surge de su interior y que actua en su propio ambiente 
partiendo de si mismo». Los todos mas inferiores dan lugar a todos superiores a los 
que se incorporan. Cada todo es un laboratorio en el· que el tiempo se transmuta 
en eternidad. Smuts considera insatisfactoria la psicologia actual. Hay espacio, dice, 
para una nueva ciencia de la personalidad que, «como ciencia sintetica de la natu
raleza humana, formara la corona de todas las ciencias y, a su vez, se convertira 
en la base de la nueva Etica, una nueva Metafisica». Como metoda de aproximaci6n 
a esta nueva ciencia propone un estudio comparado de biografias cuidadosamente 
documentadas que permitira al hombre formular las leyes de la evoluci6n personal 159. 

SegUn los biografos de Smuts y Adler, los dos intercambiaron corres
pondencia (de la que todavia no se ha pubIicado nada). Posiblemente 
Adler identifico su psicologia individual con esa ciencia futura de la per
sonalidad esbozada por Smuts. La influencia del holismo es destacada en 
el Conocimiento de la naturaleza humana y en los uItimos trabajos de 
Adler. 

Daremos ahora un breve resumen de las fuentes de algunos conceptos 
especificos: sentimiento de inferioridad, tendencia a la superioridad, fic
ciones neur6ticas, diagn6stico del canicter, ley del interes social y senti
miento de comunidad. 

Acerca del sentimiento de inferioridad, Oliver Brachfeld propuso una 
larga Iista de autores que habian anticipado este concepto 160. Adler es
cribio que «10 que yo denomino sentimiento de inferioridad es un des
arrollo de 10 que Janet llama sentimiento de incompletacion» 161. Hay dos 
escritores particularmente dignos de men cion a este respecto: Stendhal 
en Francia y Ralph Waldo Emerson en los Estados Unidos. 

Stendhal fue un excelente ejemplo de vida dirigida por un complejo 
de inferioridad 162. Sufri6 mucho por su fealdad, torpeza y rusticidad na-

158 Sarah Gertrude Millin. General Smuts, 2 vols., Londres, Faber and Faber, 1936. 
159 Jan Christian Smuts, Holism and Evolution, Londres y Nueva York, Mac

millan, 1926. 
160 F. Oliver Brachfeld, Les Sentiments d'interiorite, Ginebra, Mont-Blanc, 1945. 
161 Alfred Adler, Ober den Nervosen Charakter, Wiesbaden, Bergmann, 1912, pa

gina 3. Trad. inglesa, The Neurotic Constitution, Nueva York, Moffat, Yard, 1917. 
162 Asi 10 ha demostrado George BIin, Stendhal et les problemes de Ia personnalite, 

I, Paris, Corti, 1958, pags. 169-217. 
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turales, y las compens6 con la arrogancia, afectando los modales de un 
dandy y bus cando la compania de los elegantes. En su diario registro 
cuidadosamente sus relaciones sociales, asi como qui en se habia portado 
mejor en una situacion dada, el 0 su companero. En sus novelas gustaba 
de describir individuos que sobrecompensaban su profundo sentimiento 
de inferioridad. Tal es Julien Sorel, el personaje central de Rojo y negro 163. 

Las teorias psicologicas de Stendhal se anticiparon muchas veces a las 
de Adler. Stendhal considera la admiracion como una posicion de inferio
ridad y una humillacion para el que da lugar a ella. En un asunto amoro
so, es intolerable ser abandon ado y que ello se sepa publicamente, porque 
entonces se queda como una persona inferior. En una reuni6n social, 
la principal preocupacion de los participantes es no aparecer como in
feriores. La teoria sobre 10 comico de Stendhal se podria incorporar fa
cilmente a la psicologia individual 164. El sentimiento de 10 comico surge 
con la percepcion subita de la superioridad propia sobre otro. Cuanto 
mas respetamos a alguien, mas preparados estamos para reirnos de el. 
Lo comico aumenta a la vista de la confusion de aquel de quien nos 
reimos. Pero el que se mofa de su victima esta a merced del res to de la 
compania, que juzgara el valor de su ingenio. Lo comico esta frenado 
por la indignacion y la compasion (en lenguaje adleriano, el sentimiento 
de comunidad). 

Ralph Waldo Emerson no definio el sentimiento de comunidad de 
forma tan precisa como Stendhal, pero 10 recoge de modo implicito en 
su obra, particularmente en los Ensayos y en La conducta de la vida 165. 

En el ensayo que IIeva por titulo «Confianza en si mismo», describe 10 
que Adler denominaria valor y estimulo. Esparcidos por toda su obra 
estan numerosos pensamientos y consejos que encajan de forma admira
ble en la psicologia individual. 

La idea de que el impulso central de la naturaleza humana es la ten
dencia a la superioridad ha sido expresada muchas veces y de numerosas 
formas. Hobbes ensenaba que la condicion natural del hombre era la 
guerra de todos contra todos. Helvecio mantenia que eI motivo principal 
de las acciones humanas es el deseo de ser 10 mas poderoso posible, para 
poder controlar a los demas y gratificar asi las propias pasiones 166. Para 
Nietzsche, la voluntad de poder es primordial, y el poder un fin en si 
mismo. Adler concebia la voluntad de poder como una de las posibles 

163 Stendhal menciona expresamente el «continuo sentimiento de la inferioridad» 
de Julien Sorel, Le Rouge et Ie noir, cap. XL.Ver Stendhal, Romans et Nouvelles, T, 
Paris, PIeiade, 1952, pag. 507. 

164 Stendhal, Du Rire. Melanges d'art et de litterature, Paris, Calmann-Levy, 1924, 
paginas 1-30. 

165 Ralph Waldo Emerson, The Complete Works. Centenary Edition, Boston y 
Nueva York, Houghton, Mifflin and Co., 1903-1912, vols. II-III, VI. 

166 Helvetius, De ['Esprit, Paris, Durand, 1758. 
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desviaciones del impulso basico de superioridad, y tambien aqui tuvo 
predecesores. Un psicologo frances, Prosper Despine, describio como la 
vida social esta regulada por la ascendencia que poseen unos individuos 
sobre otros 167. 

La nocion de que la tendencia a la superioridad es innata a todo 
hombre y el agente mas poderoso en las relaciones interpersonales se ha 
hecho de conocimiento comun con el progreso de la psicologia animal. 
No se sabe si Adler conoda el primer estudio de Schjeldrup-Ebbe sobre 
eI «rango social» de las gallinas. 

Cuando dos gallinas se enctientran por primera vez, se establece una confronta
ci6n de fuerzas expresadas en amenazas 0 en la lucha directa. Ambas deciden quien 
dominara. Cuando son varios los animales que estan juntos, la jerarquia de supe
rioridad se establece en un tiempo bastante corto. En la cuspide esta el animal 
alfa, al que todos deben someterse; a continuaci6n el animal beta, que unicamente 
se somete al alfa y domina al resto; siguen todos los intermediarios hasta llegar al 
ultImo animal, que se somete a todos y no domina a ninguno. Cuanto mas alto esta 
un animal en ese «rango social», mas ·son sus priviJegios, mas comida toma para si, 
mejor lugar se reserva en el gallinero y mayor numero de hembras toma. Los ani
males j6venes son dominados por el mas viejo, y en sus juegos establecen gradulll
mente su propio rango. Cuando crecen desafian a los mas viejos y por fin los de
rrotan. Esta jerarquia social es aceptada en silencio, pero tan pronto como bay 
algun tipo de competencia, sea por la comida 0 por otras causas, comienzan los 
picotazos, que tambh~n tienen un orden y se ajustan al rango social: el animal alfa 
picotea a todos los demas y no es picoteado por ninguno; el animal beta es pico
teado unicamente por el alfa y picotea a todos los demas; as! hasta el mas inferior, 
que no picotea a nadie y es picoteado por todos. Sin embargo, las cosas pueden 
ser mas complejas. Existen relaciones triangulares en· que el alfa domina a un beta 
que; a su vez, domina a un gamma, el cual, paradojicamente, domina al alfa. Tam
bien puede suceder que un anima] situado en un lugar inferior de la escala desafie 
a otro superior y asi mejore su posici6n en la jerarquia 168. 

Estos hallazgo.s de Schjeldrup-Ebbe son aplicables a un gran numero 
de aves y mamiferos, y ya desde el comienzo David Katz habfa demostra
do que permiten explicar ciertos hechos de la psicologfa y sociologfa 
humanas 169. Estas verdades, extranamente. olvidadas durante largo tiem
po por los cientificos,fueron· percibidas por los escritores. -Emerson es-
cribio, por ejemplo: . 

Cuando IJega a la escuela un nuevo alu~no, cuando alguien viaja y se encuentra 
con extrafios todos los dias, 0 cuando se acepta a un recien IJegado en. un antiguo 
cfrculo, ocur-re 10 mismo que cmlndo un bueyextrafio es conducido -a un corral 0 

dehesa donde hay ganado recogido: se entabla una confrontacion de fuerzas- -entre 

167 Prosper Despine, Psychologienaturelle. Etude sur les facu-ites infellectuelles et 
morales dans leur (Hat normal et dans leurs manifestations -linormales chei les -alil!nes 
et chez les criminels, I, Paris, Sav)', 1868, pags. 291-292. 

168 Thorleif Schjeldrup-Ebbe, «Beitrage zur Sozialpsychologie des H1111shuhns,), 
Zeitschrift fur Psychologie and Physiologie der Sinnesorgane; LXXXVIII (1922), 22s.:253. 

169 David Katz, «Tierpsychologie und -Soziologie des Menschen», Zeitschrift -flir 
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, LXXXVIII U92i), 253-264-.-
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el mejor par de cuernos y el recien llegado, y se decide quien es el jefe. Tambien 
entre los hombres existe una medicion de fuerzas, muy cortes pero decisiva, y una 
conformidad cuando dos se encuentran. Cada uno lee su destine en los ojos del otro. 

Los hombres se miden entre sf cuando se encuentran por primera vez, y en cada 
ocasion en que se ven. ,:Como consiguen, incluso antes de hablar, este nipido cono
cimiento del poder y disposicion del otro? Yo diria que la persuasion de su charla 
no esta en 10 que dicen, 0 que los hombres no convencen por sus argumentos, sino 
por su personalidad, por 10 que son, y por 10 que dijeron e hicieron en el pasado 170. 

Hada mucho tiempo que los escritores conocian estas cosas. Un ejem
plo d:isico puede verse en la novela de Samuel Butler The way of all 
flesh, en la que una joven pareja de recien casados llega a un ho.tel pocas 
horas despues de la ceremonia. El marido invita a su esposa a que baje 
las escaleras y pida la cena. Ella esta cansada y se muestra reacia, pero 
el insiste, y desde ese momenta establece su dominio de una vez por 

todas. 
Todos estos hechos corresponden de forma muy exacta con algunos 

de los conceptos basicos de la psicologia individual, pero no debemos 
olvidar que las cosas son mas complejas. Las relacio.nes entre dos indivi
duos no estan regidas solamente por la fuerza comparativa de su afirma
cion de si mismos, sino tambien por su estilo de vida y su ficcion guia 
y por sus relaciones con los grupos que les rodean 0. que se reunen a su 
alrededor. Estas nociones fueron desarrolladas en Francia por un autor 
del que Adler parece no haber oido hablar nunca, el baron Ernest Seil
liere 171. 

Siguiendo a Nietzsche, Seilliere considera la voluntad de Po.der, a la 
que denomina imperialismo, como el impulso central de las acciones hu
manas; puede ser sana y racional 0 hacerse patologico. En el ultimo caso 
el imperialismo es sustituido muchas veces por el misticismo, es decir, 
por una creencia irracional. Seilliere distingue tres variedades de impe
rialismo. Existe el imperialismo individual, que el individuo puede satis
facer superandose a si mismo 0 a los que Ie rodean. A continuacion esta 
el imperialismo colectivo, 10 que significa que el individuo se identifica 
con un grupo del que se convierte en camp eon. Y por ultimo existe el 
imperialismo humano, es decir, el dominio de la naturaleza por la huma
nidad. Seilliere escribio una larga serie de monografias, en especial sobre 
Jean-Jacques Rousseau, los romanticos, los neorromanticos y Nietzsche. 
Curiosamente, en el volumen dedicado a Freud y Adler, no destaco la 
estrecha analogia existente entre sus conceptos de imperialismo y mis
ticismo, y el impulso hacia la superioridad y la ficcion guia de Adler m. 

170 Ralph Waldo Emerson, The Conduct of Life, Centenary Edition, VI, Boston y 
Nueva York, Houghton, Mifflin and Co., 1903-1912, pags. 59, 190. 

171 Ver Louis Esteve, Une Nouvelle Psychologie de l'imperialisme, Paris, Alcan, 1913. 
172 Ernest SeilIiere, Le Neoromantisme en Alemagne. I. Psychanalyse freudienne 

ou psychologie imperialiste, Paris, Alcan, 1928. 
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En otros volumenes, Seilliere fue un paso mas alla que este. Dijo que la 
verdadera naturaleza de las relaciones interhumanas se puede descubrir 
mas facilmente en el campo de la vida internacional que a nivel indivi
dual, y que las relaciones interpersonales estan mas 0 menos reguladas 
por el control social. 

La idea de que los hombres dirigen sus vidas seglin una idea ficticia 
de si mismos y de los demas ha sido expresada en muchas ocasiones por 
los escritores. Personajes como Don Quijote 0 Tartarin de Tarascon son 
ilustraciones algo exageradas de la misma. En cuanto a los personajes 
de la vida diaria, ningun escritor ha demostrado con mas agudeza que 
Flaubert la discrepancia existente entre 10 que los hombres son en reali
dad y 10 que creen ser, y como su ficcion de vida les engafia y en ocasio
nes (como en el caso de Madame Bovary) puede causar su ruina. Algunas 
veces la ficcion tiene un valor protector, y su descubrimiento brutal 
puede dar lugar a una catastrofe, como en la famosa obra de Ibsen, El 
palo salvaje. Un autor frances, Jules de Gaultier, sistematizo bajo el 
nombre de «bovarysmo» (por la Madame Bovary de la novela de Flaubert) 
la idea de que muchos individuos crean una imagen ficticia de si mismos 
y no acomodan sus acciones a su verdadera personalidad, sino a esta 
falsa imagen 173. Esta nocion ha side aplicada mas recientemente a las 
biografias. Por ejemplo, N. B. Fagin trato de demostrar que Edgar Allan 
Poe se adapto y represento el papel de un distinguido genio melancolico 
y mal comprendido, en el que tuvo mucho exito 174. Una interpretacion en 
cierto modo semejante de la personalidad de Thorstein Veblen fue dada 
por Joseph Dorfman 175. 

Estos hechos llevan necesariamente a tratar de averiguar el verdadero 
caracter de un hombre, y tambien aqui tuvo Adler precursores. Goethe 
dijo: «Es vano que tratemos de representar el caracter de un hombre; 
si colocamos juntas las acciones y logros, emergera una imagen de carac
ter» 176. La misma idea fue expresada de forma mas explicita por F. J. 
Gall: 

iDesea descubrir el caracter de una persona sin correr el riesgo de un error, aun 
cuando dicha persona este informada y en guardia? Entonces dejele hablar de su 
infancia y primera juventud, hagale relatar sus travesuras escolares, su conducta 
hacia sus padres, hermanos, hermanas y condiscipulos, sus deslealtades, sus compe
tencias, el motivo. de su amistad con algunos nifios y de su enemistad con otros, 
c6mo jugaba, y cosas parecidas. Dificilmente pensani que merezca la pena mante
ner estas cos as ocultas. No se dara cuenta de que esta tratando con un hombre que 

I73 Jules de Gaultier, Le Bovarysme, Paris, Mercure de France, s. f. 
174 N. Bryllion Fagin, The Histrionic Mr. Poe, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1949. 
I75 Joseph Dorfman, Thorstein Veblen and His America, Nueva York, Viking 

Press, 1934, pags. 313-319. 
176 Johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre, 1810, en Siimtliche Werke, LU, 

Stuttgart, Cotta, 1833, pag. xi. 
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sabe perfectamente que los rasgos principales del caracter son permanentes y que 
s610 cambian los objetos de inten!s con la edad y la posici6n social 177. 

Seria dificil encontrar una anticipacion mas cercana al metoda de 
diagnostico de la psicologia individual. Nos quedan por examinar las 
fuentes del concepto de comunidad y del sentimiento de comunidad. Seria 
imposible tratar de determinar hasta que punto pudo inspirarse Adler en 
los estoicos, los romanticos alemanes, los socialistas, muchos otros, pero 
hay dos fuentes posibles que si debemos sefialar. 

Es poco probable que Adler no hubiera oido hablar de Josef Popper
Lynkeus y de su grandioso proyecto para una solucion radical de los 
problemas sociales 178. Popper-Lynkeus propuso la institucion de una es
pecie de ejercito del trabajo en el que todo hombre y mujer tendria que 
enrolarse durante varios afios. Con ello se aseguraria un minimo acepta
ble de necesidades vitales, materiales y culturales de cada miembro de 
la sociedad. Como el hombre quedaria asi libre de la carga intolerable 
de los problemas materiales, recuperaria su dignidad original. El proyecto 
estaba inspirado en un ideal de la comunidad humana que guarda bas
tante analogia con el sentimiento de comunidad de Adler. Y Popper-Lyn
keus, al igual que el, insistio en la importancia de la educaci6n, que pro
porcionaria a todo nifio, 10 antes posible, la verdadera nocion del valor 
y dignidad de un ser humane y de sus deberes para con la humanidad. 

Otra fuente muy probable de la idea del sentimiento de comunidad 
de Adler debio ser la representada por Kropotkin y la ideologia de los 
pensadores rusos para quienes la verdadera fuente de la cultura nacional 
reside en el pueblo. EI pueblo es el creador de la lengua, el arte, la 
poesia epica y lirica del pais, y las clases superiores, al elevarse sobre las 
masas, las han empobrecido. La verdadera profesion de los hombres y 
mujeres jovenes de la clase superior es acercarse a la gente, no para 
ensefiar sino para aprender. Esta idea era extrafia al pensamiento de la 
Europa occidental, can la posible excepcion de los romanticos alemanes. 
Habia sido mantenida par ciertos grupos de revolucionarios, los narodniki 
(populistas); posteriormente impregno la obra de Tolstoi y Dostoievski. 
Can Maximo Gorki tomo la forma de un mite filosofico expuesto en su 
ensayo La caida de la personalidad. 

AI comienzo era el pueblo, y el pueblo era la fuente de todo valor material y 

espiritual. El pueblo cre6 la lengua, el mito, la religi6n, la poesia epica y tambien las 
imagenes de los heroes. Con el crecimiento de las comunidades y su lucha contra 

177 Franz Joseph Gall, Sur les Fonetions du cerveau et sur celles de ses parties III, 
Paris, Bailliere, 1825, pags. 181-182. ' 

I78 Josef Popper-Lynkeus, Die allgemeine Niihrpflicht als Lasung der Socialen 
Frage, Dresde, Carl Reissner, 1912. 
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otros gropos, se hizo precise elegir jefes y sacerdotes, que fueron investidos con los 
atributos de los heroes epicos. Fue el comienzo del yo. AI principio, estos individuos 
privilegiados eran 6rganos de la comunidad, pero luego se emanciparon y llevaron 
una vida independiente de ella y, posteriormente, superpuesta a ella. Todavia parti
ciparon con la comunidad, por ser la encarnaci6n de heroes epicos emanados del 
pueblo, pero lleg6 un dia en que, adquirido el gusto del poder sobre los demas, 10 
desearon para su propio respeto. Sigui6 un periodo de luchas entre la comunidad 
y ellas, afanosos de elevarse sobre las masas. Inventaron la propiedad privada como 
un medio para obtener poder, y desde entonces decay6 la comunidad. Con el paso 
del tiempo se hicieron mas fuertes y agresivos. Por ultimo, lleg6 la era de la lucha 
de todos contra todos, que dio lugar a la dec1inaci6n del propio individuo [79. 

Traducida en terminos adlerianos, encontramos aqui la historia del 
individuo que se deja conducir por su impulso hacia la superioridad para 
elevarse sobre la comunidad, en detrimento de sus compafieros y de su 
propia personalidad. Asi proporcion6 Gorki el mito central, que es a la 
psicologia individual 10 que el mito del asesino del padre primitivo al 
psicoanaIisis. 

LA INFLUENCIA DE ADLER 

Para valorar la influencia ejercida por Alfred Adler, hay que tener 
presente que su psicologia individual no es simplemente una desviaci6n 
del psicoanalisis, sino que difiere radical mente de este. Como teo ria psico
l6gica, es un sistema de psicologia pragmatica (0 concr-eta) que analiza 
la conducta humana con relaci6n ados impulsos opuestos: el sentimiento 
de comunidad y la tendencia desviada a la superioridad. Las neurosis, 
psicosis y psicopatias aparecen as! como variedades de desviaci6n de la 
ley del interes social. Otros conceptos basicos son los de unicidad, auto
congruencia y creatividad del individuo y su estilo de vida, inferioridad 
organica, sentimiento de inferioridad, compensacion, protesta masculina, 
fin ficticio, entrenamiento neur6tico, arreglo, significado de los primeros 
recuerdos e influencia de la posici6n dentro del conjunto de hermanos. 
Como metodo terapeutico, la psicologia individual aplica, por una parte, 
tecnicas de terapia individual racional descubriendo los fines y estilo de 
vida ficticios, dando a conocer el valor y reeducando hacia la orientaci6n 
comunitaria, y por otra parte, una serie de tecnicas de orientacion infan
til, terapia de grupo y psiquiatria comunitaria. Resalta que su principal 
preocupacion no esta en unos cuantos pacientes ricos, privilegiados, sino 
en la poblaci6n total. Habida cuenta de estos rasgos tan caracteristicos, 

179 Maximo Gorki, «Razrushenye Lichnosti», en Ocherki Filosofiy Kollektivizma, T, 
San Petersburgo, 1909, pags. 351-403. Trad. alemana, Die Zerstorung der Personlichkeit, 
en Aufsatze, Dresde, Kaemmerer, 1922, pags. 17-86. 
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pareceria dificil confundirla con las otras escuelas dinamicas, ni tampoco 
su influencia con las de estas. Parad6jicamente, resulta muy dificil seguir 
el rastro de la influencia ejercida por la obra y el pensamiento de Adler 
en el mundo contemporaneo. 

En cuanto al propio movimiento psicol6gico individual, su historia se 
puede resumir rapidamente. Durante los primeros afios, e incluso des
pues, fue mucho menos rigido que la asociaci6n pSicoanalitica. Sin em
bargo, sufri6 comparativamente mas que la asociaci6n freudiana bajo la 
opresi6n nacionalsocialista, porque no estaba tan bien establecido fuera 
de Europa central. Se recuper6 despues de la Segunda Guerra Mundial, 
con tan do entonces con centros de ensefianza, peri6dicos y congresos in
ternacionales propios. Sin embargo, no se puede comparar con el movi
mien to psicoanalitico en orden al numero de miembros, rigidez de orga
nizaci6n y popularidad. 

Como ocurre con cualquier movimiento, tambien hubo miembros que 
se separaron de Adler y fundaron sus propias escuelas, bien en forma de 
una psicologia individual ligeramente modificada, como Hans Klinkel, 0 

de una nueva ensefianza, como el analisis existencial de Victor Frankl. 
Parad6jicamente, sin embargo, es sobre el psicoanalisis donde la psico

logia individual ejerci6 el mayor impacto, a pesar de la diferencia funda
mental existente entre las dos escuelas. La influencia de Adler afect6 in
cluso a Freud, a ciertas tendencias de su movimiento (los denominados 
neo-freudianos) y al propio psicoanaIisis, en forma de una asimilaci6n 
casi imperceptible de sus conceptos. 

Durante los afios de su asociaci6n con Freud, este adopt6 algunas de 
las ideas propuestas por Adler, bien de forma inmediata 0 retrasada. En 
1908 Adler afirm6 que existia un impulso agresivo aut6nomo; Freud 10 
neg6, pero en 1920 vino a hablar de un impulso destructor primario 180. 

En el mismo trabajo de 1908, Adler utiliz6 los conceptos de «confluencia 
de impulsos}), desplazamiento de impulsos, desviaci6n de un impulso 
contra uno mismo, desplazamiento sobre otro fuerte impulso y trans
formaci6n en los opuestos. Estos conceptos (que incidentalmente se ori
ginaron con Nietzsche) encontraron lugar en el pensamiento freudiano 
en distintos periodos 181. Otra vicisitud de los impulsos es la internaliza
ci6n de las demandas externas, descrita por Furtmliller y Adler, y que 
fue tomada por Freud en 1921 y ampliada posteriormente por Anna Freud 
bajo el nombre de identificaci6n con el agresor. El paso del psicoanalisis 
a la psicologia del yo supuso en gran parte una adaptaci6n de los prime
ros conceptos de Adler, de modo que este autor fue aclamado por ciertos 

180 Alfred Adler, «Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose», Fortschritte 
der Medizin, XXVI (1928), 577-584. 

181 Heinz y Rowena Ansbacher, The Individual Psychology of Alfred Adler, Nueva 
York, Basic Books, 1956, pags. 31-32, 37-39, 458-459. 

EL INCO NSCIENTE. - 46 



722 Descubrimiento del inconsciente 

psicoanalistas como «un precursor de los ultimos desarrollos del psico
amilisis». 

Mas destacable fue la adopcion, pOl' parte de varios grupos psicoana
liticos, de gran numero de conceptos muy semejantes a los de la psico
logia individual, aunque manteniendo la terminologia psicoanalitica para 
la mayor parte de ellos. Entre estos neo-psicoanalistas encontramos a 
Edward Kempf, Harry Stack Sullivan, Karen Horney, Erich Fromm y 
Clara Thompson en los Estados Unidos, y Harald Schultz-Hencke en 
Alemania. 

Los neo-psicoanalistas no constituyen una escuela. Cada uno tiene su 
pro pia teoria, pero todos ellos rechazan ciertas de las ideas basicas de 
Freud y las reemplazan por conceptos muy semejantes a los de Adler 
(sin mencionar, no obstante,· su nombre). La mayoria comparten las si
guientes ideas: niegan el concepto de la libido con sus estadios, y cuando 
mantienen el complejo de Edipo Ie dan una interpretacion distinta. Quitan 
importancia al papel del instinto innato y prestan mas atenci6n al del 
ambiente, particularmente al de las relaciones interpersonales. El hom
bre ya no se concibe como un ser naturalmente ansioso y destructivo. 
En lugar de los conflictos entre el yo, el ello y el superyo, analizan los 
patrones corrientes de conducta neur6tica en forma de estilos neur6ticos. 
Se reduce ampliamente el papel atribuido a la sexualidad, que se con
sidera como un medio de expresi6n de otra conducta. Inversamente, se 
da mas importancia a los impulsos de autoafirmacion, competitivos. Queda 
menos espacio para el analisis de los suefios y los simbolos. La terapeu
tica, aunque todavia se denomina psicoanalitica, difiere grandemente de 
la tipica freudiana, por cuanto que apunta mas al presente que al pasado, 
a las relaciones interpersonales mas que a las intrapersonales, y no con
sidera primordial la asociaci6n libre, el analisis de los suefios 0 el uso 
del divan. 

Edward J. Kempf fue el autor de un voluminoso libro de texto de 
psiquiatria de base psicoanalitica, abundantemente ilustrado con repro
ducciones de obras de arte y fotografias de sus pacientes 182. 

Aunque el autor afirma ser psicoanalista, la palabra libido no aparece en ningUn 
pasaje. El nombre de Adler es citado una sola vez en las 762 paginas, pero su espi
ritu impregna todo el libro. Se presta gran atencion a los conceptos de inferioridad 
organica y sentimientos de inferioridad, y a las variedades de compensacion sana y 
morbosa. Entre las defensas contra los sentimientos de inferioridad, Kempf des
cribe la de «evitar la competencia», cuya forma extrema es el «miedo general a todo 
contacto personai», caracteristica del hebefrenico. Menciona incluso la situacion pecu
liar del segundo hijo de una familia. 

182 Edward J. Kempf, Psychopathology, San Luis, C. V. Mosby Co., 1920. 
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La teo ria interpersonal de Harry Stack Sullivan se aproxima mucho 
a los puntos de vista adlerianos, aunque no se menciona el nombre de 
Adler en los cuatro volumenes de la compilacion de lecciones de Sullivan, 
que fueron editadas postumamente. 

Sullivan define la psiquiatria como el estudio de las relaciones interpersonales, y 
llega mas lejos que Adler cuando ahrma que la personalidad no existe aparte de la 
relacion del indlvlduO con sus compaiieros. La personalldad, dice, es un patron de 
situaclOnes interpersonaies recurrentes. Su sistema del si mlsmo es vna organizaC!on 
estable de procesos interpersonates (muy parec1dos al estilo de vida de Adler). AI 
igual que Adler, considera que el concepto de uno mismo esta condicionado por la 
valoraci6n retleja, es decir, por el reUejo de los juicios de los padres y personas 
cercanas de la primera infancia. Lo que denomina personificaciones son las imagenes 
distorsionadas que el individuo tiene de si mismo y de los otros, al igual que las 
ficciones de Adler. En ia psicoiogia de Sullivan se expresan, con terminologia dis
tinta, ei concepto de perspectiva de Adler con las distorslOnes individuates de la per
cepci6n, la memoria y la 16glca. Lo que Sullivan denomina inatencion selectlva es 
un aspecto de las distorsiones de la percepcion que conforman el estiio de vida 
propio. Y 10 que llama modo parataxico de pensamiento son, en la terminologia 
adlenana, las distOl·siones indivJQualeS de la logica. En cuanto a la psicoterapIa, 
Sullivan no utiliz6 el divan en muchos de sus pacientes, sino que los hacia sentarse 
en una silla ante el; hizo uso moderado de la asociaci6n libre y de la interpretacion 
de los sueiios; no dud6 en intervenir activamente (en especial con sus pacientes 
obsesivos y esquizoides); fundamentalmente, trataba de hacer que estos se dieran 
cuenta de sus distorsiones parataxicas 0 de otro tipo. En resumen, parece como si 
practicara una especie de psicoterapia adieriana, aunque denominandose psicoana
lista. Las diferencias principaies consisten en que Sullivan dio descripciones meticu
losas de los est adios individuales del desarrollo, y concibi6 la sociedad como una 
fuente de enfermedad emocionai en mayor medida que Adler 183. 

Semejanzas no menos destacables con las ensefianzas de Adler se en
cuentran en la obra de Karen Horney. Despues de haber seguido un 
psicoanalismo ortodoxo durante quince afios, rompio con la escuela de 
Freud y fundo su propia asociacion. Ya en 1926 habia comenzado a poner 
en duda el concepto freudiano de la «envidia del pene» 184. Su trabajo de 
1927 sobre el «complejo de masculinidad de las mujeres» recordaba gran
demente la «protesta masculina» de Adler 185. 

Pocos afios despues, otro trabajo suyo llevaba el titulo «El miedo de 
la muj er» , termino tipicamente adleriano 186. Despues de emigrar a los 

183 Harry Stack Sullivan, Conceptions of Modern Psychiatry, Washington, William 
Alanson White Psychiatric Foundation, 1947; The Interpersonal Theory of Psychiatry, 
Nueva York, Norton, 1953; The Psychiatric Interview, Nueva York, Norton, 1954; Cli
nical Studies in Psychiatry, Nueva York, Norton, 1956. 

184 Karen Horney, «Flucht aus der Weiblichkeit», Internationale Zeitschrift fur 
Psychoanalyse, XII (1926), 360-374. 

185 Karen Horney, «Der Mannlichkeitskomplex der Fraw>, Archiv fur Frauenkwl
de, XIII (1927), 141-154. 

186 Karen Horney, «Die Angst vor der Frau», Internationale Zeitschrift fur Psy
choanalyse, XVIII (1932), 5-18 
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Estados Unidos en 1932, se via sorprendida por las diferencias existentes 
entre los pacientes europeos y americanos, diferencias que unicamente 
pudo adscribir a facto res culturales. Las ensefianzas de Karen Horney 
estan contenidas en cuatro libros fundamentales. 

Karen Horney critico la importancia excesiva que concedia Freud a la biologia 
y su desprecio de los factores culturales. Asi, rechazo defmitivamente la teoria de la 
libido con sus estadios de desarrollo y la teoria freudiana de la neurosis. En la raiz 
de las neurosis veia, en cambio, un esfuerzo para protegerse de la angustia (Adler 
10 habria denominado falta de valor). Al igual que Adler, se separo tambien de la 
clasificacion tradicional de las neurosis a la que todavia se adheria Freud. Se conoce 
linicamente una neurosis general, con varios tipos de desarrollo: el complaciente (0 

sumiso), el agresivo guiado por la voluntad de poder y el de retirada. Estos tipos 
neuroticos de desarrollo se remontan a situaciones infantiles especificas. En cuanto 
al complejo de Edipo, Horney, exactamente igual que Adler, admite que existe en 
alguna ocasion, pero 10 explica como un tipo de desarrollo de un nino inicialmente 
mimado. El narcisismo 10 concibe no como amor de sf mismo, al modo de Freud, 
sino como autoadmiracion, es decir, como admiracion p~r una imagen idealizada de 
uno mismo. En sus ultimos trabajos llego a considerar el impulso a la autorrealiza
cion como el principal del ser humano, impulso que, segun ella, esta impedido por 
la imagen idealizada de su persona que tiene el individuo. Tambien aqui reconocemos 
la importancia que Adler atribuyo posteriormente al impulso creador y al papel de 
la vision ficticia que de sf mismo tiene el individuo 187. 

La teoria de Erich Fromm, segtin la expresa en varios de sus famosos 
libros, es otro tipo de neo-psicoanalisis influido por la sociologia y por la 
ideologia filos6fica. 

Fromm critica tambien la teoria de los impulsos de Freud, pero basandose en la 
diferencia entre el instinto en los seres humanos y en los animales. En comparacion 
con el animal, el desarrollo del ser humane tiene lugar de forma completamente dis
tinta y especifica (equivalente, de forma incidental, a 10 que Jung llama individua
cion), con la libertad como fin. Fromm considera la neurosis como un mal uso 0 

huida de esta libertad; no acepta las entidades neuroticas tradicionales. Habla de di
versos tip os de mecanismo neurotico: impulso de sumision desinteresada a la auto
ridad, ansia de poder (caracter autoritario), impulso de destruccion, y compulsion 
de conformidad automatica. Atribuye las causas de estos mecanismos neuroticos a 
factores sociales y culturales, a saber, al sistema capitalista. Por otra parte, habla de 
un caracter productivo que recuerda 10 que dice Adler acerca del hombre regido 
por un sentimiento social y situado en el lade util de la vida. Fromm no niega la 
existencia del complejo de Edipo, perc 10 explica como una rebelion del joven contra 
el orden patriarcal, autoritario, personificado por su padre. El marxismo influyo, 
pues, en el mas que en Adler. Entre los neopsicoanalistas, Fromm es el unico en el 
que encontramos un equivalente casi exacto del sentimiento social adleriano 188. 

187 Karen Horney, The Neurotic Personality of Our Time, Nueva York, W. W. Nor
ton, 1937; New Ways in Psychoanalysis, Nueva York, W. W. Norton, 1939; Our Inner 
Conflicts: A Constructive Theory of Neurosis, Nueva York, W. W. Norton, 1945; 
Neurosis and Human Growth: The Struggle towards Self-Realization, Nueva York, 
W. W. Norton, 1950. 

188 Erich Fromm, Escape from Freedom, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 
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La corriente neo-psicoanalitica se prolonga con Thomas French, Clara 
Thompson, Sandor Rado, Theodore Reik y Abram Kardiner. En Europa 
el unico autor que se autodenomino neo-psicoanalista fue Harald Schultz
Hencke. Sus ideas han sido recogidas en varios trabajos, y fundo una 
escuela propia en Alemania. Su ensefianza es una mezcla original de con
ceptos freudianos y adlerianos. 

En la ra1z de todas las neurosis y psicosis ve una alteracion basica: la inhibici6n 
(Hemmung). desempena en su sistema el papel de la falta de valor en la psicologia 
individual. Schultz-Hencke distingue cuatro impulsos basicos: los impulsos captativos 
y retentivos corresponden, en esencia, a las tendencias oral y anal de Freud. El im
pulso de agresi6n y autovalorizaci6n tiene mucho en comun con Ja tendencia a la 
superioridad de Adler. El cuarto es el impulso sexual, que concibe primariamente 
como una necesidad de ternura; nunca utiliza la palabra libido. La inhibici6n tiene 
sus ongenes en la accion del ambiente sobre el nino, que determina las actitudes 
permanentes que regiran la conducta del individuo a 10 largo de la vida. Schultz
Hencke propone una teoria de las inferioridades de las funciones psiquicas y de sus 
manifestaciones en las estructuras neuroticas. Utiliza los terminos «compensaci6n» y 
«sobrecompensacion» con tanta generosidad como Adler. En su sistema, el incons
ciente tiene una importancia secundaria; 10 mismo se puede decir de la transferencia 
en su tecnica terapeutica 189. 

Despues de considerar la influencia que la psicologia individual ejercIO 
sobre los neo-psicoanalistas (que mejor se deberian haber denominado 
neo-adlerianos), debemos mencionar ahora otra influencia suya, mas sutH 
y difusa, sobre el cuerpo principal de los psicoanalistas. Es dificil de 
describir, porque se advierte por todas partes en forma mas 0 menos 
disfrazada. Algunos psicoanalistas son decididamente freudianos en cuanto 
a las teorias que profesan de forma consciente, pero aplican las ideas 
adlerianas en los temas de la vida diaria. Cierto psicoanalista suizo de
claro una vez publicamente que el pensamiento de Adler era disparatado 
e indigno de atencion. Un momento despues, refiriendose a una amistad 
comun en una charla privada, dijo: «Este hombre sufre de un doloroso 
sentimiento de inferioridad que compensa con maneras arrogantes». Ofi
cialmente, Adler no es tornado en consideraci6n, pero sin darse cuenta 
de ello, todo el mundo es cripto-adleriano. A esto se debe que en las re
vistas psicoanaliticas aparezca gran numero de articulos que presentan 
una noci6n adleriana clasica sin referirse a Adler, 0 incluso con la men
ci6n expresa que el presente estudio no debe ser relacionado con su tra
bajo. Por 10 demas, tal actitud no esta limitada en absoluto a los psico
analistas, y aquinos encontramos uno de los datos mas parad6jicos de la 
historia de la psiquiatria dinamica. 

Inc., 1941; Man for Himself, Nueva York, Reinhart, 1947; The Same Society, Nueva 
York, Reinhart, 1955. 

189 Sus dos obras principales son Der gehemmte Mensch, Berlin, Springer-Verlag, 
1940, y Lehl'buch der analytischen Psychotherapie, Berlin, Springer-Verlag, 1950. 
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Joseph Wilder escribi6 en 1959: «Creo que la mayorfa de las observa
ciones e ideas de Alfred Adler han impregnado de forma tan sutiI y tran
quila el pensamiento psicologico moderno que 10 Que debe preguntar no 
es si uno es adleriano, sino hasta que punto 10 es» 190. 

Es faciI comprobarlo, por ejemplo, en el campo de la psiquiatria exis
tencial 191. Victor Frankl comenzo como discipulo de Adler y nunca 10 
nego. Comparandole con el propio Adler, Birnbaum afirma que la actitud 
«para-religiosa» de Frankl con sus pacientes tuvo su modele en el «senti
mien to cosmico» de Adler en su ultimo desarrollo 192. La influencia sobre 
el analisis existencial de Binswanger no es menos clara, aunque este autor 
nunca cite a Adler. El modo dual, modo plural y modo singular de ser
con-otros de Binswanger no difieren mucho de las descripciones de senti
mien to de comunidad, impulso activo de superioridad y proteccion detras 
de barricadas. Sus descripciones fenomenologicas de la dimension vertical 
parecen ser un desarrollo de 10 que Adler escribi6 sobre las dialecticas 
de arriba y abajo. 

Cuando Jean-Paul Sartre esbozo su psicoanaIisis existencial como parte 
de su existencialismo filos6fico, recibi6 una respuesta unanime de los psi
coanalistas, en el senti do de que eso no tenia nada en comun con el psico
analisis 193. EI psicoanalisis existencial se basa en el principio de que el 
hombre es una totalidad y, por tanto, se expresa a si mismo incluso en la 
mas insignificante y superficial de sus acciones. El metoda consiste en 
descifrar sus diversos modos de conducta. Con este fin se comparan las 
diversas tendencias empiricas para averiguar el proyecto fundamental que 
yace baio cada uno de ellos. EI psicoanalisis existencial de Sartre rechaza 
el concepto de la mente inconsciente. No trata de encontrar compJejos, 
sino que intenta definir la voluntad original del individuo. Esta voluntad 
es ante todo una decision libre y consciente suya y como tal vive ple
namente, aunque no sea necesariamente consciente de ella. El fin de la 
terapeutica es hacerle consciente de su proyecto fundamental. Los modos 
de conducta estudiados por este metodo no son solamente (como en el 
anaIisis freudiano) los suefios, las parapraxias y las neurosis, sino, sabre 
todo, el pensamiento consciente, las acciones adaptadas yean exito, y el 
estiIo. Sartre concluye con la sorprendente afirmacion: «jEste psicoanali-

190 Joseph Wilder, «Introduccion», a Kurt A. Adler y Danica Deutsch, eds., Essays 
in Individual Psychology, Nueva York, Grove Press, 1959. pag. xv. 

191 As! se ha sefialado renetidas veces. Ver, por ejemplo. Ernest L. Johnson, 
«Existential Trends toward Individual Psychology», Journal of Individual Psychology, 
XXII (1966). 3342. 

192 Ferdinand Birnbaum, «Victor E. Frankls Existentialpsychologie individualnsy
chologisch gesehen», Internationale Zeitschrift fur Individualpsychologie, XVI (1947), 
145-152. 

193 J.-P. Sartre, L'Etre et le neant. Essai d'Ontologie Phenomenologique, Paris, 
Gallimard. 1943, pags. 643-663. Trad. inglesa, Being and Nothingness, Nueva York, Phi
losophical Library, 1956, pags. 557·575. 
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sis todavia no ha encontrado su Freudl». lC6mo no capt6 que su metodo 
ya existia y tenia como autor a Alfred Adler? 

Los que aprendieron psiquiatrfa con el profesor Klaesi en Berna no 
pudieron dejar de notar la estrecha analogia de muchas de sus ideas con 
las de Adler (aunque nunca se refirio a el). La interpretacion que hacia 
del complejo de Edipo era identica a la de Adler. Afirmaba que las neuro
sis resultan de un conflicto entre los instintos crat6foros, es decir, de 
dominaci6n egoista, y los instintos aristoforos, es decir, los instintos so
ciales 194. 

EI aspecto holistico de la psicologia individual ha sido desarrollado 
bajo el nombre de autocongruencia por Prescott Lecky, psic61ogo ameri
cano que estudi6 con Adler en Viena durante 1927 y 1928. 

La necesidad primera del organismo, dice Lecky, es mantener su organizacion 
mental como un todo unificado. La personalidad es una organizacion de valores que 
el sujeto siente que son consecuentes entre sf. La conducta expresa, pues, el esfuerzo 
por ser consecuente y unificado en la organizacion y en la accion. El individuo es un 
sistema unificado con dos conjuntos de problemas: el problema de mantener la 
armonfa dentro de sf mismo, y el de mantener la armonia con el medio, especial
mente el medio social. La percepcion, la memoria y el olvido, el sentimiento, el 
pensamiento, la imaginacion, etc., deben ser adaptados constantemente para mante
ner la autoconsecuencia. El nucleo del sistema es la valoracion que de si mismo hace 
el individuo. Cualquier valor que sea consecuente con esta autovaloracion es asimi
lado y, por el contrario, al que no 10 sea se Ie opone resistencia. Entonces se Ie 
rechaza, a men os que tenga lugar una reorganiza~ion general. Como psicoterapeuta, 
Lecky decia que los sintomas son expresion de actitudes, y aportaba un inventario 
de estas. Despues demostraba al paciente la irrelevancia y canicter anticuado de 
sus actitudes presentes, llevandole a sustituirlas por otras mejores. La resistencia 
no era para 'Lecky una perseveracion neurotica, sino un mecanismo natural para 
evitar el esfuerzo de reorganizacion 195. 

La nodon de que el hombre posee una tendencia basica a la auto
perfeccion, que Adler destac6 particularmente en su ultimo perfodo, ha 
sido desarrallada por varios autores, sobre todo por Wilhelm Keller 196. 

Seglin el, en el hombre hay un impulso basico a la afirmacion de sf 
mismo, que se expresa de divers as formas. Aunque solo menciona a Adler 
de pasada, su libra es manifiestamente una elabotaci6n de las ideas ad
lerianas. 

Los estudios de Adler sobre el papel de la posici6n del individuo en 
la serle de hermanos han encontrado desarrollos originales e inesperados. 

194 Jakob Klaesi, Vom seelischen Kranksein. Vorbellgung und Heilen, Berna, Paul 
Haupt, 1937. 

195 Prescott Lecky, Self,Co1lsistency. A theory of personality, Nueva York, Highland 
Press, 1945. 

196 Wilhelm Keller, Das Selbstwertstreben: Wesen. Formen und Schicksale, Munich, 
Reinhardt, 1963. 
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Walter Toman ha enunciado una teo ria basada en la observaci6n de varios 
centenares de individuos cuyas constelaciones familia res fueron registra
das cuidadosamente 197. En su amHisis de las mismas, Toman tiene en 
cuenta el numero de ninos, la distribuci6n de chicos y chicas, el intervale 
entre ellos, y las muertes ocurridas entre los hermanos. EI analisis se 
extiende a la constelaci6n familiar de padres, hijos y consortes. Para cada 
una de las numerosas combinaciones posibles, Toman da una corta des
cripci6n de las caracteristicas personales mas importantes que se pueden 
encontrar. 

EI amUisis de la constelaci6n familiar de Martensen-Larsen fue realiza
do con un enfoque diferente 198. Este autor, trabajando con alcoh6licos, 
realiz6 una investigaci6n geneal6gica que Ie llev6 a descubrir que la posi
ci6n en la constelaci6n familiar se extendia hasta la generaci6n de los 
abuelos y que el factor determinante en la etiologia del alcoholismo no 
es la herencia. Posteriormente extendi6 su investigaci6n a la homosexua
lidad masculina. 

En relaci6n con el estilo de vida, hemos vis to que son muchos los 
autores que han escrito sobre este tema, haciendo 0 no referencia a Adler. 
Pero ni este ni sus disdpulos parecen haber investigado a fonda las varia
ciones posibles de interrelaci6n entre dos estilos de vida diferentes. S610 
conocemos un intento, debido al Dr. Eric Berne, cuyo exito Juegos que la 
gente juega muestra cuan fructifero seria realizar una exploraci6n siste
matica y cientifica de este ca~po poco conocido 199. 

La noci6n de sentimiento de inferioridad ha sido aceptada tan rapida
mente por el publico que Paul Haberlin pudo escribir un libro sobre este 
tema, describiendo las numerosas formas, variedades, compensaciones y 
causas sin citar una sola vez el nombre de Adler 200. Para dar otro ejemplo 
entre los muchos existentes, un psicoanalista public6 la historia de un 
neur6tico cuya fobia estaba reflejada en su primer recuerdo (ser asustado 
por un rat6n); de nino jugaba con una muneca 201. Como su sentimiento 
de inferioridad empeor6, encontr6 compensaci6n gracias a grandiosos en
suefios en los que se veia como un superhombre. Fue curado por un me
todo que el autor denomina psicoanalisis. 

Se podrian dar otros muchos ejemplos de la lenta y continua penetra
ci6n de las ideas adlerianas en el pensamiento psicol6gico contemporaneo. 

197 Walter Toman, Family Constellation, Nueva York, Springer Publishing, Co., 1961. 
Traduccion alemana aumentada, Familienkonstellationen. lhr Einfluss auf Menschen 
und seine Handlungen, Munich, C. H. Beck, 1965. 

198 La tecnica tipica de analisis para su investigacion se describe en la obra de 
O. Martensen-Larsen, «Family Constellation Analysis and Male Alcoholism», Acta 
Psychiatrica Scandinavica, sup., vol. CVI (1956), 241-247. 

199 Eric Berne, Games People Play, Nueva York, Grove Press, 1964. 
200 Paul Hiiberlin, Minderwertigkeitsgefuhle, Zurich, Schweizer Spiegel-Verlag, 1936. 
201 Gustav Hans Graber, «Untermensch-Uebermensch, Ein Problem zur Psychologie 

der Ueberkompensation», Acta Psychotherapeutica, IV (1956), 217-224. 
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Entre ell as estan los conceptos de sentimiento de inferioridad y estilo de 
vida, el papel de la inferioridad organica, la aplicaci6n del como si de 
Vaihinger a la teoria de la neurosis, el papel de la protesta masculina y 
el del temor de la mujer en la etiologia de la homosexualidad y otras des
viaciones sexuales. Podriamos dar una lista de al menos una docena de 
auto res que han redescubierto recientemente el significado simb6lico de 
los primeros recuerdos. Partiendo de la idea tradicional de que las crisis 
de la adolescencia resultan de la intensificaci6n de la libido, algunos psico
analistas admiten ahora que el yo del adolescente esta impulsado por 
energias poderosas que no dependen directa ni exclusivamente de aquella. 
Se han sefialado semejanzas entre ciertos pasajes del libro de Margaret 
Mead, Familia, y otros de Lo que la vida deberia significar para usted de 
Adler 202. La teoria de los imperativos sociales de Walter Goldschmidt 
muestra analogias con las tesis adlerianas sobre el sentimiento de comuni
dad: el hombre esta confiado a la vida social, y cada individuo, seglin 
crece, debe subordinar sus fines personales a las demandas de la socie
dad; esta «debe ser organizada para equilibrar el impulso egoista del in
dividuo frente a las demandas de la armonia social» 203. Ciertas caracteris
ticas de la terapia psicol6gica individual se puede reconocer tambien en 
metodos recientes como la terapeutica racional de Ellis y la terapeutica 
de la realidad de Glasser. 

Es probable que la influencia de la psicologia individual se muestre 
muy fructifera en los campos de la criminologfa y de la pedagogia tera
peutica. La utilizaci6n de la cirugia plastica en el tratamiento de un grupo 
limitado de delincuentes de fee aspecto es una aplicaci6n de una de las 
ideas de Adler 204. Una tecnica correctora, la restituci6n creadora, aunque 
desarrollada independientemente de la psicologia individual, esta relacio
nada con la teo ria adleriana, seglin demostr6 Ernst Papanek 205. El padre 
Noel Mailloux, el famoso psic610go de Montreal, afirma que las teorias 
psicoanalfticas corrientes acerca de la delincuencia juvenil (carencia 0 

distorsi6n del superyo, complejo de Edipo sin resolver, e identificaci6n 
con un modelo criminal) no estan confirmadas por la experiencia 206. Ello 
Ie lleva a explicar la delincuencia juvenil como resultante de un proceso 
espedfico de disocializaci6n, es decir, como una distorsi6n del proceso 

202 Margaret Mead y K. Heyman, Family, Nueva York, Macmillan, 165. Ver Danica 
Deutsch, «Alfred Adler and Margaret Mead, a Juxtaposition», Journal of Individual 
Psychology, XXII (1966), 228-233. 

203. Walter Goldschmidt, Man's Way, Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1959, 
pagina 220. 

204 Alfred Adler, Introduccion a la obra de Maxwell Maltz, New Faces, New 
Futures, Nueva York, Richard K. Smith, 1936, pag. vii. 

205 Albert Eglash y Ernst Papanek, «Creative Restitution: A Correctional Technique 
and a Theory», Journal of Individual Psychology, XV (1959), 226-232. 

206 Noel Mailloux, O. P., «Genese et Signification de la conduite antisociale», Revue 
Canadienne de Criminologie, IV (1962), 103-111. 
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normal de socializacion. La socializacion, dice, sigue su propia linea de 
evolucion paralela a la de la sexualidad, con sus propias vicisitudes y 
puntos criticos, y un conflicto inicial comparable al de Edipo (aunque 
sin ser en absoluto identico a este). Las actitudes defectuosas, hipercri
ticas, de los padres hacen que el nino se vea como una especie de paria, 
sometido al ostracismo por su familia y la comunidad. Como cree que es 
malo, se siente obligado a cometer acciones malas. Esta conducta, a su 
vez, provoca la reprobacion de los que Ie rodean. Entonces se considera 
una victim a del odio y trata de vengarse, y por ello comete transgresiones 
mas graves y busca un refugio en la pandilla. El tratamiento de los delin
cuentes juveniles implica un encuentro con los educadores terapeuticos 
y un tratamiento colectivo en el marco de un grupo delincuente. Es mani
fiesta la facilidad con que estas teorias y metodos se pueden formular en 
terminos de la psicologia individual: cuando el nino moralmente rebajado 
se encuentra en una posicion de inferioridad, se adhiere a un estilo de 
vida que encaja dentro de su auto-imagen menospreciada, y de aqui pasa 
a una reacci6n de castigo contra el medio ambiente (la presion engendra 
la contrapresi6n); el tratamiento pretende despertar y restaurar el senti
miento de comunidad alterado. 

Cualquier intento de valorar la obra de Adler ha de empezar por ad
vertir una paradoja. El impacto de la psicologia individual sobre la psico
logia contemporanea esta fuera de toda duda. Hans Hoff declar6 que Adler 
inaugur6 la medicina psicosomatica moderna, fue el precursor de la psi
cologia social y del enfoque social de la higiene mental, fund6 la psicotera
pia de grupo, y su concepci6n del ser creador en su direcci6n hacia un 
fin, responsable del estiIo de vida, Ie convierte en el padre de la psicologia 
del yo 2iTl. Podria haber anadido que fue el fundador del primer sistema 
unificado de psicologia concreta registrado. 

Sin embargo, nos encontramos con el fen6meno asombroso de la nega
cion colectiva de la obra de Adler y de la atribuci6n sistematica a otros 
autores de cualquier cosa ideada por el. Son muchos los psicoanalistas 
que, tomando algunos de los hallazgos mas originales de Adler, afirman 
que estaban contenidos implicitamente en los escritos de Freud 0 eran 
aspectos olvidados de su pensamiento, y solo mencionan a Adler para afir
mar que, a pesar de las aparentes semejanzas con sus ideas, estas son 
completamente distintas. La misma actitud se encuentra entre los psico
logos no freudianos, que en ocasiones rechazan aun mas descaradamente 
a Adler. Es tipico su tono de honrada indignacion al negar la influencia 
de este. lnduso los que admiten haberle conocido personalmente y han 

2m Hans Hoff, «Opening Address to the Eighth International Congress of Indi
vidual Psychology, Vienna, August 28, 1960», Journal of Individual Psychology, XVII 
(1961), 212. 
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leido algunos de sus trabajos, mantienen con firmeza que sus ideas no 
tienen nada que ver con las suyas. 

Seria dificil encontrar otro autor del que se hayan tornado tantas cos as 
sin reconocerlo. Su ensenanza se ha convertido, para utilizar un modismo 
frances, en «cantera abierta» (une carriere publique), es decir, un lugar 
en el que todos pueden entrar y llevarse cualquier cosa sin escrlipulo. 
Cualquier autor citara meticulosamente la fuente de cualquier frase que 
tome, pero no se Ie ocurrira hacer 10 mismo cuando esta proceda de la 
psicologfa individual; es como si nada original pudiera provenir de Adler. 
Tal actitud se extiende induso al publico en general. Resulta ironico que 
The Times de Londres, en su necrologica, de Freud escribiera: «Algunos 
de sus terminos se han convertido en parte del lenguaje diario, como por 
ejemplo, el complejo de inferioridad» 208. Veintidos anos mas tarde, cuando 
Jung murio, el New York Times publico esta cabecera: «EI Dr. Karl Jung 
ha muerto ... Fue el quien acun6 los terminos de introversion, extroversion 
y complejo de inferioridad» 209. 

A esta confusa cuestion de la discrepancia existente entre la grandeza 
de los descubrimientos, el rechazo masivo de la persona y la obra, y el 
plallio en gran escala, se pueden dar varias respuestas. 

En primer lugar, hay que ponerse de acuerdo acerca de los criterios 
seglin los cuales un hombre puede ser considerado como genio 0 serle 
negada esta cualidad. Se han propuesto teorias conflictivas acerca de la 
esencia del genio. Seglin Lange-Eichbaum, el problema es psicosocio16gico, 
es decir, consiste en definir que caracteristicas deben estar presentes en 
un trabajo para que pueda atribuirse a un genio 210. La asociacion de un 
contenido en cierto modo psicotico con una forma perfecta ofrece la ma
xima oportunidad de etiquetarlo como «trabajo de genio». (Por «psic6-
tico» el autor quiere significar en realidad extranO, paradojico, desconcer
tante). Si fuera asi, el pensamiento de Adler es demasiado racional, su 
estilo demasiado imperfecto para llamarle genio. 

Una teorfa opuesta es la de Bernard Grasset, quien afirma que el genio 
es la capacidad para crear una nueva evidencia 211 • En otras palabras, la 
capacidad para descubrir y formular algo que ya estaba allf, pero de 10 
que nadie se habia dado cuenta. Tan pronto como el genio'la formula, esa 
cosa parece tan obvia que es asimilada por el conocimiento comun y se 
olvida que ha sido recientemente descubierta. (De forma en cierto modo 
parecida, se describe que Franz Schubert oyo una vez a unas lavanderas 
cantar sus propios Lieder: cuando les pregunto donde 10 habian apren-

208 The Times, Londres, 25 de septiembre de 1939, pag. 10. 
209 New York Times, 7 de junio de 1961. 
210 G. Lange-Eichbaum. Genie, Irrsinn und Ruhm, Munich. Reinhardt, 1927. 
211 Bernard Grasset. Remarques sur l'action, Paris, Gallimard. 1928. 
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dido, Ie contestaron que eran VleJas canciones populares que habian can
tado siempre en la regi6n). La teoria de Bernard Grasset podria ser 
aplicada a Adler y a la rapida asimilaci6n de sus conceptos, en especial 
el del senti mien to de inferioridad. 

Una tercera teo ria afirma que el genio es un fen6meno rnicrosocio16gi
co y una creaci6n voluntaria. Ninglin hombre aislado puede ser Hamado 
genio. Es imperativo que este rodeado por un grupo de seguidores que 
no s610 proclamen sus enseiianzas sino que creen una reputaci6n (cuando 
no una leyenda positiva) para su maestro. Su exito depende en gran parte 
de la organizacion y del metodo. En este aspecto, Freud estuvo mucho mas 
favorecido que Adler; tenia unos seguidores numerosos y mejor organiza
dos. Adler contaba con pocos discipulos, nunca fue un buen organizador, 
ni se interes6 por guardar registros de su vida y obra. Los seguidores de 
Freud propagaron la imagen positiva del genio arquetipico: obra de nove
dad no oida hasta entonces, realizada a pesar del rechazo universal y de 
terribles penalidades y persecuciones. A Adler, algunos de sus discipulos 
Ie Ilamaron Confucio occidental y salvador de' la humanidad, pero no con
sigui6 producir una imagen positiva convincente ni evitar que prevaleciera 
la imagen negativa: un pequeno burgues, discipulo envidioso de un gran 
maestro, que Ie traicion6 y que ensen6 una caricatura de psicoanalisis, 
una psicologia para maestros de escuela y un tedioso apendice psico16gico 
para una doctrina socialista. 

lPor que prevaleci6 esta imagen negativa? Una explicaci6n posible se 
podria encontrar en la victimologia, moderna rama de la criminologia que 
analiza la personalidad de las victimas potenciales de los delitos 212. Los 
mismos facto res psico16gicos descubiertos en estas personalidades se pue
den encontrar en quienes son victimas persistentes de la mala suerte 0 

del fracaso. En la personalidad de Adler reconocemos los rasgos de un 
tipo particular de victima potencial, el denominado sindrome de Abel. Es 
el caso de un hombre cuya superioridad en un cierto campo esta propensa 
a generar la envidia, pero que no es capaz 0 no desea defenderse. Es un 
caso muy extendido que se puede encontrar en toda condici6n social. En 
un estudio sobre Jean-Jacques Rousseau, Cocteau explic6 las persistentes 
desgracias y persecuciones que Ie ocurrieron al gran escritor de la forma 
siguiente: «Cuando ciertos hombres reciben una bofetada en la cara, se 
dira por todas partes que la han dado elIos; cuando ciertos otros dan una 
bofetada, se dira que la han recibido» 213 (Rousseau pertenecia al ultimo 

212 Ver, sabre victimologia, Hans von Hentig, The Criminal and His Victim, Nueva 
Haven, Yale University Press, 1948. Hans von Hentig, Das Verbrechen, Berlin, Springer, 
1962, II, 364-515. H. F. Ellenberger, «Psychological Relationships between Criminal and 
Victim», Archives of Criminal Psychodynamics, I, num. 2 (1955), 257-290. 

213 Jean Cocteau, «Rousseau», en Oeuvres completes, IX, Paris, Marguerat, 1950, 
paginas 365-373. 
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grupo). Sin ir tan lejos, lcwlntas veces no ocurre en un grupo social que 
una persona que goza de cierto prestigio puede decir cualquier trivialidad 
y atraer la atenci6n de la audiencia, mientras que otra dice la cosa mas 
juiciosa y aguda y no logra despertar ninglin interes (0 incluso 10 que ha 
dicho se 10 apropia tranquilamente otro y 10 repite con gran exito)? 

Rasta que punto se puede aplicar esto a Adler 10 podemos ver com
parando su personalidad con la de Freud. 

FREUD 

Elegante, impresionante, con una barba 
bien cuidada. 

Vivia en el mejor barrio residencial, te
nia una coleccion de obras de arte y 
varios sirvientes. 

Consiguio ser nombrado profesor univer
sitario. 

Dio clases en la universidad y tuvo un 
circulo de discipulos entusiastas. 

Fue un maestro de la prosa alemana y un 
escritor superior que sabia utilizar ima
genes notables. 

Fundador de la psicologia profunda, cien
cia aplicada al descubrimiento de los 
misterios del alma. 

ADLER 

No demasiado atractivo, modesto, con un 
pequeno bigote y lentes. 

Vivia en una zona residencial mas bur
guesa, en un apartamento amueblado 
de forma ordinaria, con solo un criado. 

Se Ie nego el nombramiento docente uni
versitario. 

Dio cursos, fundamentalmente a los maes
tros de escuela, y mantuvo reuniones 
informales en los cafes. 

Escribio en estilo llano y sus obras estan 
mal estructuradas y no contienen ima
genes que llamen la atencion. 

Promotor de una psicologfa racional, de 
sentido comun, con aplicacion practica 
inmediata. 

Se podria proseguir la comparaclOn y asimismo buscar muchos para
lelismos mas en la historia de la ciencia, como el de Champollion y Gro
tefend 214. La vida de Freud, embellecida por la leyenda, muestra caracte
risticas romanticas; su forma de vida era la de un arist6crata de la mente 
que se habia identificado con Charcot y Goethe; Adler vivia como un peque
no burgues que habia identificado su causa con la del pueblo. Cuando 
Freud supo la muerte de Adler, escribi6 a Arnold Zweig: «Para un mucha
cho judio procedente de un suburbio vienes, morir en Aberdeen es un 
exito nunca oido y una prueba de 10 lejos que habia Hegado» 215. lHabia 
olvidado que et mismo era «un nino judio procedente de un suburbio 

vienes»? 
Existe otra posible explicaci6n de esta paradoja. El exito de un hombre 

depende en gran parte de que sea portavoz de las tendencias culturales y 

214 Ver cap. V, pag. 311. 
215 Ernest Jones, The Lite and Work of Sigmund Freud, III, Nueva York, Basic 

Books, 1955, pag. 208. 
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sociales contemporaneas. Si Schopenhauer no tuvo exito durante tres de
cadas y solo gozo tardiamente de la fama, no fue por una conspiracion 
de silencio, sino porque su filosofia era incompatible con el Zeitgeist del 
periodo comprendido entre la decada de 1820 y la de 1840, y solo pudo 
ser mejor comprendido por la nueva generacion posterior a 1848 216• 

Las mismas tendencias contemponineas suponen muchas veces el re
surgimiento de movimientos precedentes. En la oposicion entre la psico
logia individual y el psicoanalisis vemos una repeticion de la vieja oposi
cion entre la Ilustracion y el romanticismo. Ya hemos indicado en un 
capitulo anterior como las vicisitudes de la psiquiatria dinamica durante 
el siglo XIX podian ser consideradas como manifestaciones de la lucha entre 
la Ilustracion y el romanticismo, siendo Janet y en menor grado Adler 
ultimos representantes de la Ilustracion, y Freud y aun mas Jung los 
epigonos postumos del romanticismo 217. Retrocediendo aun mas, observa
mos que los mundos helenico y romano estaban divididos entre la filosofia 
estoica y la epicurea, y que la primera presentaba caracteristicas que se 
pueden encontrar hoy dia en las escuelas adleriana y existencialista, mien
tras que la segunda ha side comparada con exito por De Saussure al psico
analisis de Freud 218. Por ultimo, desde tiempo inmemorial han existido 
dos formas de aproximarse a la salud: una, utilizando medios racionales; 
otra, movilizando fuerzas irracionales. El paralelismo entre Adler y Freud 
es, pues, simplemente una de las numerosas ilustraciones de una ley fun
damental de la historia de la cultura: la de las oscilaciones adelante y 
atras entre dos actitudes basicas de la mente humana. 

216 Ver cap. IV, pags. 245-246, ll. 65. 
217 Ver cap. IV, pag. 234. 
218 Ver cap. I, pag. 66. 

IX 

CARL GUSTAV JUNG Y LA PSICOLOGfA ANALtTlCA 

Carl Gustav Jung, no mas que Alfred Adler es un disidente del psico
anaIisis de Freud, y su psicologia analitica no debe ser medida con el 
mismo patron que el psicoanalisis freudiano, como tampoco este debe 
ser me dido con el patron de la psicologia analitica. Ambos deben ser es
tudiados en funcion de su propia filosofia. 

Las diferencias fundamentales entre los sistemas de Jung y Freud se 
pueden resumir como sigue: 

Primero, el fundamento filosofico es completamente distinto. La psico
logia analitica de Jung, al igual que el psicoanalisis de Freud, es un des
cendiente postumo del romanticismo, pero el psicoanalisis es tambien 
heredero del positivismo, cienticismo y darvinismo, mientras que la psico
logia analitica rechaza dicha herencia y regresa a las fuentes inalteradas 
del romanticismo psiquiMrico y de la filosofia de la naturaleza. 

Segundo, mientras que el proposito de Freud es explorar la parte de 
la mente humana que conocian de forma intuitiva los grandes escritores, 
Jung afirma haberse aproximado de forma objetiva y haber anexionado 
a la ciencia un campo de la mente humana situado en posicion intermedia 
entre la religion y la psicologia. 

EL MARCO VITAL DE CARL GUSTAV JUNG 

Carl Gustav Jung nacio en un pueblecito de Thurgovia, Suiza, en 1875, 
y murio en Kiisnacht, a orillas del lago Zurich, en 1961. Toda su vida 
transcurrio en Sil Suiza nativa, aparte una serie de viajes a Francia, Ingla
terra, Italia, America del Norte, Africa e India. Cuando nacio, Freud tenia 
diecinueve aiios, Janet dieciseis y Adler cinco. Fue, por tanto, el mas 
joven de los grandes pioneros de la nueva psiquiatria dinamica, y sobre-
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viviD a todos los demas. Por vivir en la neutral Suiza, no sufrio tam poco 
las vicisitudes que afiigieron las vidas de Freud y Adler. 

La primera mitad de la vida de Jung, des de 1875 hasta 1914, es decir, 
los alios de su juventud, de su carrera psiquiatrica, de su asociacion con 
Freud y de su separaci6n posterior, se desarrollaron durante el periodo 
de la «paz armada» europea. Despues de la Primera Guerra Mundial fundo 
su escuela y expuso sus ideas en numerosos libros. Durante la Segunda 
Guerra Mundial y con posterioridad afiojo sus lazos con su escuela y 
expreso sus pensamientos en forma cada vez mas personaL Sus pacientes 
fueron al principio psicoticos internados de los estratos sociales mas bajos, 
y posteriormente, en su mayoria, neuroticos de las clases altas. 

La vida de Carl Gustav Jung se puede considerar como un ejemplo de 
ascenso social. Nacido en una familia de la clase media empobrecida, fue 
un estudiante sin dinero, comenzo su carrera como medico de un hos
pital mental y como psiquiatra en la Universidad, y por ultimo llego a ser 
un psicoterapeuta de renombre mundial y fundador y director de una 
escuela. Hacia el fin de su vida personifico la figura casi legendaria del 
«sabio anciano de Kiisnacht», al que iban a vi sitar personas procedentes 
de todas las partes del mundo. 

ENTORNO FAMILIAR 

Es imposible comprender la personalidad y obra de Carl Gustav Jung 
sin considerar su entorno suizo y su familia. 

Suiza es un estado multinacional, como 10 era Austria-Hungria, con 
la diferencia de que en Suiza hay unicamente tres grupos etnicos y tres 
lenguas fundamentales, y de que la unidad politica se habia conseguido 
antes de la aparicion delnacionalismo furioso. Aquellos problemas a los 
que la monarquia austro-hungara bus eo desesperadamente solucion ya 
habian sido resueltos en Suiza mediante el federalismo. Aunque los tres 
grupos etnicos principales hablan las lenguas de los paises vecinos -Ale
mania, Francia, Italia-, la identidad nacional suiza es muy fuerte, porque 
sus instituciones politicas difieren considerablemente de la de los restantes 
paises europeos. 

.Para el suizo, el federalismo y la democracia son terminos casi sino
nimos. Todo suizo ejerce sus derechos politicos en tres niveles: municipio, 
canton y federaci6n.. Cada municipio goza de gran autonomia, y todos los 
ciudadanos varones intervienen de forma constante y activa en sus pro
blemas. Cada suizo pertenece a un municipio de origen, y este privilegio 
se trans mite a sus descendientes, independientemente de su lugar real de 

SIGMUND FREUD, en 1891, a los treinta y cinco afros. (Del volumen J de "The Life and 
Work of Sigmund Freud», par Ernest Jones [Nueva York: Basic Books, 1953].) 



A pesar de 10 absorbente de su actividad profesional, Freud encontraba tiempo para 
pasear por las calles de Viena, donde muy poco escapaba a su ojo vigilante. (POl' 

cortesia del Dr. Emil Oberholzer.) 
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residencia. Un extranjero que trate de conseguir la ciudadania suiza debe 
solicitar primero la aceptaci6n de un municipio dado, tras 10 cual se con
vierte en ciudadano del canton y consiguientemente de la Confederacion 
Suiza. El autogobierno se ha desarrollado en Suiza en el seno del muni
cipio y del canton, hasta el limite extrema compatible con la unidad na
cional. Nada hay mas detestable, menos democratico para un suizo que 
la idea de imponer un idioma comiln en todo el pais. EI aleman, el frances 
y el italiano son corisiderados como lenguas nacionales, y cada una de 
ellas se convierte en la lengua oficial de aquella parte del pais en que se 
habla. Mas atm, en la Suiza de habla alemana se utilizan una variedad de 
dialectos, en contraste con el Schriftdeutsch (aleman escrito), la lengua 
oficial administrativa y universitaria. 

Otra caracteristica que diferencia a Suiza de los restantes paises es la 
organizacion del ejercito. Cada varon suizo, mientras permanece en ser
vicio activo, guarda en su cas a el uniforme militar y las armas, permanece 
a las ordenes del jefe de seccion de su municipio, y sufre inspecciones 
regulares del equipo. En contraste con los otros ejercitos europeos, que 
imponen un periodo de uno, dos 0 mas anos de servicio militar, los jove
nes reclutas reciben unas cuantas semanas de instruccion y ejercicio mili
tares intensivos. Aparte esto, se someten cada ano a un corto perfodo de 
instruccion. Los que de seen conver!irse en oficiales estan sujetos a una 
instruccion periodica semejante. De este modo, cada varon suizo es simul
taneamente soldado u oficial y civil. Los efectivos militares permanentes 
estan reducidos al minimo. 

El suizo esta fuertemente integra do en la vida de su municipio,. su 
canton y su pais. Le preocupan profunda mente la politica local y la vida 
militar, y muchas veces muestra no menos interes por la genealogia e 
historia de su familia; asi (de forma realmente democratica) disponen de 
escudos de armas no solo los aristocratas, sino todas las familias. Como 
consecuencia del sistema de municipio de origen, a cualquiera Ie resulta 
muy facil reconstruir su genealogia consultando los archivos municipales. 

Esto explica la estabilidad general de la poblacion suiza y su apego a 
la tradicion, su respeto por las costumbres y dialectos locales, y tambien 
las gran des diferencias existentes entre las localidades. Suiza ha llegado 
a esta situacion despues de una evolucion historica larga y dificil, abun
dante en guerras civiles. Las vicisitudes de la historia Ie llevaron a con
vertirse gradualmente en una Confederacion de veintidos cantones, tres 
de los cuales estan divididos en medios cantones, forman do asi veinticinco 
unidades politicas autonomas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se 
convirti6 en una especie de laboratorio experimental de las instituciones 
democraticas. Aunque es uno de los pocos paises que todavia no aceptan 
el voto femenino, goza de los beneficios de instituciones desconocidas 

EL INCONSCIEN1E. - 47 
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fuera' del mismo, como el derecho de iniciativa de los ciudadanos y el 
referendum I. 

Suiza se suele identificar hoy con la imagen de un pais que ha gozado 
de un periodo prolongado de paz en medio de la agitaci6n de la historia 
europea. En realidad, cuando Carl Gustav JUng, naci6, en 1875, sus padres 
y abuelos no hubieran mantenido esta opini6n. La juventud de sus abue
los se habia desarrollado durante el periodo en que Suiza se via complica
da en los sucesos de la Revoluci6n francesa y de las guerras napole6nicas. 
Despues, entre 1815 y 1830, el pais habia sufrido mucho con las guerras 
civiles, especialmente cuando los partidos de agricultores de varios can
tones trataron de abolir los privilegios del patriciado de la ciudad. En el 
canton de Basilea llego a declararse una guerra armada entre el campo 
y la ciudad, que termin6 en 1833 con la separacion del cant6n en dos uni
dades politicas: Basilea-Ciudad y Basilea-Campo. En 1838 Suiza se movi
lizo y estuvo al borde de la guerra con Francia. En 1845 los siete cantones 
cat6licos constituyeron una Liga separada, la Sonderbund, dando lugar a 
una guerra civil que termin6 con la victoria de la Federaci6n y la reunifi
caci6n de 1847. En 1857 Suiza se moviliz6 de nuevo, esta v~z contra Prusia, 
pero el confiicto se soluciono mediante negociaciones. Habian sido tam
bien frecuentes las contiendas sobre temas religiosos. 

La personalidad de Carl Gustav Jung reflejaba en alto grado no s610 
las caracteristicas de la mentalidad suiza, sino tambien el espiritu de su 
ciudad natal, Basilea, de sus antepasados y de su familia. Basilea no es 
s610 una ciudad, sino un ejemplo casi unico de unidad politica aut6noma, 
con su gobierno, sus asambleas, sus departamentos ministeriales y su ad
ministraci6n. Centro industrial y comercial internacional situado en el 
cruce de Suiza, Francia y Alemania, era en aquella epoca 10 suficiente
mente pequena como para que sus ciudadanos se conocieran entre sf. En 
1875, el ano del nacimiento de Jung, tenia 50.000 habitantes. Desde el 
Renacimiento, Basilea habia sido uno de los centros de la cultura europea. 
En su infancia, cuando paseaba por las calles, Jung podia ver al eminente 
filosofo historiador Jacob Burckhardt, 0 al anciano Bachofen; oia hablar 
por todas partes de Nietzsche, al que tanta gente habia conocido; y era 
identificado infaliblemente como «el nieto del famoso Carl Gustav Jung». 

Su abuelo, Carl Gustav Jung (1794-1864)2, era un personaje legendario 
en Basilea 3. Hijo de un medico aleman, habia estudiado medicina en Hei
delberg y habia entrado en contacto con los poetas romanticos, escribien-

1 Para una exposici6n del sistema democratico suizo ver Andre Siegfried, La Suisse, 
democratie-temoin, edition revue et augmentee, Neuchatel, La Baconniere, 1956. 

2 Damos la fecha mas probable de su nacimiento. Ciertos documentos la situan 
en 1793, otros en 1795, pero la mayoria 10 hacen en 1794. 

3 Eduard His, Basler Gelehrte des 19. lahrhunderts, Basilea, Benno Schwabe, 1941, 
paginas 69-76. 
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do poemas y cantos estudiantlles el mismo 4. Su conversIOn al protestan
tismo se debio al famoso Schleiermacher. En 1817, el 17 de octubre, un 
grupo de profesores universitarios organizaron una fiesta religiosa y pa
triotica en el Wartburg, en Sajonia, con el permiso del gobierno. Aunque 
se abstuvieron cuidadosamente de cualquier tipo de manifestaci6n poli
tica, las autoridades aprovecharon un incidente futil para intervenir y 
destruir posteriormente las organizaciones estudiantiles de toda Alema-
nia. Carl Gustav Jung, entre otros muchos j6venes, fue encarcelado sin 
juicio previo. Tras su liberacion, trece meses despues, encontr6 su carrera 
rota y emigr6 a Francia. En Paris conocio a Alexander von Humboldt, el 
cual, sabiendo que la Universidad de Basilea buscaba un joven energico 
para reorganizar la Facultad de Medicina, Ie recomend6, y de este modo - ~' 

Carl Gustav Jung el viejo se convirti6 en ciudadano suizo y en una de las 
principales personalidades de la ciudad. Segun todos los relatos de la 
epoca, era un hombre de encanto irresistible, que conquistaba los cora
zones de todos aquellos con los que entraba en contacto. Como excepci6n, 
uno de sus hijos 10 d~scribi6 como un padre desp6tico, aunque en oca
siones participara en las diversiones y travesuras de ellos 5. Tras la muerte 
de su primera esposa, con la que habia tenido tres hijos; solicito del 
alcalde de Basilea que Ie concediera a su hija en matrimonio. El alcalde 
deneg6 la petici6n, e inmediatamente Carl Gustav Jung se dirigi6 a una 
taberna y pregunt6 a la camarera si queria casarse con el. Esta acept6 
en el momento, celebrandose el matrimonio ante la consternaci6n de toda 
la ciudad. Ella muri6 tres anos mas tarde, habiendole dado dos hijos. 
En esta ocasi6n el alcalde consinti6 en darle a su hija, Sophie Frey. En 
total, Jung el viejo tuvo trece hijos, varios de los cuales Ie produjeron 
grandes pesadumbres durante la ultima etapa de su vida. En 1857 fund6 
una cas a para ninos retrasados, a la que dedicaria la mayor parte de su 
tiempo. 

Carl Gustav Jung el viejo realiz6 una carrera extraordinariamente afor
tunada, fue tina de los medicos mas solicitados de Basilea, fue elegido 
rector de la Universidad, lleg6 a ser Gran Maestro de los Masones suizos, 
y escribio tratados cientificos, asi como obras teatrales bajo diversos seu
d6nimos. SegUn un rumor, era hijo ilegitimo de Goethe. No cabe duda 
de que existia una derta semejanza fisica entre los dos hombres. Jung 
el viejo nunca se refiri6 a este tema, pero quizas merezca la pena destacar 
que en una pagina de su diario emitio un juicio severo sobre la falta de 
sentido moral de Goethe en dos de sus obras, y que en un tratado anat6-
mico sobre hues os supernumerarios no dt6 el estudio clasico de este sobre 

4 H. Haupt, Ein vergessener Dichter aus der Frnhzeit der Burschenschaft, Karl 
Gustav lung (1794-1864), s. 1., s. f. 

5 Ernst Jung. ed., Aus den Tagebilchern meines Vaters, s. 1., s. f. 
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el hueso intermaxilar 6• Esta historia de una sUIlUesta relacion con Goethe 
contribuyo a convertir al viejo Jung en una figura legendaria durante su 
vida. Tal era el hombre fasc~Iiante al que el psiquiatra Carl Gustav nunca 
habia conocido, pero cuyo nombre habia recibido, y cuya imagen ejercio 
sin duda una gran influencia sobre su qestino 7. 

Los abuelos maternos de Carl Gustav J4ng no fueron menos notables 
que los paternos. SamueJ Preiswerk (1799-1871), distinguido te61ogo y he
braista, sufrio numerosas vicisitudesen su' vida, hasta que se convirtio 

- ., < '. 

en antistes de la Iglesia de Basilea, es decir,· presidente de la Compania 
de Pastores. Abandon6 la reputacion de hOII)bre piadoso y sabio que com
ponia numerosos poemas e himnos eclesiasHcos y escribio una gramatica 
hebrea. Estaba convencido de que Palestina debia .sef devuelta a los judios 
y defendio activamente esa idea, de modo que en la actualidad se Ie con
sidera como un precursor del sionismo. Se caso dos veces: de su primera 
esposa solo tuvo un hijo, y de la segunda, Augusta Faber, trece. Seglin 
la tradicion familiar, tenia visio!l:es, c.onversaba con el mundo de los es
piritus y en su estudio habia una silla especial reservada para el de su 
primera esposa, que Ie visitaba todas las. semanas, para mayor dolor de 
la segunda. Tambien se decia que, cuando escribia sus sermones, tenia 
a su hija Emilie sentada detds para que los espiritus no pudieran leer 
por encima de su hombro. Su segunda esposa (la abuela de C. G. Jung) 
se decia que tenia el don de conocer el futuro, y varios miembros de su 
familia poseian al parecer habilidades parapsicologicas 8. 

Los padres de C. G. Jung eran ambos los ultimos hijos de grandes 
familias, y pertenecian a la «generacion sacrificada», ya que nacieron cuan
do sus padres respectivos se habian arruinado. Paul Achilles Jung (1842-
1896) estaba muy interesado por la~ leriguas clasicas y el hebreo, pero 
tuvo que conformarse con ser un modesto pastor de pueblo. Se caso con 
Emilie Preiswerk, la hija mas joven de su profesor de hebreo. Jung tuvo 
la impresion de que su -matrimonio no rue feliz. Debemos anadir, sin em
bargo, que el autor encontro una vez a una anciana dama que habia cono
cido bien al reverendo Paul Jung en su juventud. Le describio como un 
hombre tranquilo, modesto, de gran corazon, que predicaba admirable
mente bien a los campesinos y era querido y respetado universalmente 
por sus feligreses. Segun otra fuente digna deconfianza, era considerado 
por sus colegas como un hombre algo aburrido. 

6 C. G. Jung, Animadversiones quaedam de ossibus generatim et in specie de 
ossibus rapi1ogeminantibus, quae vu/go ossa suturarum dicuntur, Basilea, 1827. 

7 SegUn el Registro de la comunidad de Basilea, el primer nombre del psiquiatra 
se deletreaba «Karl», pero el siempre utllizo la vieja terminologia «Carl», que habia 
side la de su abuelo. 

8 Estos detalles estan tornados de un estudio de Aniela Jaffe sobre la familia de 
Jung, recogidos a partir de document os familiares; C. G. Jung, Erinnerungen, Triiume, 
Gedanken, Zurich, Rascher Verlag, 1962, pags. 399-407. 
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Tras completar sus estudios teologicos, el r~verendo Paul Jung fue 
asignado a la rectoria de Kesswil, a orillas deUago Con stanza, y posterior
mente, durante tres anos, a la de Laufen, cerca de Schaffhausen. En 1879 
recibio su nombramiento final en Klein-Hliningen, pueblecito pertenecien
te a Basilea-Ciudad, y fue asimi:;mo capellan protestante del Hospital 
mental Friedmatt de Basilea 9. No sabemos 10 suficiente acerca de su per
sonalidad para comprender la raz6n del fuerte resentimiento que su hijo 
sintio hacia e1 durante toda su "id;;t. CierJ;;tmente, no 10 acuso de tirano. 
Es mas bien la supuesta intIladurez de su padn~ la que Ie molestaba, el 
hecho de que fuera un hombre de estudios y no se hubiera desarrollado 
intelectualmente, sino que hubiera esparcido su actividad en bondadosas 
pero ftitiles ocupaciones. Pensaba tambien que tenia dudas religiosas y 
que nunca las admitio. 

Estamos aun menos informarlos acerca de la personalidad de la madre 
de Carl Gustav Jung, Emilie Prdswerk. La misma persona anciana que 
hablo al autor acerca de la infancia de Jung y de su.padre describi6 a la 
Sra. de Paul Jung como una mujer gruesa, fea, autoritaria y altanera. Su 
hijo Ie atribuye un canict~r .ciertamente diffcil, y una personalidad doble. 
En ocasiones, decia, era muy sensible, hasta el punto de mostrar habili
dades parapsicologicas, y en otras. se manifestaba muy apegada a la tierra 
y se comportaba de forma vulgar. 

EI reverendo Paul Jung y su esposa tuvieron tres hijos. El mayor, Paul, 
nacido en agosto de 1873, vivi6 unicamente algunos dias. A continuacion 
vino Carl Gustav, el futuro pSlquiatra y, tras un intervalo de nueve anos, 
Johanna Gertrud, nacida el 17 de julio de 1884. Nunca se caso, ni parece 
haber tenido ninguna ocupacion profesional; permanecio a la sombra de 
su hermano, al que admiraba mucho, y murio en Zurich el 30 de mayo de 
1935. 

'Esta sltmici6n familiar puede explicar ciertos aspectos del pensamiento 
de C. G. Jung y sus divergencias de Freud. Freud habia sido e1 primogenito 
querido de una madre joven y hermosa, mientras que Jung conservaba la 
imagen de una madre vulgar, ambivalente. La idea de que todo nino pe
queno se enamora de su madre y siente celos de su padre Ie pareda 
absurda. Por otra parte, no dio tanta importancia a la hostilidad del hijo 
hacia el padre, sino a la identificacion inconsciente con el y con sus ante
cesores. No cabe duda de que Jung se identifico menos con su padre que 
con su brillante, romc'mtico y famoso abue1o. Solfa sonreir cuando negaba 
los rumores de que este ultimo era el hijo ilegitimo de Goethe. Esta 

9 El profesor P. Kielholz, director del Hospital Mental Friedmatt, inform6 al autor 
de que el nombre del reverendo Paul Jung se encuentra en los informes anuales de 
es<J. institucion por primera vez en 1888, y que ocupo eI puesto de capellan hast a su 
muerte en 1896. Los informes anuales de ese perfodo expresaron el alto aprecio en 
que se tenia su car8.cter y los servicios que prestaba a los pacientes. 
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leyenda posiblemente fuera uno de los incentivos que Ie llevaron a per
sonificar la figura del sabio anciano al final de su vida. 

Vivio su infancia y juventud en la casa rectoral del pueblo. La casa 
rectoral (Pfarrhaus) ha sido calificada de «una de las celulas germinales 
de la cultura alemana» 10. En una vivienda bastante espaciosa y con un 
gran jardin, el ministro cumplia sus deberes eelesiasticos, practicaba Ia 
cura de almas, daba ejemplo de virtu des domesticas, fundaba su familia 
y todavia Ie quedaba aiglin tiempo para Ia contemplacion y el estudio. La 
mayoria de los hijos de pastores fueron hombres destacados, aunque al
gunos se rebelaron contra la ortodoxia religiosa paterna (cuando no contra 
Ia propia religion, como sucedio con Nietzsche). En el caso de J ung parece 
que sus intereses religiosos y filosoficos estaban despiertos, pero, al no 
poder encontrar una respuesta que Ie satisficiera por parte de su padre, 
dirigi6 su investigacion a otros problemas situados mas alla del ambito 
de la religion tradicional. 

ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA DE CARL GUSTAV JUNG 

Nuestro conocimiento de la vida de Carl Gustav Jung es todavia im
perfecto. Los relatos biograficos son simples bosquejos y revelan amplias 
lagunas II. Algunos recuerdos de su infancia y juventud fueron relatados 
por su amigo de toda la vida, Albert Oeri 12; Rasta el momento no se ha 
realizado ningiln estudio documental de la vida de Jung similar a los que 
realizaron los Bernfeld y los Gicklhorn para Freud, y al de Beckh-Widman
stetter sobre Adler, con la unica excepcion del estudio de Gustav Steiner 
sobre las actividades de Jung en la asociacion de estudiantes a que per
tenecia, para 10 que se ha bas ado en los archivos de dicha asociacion 13. 

Jung siempre habia rechazado la sugerencia de sus amigos de que escri
biera la historia de su vida. A fines de 1957, cuando tenia ochenta y dos 
alios, cambia de idea y escribia 10 que se convirtia en los primeros capf
tulos de su autobi'ograffa; el res to se 10 conto a su secretaria, quien poste
riormente 10 edit6 y publico 14. Tambien aquf, sin embargo, hay amplias 

10 Pierre Berteaux, La Vie quotidienne en Allemagne au temps de Guillaume II, 
Paris, Hachette, 1962, pag. 27. 

II EI libro de E. A. Bennet C. G. lung, Londres, Barris and Rockliff, 1961, se 
basa principal mente en entrevistas concedidas por Jung en su edad madura. 

12 Albert Oeri, «Ein paar Jugenderinnerungen», Die kulturelle Bedeutung der kom
plexen Psychologie, Berlin. Springer, 1935. pags. 524-528. 

13 Gustav Steiner, «Erinnerungen an Carl Gustav Jung. Zur Entstehung der Auto
biographie», Basler Stadtbuch, pags. 117-163. 

14 Las partes principales de la autobiografia aparecieron de forma seriada en eI 
semanario Die Weltwoche (Zurich), del 31 de agosto de 1962 al 1 de febrero de 1963 
y posteriormente en forma de libro; C. G. Jung, Erinnerungen, Triiume, Gedanken: 
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lagunas, asi como contradicciones entre ciertas de las afirmaciones de Jung 
y la version dada por otras fuentes 15. Seria Ifcito preguntarse como eI 
anciano de ochenta y dos alios pudo rememorar su infancia con tal seguri
dad. S610 se ha publicado una pequefia parte de su amplia corresponden
cia, y muchos de sus escritos todavia no estan disponibles en forma im
presa I? 

Segun el registro civil de Basilea, Jung nacio el 26 de julio de 1875 en 
Kess,\\,iI, canton de Thurgovia, a orillas del lago Constanza 17. Seis meses 
despues, su familia se traslado a l,:au~.E.' cere a de Schaffhausen, donde 
permanecio durante tres alios. La casa rectoral estaba situada muy cerca 
de las cataratas del Rhin. Era un paraje de 10 mas pintoresco, aunque 
algo atemorizador para el joven,. si creemos en los primeros recuerdos 
de Jung segiln 10 registro en su autobiografia. 

En 1879, cuando Carl aun no habia cumplido los cuatro alios, la familia 
se traslado a Klein-Rtiningen, que en aquella epoca era un pueblecito de 
compesinos y pescadores situado a orillas del Rhin 18. En la actualidad, es 
un suburbio industrializado de Basilea (a la que fue incorporado en 1908), 
y su poblacion rural original ha sido reemplazada por trabajadores reelu
tados de otras regiones para las plantas quimicas y el puerto de la ciudad. 
Pero en aquella epoca remota, Klein-Rliningen era todavia un pueblo pa
triarcal, y Carl Gustav fue a la escuela con los hijos de las familias cam
pesinas. La cas a rectoral era un gran edificio, con jardin y establos, antigua 
casa de campo de los Iselin, rica familia patricia cuyo escudo de armas 
con tres rosas todavia se puede ver sobre una de las puertas. Existia una 
notable discrepancia entre el estilo aristocratico de la vivienda y los mo
destos medios economicos de un pastor de pueblo de aquella epoca. 

No sabemos mucho acerca de la infancia de Carl Gustav. Albert Oeri 
relata simplemente unas cuantas travesuras que hizo a otros chicos. En 
su autobiografia; Jung resalta las fantasias, los suelios y la angustia de la 
infancia. Fue a la escuela del pueblo con los hijos de los agricultores 
locales, y noto que era distinto de elIos. Cuenta que, cuando tenia seis 
alios, su Plidre comenzo a enseliarle latin. Posteriormente adquirio un 

Aniela Jaffe, Zurich, Rascher, 1962. La traducci6n inglesa, Memories, Dreams, Reflec
tions, Nueva York, Pantheon Books (1963), es algo incompleta. 

15 Para dar s610 un ejemplo: Albert Oeri dice que Jung habia decidido, siendo 
muy joven, convertirse en medico; en su autobiografia, Jung relata que esta decisi6n 
fue tomada repentinamente, bajo el impacto de dos suefios, poco antes de matricu
larse en la Universidad. 

16 En la actualidad se prepara una edicion de la correspondencia de C. G. Jung 
bajo la direccion del doctor Gerhard Adler. 

17 Todos los datos pertenecientes a nombres, fechas y lugares de nacimiento de 
los miembros de la familia de Jung se han obtenido de la oficina del Registro Civil 
de la ciudad de Basilea. 

18 Justin Gehrig, Aus Kleinhuningens vergangenen Tagen, Basilea, 1914. 
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buen cQnQcimiento del mismo, aunque parece ser que nunca pudo igualar 
la maestria de su padre en esa materia. 

En la primavera de 1886, a los once anos de edad, Jung comenz6 sus 
estudios secundarios en el Gymnasium de Basilea. Segun su autobiografia, 
fue el cQmienzo de un periodo dificil para el, en el que no se relacion6 
facilmente con sus condiscipulos. Era buen alum no en latin, pero malo. 
en matematicas. Hay un 'episodio, en el que estuvo involucra.do, curiosa
mente semejante a otro de la vida de Andre Gide. Un condiscipulo Ie 
arroj6 traidoramente al suelo; Carl Gustav perdi6 el conocimiento durante 
breves instantes, pero simul6 seguir inconsciente durante mas tiempo para 
asustar al culpable. A partir de entonces perdia la conciencia cada vez 
que no queria ir a la escuela 0 incluso quedarse en casa sin hacer nada. 
Durante seis meses se escap6 una y otra vez de la escuela, para vagar y 
sonar por el campo. Los medicos estaban confundidos; uno de elIos habl6 
de epilepsia. LuegQ, cierto dia, Carl Gustav Qy6 a su padre expresar su 
preocupaci6n acerca del futuro de su hijo a un amigo que Ie visitaba. EI 
muchacho se dio cuenta repentinamente de que la vida era una CQsa seria 
y que tenia que prepar~r~e para&~arsela. A partir de ese dia luch6 por 
reprimir sus acceSQS de perdida de cQnciencia y reanud6 su trabajQ es-

. cQlar. Este episQdio revela no. s6lo el cQmienzQ de una neurosis infantil, 
sino. tambien c6mo puede ser curada esta eSPQntaneamente, en CQntraste 
CQn Andre Gide, cuya infancia entera estuVQ accidentada por una neurQsis 
semejante 19. Ta~bien encgn_tramQs simbolizadQ aqui uno de los principiQs 
fundamentales de la psicQterapia de Jung: el de la devQluci6n del paciente 
a la realidad. 

Parece ser que a· partir de entonces to do fue bastante bien en su en
senanza secundaria. Sin embargo., en su autQbiografia apenas dice nada 
acerca de sus estudiQs y sus maestros, aunque resalta los acontecimientQs 
de su vida interior: suenos, ilusiones, fantasia e intuiciones. Al ver un 
anti~~ c~~ruaje del sigloxVII;: ~inti6 repentinamente que habia vividQ 
en aquellQs dias, y cQmenzo a tener recuerdQs de esta vida previa. Le 
parecia que tenia dQS perso~lidades: la del nino nerviosQ y dificil, seglin 
aparecia ante su ampiente, y Qtra descQnocida para todQs, la de un hombre 
eminente del siglo XVIII 20. Ademas, leia muchQ. Se sinti6 impresionado 
PQr SchQpenhauer, cuya filQsQffa pesimista estaba entQnces en la cumbre 
de la popularidad, y por GQethe, en cuyo Fausto viQ una interpretacion 
del problema del mal. Sufri6 una crisis religiQsa entre IQS quince y IQS 
dieciQchQ aiios, epQca en que, cQmo esta claramente indicadQ en su auto
biografia, abundaron las largas, tediosas y esteriles discusiones CQn su 
padre. De esta forma lleg6 a ~~~itud haC:il:!:.}a rel~gi6n, que .e:x:presaria 

19 Jean Delay, La Jeunesse d'Andre Gide, I, Paris, Gallimard, 1956, pags. 193-199. 
20 Aunque Jung nunca dio nombre al personaje, esta segunda personalidad era 

con mucha probabilidad la de Goethe, como reflejo de la leyenda de su abuelo. 
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po.sterio.rmente en su frase favQrita: «No. puedo. creer en 10 que no. se, 
y en 10. que se no necesitQ creen> 21. 

Carl Gustav Jung super6 el exam en final, la Matura, en la primavera 
de 1895 22• Seglln Oeri, tuvo. suc;rte de que las reglas de aquella epoca per
mitiero.n c;~ceder'''''cl' aprQbadQ en funci6n del prQmediQ de calificaciones, 
p~rque asi pudQ cQmpensar su gran debilidad en matematicas. Cuando Ie 
lleg6 el mOmento de elegir una vQcaci6n, escQgio medicina. Su padre Ie. 
habia' cQnseguidQ una beca en la Universidad de Basilea (hay que destacar 
que las becas eran entonces escasas y sQlamente se daban a estudiantes 
de mediQS muy mQdestos); PQr aquella epQca, Paul Jung estaba ya grave
mente enfermQ. Carl se matricul6 en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Basilea el 18 de abril de 1895, y estudi6 alIi des de el semestre 
de verano. de 1895 hasta el de inviernQ de 1900-190123. Su padre muri6 el 
28 de enerQ de 1896, cuandQ el estudiaba el primer ano.. Jung vivio a partir 
de entQnces CQn su madre y su hermana, cQnvirtiendQse en el cabeza de 
familia. Se habian trasladadQ a una casita situada en el pueblo. de Binnin
gen, desde donde iba to.dQS IQS dias andandQ hasta la Facultad de Medi
Ci~a. Termin6 sus estudiQs en cinco. anos, tiempo relativamente CQrtQ 
inclusQ en aquellQs dias, 10. que nQS permite sUPQner que trabaj6 mucho . 

No. Qbstante, dedic6 alglin tiempQ a las actividades estudiantiles. EI 
18 de mayo. de 1895 fue admitidQ en la secci6n de Basilea de la ZQfingia, 
sQciedad estudiantil suiza. Gustav Steiner relata que dicha secci6!l tenia 
en aquella epo.ca unQS 120 miembrQs, pro.cedentes de cuatro. Facultades 
(TeQlogia, FilQsQfia, DerechQ y Medicina), y que habia un promedio. de 
80 miembrQs en las reuniQnes semanales 24. Albert Oeri, que perteneci6 
a la misma sQciedad, escribe que Jung no. se mQstraba interesadQ po.r lo.s 
bailes sQciales, ni PQr las francachellls de sus miembrQs, sino. fundamen
talmente .PQr las veladas de discusi6n, en las que participaba activamente, 
sQbre tQdQ cuando. se abQrdaban temas de filQsofia, psicQ1Qgia u ocultismQ. 
Steiner describe c6mQ cautivaba las mentes de su audiencia. Se sentfa 
apasiQnadamente interesadQ PQr autQres como. SwedenbQrg, Mesmer, Jung
Stilling, Justinus Kerner, LQmbrQso y, ~o.bre tQdQ, SchQpenhauer. CQmo. 
veremo.s despues, las charlas de Jung y su participaci6n en las discusiones 
fuerQn registradas en los archivo.s de la sQciedad, 10. que nos permite 
seguir las huellas de variQs de IQscQnceptQs basico.s de su psicQIQgia ana
Utica hasta este primer periQdo.. Steiner habla tambien de la ascendencia 
de Jung sQbre sus co.mpanerQs estudiantes, y relata c6mQ alardeo de ser 

21 Ich kann nicht glauben an was ich nicht kenne, und an was ich kenne brauche 
ich nicht zu glauben. 

22 Datos proporcionados por el doctor Hans Gutzwiller, rector del Humanistisches 
Gymnasium de Basilea. 

23 Informaci6n proporcionada por el Archivo Estatal del Canton de Basilea-Ciudad. 
24 Gustav Steiner, «Erinnerungen an Carl Gustav Jung. Zur Entstehung der Auto

biographie», en Basler Stadtbuch, 1965, pags. 117-163. 
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descendiente de Goethe. «No fue la leyenda 10 que me deja perplejo», 
anade Steiner, «sino el hecho de que nos la contara». 

En su autobiografia, Jung relata que el acontecimiento mas importante 
de este periodo fue eldescubrimiento del Zarathustra de Nietzsche, libro 
que ejercio una extraordinaria fascinacion sobre el, al igual que sobre 
muchos de los jovenes ,de su generacion. Habla tambien de un dia de 
verano en que el se hallaba'trabajando en su habitacion y su madre te
jiendo en el comedor, cerca de la ventana. De pronto oyeron un violento 
ruido, parecido al de una explosion. Su madre se asusto; una mesa re
donda de nogal estaba casi partida en dos. Dos semanas mas tarde resono 
otra explosion, en esta ocasi6n dentro de una alacena. La hoja de un 
cuchillo de pan habia «explotado» en cuatro piezas como si hubiera sido 
cortada limpiamente. Poco despues Carl Gustav supo que una prima por 
parte de su madre, Helene Preiswerk, de quince anos de edad, rea:lizaba 
experimentos espiritistas y sufria crisis de sonambulismo mediumnistico. 
Fue el comienzo de un episodio importante en la vida de Jung. 

Carl Gustav, que tenia entonces veintitres anos de edad, se unio al 
grupo que realizaba experimentos con la joven medium 25. Las notas re
cogidas por el mismo constituirian la base de su posterior tesis medica. 
Mientras tanto devoraba todo 10 que podia encontrar sobre espiritismo 
y parapsicologia, y discutia estos temas en las reuniones de Zofingia, de
fendiendo la causa del espiritismo y hablando de Zollner y Crookes como 
si fueran martires de la ciencia. 

Al termino de sus estudios medicos, el interes de Jung se habia des
plazado a la psiquiatria. SegUn su autobiografia, fue debido a un subito 
impulso que sintio cuando leia el Lehrbuch der Psychiatrie de Krafft
Ebing. lPero era esta disciplina tan nueva para el como afirmaba? SegUn 
los archivos de la Universidad de Basilea, habia seguido un curso de psi
quiatria con el profesor Wille durante el semestre de invierno de 1898 a 
1899 y el semestre de verano de 1900, por no recordar que su abuelo Carl 
Gustav Jung habfa estado profundamente interesado en los ninos retrasa
dos, y que su padre habia sido capellan del Hospital :!!!-emal Friedmatt. 
En aquella epoca, la unica forma de convertirse en psiquiatra, en Suiza, 
era unirse al equipo de un hospital mental universitario como ayudante 
(residente) y ascender gradualmente los escalones de la jerarquia medica. 
Jung deseaba abandonar Basilea, donde se sentia demasiado intimamente 
identificado con las familias de sus padres, y solidto un puesto en el , 
famoso Hospital psiquiMrico BurghOlzli de Zurich. 

25 La identidad de la joven medium ya no es un secreto. Era la hija mimero 
once de Rudolph Preiswerk, tio materna de C. G. Jung. Pueden verse mas detaIIes 
en el libro de Ernst Schopf-Preiswerk Die Basler Familie Preiswerk, BasiIea, Friedrich 
Reinhardt, s. d., pag. 122. 
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Mientras tanto, habia superado su examen final, probablemente en 
octubre de 1899, y completado su primer periodo de servicio rnilitar (en 
la denominada Escuela de RecJutas), como soldado de infanteria, en Aa
rau 26. Su actividad en el BurghOlzli se inido el 11 de diciembre de 1900 27• 

El residente recien llegado al Burgholzli fue introdiicido por el portero 
en una sala de espera donde, un momenta despues, llego el r>rofesoJ" 
Eugen Bleuler para darIe la bienvimida con unas cuantas palabras de 
sal~t~ci6n.L~ego, a pesar de las protestas del joven medico, el propio 
profesor tomo su mal eta y la llevo a la habitacion que Ie habia sido des
tinada. El joven viviria en adelante en una especie de monasterio psiquia
trico. Eugen BIeuler era la personificacion del trabajo y el de?er 28. Exi
gente consigo'~i~mo y con su equipo, reclamaba un trabajo celoso, arduo 
y una dedicacion ilimitada a los pacientes. Los residentes tenian que hacer 
la primera visita a sus salas antes de la reunion diaria del equipo, que 
tenfa lugar a las ocho y media de la manana y en la que tenian que in
formar acerca de sus pacientes. Dos 0 tres veces por semana, a las diez 
de la manana, habia una reunion Hamada Gemeinsame (discusi6n comun 
entre los miembros del equipo acerca de las historias cllnicas de los pa
cientes nuevos), bajo la direccion de BIeuler. La visita de la tarde tenia 
que hacerse entre las cinco y las siete. No habia secretarias, y los residen
tes tenian que escribir a maquina sus propias historias cJinicas, trabajando 
muchas veces hasta las diez 0 las once. Las puertas del hospital se cerra
ban a las diez de 1a noche. Los residentes mas jovenes no tenian Have, y 
si . querian regresar despues de esa hora, se veian obligados a pedirla 
prestada a alguien mas antiguo. B1eu1er mostraba una dedicacion maxima 
a los pacientes; solla realizar visitas cortas a las salas hasta cuatro 
o seis veces a1 dia. E1 Dr. Alphonse Maeder, que estaba en el equipo del 
Burgho1zli en aqueHos tiempos heroicos, relata 10 siguiente: 

EI paciente era el centro de interes. Los estudiantes aprendian a hablar con el. 
Burgh6lzIi era en aqueIIa epoca una especie de fabrica en la que se trabajaba mucho 
y por muy poco dinero. Todo el mundo, des de el profesor hasta el residente mas 
joven, estaba totalmente absorbido por su trabajo. La abstinencia de bebidas aIco
h6Iicas era una norma general. Bleuler se mostraba amable con todos y nunca se 
comportaba como el jefe 29. 

El; profesor Jakob W¥rsch'l afiade 10 siguiente: 

i- B1euler nunca censur6 a un residente. Si algo no estaba hecho, se limitaba a 
pregUntar las razones de la omisi6n. En el no habia nada dictatorial. Muchas veces 

26 Los detaIIes acerca del servicio militar de C. G. Jung nos fueron proporcionados 
amablemente por su hijo, Franz Jung. 

27 Debemos esta informacion al profesor Manfred Bleuler, director del Hospital 
Mental Burgh6lzIi de Zurich. 

28 Ver cap. V, pags. 331-335. 
29 Doctor Alphonse Maeder, comunicacion personal. 
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iba a lahabitaci6n de los residentes despues de la comida y tomaba cafe con elIos. 
Luego les preguntaba por los nuevos progresos en la medicina y la cirugia, no para 
probar sus conocimientos, sino para mantenerse informado 30. 

Jung relata que paso alH los seis primeros meses separado del mundo 
exterior y sin poder establecer demasiado contacto con sus colegas, y 
que Ieyo los cincuenta volumenes de Ia Allgemeine Zeitsehrift fur Psyehia
trie en su tiempo"Tibre. Es extraordinario que en su autobiograffa no se 
mencione eI nombre de Bleuler ni una sola vez, y que Jung afirme que, 
cuando IIego al BurghOIzIi, a los psiquiatras no Jes interesaba otra cosa 
que describir los sintomas y etiquetar a los pacientes, y que (,la psicologia 
del paciente mental no tenia ninguna importancia». Esta afirmacion esta 
en contradiccion manifiesta con la de {odos los que trabajaron con Bleuler. 
En ese primer ano, Jung completo tambien su curso de instruccion como 
oficial en BasiIea y recibio eI grado de teniente del ejercito suizo. Su tesis 
medica, dedicada a la historia de su prima medium, aparecio en 1902. 

A continuacion pidio un permiso temporal para estudiar con Janet en 
Paris durante el semestre de invierno de 1902 a 1903. Curiosamente, este 
periodo de su vida tampoco se menciona en su autobiograffa. Segu.n las 
fuentes informadas de los circulos jungianos, no era un estudiante muy 
asiduo y pasaba la mayor parte del tiempo visitando los lugares de interes 
de la capital francesa. 

AI regresar de Paris, continuo su trabaio en el BurghOlzli y se cas a el 
14 de febrero de 1903 con Emma Rauschenbach, hija de un acaudalado 
industrial de Schaffhausen. Bleuler, que acababa de introducir en el Bur
ghOlzli el uso de los tests psicologicos tal como existian en aquella epoca, 
lepidio que experimentara can el Test de Asociacion de Palabras, inves
tigacion en la que se mostro posteriormente muy afortunado. 

Los que conocieron a Jung en aquella epoca tuvieron la impresion de 
que comenzaba una carrera extraordinariamente briIIante como psiquiatra 
universitario. El ano 1905 fue feliz para eL Ante todo, fue nombrado pri
mer Oberarzt, titulo equivalente al de director de cIinica en una institu
cion americana; esto significa que ocupaba el lugar inmediato a Bleuler 
en la jerarquia del hospital. Segundo, fue nombrado director de la poli
cIinica, en la cual la hipnosis estaba siendo reemplazada gradualmente 
por otras formas de psicoterapia. Tercero, logro el' envidiado titulo de 
Privatdozent en la universidad. Inauguro sus ensenanzas en el semestre 
de inviernb de 1905 a 1906 con un curso sobre psiquiatria con demostra
ciones. A el siguio, durante el semestre de verano de 1906, un curso de 
psicoterapia, tambien con demostraciones. Durante varios anos alternaria 

30 Profesor Jakob Wyrsch, comunicaci6n personal. 
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un curso de histeria durante el semestre de invierno y otro de psicoterapia 
en el semestre de verano 31. 

En 1906 publico el primer volumen de los estudios que habia realizado 
can varios colaboradores sobre el Test de Asociaci6n de Palabras. Inter
cambia sus primeras cartas can Freud, y a partir de entonces se dedico 
completamente a la causa del psicoaml.lisis. En noviembre de 1906 publico 
una aguda replica a una leve critica que Aschaffenburg habia hecho de la 
teoria de la histeria de Freud. En febrero de 1907 fue a Viena a vi sitar 
a Freud. En septiembre de 1907 asistio al Congreso Psiquiatrico Interna· 
cional celebrado en Amsterdam, actuando como portavoz de Freud en la 
discusion sobre la histeria. EI 26 de noviembre del mismo ano dio una 
conferencia sobre psicoamilisis en una reunion de la Sociedad Medica de 
Zurich; desperto una viva discus ion, en la que fue apoyado por Bleuler 32. 

Ese mismo ano aparecio su Psieologia de la demeneia preea?" la primera 
monografia dedicada a la investigacion «psicologica profunda» de un pa
ciente psicotico. Mientras tanto, todo el equipo del BurghOlzli estaba fas
cinado can las ideas de Freud y trataba de elucidar hasta que punta 
podrian ser aplicadas para la comprension de las enfermedades mentales. 

En 1908 Jung se hizo construir, segun su propio disefio, una casa 
grande y hermosa en Klisnacht, a orillas del lago cercano a Zurich. Adqui
rio fama internacional, y en 1909 fue invitado a participar en las ceremo
nias del XX aniversario de la fundacion de la Universidad Clark en Wor
cester, Massachusetts. Freud, como hemos visto, era otro de los invitados, 
y ambos dieron conferencias en septiembre de 1909. 

Aproximadamente por entonces, Jung abandono el Burgholzli y se 
traslado a su casa de Kiisnacht, donde pasaria el resto de su vida. El 
acontecimiento ha side explicado de diversas formas, pero no cabe duda 
de que se habia producido un confiicto agudo entre el y Bleuler. Se dijo 
que Jung estaba tan interesado por el psicoam'ilisis que habia abandonado 
sus deberes del hospital, y que los dos tuvieron frecuentes choques 33. Lo 
cierto es que Jung se dedico a su practica privada e intensifico su rela
cion con el movimiento psicoanalitico desde 1909 hasta 1913. Ftle el primer 
presiderite de la Asociacion PsicoanaHtica Internacional y el editor del 
Jahrbueh, laprim~ra:' ;~vista ·psicoanalitica. A partir de 1910, todos los 
semestres de verano dio un curso de conferencias en la Universidad de 
Zurich sobre «lntroduccion al psicoanaIisis». 

31 El profesor Erwin Ackerknecht se preocup6 en obtener para el aut or, en los 
archivos de la Universidad de Zurich, la lista de las lecciones dadas por Jung como 
Privatdozent. 

32 C. G. Jung, «Ueber die Bedeutung der Lehre Freuds fUr Neurologie und Psychia
trie», Korresvondenz-Blatt fur Schweizer Aerzte, XXXVIII (1908), 218-222. 

33 El doctor Alphonse Maeder asegura al aut or que fue testigo de incidentes du
rante los cuales Jung ridiculiz6 publicamente a Bleuler. 
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Durante largo tiempo s610 se habia conocido la historia de la relaci6n 
suya con Freud gracias a los relatos del propio Freud y de sus discipulos. 
Jung ofreci6 su versi6n en 1925, en un seminario que dio a un grupo 
limitado de estudiantes, y en 1962 a una audiencia mayor, en su auto
biografia. Nunca oeulto su admiracion por Freud y sus descubrimientos., 
Pero Freud represento tambien para ella figura del padre que habia tra
tado de, descubrir, sin exito, en Flournoy y Janet. Freud buscaba un dis
cipulo digno de sucederle, y crey6 haberlo encontrado en el. Hubo por 
tanto un periodo de entusiasmo mutuo, reforzado por la circunstancia de 
que no solo Jung; sino tambien su maestro Bleuler, tomaranpublicamen
te partido por Freud. Pero ya desde el comienzo hubo un error fundamen
tal. Freudqueria discipulos que aceptaran su doctrina sin reservas. Bleu
ler y Jung concebian la relaci6n con el como una colaboracion que dejaba 
libres a ambas partes. Al comienzo, la relaci6n se via facilitada por la 
buena voluntad mutua. Jung tenia la misma naturaleza persuasiva y fle
xible que su abuelo paterno; Freud estaba dispuesto a ser paciente y a 
hacer ciertas concesiones, aunque permaneci6 firme en 10 'relativo a su 
teoria del complejo de Edipo y de la libido. Pero estas precisamente eran 
las ideas que Jung nunca acepto" por 10 que fue inevitable que Freud Ie 
reprochara su oportunismo, y que este rechazara a Freud por su dogma
tismo autoritario. La verdadera historia de su relaci6n probablemente 
s610 se conocenl cuando se publique su correspondencia. 

El psicoanalisis no era todavia la doctrina unificada en que se 'conver
tiria posteriormente. Segun explic6 Maeder, los miembros del grupo psico
analitico de Zurich no estaban sometidos al control estricto de Freud, 
como les ocurria a los de Viena 34. Se sentian libres para desarrollar sus 
ideas a su propi~ manera, de modo que las primeras divergencias fueron 
aume.~1:ando con el tiempo. Las primeras importantes aparecieron en 1911, 
en la obra de Jung, Metamorfosis y simbolos de la libido. Despues desde 
diciembre de 1911 hasta febrero de 1912, tuvo lugar en Zurich una viva 
polemica en la que Jung intervino como campe6n de Freud 35. En noviem
bre de 1912 fue invitado a pronunciar unas conferencias sobre el psico
anaIisis en Nueva York, donde dio su propia version del psicoanalisis, 
como un desarrollo mas avanzado de las ideas basicas de Freud. :Este se 
sentia cada vez mas receloso de tales divergencias. No obstante, Ie confi6 
la misi6n de defender el psicoanalisis contra Jane~ en el Congreso Inter
nacional de Medicina celebrado en Londres en agosto de 1913. EI informe 
de Jung, sin embargo, contenia en su mayor parte sus propios puntos de 
vista'sabre el tema 36. Cuando, en el mes siguiente, se celebr6 en MuniCh 
la reuni6n de la Asociacion Psicoanalitica Internacional, el conflicto entre 

34 Doctor Alphonse Maeder, comunicacion personal. 
35 Ver cap. X, pags. 912-917. 
36 Vercap. X, pag. 921. 

," ., 

\ ' 

1, 

-, , 
~ , , .' 

" 

lung y la psicologia analitica 751 

Jung y el grupo psicoanalitico se agudizo 37. En octubre de 1913 Jung 
abandon6 la Asociacion y la editorial del lahrbuch. Dimiti6 tambien de 
su puesto de Privatdozent; dio su ultimo ciclo de conferencias en el se
mestre de invierno del ano academico 1913-1914, y despues rompi6 sus 
lazos ~on la Universidad de Zurich al igual que los habia roto con el 
BurghOlzli en 1909 y con la' Asociacion Psicoanalitica en 1913 38. Estos 
accintecimientos inauguraron un periodo intermedin de seis anos de dura
ci6n (desde finales de 1913 hasta 1919), uno de los mas oscuros en la 
vida de Jung y cuyo verdadero significado nos ha sido revelado por su 

autobiografia. 
Se sabia que, despues de su ruptura con Freud y su dimisi6n'de la 

Universidad de Zurich, se dedico a su practica privada. En la Primera 
Guerra Mundial fue movilizado de forma intermitente durante periodos 
de varios meses de duraci6n, yentre 1914'y 1919 publico muy poco. Luego, 
en un seminario que tuvo lugar en 1925, expuso las etapas de su confron
tacion con el inconsciente desarrolladas en el transcurso de esos aDos 39. 

Estos hechos, qll~ solo _<::onocia un pequeno circulo de adeptos, han sido 
ahora revelados ai' publico por su autobiografia. Nos dan la clave para 
comprender su doctrina y la explicacion de su origen, 

Jung, que habia trabajado en el BurghOlzli con pacientes psicoticos 
graves, se habia sentido sorprendido por la frecuente aparicion de sim
bolos universales (a los que posteriormente denominaria arquetipos) en 
sus ideas delirantes y alucinaciones. Esto Ie llevo a suponer que -existia 
otro campo del inconsciente, ademas del de las representaciones repri
midas estudiado por Freud. Por entonces habia llegado a la edad que, 
seglin sus propias teorias, marca el «cambio de vida», es decir, el periodo 
comprendido entre los treinta y cinco y treinta y ocho anos. En el curso 
de un crucero de cuatro dias de duracion por el lago Zurich que hizo con 
Albert Oeri y tres amigos mas jovenes, Oeri leia en voz alta a los demas 
el episodio de la Nekyia de la Odisea de Horriero (el viaje de Ulises a la 
morada de los muertos) seguri la traduccion alemana clasica de Voss 40: 
fue un agradable preludio del viaje a'traves del inconsciente que Jung 
realizaria despues y al que muchas veces se refirio como su propia N ekyia. 
Parece ser que entre 1910 y 1913 realizo algunos intentos de comprender 
ese campo desconocido, permitiendo que el material inconsciente emer-

37 Ver cap. X, pags. 923-924. 
'38 Segun el doctor Alphonse Maeder, Jung dimitio porque la Universidad de Zurich 

se nego a concederle el titulo de profesor. 
39 Notes on the Seminar in Analytical Psychology Conducted by C. G. lung, Zurich, 

23 de marzo-6 de julio de 1925. Obtenidas por miembros de la clase (mecanografiadas). 
40 C. J. Jung, Erinnerungen, Triiume, Gedanken, Zurich, Rascher Verlag, 1962, pa

ginas 103-104. Este episodio ha sido omitido en la traduccion inglesa de la autobio
grafia de Jung. 
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giera en los suenos y las fantasias. Llego un momenta en que dio el paso 
decisivo y se arrojo a la solitaria y peligrosa empresa. 

Fue amlloga al «autoanalisis» de Freud, que probablemente desconocia 
Jung, aunque el metoda que empteo era muy distinto. Mientras que Freud 
habia utilizado la iibre asociacion, el recurrio a la tecnica de provocar la 
apadcion d~' las"imagenes inconscientes y su desbordamiento a la con
ciencia por dos' 'medios: primero, escribiendo y dibujando sus suenos 
todas las, in~nana'si 'y segundo, contandose a si mismo historias y forzan
dose a p;olongarl~s escribiendo to do 10 que su libre imaginacion Ie dic
tara. El 12 de.·diciembre de 1913 comenzo dichos ejercicios.Al principio 
dirigi6 sus ensuenos imaginando que excavaba la tierra y penetraba en 
galerias y cuevas subterraneas, don de encontraba todo tipo de figuras ex
tranas. El 18 de diciembre, los arquetipos comenzaron a manifestarse de 
,forma mas directa. Sono que estaba con un joven salvaje en una montana 
desierta, dande asesinaron al viejo heroe aleman, Sigfrido. Interpreto este 

. sueno en el sentido de que tenia que ~atar una identificacion secreta que 
habia dentro de el con una figura heroica, que tenia que ser superada 41. 

En el mundo subterraneo al que Ie conducian ahora sus fantasias, en
contr6 a un anciano, Elias, con una joven ciega, Salome, y posteriormente 
a un hombre sabio y erudito, Filemon. Conversando con este ultimo, apren
dioque el hombre se puede ensenar a si mismo cosas de las que no se da 
cuenta. 

Pero el mundo de los arquetipos amenazaba con sumergirle, y Jung 
se dio cuenta de que este tipo de ejercicio era muy peligroso. Por 10 tanto, 
se impuso varias reglas. La primera, mantener un lazo de fuerte union 
con la realidad. Por fortuna para el' tenia una cas a, un.a familia, una pro
fesion y una clit;ntela, y se obligo escrupulosamente a cumplir sus deberes 
con todos enos. 
_ Segundo, tenia que examinar cuidadosamente cada imagen procedente 

del inconsciente y traducirla, en cuanto fuera posible, al lenguaje de la 
consciencia. Tercero, tenia que averiguar hasta que punto las revelaciones 
del inconsciente -podian ser traducidas en acciones e incorporadas a la 
vida diaria. Como resuItado de estas reglas, dice Jung, logro descender 
al Hades y emerger victoriosamente de su arriesgado experimento. Man
tuvo ,que' Nietzsche habia tenido una experiencia similar. Su Zarathustra 
era una erupcion formidable de material arquetipico, pero, por no estar 
firmemente anclado en la realidad, ya que vivia solo, sin una familia y 
sin octip?-cion, Nietzsche fue aplastado. 

Uno de los episodios mas singulares del experimento de Jung ocurrio 
un dia en que, mientras escribia bajo el dictado del inconsciente, se pre-

41 Incidentalmente el autor supo, por el doctor Alphonse Maeder, que los psico. 
analistas vieneses a los que no agradaba Jung Ie habian puesto el mote de «EI rubio 
Sigfrido». 
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ALFRED ADLER (1870·1937). Este dibujo de Horowicz res alta la mezcla peculiar de 
atenta observaci6n y pensamiento reflexivo de Alfred Adler. (Por cortesia de la senora 

COr11elia N. Michel.) 
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Alfred Adler con dos de sus hermanos. A la izquierda, el mayor, Sigmund, prospera 
hombre de negocios que durante mucho tiempo inspiro en Adler sentimientos de infe
rioridad y rivalidad. A la derecha, el mas joven, Richard, el artista de la familia, que 
admiraba mucho a Alfred. (Por cortesia del Sr. Kurt Adler, Kew Gardens, Nueva York, 

la Dra. Alexandra Adler, Nueva York, y la Sra. Justine Adler, Viena.) 
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gunt6: "lEs realmente ciencia 10 que estoy haciendo?», y oy6 una voz de 
mujer que Ie contestaba: <<iEs arte!». :81 10 neg6, pero la voz insistio en 
que era arte y conversaron durante un rato. Asi, .percibio que tenia dentro 
de si una subpersonalidad autonoma, femenina, a la que denomino anima. 
El anima hablaba con la voz de una d~ma que en aquella epoca ejercia 
una cierta influencia sobre e1. lung era .consciente de que 10 que el anima 
Ie decia no era cierto, y aprendio, despues de una larga confrontaci6n, 
que su influencia podia ser. beneficiosa 0 perjudicial; el problema estaba 
en establecer con ella la relacion apropiada. 

Dio otro paso adelante cuando sintio la necesidad de elaborar estos 
mensajes procedentes del inconsciente.Segun su autobiografia, cierto do
mingo de 1916 oy6 sonar la campanilla de la puerta principal, pero :no 
via a nadie. Entonces tuvo la impresion de que una hueste de fantasmas 
invadia la casa. lung exclamo dentro de si mismo: "lCual es· el significado 
de todo esto?», y fue como si un cora Ie respondiera: "Somos las almas 
de los muertos que han regresado de Jerusalen sin haber encontrado 10 
que buscaban».' La respuesta Ie proporciono la primera frase de su Septem 
Sermones ad Mortuos (Siete Sermones para los Muertos), que escribi6 
en tres tardes y publico en una edicion privada, atribuyendola a Basilides 
de Alejandria 42. Posteriormente escribi6 otros dos trabajos, probablemen
te en la misma vena neogn6stica, el Libra negro y el Libro rojo, que no 
han sido publicados . 

. Gradualmente, lung tuvo la impresion de que surgia de una larga 
noche, e hizo otro descubrimiento notable: el proceso en el que habia 
estado empeiiado tenia un fin; llevaba al individuo al descubrimiento de 
los elementos mas intimos de su personalidad, el si mismo 43. Esta pro
gresi6n desde 'el inconsciente al consciente y desde el yo al sf mismo fue 
10 que denomin6 individuacion. Hacia finales de la Primera Guerra Mun
dial, descubri6 que, muchas veces,un avance decisivo en la individuaci6n 
era sancionado por la aparici6n de una figura cuadrada especifica en sus 
suefios, mas' 0 menos semejante. a los mandalas de la India y el Tibet. 
A principios de 1919 termin6 su experimento, del cual surgi6 como un 
hombre nuevo con una nueva ensefianza. En adelante dedicaria el res to 
de su vida a la aplicacion y propagaci6n de sus descubrimientos. 

Vemos, por tanto, que el periodo comprendido desde 1913 hasta 1919 
fue de enfermedad creadora, dotada de las mismas caracteristicas que 
ya hemos sefialado con relacion a Freud. Las enfermedades creadoras de 
los dos siguieron a un periodo de intensa preocupaci6n por los misterios 
del alma humana. Los' dos cortaron 0 restringieron al minimo sus lazos 

42 Los Septem Sermones ad Mortuos de C. G. Jung han sido reimpresos en la 
edicion alemana original de su autobiografia, pags. 389-398. 

43 El termino «sf mismo» expresa de forma incompleta el Significado de la pa-' 
labra Selbst, que sera definida mas tarde. 

EL INCONSCIENTE. - 48 
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con la universidad y las organizaciones profesionales 0 cientificas. Ambos 
sufrieron sintomas de enfermedad emocional: Freud hablo de su «neuras
tenia» 0 su «histeria»; Jung paso largos periodos meditando a orillas del 
lago, 0 apilando piedras en pequenos castillos. Ambos se sometieron a 
ejercicios psiquicos autoimpuestos, cada uno seglin su propio metodo: 
Freud, mediante la libre asociacion, tratando de rememorar los recuerdos 
perdidos de su primera infancia; Jung, mediante la imaginacion forzada 
y el dibujo de sus suenos. En los dos, tales ejercicios actuaron como 
autoterapia, aunque al principio aumentaron sus sufrimientos. Por 10 
demas, no carecieron ciertamente de peligro. La paradojica amistad de 
Freud con Fliess se puede comprender mejor como un medio de mantener 
un lazo con la realidad. En cuanto a Jung, no sabemos la importancia 
que pudieron tener las relaciones humanas durante esos anos, pero si 
que se aferro deliberadamente a sus deberes para con su familia, su pro
fesion y su pais. 

EI viaje de Jung a traves del inconsciente 10 conocemos unicamente 
por las descripciones que el mismo dio de el en sus seminarios de 1925 
y posteriormente en su autobiografia. Por des gracia, no hay documentos 
contemporaneos acerca del mismo comparables a las cartas que dirigio 
Freud a Fliess, y existen muy pocos relatos de su actividad profesional 
durante ese periodo. Jung dice que estuvo completamente aislado y aban
donado por todos sus amigos. Se trata, sin duda, de una exager~cion, ya 
que habia conservado unos cuantos discipulos, y en 1916 fue fundado 
un pequeno grupo jungiano en Zurich bajo el nombre de Psychologischer 
Club 44. 

La terminacion de una enfermedad creadora suele ser rapida, e ir se
guida por una corta fase de euforia, un sentimiento de jubilo y una nece
sidad de actividad. En sus seminarios, Jung aludi6 algunas veces a los 
sentimientos del individuo que ha superado la extrema introversi6n y 
progresa hacia la extroversi6n, y a la «sensacion de alivio y libertad» de 
quien no siente ya la carga de los convencionalismos sodales. 

Cuando el resultado de una experimento asi es afortunado, se mani
fiesta por un cambio permanente en la personalidad. Jung, al igual que 
Freud, estaba capacitado ya para ser el fundador y dirigente de su propia 
escuela. Pero emergio tambien de su enfermedad creadora con una mayor 
propensi6n para las intuiciones, las experiencias psiquicas y los suenos 
llenos de significado. Otra caracteristica de los que han atravesado una 
aventura espiritual de este tipo es atribuir un valor universal a su propia 
experiencia personal. Los que han conocido a Jung recuerdan el tone de 
conviccion absoluta con que hablaba del anima, del si mismo, de los 

44 EI doctor Alphonse Maeder informa al autor de que permaneci6 cerca de Jung 
y fue su discipulo durante todo este perfodo y hasta 1928. 
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arquetipos y del inconsciente colectivo. Para el, eran realidades psico
logicas que existian de forma tan real como el mundo material que Ie 
rodeaba. 

En el periodo que siguio a la Primera Guerra Mundial, Jung sali6 de 
su experiencia psicologica como quien acaba de sufrir una profunda meta
morfosis interior. Ahora era el jete de una escuela psico16gic_a y un psico
terapeuta muy solicitado, con numerosos pacientes de Inglaterra y Estados 
Unidos. Vivia en su maravillosa cas a patricia de Kiisnacht' con su familia, 
que ahora cons tab a de cinco ninos: Agathe (nacida el 26 de diciembre de 
1904), Anna (nacida el 8 de febrero de 1906), Franz (nacido el 28' de no
viembre de 1908), Marianne (nacida el 20 de septiembre de 1910) y Emma 
(nacida el 18 de marzo de 1914). Su esposa era una mujer excepcional, 
muy capacitada como madre y ama de casa, y con un interes muy des
pierto, que se convirti6 en su colaboradora y aplico sus metodos psico
terapeuticos. En su «viaje a traves del inconsciente», Jung habia obtenido 
tal abundancia de arquetipos y simbolos que pas aria unos veinte anos 
elaborando este material y utilizandolo en la terapeutica y en series com
pletas de seminarios mecanografiados y volumenes impresos. 

Algunos de sus discipulos indican que su vida durante los veinte anos 
siguientes estuvo dedicada exclusivamente a la psicoterapia, la ensenanza 
y la escritura de sus libros. El propio Jung afirmo que su vida habia side 
«singularmente pobre en acontecimientos externos». La afirmacion es algo 
simplista, ya que viajo mucho y se relaciono con personalidades desta
cadas. 

En 1919 fue a Inglaterra para disertar sobre la creencia en los espiritus 
en la Sociedad de Investigacion Psiquica: en su opinion, los «espiritus» 
no son mas que proyecciones de partes extinguidas del inconsciente. Sin 
embargo, al ano siguiente volvi6 a Inglaterra, esta vez para una estancia 
mas larga, durante la cual, y segun su propio relato, tuvo una curiosa 
experiencia que culmin6 en una breve vision de un fantasma; posterior
mente supo que esa casa estaba considerada como encantada 45. En 1920 
realiz6 tambien un viaje a Argelia, Tunez y algunas partes del Sahara, 
observando la vida y mentalidad de las civilizaciones no europeas con 
profundo interes. 

En 1921 apareci6 uno de sus trabajos mas conocidos, Los tipos psico
logicos 46. Libro importante, de 700 paginas, contiene no s610 su teoria de 
la introversi6n, extroversi6n y el sistema tipologico, sino tam bien una 
visi6n general de sus nuevas teorias sobre el inconsciente. Muchos de sus 

45 Fanny Moser, ed., Spuk: Irrglaube oder Wahrglaube?; Baden bei Zurich, Gyr, 
1950, pags. 250-261. 

46 C. G. Jung, Psychoiogische Typen, Zurich, Rascher, 1921. Trad. inglesa, Psycho
logical Types, Nueva York, Harcourt, Brace, 1923. 
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trabajos posteriores no son sino elaboraciones de los pensamientos es
bozados en 61. 

;A principios de la decada de 1920 entro en relaci6n con el reputado 
sin61ogo Richard Wilhelm. En 1923 Ie invito incluso a dar una serie de 
conferencias en el Club Psicologico de Zurich. Antes de que Wilhelm publi-

. cara su traduccion alemana de I Ching, Jung estaba ya apasionadamente 
interesado por ese metodo chino de oraculos y realizo experimentos con 
el, aparentemente con algUn exito; aunque se abstuvo de comentarlos hasta 
muchos anos despues. Por la misma epoca, participo en experimentos 
mediumnisticos en Zurich con Eugen Bleuler y Von Schrenck-Notzing, 
trabajando con el entonces famoso medium austriaco Rudi Schneider. 
Jung, sin embargo, se nego a extraer ninguna conclusion de tales experi
mentos y ni siquiera los menciono por aquella epoca. En 1923 compro 
una finca en Bollingen, a orillas del otro extrema del lago Zurich, donde 
posteriorm.ente edifico una torre en la que iba a pasar los fines de semana 
y las vacaciones. 

AI parecer, Jung sintio entonces que, para aumentar su conocimiento 
del inconsciente, seria mas util entrar en contacto con miembros de so
ciedades primitivas. Por 10 tanto, cuando viajo a los Estados Unidos en 
1924 y 1925 se unio a un grupo de amigos americanos y fue con ellos a 
visitar a los indios pueblo de Nuevo. Mejico. Qued6 impresionado por la 
atm6sfera de reserva extrema que reinaba entre ellos y por la imagen 
poco favorecedora de los blancos que Ie diera un inteligente taos. Un 
ano mas tarde, Jung estuvo viviendo algunos meses en una tribu africana 
del Monte Elgon, en Kenia. Parece set que residia en una choza situa
da en los limites del pueblo, con objeto de poder observar los aconte
cimientos y la charla diarios de la gente sin entrometerse en sus vidas. 
Mantuvo interesantes conversaciones con alguno de los hombres, especial
mente con el hombre medicina, y lIev6 un diario de sus observaciones 47. 

En la decada siguiente su fama siguio aumentando. En 1930 fue nom
brado presidente .honorario de la Sociedad Alemana de Psicoterapia. El 
25 de noviembre de 1932, el Ayuntamiento de Zurich decidi6 concederle 
el Premio de Literatura de la Ciudad, que ascendia a 8.000 francos suizos 48. 

La ceremonia tuvo lugar en la cas a consistorial el 18 de diciembre. Se Ie 
cortcedia el premio por haber superado la «psicologia sin alma» del si
glo XIX, asi como las concepciones parciales de Freud, por la gran influen-

47 El autor pregunt6 a Jung una vez por que no publicaba sus observaciones sobre 
los elgoni, a 10 que este respondi6 que, siendo psic6logo, no queria invadir el campo 
de la antropologia. En su autobiografia se puede encontrar un corto relato de este 
y otro de los trabajos de Jung. 

48 Informaci6n proporcionada por el doctor Paul' Guyer, archivero de la ciudad 
de Zurich. 
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cia ejercida por sus ideassobre la literatur:a, y por su propia labor como 
crftico ·literario 49. 

Jung reanud6 su interes por los experimentos mediumnisticos durante 
esta decada. Ahora estaba convencido de la realidad de estos fenomen'os, 
que Ie paredan inexplicables. Se. abstuvo, sin embargo, de referirse publi
camente a enos. Tarnbien presto gra,ri interes a los escritos de los alqui
mistas, a los que consideraba precursores de la psicologia del incons

ciente. 
En enero de 1933 Hitler subia al poder e? Alemania. La Sociedad Ale

mana' de Psicoterapia fue reorganizada segUn los principios nacionalsocia
listas y su presidente Ernst Kretschmer dimiti6. Se organiz6 entonces una 
Sociedad Internacional, con Jung como presidente, pero no era mas que 
una Dachorganisation, una «organizaci6n tapadera», constituida por las 
sociedades nacionales (entre las que estaba la alemana) y por miembros 
individuales. Como Jung explic6 posteriormente, habia side un subterfugio 
para permitir que los psicoterapeutas judios expulsados de la sociedad 
alemana pudieran permanecer en la organizacion. 

Desde octubre de 1933 hastafebrero de 1934 dio un curso sobre his
toria de la psicologia en la Escuela Politecnica Suiza de Zurich, en el cual 
revis6 el pensamiento psicologico de los filosofos desde Descartes, pres
tando' particular interes a Fechner, C. G. Carus y Schopenhauer, aunque 
la mayor parte ·del curso fue dedicada a Justinus Kerner y la profetisa de 
Prevorst, asi como a Flournoy y su investigaci6n con Helene Smith. 

En febrero de 1934 Gustav Bally expres6 su sorpresa de que Jung con
tinuara sus funciones en el sene de la Sociedad de Psicoterapia y de que 
trabajara como redactor jefe de la Zentralblatt fur Psychotherapie so. Jung 
replic6 que estaba confundido. Habria resultado facil para 61 abandonar 
todo este trabajo,pero habia preferido ayudar a sus colegas alemanes aun 
a· riesgo de ser mal interpretado 51. Explico que no habia ocupado el lugar 
de Kretschmer en laantigua Sociedad Alemana de Psicoterapia, sino ·que 
habia sido elegido presidente de la Sociedad Internacional de Psicoterapia 
recientemente formada. Protest6 contra la acusaci6nde··colaboraci6n con 
los nazis y·de antisemitismo. Bally no replic6, pero algunos mos despues 
publico una apreciacion dell:!, psicologia jungiana raramente imparcial, 
demostrando mucha siIT}patia hacia Jung 52. 

:. ~9 . NeLle ZU.rcher Zeitung, num. 2.202, 26 de noviembre de 1932; y num. 2,210, 27 
de novi'embre de 1932. 

50 Gustav Bally, «Deutschstammige Psychotherapie», Neue ZUrcher Zgitl:lng, .I1]J: 

mere 343,' 27 de febrero de 1934 . 
. 51 C. G. Jung, «Zeitgenossisches», Neue Zurcher Zeitung, num. 437, 13 de marza 

de 1934; mlm. 443. 14 de marzo de 1934; «Ein Nachtrag>'. Neue Zurcher Zeitung, nu
mere 457, 15 de marzo de 1934. 

5Z Gustav Bally, «C. G. Jung», Neue ZU.rcher Zeitung, n1im. 2.118,folio 2, 23 de di-
ciembn! de 1942. . 
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En 1935 Jung fue nombrado profesor titular de psicologia de la Es
cuela Politecnica Suiza de Zurich. El mismo ano fundo la Sociedad Suiza 
de Psicologia Aplicada; En septiembre de 1936 fue-uno de los participantes 
en la celebracion del te'rcer centenario de la Universidad de Harvard; leyo 
un trabajo y Ie fue concedido el grado honorario de Doctor en Ciencias. 

A finales de 1937 fue invitado a tomar parte en la celebracion del 25 
aniversario de la Universidad de Calcuta, 10 que Ie dio la oportunidad de 
viajar por la India y Ceihin 53. Sin embargo, y seglin su ;lutobiografia, 
estaba mas preocupado por encontrar su propia verdad que por recibir 
ensenanzas de los sabios de la India. En todo caso, el viaje' fue profunda
mente estimulante 54. Recibio tambien un doctorado honorario en la Uni
versidad de Oxford en 1938, y fue elegido miembro honorario de la Real 
Sociedad de Medicina en Londres el 15 de mayo de 1939. 

Como la situacion internacional empeoraba, Jung, que nunca habia 
demostrado un interes excesivo por la politica mundial, empezo a intere
sarse cad a vez mas por ella. Por las entrevistas concedidas a diversas re
vistas sabemos que trato de analizar la psicologfa de los jefes de estado, 
y particularmente de los dictadores. EI 28 de septiembre de 1937 estaba 
en Berlin durante la historica visita de Mussolini a Hitler y los observo 
detenidamente durante tres cuartos de hora en el desfile. Desde entonces, 
su preocupacion se centro fundamentalmente en los problemas de las 
psicosis de masas y en los peligros que amenazaban la existencia de la 
humanidad. 

EllS de octubre de 1943 recibio el titulo de profesor de psicologfa 
medica, con especial consideracion a la psicoterapia, de la Universidad 
de Basilea. Dio unicamente dos 0 tres cIases y dimitio debido a su mala 
salud. De esta forma, aunque con retraso, obtuvo de su ciudad natal el 
reconocimiento academico que habia perdido veinte anos antes en Zurich. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo en su vida un nuevo 
acontecimiento crucial. Su autobiografia ha arrojado nueva luz sobre 
aspectos hasta entonces desconocidos de esta evolucion posterior. A prin
cipios de 1944, relata Jung, se fracturo un pie y sufrio un infarto de 
miocardio,durante el cual perdio la conciencia y se sintio morir. Tuvo 
una vision cosmica, percibiendo nuestro planeta como desde' una distancia 
inmensa, y su personalidad pareci6 ser la suma total de todo 10 que habia 
dicho y hecho durante su vida. Luego, en el momenta en que iba a entrar 
en una especie de templo, via como su mediCo se acercaba hacia el; habia 

53 SegUn informacion enviada por el archivero de la Universidad de CaIcuta. a 
Jung Ie fue concedido un titulo honorario de Doctor en Leyes el 7 de ener~ de 1938, 
pero no pudo asistir a la ceremonia debido a su enfermedad. 

54 Jung publico sus impresiones acerca de la India en dos articulos: «The Dream
like World of India», y «What India Can Teach Us», en la revista·Asia, XXXIX (1939), 
5-8 y 98-99. 

'.' 
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tomado los rasgos de un rey de la isla de Cos (la tierra natal de Hipo
crates) para devolverle a la tierra, y Jung tuvo la impresion de que la que 
estaba en peligro era la vida del propio medico, mientras que la suya se 
habia salvado (en realidad, el medico muri6 inesperadamente, algunas se
manas despues). Luego declaro que 10 primero que sintio cuando volvio 
a. la vida fue una amarga decepcion. En realidad, algo habia cambiado en 
el: su pensamiento habia tornado una nueva direccion, como demuestran 
los trabajos que escribi6 a partir de entonces. Ahora era el «sabio anciano 
de Ktisnacht». Durante el resto de su vida escribiria libros que confun
dirian a sus discipulos (como fue su Respuesta a lob); concedio entrevistas 
a visitantes de todas las partes del mundo, y recibio numerosos honores, 
aunque tambien sufri6 muchas indignidades. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial fue objeto de una campana 
insfigada por algunos que Ie acusaban de haber exhibido una actitud pro
hitleriana y antisemita durante el periodo comprendido entre 1933 y 1940 55• 

Se Ie acuso de haber ocupado la presidencia de la nazificada Asociacion 
Alemana de Psicoterapia despues de haber sido expulsados los miembros 
judios y de haber dimitido Kretschmer. La acusacion de antisemitismo 
se b<l:saba en unas cuantas citas de un articulo en el que hablaba de una 
psicoterapia judia y otra aria SQ. A esto replicaron sus amigos: primera, 
que Jung nunca habia tornado la sucesi6n de Kretschmer en la Asociacion 
Alemana, sino que habia aceptado la presidencia de la Asociaci6n Inter
nacional para pres tar la maxima ayuda posible a los miembros judios >I. 

En aquella epoca, es decir, en 1934, la gente todavia creia que se podia 
negociar con los nazis, e incluso en 1936 el propio Jones se entrevisto en 
Basilea con el Dr. Goering y otros representantes del movimiento nazi 58. 

Segundo, que las' frases aludidasno tenianel significado antisemita que 
los acusadores encontraban en elIas. Jung mantenia la opinion de que no 
existe un metodo universal de psicoterapia, y que el zen 0 el yoga, que 
podian ser eficace.s en el Japan 0 la India, no tienen por que serlo en 
Europa; de forma semejante, el suizo, que habia estado profundamente 
.enraizado ,durante generaciones en las estructuras de su cultura espedfica 
(familia, municipio, canton y Confederacion), necesitarfa un tipo de psico-

55 La campana fue iniciada en los circulos socialistas suizos por Theodor Schwarz 
y Alex von Muralt; luego se extendio a ciertas pUblicaciones periodicas judias, y fue 
renovada unos anos mas tarde por un .pequeno grupo de psicoanaIistas. 

56 Las frases acusatorias se encuentran en un articulo de C. G. Jung, «Zur gegen
wartigen Lage der Psychotherapie», Zentralblatt ·fUr Psychotherapie, VII (1934), 1-16. 

57 Sf Jung hubiera ocupado nialmente el puesto de Kretschmer en la Asociacion 
alemana, como afirma Jones erroneamente, resulta obvio que Kretschmer 10 habria' 
mencionado en su autobiografia. Sin' embargo, no dice nada de este tipo y da una 
imagen muy favorable de Jung. Ver la obra de Ernst Kretschmer Gestalten und Ge-
danken, Stuttgart, Thieme, 1963, ·pags. 133-136. ' 

58 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, III, Nueva York, Basic 
Books, 1957, pag. 187. 
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terapia distinto del del judio que habia sido desarraigado y habia asimila
do la cultura de un pais adoptado 59. pe hecho, 10 que Jung decia acerca 
de la falta de u~a identidad cultural judia no era muy distinto de 10 que 
habia proc1amado· Theodor Herzl y los' sionistas. Lo que sucedi6 es que, 
al igual que muchos otros de sus contemponlneos, habfa subestimado 
inicialmente la penetraci6n del mal nazi. Quiza estuviera influido por los 
recuerdos de la partlcipaci6p. de su abuelo en el movimiento nacionalista 
y democratico aleman que fue derrotado despues de la revoluci6n en 1848. 
Es posible que. ident}ficara de forma inconsdente el incipiente movimiento 
nazi con la sublevaci6n patri6tica y creadora de la juventud alemana en 
1848, y el articulo que escribi6, en 1945 muestra 10 que sinti6 cuando se 
dio cuenta de la terrible verdad 60.' 

Mientras tanto, Jung, y su obra obtenian un reconocimiento cada vez 
mas universal. La Universidad· de Ginebra Ie concedi6 el titulo de doctor 
honoris causa el 26 de julio de 1945. En Inglaterra fue fundado un lournal 
of Analytical Psychology. En los Estados Unidos, Paul y Mary Mellon, que 
habian entablado conocimiento personal con Jung, crearon la Fundaci6n 
Bollingen, que patrocin6 la publicaci6n de una tradticci6n inglesa de las 
Obras Completcis del propio Jung y otros escritos eruditos~ 

El 24 de abrii de 1948, por iniciativa de un comite de personalidades 
suizas, inglesas y americanas, se inaugur6 en Zurich el Instituto C. G. Jung, 
dedicado principalmente a la enseninza de las teorias y metodos de su 
psicologia analitica. EI Instituto da conferencias en aleman e ingles, y 
ofrece analisis de entrenamiento. Tiene:una biblioteca muy completa en 
la que se encuentran los s~minarios y conferencias no publicados de 
Jung. Trata asimismo de estimular la investigaci6n inspirada en las teorias 
jungianas y ofrece la publicaci6n de los resultados de dichas investiga
ciones. 

Durante toda su vida, Jung habia estado IIl,uy interesado por el gnosti-· 
cismo, y en 1945 se sinti6 conmovido por la noticia del descubrimiento 
de una colecci6n de manuscritos· gn6sticos en el pueblo de ,Khenoboskion, 
en el alto Egipto. Poco podiasospechar. que un. influyente amigo suyo Ie 
regalaria uno de estos manuscritos, que se habia ingeniado para adquirir. 
Jung 10 recibi6 en noviembre de 1953 en Zurich, y se Ie dio el nombre de 
Codex lung. EI rilismo se encarg6 de la publicaci6n del mismo por un 
equipo de eruditos 61. 

En el curso de 1955, ano de .su ochenta aniversario, Jungfue muy hon
fado y festejado. En Zurich ttivo lugar un Congreso Internaciomil de 

59 Ver el articulo de Ernest Harms «Carl Gustav Jung - Defender of Freud and 
the Jews», Psychiatric Quarterly, XX (1946), 198-230. 

60 C. G. Jung, «Nach der Katastrophe», Neue Schweizer Rundschau, XIII (1945), 
67-88. 

61 M. Malinine, H. Puech, G.· QuispeI, eds., Evangelium Veritatis, VI, Studien aus 
dem C. G. Jung Iristitute, Zurich, Rascher, 1957. 
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Psiquiatria bajo la presidencia del profesor Manfred Bleuler, hijo de Eu
gen Bleuler (con el cual habia comenzado Jung su carrera psiquiatrica en 
el BurghOlzli). Jung fue requerido para que hablara de la psicologia de 
la esquizofl'enia, tema que habia comenzado a investigar ya en 1901. Pero 
su ochenta cumpleafios estuvo caracterizado tambien por una reanudaci6n 
de la campana que trataba de estigmatizarle por su supuesta colabora
ci6n con los nazis. Se dijo que habia ocultado cuidadosamente sus ~enti
mientos antisemiticos, descubriendolos tan s6lo en el momento en que 
crey6 que Hitler dominaria Europa. Habia traicionado a Freud' en 1913 
y tratado de hundir el psicoanalisis en 1933 62• Un grupo de discipulos 
judios suyos public6 una protesta en la jsraelitisches Wochenblatt 63. Sus 
amigos adujeron que las acusaciones contra el se basaban en unas cuantas 
frases extraidas de su contexto, mal interpretadas y en ocasiones mal 
traducidas, que Jung se habia opuesto abiertamente al antisemitismo, que 
habia proporcionado una ayuda discreta y eficaz a los judios refugiados 
en Suiza, que su nombre estaba en la «lista negra» de los nazis, y que 
sus obras habian sido requisadas par estos en Alemania y en los paises 
ocupados. No obstante~ la campana seguiria su curso, inc1uso despues de 
su muerte. 

En su ochenta y cinco aniversario, Jung recibi6 la ciudadania honora
ria de la pequena ciudad de Kiisnacht, donde habia comprado en 1908 el 
terreno sobre el que construy6 su cas a, y donde vivia des de junio de 1909.· 
EI alcalde Ie tendi6 la «carta y sello» en una pequena ceremonia, y Jung 
respondi6 dirigiendose al «alcalde y los concejales» en su dialecto nativo 
de Basilea 64. Para el, que se sentia muy unido a las costumbres y tradi
ciones.~;uizas, el acto signific6 mucho, sobre todo porque ese honor se 
concede. muy raramente en Suiza. Sin embargo, durante los ultimos afios 

. de su vida la soledad se extendi6 a su alrededor. Habia perdido a su 
esposa el 27 de noviembre de 1955, y muchos de sus antiguos amigos habian 
muerto tambien. Se convirti6 en blanco favorito de' los entrevistadores, 
que por ultimo prepararon libros enteros a partir de estas conversacio
nes 65. Despues de un largo periodo de resistencia escribi6 los tres primeros 
capitulos de su autobiografia y dict6 el resto a su secretariaprivada, la 
Sra. Aniela Jaffe. Acept6 tambien una invitaci6n para escribir, con alguno 

62 Ludwig Marcuse, «Der Fall C. G. JllIlg», Der Zeitgeist, I,lum .. 36 (195.5), 13-15. 
(Suplementb mensual de Ia revista Der Aufbau, Nueva York). 

63 ISraelitischesWochenbldtt, i de marzo de 1956, pags. 39-40. 
64 Pueden consultarse los detalles de Ia ceremonia· en el Zllrichsee Zeitung, 28 de 

julio de 1960. 
6S Tales son los Iibros de E. A. Bennet, C. G. lung, Londres, Barrie andR6cldiff, 

1961; RiChard I: Evans, Conversations with -Carl lung and Reactions from Ernest 
lones, Princeton, Van Nostrand Co., 1964. 
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de sus discipulos, un libro ampliamente ilustrado, que seria su ultima 
obra, El hombre y sus simbolos 66. 

Carl Gustav Jung murio en su casa de Kiisnacht el 6 de junio de 1961. 
La ceremonia funebre tuvo lugar en la iglesia protestante de Kiisnacht y 
a ella asistio un gran numero de personas. EI reverendo Werner Meyer, 
pastor de Kiisnacht, Ie honro como el profeta que habia resistido el des
bordante flujo de racionalismo y que habia dado al hombre el valor de 
poseer un alma de nuevo. Dos de los discipulos de Jung, el teologo Hans 
Schar y el economista Eugen Bohler, celebraron los meritos cientificos y 
humanos de su maestro. EI cuerpo fue incinerado y las cenizas deposita
das en el cementerio de Kiisnacht, en el panteon familiar que e1 propio 
Jung habia disefiado y decorado con inscripciones latinas y el escudo de 
armas de su familia, y donde ya reposaban los re~tos mortales de su padre, 
su madre, su hermana'y su esposa. 

LA PERSONALIDAD DE CARL GUSTAV JUNG 

Jung so1la hablar de la vida como de una sucesion de metamorfosis 
psiquicas. Su propia vida no fue una excepcion en este a.specto, 10 que 
puede explicar los j~icios contradictorios emitidbs acerca de e1. En su 
autobiografia cuenta que ya desde los primeros afios tuvo una rica ,vida 
interior de la que natHe se daba cuenta, 'y que aparecia ante sus padres 'J 
profesores como un nifio nervioso. Sus primreros cohdiscipulos contaron 
a Gustav Steiner que en el gimnasio era hipersensible' e irascible, no bus-' 
caba la compafiia de sus condiscipulos y desconfiaba de sus 'profesores 67. 

Durante sus afios de estudiante, Steiner entr6 en relaci6n directa con Jung, 
y habla de su vitali dad;' impetuosidad, elocue'ncia y' absoluta confianza en 
si mismo. Dilba la impresion de sentirse superior a los demas, necesitaba 
compafieros que Ie escucharan, y sabia c6mo cautivar sus mentes. Todavia 
era hipersensible a la critica de: los demas, aunque el mismo no, siempre' 
hacia gala de' diplomacia. Nadie pudo imaginar' que· se pudiera, 'sentfr 
entonces tan aislado como describe en su autobiografia. 

Durante su periodo de estancia' en el Burgholzli fue un psiquiatra ex" 
traordinariamente brillante que ejercia una especie de fasdnacioh' solJre 
los miembros mas jovenes del equipo, aunque estos se sintierim a veces 
resentidos por sus maneras autoritarias y egocentricas.' Cuan~o Freud 
Ileg6 a Zurich camino de America en 1909; Jung Ie recibi6como inVitado 
suyo y no Ie presento al resto del equipo del Burgholzli, 10- que' suscito' 

66 Carl Jung, M. L., von Franz, Joseph L., Henderson, Jolande Jacobi,' Aniela Jaffe, 
Man and His Symbols, Londres, Aldus Books, 1964. 

67 Gustav Steiner, «Erinnerungen an Carl Gustav Jung», Basler ,Standtbuch 
(1965) 117-163. 

'-
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un considerable antagonismo 68. Jean-Martin Freud, en el relato de la pri
mera'visita que hizo Jung a su padre en Viena, dice que el visitante aca
par6 toda la conversaci6n, hablando unicamente a Freud y sin dirigirse 
en niglin momento a la Sra. Freud ni a los ninos 69. Existen declaraciones 
contradictorias acerca de la actitud de Jung durante su periodo psico
analitico de 1909 a 1913. Sobre todo, carecemos de informacion ace rca de 
los afios intermedios de 1914 a 1919. Seglin Maeder, era extremadamente 
reservado y algo desconfiado, incluso con sus discipulos mas fie1es 70. 

Ninguno de ellos sospecho la experiencia interior que estaba llevando a 
cabo entonces. 

Casi todas las personas que han descrito la personalidad de Jung se 
refieren al periodo posterior a 1920, cuando habia adquirido un dominio 
completo de su sistema psicol6gico y de su metodo terapeutico, y era el 
dirigente de una escuela. Es esa imagen la que des de ahora tendremos 
en la mente. 

Carl Gustav Jung era un hombre alto, ancho de hombros, de apariencia 
dominante. Tenia los ojos oscuros, los p6mulos altos, una mandfbula firme, 
una nariz aquilina y usaba un pequefio bigote. Todos los que Ie veian 
quedaban sorprendidos por la 'impresi6n de fuerza ffsica y moral que de 
·el emanaha; y, por ese aspecto particular de estabilidad y firrneza que 
poseen quienes estan bien asentados· en su medio. Algunos crefan recono-

'cer ell el un antepasado' campesino, aunque en realidad descendfa de 
intele'ctuales. Le gustaba trabajar con la tierra, las piedras y la madera, 
y, gozaba particularmente edificando y' construyendo. Le entusiasmaba 

,'pescar en' el lago de Zurich, deporte que continuo practicando hasta la 
ultimaetapa de su vida. 

Daba la impresi6n de ser un hombre practico firmemente ancIado en 
la realidad, y 'por ello ciertos, visitantes quedaban sorprendidos de la con
vicci6n absoluta con que hablaba del anima, del sf mismo, de los arque

,tipos y de citros tema~ intangibles. No obstante, este fuerte sentido de 
d:ealidad se manifestaba' tambienen su psicotetapia, la primera fase de 
la cual ,copsistia. en devolver al paciente ~ la realidad. 
" Jung era cmi.lquier cosa'· excepto . un erudito teorico. Gozaba con los 

"coniactos humanos ylos, pequefios incidentes de la vida diaria. Cuando 
" viajaba; no solo visitaba los monumentos y los museos, sino que disfruta
. ba con todo 10 que veia. Jean"Martin F.reud relata que un dia, cuando su 

hermana Matilde estaba en Viena con Jung y su familia y habian salido 

. -
68 Comuriicacion personal del doctor Alphonse. Maeder, que estaba en el equipo 

del' BurghOlzli 'en aqueIIa epoca. 
69 "Martin Freud, Sigmund Freud, Man and Father, Nueva York, Vanguard, 1958, 

paginas, 108-109. 
70 Comunicacion personal. 
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de compras, paso por delante el Emperador71. Jung se excuso y corrio a 
unirse a la multitud «tan entusiasmado como cualquier muchacho». Era 
ademas muy sociable. Ernst Kretschmer cuenta que, en las reuniones so
ciales que seguian a las asambleas de la Asociacion Medica de Psicoterapia;; 
Jung se quitaba la chaqueta y cantaba y bailaba hasta altas horas de la :, ,;, 
noche, contribuyendo general mente a crear una atmosfera alegre 72. Tenia, 
un agudo sentido del humor y era conocido por las variedades de su risa, 
que comprendia toda la gama desde la sonrisa' sutH hasta la estruendosa 
carcajada. 

Todos los que estuvieron en contacto personal con el, por breve que 
fuera, concuerdan en la brillantez y fascinacion de su conversacion. Las 
opiniones mas sutiles, profundas y en ocasiones paradojicas se sucedian 
un as tras otras can incomparable rapidez y facilidad. En sus seminarios 
no publicados se advierten algunas de: las calidades que caracterizaron su 
conversacion, en contraste con el estilo muchas veces pesado y laborioso 
de sus libros. '" 

Mucho se ha hablado acerca de laamplia erudicion de Jung! <En prin
cipio estuvo interesado por la psicologiay la arqueologia. Posteriormente, 
cuando comenzo a estudiar los simbolos, adquirio un amplio conocimiento 
de la historia de los mitos y las religiones. Le interesaron en especial el 
gnosticismo y la alquimia, y luego los filosofos de la India, Tibet y China. 
Durante toda su vida mostro gran aficion por la e!ggLqgia. Esta variedad 
de intereses se reflejaba en su biblioteca. Aunque no coleccibnaba los 
libros por su rareza, llego a poseer una biblioteca unica de viejas obras 
sobre alquimia. 

Poseia buenas aptitudes lingliisticas. Ademas del aleman clasico, yde1 
dialecto de Basilea que utilizabaen su charla diaria, hablaba un frances 
excelente. Aprendio ingles algo tarde y llego a dominarlo bastante bien; 
aunque sin Ilegar a perder su acento suize-aleman. Muy versado' en latin, 
tenia un conocimiento bastante buena de griego, pero, a diferencia· de su 
padre, no sabia hebreo. Antes de partir para eleste de Africa tom6 leccioc 

',. nes de swahili en Zurich, aunque 'en sus conversaciones con los nativQs./ 
se vali6 fundamentalmente de un interprete. 

Muchos admiraban el talento particular que poseia Jung para hablar 
", " con gente de todas las condiciones sociales; se sentia igualmente c6modo 

'. r;;; "" con' simples campesinos que con hombres de las mas -altas'posiciones, ':; 
,(sirJ"qucJa,un don preciQso para un psicoterap,el,lta). Manteniatambie.n fa \ ~. -- .' -, .;\ 

opinion de que cualquiera_que deseara ser un buen psiquiatra debia aban- ',', 
. --' . " . .,-. '---, " ,t 

donar la consulta y partir para visitar las pnslOnes y las casas ,de·Ips : ,;, 
pobres, los garitos,-I;;s-b~rd~les y tabernas, los,'salones distinggidos, la 

.' .. --'- ". -. ---- ---'. ._---- -.... -.~.--, .~-'-- ---'- - - ,"". ---

71 Martin Freud, Sigmund Freud, Man and Father, Nueva York,Vanguard, 1958, 
paginas 108-109, 

72 Ernst Kretschmer, Gestalten und Gedanken, Stuttgart, 'Thieme, 1963, pag. 135. 
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Bolsa de valores, las reuniones socialistas, las iglesias y las sectas. Una 
vez adquirida esta experiencia, podia volver a.~us paciente.s con una mayor 
compn;nsi6n. Dejando a un lade 10 que haya de exageracion en ello, Jung 

-. sefiai6 cl;ramente la necesidad que tiene el psicoterapeuta de completar 
las ehsefianzas profesionales con un conocimiento pnictico de la vida. En 
los circulos jungianos se dijo que se habia mostrado rudo e intolerante " 
con ciertos pacientes. Se han dado versiones contradictorias acerca de sli ,ll . 
actitud ante el dinero; segun fuentes dignas de credito, en los afios veinte 
cobraba 50 francos suizes a la hora por la psicoterapia (cifra muy alta 
para aquellos dias en Suiza), pero hay otros informes de que, muchos 
afios despues, la gente se veia sorprendida por los bajos honorarios que 
solicitaba. Hay unanimidad, en to do caso, en que era un psicoterapeuta 
extraordinariamente experimentado que enfocaba a cada uno de sus pa
cientes de forma distinta, seglin su personalidad y necesidades.' 

Jung mantenia la opinion de que nadie puede ser una persona normal 
sin realizar todos sus deberes como ciudadano. Tenia a orgullo participar 
en todas las elecciones publicas, tanto si eran del municipio como del 
canton 0 de la Confederacion. Un testigo digno de confianza dice que 
cuando estaba enfermo, pedia ser trasladado a los colegios electorales'.Al_ -; 
igual que m~cp.os suizos, mostr6 ll::q. profun9-'? .. _~!?-t~~~~ por !?~ gep.ealogia, "---.*.M,o'- ~ ; 

;{;,- escudo de arIIlas y la historia de sus antePlisad?s. Estaba orgulloso de '. 
su servicio en el Ejercito suizo y de su grado de capitan. Le gustaba re-
cordar acontecimientos de su servicio militar y hablar acerca de la dura 
vida de los soldados en las montanas, que el habia conocido durante sus 
perfodos de servicio. Le gustaba jugar con sus hijos a juegos militares de 
su invencion que comprendian la construccion, el ataque y la defensa de 
fortalezas de piedra 73. 

Ya hemos hablado de su esposa, recordada por todos los que la cono
cieron como una mujer notable. De todos los grandes pioneros de la psi
quiatrfa dinamica, Jung es el unico cuya esposa se convirti6 en su disd
pulo, adopto sus ensefianzas y aplico su metodo psicoterapeutico. 

Quiza la caracteristica mas llamativa de la personalidad de Jung fuera' 
,'el contraste entre su profunda percepcion de la realidad, por un lado, y 
su vida secreta de meditacion, suefios y experiencias parapsicologicas, por 
otro. Era un hombre muy sociable, pero cumplia en su grado maximo 10 
que se dice en el aforismo de ~?ethe: «El supremo bien de los hijos del 
hombre es l~ perllQnali<:iad». LIeg6 a decir que <<ll3:~2..s:ieda9-_~~ existe, unica
m~nte' hay m.diyi4qQ~». Pero tambien mantenia que ei individuo no se 
p~~d~'des;-;~ila~ a ~enos que goce de una cierta estabiIidad material;: <: 
de ahi el valor que tenian, para el destino de la salud mental, la posesion . i 

de una cas a y un jardin. 

73 Informacion personal de Franz Jung, 
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Jimg aplico estos principios haciendose construir una casa en Klisnacht 
y participando en la vida civil y politica de su municipio. La cas a era 
grande, esplendida, recordando en cierto modo el estilo de una mansion 
patricia del siglo XVIII, con inscripciones latinas grabadas sobre la puerta 
I?rincipal, entre las que figuraba la divisa: 

Vocatus atque non vocatus, Deus aderit 
(Llamado 0 no Hamado, Dios estara aqui) 

La casa estaba situada en medio de un bello jardin. Habia un cobertizo 
para los barcos de vela y un pabe1l6n de observacion desde el que se 
tenia una vista magnifica del lago (y que utiliz6 muchas veces en verano 
para la psicoterapia). Como ya se menciono, adquirio en 1923 una tierra 
en Bollingen, al otro extremo del lago de Zurich, y aproximadamente en 
1928 construyo alIi una torre. Con el paso de los arros, ampli6 el edificio 
original, anadiendo varias habitaciones, una segunda torre y un patio. AlIi 
iba a pasar los dias libres, y en aquella casa pudo aplicar otro de sus 
principios favoritos, a saber, el de vivir 10 mas simplemente posible. La 
casa de Bollingen no tenia telefono ni luz e1ectrica, ni tampoco calefacci6n 
central. El agua se traia del pozo, y la com ida se cocinaba en un hogar 
de lena que encendia el propio Jung. Habia una habitaci6n en la que no 
se permitia el paso a nadie, y donde podia meditar sin ser molestado. 
Es como si la transicion de la casa de Klisnacht a la de Bollingen simbo
lizara para Jung la transicion del yo al si mismo; en otras palabras, el 
camino de la individuaci6n. 

En sus ultimos anos, Jung se debilit6 fisicamente, pero su mente per
maneci6 alerta. Fascinaba a sus visitantes con sus reflexiones sobre los' 
misterios del alma humana 0 el futuro de la humanidad. Personificaba 
asi la figura casi legendaria del «sabio anciano de Klisnacht». 

CONTEMPORANEOS DE CARL GUSTAV JUNG 

Para definir con mas precIsIOn la posicion de la psicologia analitica 
entre las ciencias del espiritu, seria util comparar a Jung con tres de sus 
contemporaneos: el te610go Karl Barth, el fi16sofo Paul Hiiberlin y el 
antroposofista Rudolf Steiner. 

Denis de Rougemont dijo que «posiblemente el mayor teologo y el 
mayor psicologo de nuestro siglo sean dos suizos: Karl Barth (1886-1968) 
y C. G. Jung» 74. Los dos, sigue explicando, se dedicaron a la cura de almas 
y a la edificaci6n de un vasto sistema. Ambos eran hijos de pastores de 

74 Denis de Rougemont, «Le Suisse moyen et quelques autres», Revue de Paris, 
LXXII (1965), 52-64. 
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Basilea, altos y de constituci6n fuerte, fumadores de pipa, tenian un ex
celente sentido del humor y carecian de to do matiz «doctoral» en su 
forma de vida y su relaci6n con los demas. Barth compartia asimismo 
con Jung su orgullo de ser ciudadano suizo y su afici6n por la vida mili
tar. En la mayo ria de los restantes aspectos, sin embargo, diferian amplia
mente. Siendo pastor de un pueblecito, Barth public6 un comentario sobre 
la Epistola a los romanos que revolucion6 el pensamiento teol6gico. Se 
via entonces solicitado como profesor de teologia en las universidades 
alemanas. Cuando Hitler subio al poder, encabezo la resistencia de la 
Iglesia protestante contra los nazis, por 10 que fue juzgado y expulsado 
de Alemania. A su regreso a Suiza fue nombrado profesor de Teologia de 
la Universidad de Basilea. Barth, que habia escrito incontables libros y 
articulos, se concentr6 entonces en un vasto y universal tra~ado de teo
logia, la Kirchliche Dogmatik, que ha sido comparado a la Summa de 
santo Tomas de Aquino por su magnitud y profundidad. Barth esta consi
derado unanimemente como el mayor te610go protestante des de Lutero 
y Calvino, y goza de audiencia universal, no s610 entre los protestantes 
sino tambit~n entre los catolicos. 

Si Jung es leido ampliamente tambien por los te6logos protestantes, 
catolicos y ortodoxos, es por razones completamente diferentes. Mientras 
que Barth invita al hombre a volver a una obediencia incondicional al 
Dios trascendente de la revelaci6n biblica, J~ng descifra los valores reli
giosos ocultos en el hombre, sobre todo en el analisis de los simbolos y 
ritos. Tanto Barth como Jung des'pliegan un conocimiento y erudicion 
inmensas, pero mientras que el primero extrae sus conclusiones de la 
interpretacion can6nica de la Biblia, el ultimo muestra una predileccion 
por los evangelios ap6crifos, los gnosticos y los libros sagrados del Orien
te. Los dogmas de Barth permanecen resueltamente fuera de la psicolo
gia; su Dios es el «enteramente otro» que habla al hombre por medio de 
su Palabra y de la Iglesia. Jung, por el contrario, nunca abandona el campo 
de la psicologia. Lo que el denomina Dios es una especie de realidad psi
quica cuya fuente sigue siendo misteriosa. Es dificil concebir una sintesis 
entre .los pensamientos de estos dos pensadores, pero en ocasiones com
partieron algunas ideas; por ejemplo, la noci6n de que la esencia del 
hombre es su re1aci6n complementaria con la muje:r; y viceversa 75. 

Paul Hiiberlin (1878-1960), considerado generalmente como el mayor 
filosofo suizo moderno, tiene algunas caracteristicas comunes con Jung, 

. como es la de que nacio tambien en Kesswil. Hijo de un maestro, se 
sinti6 destinado al ministerio eclesiastico, estudio teologia en Basilea, 
donde mantuvo algunas discusiones con Jung en la Zofingia, y aprobo sus 

75 Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, vol. Ill/4, parte I, par. 54, I, Zollikon, 
Evangelischer Verlag, 1951. 
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examenes en 1900. 'Despues estudi6 filosofia, se doctor6 en Basilea en 1903, 
y a partir de entonces ocup6 puestos de ensefianza, dedicandose a la 
educaci6n de los nifios problema. Durante. varios afios tuvo siempre dos 
o tres nifios dificiles viviendo con su propia familia. Desde 1914 hasta 
1922 fue profesor titular de Filosofia en Bema. Sus clases tenian gran 
audiencia y su exito era comparado con el de Bergson en el College de 
Francia. Ocup6 este puesto en la Universidad de Basilea des de 1922 hasta 
su retiro en 1944. Los escritos de Hliberlin son notables por su extraordi
naria abundancia, la claridad de su estilo, sus cualidades didacticas, su 
perfecta organizaci6n y su minuciosidad, que abarca cu~lquier detalle posi
ble. Su Antropologia tilos6tica es' realmente notable 76. La obra de Hliber
lin cubre los campos de la metafisica, la 16gica, la filosofia de la naturaleza, 
la religi6n, la estetica, la moral, la caracterologia, lei psicologia dei matri
monio y la educaci6n 77. Algunos se mostraron sorprendidos de que, a pe
sar de su brillante carrera docente, la popularidad de su clase, su versatili
dad y su condici6n de autor prolifico, no gozara de fama comparable a 
la de Jung. La raz6n puede estar en la inexistencia de un aura romantica 
alrededor de su vi.da y SU obra. Dos de los escritos de Hlib~rlin mue~tran 
un agudo contraste con el res to de su· obra: su esbozo autobiografico 78 

y un pequefio folleto relativo a sus experiencias de cazador en las monta
fias suizas, en el que relata de manera informal sus pensamientos acerca 
de la vida y los hombres 79. Hliberlin considera la depresi6n como efecto de 
la arrogancia frente a la vida y de la falta de humor, y atribuia la angus
tia en muchas ocasiones a sentimientos de culpabilidad. En cuanto a la 
«angustia del hombre moderno», no veia en ella mas que una moda com
parable a la «,enfermedad del siglo» de los romanticos. Analizando las va
riedades de jactancia en que in curren los cazadores, Hliberlin extiende 
esta no cion a las «jactancias» de fi16sofos y psicologos. Asegura que Jung 
admiti6 una vez delante de el que en su obra habia realmente un elemento 
de este tipo, afiadiendo que mundus vult decipi (el mundo pide ser en
gafiado). 

El contraste entre Hliberlin y Jung se muestra en sus' actitudes res
pectivas hacia Freud. La de Jung fue de un apasionado interes y entusias
mo al comienzo, seguidos de una postura cada vez mas criti'ca que cul
min6 en una ruptura, tras la cual rechaz6 casi to do 10 que F~eud Ie habia 
ensefiado. La actitud de Hliberlin, aunque de aguda curiosidad, fue siempre 

76 Paul Hiiberlin, Der Mensch, eine Philosophische Anthropologie, Zurich, Schwei
zer Spiegel-Verlag, 1941. 

77 Entre sus' libros sobre educaci6n hay dos particularmente destacados: Wege 
und Irrwege der Erziehung, Basilea, Kober, 1918, y Eltern und Kinder, Psychologische 
Bemerkungen zum Konflikt der Generationen, Basley, Kober, 1922. 

78 Paul Hiiberlin, Statt einer Autobiographie, Frauenfeld, Huber, 1956 y 1959. 
79 Paul Hiiberlin, Aus meinem Huttenbuch. Erlebnisse and Gedanken eines Gems

jiigers, Frauenfeld, Huber, 1956. 
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critica. Sin embargo, nunca se Ie pudo llamar anti-freudiano. En los dos 
libritos mencionados habla de sus encuentros con Freud so. Aunque res
petaba mucho al hombre, no estaba impresionado por sus ideas. En la 
teoria freudiana de los impulsos veia simplemente un reflejo de los acon
tecimientos de la vida de su autor. El psicoanalisis no es una teoria psico-
16gica 'universal, afirmaba, ya que el propio Freud admite que no puede 
explicar el misterio del genio artistico y poetico. Freud noconsigui6 expli
carle c6mo los impulsos pueden ser frenados por un censor que se origina 
en los propios impulsos (postura que defendia antes de la introducci6n 
del concepto de superyo). Durante la conversaci6n que nos relata, Freud 
afirmo que la religion, la filosofia y la ciencia eran formas de sexualidad 

'sublimada. Hliberlin Qbjet6 que la psicologia debia ser entonces tambien 
una forma de sexualidad sublimada, a 10 que aquel respondio con evasi
vas: «Pero es socialmente utih. Hliberlin tomo del psicoanalisis todo 10 
que Ie parecio verdad. Las ideas que no acepto las utilizo ocasionalmente 
como punto de partida para su propia investigacion, y asi, la teo ria de 
los suefios de Freud, que Hliberlin rechazo, Ie llevo a edificar una teoria 

propia sobre este tema 81. 

Carl Gustav Jung ha sido comparado muchas veces con Rudolf Steiner 
(1861-1925), fundador de la antroposofia. Se hi dicho que las ensefianzas 
de ambos son variedades de Weltanschauung que permanecen fuera de 
la ciencia experimental. La vida de Rudolf Steiner la conocemos principal
mente por su autobiografia que, al contrario que la de Jung, trata sobre 
todo de los acontecimientos externos de su vida, con descuido de su des
arrollo espiritual intima 82. Hijo de un modesto empleado del los ferro
carriles 'austriacos, manifest6 precozmente unas dotes notables para las 
matematicas y las ciencias naturales. Curso estudios secundarios y tecni
cos en Viena, donde asistio a las conferencias del filosofo Franz Brentano. 
Sin que 10 supiera su familia, desde los, siete afios habia tenido experien
cias parapsico16gicas. Trabo contacto, asimismo, con individuos que, al 
tiempo que vivian de forma muy simple, pertenecian a un misterioso 
mundo espiritual. Desde los veintitres hasta los veintinueve afios estuvo 
al servicio de una distinguida familia austriaca como educador de un nifio 
dificil, con el que tuvo un exito notable. Mantuvo relaciones con la elite 
intelectual de Viena; por ejemplo, con Josef Breuer. Trabajo despues 
durante siete afios en el Goethe-Schiller-Archiv, en Weimar, y Ie fue con
fiada la edicion de las obras cientificas de Goethe. En aquella epoca estaba, 

so Paul Hiiberlin, Aus meinem Huttenbuch, Frauenfeld, Huber, 1956, pig, 54; Statt 
einer Autobiographie, Frauenfeld, Huber, 1959, pigs, 52-55, 

81 Paul Hiiberlin, "Zur Lehre vom Traum», Schweizer Archiv fur Neurologie und 
Psychiatrie, LXVII (1951), 19-46. Reimpreso en Zwischen Philosophie und Medizin, 
Zurich, Schweizer-Spiegel-Verlag, 1965, pigs, 96-136. 

82 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, Dornach, Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag, 1925. 
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muy extendida la idea de que esta parte de la obra del gran escritor se 
inscribia en una rama anticuada de la filosofia de la naturaleza. Steiner 
mantuvo, sin embargo, que el enfoque de Goethe constituia la base para 
un verdadero estudio cientifico de la naturaleza. Fue una epoca de pro
funda introversion para el. En su autobiografia indica que percibia el 
mundo que Ie rodeaba como en un suefio, y que la linica realidad para 
el era el mundo espiritual interno. Sin duda, fue en esos afios cuando 
experimento la aventura espiritual a la que, por desgracia, solo alude en 
sus escritos. En 1896, a los treinta y cinco afios, tuvo lugar en el una 
profunda metamorfosis psicologica. Ahora veia el mundo material de 
forma clara y exacta; sus relaciones con la gente se hicieron «abiertas». 
Posteriormente viviD durante varios afios en el mundo literario semibohe
mio de Berlin. A partir de 1902 fue un miembro influyente de la Sociedad 
Teosofica, pero gradualmente desarrollo sus propias ideas en una direccion 
que por Ultimo Ie llevo a fundar un movimiento propio en febrero de 1913, 
la Sociedad Antroposofica. En el mismo ano se comenzo la construccion 
del gran centro Antroposofico en Dornach, Suiza, no lejos de Basilea, que 
fue llamado Goetheanum en honor de quien, seglin Steiner, habia alcanza
do el grado mas alto posible de sabiduria humana. A partir de entonces, 
la vida de Steiner se identifico con el desarrollo del movimiento antro
posofico y su aplicacion a los diversos campos de la actividad humana. 

EI terminG «antroposofia» habia sido acufiado por el filosofo roman
tico suizo Ignaz Troxler (1780-1866) para designar un metodo cognoscitivo 
que, tomando como punto de partida la naturaleza espiritual del hombre, 
investigaria la naturaleia espiritual del mundo (al igual que los organos 
sensoriales exploran su naturaleza fisica y la inteligencia sus leyes abs
tractas) 83. Rudolf Steiner afirmaba que todo hombre es capaz, con la 
ayuda de un sistema de entrenamiento psiquico, de descubrir ciertas fa
cultades psiquicas latentes, por medio de las cuales puede adquirir un co
nocimiento de los mundos superiores, puramente espirituales. Su metodo 
de entrenamiento psiquico ha s~do recogido en un librito 84. EI futuro dis
cipulo debe estar inundado de una profunda reverencia por la verdad y 
vivir de forma poco osten to sa, dirigiendo su atencion hacia la vida inte
rior, tratando de aprender 10 que pueda ser de utilidad al hombre y al 
mundo en lugar de satisfacer su propia curiosidad, de hacer una clara 
distincion entre 10 esencial y 10 accesorio, y de dedicar algun tiempo al 
dia a la meditacion. Un ejercicio basico consiste en observar a todos los 
seres en su dimension 'temporal, es decir, imaginar como eran antes y 
como seran despues. Otro es distinguir las percepciones sensoriales ema
nadas de 10 anima do y de 10 inanimado. Cuando estas formas de percep-

83 Ver cap. IV, pag. 244. 
84 Rudolf Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der Hoheren Welten?, Berlin, 

Philosophisch-Anthroposophischer Veriag, 1922. 
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cion se hayan convertido en una segunda naturaleza, el individuo podni 
sentir ciertas cualidades de las cosas que escapan a los demas. Un estadio 
posterior confiere la facultad de dominar no solo los sentimientos y pen
samientos propios, sino tambien el suefio y los ensuefios, y deadquirir la 
continuidad de la conciencia. Por ultimo, el discipulo tiene que sufrir 
duras pruebas espirituales, y Steiner habla de encuentros con misteriosos 
seres espirituales. En contraste con Jung, no las considera, en cambio, 
como meras proyecciones de contenidos separados del inconsciente. 

Aunque muchos trataron de aplicar el metoda de Rudolf Steiner, pare
ce ser que nadie lleg6 nunca adonde el maestro. Este afirmo que, como 
consecuencia de su conocimiento del mundo espiritual, podia enunciar 
numerosas verdades acerca de la estructura del hombre, su cuerpo etereo 
y astral, la reencarnacion, etc. Gradualmente, sus revelaciones se exten
dieron a variados campos de la ciencia, el arte y la vida politica y econo
mica. Ensefio un nuevo estilo arquitectonico y nuevos principios de pin
tura, declamacion y arte dramatico. Sus nuevos principios sobre la educa
cion del nifio normal y anormal despertaron gran interes mas alIa de los 
circulos antroposoficos. 

Se han sefialado ciertas semejanzas entre Jung y Steiner. Ambos tuvie
ron experiencias parapsicologicas, ambos imaginaron un metodo de auto
entrenamiento que les llevada a explorar los abismos de la mente incons
ciente, y ambos emergieron de sus respectivos viajes espirituales con una 
nueva personalidad. No debe extrafiar que ambos vieran la· vida como una 
sucesion de metamorfosis, siendo la central el «cambio» que se produce 
hacia los treinta y cinco afios 85. 

El concepto jungiano de la sombra y de las subpersonalidades proyec
tadas del hombre tiene en ocasrones su paralelo en Steiner. En su comen
tario del Fausto de Goethe, Steiner explica que Wagner y Mefistofeles son 
aspectos diferentes de la personalidad de Fausto 86. Curiosamente, este 
mismo ejemplo se utiliza muchas veces para ilustrar la ensefianza jungia
na que, en este aspecto, es identica a la de Steiner_ No obstante, en la 
mayoria de los casos en que Jung ve contenidos proyectados del incons
ciente Steiner se inclina a ver seres espirituales independientes 'Ol. 

La diferencia esencial entre Jung y Steiner se muestra en el uso que 
cada uno de ellos hizo de su viaje al inconsciente. Ambos, como hemos 

85 El concepto de «cambio de vida» de Rudolf Steiner esta esparcido en su obra. 
Sus ideas sobre este punto han side resumidas por Friedrich Husemann, Das Bild 
des Menschen als Grundlage der Heilkunst, II, Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 
1956, pag. 136. 

86 Rudolf Steiner, Geisteswissenscl1aftlicl1e Erliiuterungen zu Goethes Faust, I, 
Dornach, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1931, pag. 76. 

87 Rudolf Steiner, Anthroposophie und PsychoanalYse, vol. I, Dornach, 10 de no
viembre de 1917. Reimpreso en Anthroposophie, vols. III y IV, Stuttgart, abril-sep
tiembre de 1935. 
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vis to, sufrieron 10 que se podria calificar de enfermedad creadora cuando 
habian llegado a la edad media de su vida (al igual que Fechner y Freud), 
y de esa experiencia extrajeron los conceptos basicos de su enseiianza. 
Sin embargo, Steiner afirmo que habia alcanzado una fuente espiritual 
de conocimiento, que Ie permitia hacer revelaciones, mientras que Jung 
(y Freud) se atuvieron estrictamente al trabajo practico ofrecido por su 
practica psicoterapeutica. 

Estas consideraciones nos pueden ayudar a definir con mas exactitud 
la posicion de Jung. Ha sido etiquetado de mistico, metafisico, neo-gnos
tico, etc. El siempre mantuvo que no era un filosofo, sino un empirista, 
que se limitaba a describir las observaciones que habia hecho en el curso 
de su actividad psicoterapeutica. Sin embargQ, 1:: fuent,e ,pr~l!cipal de sus 
conceptos se encuentra en su Nekyia, es decir,en su viaje a traves del 
inconsciente. Esta experiencia pertenece a la misma categoria que el auto
analisis de Freud; se trata de una enfermedad creadora, que fue canaliza
da hacia la fundacion de un sistema de psicologia dinamica. Aunque la 
estructura conceptual de Jung difiere radicalmente de la de Freud, esta 
infinitamente mas cerca de este que de un teologo como Barth, un filosofo 
como Haberlin 0 un antroposofista como Rudolf Steiner. I 

LA OBRA DE C. G. JUNG: 1. - LA NOCI6N DE REALIDAD PSICOLOGICA 

La celula germinal de la psicologia analitica de Jung hay que buscarla 
en sus discusiones en la Asociacion Zofingia de Estudiantes y en sus ex
perimentos con su joven prima medium, Helt!lle Preiswerk. 

Por los recuerdos de Albert Oeri se sabia que Jung se entrego en 
muchas ocasiones a estimulantes discusiones con sus compaiieros. Como 
ya se ha dicho fue miembro de la seccion de, Basilea de la Zofingia y par
ticipante activo en sus reuniones semanales. Como en los archivos de la 
Asociacion se registraba y guardaba un relata de las <:harlas y de los prjn
cipales argumentos expuestos por los participantes en las .discusiones, 
'Gustav Steiner pudo completar sus recuerdos personales con una inves
tigacion documental y reconstruir las lineas del pensamiento de Jung en 
aquellos aiios de formacion 88. Como seiiala Steiner, «la Zofingia Ie pro
porciono la valiosisima oportunidad de pasar de los monologos de sus 
ensueiios y reflexiones a ias apasionadas discusiones~ y de probar la orgu
llosa rigidez de susid~as' mediante luchas intelectuales con compaiieros r 

inteligentes». '., 
Durante-los tres primeros semestres de sus estudios medicos Jung no 

levanto ~u voz en las discusiones, ni siquiera cuando un estudiante de 

88 Gustav Steiner, «Erinnerungen an Carl Gustav Jung», Basler Stadtbuch, 1965, 
paginas 117-163. 

, , 

J 
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teologia, Altherr, habl6 sobre espiritismo. En el cuarto semestre, el 28 de 
noviembre de 1896, Jung dio su primera charla: "Sobre los limites de las -'t.>
ciencias exactas».\ Fue un vehemente ataque contra la ciencia materialista 
contemporanea y un argumento en favor 'del estudio objetivp del hip no
tismo y el espiritism,(). Durante la discusi6n, resalt6 la posibilidad de llevar 
a cabo u~a investigaci6n exacta en un campo metaflsico. La charla tuvo 
tanto exito que la asamblea decidi6 unanimemente recomendarla para su 
publicaci6n en el Boletfn Central de la Asociaci6n. No se sabe las razones 
por las que no fue aceptada por el comite editorial de Berna. Gustav 
Steiner seiiala que el gran exito de esta charla contradice 10 que Jung 
escribi6 en su autobiografia, a saber, que siempre que hablaba a sus com
pafieros de espiritismo reacdonaban con mofa, incredulidad 0 una retira-
da ansiosa 89. 

En el semestre de verano de 1897 dio otra charla titulada: «AlgUnos 
pensamientos acerca de la psicologia». En ella deplor6 la actual falta de 
interes por la metafisica. «Cuando el hombre nOrmal supone que en su 
vida Dunea ocurre"nada "metaffsico, o!~ic!9- .. ~!!._!lcontecimiento de este tipo: :;. :;1 

su muerte». La muerte ha sido siempre el punto de partida de esperanzas 
":trascendentes, y estas esperanzas postulan la existencia del alma. EI tra
bajo de una psicologia racional es demostrar la existencia de un alma. 
El alma puede ser concebida como una inteJigencia independiente del 
tiempo y el espacio. Invoco ademas el sonambulismo como un argumento 
contra los prejuicios del materialismo. EI debate fue extraordinariamente 
a~imado, y el numero de intervenciones muy grande. 

En el semestre de invierno de 1897 a 1898 Jung fue elegido presidente 
de la Zofingia de Basilea. En su charla de apertura' declar6 que un hombre 
formado no debia tomar parte activa en la vida politica. (Actitud comTIn 
mantenida por los intelectuales antes de 1914). 

En enero de 1899 Jung ~ante la sorpresa de los estudiantesde teo-': 
logfa del grupo~ dio uIl.a charla sobre ~a teologfa de Albrecht Ritscl1~' aI', c~, , _, 
que critico por neg;~-i~ existencia de un elementomistiCo en la religi0r:. 
En ese afio Jung se mostro muy activo en las -discusiones_ Cuando un es
tudiante de medicina- dio una charla sobre el tertla del suefio, Ie critic6 
por haber deJado a un lado e1 fen6meno de los, ensuefios, _ afiadiendo que: 
"En 10s ensuefios -somos nuestro propio deseo y al mismo tiempo diversos 
actores». 

La ultima intervencion de Jung en la Zofingia tuvo -lugar despues de 
una charla dada por un estudiante de teologia, Lichtenha~,.sobre "Teolo
gia y religion». Jung critico la idea de que Dios pudiera- ser experimentad~. 
En cuanto a el mismo,- dijo, nunca habia tenido una experiencia as!. Las 

89 c .. G. Jung, Erinnerungen" Traume, Gedanken, Zurich, Rascher Verlag,1962, 
pagina 106; Memories, Dreams, Reflections;, pag. 99. 
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experiencias religiosas, afiadio, van acompafiadas muchas veces por emo
ciones eroticas. La psiquiatrfa moderna se inclinaba a admitir la existen
cia de una conexi on interior entre lareligion y el instinto sexual 90. La 
obiecion de que tambien se pr~ducen experien~ias religiosas en hombres -
norm ales no era una prueba contra la naturaleza morbosa de los impulsos 
religiosos, porque se podian originar a partir del inconsciente. A un argu
mento expuesto par Paul Hiiberlin, Jung replico que el concepto de un 
«Dios bueno» se contnideda a si mismo. La discusion fue mas viva de 10 
corriente, pero Lichtenhan llevo la mejor parte. 

Por el articulo de Steiner nos damos cuenta de que Jung man tenia ya 
la ambigua relacion con los estudiantes de teologia que tendria mas tarde 
can numerosos ministros religiosos. En realidad, estos tern ian su critica 
de la religion tradicional, pero aprobaban sus ataques coritra el materia
lismo contemporaneo. Hay otros puntos que merecen ser destacados. Uno 
es la preocupacion precoz de Jung par el problema del mal, al que dedica
ria uno de sus ultimos trabajos, la Respuesta a lob. Aunque no era de 
ningu.n modo ateo, ataco varias formas de religiosidad: la fe religiosa 
tradicional, el racionalismo (tal como 10 veia en la teologia de Ritschl), y 
el interes por las «experiencias religiosas» (al estilo de William James). 
Era notable el tone E~_absoluta conviccion cuando hablaba del alma (ter
mino que habia 'ci;saparecido d; I; pSicofogia)y -la forma de definirla 
como alga inmaterial, tra~sjnsIeJl:~J fuera del tiempo y del espacio, y falto 

"'A--:'_'~"'~~"'7~,;.;,."""""" . - , . 
de un estudio cientificO consideraba como medias de obtener un conoci-
miento del alma el estudi;;d~rs-;;-;amb;li~mo, la hirJllosis y la~ manife~~a
ciones espiritist~s~-P~-r-ta~-t~:elespiriti~~;; noe~-apa:;::~--~I ocult"ism;;, -~i~o 
uD:_ coniunto de fenomenos psiqui~os desconocidos que necesitaban ser 
i!lvesthmdos con metodos cientificos adecuados. 

Antes de' su entrada -ene! B-;;;ghOlzli, Ju~g habfa hecho va varias ob
servaciones que se convertirian en el tema de su tesis en 1902 91 • Encontra
mos en elIas algunas de sus ideas basicas en estado embrionario. Las ob
seriraciones las hizo en una joven medium, Helene Preiswerk. 

SegUn el relato de Jung, la joven experimento primero con mesas 
movedizas, en julio de 1899, y a comienzos de agosto manifesto sonambu
lismo mediumnistico. Primero encarno el espfritu de su abue10 Samuel 
Preiswerk, y los testigos se admiraban de la exactitud con que reproduda 
su tono pastoral, aunque nunca Ie habfa conocido. A partir de entonces,> 
Jung frecuento con asiduidad las sesiones. Helene personifico tambien 
a algunos miembros fallecidos de la familia y sus relaciones, y desplego 

90 Incidentalmente, esta idea era comun en aque1ia epa ca. 
91 C. G. Jung, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phenomline. 

Eine Psychiatrische Studie, Leinzig. Oswald Mutze, 1902. Trad. inglesa, On the Psy
chology and Pathology of So-Called Occult Phenomena, en C. G. Jung, Collected 
Works, I, Nueva York, Pantheon Books, 1957, pags. 3-88. 

'. 
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notable ta1ento para representarlos. Era sorprendente como durante estas 
sesiones hablaba perfectamente el alto aleman en lugar de su acostumbra
do dialecto de Basilea. No estaba claro hasta que punta recordaba 10 
que habia dicho durante su estado sonambulo una vez acabadas las se
siones, pero siempre mantuvo que eran los"espiritus de la muert~' los que 
hablaban par su boca. Se atrajo el respeto y admiracion de varios parien
tes y amigos que iban a pedirle consejo. Aproximadamente un mes des
pues cayo en estados semisomimbulos, en los que permanecia consciente 
de 10 que Ie rodeaba, aunque seguia manteniendo una estrecha comunica
cion con los espiritus. En ese estado deda que su nombre era Ivenes, 
hablaba en un tone tranquilo y digno, y no mostraba ninguna traza de su 
usual caracter inestable y atolondrado. 

En septiembre, la joven medium via el libro de J ustinus Kerner La 
adivinadora de Prevorst, y sus manifestaciones cambiaron 92. Siguiendo el 
ejempl0 de Friedericke Hauffe, se magnetizaba a si misma al final de la 
sesion y hablaba en una lengua desconocida, que recordaba vagamente 
una mezcla de italiano y frances. 

Ivenes dijo que habia viajado al planeta Marte, que habfa vista sus 
canales y maquinas voladoras, y que habfa visitado a los habitantes de 
las estrellas y del mundo espiritual. Era instruida par los espfritus cIaras 
y a su vez instruia a los espfritus negros. El espiritu dominante segufa 
siendo el de su abuel0, el reverendo Samuel Preiswerk, can sus charlas 
edificantes. Los restantes espfritus podian cIasificarse en dos grupos. Unos 
eran bastante tranquilos y otros exuberantes. Jung se dio cuenta de que 
estas caracteristicas se correspondian con los dos aspectos de la persona
Iidad de la joven medium, entre los que oscilaba constantemente. Luego, 
las personificaciones fueron reemplazadas gradualmente por revelaciones. 
La medium facilitaba numerosos detalles acerca de sus vidas previas: ella 
habia sido la profetisa de Prevorst, y anteriormente una joven seducida 
par Goethe, 10 que supuestamente la convertfa en la tatarabuela de Jung. 
En el siglo xv habia side la condesa de Thierfelsenburg, en el siglo XIII 

madame de Valours, quemada como bruja, y mucho antes una martir 
cristiana bajo .Neron en Roma. En el curso de cada una de esas vidas 
habfa. tenido varios hijos, can numerosos descendientes. En el espacio de 
algunas semanas tejio una inmensa red de genealogias imaginarias y se 
autoproclamo antepasado de la mayoria de las personas que conoda. 
Cualquier persona nueva que conociera quedaba integrada inmediatamente 
en ese sistema. Aseguro a Jung que. una muje~ ~miga de el habfa sido--;' !'1<,0:. 

una famosa envenenadora en Paris en el siglo XVIII y habfa cometido todo . 
tipo de delitos secretos en su vida actual. --~: ~': 

92 Ver cap. II, pags. 107-109. 
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En marzo de 1900 comenz6 a describir la estructura del mundo mis· 
tieo con la ayuda de siete circulos: la fuerza primaria en el circulo central, 
materia en el segundo, la luz y la oscuridad en el tercero, y asi sucesiva· 
mente. Una vez agotadas estas revelaciones, pareci6 que la inspiraci6n 
de la medium declinaba. Jung dijo que el abandon6 las sesiones en este 
punto y que seis meses mas tarde ella mostr6 a su audiencia «aportes», 
es decir, objetos supuestamente llevados a las sesiones por los espiritus. 
Pero aqui fue descubierta «con las manos en la masa» y esto signific6 
el fin de su carrera como medium. 

En la discusi6n de este caso, Jung defini6 y clasific6 los diversos fen6-
menos mediumnisticos presentados por el sujeto: sonambulismo, semi· 
sonambulismo, ,escritura automatica y. alucinaciones. Trat6 tambien de 
identificar las fuentes de sus fantasias. Una de elIas era la Profetisa de 
Prevorst, de Kerner; otra, las conversaciones que habia oido ace rca de 
la cosmogonia de Kant. Jung no mencion6, en cambio, las tradiciones 
verb ales y escritas referentes a las antiguas familias de Basilea. Sola· 
mente en un contexte asi podia un paciente haber reconstruido un sistema 
de delirios genea16gicos de tan fantasticas proporciones. 

Hubo dos caracteristicas en la historia de la medium que asombraron ' 
a Jung. Primero, su habilidad, en estado mediumnistico, para hacer cosas 
cuya realizaci6n superaba sus posibilidades en estado consciente. Segundo, 
el contraste entre la personalidad de Ivenes, que era seria, equilibrada y 
reflexiva, y la personalidad habitual desequilibrada de la medium. LIeg6 
asi a la conclusi6n de que Ivenes no era otra que la personalidad adulta 
de la medium, que se hallaba en proceso de elaboraci6n en su incons· 
ciente. El crecimiento psiquieo de la paciente ,seveia impedido por obs· 
taculos psico16gicos y sociales, y la actividad mediumnistiea no era sino 
un ITledi~ al queh~bi~ recurrid'o el incon~ciente para sup'erar dichos obs· 

tac~!9s: E~.u&~~~~g,~~~~~iilii:'~Y ~£.~J1y~r:t!r~a .. e!l~I~~.ieor~a 
de la individuaci6n. Las fantasias de la medium abundaban en historias 
;;;~<;de,v;;;;;{t~~ 'amorosos y nacimientos ilegitimos claros 0 secretos, y 

Jung pens6 que su deseo de una inmensa familia era la manifestaci6n de 
un suefio de satisfacci6n sexual. Parece ser que s6lo mucho mas tarde se 
dio cuenta de que su joven prima habia estado enamorada de el y habia 
multiplicado' sus revelaciones mediumnisticas para satisfacerle. 

El res to de la historia fue divulgado por Jung en un seminario dado 
en 1925 93• Helene Preiswerk abandon6 Basilea y fue a aprender corte y 
confecci6n a Montpellier y Paris. En 1903 Jung la visit6 en esta ultima 
ciudad y se sorprendi6 al ver que aparentemente habia olvidado todo 10 
relativo a las sesiones mediumnisticas. Posteriormente ella regres6 a Ba· 

93 Notes on the Seminar in Analytical Psychology, Conducted by Dr. C. G. lung, 
Zurich, March 23-luly 6, 1925, recogidas por miembros de la cIase, 1926. 
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silea, don de mont6 una tienda de modas con una de sus hermanas, y 
Jung afirm6 que creaba vestidos muy elegantes 94. Por desgracia, muri6 
prematuramente de tuberculosis en 1911. 

La tesis de Jung obtuvo una critica entusiasta de Theodore Flournoy 95. 

Un epilogo curio so fue la historia del pinto·r frances Cornillier, quien en 
1910 descubri6 que Reine, modele suyo de diecinueve anos, era medium, 
y durante dos anos realiz6 sesiones con ella en cuyo curso esta Ie hacia 
sorprendentes revelaciones de sus vidas anteriores y de las vidas de per· 
sonas fallecidas, y Ie explicaba las complejidades del otro mundo con 
sus leyes, moral y costumbres, asi como la jerarquia de los espiritus 98. 

EI comedi6grafo frances Lenormand, supuso que to do el proceso se habia 
debido a la secreta pasion que sentia la medium por el pintor, y cit6 a Jung 
en ese aspecto 97. Esta historia sirvi6 de inspiraci6n para su obra L'amour 
magicien 98. 

Cuando Jung entr6 en el Burgh61zli en diciembre de 1900, tenia ideas 
muy definidas acerca de 10 que debia ~~r.la,p~icQlogia. La defini6 coII!o 
el estudio ci~Iltifico del alma humana, t~mando como punto de partida 
ciertas manifestaciones a las que denomin6 r~~d psjS9.1Q~Lca. ,Habia 
aprendido por experiencia que los contenidos extinguidos del inconsciente 
pueden tomar la apariencia de una personalidad humana, tanto si son 
proyectadas al exterior en forma de alucinaciones como si toman el con
trol de la mente consciente, como ocurre en las sesiones mediumnisticas. 
Siguiendo el ejemplo de Myers, Janet, Binet y Flournoy, dirigi6 su aten· 
ci6n a la exploraci6n de estas realidades psieo16gicas. 

LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: II. - EL PERfoDO EN EL BURGHOLZLI 

:1 S:"; 

Los;inueve anos. que Jung pas6 en el Burgholzli fueron de trabajo in-
tenso y"concentrado. Despues de escribir su tesis y algunos otros trabajos, 
fundamentalmentesobre casos clinicos, se concentr6 en la investigaci6n 
del test,de. asoG!.1!dQIl de."palabras. Para aplicar esta prueba se enunciaba ".,;.;-v. 

al su~to uri~f'~c~si6;;-'d-;'Pal;b-r~~ cuidadosamente elegidas, a cada una de :,:::: 

94 Una dama que durante largo tiempo dirigio en Basilea una tienda de modas 
a la que acudfa una c1ientela distinguida aseguro al autor que la prima de Jung 
~trabajaba bien, pero creaba vestidos que caredan de originalidad, copiados de las 
revistas de moda». lEra simple rivalidad profesional, 0 es que los psiquiatras no 
siempre son los. mejores jueces en materia de moda? 

95 Archives de Psycho logie, II (1903), 85-86. 
96 P. E. Cornilliet, La Survivance de tame et son evolution apres la mort. Comp

tesrendus d'experiences, Paris, Alcan, 1920. 
97 H, R. Lenormand, Les Confessions d'un auteur dramatique, II, Paris, Albin 

Michel, 1953, pags. 134-140. 
98 H. R. Lenormand, L'Amour magicien, 1926, en Theatre complet, VI, Paris, 

Cres, 1930, pags. 1-113. 
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las cuales tenia que responder con la~primera,_que se Ie ocurriera; el tiem· 
po de reaccion se media con exa~ti;:;:;cI.' - --

Jung expuso en cierta ocasion la historia completa de la prueba 99. In· 
ventada por 'Galton,! quien demostro c6mo'se podia utilizar para explorar 
10 mas reco~i:'(;-d~ la mente, habia sido adoptada y perfeccionada pOl' 
Wundt, el cual intento establecer experimentalmente las leyes de la aso· 
ciacion de ideas. Despues, Aschaffenburg y Kraepelin intradujeron la dis· 
tincion entre' a~o,<::iaciones internas y externas: las primerasconci(;!rnen 
al s~Mi5g.~P; las se.gtmdas, a las formas de diccion y sonido; Jambien 
podrian denominarse, respectivamente, asociaciones sem{mticas y verbales. 

. ;"~~: . ."":R~~ -.~,~."..-." .. 'O'""". 

Kraepelin demostro que la fatiga favorecia las asociaciones verbal~s. Efec-
tos semejantes fueron observados en la fiebre y la intoxicacion alcoholica. ' 
Los mismos autores c()mpararon los resultados del t~t9-_e. ,~sC!.ciacion de 
pala?Flls en los diversos estados mentales. Posteriormente, un nuevo ca
mino fue abierto pOI' Ziehen, el, cual hallo que el tiempo de reaccion era 
mas largo cuando la palabra estfmulo se relacionaba con algo desagradable, 
para el ~,ujeto. En ocasiones, extrayendo varias respuestas retardadas, se 
podian relacionar con una representacion subyacente comun, que ~!t!hetl, 

denomino gefilhlsbetonter Vorstellungkomplex (complejo de representa-/oi 

cion cargado emocionalmente), 0 simplemente complejo. Cuando el sujeto 
daba estas respuestas, por 10 general desconocfa la conexion existente 
entre ellas y el complejo. 

En este punto Bleuler introdujo dicho metodo de prueba en el Bur
gholzli para completar la exploraci6n clinica de los pacientes. Como creia 
que el sintoma basico de la esquizofrenia era el aflojamiento de la tension 
de las asociaciones, es logico que comprobara esta hipotesis pOI' medio 
del test de asociaci6n de palabras, y confio a Jung dicha investigaci6n. 
Este se dedico a la experimentaci6n en gran escala con el test, junto con 
algunos de los restantes residentes de BurghOlzli. Sus investigaciones, que 
se realizaron en el curso de varios afios, fueron recogidas en forma de 
libra 100. Jung l?_erfeccior;o la tecnica de la prueba. Comparando los ha
llazgos en perso~~~ruidas y no instruidas, hall6 un mayor porcentaje 
de asociaciones sem{mticas entre las segundas. Uno de los colaboradores 
comprobo que estadisticamente aumei-Itaban y~s semejanzas entre las prue
bas de personas pertenecientes a la misma familia, prticularmente entre 
padre e hijo y madre e hija. ' -' 

Pera el principal objetivo de Jung fue la deteccion y anaIisis de los' ;; 
complejos (en el sentido original dado a este termino por Ziehen). DiS-1 

tinguio al efecto entre complejos normales, accident ales y permanentes. 

99 C. G. Jung, "Die Psychopathologische Bedeutung des Assoziationsexperimentes», ". 
Archiv fur Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, XXII (1906), 145-162, 

100 C. G. Jung, Diagnostische Assoziationsstudien, Leipzig, J. A. Barth, 1906, 1909. 
Trad. inglesa, Studies in Word Association, Nueva York, Moffat Yard, 1919, 2 vols. 
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Comparo los primeros en hombres y mujeres. En las mujeres, los com
plejos eroticos ocupaban el primer plano, junto con los relativos a la 
familia y la casa, el embarazo, los nifios y la situaci6n marital; en las mu
jeres ancianas de tecto complejos que mostraban afioranza de antiguos 
amantes. En los hombres, los complejos de ambicion, dinero y tendencia 
al exito aventajaban a los eroticos. Los complejos accident ales se referian 
a acontecimientos especificos que hablan ocurrido en la vida del paciente. 
Los permanentes ten ian un in teres particular en los pacientes afectos de 
histeria y demencia precoz. 

En la histeria, Jung hallo que las asociaciones estaban inundadas por 
un gran complejo tenaz relacionado con una antigua herida secreta, pero 
el individuo podia ser curado si se Ie hacia conquistarlo y asimilarlo. En 
la demencia precoz haIlo uno 0 mas complejos fijos imposibles de dominar. 

Con ella se abria una nueva via al problema de la demencia precoz, 
que completaba la investigacion en que Bleuler habia estado ocupado 
durante los quince afios anteriores. Jung recogio sus primeros hallazgos 
en un volumen: Psicologia de la demencia precoz 101. En el se muestra 
todavia en gran parte bajo la influencia de Janet y Flournoy. Da credito 
a Bleuler, y expresa serias reservas con relaci6n a las teorias de Freud. 
El termino «complejo» se utiliza en un senti do mas amplio que el original, 
pOI' 10 que se requiere distinguir segun este relacionado con un aconteci
mien to unico 0 con una situacion continua, seglin sea consciente, parcial
mente consciente 0 totalmente inconsciente, y seglin lleve una carga ema
cional mas 0 menos fuerte. Para demostrar su metodo, Jung hace un 
anaIisis muy detallado de un caso de una paciente de sesenta afios que 
habia pasado casi veinte en el BurghOlzli, y que padecia abundantes alu
cinaciones e ideas delirantes, al parecer poco menos que incoherentes. 
Jimg reaIiz6 repetidamente con ella el test de asociacion de palabras y 
permitio las asociaciones libres para 10 que parecian ser las palabras 
cIaves de sus delirios. De esta forma pudo identiflcar un gran numero de 

complejos, que clasific6 en t~~,_.~&S,tl:e9.~: suefios de felicidag, quejas de 
injusticias sufridas y complejos sexuale,s. Las expresiones aparentemente 
incoherentes de la paciente resuItabanexpresar asi una satisfacci6n sis- , 
tematica de deseos que compensaban de una vida de trabajo y privaciones.~/ 
Jung sefial6 la analogia de sus hallazgos con los de Flournoy en su trabajo 
con Helene Smith: sus «fantasias de la imaginaci6n subliminal» eran una}: 
compensaci6.n de la mediocridad de su vida. El propio Jung habia llegado 
a amllogas concIusiones en su estl'l.dio de la joven medium de Basilea, con 
la unica diferencia de que las fantasias subliminales de esta eran un intento 

101 C. G. Jung, Ueber die Psychologie der Dementia Praecox, Halle, C. Marhold. 1907. 
Traduccion inglesa, The Psychology of Dementia Praecox, Nervous and Mental Disease 
Monograph Series, num. 3, 1909; Collected Works, III, Nueva York, Pantheon Books, 
1959, pags. 3-151. 
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de forzar los obstaculos que impedian su desarrollo. La paciente del Bur
ghOlzli, por el contrario, estaba presa de sus delirios. 

Pero (par que .los complej()sp'?:!!~n,. ?er vencicios ~n la histeria y no en 
la demencia precoz? Jung emiti6 la hip6tesis de que en esta ultima .pro
ducian una toxina que ejercia una acci6n nociva sobre el cerebro y que 
hacia irrev~rsible la enfermedad. La teoria se oponfa a la de Bleuler, para 
quien la causa primaria de la enfermedad era la acci6n de una hipotetica 
toxina sobre el cerebra: los complejos no causaban los sintomas, sino 
que les daban su forma especifica. En una declaraci6n conjunta, Bleuler 
y Jung definieron sus divergencias en este terreno 102. En el mismo afio 
Jung aIlllIl.<::ig ~hi]J~!es~~ de que las ideas delirantes d~ un psic6tico era~ 
la expresi6n de sus esfue.rzos por crear una nueva visi6n del mundo 103 

Mientras tanto, habiadado una nu~va direcci6n a la -apii~aci6n clel tes~ 
de asociaci6n de palabras. En 1905 se Ie present6 un anciano caballero 
contandole que Ie habian robado dinero y que sospechaba de su pupilo, 
un muchacho de dieciocho afios. Jung someti6 al joven a un test de aso
ciaci6n de palabras adaptado para su caso. El sujetb respondi6 de tal 
forma que Jung obtuvo la certeza de que no Ie quedaba mas que decir 
«tu has robado» para obtener la confesi6n, como ocurri6 en realidad 104. 

Otro caso notable fue el de una sustracci6n de dinero en un hospital, de 
la que s6lei podia ser responsable una de tres enfermeras sospechosas. 
Jung las someti6 al test y descubri6 a la culpable, que, incidentalmente, 
no era la que mas sospechas habia levantado 105. 

Durante algun tiempo Jung crey6 haber hallado un nuevo metodo 
para descubrir a los delincuentes, pero pronto se dio cuenta de que el 
problema no era tan simple. Freud sefial6 que el sujeto no reaccionaba-: 
a la prueba seglin su culpa objetiva, sino de acuerdo con los sentimientos!-c 
subjetivos de culpabilidad y sus angustias 106. Despues de varios afios de 
apIicaci6n intensiva de la prueba, Jung dej6 de utilizarIa por completo.' 
Nu~ca la repudi6, y su pnlctica fue mantenida en el Instituto C. G. Jung 
debldo a su valor disciplinario. Pero J.uE-JL:eE()cl~Il16' que «qui,en desee co

n~5:~cl~_-IE~lntlt J:llp:l1aI?-.~~no ap'~~I,1~~~~}lac:l~~,f~ ().~~~~L,Il~da, de la psicologia 
expenmenta» v'. -".~. ' 

•• _~"";""''":.:, • ..>.''-o" 

• 102 Eugen Bleuler y C. G. Jung, «Komplexe und Krankheitsursachen bei Demen
tia Praecox», Zentralblatt filr Nervenheilkunde und Psychiatrie XXXI ·num 19· (1908) 
220-227. ' , ' . , 

103 C, G, Jung, Der lrihalt der Psychose, Viena y Leipzig, Deuticke, 1908, Collected 
Works; III, pags. 153-178. 

104 C. G. Jung, «Zur psychologischen Tatbestandsdiagn~stik» Centralblatt fur 
Nervenheilkunde und Psychiatrie, XXVIII (1905), 813-815, ' 

105. C. G. Jung, «Le Nuove Vedute della Psicologia Criminale», Rivista di Psicologia 
Appllcata, IV (1908), 278-304. 

106 Sigmund Freud, «Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse», Archiv fur Krimi
nal-Anthropologie und Kriminalistik, XXXVI (1906), 1-10. 

IIJ7 C. G. Jung, Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben, Zurich, 

*" 
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LA OBRA DE C. G. JUNG: III. - EL PERIODO PSICoANALInco 

La relaci6n de Jung con el psicoanalisis se remonta al comienzo de su 
estancia en el Burghblzli. En una entrevista concedida en 1957 108 afirm6 
que ~a~~ ... ~?~O 109 Bleuler Ie habia pedido que hiciera un informe sobre 
La interpretacion cie l():; suefigs durante una de las tardes de reuni6n de 
los medicos 110 •. En su tesis doctoral de 1902 citaba a Freud cuatro veces,1-
como de pasada, y esporadicamente en los articulos que escribi6 entre 1902 
y 190,5; luego, en sus trabajos sobre el test de asociaci6n de palabras, se 
refiri6 ya a el como una autotidad. Ju~g"habia dirigido su atenci6n, al 

principio, a 10s;c~~!!:Ilic!(),s ~~,~!Ilg!:!~4~AE:l)~s.<2.Il~p:.t~;(las ideas fijas sub
cOIl~ci~ntes,d~ JaIlet); despues asimil6 'a ios - comp~ejos de '~eprese~taci6n 
COll carga emoCional de Ziehen, y por ult~mo los volvi6 a encontrar en las 
reminiscencias traumaticas, d~ Freud lll. A partir de entonces estudi6 la 
~b;a de' 6st~ ~on un interes apasionado. En el ha1l6 la confirmaci6n de sus 
propios haIlazgos con el test de asociaci6n de palabras, que adquirieron 
ademas un nuevo significado a la luz de las ideas freudianas. Los escritos 
de Jung en este perfodo expresan su entusiasmo por Freud y su actitud 
agresiva hacia los adversarios del psicoanalisis, pero tambien una tran~ 
quila afirmaci6n de sus <iivergencias con Freud. En el pr610go a la Psico
logia de la demencia precoz, con fecha de julio de 1906, Jung escribe que 
no concuerda con las ideas de aquel sobre la importancia del trauma 
sexual infantil, que no coloca la sexualidad en un plano tan principal y 
que considera la psicoterapia freudiana «a 10 sumo como aceptable». 

El perfodo psicoanali!ico de lung se extiende des de 1909 (cuando dej6 ,,;.(.' 
el BurghOlzli) hasta 1913 (cuando abandon6 la Asociaci6n Psicoanalitica). 
Durante el tuvo lugar un cambio gradual de sus propios conceptos: al 
principio no hizo mas que proponer alternativas a ciertas ideas de Freud, 
pero pronto sus divergencias se hicieron inaceptables para este. 

Rascher, 1926. Trad. inglesa en Two Essays on Analytical Psychology, Londres, Baillie
re, 1929, pags. 1-121. 

108 Richard I. Evans, Conversations with Carl lung, Princeton, Van Nostrand 
Co., 1964. 

109 Puesto que Jung entro en el Burgh51z1i el 11 de diciembre de 1900, es mas 
probable que Bleuler Ie asignara este trabajo en 1901. 

110 Era costumbre en el Burgholzli que los medicos mantuvieran una reumon 
mensual Hamada Referierabend: se empleaba una tarde en el informe y discusion 
de un trabajo psiquiatrico reciente de interes generaL Se asignaba a un miembro del 
equipo la labor de informar, tras 10 cual cada uno de los restantes medicos hacia 
preguntas 0 comentarios, y Bleuler extraia las conclusiones finales, 

111 Resulta por 10 tanto err6neo 10 que ciertos autores afinnan de que el test" ; 
de asociaci6n de palabras era «una aplicacion del psicoanalisis al metodo de prueba», ,./ 
El propio metoda y la nocion de «complejo» precedieron a la fundaci6n del psico
amHisis. 
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., c;:;.>;;. 1 Jung nunca acepto el concepto del complejo de Edipo. En un articulo 
'publicado en 1909, titulado «El significado del padre p~ra el destino del 

individuo», recuerda la sorpresa que experimento al advertir que el test 
de asociacion de palabras generaba respuestas semejantes en las padres 
y los hijos y las madres y las hijas 112. Tanto las chicos como las chicas, 
dice, se conforman de rna do inconsciente a las actitud.~s (amiliares, como 
si hubiera una especie de contagio psiquico. Un~ v~~ fljadas estas actitu
des, persistirim a 10 largo de toda la vida. Valh~ndose de varias hi~tori~s 
clinicas impresionantes, Jung indico que dichas <!<;;titllpes dirigen incons
cientemente la vida del individua y canstituyen el destino. En resumen 
lung atribuia a esta asimilacion precoz de Jas actitudes familiares (dden~ 
tificacion» en la terminologia posterior) todas los efectos que Freud ads
cribia a la resolucion del complejo de .Edipo. En una nota de pie de 
pagina, afirmaba que la libido es 10 que las pSiqufatras llamaban voluntad 

y .. $i,;'jtE~r,~o. 
AI ano siguiente Freud publico su historia clinica del pequeno. Hans. 

Poco despues, en la misma revista, aparecio un trabaja de Jung titulado 
«Conflictas psiquicos en el nino», historia en cierto mado paralela 113. Al 
igual que las fobias de Hans habian comenzado tras el nacimiento de una 
hermana pequena, Anna, nina de cuatro anos tratada par Jung, tuvo pro
blemas tras el nacimiento de un hermano, acantecimiento que provo co nu
merosas preocupaciones y fantasias en su mente, no solo relativas al origen " 
de los ninos, sino tambien a la v~,qfl",£e.spue!? de ~a mue.rtey a~tes del na-'" 
cimj~Il,1:o. La nina imagino incluso, de forma espontanea, la teoriad~ la / 
reencarnacion. Su padre decidio que era mejor responder a todas las 
preguntas de la forma mas simple y franca posible. La ilustracion incluyo 
una explicacion del papel del padre y Anna se recupero completamente. 
En una edicion posterior del mismo trabajo, Jung menciono que la nina 
habia abandonado mas tarde la explicacion «ilustratoria» y vueIto a su 
teo ria infantil. ./ 

Una de las primeras aplicaciones del psicoanalisis a la psicologia social ~ 
fue el trabajo de Jung sobre «Psicologia de los rumores»: una nina de 
trece anos habia contado a sus conciiscipuias un suena que habia tenido 
acerca de su profesor. La historia produjo un gran escandalo y la nina 
fue expulsada de la escuela, si bien la junta escolar se mostro dispuesta 
a readmitirla baja aprobacion psiquiatrica. Jung, al que se pidio que 
realizara el informe, relata el sueno tal como 10 conto el sujeto, asi como 

112 C. G. Jung, «Die Bedeutung des Vaters fUr das Schicksal des Einzelnen» 
lahrbuch fur Psychoanalytisci1e und Psychopathologische Forschungen, I (1909), 155: 
173. Trad. inglesa en Collected Papers on Analytical Psychology, Londres, Bailliere, 1916, 
paginas 156-175. 

113 C. G. Jung, "Ueber Konflikte der kindlichen Seele», lahrbuch fur Psycho-analy
tische und Psychopathologische Forsci1ungen, II (1910), 33-58. 
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las versiones de ocho testigos. EI sueno en si no tenia nada escandaloso, 
pero las testigos habian elaborado una serie de detalles escabrosos. Jung 
llego a la conclusion de que el suena rep res en tab a sin lugar a dudas los 
deseos inconscientes de la nina, y que los testigos habian aportado nuevas 
versiones, al igual que si 10. hubieran interpretado en un sentido psico
analitico 114. 

Mientras tanto, Jung se habia entregado a la preparacion de una obra 
de gran alcance. Con el apoyo de Freud, varios psicoanalistas se habian 
ocupado del estudio de los mitos, en particular Abraham, Rank y Silberer, 
asi como Riklin en Zurich. Jung, interesado durante largo tiempo por la 
historia de la religion, reanudo sus antiguas investigacianes. Segun indica 
en su autobiagrafia, leyo las obra§.Qe Creuzer con particular interes 115 • .. ~.-. .::-~-- -. 

Pero no se limito a dar una interpretacion psicoanalitica de los mitos, 
sino que utilizo tambien su conocimiento de estos como un medio para 
comprender los ensuenos y fantasias de sus pacientes.J:)edic6 mas de 
c!:lCitrocientas paginas a l.a_interpr{!tacion mitologica de algunas ilusiones 
yjan!.asias de una persana a la que nunca h_abi;l visto. Esta abra fue pu
blicada en dos partes en el lahrbuch, en 1911 y 1912 116• 

En 1906 Flournoy habia editada unas cuantas notas que habia recibido 
de una estudiante americana, la senorita Frank Miller 117. Esta javen era 
muy propensa a experiencias de sugestion y autosugestion: en una llusion 
que tuvo durante un crucero realizado por el Mediterraneo, oyo un poema 
en tres estrofas: «Gloria aDios»; luego, una nache, viajando en tren, creo 
un poema hipnagogico de diez versos llama do «La polilla y el sol». Cierto 
tiempo despues, tras una tarde de agitacion y ansiedad, imagino un drama 
hipnagogico centrado en la figura de un heroe azteca 0 inca, Chiwantapel. 
Al tiempo que registraba estas fantasias, trato c!.e bus car su origen, bien 
en los acontecimientos anteriores de su vida 0 en sus lecturas. Sobre este 
escaso material trabajo Jung para tratar de encontrar una interpretacion 
basada en la mitologia y la historia de la religion. 

§ ih-;J;:~ ~.a .. op.ra de J_llJ:lg no es #cjl de le~r. En la version original alemana 
'j (abundan las citas latinas, griegas, inglesas y frances as sin traducir, as! 

) como largas etimologias copiadas de diccionarios. EI lector se ve aplastado 

114 C. G. Jung, "Ein Beitrag zur Psychologie des Gerlichtes», Centralblatt fur 
Psychoanalyse, I (1911), 81-90. 

115 Friedrich Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der 
Griechen, 4 vols., Leipzig, Leske, pags. 1810-1812. 

116 C. G. Jung, "Wandltmgen. .und Symbole der Libido. Beitrage zur Entwicklungs
geschichte des Denkens», Yiinrbuch fUr Psychoanalytische und Psychopathologische 
Forschungen, III, num. 1 (1911), 120-227; IV (1912), 162-464. Publicado en forma de 
libro, Leipzig y Viena, Deuticke, 1912. Trad. inglesa, Psychology of the Unconscious, 

. Nueva York, Moffat Yard, 1916. Nueva edici6n con el titulo Symbols of Transforma
tion, en Collected Works, vol. V, Nueva York, Pantheon Books, 1956. 

117 Sefiorita Frank Miller, "Quelques Faits d'imagination creatrice subconsciente», 
Archives de Psychologie, V (1906), 36-51. 
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por una avalancha de citas eruditas de la Biblia, los Upanishad y otros 
libros sagrados; de la epopeya de GiZgames y la Odisea; ~~_poetas y filos9-
fos (en particular, ~ y Niyt~_~c,he); de arqueologos, lingiiistas e his to
riadores de la religion; de <;:rYll.zer, SteiptllaJ y otros estudiosos de la 
mitologia, para no hablar de los psicologos, psiquiatras y pSicoanalistas 
contemponineos. En medio de esta abundancia de material, el lector se 
encuentra bajo el temor constante de perder la ilacion, pero de cuando 
en cuando regresa a la senorita Miller. Parece como si el autor deseara 
liberarse de un exceso de material acumulado a 10 largo de los anos. Se 
cita incluso un himno compuesto por su abuelo Samuel Preiswerk. Pero 
todavia hay escasas referencias a los trabajos de los etnologos (aparte de 
I.J:"obenius), y casi ninguna de los gnosticos y alquimistas. 

A pesar de la dificultad de la lectura, el trabajo de Jung desperto un 
"gran interes. ~2E.!Q_tr~~n2Y~dag~ al,mlJlldo._psico~n~liti-co. L~ primera 
fue la separaci6~el' concepto de libido o,r:iginal de Freud; Jung juzga 
imposible explicar el fenoweno de la psicosis p,:>r lCl,,retira.da de la libido 
del mundo exterior. Esta solo seria posible si la libido fuera algo mas 
que instinto sexual, por cuya razon Jung la identifica con la energia psi

QH5.ca. ~n_g~~!?-.gp lu,gar afir:!l:1~. Cll:l~_~~Jibido en stl nuevo..s!gp.ific,q.do se 
expresa n.atunll~en.!e_':>§!()_il travesde ~ilIlb()l()§. Como dijo mas tarde en 
uno de sus seminarios, aparece siempre en forma cristalizada, es decir, 
en forma de s!?l:1J()los universales, seglin comprobamos al estudiar la Il1~

tolo.gia comparada. Se observa aqui el comienzo de 10 que pronto se con
vertiria en el concepto del inconsciente colectivo y de los arquetipos. 
Te;n::erQ, entre todos los mitos discutidos en este libro, aparece uno de 
.e~tEl'i0rdinaria importimcia: ~Lg.~1. herg<;!. Rank habia tratado ya del mite 
del nacimiento del heroe. Jung habla ahora de la batalla que este sostiene 
para liberarse de la madre, y de su lucha con una bestia monstruosa. 

El libro, en su version alemana original, termina con un comentario 
bastante ambiguo que se podia aplicar tanto a los adversarios de Freud 
como a este mismo: «No ,c:onsi,ciero que sea misi6n de la ciencia tratar 
~ decir _l?{lltima palabra, sinQ, traba1Cir pOI:: el aUITIento Y profundidad 
~e los conocimient()!>l'_~' 

En septiembre de 1912 Jung pronuncio una serie de nueve conferencias . 
sobre psicoanalisis en Nueva York. Fueron recogidas y publicadas. 
en 1913 119. En elIas senala que la teoria psicoanalitica ha cambiado a 10 

118 Hay que resaltar que el libra sufrio tantas modificaciones en las ediciones 
posteriores que la ultima (asi como la traduccion inglesa) constituye casi una obra 
nueva. 

119 c. G~ Jung, «Versuch einer DarsteIIung der Psychoanalytischen Theorie», Jahr
buch fur Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, V (1913), 307-441. 
Traduccion inglesa, The Theory of Psychoanalysis, Nervous and Mental Disease Mo
nograph Series num. 19, 1915; Collected Works, IV, Nueva York, Pantheon Books, 
1961, pags. 83-226. 
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largo de los anos y que Freud habia abandonado su primera teoria de 
que todas las neurosis se podian remontar, llasta un trauma sexual de la 
infancia. Del mismo modo, Jung propone desarrollarla aim mas y, sobre 
todo, revisar la teoria de la libido. En primer lugar, la equiparaciQI!,~e 
la libido con el impulso sexual lep'~rece insostenible. (Por que motive 
el placer que experimentael nino al mamar ha de ser de naturaleza sexual 
en lugar de ser la gratificacion del instinto nutritivo? El concepto de 
Freud implicaria que el hambre es una manifestacion del impulso sexual; 
con Ii misma razon podrian describirse las manifestaciones sexuales pro
piamente dichas como desarrollo del instinto de nutricion. Por:des.g!:a..-'· 
cia, F.r:eudequiparo el terminG «llt~~» con el «c!E!~eos~?~~gl», pero poste
riormente extendio tanto su significado que Claparede tuvo que senalar 

q 
que 10 utilizaba en el sentido de <<interes». Todas las dificultades, segqn ;; 
Jung, se zanjarian dan do a la palabra <<l~bidq; "~l significado de «eIl~?~T~ ;;. 
p<siqui~a», la_,~n.er_g@_Stl~.se manifiesta en ,el proceso. vHl:\l L e~)2erc~~i<:la .J 

si!bjetivamente como. tendencia y deseo. Con ella se produciria una revo-~ .7' 

lucion en l~-'psi~~l~gi~'serrl'~ja~te -;;;Ia'que causo en la fi~ica R91;>"ert"Ma.y~r .", i 

cuando propuso la teo ria de la transformacion de la ener,gia. Esta readap
tacion privaria, ademas, a los adversarios del psicoanalisis de un argu
mento justificado: el de que la «libido» es un concepto mistico. Tornado 
en el nuevo sentido propuesto, el terminG <<libido» se convertiria en un 
concepto abstracto (al iguCll que el de energia en la fisica), en una pura 
hipotesis 120. 

A la luz de estos nuevos principios, la evolucion de la libido debe ser 
comprendida en una nueva forma. Jung distingue tres estadios: el pri- / .•.. 
mere es el presexual, que dura hasta los tres 0 cinco' aftos de edad; aqui 
l~libido, tambien Hamada energia psiquica, esta al servicio del creci
miento y lCi.,Plltrj,cjon. No hay sexualidad infantil propiamente dicha, y 
J,ung critica duramen.te la expresion «p~r:ver:.so. P9limorfo»adscrita por 
Freud al nino. El s~ estadio se extiende desde esa epoca hasta el 
comienzo de la pubertad. Freud 10 denomina «periodo latente», pero Jung, 
por el contrario,. afirma que durante el aparece el germen del instinto 
sexual, que se desarrollara en el ~_t;! estadio, cuando el individuo al- -,-) 
cance la madurez sexual. Despues de considerar las implicaciones que 
esta teo ria de la libido revisada tendria sobre las perversiones y las psi
cosis, Jung insiste en las que tendria sobre la neurosis. No acepta el prin~' '. 
cipio de que la r(!i~ de la§.p.eurgsis se .e.l1<::uent~e en l,a infancia remota; ~ 

antes bien, cree que esta en .1a.?.o~i!ugciones preseIl!~s. (Es, dice Jung, como 
si se atribuyeran las dificultadespoli~~~~d~ 'la Alemania del siglo XIX a 
la~_. antiguas conquistas romanas). Entonces, (como se pueden explicar los 

120 En la terminologia de Vaihinger, esto no seria una hipotesis, sino una ficcion 
(ver cap. VII, pag. 712). 
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«complejos paternos»? Jung mantiene que la_~voluci6n nattlralde la libip-o 
resuJta frenada por las' dificuHad.es actuales,' que producen una reactiva
cT6;;' d~~~~fli~t~s-'p~~~ct;~:ivi~~'-~un, no acepta la noci6n freudiana del 
complejo de Edipo. Admite que el nino 0 nina pequenos estan unidos mas 
o menos intensamente a la madre, 10 que puede dar lugar a una cierta 
rivalidad con el padre, pero la madre es para ell os una figura protectora 
y nutricia, no el objeto de deseos incestuosos. Es mas facil que aparezca 
una verdadera neurosis infantil cuando el nino comienza la escuela, y 
posteriormente cuando el individuo se ha de enfrentar con el matrimonio 
o con la forma de ganarse la vida. En presencia de una nell:r:Qsili, 10 .que 
hay que preg;!:lNa,rse es: «l Qu~JaJ~~9-~s~-<t. evitar el pacienJe?» «lA que 
dificultad de la_'Y..~~a trata de esc:.l:tp_~.J:?» (P_D~e~~:s.._Il.Qtflr que este concepto 
de neurosis se aprDxima a las· opiniones de Janet y Adler) . 

. " ...... ~ - ~. .. - . . - , ,~~~~ 

En cuanto a la psicoterapia, J.!!!l8.:re~Uer.da que la confesi6n de un 
secret<! __ ~gobi~pte pu~<i~._ten~L.!l~ . efe<::tQ._il1J!l~~~e.~e..!!eli9j.9S_Q. 'E~to 
se sabe desde hace siglos y todavia es valido, aunque el proceso de cu
raci6n es completamente distinto del que utiliza el psicoanalisis. En orden 
a la tecnica psicoanalitica propiamente dicha, JunK :r:esalta el papelde 
laH~!P!:~J"~si6n S:e 1,2~_ suei.12.s,heconociendo la funci6n teleo16gica de 

c~-'r'<"''S-:-,·~.,·.·.~-·~~.~ . ..",,,,~'(~~;;?~~ ..... , . 

los mlsmos que les atnbuye ~~r e insistiendo en la ayuda que presta 
la mitologia comparada. ~~~ta~.'L!Clmbie!l.una ideacompletameI!.t.eIl~ey~ ~_ 
_~:r;?- ,su_ .. <!~~~"po: el psico~na!ista_~<:!be haberse sQ:rn~!!dp el mismQal' .. 
:;t?~li~is. C~Ils!dera ~l 'auto~Il.aIisis Jr!l"pQ~ll!le. C.?ncJ!JY~ q~e i9s psicoana:'J 
listas deberian poder elaborar una i filogenesis '/ del espiritu. . J 

Jung insisti6 sobre estos puntos de vista en una conferencia que dio j 

en Londres en agostD de 1913 121. Cont6 el caso de un joven neur6ticD que 
describia el siguiente sueno: «Estaba subiendo un tramo de escaleras con 
mi madre y mi hermana. Cuando alcance la cumbre me dijeron que mi 
hermana estaba esperando un hijo». Segun el punto de vista psieoanali
tieD Drtodoxo, era un sueno tipieamente incestuosD. Jung objet6: «Si 
afirmD que las escaleras son un simbolD del acto sexual, l que me autDriza 
a cDnsiderar a la madre, la hermana y el nino como reales, es decir, no 
como. simb6licos?» Una investigaci6n de la situaci6n demostr6 que el 
joven tenia sentimientos de culpabilidad porque habia terminado sus es
tudiDS variDs meses antes y todavia no habia comenzado a ejercer su 
profesi6n. A.la luz de este hecho, el suenD del paciente no era tanto la 
satisfacci6n de deseos incestuosos infantiles, como la Hamada para cum
plir los deberes que hasta entonces habia desatendido. 

121 C. G. Jung, «Psycho·Analysis», Transactions of the Psycho-Medical Society, 
vol. IV, parte II, 1913. 
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LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: IV. - EL PERfoDO INTERMEDIO 

A finales de 1913 Jung rompi6 con Freud y poco despues renunci6 a 
su puesto en la Universidad de Zurich. En 1921, sus Tipos psicol6gicos 
ofrecieron un sistema nuevo y completo de psiquiatria dinamica 122. Du
rante el periodo intermedio (1914-1920) apenas public6 nada, pero se de
dic6 a tres grandes tareas. Intimamente conexionados entre si estaban 
su viaje a traves del inconsciente, su preocupaci6n por los tipos psico16-
gicos Y su estudio del gnosticismo. 

Hemos visto que en diciembre de 1913 comenz6 su Nekyia, aplicandose 
un metodo de imaginaci6n activa y de analisis de los simbolos que iban 
surgiendo. Aplic6 a sus propias fantasias, seglin aparecian, la misma ex
plicaci6n simb6lica que, con ayuda de la mitologia com parada, habia apli
cado a las de la senorita Miller. El experimento fue la fuente de varios 
de los conceptos basicos de la psicologia jungiana: el anima, el si mismo, 
la funci6n trascendente y el proceso de individuaci6n. Todos enDS eran 
realidades psiquicas que habia experimentado personalmente. En un ar
ticulo publicado en diciembre de 1916 esboz6 sus nuevos conceptos del 
inconsciente, indican do que existen varias formas de enfrentarse con el123. 
Se podria intentar reprimirlo 0 vaciarlo mediante el analisis reductor, 
pero estos intentos serian vanos, porque el inconsciente nunca admite ser 
reducido a la inactividad. Podria suceder asimismo que el sujeto fuera 
anegado por el inconsciente, como ocurre con los esquizofrenicos. Tam
bien es posible la identificaci6n mistica con la psique colectiva. La so
luci6n preferible es emprender una lucha peligrosa pero provechosa con
tra los contenidos del inconsciente, para sojuzgarlos. Este es el signifi
cado simb6lico de los mitos que hablan de la lucha de un heroe contra 
un monstruo y de la victoria que asegurara un tesoro, un arma invencible 
o un talisman magico. {( Es en el logro de la victoria sobre la psique co
lectiva donde des cans a _el verdadero valor». Esta frase, que muy proba
blemente se refiera a su propia experiencia, parece indicar que antes de 
finalizar el ano 1916 habia alcanzado ya la victoria principal en aqueHa. 

La autoexperiencia de Jung Ie permitio adscribir un significado mas 
amplio a sus conceptos anteriores de los tipos psicol6gicos. Habia pre
sentado un primer esbozo esquematico de su tipologia a la reuni6n psico
analitica celebrada en Munich el 7 y 8 de septiembre de 1913, y 10 habia 
publicado en la revista de Flournoy en diciembre del mismo ano 124. En 

122 C. G. Jung, Psychologische Typen, Zurich, Rascher, 1921. Trad. inglesa, Psycho
logical Types, Nueva York, Harcourt Brace, 1923. 

. 123 C. G. lung, «La Structure de l'inconscient», Archives de Psychoiogie, XVI (1916), 
152-179. Trad. inglesa, Collected Works, VII, Nueva York, Pantheon Books, 1953, pa
ginas 263-292. 

124 C. G. Jung, «Contribution it l'etude des types psychologiques», Archives de 
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el contraste existente entre los sindromes psicologicos de la histeria y de 
la esquizofrenia veia el grado extremo de contraste entre dos actitudes que 
existen tambien en los individuos normales, extraversion e introversion, 
y que pueden sufrir modificaciones en el mismo individuo. Cada una en
trafia una vision diferente del mundo, y esto puede explicar tambien las 
desavenencias entre introvertidos y extravertidos (como las existentes 
entre Freud y Adler). Despues, el viaje a traves del inconsciente Ie llevo 
a comprender que la extraversion y la introversion no son dos actitudes 
opuestas, sino dos funciones pSicologicas complementarias. Experimento 
primero el incremento gradual del estado de introversion cuando la per
cepcion del mundo exterior se debilita, mientras las visiones y fantasias 
interiores se convierten en la realidad principal, y posteriormente el re
torno gradual desde la introversion extrema hasta la extraversion abierta, 
con la percepcion agudizada del mundo y de los demas hombres, y la 
necesidad de actividad y placer. 

Durante estos afios, lung, muy versa do en la historia de la religion, 
se sintio embargado por un gran interes por los gnosticos, herejes que 
florecieron a mediados del siglo II despues de lesucristo y que pretendian 
reemplazar la fe pura por el conocimiento. Consideraban sus visiones 
como realidades y las sistematizaban en sistemas cosmogonicos. lung los 
aclamo como los precursores de la psicologia del inconsciente. No cabe 
duda de que supuso que habian extraido su «gnosis» de la misma fuente 
que el habia sacado su conocimiento del inconsciente. 

Si comparamos el material utilizado en Metamorfosis y simbolos de 
la libido (1911-1912) y en Los tipos psicol6gicos (1921) podemos medir 10 

mucho que Jung habia aumentado su conocimiento: ademas de los gnos
ticos, cita ahora a los Padres de la Iglesia, los teologos medievales, los 
poemas clasicos de la antigua India, los filosofos chinos y una serie de 
obras etnologicas. Esta variedad de fuentes explica el motivo de que Los 
tipos psicoZ6gicos sea un libro en cierto modo des concert ante. El lector 
que abre ese volumen de 700 paginas esperando que comience con una 
clara descripcion psicologica de 10 que su titulo sugiere, pronto se siente 
decepcionado. La descripcion clinica de los tipos ocupa unicamente' el 
ultimo tercia del libro, despues de un largo estudio que comprende las 
obras de teologos, filosofos, psicologos, poetas e his tori adores de la ciencia. 
Pero estaria equivocado el que viera en esta investigacion un mero des
pliegue de erudicion. La nocion de la existencia de una vision introvertida 
y otra extravertida del mundo nos puede ayudar a comprender las diver
gencias y conflictos de opinion existentes entre ciertos filosofos 0 teo
logos. Las disputas entre Tertuliano y Origenes, San Agustin y Pelagio, los 

Psychologie, XIII (1913), 289-299. Trad. inglesa, Collected Papers on Analytical Psychology, 
Londres, Bailliere. Tindall and Cox, 1916, pags. 287·298. 
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partidarios y los adversarios del dogma de la transubstanciacion, los realis
tas y nominalistas medievales y Lutero y Zwinglio, tenian su origen en 
las divergencias existentes entre una vision del mundo introvert ida y otra 
extravertida. Del mismo tipo era la distincion que hacia Schiller entre 
poesia sentimental e ingenua. (En realidad, Schiller describio la diferencia 
que observaba entre el mismo, el poeta sentimental e introvertido, y 
Goethe, el poeta ingenuo y extravertido). Amilogas eran tambien la dis
tincion de Nietzsche entre las actitudes apolinea y dionisiaca, y el contraste 
entre los caracteres de Prometeo y Epimeteo en el poema de Spitteler 
Primavera olimpica. Wilhelm Ostwald habia distinguido recientemente dos 
tipos de cientificos: los clasicos y los romanticos; Jung los igualo a los 
tipos introvertidos y extravertidos 125. 

La mayoria de los relatos acerca de los tipos psicologicos de Jung estan 
simplificados en exceso. Para captar la teoria jungiana en toda su com
plejidad, no hay nada que pueda reemplazar a la lectura del ardua capi
tulo X de la obra citada. La contribucion de Jung al Festschrift de Morton 
Prince seria una buena introducion 126. La introversiQn y la extraversion 
son actitudes, espontaneas 0 voluntarias, presentes en cada individuo en 
diversos grados. La introversion es la actitud de quienes hacen derivar sus 
motivaciones fundamentalmente de su interior, es decir, de factores in
ternos 0 subjetivos, y la extraversion es la actitud de quienes las derivan 
del exterior, es decir, de facto res externos. El mismo individuo puede ser 
mas 0 menos introvertido 0 extravertido, 0 pasar de una actitud a otra 
en el curso de su vida. Pero una de estas actitudes puede estar fija en el 
y entonces -se habla de tipos intravertidos 0 extravertidos. No siempre es 
facil clasificar a un individuo, porque existen tipos intermedios y, como 
destaco Jung, «cada individuo es un~ excepcion de la regIa». Un alto grado 
de introversion 0 extraversion tiende a hacer surgir un proceso compen
sador por parte de la actitud sometida en el inconsciente. Esta extraver
sion del introvertido (0 viceversa) es una especie de retorno de 10 repri
mido. La introversion y la extraversion entrafian una vision especifica del 
mundo. Sin embargo, un individuo introvertido puede tener una vision 
extravertida del mundo y viceversa. A los que son muy introvertidos 0 

extravertidos les resulta dificil comprender a los del otro tipo, al menos 
intelectualmente. Pero, puesto que la introversi6n y la extraversi6n se 
complementan entre si, los matrimonios entre personas de distintos tipos 
son frecuentes y muchas veces felices. 

A las nociones de introversion y extraversion Jung afiadi6 el sistema 
de las cuatro funciones fundamentales de la psique consciente. Comprende 
dos pares de funciones opuestas: las dos funciones racionales de pensa-

125 Wilhelm Ostwald, Grosse Manner, Leipzig. Akademische Verlagsgesellschaft, 1909. 
126 C. G. Jung, Psychological Types in Problems of Personality: Studies Presented 

to Dr. Morton Prince, Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1925, pags. 289-302. 
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miento y sentimiento, y las dos irracionales de sensacion e intuicion. El 
pensamiento es 10 opuesto del sentimiento, y la sensacion 10 es de la 
intuicion. (La palabra <drracional» no significa que estas funciones sean 
antirracionales, sino mas bien que estan fuera del campo de la raciona
lidad). Las cuatro funciones existen en todo individuo, pero en cada uno 
predomina una de ellas, 10 que coloca a la funcion opuesta en una posi
cion de inferioridad. Por ejemplo, cuando predomina el pensamiento, el 
sentimiento esta en una posicion inferior. Pero tambien aqui se puede ver 
una especie de retorno de 10 reprimido que en un intelectual puede tomar 
la forma de estalIidos de sentimentalismo grotesco, y en un sentimental, 
la de unas opiniones intelectuales absurdas. El tema es, no obstante, aun 
mas complejo, porque en muchas ocasiones existe una funcion auxiIiar 
al lado de la principaL 

La nocion de introversion y extraversion y la de las cuatro funciones 
permitio a Jung establecer un sistema de ocho tipos psicologicos, cuatro 
de los cuales son extravertidos y los otro cuatro introvertidos. 

El tipo reflexivo·extravertido dirige su vida y la de los que de el dependen segtin 
reglas fijas; su pensamiento es positivo. sintetico, dogmatico. El tipo afectivo-extra
vertido se atiene a los valores que Ie han ensefiado, respeta las conveniencias sociales, 
hace 10 que es correcto, y es muy emocional. El tipo sensorial-extravertido es amante 
del placer. sociable. y se adapta f:kilmente a la gente y a las circunstancias. El tipo 
intuitivo-extravertido muestra gran perspicacia en las situaciones vitales, detect a y 
se siente atrafdo por las nuevas posibilidades, tiene gran talento para los negocios, 
la esneculacion y la politica. Luego tenemos el tipo reflexivo-introvertido, descrito 
amnliamente por Jung, quien parece que tomo a Nietzsche como modelo: es el 
hombre que carece de sentido practico, se afsla despues de las experiencias desagra
dables con sus compafieros, desea llegar al fondo de las cosas y muestra una gran 
audacia en sus ideas, aunQue muchas veces se ve estorbado 0 detenido por dudas y 
escrunulos. El tipo afectivo-introvertido es un individuo modesto, tranquilo. hiper
sensible, al Que resulta diffcil hacerse entender por sus compafieros; en el caso de 
que sea muier, eierce un misterioso poder sobre los hombres extravertidos. El tipo 
sensorial-introvertido es tambien una persona tranquila que mira el mundo con una 
mezcla de benevolencia y regocijo, y es particularmente sensible a la caIidad estetica 
de las cosas. El tipo intuitivo-introvertido es un sofiador que adscribe el maximo 
valor a su pensamiento interior y al que los demas consideran en muchas ocasiones 
raro 0 excentrico. 

Como truco mnemotecnico. Ania Teillard 127 imagino la historia de la cena de 
los tipos psicologicos: la perfecta anfitriona (afectiva-extravettida) recibe a los invi
tados con su marido, un tranQuiJo caballero coleccionista de arte y exnerto en pin
turas antiguas (sensorial-introvertido). El primer invitado en IIegar es un habil letrado 
(reflexivo-extravertido). A continuacion Ilega un celebre hombre de negocios (sensorial
extravertido) con su esnosa. una mujer taciturna, algo enigmatica y amante de la 
musica (afectivo-introvertido). Luego, un eminente erudito (reflexivo-introvertido) que 
Ilega sin su esposa, una antigua cocinera (afectivo-extravertido), y un distinguido in
geniero (intuitivo-extravertido). Esperan en vano al ultimo invitado, un poeta (intuitivo
introvertidoW pero el pobre ha olvidado la invitacon. 

127 Ania TeiIIard, L'ame et ['ecriture, Paris, Stock, 1948, pags. 89-94. 
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Las fuentes de la tipologia de Jung son multiples. Una de ellas, la 
preocupacion psiquiatrica entonces en boga por encontrar correlaciones 
entre las entidades cIinicas y los tipos psicologicos. Janet, Bleuler, Kret
schmer y Rorschach insistieron en este aspecto en epocas distintas 128. Para 
la concepcion de J ung fue basica ademas su experiencia personal, real, de 
creciente introversion y retorno ulterior a la extraversion en el curso de 
su enfermedad creadora. Por ultimo, cstaba la amplia investigacion reali
zada por Jung en la historia de la filosofia, la teologia y la Iiteratura. 
Por 10 demas, es posible hallar otros antecesores de su tipologia ademas 
de los que el indica en su revision historica. 

EI mistico Swedenborg (cuyas obras habia devorado Jung en su ju
ventud) afirmaba haber visitado el cielo y el infierno 129. Habia encontrado 
dos reinos celestiales separados y dos categorias de angeles. Los angeles 
celestiales recibian la verdad divina directamente del Senor, la percibian 
interiormente y la reconocian inmediatamente como tal. Los angeles espi
rituales la recibian indirectamente, por mediacion de su inteligencia, y la 
examinaban como tal antes de aceptarla. Basta cambiar angel por poeta, 
y verdad divina por inspiracion poetica, para tener la distincion de Schiller 
entre poetas y poesia, ingenuos y sentimentales 130. 

Oliver Brachfeld 131 destaco la semejanza existente entre los tipos de 
introversion y extraversion de Jung y los dos tipos de actitudes intelec
tuales descritos por Binet 132. 

Durante tres afios Binet realiz6 diversas investigaciones en sus dos ·hijas, Atmande 
y Marguerite, por medio de numerosas pruebas psicologicas de su invencion. CaIifico 
a Annande de subjetivista y a Marguerite de objetivista. Pidiendo a ambas que escri
bieran un numero dado de palabras al azar, Binet hall6 que Armande escribia pala
bras mas abstractas y mas relacionadas con fantasias y recuerdos antiguos; Margue
rite, en cambio, elegfa palabras mas concretas y asociadas con objetos presentes y 
recuerdos recientes. En Armande habia una imaginacion mas espontanea, mientras 
que Marguerite podia controlar el curso de la misma. Armande describia tambien los 
objetos de forma menos metodica que Marguerite, la cual establecia exactamente 
la situacion del mismo en el espacio. En Armande dominaba la atencion espontanea, 
y en Marguerite, la atencion activa, voluntaria. Annande podia medir con mas exac
titud los intervalos de tiempo, y Marguerite los de espacio. Binet Ilego a la conclusion 
de que existen dos actitudes y cualidades de la mente diferentes, a las que denomina 
introspeccion y externospeccion. La introspeccion, cuyo ejemplo es Armande, es «eI 
conocimiento que tenemos de nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, nues
tros sentimientos». La externospeccion es «la orientacion de nuestro conocimiento 

128 Ver cap. X, pags. 949-950. 
129 Emanuel Swedenborg, Heaven and Hell, trad. inglesa, Londres, Dent, Every

man's Library, 1909, pags. 11-13. 
130 Friedrich Schiller, «Ueber naive und sentimentalische Dichtung» (1795-1796), en 

Slimtliche Schriften, X, Stuttgart, Cotta, 1871, pags. 425-523. 
131 Oliver Brachfeld, «Gelenkte Tagtraume als Hilfsmittel der Psychotherapie», 

Zeitschrift fur Psychotherapie, IV (1954), 79-93. 
132 Alfred Binet, L'Etude experimentale de ['intelligence, Paris, Schleicher, 1903. 
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hacia el mundo exterior, en OpOSIClOn con el conocimiento de nosotros mismos». Por 
tanto, Armande describia mejor sus estados de conciencia, pero se mostraba menos 
segura en las descripciones que hacia del mundo exterior, ocurriendo 10 inverso con 
Marguerite. Binet subray6 que la sociabilidad y la capacidad de contacto con los 
demas no estan unidas necesariamente a una de las dos actitudes. Sin embargo, el 
«tipo introspectivo» esta mas dotado para el arte, la poesia y el misticismo, mientras 
que el «externospectivo» esta mas dotado para la ciencia 133. Binet concluy6 que ambos 
tipos mentales desempefiaban un papel importante en la his tori a de la filosofia, y 

explicaban, entre otras cosas, las disputas medievales entre los realistas y los no
minalistas. 

Como el libro de Binet apareci6 aproximadamente en la epoca en que 
Jung estudiaba en Paris con Janet, es probable que 10 leyera y despues 10 

olvidara, 10 cual seria un ejemplo mas de esas criptomnesias tan frecuen
tes en la historia de Ia psiquiatria dinamica. 

LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: V. - PSICOLOGfA ANALIncA 

Desde que Jung abandono el movimiento psicoanalitico, no se deno
mino a S1 mismo psicoanalista, ni tampoco los freudianos Ie reconocieron 
como tal. Ya desde el principio habia sacado a la luz diversos conceptos 
no freudianos, y ahora era Iibre de seguir sus propias ideas y desarrollar 
su sistema, al que denomin6 psicologia analitica 0 psicologia de los com
plejos. Sus nuevos conceptos fueron definidos en 1922 en el ultimo ca
pitulo de Los tipos psicol6gicos. Este es el material que desarrollaria du
rante el resto de su vida en un minimo de veinte Iibros y numerosos 
articulos. A continuacion trataremos de dar un bosquejo muy sucinto de la 
psicologia analitica. La revision completa de este amplio sistema requeri
ria un libro de 500 paginas, que por desgracia Jung no escribio nunca. 
Tenemos que contentarnos con un breve esbozo de los puntos principales: 
el estudio de la energia psiquica, el inconsciente y los arquetipos, la es
tructura de la psique humana, la individuacion, los suefios y los conceptos 
jungianos de psicosis y neurosis. 

Estudio de la energia psiquica 

Al igual que muchos de sus contemporaneos, Jung desarrollo un sis
tema energetico-psiquico. Sus ideas sobre dicho tema se encuentran en su 
Metamorfosis y simbolos de la libido y en un libro sobre energetica psi
quica 134. A finales del siglo XIX, la palabra «libido» solia utilizarse para 

133 En realidad, se cuenta que Arrnande se hizo pintora. 
134 C. G. Jung, Uber die Energetik der Seeie, Zurich, Rascher, 1928. Posteriormente 

se aurnent6 bajo el titulo Ueber Psychische Energetik und das Wesen der Triiume, 
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indicar «deseo sexual» 0 <<instinto sexual». Moll Ie dio la connotacion de 
estadios de evolucion del ins tin to sexual, y Freud extendio su significado 
a la suma total de los estadios evolutivos y posibles transformaciones del 
instinto sexual. Lo que Freud hizo por Moll, 10 hizo Jung por Freud; 
extendio aun mas el significado: a saber, a la energia psiquica como un 
todo. Posteriormente dej6 de utilizar la palabra libido definitivamente y 
hablo s610 de energia psiquica. 

Se plante a aqui la cuesti6n de la relacion existente entre la energia 
psiquica y la energia fisica. Al igual que Janet, Jung supone que tal rela
cion existe, aunque no puede ser demostrada, y que, en contradiccion con 
la segunda, la primer a no se puede medir. No se pueden establecer equi
valentes entre ambas. Por otra parte, Jung sup one que los principios re
guladores de la energia fisica son paralelos con los de la energia psiquica; 
a saber, los principios' de conservaci6n, transformacion y degradacion de 
la energia. Pero, a diferencia de la energia fisica, la psiquica no solo tiene 
una causa, sino tambien un fin. 

La energia psiquica tiene su fuente en los instintos y puede ser tras
ladada ademas de un instinto a otro (la subIimacion no es sino uno de 
los diversos procesos posibles). En el curso de estas transformaciones, la 
cantidad de energia permanece constante; su supuesta desaparicion sig
nifica simplemente que ha sido almacenada en el inconsciente, a partir del 
cual puede ser movilizada de nuevo. Aunque no tenemos medios de medir 
la energia psiquica, podemos sin embargo estimar diferencias cuantita
tivas de la misma. Existen indicadores que nos permiten hacer una esti
macion grosera de Ia cantidad de energia que carga un complejo. Tales 
son el numero de palabras relacionadas y la intensidad de elementos per
turbadores en el test de asociaci6n de palabras. 

En la energia psiquica existen tambien niveles. Jung, siguiendo el 
ejemplo de Janet, habla de energia psiquica superior e inferior. Induso 
el principio de entropia se puede aplicar a la psicologia, en cuanto que 
existen sistemas cerrados de naturaleza psicof6gica. EI viejo paciente es
quizofrenico que ha perdido el contacto con el mundo exterior y perma
nece inmovil y mudo manifiesta una degradacion extrema de la energia 
psiquica y un incremento de la entropia. 

Jung sup one que la energia psiquica esta dirigida en forma de pro
gresion 0 de regresion. La progresion es un proceso continuo de adapta
cion a las demandas del mundo externo. El fracaso da lugar a fenomenos 
de estancamiento 0 regresion, que a su vez provoca la reactivacion de eon
tenidos inconscientes y de viejos conflictos interiores. No obstante, la 
progresion no se debe confundir con la evoluci6n: un individuo puede 

Zurich, Rascher, 1948. Trad. inglesa en Collected Works, VIII, Nueva York, Pantheon 
Books, 1960, pags. 3-66. 
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permanecer bien adaptado a las demandas del mundo exterior, pero perder 
el contacto con su realidad psiquica interior, y en tal caso seria uti! una 
regresion temporal, en cuanto que Ie permitiria adaptarse a las demandas 
del inconsciente. 

En la misma perspectiva, los simbolos se convierten en transforma
dores de energia. Cuando un simbolo es asimilado, se Iibera una cierta 
cantidad de energia psiquica que puede ser utilizada en el nivel consciente. 
Los ritos religiosos y magicos, como los que realizan en los pueblos pri
mitivos antes de la caza 0 de la guerra, son medios de movilizar energia 
o propositos definidos 135. 

El inconsciente colectivo y los arquetipos 

Durante varios anos Jung estuvo preocupado sobre todo por el incons
ciente personal, aunque nunca Ie asigno un caracter puramente regresivo 
(recordemos la historia de la joven medium, en una de cuyas personali
dades inconscientes via Jung a la personalidad futura esforzandose por 
surgir). Posteriormente, en sus experimentos con el test de asociacion de 
palabras, tuvo que enfrentarse a los complejos, que identific6 en todas 
las variedades posibles, desde los pequenos grupos de representaciones 
inconscientes hasta las personalidades dobles completas. Aparecian dos 
caracteristicas destacables:' el desarrollo autonomo de los complejos y 
su tendencia a asumir la forma de una personalidad (como se puede ver 
en los suenos, el espiritismo, el mediumnismo, la posesi6n y la persona
lidad multiple). 

EI paso siguiente fue la nocion de imago. Freud habfa resaltado la 
importancia e influencia duradera de las relaciones existentes entre los 
ninos y sus padres; 10 que importa no es la realidad del padre 0 de la 
madre, sino el modo como el nino los ve subjetivamente. Jung propuso 
llamar a esta representacion subjetiva imago, termino inspirado por el 
titulo de la novela de Carl Spitteler 136. Freud senalo que la imago dirige 
inconscientemente la eleccion del objeto de amor. Jungse maravill6 de 
las discrepancias existentes entre la madre real y la imago de ella. Esto 
Ie hizo suponer que el hecho principal es la preexistencia en el hombre 
de una imagen inconsciente de la mujer. El concepto de imago, uno de 
los mas populares entre los psicoanalistas hacia 1907, perdio poco a poco 
su importancia, aunque nunca fue denegado formalmente. En la psico
logia de Jung fue un estado de transicion entre la noci6n de complejo 
y la de arquetipo, este ultimo ligado estrechamente al concepto jungiano 
de inconsciente colectivo 137. 

135 Ya 10 habia indicado Janet; ver cap. VI, pag. 456. 
136 Ver cap. X, pags. 892-893. 
137 La traducci6n <dnconsciente racial» es impropia y debe ser descartada. 
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El concepto de Jung del inconsciente difiere del de Freud en tres 
puntos principales: 1) Tiene un curso autonomo de desarrollo. 2) Es com
plementario de la consciencia. 3) Es el asiento de las imagenes primor
diales universales, los arquetipos. Jung dice que una de las primeras ex
periencias que Ie llevaron a concebir la idea de los arquetipos fue e1 caso 
de un an ciano paciente esquizofrenico del Burgh61zli que sufria nume
rosas alucinaciones de dfa y de noche. Dicho paciente decIaro una vez 
al medico encargado, el Dr. Honegger, que' veia el sol dotado de un falo 
cuyos movimientos producian el viento. El origen de este extrano delirio 
parecia inexplicable, hasta que cayo en manos de Jung un libro reciente 
de un historiador de la religion, Dieterich 138, acerca de la liturgia del 
culto de Mitra, seglin habia revelado un papiro griego no publicado hasta 
entonces. En el texto se indicaba que el viento se originaba en un tubo 
que colgaba del sol. Se excIuyo la posibilidad de que el paciente 10 hu
biera leido, por haberse descubierto recientemente. Para Jung 139, la unica 
explicacion parecia ser la existencia de simbolos universales que pueden 
aparecer tanto en los mitos religiosos como en los delirios psicoticos 140 

Se comprob6 que las coincidencias de este tipo no eran muy raras. 
La teoria de los arquetipos de Jung ha sido en muchas ocasiones mal 

interpretada. Hay que hacer una distincion entre los «arquetipos propia
mente dichos» que normalmente estan latentes e inconscientes, y las 
«imagenes arquetipicas» que son las manifestaciones de aquellos en la 
consciencia. Los arquetipos no son' fruto de la experiencia individual, son 
«universales». Esta universalidad ha sido interpretada por los jungianos 
bien como producto de la estructura del cerebro humane 0 como expre
sion de una especie de alma mundial-neo-platonica. Sin negar la posibi
lidad de cualquiera de estas explicaciones, Jung, que afirmaba ser un 
empirico, decia que llego a reconocer los arquetipos sin saber su natu
raleza intima. En cuanto a las imagenes arquetipicas, nos hace recordar 
la idea de Von Schubert de un lenguaje universal de simbolos comun a 
la humanidad, manifestado tanto en los suenos como en los mitos de 
todos los pueblos. No obstante, en la concepci6n de Jung, los arquetipos 
son algo mas que eso: son los centr~s de la energia psiquica; tienen una 
cali dad <<lluminosa», vital, y son propensos a manifestarse en circunstan
cias criticas, bien mediante un acontecimiento exterior 0 debido a alglin 
cambio interno. 

138 Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie erliiutert, Leipzig, Teubner, 1903, pa
ginas 7-62. 

139 C. G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido, pag. 91. 
140 En realidad, eI simbolo del sol falico (Sonnenphallus) habfa sido mencionado 

por Friedrich Creuzer en Symbolik und Mythologie der alten Volker, III, 3.- ed., 
Leipzig, Leske, 1841, pag. 335, trabajo con el que Jung estaba muy familiarizado, y 
Dieterich sefia16 que en muchos pafses era popular un concepto semejante. 
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Como ejemplo de imagen arquetipica liberada por un acontecimiento 
exterior podemos citar la experiencia de William James en el terremoto 
de San Francisco de 1906 141 • Estando despierto en su cama, reconocio in
mediatamente 10 que sucedia y no sintio miedo, sino «puro placer y 
agrado». En palabras de James: 

Personifique el terremoto como una entidad individual permanente ... Vino, ademas, 
directamente hacia mi. Se deslizo tras mi espalda y una vez dentro de la habitacion 
se apodero de mi, y se pudo manifestar de forma convincente. En ninguna accion 
human a estuvo nunea mas presente el animo y el intento, ni tampoco aetividad 
humana alguna sefialo nunea de forma mas definida a un agente vivo como su fuente 
y origen. 

James comprobo que otras personas sintieron 0 notaron en el terre
moto una intencion que calificaron de maligna, tendente a la destruccion, 
mientras que algunos llegaron a hablar de su vago poder demoniaco. Aun 
hubo otro grupo que penso en el fin del mundo y el juicio final. Para 
James poseia mas bien la cualidad de ser individual. Conc1uyo: 

Me di cuenta entonees, mejor que nunca, de cuan inevitables eran las primeras 
versiones mitologicas de tales catastrofes y cuan artificial y contra la indole de 
nuestra percepcion espontanea son las eostumbres posteriores en que nos educa la 
ciencia. Para los hombres incultos era simplemente imposible considerar los terre
motos como una cosa que no fueran avis os 0 eastigos sobrenaturales. 

Es una maravillosa de scrip cion de 'como se experimenta la apanClOn 
de una imagen arquetipica. En el caso de James, el arquetipo fue pro
yectado bajo el imp acto de un acontecimiento exterior. Con mas frecuen
cia, los arquetipos se manifiestan en conjuncion con acontecimientos de 
la propia vida intima. Pueden aparecer en los suefios; se facilitan asimismo 
con la imaginacion forzada 0 los dibujos espontaneos. Existe una variedad 
casi infinita de arquetipos. Algunos parecen estar muy alejados de la con
ciencia; otros son mas inmediatos y deben ser descritos en conexion con 
la estructura de la psique humana. 

La estructura de la psique humana 

Jung situa el yo consciente en la confluencia de dos mundos: el mundo 
exterior 0 espacial y el mundo objetivo interior 0 psiquico. Como afirma 
Baudouin: « El hecho de que el inconsciente se extienda mas alIa de la 
consciencia no es mas que la contrapartida de que el mundo ext~rior se 
extiende mas alIa de nuestro campo visual» 142. Alrededor de nuestro yo 

141 William James, «On Some Mental Effects of the Earthquake» (1906), reimpreso 
en Memories and Studies, Londres, Longmans Green and Co., 1911, pags. 209-226. 

142 Charles Baudouin, «Position de C. G. Jung», Schweizerische Zeitschrift fur 
Psychologie, IV (1945), 263-275. 
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gravita una serie de subpersonalidades cuya relacion con 61 se modifica 
en el curso de la vida. Tales son la persona, la sombra, el anima 0 animus, 
el arquetipo del espiritu y el si mismo. Hacia el exterior, el individuo pre
senta una especie de fachada 0 mascara social, la persona, palabra que 
en latin significa mascara de teatro. La persona es la suma total de las 
actitudes convencionales que un individuo adopta por pertenecer a ciertos 
grupos: trabajo, clase social, casta, partido politico 0 nacion. Algunos in
dividuos se identifican de tal manera con estas actitudes que pierden el 
contacto con su verdadera personalidad. Los aspectos mas crueles de la 
persona se manifiestan en los prejuicios racial, social y nacional. 

La sombra es la suma de las caracteristicas personales que el individuo 
desea esconder a los demas y a si mismo. Pero cuanto mayor empefio pone 
en ocultarsela a si mismo, mas activa y maligna se hace. Un ejemplo 
literario es el de «El monje sombrio» que acompafiaba al monje Medardus 
en la novela Los elixires del diablo de E. T. A. Hoffman, excelente expli
cacion de la emancipacion de la «sombra» del control de la personalidad 
consciente para cometer malas acciones. Pero la sombra tambi6n se 
puede proyectar; entonces el individuo ve sus propias caracteristicas per
versas reflejadas en otra persona, a la que puede elegir como cabeza de 
turco. Y en ocasiones, debido a la influencia del alcohol 0 por alguna otra 
causa, la sombra puede apoderarse incluso temporalmente de un indi
viduo, que luego quedara muy sorprendido por haber sido capaz de tal 

conducta. 
El concepto jungiano de la sombra no debe confundirse con el con

cepto freudiano de 10 reprimido; esta relacionado con el fenomeno de la 
no percataci6n, opuesto al de la inconsciencia 143. Con la no percatacion 
se relacionan los aspectos del mundo y de uno mismo que un individuo 
no ve, aunque podria verlos si 10 deseara honradamente. Un hombre puede 
verse a si mismo como buen marido y padre, y como un individuo amado 
por sus subordinados, y respetado por sus conciudadanos, no percatandose 
de que es un esposo egoista, un padre tiranico, que sus subordinados Ie 
odian, y que sus conciudadanos Ie temen mas que Ie respetan. A este as
pecto negativo es precisamente a 10 que Jung denomina sombra. 

Mientras que la persona y la sombra son los aspectos mas externos 
de un individuo, otras subpersonalidades esUm relacionadas con la reali
dad psiquica interna del inconsciente colectivo. Tales son el arquetipo del 
alma (anima 0 animus), el arquetipo del espiritu (el sabio anciano, la 
magna mater) y el mas central de todos los arquetipos, el si mismo. 

Al igual que todos los arquetipos, el del alma se conoce por sus ma
nifestaciones cuando es proyectado, en este caso, como personificacion 

143 El aleman distingue die Unbewusstheit (no percatacion, ignorancia) y das 
Unbewusste (el inconsciente). 
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caracteristica del otro sexo. Por 10 tanto, el hombre toma la forma de una 
figura femenina, el anima, y en la mujer la de una figura masculina, el 
animus. Hemos visto como descubrio Jung el anima durante su autoami
lisis; posteriormente la hallo tambien en los suefios y fantasias de sus 
pacientes, y mas tarde bajo numerosas formas en las religiones, los mitos 
y la literatura 144. 

El arquetipo del alma adopta en el hombre la forma de una figura 
femenina ideal, el anima, y en la mujer la de una masculina, el animus, 
debido a la naturaleza complementaria del hombre y la mujer, ya que 
ambos conservan en su inconsciente una representacion ideal del otro. 
La existencia del anima se manifiesta por la forma como el hombre dis
torsiona la representacion de las mujeres reales de su vida: su madre, 
hermanas, amigas, amadas y esposa. El anima esta personificada tambien 
en los suefios, las visiones y las fantasias, en numerosos mitos de todos 
los pueblos, y ha sido una rica fuente de inspiracion para novelistas y 
poetas. En ocasiones es proyectada desde el inconsciente en una forma 
dramatica, como ocurre en el amor a primera vista, 0 en el enamora
miento incomprensible, con resultados desastrosos. Pero el anima no solo 
posee estos efectos negativos. El individuo puede manejar su relacion con 
ella de tal forma que esta se convierta en una fuente de sabiduria, inspi
racion y creatividad. 

El concepto del anima de Jung abarca varias ideas que fueron objeto 
de vivas discusiones a finales del siglo XIX. En primer lugar, la del amor 
narcisista, es decir, la proyeccion de un amor a S1 mismo mas 0 menos 
inconsciente sobre otra persona. En segundo lugar, la de la imago de la 
madre. Nietzsche habia dicho ya: «Cada hombre guarda dentro de sl una 
imagen de la mujer que deriva de la de su madre, y seg{J.n la cual se 
sentira propenso a respetar 0 despreciar a las mujeres». Karl Neisser 
desarrollo una idea bastante parecida: para que un hombre arne a una 
mujer, esta debe recordar a las mujeres de su genealogia 145. El poema 
de Verlaine «Mi suefio familiar» habla de la imagen de una mujer ideal, 
amante y muy amada, cambiante aunque siempre la misma, y que recuerda 
a las mujeres fallecidas de su familia. En tercer lugar, el tema de un arnor 
precoz trasladado de una mujer a otra. Un ejemplo literario es la novela 
La bien amada de Thomas Hardy, en la que un hombre se enamora suce
sivamente, en el curso de su vida, de tres mujeres: en su juventud, en la 
madurez y al comenzar la senectud 146. A todas las ama en vano, pues todas 

144 C. G. Jung, Erinnerungen, Triiume, Gedanken, Zurich, Rascher Verlag, 1962, 
paginas 188-191. Trad. inglesa, Memories, Dreams, Reflections, Nueva York, Pantheon, 
1963, pags. 185-189. 

145 Karl Neisser, Die Entstehung der Liebe, Viena, Karl Koneggen, 1897. 
146 Thomas Hardy, The WeI/-Beloved, A Sketch of a Temperament, Londres, 

Mcllvaine and Co., 1897. 
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se casan con otros hombres: la primera es madre de la segunda, y esta a 
su vez, de la tercera. Al final se da cuenta de que siempre ha amado a la 
misma mujer. En cuarto lugar, el concepto de anima incluye tambien la 
atraccion resultante de la bisexualidad fisiol6gica del ser humano. Como 
en d hombre hay un componente femenino y en la mujer uno masculino, 
tanto hombre como mujer se sienten atraidos por los elementos comple
mentarios de su personalidad que encuentran uno en otro. Pertenece a 
la naturaleza del anima el que un·hombre pueda proyectar su imagen (del 
anima) sobre la mujer a la que ama, que entonces Ie parece distinta de 
10 que es en realidad. Este hombre atribuye a su amada cualidades que 
Ie son completamente extrafias. Pero esto no es todo. Jung llama Anima
Gestalt (figura del anima) a un tipo especifico de mujer que parece atraer 
la proyeccion del anima de los hombres. J ung se refirio muchas veces a 
la novela Ella de Rider Haggard 147. 

Un joven ingles de origen griego descubre en el Africa Oriental central una ciudad 
desconocida. De ella es reina una mujer blanca, Ayesha, que unicamente se muestra 
cubierta de velos; enigm:Hica, fascinante y diab6lica, tiene dos mil afios de edad y 
conserva su juventud por artes magicas. Todavia llora al unico hombre al que quiso, 
el griego Kallikrates. Cuando descubre que su visit ante actual es un descendiente 
de aquel, se enamora de el y desea hacerle inmortal. Para ello, el hombre debe 
atravesar una pila de fuego, y cuando duda en hacerlo, es ella la que la atraviesa 
para mostrarle c6mo se hace. Pero esto es la causa de que pierda. su inmortalidad y 
se convierta en polvo. La novela tuvo un gran exito a finales del siglo XIX y de ella 
se dijo que habia sido escrita bajo una inspiraci6n subita, en una especie de trance 148. 

Se podria hacer una larga lista de figuras de animas semejantes en 
la literatura, desde la Circe homerica de la Odisea hasta la Antinea de 
Pierre Benoit en la novela La Atldntida (a la que tambien se refirio 
Jung con frecuencia). 

En la mujer, el arquetipo del alma es el animus. Jung y sus seguidores 
10 han descrito con menos amplitud que el anima 149. Mientras que el 
anima suele ser unicamente una figura de mujer, el animus es muchas 
veces una pluralidad de figuras masculinas. En una mujer muy joven 
aparecera como un enamoramiento. por un hombre mayor 0 una figura 
paternal; en una mujer madura el objeto podra ser un campe6n depor
tivo 0, en los casos negativos, un joven rico y disipado 0 incluso un 
criminal; y una mujer mayor es mas probable que sea un medico, un 
aclesiastico 0 un genio supuestamente incomprendido. La proyeccion 
del animus en un hombre real puede tener efectos tan desastrosos como 

147 H. Rider Haggard, She. A History of Adventure, Londres, Longman's, Green 
and Co., 1886. 

148 Morton Cohen, Rider Haggard, His Life and Works, Londres, Hutchinson, 1960, 
paginas 102-114. 

149 Emma Jung, «Ein Beitrag zum Problem des Animus» en la obra de C. G. Jung 
Wirklichkeit der Seele, Zurich, Rascher, 1934, pags. 296-354. 
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la proyeccion del anima de un hombre en una «figura de anima». Mas 
comunmente, el animus se puede manifestar en la percepcion distorsio
nada que tiene una mujer de su marido 0 de otras figuras masculinas de 
su vida. Tambien puede dar lugar a ideas fijas y opiniones obstinadas, 
irracionales, fuente de irritantes discusiones. (Muchas veces se tiene la 
impresion de que gran parte de 10 que Adler denomina protesta masculina 
es considerado pOl' Jung como manifestaciones del animus). Pero cuando 
una mujer encuentra la verdadera relacion con su animus, este deja de 
ser elemento perturbador y se convierte en una fuente de· contrapeso y 
balance intelectual. Parece, pOl' 10 demas, que el animus no ha inspirado 
a los novelistas tan a menudo como el anima 150. 

El arquetipo del espiritu sigue en importancia al arquetipo del alma 
(anima y animus). El individuo se suele enfrentar a el en situaciones cri
ticas de la vida, en las que debe tomar decisiones dificiles. Aparece en los 
suenos bajo mUltiples formas simbolicas: viento, figuras ancestrales, ani
males colaboradores, divinidades, etc. Tiende a personificarse en forma 
de sabio anciano: el hombre medicina de los pueblos primitivos, los sacer
dotes y monjes de todas las religiones, 0 cualquier hombre de buen con
sejo que uno haya conocido. Al igual que en todos los arquetipos, el an
ciano sabio puede aparecer tambien como una figura maligna, como un 
brujo. Este arquetipo puede ser proyectado sobre un ser humano real, 
como ocurre en el proceso de psicoterapia. El paciente ve entonces a su 
terapeuta como un mago todopoderoso. La identificacion de uno mismo 
con este arquetipo seria un ejemplo peligroso de 10 que Jung llama in
flacion psiquica. En la literatura, la personificacion por excelencia del 
sabio anciano se encuentra en el Zarathustra de Nietzsche; con el, segun 
Jung, se identifico el propio Nietzsche, 10 cual explicaria por que desarrollo 
tales delirios de grandeza cuando se convirtio en psicotico. 

Durante largo tiempo parecio que Jung consideraba el arquetipo del 
sabio anciano como caracteristico de la psicologia masculina, pero pos
teriormente tambien 10 encontro en las mujeres. A la inversa, el arquetipo 
de la magna mater (0 gran madre), que hahia considerado al principio 
como tfpico de la mujer, habita tambien en el hombre. Parece que Jung 
10 considera como una forma particular del arquetipo de la madre; al 
igual que todos los demas arquetipos, puede tomar numerosas formas 151. 

Puede ser proyectado sobre la madre, la abuela 0 la nodriza, y aparecer 
como un antepasado femenino, una santa, la Virgen, la sabiduria divina, 

150 Los circulos jungianos se refieren a las descripciones literarias del animus en 
la obra de Mary Hay The Evil Vineyard; Ronald Frazier, The Flying Draper; H. G. Wells, 
Christina Alberta's Father. 

151 C. G. Jung, «Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus», Eranos
Jahrbuch, VI (1938), 403-443. Trad. inglesa, Collected Works, IX, Nueva York, Pantheon 
Books, 1959, pags. 75-110. 
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la Iglesia, la universidad (el alma mater) 0 el pais de origen. Entre sus 
aspectos negativos se encuentran las deidades que regulan los destinos 
humanos, las brujas, los dragones, etc. 

El si mismo es el mas central de todos los arquetipos. La palabra 
inglesa self, a la que se han dado tantos significados antagonicos, dificil
mente expresa 10 que queria significar Jung con Selbst (literalmente, el 
«ello mismo»). Es al mismo tiempo el centro invisible, inconsciente, in
timo de la personalidad y una totalidad psiquica, como resultado de la 
unificacion del consciente y el inconsciente. Sobre todo, no debe con
fundirse con el yo consciente. Al igual que los demas arquetipos, es nor
malmente inconsciente, pero se manifiesta en forma proyectada 0 me
diante la aparicion de figuras arquetfpicas en los suenos 0 fantasias. La 
descripcion del si mismo no se puede separar de la del proceso de in
dividuacion. 

I ndividuaci6n 

Nos aproximamos, por tanto, a la nocion central del sistema y de la 
terapia psicologica de Jung. Este autor llama individuaci6n al proceso 
que normalmente eleva a un ser humano a la unificacion de su persona
lidad. El termino era utilizado por los teologos medievales, aunque con 
otro significado 152. La individuacion es un proceso que abarca to do el 
curso de la vida humana. 

Freud habia dado una nueva concepcion del curso de la vida humana: 
una serie de estadios del desarrollo libidinal que culminan en la situacion 
de Edipo, a continuacion una fase de latencia, seguida por un segundo 
despertar del instinto sexual a la pubertad conduciendo a la madurez, y 
a partir de entonces un periodo sin cambios sustanciales. La concepcion 
de Jung es completamente distinta. Jung ve la vida humana como una 
serie de metamorfosis. Desde que el nino emerge del inconsciente colec
tivo hasta que completa el si mismo hay un proceso que dura toda la vida. 

El ser humano entra en la vida con un inconsciente no diferenciado; 
despues emerge lentamente como un yo consciente. Jung insiste en la 
simbiosis psicologica en que vive el nino pequeno, no solo con la madre, 
sino con la familia como un todo. Existen ejemplos de suenos paralelos 
en la madre y el hijo y de semejanza en las respuestas de padres e hijos 
al test de asociacion de palabras. Por esa razon, las neurosis' infantiles 
deben llevar a dedicar atencion a las actitudes de los padres. En Cl:;"Ilto 

. al complejo de Edipo, Jung nunca 10 considero como una caracteristica 
universal y necesaria de la naturaleza humana, sino como un posible sin
toma de actitudes defectuosas de los padres hacia el nino. 

152 Johannes Assenmacher, Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scho
lastik, Leipzig, Meiner, 1926. 
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Gradualmente, la individuaci6n del nifio emerge de la de la familia. 
La entrada en la escuela es un acontecimiento importante y uno de los 
primeros pasos de la individuacion. Posteriormente, el adolescente debe 
dejar atras las caracteristicas infantiles, y el joven, las de la adolescencia. 
Jung observo como en Africa Oriental se facilitaba esta transici6n de la 
infancia a la edad adulta mediante los ritos de iniciacion; los j6venes 
escapaban asi a los peligros de una adolescencia prolongada que tan 
frecuente es en el mundo occidental. La edad adulta trae nuevas preocu
paciones unidas a responsabilidades sociales y nuevos problemas rela
cionados con el anima y el animus. 

Una de las principales metamorfosis de la vida humana es el «cambio 
de vida» (Lebensvvende). Entre los treinta y dos y los treinta y ocho afios 
de edad se produce un profundo cambio en la persona; puede aparecer 
de forma gradual 0 subita, y en ocasiones es anunciado por un suefio 
impresionante de calidad arquetipica. Entonces se manifiestan los pro
blemas, deberes 0 necesidades que han sido soslayados durante la pri
mera mitad de la vida. Un hombre que siempre haya reprimido su ne
cesidad de amor sera presa quiza de 10 que los franceses denominan Ie 
demon de midi (el «demonio meridiano»), como se ilustra en una de las 
novelas mejor conocidas de Paul Bourget 153, que fue discutido desde el 
punto de vista psicoanalitico por Repond 154. En ocasiones surge una neu
rosis a partir de necesidades intelectuales 0 espirituales largamente re
primidas 155. Considerando dicha neurosis como un aviso del inconsciente, 
el sujeto debe cambiar su forma de vida, 0 de 10 contrario desperdiciara 
la segunda mitad de la misma. Del mismo modo que es importante dejar 
atras todo 10 que pertenece a la infancia y a la adolescencia cuando se 
alcanza la madurez, asi el individuo debe dejar atras todo 10 pertene
ciente a la primera mitad de su vida cuando comienza la segunda. Con 
esta se inicia un periodo de confrontacion con el arquetipo del espiritu 
y del si mismo. Jung contrast6 la deplorable pseudo-juventud de las per
sonas de edad en la civilizaci6n occidental con la dignidad de los ancianos 
entre los elgoni del este de Africa y el respeto que inspiraban a sus com
pafieros de tribu. 

Una vez obtenida la individuaci6n, el yo ya no es el centro de la per
sonalidad, sino un planeta que gira alrededor de un sol invisible, el si 
mismo. EI individuo ha logrado la ecuanimidad y ya no teme a la muerte, 
y del mismo modo que se ha encontrado a S1 mismo, ha encontrado la 

153 Paul Bourget, Le Demon de midi, Paris, Pion, 1914. 
154 Andre Repond, «Le Demon de midi», L'Evolution Psychiatrique, num. 3, 1939, 

paginas 87-100. 
155 Ver, por ejemplo, la descripci6n de la neurosis de la mit ad de la vida de 

Velchaninov, en la novela de Dostoievski El eterno marido, y la de Claude Lothaire 
en la novela de Edmond Jaloux Les Profondeurs de la mer. 
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verdadera relacion con los demas hombres. J ung no duda en usar una 
palabra casi anticuada, «sabiduria» (cuyo sustituto mas moderno de «ma
durez» es insatisfactorio), y de clara que «el fin natural de la vida no es 
la senilidad, sino la sabiduria» 156. 

La individuaci6n, sin embargo, puede detenerse, y la tarea del psico
terapeuta sera entonces ayudar al paciente a eliminar los obstaculos que 
impiden el continuo desarrollo de la personalidad. Volveremos a este punto 
cuando analicemos la psicoterapia de Jung. 

Los avances en el proceso de individuaci6n se manifiestan muchas veces 
a la conciencia por la aparici6n de imagenes arquetipicas del si mismo. 
Entre estas imagenes hay tres especialmente frecuentes: la cuaternidad, 
el mandala y el nino divino. La cuaternidad puede aparecer como una 
figura geometrica de forma cuadrada 0 rectangular, 0 tener alguna rela
ci6n con el numero cuatro: cuatro personas, cuatro arboles, etc. Muchas 
veces consiste en contemplar una figura de tres terminos por un cuarto, 
formando asi una cuaternidad. En una serie de cuatrocientos suefios pu
blicados por Jung, este simbolo aparecia no menos de setenta y una ve
ces 157. Desde luego, no fue el el primero en tratar de los simbolos de la 
cuaternidad. En Francia, Fabre d'Olivet habia escrito sobre el mismo 
tema a principios del siglo XIX 158. Sin embargo, Jung fue sin duda el pri
mero en relacionarlo intimamente con el proceso de individuaci6n. El 
mandala es una figura circular ornada con simbolos y dividida general
mente en cuatro secciones. Es muy conocido en la India y Tibet, donde 
fue utilizado durante siglos por los asceticos y misticos para ayudarse en 
la contemplacion 159. 

No debemos confundir el proceso de individuacion con los procesos 
mas temporales de regresi6n y progresion. Lo que Jung denomina regre
si6n es un movimiento interno, es decir, un incremento gradual de la 
introversi6n 0 un movimiento hacia el inconsciente. Por el contrario, la 
progresion es una vuelta del inconsciente al consciente, un descenso de la 
introversion y un aumento de la extraversion con la que el individuo toma 
un asidero aun mas firme en la realidad. Siempre que la individuacion se 
detenga, la regresion, seguida por la progresion, Ie dara un nuevo impulso. 
Este es exactamente el principio de la individuacion terapeutica. Mediante 

156 Es uno de 10 dichos de Jung que circularon entre sus discipulos, pero no 
aparece en ninguno de sus escritos. 

157 C. G. Jung, Psychology and Religion, The Terry Lectures, New Haven, Yale 
University Press, 1937. 

158 Fabre D'Olivet, Les Vets dores de Pythagore, Paris, Treuttel and Wurtz, 1813. 
Ver Leon CeJlier, Fabre d'Olivet - La Vraie Ma{,onnerie et la celeste culture, Paris, 1952, 
paginas 75-144. 

159 Giuseppe Tucci, Teoria e practica del Mandala con partieolare riguardo alIa 
moderna psicologia del proiondo, Roma, Astrolabio, 1949; Anagarika Govinda, Man
dala. Des heilige Kreis, Zurich, Origo-Verlag, 1960. 
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el amilisis de los suefios, de la imaginaci6n activa, 0 de la pintura 0 dibujo 
de fantasias inconscientes, el paciente podni regresar y comenzar su viaje 
a traves del inconsciente. Este tipo de viaje, que Jung experiment6 des
de 1913 hasta 1918, es tambien el modelo de su terapeutica sintetico
hermeneutica. Segtin el, fueron experiencias semejantes las que sirvieron 
de base para los antiguos relatos de viajes a la tierra de los muertos. Hay 
una larga tradici6n en este sentido, originada probablemente con los viajes 
de los hechiceros a traves de la tierra de los espiritus, expresada en la 
epopeya de Gilgames, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y la 
Divina Comedia de Dante 160, y que podria seguir, bajo nuevas formas, en 
los tiempos modernos 161. 

Un dato caracteristico de cualquier viaje a traves del inconsciente es 
la aparici6n de 10 que Jung denomin6 enantiodromia. Este termino, origi
nario de Heniclito, significa «regreso a 10 opuesto». Ciertos procesos men
tales se convierten, en un momento dado, en sus opuestos, en virtud de 
una especie de autorregulaci6n. Esta noci6n ha sido ilustrada tambien 
simb6licamente por los poetas. En la Divina Comedia vemos a Dante y 
Virgilio alcanzar el punto mas profundo del infierno y a continuaci6n 
dar el primer paso hacia arriba en una direcci6n inversa hacia el purgatorio 
y el cielo. Este fen6meno misterioso de la inversi6n espontanea de la re
gresi6n ha sido experimentado por todos los que han sufrido una enfer
medad creadora y se convirti6 en un dato caracteristico de la terapeutica 
sintetico-hermeneutica de Jung. 

LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: VI. - PSICOTERAPIA 

La psicoterapia de Jung comprende varios estadios, cada uno de los 
cuales puede constituir un metodo por S1 mismo. Tenemos que considerar 
separadamente la terapia de concienciacion, el tratamiento del secreto pa
t6geno, el metodo reductivo-analitico, la activacion de la individuaci6n y 
la reeducaci6n. 

SegUn Jung, el primer paso en cualquier psicoterapia debe ser devolver 
al sujeto a la realidad, y particularmente a la conciencia de su situaci6n 
presente. Algunos pacientes necesitan ser concienciados de ciertos aspectos 
de sus problemas; otros viven en un estado general de no percataci6n. 
A Jung Ie gustaba recordar la historia de Tartarin, heroe de la novela 

160 August Ruegg, Die Jenseitsvorstellungen vor Dante und die iibrigen literarischen 
Voraussetzungen der Divina Commedia, Einsiedeln, Benziger, 1944. 

161 El Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne se puede interpretar en todos 
sus detalles como un viaje a traves del inconsciente con el descubrimiento de arque
tipos cada vez mas profundos, hasta el encuentro de una bola de fuego (sfmbolo 
del espiritu) que establece la enantiodromia, es decir, el inverso de la regresi6n y 
el regreso al mundo normal. 
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de Alphonse Daudet, quien crey6 un cuento que Ie conto un fanfarr6n: 
que en los Alpes suizos habia tuneles y galerias lIen as de empleados que 
ten1an la mision de resolver todos los peIigros de la escalada de montana 162. 

Tartarin emprendio sin ningtin miedo la peIigrosa escalada del Jungfrau, 
pero se via acometido por un panico mortal cuando conocio la verdad. De 
la misma forma, Jung dice que mucha gente vive una vida provisional; 
algunos se despiertan pronto, otros a mitad de su existencia, otros muy 
tarde, incluso en su lecho de muerte. En ocasiones el individuo necesita 
abrir los ojos a algtin peligro material para el que es ciego 163. Mucho 
mas a menudo debe darse cuenta de las implicaciones morales de 10 que 
realiza. Como ejemplo de esto ultimo, Jung habla de un joven neurotico 
que se habia sometido a tratamiento psicoterapeutico 164. Viv1a a expensas 
de una pobre maestra, que se sentia muy unida a e1. El primer paso en 
la terapeutica fue conseguir que se diera cuenta de que su forma de vida 
era inmoral y de que tenia que cambiarla. Esta preocupaci6n por la 
situaci6n real y la realidad permanece en primer plano en toda la psico
terapia jungiana. Como veremos, incluso en el momenta de analizar los 
simbolos mas abstrusos, al tratar de los arquetipos, el paciente se ve 
siempre enfrentado con la pregunta de c6mo va a aplicar estas perspec
tivas a su vida practica presente. 

Un segundo estadio en la psicoterapia jungiana es el de resolucion de 
los secretos patogenos. Hemos visto en el capitulo anterior que el manejo 
discreto y habil del secreto patogeno se habia convertido en un arma 
terapeutica eficaz para la cura de almas practicada por ciertos ministros 
protestantes 165. Hemos visto tambien c6mo esa terapia fue perdiendo 
gradualmente su caracter religioso hasta ser introducida en la psiquiatria 
por Moritz Benedikt. No se ha aclarado si Jung oy6 hablar de ella 0 la 
redescubri6 por S1 mismo. En su autDbiografla habla de su primera ex
periencia cIinica al· respecto. 

Cuando trabajaba en el Burgholzli, fue encargado del cuidado de una mujer 
cuya depresi6n era tan grave que estaba considerada como un caso de demencia 
precoz. Sus hallazgos con el test de asociaci6n de palabras y los suefios de la paciente 
Ie llevaron a sospechar un secreto tnigico, que posteriormente la paciente Ie confi6. 
Habia sufrido un duro golpe al saber que el hombre con el que ella deseaba casarse 

162 Alphonse Daudet, Tartarin sur les Alpes, Paris, Calmann-Uvy, 1885. 
163 Puede verse un ejemplo en la novela autobiognifica de Gertrud Isolani Stadt 

ohne Miinner, Zurich, Falken-Verlag, 1945. Una joven judia se encuentra en el campo 
de concentraci6n de Gurs en las primeras semanas siguientes a la derrota francesa. 
Tanto ella como sus compafieras se preocupan linicamente por los temas diarios y 
en ocasiones frivolos, hasta que una monja cat6lica les abre los ojos hablandoles de 
la inmensidad de la catastrofe que les amenaza. 

164 C. G. Jung, Analytische Psychologie und Erziehung, Heidelberg, Kampmann, 
1926. Trad. inglesa, Collected Works, XVII, Nueva York, Pantheon Books, 1954, pa
ginas 65-132. 

165 Ver cap. I, pigs. 68-71. 
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y que no parecia haberse mostrado interesado por ella habfa estado en realidad 
enamorado. Pero ya no habia remedio. porque ella se habia casado con otra persona 
y tenia dos hijos. Entonces hizo que su hija chupara una esponja empapada en agua 
con tam in ada. e incluso dio al nino un vaso del mismo agua para beber. Cuando la 
nina murio de fiebre tifoidea. Ia madre se mostro tan alterada que hubo necesidad 
de ingresarIa. Jung Ie explico que Ia causa de su enfermedad era este secreto. y 

dos seman as mas tarde Ia mujer pudo abandonar el hospital curada. Jung decidio. 
no obstante. mantener el secreto ante sus colegas. Tuvo Ia oportunidad de reiterar 
tales curas y lIego a Ia conclusion de que en todos los casos habia que considerar 
sistematicamente la posibilidad de existencia de un secreto patogeno 166. 

Es necesario destacar que este tipo de tratamiento requiere del tera
peuta un respeto absoluto por el secreto del paciente. No es Iicito com
partir la informacion con los colegas 0 supervisores, ni registrarla en la 
historia cIinica. y menos aun utilizar magnetofonos 0 habitaciones con 
vision unilateral. Es, como si dijeramos, la terapia «del secreto por el 
secreto». 

Antes de seguir con el tratamiento hay que considerar el problema 
religioso. Jung afirma que, de todos sus pacientes que estaban en la se
gunda mitad de la vida, no habfa uno solo cuyo problema principal no 
estuviera relacionado con su actitud hacia la religion 167. Es innecesario 
decir Que el psicoterapeuta no debe interferirse en estas materias, pero 
sf indicar al paciente que, si ha tenido una creencia religiosa, quedaria 
curado de su neurosis mediante la simple reanudacion de la practica de 
su religion, sobre to do trabindose de catolicos y, en menor medida, de 
protestantes. Jung cuenta que algunos de sus pacientes de este ultimo 
grupo quedaron lib res de su neurosis despues de unirse al grupo de Oxford 
o allilln movimiento semejante. 

La mayoria, sin embargo, no responden a una cura tan simple y ra
dical y necesitan un tratamiento psicoterapeutico completo. Un requisito 
previo es obtener de ellos un relato detallado de su vida y de la historia 
de su enfermedad. El terapeuta debe decidir entonces si usara una terapia 
analitica-reductora (es decir, una terapia basada en los principios freu
dianos 0 adlerianos), 0 sintetico-hermeneutica. 

Existen, dice Jung, pacientes cuya caracteristica principal es una es
pecie de hedonismo y ansia infantil por la gratificacion de sus instintos, 
mientras que otros estan posefdos por el impulso del poder y la superio
ridad. Los del primer grupo deben ser tratados con una terapia de orien
taci6n psicoanalitica, y los del segundo, seglin los principios adlerianos. 
Seria una equivocacion, por ejemplo, tratar a un hombre fracas ado y con 

166 C. G. Jung, Erinnerunf(en, Triiume. Gedanken. Znri"h. Rascher Verlag. 1%2. 
paginas 121-124; Memories, Dreams. Reflections, pags. 115-117. 

167 C. G. Jung, Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. Zurich. Ras
cher. 19~2. Trad. inglesa. Collected Works. XI. Nueva York. Pantheon Books. 1958, pa· 
ginas 327-347. 
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una necesidad infantil de superioridad con el metodo freudiano, y no 
menos aplicar el metodo adleriano a otro que ha triunfado y tiene una 
fuerte psicologfa hedonista. EI examen preliminar sera muchas veces su
ficiente para indicar cuaI de las dos terapias es la mas apropiada; en oca
siones Jung daba a sus pacientes mas cultos escritos de Freud y Adler 
para que los leyeran. y por 10 general pronto encontraban por ellos mismos 
10 que mas de acuerdo iba consigo. 

Los metodos reductores·anaHticos proporcionan much as veces buenos 
resultados, pero otras no son completamente satisfactorios, y el progreso 
resulta detenido 0 el paciente tiene suefios de caracter arquetfpico. Todo 
ella sefiala la necesidad de cambiar el procedimiento, es decir, de trabajar 
con el metodo sintetico-hermeneutico. Este ultimo se prescribe tambien 
desde el principio a quienes, sobre todo en la segunda mitad de la vida, 
estan preocupados por problemas morales, filosoficos 0 religiosos. 

EI metodo sintetico-hermeneutico, conocido comunmente como tera
peutica jungiana, difiere en muchos aspectos del psicoanalisis freudiano. 
Al igual que en la terapia adleriana, el paciente no yace sobre un divan, 
sino que se sienta en una siIIa enfrente del psicoterapeuta. Las sesiones, 
de una hora de duracion, son dos por semana al comienzo, pasando a 
una semanal 10 antes posible. Se pide al paciente que realice tareas es
pedficas y muchas veces se Ie asignan temas para leer. En resumen, debe 
colaborar activamente con su terapeuta. EI metodo, dice Jung, tiene evi
dentes ventajas: evita que el analizado caiga en una regresion infantiI 
y no se separa a este de su entorno; ademas, el tratamiento es menos 
caro y ocupa al psicoterapeuta menos tiempo. Se presta la mayor im
portancia a la situacion de la vida presente e inmediata, a la utilizacion 
concreta de cualquier perspectiva que el paciente haya obtenido en el 
proceso terapeutico. Jung concibe la transferencia de forma completa
mente distinta que Freud. Considera los desarrollos de la transferencia, 
positivos 0 negativos, que tienen lugar en el psicoanalisis como meros 
artificios que prolongan el tratamiento 0 incIuso 10 pueden arruinar. Lo 
que Freud denomina neurosis de transferencia es para el un intento deses
perado del paciente de compensar sus actitudes equivocadas ante la reali
dad y un resuItado de la falta de habilidad del terapeuta. Supone una 
sujecion degradante para el paciente, y es peligrosa tanto para el como 
para el terapeuta, quien corre el riesgo de infectarse con ella. La trans
ferencia no consta solamente de sentimientos eroticos, sino de una mezcIa 
de impulsos posesivos y de poder, asi como de miedo 168. Seglin Jung, la 
unica transferencia aceptable deberia ser suave y casi imperceptible; en 
suma, un proceso de colaboracion entre el paciente y el terapeuta, y una 

168 IncidentaImente, esto es exactamente 10 que Janet habia dicho en 1896 en su 
trabajo L'Influence somnambulique et Ie besoin de direction. Ver cap. VI, pag. 429. 
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confrontaci6n de sus mutuos hallazgos. Solamente de esta forma puede 
el proceso psicoterapeutico desarrollarse mediante la accion de la funci6n 
trascendente 169. 

La funci6n trascendente es la sintesis progresiva de los datos cons
cientes e inconscientes que lleva a la individuaci6n. La vida consciente 
y la inconsciente raramente dis curren paralelas entre si, y para el pa
ciente resulta peligroso la aparici6n de una brecha entre las dos, porque 
lleva a la formaci6n de fuertes contraposiciones del inconsciente que da 
Iugar a graves alteraciones. El terapeuta debe llevarle, pues, a confrontar 
el consciente y el inconsciente de modo que pueda tener lugar la deseada 
sitltesis. Cuando los contenidos del inconsciente son demasiado debiles 0 

estan inhibidos, debe ayudarle a estimularlos y hacerlos surgir; despues 
cooperara con el para confrontarlos con el yo consciente y la situacion 
vital diaria. 

lComo hacer que emerjan los contenidos del inconsciente? En virtud 
de un entrenamiento especifico que se basa principalmente en el uso de 
los suefios, de las fantasias espontaneas y de los dibujos 0 pinturas libres. 
Los estudiosos de los suefios, como Hervey de Saint-Denis, sabian como 
provocarlos con frecuencia y en numero abundante: los transcribian nada 
mas despertarse y los ilustraban con dibujos en blanco y negro 0 en 
color 170. El mismo metodo se puede aplicar a las fantasias espontaneas en 
estado de vigilia: tambien se puede dibujar 0 pintar sin concretar el tema 
con antelacion, 0 bien utilizar con ese fin el modelado en barro y la escri
tura automatica. 

En la terapia jungiana, el suefio sigue siendo, sin embargo, eI medio 
de acceso mas importante al inconsciente. Mientras que muchos de los 
psicoanalistas freudianos de la actualidad nunca analizan los suefios de 
sus pacientes, no ocurre asi en la terapia jungiarta. Las ideas de Jung 
relativas a los suefios y su utilizacion terapeutica difieren de la teoria de 
Freud en casi todos los puntos. Mientras que este ultimo sostiene que 
to do suefio es una satisfaccion vicari ante de un deseo reprimido, por 10 
general relacionado con la sexualidad infantil, Jung mantiene que las 
funciones de los suefios son mUltiples. Pueden expresar tanto temores 
como deseos; pueden dar una imagen como en un espejo de la situacion 
actual del sofiador; hay suefios del futuro (como los descritos por Adler 
y Maeder); otros son creadores, consejeros 0 parapsicologicos. Jung no 
acepta la distincion que hace Freud entre el· contenido manifiesto y el 
latente de los suefios, sino que afirma que el manifiesto es el propio sueiio. 
Las asociaciones, tal como las obtiene la tecnica freudiana, llevadan a 

169 C. G. Jung, «Die Transzendente Funktion», en Geist und Werk, Zurich, Rhein
Verlag, 1958, pags. 3-33. Trad. inglesa, Collected Works, VIII, Nueva York, Pantheon 
Books, 1960, pags. 67-91. 

170 Ver cap. V, pags. 358-361. 
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los complejos corrientes, susceptibles de descubrirse tambien mediante 
asociaci6n con cualquier otro tema. Los simbolos oniricos se pueden 
comprender sin las nociones de rep res ion y censor. Los suefios no se 
pueden interpretar si el interprete no esta bien relacionado con la vida 
y situacion actual del sofiador, y tampoco si carece de un buen conoci
miento de los simbolos, y por tanto de la mitologfa y la historia de la 
religion. Una caracteristica basica de la interpretacion de los suefios de 
Jung es la importancia que da ala serie de euos: un suefio cualquiera solo 
se puede comprender en el contexto de los que Ie preceden 0 siguen y, 
en ocasiones, de todo el conjunto. Mientras que Freud analiza los suefios 
con el metodo de libre asociacion, Jung recurre al de amplificaci6n, con
sistente en examinar todas las connotaciones posibles de una imagen dada, 
muchas de las cuales pueden estar relacionadas con experiencias pasadas 
o presentes del paciente, mientras que otras elucidan quiza el significado 
de un sueiio arquetipico. Se adscribe gran importancia a los sueiios ar
quetipicos; deben ser estudiados cuidadosamente y en serie, como hitos 
que marcaran el camino de la individuacion. 

Puede aplicarse un metodo semejante de interpretacion a los otros 
datos obtenidos del inconsciente, especialmente a las fantasias espon
taneas, dibujos y pinturas. En la apreciaci6n de estos ultimos no hay que 
dar demasiada importancia ni al contenido ni al aspecto formal. (Por 
ejemplo, el paciente nunca debe pensar que es un artista). Por 10 demas, 
no solo se utilizan para obtener los contenidos del inconsciente, sino tam
bien para controlarlos. Cuando un paciente esta obsesionado por una 
cierta representaci6n, Jung Ie hace dibujarla 0 pintarla hasta conseguir 
que pi erda gradualmente el miedo y por ultimo que 10 controle por 
completo. 

Resumiremos ahora los estados sucesivos de la psicoterapia sintetico
hermeneutica normal. 

Recordemos primero que Jung recurre unicamente al amilisis del in
consciente cuando todos los demas metodos han fallado y solo despues 
de haber obtenido una anamnesia completa. El primer suefio es muchas 
veces muy claro y en ocasiones da ya el pronostico del tratamiento. En 
el primer estadio se enfrenta uno con la persona y sobre todo con la 
sombra. El paciente suefia con un individuo repulsivo que es siempre 
diferente, aunque conserva ciertas caract~risticas, y que muestra ademas 
ciertos rasgos que recuerdan los suyos propios. Por ultimo, llega eI mo
mento en que comprende que ese individuo no es otro que 61 mismo, 0 

mejor, su sombra, 10 que Ie permite tomar conciencia de ciertos aspectos 
de su personalidad que habia rehusado ver. Una vez que esta completa
mente consciente de su sombra, tiene que asimilarla. El individuo no se 
puede separar nunca de ella, pero Jung no dice, desde luego, que deba 
hacer ahora abierta y conscientemente 10 que la sombra Ie obligaba a 
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realizar en un estado de no percatacion. Hay que aceptarla, desde luego, 
pero al mismo tiempo hay que desarmarla. Para ilustrar este procedi
miento, en los circulos jungianos se relata muchas veces la historia de 
San Francisco de Asis y el lobo de Gubbio 171. Los habitantes de este 
pueblo estaban preocupados por un lobo y llama ron a San Francisco 
para que les ayudara. Este se dirigi6 al animal, no para matarlo, sino 
para hablar con el. El lobo Ie siguio voluntariamente hasta el pueblo, 
don de recibio albergue y permanecio como un huesped inofensivo durante 
el resto de su vida. 

En el segundo estadio del proceso terapeutico se manifiestan espon
Umeamente los problemas del anima y el animus. En el caso de un hom
bre, comienza a tener suefios frecuentes en los que aparece una mujer 
en diversos aspectos y formas. Puede ser dulce y encantadora, extrafia 
y fascinante, y en ocasiones amenazadora. EI sujeto ve que todas estas 
figuras tienen algo en comun, y por ultimo percibe que no se trata mas 
que de su anima. Las discusiones terapeuticas abordan ahora este pro
blema. El sujeto debe darse cuenta de que, siempre que ha tratado 
con mujeres, ha proyectado mas 0 menos su anima sobre elIas. Lo que 
ha de hacer ahora es verlas tal como son, sin interferencia de la proyec
cion del anima. Tratandose de una paciente femenina, el problema del 
animus se trata en forma semejante. Una vez resueltas estas cuestiones, 
ya no existen elementos perturbadores en la vida emocional y las relacio
nes sociales; en terminos de Jung, el anima y el animus se convierten en 
«funciones psicologicas». 

En el tercer estadio de la terapia salen a un primer plano los arquetipos 
del sabio anciano y de la magna mater. Tambien aqui las imagenes arque
tfpicas aparecen en los suefios tanto como en las fantasias y dibujos. Hay 
asimismo ciertos peligros que evitar: el paciente puede proyectar el 
arquetipo del sabio anciano sobre su terapeuta, 0 identificarse el mismo 
con el, 10 que dada lugar a una inflacion psiquica. 

Existen, por tanto, en la terapia jungiana tres estadios principales, 
que se refieren, respectivamente, a la sombra, el anima y el animus, el 
sabio anciano y la magna mater. Sin embargo, las cosas son muchas veces 
mas complejas, ya que puede aparecer una gran variedad de otros arque
tipos en diversos estadios, que haya que rnanejar de forma especifica. El 
terapeuta, por un lado, ha de facilitar su aparicion y, por otro, evitar que 
se apoderen de todo. Cada "nuevo arquetipo debe ser interpretado y asi
milado por la mente consciente, y todo 10 que el paciente haya aprendido 
ha de ser aplicado a su vida practica. Maeder ha destacado que en algunos 

171 No ha side posible hasta el momenta comprobar si esta comparacion surgio 
del propio Jung 0 de alguno de sus discipulos. 
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casos la curacion se acelera cuando emerge el arquetipo del salvador, que 
podda ser considerado como una variedad del sabio anciano 172. 

Por 10 general, la terapeutica jungiana dura unos tres afios. La experien
cia ha demostrado que se puede reducir el numero y frecuencia de las se
siones, pero no la duracion total del tratamiento. Como ya se ha men
cionado, el progreso de la individuacion puede caracterizarse por la apari
cion de imagenes arquetipicas especificas, en especial el mandala 0 las 
figuras de cuaternidad, y en ocasiones el nifio divino. EI tratamiento pre
tende la progresion y terminaci6n de la individuacion, 10 que significa 
que una persona ha seguido el viejo precepto de «conviertete en 10 que 
eres», que se atribuye algunas veces a Nietzsche, pero que en realidad es 
una cita del poeta griego Pindaro. 

La terapeutica sintetico-hermeneutica de lung no es ciertamente una 
einpresa facil. En ocasiones, el sujeto se encuentra aplastado por el ma
terial que surge del inconsciente, y la confrontaci6n con los arquetipos 
puede ser atemorizante. Es necesario un esfuerzo incesante para mante
ner un firme asidero en la realidad. Esta es tambien la razon por la que 
el autoanalisis jungiano podria ser una realizacion peligrosa, contra la 
que hay que estar prevenido. 

Entre los metodos terapeuticos utilizados por Jung encontramos asi
mismo el de la reeducacion. Mientras que Freud declara que el psicoana
lista no debe tratar de reeducar a su paciente, Jung insiste en que este 
debe ser ayudado desde el principio y a 10 largo de todos los estadios, sea 
cual sea la terapia que se utilice. Toda comprension clara lograda por el 
paciente ha de trasladarla este inmediatamente a la conducta de su vida 
diaria. En esa reeducacion es esencial ensefiarle a dejar de proyectar sus 
problemas sobre quienes Ie rodean. lung concibe la neurosis como un 
«sistema enfermo de relaciones sociales», definicion que concuerda con 
los conceptos de Janet y de Adler 173. Debido a esta proyeccion, el neuro
tico manipula inconscientemente a las personas que Ie rodean (esposa, 
padres, hijos y amigos) y les hace enfrentarse uno con otro de modo que 
pronto se encuentra preso en una red de intrigas de las que son victimas 
tanto el como los demas. El establecimiento y aclaracion de estas dificul
tades son dos de los designios finales de la psicoterapia. 

Jung hace gran hincapie des de el comienzo en 10 que ahora se deno
mina contratransferencia. Afirma que nadie puede lIevar a otra persona 
mas lejos de 10 que ha ido el mismo. Es de reconocimiento general que el 
principio de analisis de entrenamiento fue introducido por lung y que 

172 Alphonse Maeder, La Personne du medecin, un agent psychotherapeutique, 
Neuchatel, Delachaux et NiestJe, 1953, pags. 111-134. 

173 C. G. Jung, "Was ist Psychotherapie», Schweizerische Aerztezeitllng filr Stan
desfragen (1935), 335-339. Trad. inglesa, Collected Works, XVI, Nueva York, Pantheon 
Books, 1954, pags. 21-28. 
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este fue una de sus ultimas contribuciones al analisis freudiano. Pero 
despues de su analisis de entrenamiento, el terapeuta debe mantenerse 
siempre en guardia y vigilar su propio inconsciente, por ejemplo, me
diante el analisis de sus sueiios. 

LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: VII. - SABIDURIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

Hemos trazado hasta ahora un retrato muy esquematico de la psico
logla y psicoterapia de Jung. Pero el alcance de su obra es considerable
mente mas amplio. Desde el comienzo, su reflexion se extendio a la his
toria de la hum ani dad, la psicologia de las naciones, los problemas con
temporaneos, el arte y la literatura. En los ultimos afios mostro cad a vez 
mas interes por la confrontacion de las ensefianzas tradicionales· y los 
libros sagrados del Este y del Oeste, por el principio de «sincronicidad» 
y por los problemas religiosos. 

Hemos visto como durante 1914 y 1920 estuvo profundamente inte
resado por el gnosticismo. Adamo a los gnosticos como quienes no creian 
pero sabfan, y aprendio mucho de su exploraci6n del inconsciente, regida 
por la preocupacion por el problema del mal. Posteriormente, en 1937, 
interpreto seglin su teorfa de los arquetipos la vision. de Zosimos de 
Panopolis, gn6stico del siglo III d. de J. C. que marco ademas la transi
cion entre el gnosticismo y la alquimia 174. 

La alquimia habfa sido siempre un rompecabezas para los historia
do res de la cultura. Ya en la antigiledad griega y romana, y hasta el 
siglo XVIII, gran numero de hombres cultos habian dedicado su vida a la 
practica de operaciones pseudoquimicas que implicaban la metamorfosis 
de sustancias segun reglas definidas. Marcellin Berthelot, bistoriador de 
la ciencia, consideraba la alquimia como una «ciencia semirracional, se
mimistica», basada en interpretaciones falsas de hecbos objetivos 175. Parece 
ser que el primero que vio en ella una secuencia de operaciones simb6-
licas susceptibles de ser descifradas psico16gicamente fue Silberer, quien 
en un tratado sobre alquimia del siglo XVIII ball6 la representaci6n simbo
lica del asesino del padre, de las teorias de sexualidad infantil y de otras 
varias 176. Jung, a su vez, via en la serie de operaciones realizadas por los 
alquimistas una proyeccion del proceso de individuaci6n. Del mismo modo 
que sus pacientes materializaban sus sueiios y fantasias en forma de di. 
bujos y pinturas, los alquimistas materializaban sus propios procesos de 

174 C. G. Jung, «Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos», Eranos
J ahrbuclz, V (1937), 15-54. 

175 M. Berthelot, Les Origines de l'alchimie, Paris, Steinheil, 1885. 
176 Herbert Silberer, Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, Viena, H. Heller, 

1914. 
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individuacion en forma de operaciones pseudoqufmicas. Esta es tambien 
la razon, afiadfa, de la frecuente aparicion en los escritos de los alquimistas 
de relatos de visiones. Con el paso de los aiios, Jung intensifico su aten
cion a la alquimia y dedi co mucho tiempo y esfuerzos a descifrar e inter
pretar psicologicamente los sfmbolos de los viejos tratados 177. 

Su interes se dirigio tambien a la astrologfa y los sfmbolos astrolo
gicos. No crda en la influencia causal de las estrellas sobre el destino del 
individuo, pero, como veremos, no rechazaba la posibilidad de que exis

tieran relaciones sincronicas. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se renovo en Suiza el interes por 

el famoso medico y filosofo mfstico Paracelso. Jung 10 considero como un 
pionero de la psicologfa del inconsciente y de la psicoterapia. Jung apa
rentemente se intereso tanto por su personalidad como pOl' sus abstrusos 
escritos. Vio en el un buen ejemplo del «cambio de vida»: la filosoffa de 
Paracelso se transformo a partir de su treinta y ocho aniversario 178. 

El precoz interes de Jung por la historia de las religiones Ie llevo al 
estudio de los libros sagrados orientales. Uno de ellos, el Libro tibetano 
de los muertos, fue traducido al ingles en 1927 179• Jung se tomo un gran 
interes por el y escribio una introduccion para la traduccion alemana. 

El Libro tibetano de los muertos es una descripcion de 10 que experimenta el alma 
desde el momento de la muerte hasta el de la proxima reencarnaci6n, asi como una 
explicaci6n de como alcanzar la iluminaci6n final y escapar, por tanto, a la reencar· 
nacion. El viaje a traves del Bardo Thodol, es decir, la morada de los muertos, esta 
dividido en tres periodos. En el primero, de corta duraci6n, el alma permanece en 
una especie de suefio 0 trance, ignorante de la muerte. A continuacion viene el des· 
pertar, con las primeras visiones. En este pun to, el alma iluminada puede pasar di
rectamente a un campo paradisiaco, pero si desperdicia este momento continuara 
teniendo visiones y alucinaciones; a saber, el delirio de tener un cuerpo de carne y 
hueso. Creera ver otros seres humanos, as! como todo tipo de dioses y criaturas 
fantasticas. Pero siempre permanecera consciente de que todas estas cosas no son 
sino productos de su propia mente. Estas visiones cambian sin cesar, pero se agotan 
gradualmente segun el alma retrocede paso a paso a niveles inferiores de consciencia. 
Cuando el alma alcanza el tercer estadio, percibe hombres y mujeres en union. Si 
esta destinada a nacer como hombre, se sentira como tal y cstara animada de un 
intenso odio al padre y de celos y atraccion hacia Ia madre, y se colocara entre 

177 C. G. Jung, «Die Erlosungsvorstellungen in der Alchemie», Eranos-lahrbuch, 
IV (1936), 12-111; Psychologie und Alchemie, Zurich, Rascher, 1944; Die Psychologie 
der Uebertragung, Zurich, Rascher, 1946; Symbolik des Geistes, Zurich, Rascher, 1948; 
Gestaltungen des Unbewussten, Zurich, Rascher, 1950; Mysterium Conjunctionis, 2 vols., 
Zurich, 1955-1956. Trad. inglesa, Complete Works, Nueva York, Pantheon Books, 1962_ 

178 C. G. Jung, Paracelsica, Zurich, Rascher, 1942. 
179 W. Y. Evans-Wentz, The Tibetan Book of the Dead, or the After Death 

Experiences on the Bardo Plain, according to Lama Kazi Tawa Sandup's English 
rendering, Londres, Oxford, University Press, 1927. 
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ambos, siendo as! reencarnada; si esta destinada a ser femenima, los sentimientos 
se invierten y odiani a la madre al tiempo que ama al padre 180. 

Jung q~edo maravillado de la sabiduria psicologica de los desconocidos 
autores del Libro tibetano de los muertos y de su comprension del fe
nomeno de proyeccion. Se via sorprendido asimismo de que el viaje a 
traves del Bardo Thadol mostrara grandes semejanzas con el curso de 
la individuacion a la inversa. 

En 1929 publico un comentario psicol6gico como introduccion a la 
traduccion alemana que hizo su amigo, el sinologo Richard Wilhelm, de 
un amiguo libro chino, EI secreto de la flor dorada 181. En el via Jung 
el equivalente de su descripcion del si mismo y una analogia entre los 
simbolos chinos y los que aparecian espontaneamente en sus pacientes, 
asi como entre estos y los de ciertos misticos cristianos y algunos alqui
mistas. 

Richard Wilhelm tradujo asimismo al aleman otro antiguo tratado 
chino el I Ching, 0 «Libro de las mutaciones», obra que describe un me
todo para obtener oraculos con la ayuda de pequefios bastoncillos 0 de 
una moneda; en el se dice que cada Dracula tiene una aplicaci6n personal 
para el hombre que 10 utiliza y para el momento que 10 utiliza. Richard 
Wilhelm habia aprendido la practica con un maestro chino. Jung se sinti6 
interesado por el caracter simbolico de las formulas magicas y sobre 
todo por el principio dominante del I Ching: cualquier cosa que ocurra 
en un momenta dado esta dotada necesariamente de la cualidad espe
cifica de ese momento 182. Fue uno de los puntos de partida del concepto 
de sincronidad. 

Con referencia al budismo Zen, Jung sefialo algunos paralelismos con 
ciertas experiencias de los misticos occidentales, aunque el metodo sea 
completamente distinto de to do 10 concebido en el mundo occidental l83• 

Aunque Jung aconsejo que no se infravalorara la sabiduria de tales en
sefianzas, disuadi6 a los occidentales de practicar dichos metodos. 

Dedico tambien mucho in teres al yoga e invito repetidamente a los 
indianistas alemanes J. W. Hauer y Heinrich Zimmer a dar seminarios 
acerca de este tema en Zurich durante 1931 a 1933 184• Aunque mostnln-

180 Das Tibetanische Totenbuch, trad. de Louise Gopfert-March, con un comentario 
psicologico de C. G. Jung, Zurich, Rascher, 1935. 

181 Richard Wilhelm, Das Geheimnis der goldenen BlUte, con comentario de 
C. G. Jung, Munich, Dom, 1929. 

182 Jung escribio un prologo para la traduccion inglesa de la version alemana 
de Richard Wilhelm: The I Ching, or Book of Changes, Carry F. Baynes, trans., Nueva 
York, Pantheon Books, 1950. 

183 Jung escribio una introducci6n al libro de T. D_ Suzuki Die grosse Befreiung, 
Leipzig, Curt Weller, 1939, pags. 7-37. 

184 J. W. Hauer, The Kundalini Yoga, Berich liber das Seminar im psychologischen 
Klub, Zurich, 3-8 octubre 1932, Zurich, 1933 (escrito a maquina). 
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dose contrario a su pnictica en el mundo occidental, opinaba que podria 
ser muy interesante su comparacion con ciertas ensefianzas occidentales. 
El rico simbolismo del yoga tantrico Ie proporciono abundante mate'rial 
comparativo para el estudio de los simbolos del inconsciente colectivo. Con
sideradas como sistemas de entrenamiento, ciertas variedades de yoga 
podrian encontrar paralelo en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, 
el entrenamiento aut6geno de Schultz y los metodos de psicoterapia di

namica de Freud y J ung. 
En varios comentarios sobre las ensefianzas orientales, y sobre todo 

en su estudio del I Ching, Jung anuncio un nuevo concepto que desarro
Haria en 1952 bajo el nombre de sincronicidad 185. Lo describia como un 
principio de conexion acausal, y quedo sorprendido por la importancia del 
mismo en el pensamiento chino. En realidad, algo de eso habia tam bien 
en ei concepto de «armonia preestablecida» de Leibniz, en ciertos comen
tarios de Schopenhauer y en la aparicion bastante corriente de la deno
minada ley de la serie. La atencion de Jung se dirigio a la aparicion de 
«coincidencias significativas». Es clasico el ejemplo de una paciente cuyo 
analisis no progresaba a causa de su animus hiperracional. Habia sofiado 
que Ie regalaban un escarabajo de oro, y Jung estaba examinando el suefio 
con ella cuando golpeo el cristal de la ventana un escarabajo vivo. Jung 
10 tomo y se 10 dio. La paciente quedo tan impresionada que se derrumbo 
su muro de racionalidad. Jung relaciono estos fenomenos con los datos 
experimentales ofrecidos por Rhine acerca de la percepcion extrasenso
rial, con la diferencia de que, asi como este habia destacado el papel del 
factor emocional en la aparicion de dicha percepcion extrasensorial, el 
des taco que en sus «coincidencias significativas» estaba implicado un ele
mento arquetipico. Por ultimo, se pregunto si la fisica moderna, tomando 
como punto de partida el principio del determinismo causal rigoroso, no 
daria un paso adelante hacia el principio de sincronicidad. 

De todos los filosofos que Jung habia leido en su juventud, Nietzsche 
fue el que mas cautivo su atencion a 10 largo de los afios. Le consideraba 
como un hombre que habia desarrollado Ientamente una personalidad 
doble inconsciente que aparecio de subito, produciendo una especie de 
erupcion voIcanica y arrojando a la luz una enorme cantidad de material 
arquetipico. Esto explicaria por que Zarathustra ejerce tal fascinacion sobre 
tantos lectores. Desde la primavera de 1934 hasta el invierno de 1939, Jung 
dedico a Zarathustra un seminario cada semestre. La coleccion de estos 
seminarios, conservada en su Instituto, comprende diez volumenes escri-

185 C. G. Jung, «Synchronizitat als ein Princip akausaler Zuzammenhange», en la 
obra de C. G. Jung y W. Pauli Naturerkl:irung und Psyche, Zurich, Rascher, 1952, 
paginas 1-107. Trad. inglesa, Collected Works, VIII, Nueva York, Pantheon Books, 1960, 
paginas 417-519. 
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tos a maquina y constituye ciertamente el comentario mas completo que 
se haya hecho nunca de la obra maestra de Nietzsche 186. 

Jung se ocupo asimismo del arte y la literatura contemponineos, aun
que en sus trabajos publicados no abunden las referencias a este tema. 
Habiendose organizado en Zurich una exposicion de pinturas de Picasso, 
las examino en orden cronologico y hallo una evolucion psicologica ca
racteristica 187. El periodo azul de Picasso representaba el comienzo de una 
Nekyia, es decir, un «viaje a traves de la tierra de los muertos», con una 
serie de «regresiones» (en el sentido de la psicologia jungiana), quedando 
en la duda cual habria sido el resultado de la aventura espiritual del pintor. 

Extranamente, cuando se solicito de Jung que escribiera una intro
duccion para la tercera edicion de la traduccion alemana del Ulises de 
Joyce, no fue capaz de reconocer en la obra un duplicado moderno de la 
Odisea, con inclusion de su Nekyia. Se sintio confundido por la aparente 
falta de sentido del libra. Le parecio una especie de «tenia» interminable, 
y considero que se podia leer con la misma facilidad al derecho 0 al 
reyes. Estos comentarios fueron publicados en una revista 188 e irritaron 
a Joyce 189. Es una desgracia para Jung que este articulo fuera la Unica 
pieza de critica literaria que publico. En sus seminarios se refirio muchas 
veces a novelas inglesas, frances as 0 alemanas en las que encontraba ilus
traciones inesperadas de sus teorias. 

En los artfculos de Jung, y sobre todo en sus seminarios, figuran es
parcidos los elementos de una filosofia de la historia centrada en la idea 
de que la humanidad ha ido sufriendo un lento proceso de individuacion 
colectiva. Consideraba las epidemias psiquicas como efectos de la revi
viscencia de un arquetipo a escala masiva. Vio en el hitlerismo el resurgir 
del arquetipo de Wotan, el antiguo dios germanico de la tormenta, la 
batalla, la inspiracion profetica y las ciencias secretas 190. Distinguio dos 
tipos de dictadores: el tipo «caudillo» (como Mussolini y Stalin) y el tipo 
«vidente» (como Hitler). Este ultimo es capaz de percibir fuerzas oscuras 
en el inconsciente de sus seguidores y conducirlos como un Mesias l9l_ En 

186 C. G. Jung, Psychological Analysis of Nietzsche's Zarathustra. Notas sobre el 
seminario dado por el doctor C. G. Jung, Zurich, 10 vols., 1934-1939, mas un Indice 
recopilado por Mary Briner (escrito a maquina). 

187 C. G. Jung, «Picasso», Neue Zurcher Zeitung, num. 2.107, 3 de noviembre de 1932, 
reimpreso en Wirklichkeit der Seele, Zurich, Rascher, 1934, pags. 170-179. 

188 C. G. Jung, «Ulysses. Ein Monolog», Europaische Revue, VIII, II (1932), 547-568. 
Traducci6n inglesa, «Ulysses: A Monologue», Nimbus, II, num. 1 (junio-agosto de 
1953), 7-20. 

189 Richard EUmann, James Joyce, Londres, Oxford University Press, 1959, pagi
nas 641-693. 

190 C.· G. Jung, «Wotan», Neue Schweizer Rundschau, III (1935-1936), 657-fJ69. Tra
ducci6n inglesa, «Wotan», Essays on Contemporary Events, Londres, Kegan Paul, 1947, 
paginas 1-16. 

191 C. G. Jung, «Psychology of Dictatorship», The Observer, 18 de octubre de 1936, 
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un librito dedicado a los «platiHos volantes», Jung dijo que, tanto si estas 
manifestaciones tienen una realidad fisica como en caso contrario, son 
«realidades psiquicas» para quienes creen en su existencia, simbolos ar
quetipicos de una mediacion entre dos mundos inconmensurables, mito 
debido al temor a una destruccion colectiva de la humanidad 192. El pe
ligro mayor que amenaza a la humanidad, anadia, es la sustitucion de una 
mentalidad verdaderamente democratica, basada en la educacion y per
feccionamiento del individuo, por una mentalidad de masa. 

Quienes Ie visitaron en la Ultima epoca de su vida recuerdan su con
versacion como una mezcla linica de elevados conceptos psicologicos y 
sabiduria practica. Destacaba el significado del conocimiento no solo 
como ingenio terapeutico, sino tambien como un principio Mico. «La ig
norancia es el mayor pecado», era una de sus maximas 193. Numerosas neu
rosis, decia Jung, se originan en la ignorancia, muchas otras en la evasion 
de las propias tareas vitales. Tal es el caso del nino que evita ir a la 
escuela, del adolescente retrasado, del universitario perenne, del hombre 
que no cumple sus deberes como ciudadano, del anciano que desea vivir 
como un joven. El matrimonio es un factor de salud emocional en la 
medida en que ni el marido ni la mujer proyecten su anima y animus 
respectivos uno sobre otro; una funcion que cumple es la de impulsar 
la individuacion de ambos esposos. Otro factor de estabilidad emocional 
es la integracion social del individuo: todo el mundo deberia po seer su 
propia cas a y jardin, ser un miembro activo de su comunidad, vivir en la 
continuidad de su tradicion familiar y cultura y obedecer los mandatos 
de su religion si creen en alguna. Aunque el camino de la individuacian 
puede diferir en el Este y el Oeste, tiende al mismo fin: cuanto mas se 
acerca un individuo a «convertirse en 10 que es», en mayor medida es 
un hombre verdaderamente social. 

LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG: VIII. - LA PSICOLOGfA DE LA RELIGION 

A partir de la epoca de su crisis religiosa de la adolescencia, Jung 
nunca deja de preocuparse profundamente por la religion, aun cuando, en 
sus primeros escritos, encontremos intercalados aqui y aHa comentarios 
escepticos relativos a la religion establecida. Parece ser que su actitud 
cambia como resultado de su «viaje a traves del inconsciente» en el pe-

pagina 15; «Diagnosing the Dictators», Heart's International Journal Cosmopolitan, 
CVI (enero de 1939), 22-23, 116-120. 

192 C. G. Jung, Ein moderner My thus. Von Dingen, die am Himmel gesehen werden, 
Zurich, Rascher, 1958. Trad. inglesa, Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen 
in the Skies, Nueva York, Harcourt Brace, 1959. 

193 Unbewusstheit ist die grosste Sunde. 
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riodo comprendido entre 1913 y 1918. Llego a adscribir un canicter «nu
minoso» a los arquetipos, ya hablar de la «funcion natural de la religion». 

Como ocurre tan a menudo en la historia de la psiquiatria dinamica, 
fue una publicacion contemporanea la que dio una nueva direccion al 
desarrollo de las teOtlas de J ung. La idea de 10 santo de Rudolf Otto 
aparecio en 1917 y fue considerada como una contribucion sustancial a 
la psicologia de la religion 194. Tratando de identificar una experiencia 
fundamental comUn a todas las religiones, Otto describio 10 «numinoso» 
como una experiencia bien definida, compleja y rigurosamente especifica. 
Lo «numinoso» inspira inmediatamente un «sentimiento de haber sido 
creado», es decir, un sentimiento no de dependencia, sino de insignifican
cia de la creatura trehte a su Creador. La presencia del Creador se expe
rimenta como un mysterium tremendum, es decir, como un sentimiento 
de temor y estremeehniento ante un Ser inaccesible, que es una energia 
viviente y «totalment§ otro». Pero, en contraste con 10 tremendum, 10 
«numinoso» se experimcnta simultaneamente como un Fascinans, es decir, 
como algo que atrae y llena de exaltacion dichosa. Lo numinoso se siente 
tambien como una confrontacion con un valor insuperable, al cual se 
debe respeto y obediencia absolutos como procedentes de una obligacion 
interna. 

Jung tomo el termino numinoso pero amplio su significado. Otto veia 
en el una experiencia excepcional vivida por los profetas, los misticos y 
los fundadores de Ins religiones. J ung confiere una «calidad numinosa» 
a la experiencia del atquetipo, pero esto significa que solo algunos rasgos 
de la experiencia total de 10 numinoso (tal como 10 describio Otto) acom
paftan a la manife~tacion del arquetipo. Jung considero los arquetipos 
como origen de esas experiencias religiosas de las que derivan los ritos 
y dogmas religiosoS. Afirmo ademas que gran parte de elIas no estan 
canalizadas en las :t'eligiones establecidas. 

Asi se comprende una de sus afirmaciones favoritas: el hombre es re
ligioso por naturale:l;a. La «funcion religiosa» en el es tan poderosa, dice 
Jung, como el instiUto del sexo 0 de la agresion. A ello se debe el que 
ciertos individuos s~ liberen de su neurosis simplemente volviendo a la 
practica de la religt6n en que creen, y eso mismo explica que la salud 
mental de los ancia.{tt>s sea mejor en los que tienen una fe religiosa. Inci
dentalmente, el neo-~icoanalista Schultz-Hencke, al parecer de forma in
dependiente de Jun~ afirmo que hay sentimientos y actitudes religiosas 
entre los no creyent~ 195. 

Jung fue aun ma~ lejos y afirmo que «de todos mis pacientes que se 
encuentran en la se~nda mitad de la vida, no hay uno solo cuyo pro-

194 Rudolf Otto, Da..$. ileilige, Breslau, Trewendt und Granier. 1917_ 
195 Harald Schultz-H~cke. «Das religiose Erleben des Atheisten», Psyche, IV (1950-

1951), 417-435. 
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blema principal no sea religioso». No se sabe con certeza, sin embargo, la 
amplitud que dio a la palabra religion. Asi, entre las personas a las que 
denomina «religiosas», unas son creyentes, tanto si practican su religion 
como si no. Otras tienen inclinaciones religiosas sin saberlo, y por Ultimo 
estan las que a nivel consciente son antirreligiosas, pero que, bajo ciertas 
circunstancias, son asiento de una experiencia religiosa arquetipica. 

En ocasiones, los arquetipos religiosos irrumpen en forma de una «ex
periencia religiosa inmediata» que cambia la vida de un individuo y que 
puede afectar al curso de la historia. Tal fue la vision de Saulo en el ca
rnino a Damasco que Ie convirtio en cristiano y en el gran apostol San 
Pablo. No menos impresionante fue la del mistico suizo Nicolas de Flue 196. 

Ciudadano rico y respetable, abondono a su familia y sus intereses mun
danos para convertirse en ermitafto de Stans. La poblacion Ie pedia con
sejo muchas veces. Una vez tuvo una vision de la Santisima Trinidad, tan 
espantable y temerosa que cambio incluso su apariencia fisica, que se 
hizo tambien espantable. Durante largo tiempo medito acerca de esa 
vision, pintandola en distintas formas, hasta que pudo asimilarla. En este 
punto, en 1481, los cantones suizos estaban al borde de la guerra civil, 
pero la Confederacion se salvo gracias a la oportuna intervencion del her
mano Nicolas de Flue en la Dieta de Stans. 

Hay que recordar, sin embargo, que la aparicion de tales arquetipos 
no es solo una experiencia espantable, sino tam bien peligrosa. Los mismos 
arquetipos cuyas formas cristalizadas constituyen el origen de la experien
cia religiosa en el individuo normal pueden manifestarse en los delirios 
religiosos de los esquizofrenicos. 

Entre los arquetipos, el mas intimamente relacionado con la religion 
es el del si mismo. Jung parece considerarlo en ocasiones como un esla
bon intermedin en la experiencia religiosa de Dios, hasta el punto de Ha
marlo arquetipo de Dios. No obstante, el siempre afirmo que era un em
pirico: el que el hombre sea «religioso por naturaleza» no prueba nece
sariamente la verdad de la religion, como tampoco la existencia del ar
quetipo de Dios prueba su existencia. 

La actitud evasiva de Jung fue considerada por algunos como ambigua. 
Este sentimiento aumento cuando publico Aion en 1951 197• En esta obra 
parece identificar a Cristo con el arquetipo del si mismo y considerar que 
la humanidad como un todo esta sufriendo un proceso de individuacion 
colectiva; Cristo se manifesto en un momento predeterminado, es decir, 

196 C_ G. Jung. «Bruder Klaus», Neue Schweizer Rundschau, I (1933). 223-229. Tra
ducci6n inglesa. «Brother Klaus», Psychology and Religion: West and East, IX, CoHee
ted Works, Nueva York, Pantheon Books, 1958, pags. 316-323_ 

197 C. G. Jung, Aion. Untersuchungen zur Symbolgeschichte, Zurich, Raschcr. 1951. 
Traducci6n inglesa, Aion. Researches into the Phenomenology of the Self. Collected 
Works, vol. IX, parte II, Nueva York, Pantheon Books, 1959. 
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cuando la primavera entr6 en el signo zodiacal de Piscis. En 1952 apareci6 
sin embargo su libro mas discutido, Respuesta a Job 198. En el vuelve al 
problema que Ie habia preocupado en su juventud, el del mal. AI igual 
que miles de autores anteriores a el, se pregunt6 c6mo un Dios perfec
tamente bueno y omnipotente podia haber permitido el mal, sobre todo 
los sufrimientos de los inocentes y los justos. lAcaso es Dios al mismo 
tiempo bueno y malo? Jung examina criticamente las respuestas dadas en 
el Libra de Job. Se siente indignado por la conducta de Dios, quien hizo 
caer a Adan en una tramp a en el Paraiso, solicit6 de Abraham el sacrificio 
de su hijo y permiti6 que Satanas atormentara a Job. Mas como Job tenia 
una concepci6n de la justicia mas alta que el propio Dios, Este se en
frent6 con el desafio mediante la encarnaci6n de su Hijo. El sacrificio 
de Cristo aparece asi como una reparacion que hace Dios de una injusticia 
que cometio con el hombre. Dios se perfecciono mediante su union con 
la Divina Sabiduria, la «sophia», el paralelo femenino del Espiritu Santo 
que reaparece bajo la imagen de la Virgen Maria. Por esa raz6n, Jung 
considera que la procIamaci6n en 1950 del dogma de la Asunci6n es «el 
acontecimiento religioso mas importante desde la Reforma». 

La Respuesta a Job escandalizo a algunos de sus discipulos y desato 
animadas controversias. Algunos Ie dieron una interpretaci6n pSicol6gica, 
suponiendo que queria describir simplemente la evoluci6n de la imagen 
que el hombre se ha formado acerca de Dios. Otros supusieron que pre
tendia especular sobre la metamorfosis de Dios en un estilo neo-gnostico. 
El libro se podria comprender tambien como un grito de angustia exis
tencial proferido por un hombre que buscaba desesperadamente la solu
cion al mayor de todos los enigmas filosoficos, el problema del mal. 

A la pregunta de si creia 0 no en la existencia de Dios, Jung nunca dio 
una respuesta directa. En ocasiones se refirio de forma enigmatica al 
«anciano», pareciendo aludir a un ser humane colectivo al que estan 
unidos todos los individuos mediante el inconsciente colectivo y los ar
quetipos 199. Por ultimo, hizo una declaracion mas directa: veia la mana 
de Dios en esos acontecimientos extrafios, inesperados, pero Henos de sig
nificacion que se imponen a to do individuo durante su vida. En una de 
las ultimas entrevistas que concedio a un periodista, afirmo que Dios es 
al mismo tiempo la voz de la conciencia hablando dentro de nosotros y 
los inexplicables acontecimientos trascendentales: «Todo 10 que he apren
dido me ha Hevado paso a paso a una convicci6n inalterable de la existen
cia de Dios ... No es que crea en Su existencia. Sri que existe» 200. 

198 C. G. Jung, Antwort aUf Hiob, Zurich, Rascher, 1952. Trad. inglesa, «Answer 
to Job», Psychology and Religion: West and East, Collected Works, XI, Nueva York, 
Pantheon Books, 1959, pags. 355470. 

199 H. G. Wells, conversaci6n con Jung descrita en una carta al Neue Zurcher 
Zeitung, 18 de noviembre de 1928, num. 2.116, Blatt 9. 

200 Entrevista con Frederic Sands, Daily Mail, Londres, 29 de abril de 1955. 
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En cuanto al problema de la vida despues de la muerte, Jung observ6 
una discrecion aun mayor. Sus opiniones sobre este tema solo fueron di
vulgadas en su autobiografia. Dice en ella que, para un pensador, es tan 
dificil descubrir los caminos intimos de sus meditaciones como para una 
dama respetable hablar de su vida erotica. jCmlntos pensadores han hecho 
quemar antes de su muerte sus manuscritos no publicados 0, como Berg
son, han prohibido su publicaci6n postuma! EI, desde luego, no pretende 
dar una respuesta definida; sin embargo; esta seguro de que la busqueda 
de una soluci6n es caracteristica del individuo normaL Pero l como se 
va a encontrar el camino en un tema tan intrincado? Jung considera varias 
hipotesis. Le parece improbable la idea de un mundo de espiritus dichosos 
privados de todo sufrimiento, habida cuenta de la unidad fundamental 
del universo; en el otro mundo debe haber mucha angustia y sufrimiento; 
sera un mundo «grandioso y terrible», pero· tambien en el, como en la 
tierra, habra algu.n tipo de evolucion. Jung no encuentra muchos argu
mentos en favor de la reencarnaci6n. No obstan.te, 'nuestra vida individual 
no debe ser sino un eslabon de . una cadena mas amplia, quiza en relaci6n 
con la vida de nuestros antepasados. La vida que vivimos en la tierra 
quiza signifique la respuesta a preguntas hechas por ellos, 0 realice un 
destino aparte de aqu6llos. 0 acaso no sea mas que la reencarnaci6n de 
un arquetipo (en otras palabras, una proyecci6n temporal de un si mismo 
permanente). Jung considera probable la existencia de una comunicaci6n 
entre los vivos y los muertos. Fechner entmci6 una vez la opini6n defen
dida con interesantes argumentos por Frederik van Beden 201, de que, 
cuando en ciertos suefios se nos aparece una persona fallecida y nos da 
la impresion de absoluta realidad, se produce una aparici6n real de dicha 
persona. No obstante, analizando los suefios de este tipb que habia tenido 
en el curso de su vida, Jungnota una caracteristica comun en todos elIos: 
lejos de reve1arnos 0 ensefiamos algo, los muertos nos necesitan y nos 
hacen preguntas. Como viven fuera ·del tiempo y del espacio, tienen que 
recurrir a la ayuda de quienes todavia participan en la vida espacio-tem
poral. Claro esta que todo esto no es mas que una' suposici6n. El principal 
problema es versi se toma en cuenta el infinito 202. Cualquiera que haya 
alcanzado este estadio y logrado su individuaci6n se ve' libre del temor 
a la muerte; incluso se n'lostrara menos afectado por numerosas preocu
paciones terrenas. 

201 Frederik van Eeden, «A Study of Dreams», Proceedings of the Society for 
Psychical Research, -LXVII, num: 26 (1913), 413461. 

202 Bist Du aUf Unendliches bezogen? Esta frase significa literalmente: iEstas en 
relaci6n con el infinito? . 
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LA.S FUENTES DE CARL GUSTAV JUNG 

Las fuentes mas inmediatas de Jung fueron su propia personalidad, 
su familia y su entorno etnico. Era un hombre practico, bien adaptado a 
la realidad material, pero tambien desplego una aguda percepcion psiquica. 
Este contraste se expresa tanto en su enseftanza como en su terapia. Su 
fonda suizo Ie habfa dado ese sentido practico que Ie incito, primero, a 
devolve~ a sus pacientes a la realidad y, despues, a ayudarles a readap
tarse en la mayor medida posible a su situacion social y tradicional. Por 
otra parte, el raro don que poseia de intuici6n psicologica y su aptitud 
para los experimentos parapsicologicos explican el otro aspecto de su en· 
seftanza terapeutica: la exploracion del inconsciente colectivo y del mundo 
de los arquetipos. 

Al ser hijo de un ministro protestante y tener varios parientes clerigos, 
estaba familiarizado con los problemas religiosos, y la crisis religiosa de 
su adolescencia marc6 su huella en el para el resto de su vida. Estaba 
familiarizado con el pensamiento de los te6logos protestantes (ya hemos 
mencionado a Albrecht Ritschl y Rudolf Otto) y probablemente con el 
principio de la «curs de almas». Su in teres por la medicina, las lenguas 
clasicas y la historia de la religion formaban tambien parte de Ia tradici6n 
familiar. No debe olvidarse tampoco la tradicion humanistica de BasiIea, 
ciudad natal de eruditos que combinaron Ia erudicion con la imaginaci6n 
(como Bachofen, con eI que Jung tiene mas de un punto en comun). 

AI igual que todos los intelectuales de su generaci6n,· estaba familia
rizado con los clasicos griegos y latinos, de modo que, cuando emprendi6 
su viaie por el inconsciente, Ie parecio natural compararlo con los viajes 
de Ulises y Eneas por la Tierra de los Muertos. Era asimismo natural que 
conociera a Goethe y, aI igual que Freud, citara e1 Fausto en casi todas 
las ocasiones. Ya hemos visto que Schiller fue una de las fuentes prin' 
cipales de los Tipos psicol6gicos. 

Jung recibi6 su enseftanza psiquiatrica en una epoca en que la psiquia
tria estaba sufriendo cambios fundamentales. Sus maestros fueron Bleuler, 
Janet, Binet y Flournoy. Lo que preocupaba hisicamente a Bleuler era 
comprender- al paciente y estabIecer una relaci6n afectiva con el; fue el 
primero que en aquellos mos trat6 de «re-psicologizar» la psiquiatria 203. 

En cuanto a Pierre Janet, con el que Jung estudi6 durante un semestre 
en Paris, su influencia sobre eI fue considerable. De eI aprendi6 Jung el 
«automatismo psico16gico», la personalidad dual, 1a fuerza y debilidad 
psicoIogica, la «funci6n de sintesis», el abaissement du niveau mental 
y las <<ideas fijas subconscientes» (que identific6 posteriormente con los 

203 Ver cap. V, pags. 331·335. 
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«complejos» de Ziehen y las «reminiscencias traumaticas» de Freud). 
Aprendio asimismo la distincion de Janet entre las dos neurosis basicas: 
histeria y psicastenia (que el sustituyo por la distinci6n entre histeria 
extravertida y esquizofrenia introvertida). En cuanto a Binet, Jung se 
refiere a su libro sobre las alteraciones de la personalidad y, aunque no 
cita el otro de este autor sobre los dos tipos de inteligencia 204, es casi 
imposible que no 10 conociera ni se inspirara en el para su descripcion 
de los tipos introvertidos y extravertidos; Jung reconocio la ayuda e ins
piraci6n que habia recibido de Theodore Flournoy. No habria comprendido 
tan bien a la joven medium de Basilea de no haber sido por la investi
gacion de Flournoy sobre Helene Smith. De el pro cede tambien su in
teres por el fen6meno de la criptomnesia. 

Del pSicoanalisis, Jung acept6 con entusiasmo el nuevo metodo de 
Freud de exploraci6n del inconsciente mediante la libre asociaci6n, la 
afirmaci6n de que los sueftos pueden ser interpretados y utilizados, por 
tanto, para la psicoterapia, y la acentuaci6n de la influencia duradera de 
la infancia y de las primeras relaciones con las figuras de los padres. En 
realidad, sustituy6 posteriormente estas tres grandes innovaciones de Freud 
por sus propios metodos e ideas, aunque fue de este de quien habia 
recibido el impulso decisivo. Por otra parte, nunca acepto las ideas de 
Freud acerca del papel de la sexualidad en las neurosis, del simbolismo 
sexual y del complejo de Edipo. 

Jung reconoci6 repetidas veces la importancia de Adler; admiti6 que 
en la raiz de ciertas neurosis puede encontrarse el impulso de superiori
dad y que la teoria de los sueftos de Adler puede proporcionar pistas para 
la interpretacion de ciertos sueftos, as! como que los neuroticos tienden 
a manipular su ambiente. Por 10 demas, al igual que Adler, sentaba a sus 
pacientes en una silla enfrente de el. Lo que enseftaba acerca de la «edad 
social» del individuo y sus deberes sociales tiene mucho en comun con 
e1 concepto de Adler de las «tres grandes tareas de la vida»; convirti6 
ademas la «reeducaci6n terapeutica» en una parte de su propia psico
terapia. 

Jung acepto las teorias de Alphonse Maeder sobre la funcion teleol6-
gica de los sueftos;las incorporo a su sistema, dando a Maeder el merito 
que Ie correspondia 205. Herbert Silberer habia llegado tambien a la con
clusion de que ciertas imagenes oniricas son autorrepresentaciones sim
bolicas del softador, y fue el primer psicoanalista en preocuparse por el 
significado simbolico de la alquimia 206. 

204 Ver cap. VI, pags. 407-409; cap. IX, pags. 791-792. 
205 Alphonse Maeder, «Uber die Funktion des Traumes», lahrbuch fur psycho

analytische und psychopathologische Forschungen, IV (1912); 692-707; «Ueber das 
Traumproblem», V (1913), 647-686. 

206 Herbert Silberer, «Zur Symboibildung», lahrbuch fur psychoanalytische und 
psychopathologische Forschul1gen, IV (1912), 607_ 
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El «viaje al inconsciente» de Jung fue la fuente principal de la que se 
origin6 su sistema. Sabemos por su autobiografia que adquiri6 de este 
autoexperimento sus primeras nociones del anima, el si mismo y la indivi
duaci6n, con sus simbolos correspondientes. Entonces experimento perso
nalmente el inconsciente colectivo y los arquetipos, que conoda por su 
trabajo con los enfermos y por la literatura. Los metodos que habia apli
cado en su autoexperimento, a saber, la imaginacion activa, la amplifica
cion de los suefios y el dibujo y pintura del inconsciente, los sistematiz6 
despues como metodo terapeutico para sus pacientes. 

Las amplias lecturas de Jung abarcaban obras de fil6sofos, teologos, 
misticos, orientalistas, etn610gos, novelistas y poetas. Quizas las mas im
portantes de sus fuentes sean la filosofia romantica y la filosofia de la 
naturaleza. SegUn Leibbrand, el sistema jungiano no se puede concebir 
sin la filosofia de Schelling zrn. Rose Mehlich hallo ciertos paralelismos entre 
los conceptos de alma de Fichte y algunas de las afirmaciones basicas de 
Jung 208. AnMogas semejanzas pueden trazarse entrela psicologia de Jung 
y la filosofia de G. H. von Schubert 209, y 10 que este ultimo explic6 en 
terminos filos6ficos, 10 utilizo E. T. A. Hoffmann como fondo filos6fico de 
su novela 210. Al igual que Von Schubert, Hoffmann describi6 la coexis
tencia en cada individuo de un alma individual (el yo) y de otro principio 
psiquico relacionado con la actividad del Alma Mundial (el si mismo). 

. El individuo puede en ocasiones ser consciente del Alma Mundial; esas 
ocasiones es 10 que Von Schubert llama «momentos cosmicos» y Hoffmann 
«estados exaltados» (erhohte Zustande). De este tipo son ciertos suefios, 
visiones, crisis sonambulas y alucinaciones psicoticas. 

Es costumbre designar a estos grandes fil6sofos del inconsciente -Carl 
Gustav Carus, Arthur Schopenhauer y Eduardo von Hartmann- como los 
predecesores de Jung. Seria conveniente, sin embargo, llamar la atenci6n 
sobre otro filosofo romantico, Ignaz Paul Vital Troxler, que ha sido re
descubierto recientemente despues de un siglo de olvido 211. Troxler veia 
el curso de la vida humana como una serie de metamorfosis psiquicas. EI 
centro de la personalidad no es el yo en el sentido ordinario, sino 10 que 
Troxler denomina el Gemut 0 el lch selbst, es decir, exactamente 10 que 
Jung denomina el sfmismo. Troxler 10 concibe como un fin a aIcanzar ~n 
esta vida y como un punto de partida de la vida posterior a la muerte y 
de la comunicaci6n con Dios. La vida de los suefios es· una revelaci6n de 

1JT/ W. Leibbrand, «SchelJings Bedeutung fUr die maderne Medizin», Atti del XIV
Congresso Internationale dl Storia della Medicina, vol. II, Roma, 1954. 

208 Rose Mehlich, I. H. Fichtes Seelei11ehre und ihre Beziehung zur Gegenwart, 
Zurich, Rascher, 1935. 

209 Ver cap. IV, pags. 242-243. 
210 La ha explicado muy bien Paul Sucher, Les Sources du merveilleux chez 

E. T. A. Hoffmann, Paris, Alcan, 1912, pags. 132-133. 
2!! Ver cap. IV, pags. 243-244. 
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la esencia del hombre mismo y un medio de progresi6n. El concepto de 
individuacion de Jung se encuentra tambien en Schleiermacher 212, quien 
destac6 la unicidad absoluta del individuo y la idea de que cada individuo 
esta llamado a convertirse en su auto-imagen primordial, y afirmo que la 
verdadera libertad es el cumplimiento de esa autorrealizaci6n. 

Entre los otros romanticos, merece especial menci6n Friedrich Creu
zer 213; el propio Jung relata haber devorado sus obras con apasionado 
interes 214. En las obras de Creuzer encontr6 una rica mina de mitos 
y simbolos, con sus correspondientes interpretaciones, y tambien una 
concepcion espedfica de los mismos. No constituyen un material historico 
ni literario, sino realidades espedficas intermedias entre la abstracci6n y 
la vida. Existe en la mente humana una doble funci6n simb6lica; los pue
blos primitivos traducen ciertas experiencias y conocimientos en mitos, y 
las personas dotadas son capaces de captar su significado e interpretarlos. 

No se sabe si Jung conocio a los psiquiatras romanticos -Reil, Heinroth, 
Ideler y Neumann- que hadan hincapie en la psicogenesis de la enfer
medad mental, el significado simb6lico de ciertos sintomas y la posibili
dad de una psicoterapia de la psicosis 215. Pero, sin lugar a dudas, cono
cio a Justinus Kerner y la historia de su famosa «profetisa», Friedericke 
Hauffe,' que en ciertos aspectos sirvio como modelo para las actividades 
mediumnisticas de Helene Preiswerk 216 • 

Aunque Jung casi nunca cita a Bachofen, es poco probable que no 
conociera su trabajo. Bachofen, como Creuzer, ensefiaba la forma de des
cifrar el significado de los simbolos 217. Explicaba que el matriarcado habia 
sido vencido y suplantado por el patriarcado, y c6mo se expresaba el re
cuerdo de aquel en forma simbolica. Traducido a terminos psicol6gicos, 
es la tesis jungiana del individuo masculino con su alma femenina re
prlmida y sus simbolos del anima. En cuanto a Nietzsche, Jung 10 cito 
libremente, y acaso tom6 de el los conceptos de la sombra del Sabio 
Anciano. 

Se discute todavia hasta que punto contribuyeron los misticos y ocul
tistas al pensamiento de Jung 0 si fueron simples objetos de estudio para 
el. Los filosofos romanticos que alimentaron directamente sus ideas tu
vieron asimismo una larga serle de predecesores, desde los gn6sticos y 
alquimistas hasta Paracelso, Boehme, Swedenborg, Saint-Martin, Von Baa-

212 Ver cap. IV, pag. 237. 
213 Friedrich Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten VOlker, besonders der 

Griechen, Leipzig y Darmstadt, Leske, 1910, vol. I; Leipzig y Darmstadt, Heyer und 
Leske, 1911-1912, vals. II, III, IV. 

214 C. G. Jung, Erinnerungen, Trailme, Gedanken, Zurich, Rascher Verlag, 1962, 
pagina 166. 

215 Ver cap. IV, pags. 249-254. 
216 Ver cap. II, pags. 106-109. 
2!7 Ver cap. IV, pags. 258-264. 
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der y Fabre d'Olivet. Algunos de ellos fueron aclamados por Jung como 
los pioneros de la psicologia del inconsciente. 

Parece ser que Jung estaba influido asimismo por la obra del etn610go 
aleman Adolf Bastian, erudito, viajero y autor prolifico, que desarroll6 
una teo ria de los «pensamientos elementales» 218. Bastian afirmo que la 
teoria de la difusion no bastaba para explicar la sucesion de los mismos 
ritos, mitos y pensamientos a 10 largo y ancho del mundo, que unicamente 
podria ser explicada por una teoria de la estructura universal de la mente 
humana. Estas ideas llevaron a un famoso psiquiatra italiano, Tanzi, a 
trazar un paralelismo entre las alucinaciones y delirios de sus pacientes 
paranoicos y los ritos y creencias de muchos pueblos primitivos 219. Otro 
etnologo aleman, Leo Frobenius, afirmo que la humanidad habia pasado 
por tres visiones sucesivas del mundo. La mas antigua era la animalista, 
en la cual los hombres adoraban a los animales. Con la agricultura llego 
otra nueva vision, centrada en el problema de la muerte y el culto a los 
muertos. A continuaci6n vino la «epoca del Dios-Sol», dominada por el 
culto del Sol. Los hombres creian que las almas de los muertos seguian 
al Sol en el mundo subterraneo, y esta creencia dio lugar a innumerables 
relatos de heroes mfticos que eran tragados por un monstruo y viajaban 
a traves de su interior antes de emerger y comenzar una nueva vida 220. 

Jung reconocio este mito basico en las fantasias subconscientes de la se
norita Miller, y durante alglin tiempo tanto el como sus alumnos 10 ha
Haron en pacientes del BurghOlzli 221. Podemos preguntarnos hasta que 
punto inspiro ciertas caracteristicas del propio «viaje a traves del incons
dente» de Jung. La obra de Albrecht Dieterich Madre Tierra 222 parece 
haber inspirado asimismo parcialmente los conceptos de la magna mater 
y su simbolismo en Jung. 

Es diffcil valorar hasta que pun to la literatura asiatica sirvio como 
fuente 0 estimulo para el pensamiento jungiano. Es probable que el efecto 
de las conversaciones con Richard Wilhelm 0 Heinrich Zimmer, por ejem
plo, fuera mas decisivo que las mas amplias lecturas. 

Ya hemos mencionado el estfmulo que redbi6 Jung de novelas como 
Imago de Spitteler, Tartarin en los Alpes de Alphonse Daudet, Ella de 
Rider Haggard y La Atldntida de Pierre Benoit. Otro novelista, Leon 

218 Adolf Bastian, Ethnische Elementargedanken in der Lehre vom Menschen, 
BerIfn, 1895. 

219 Eugenio. Tanzi, «II Folk-Lore nella Patologia MentaIe», Rivista di Filosofia 
Scientifica, IX (1890), 385-419. 

220 Leo Frobenius, Das Zeitalter des Sonnengottes, BerIfn, George Reiner, 1904. 
221 Jan Nelken, «Analytische Beobachtungen tiber Phantasien eines Schizophre

nen». lahrbuch filr psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, IV (1912), 
504-562. 

222 Albrecht Dieterich, Mutter Erde. Ein Versuch uber Volksreligion, Leipzig, 1905. 

.~, . 
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Daudet, enuncio ideas que muestran grandes paralelismos con las teorias 

psicol6gicas de Jung 223. 

Leon Daudet afinna que el impulso principal del hombre es su tendencia a reali· 
zarse en contra de las influencias hereditarias nocivas y a adquirir asi una libertad 
interior. La personalidad humana, dice, consta de dos entidades, el yo y el si mismo 
(el moi y el soi) y el drama vital de cad a hombre es la lucha entre ambos. EI yo 
no consta unicamente de la personalidad consciente con sus percepciones, recuerdos, 
modas e inspiraciones vagas, sino tam bien de una personalidad inconsciente con un 
«instinto generacional», automatismos psiquicos y restos esparcidos de influencias he
reditarias. El si mismo, por otra parte, es la esencia de la personalidad humana, un 
ser verdadero, original y nuevo. Los impulsos creadores, las decisiones importantes, 
los actos de raz6n y de fe surgen de el. 

Cuando predomina el yo, la personalidad pierde su unidad y da lugar a una serie 
de «personajes» conflictivos que no son otra cos a que los vestigios de nuestros ante
pas ados. En ocasiones, la pers<:malidad puede ser destrozada por la aparici6n subita 
de uno 0 varios (antecesores) que toman posesi6n del individuo, bien bajo la influen
cia de una circunstancia exterior 0 de forma espontanea mediante una especie de 
auto-fertilizaci6n. Al principio el individuo puede experimentarlo como una influencia 
provechosa, pero con el tiempo se convierte en un inconveniente para el. A este in
dividuo «dominado por los antecesores» 10 denomina Daudet heYl!do; es inquieto, 
impulsivo y caprichoso. EI hombre que esta dominado por el si mismo es sereno, 
bien equilibrado y muestra perspicacia y valor moral. Es la verdadera posesi6n del 
si mismo 10 que pennite ser un heroe 0 un genio creador. Por tanto, el fin principal 
de la vida human a es veneer al yo con sus impulsos ancestrales incontrolados y 
descubrir y actualizar el si mismo. Esto seria objeto de una nueva ciencia a la que 
Daudet denomiria «metapsicologfa». 

Algunas personas viven sus vidas ignorando el si mismo, descubriendolo muy 
tarde 0 unicamente en el momento de la muerte. Pero existen momentos propicios 
en la vida para su aparici6n; a saber, entre los siete afios y Ia pubertad, posterior
mente en un momenta fugaz alrededor de los veinte afios y sobre todo entre los 
treinta y cinco y los cuarenta afios, cuando el individuo se enfrenta a la alternativa 
de seguir siendo un heYlfdo por el resto de su vida 0 de conseguir su sf mismo. 
Daudet considera que la longevidad depende de la «tonificaci6n met6dica» del sf 
mismo. EI exito de una relaci6n matrimonial esta ligado al modo como los dos 
esposos hayan obtenido su sf mismo. EI sf mismo es la parte eminentemente social 
de la personalidad, mientras que la denominaci6n por el yo es fuente de alteraciones 
en las relaciones humanas. 

Daudet llama «imaginaci6n» a una funci6n del sf mismo mediante la cual el hom
bre se hace consciente de sus «heredismos», con 10 cual puede desechar los nocivos 
y retener como modelos las imagenes de sus antepasados sabios. La enfermedad 
mental, afiade, es consecuencia de catac1ismos en cuya virtud ciertos antecesores 
toman posesi6n de un individuo. Asi, «el hombre vive y muere por sus imagenes», 
y Daudet conc1uye que su «metapsicologia» podrfa encontrar aplicaciones inesperadas. 

Al leer L'Heredo y su continuacion, El mundo de las imtigenes 224, se 
tiene la sensacion de leer el resumen de un sistema completo de psiquiatria 

223 L&m Daudet, L'HerMo, essai sur le drame interieur, Paris, Nouvelle Librairie 
Nationale, 1917. 

224 Leon Daudet, Le Monde des images. Suite de «L'Heredo», Paris, Nouvelle 
Librairie Nationale, 1919. 
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dinamica al que unicamente falta la comprobaci6n en un trabajo psico
terapeutico. No se sabe hasta que punto inspir6 a Jung, aunque hay se
guridad de que 10 leyo, ya que se refirio a L'heredo en una ocasion cuando 
menos 225. 

LA INFLUENCIA DE CARL GUSTAV JUNG 

Jung ejerclO su influencia por mediacion de su personalidad, su doc
trina, sus discipulos, sus primeros pacientes y su escuela. Al principio 
estuvo limitada a la psiquiatria y la psicoterapia, pero desde 1920 se ex
tendio a la religion y a la historia de la cultura. Posteriormente atrajo 
tambien la atenci6n de sociologos, economistas y estudiantes de ciencias 
politicas. 

El nombre de Jung se dio a conocer primero por sus investigaciones 
con el test de asociacion de palabras, metodo ya existente, que convirtio 
en la primera prueba proyectiva 226. Paso a formar parte de la rutina diaria 
en los hospitales mentales suizos, y sirvio tambien como incentivo para 
el test de Rorschach, entre atros. Aunque fallaron los designios de utilizar 
la prueba con fines de policia judicial, otros cientificos investigaron en 
esta direccion, que culmino en la invencion del detector de mentiras. 

Luego aparecieron los estudios de Jung sabre la esquizofrenia, que se
guian la linea de los esfuerzos de Bleuler por camp render a estos pa
cientes y establecer una comunicacion con ellos. Hemos visto como Jung 
encontro primero «complejos» y despues «arquetipos» en la raiz de los 
sintomas esquizofrenicos. Dio un gran impulso a la psicoterapia de la es
quizofrenia, y se anticip6 a la investigacion de los analistas existenciales 
contemporaneos en sus intentos de comprender y hacer inteligible la 
experiencia subjetiva de estos pacientes. Diversos psiquiatras jungianos y 
no jungianos han destacado la semejanza de los mitos universales can las 
experiencias esquizofrenicas subjetivas 2V. 

Las contribuciones de C. G. Jung al psicoanalisis han sido debidamente 
reconocidas par los freudianos 228. Introdujo los terminos «complejo» e 
«imago», y fue el promotor del amllisis de entrenamiento. SegUn 61, fue 
quien llamo la atencion de Freud sobre las Memoirs de Schreber. La 
critica que hizo a la interpretacion freudiana de este caso llevo a Freud 

22S C. G. Jung, The Interpretation of Visions, XI (seminarios no publicados), 
invierno de 1934, pag. 25. 

226 Ver Bruno Klopfer et al., «C. G. Jung and Projective Techniques», numero 
especial del Journal of Projective Techniques, XIX, num. 3 (1955), 225-270. 

2T1. Ver, por ejemplo, John Weir Perry, The Self in Psychotic Processes, Its 
Symbolization in Schizophrenia, University of California Press, 1953; John Custance, 
Weisheit und Wahn, Zurich, Rascher, 1954; John Staehelin, «Mythos und Psychose», 
Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie, LXVIII (1951), 408414. 

228 Sheldon T. Selesnick, «C. G. Jung's Contributions to Psychoanalysis», American 
Journal of Psychiatry, CXX (1963), 350-356. 
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a revisar su teoria de la libido y a introducir el concepto de narcisismo. 
La preocupaci6n de Jung por los mitos y sus Metamorfosis y simbolos de 
la libido estimularon a Freud a escribir su Totem y tabu. Los analistas 
infantiles adoptaron asimismo las tecnicas de terapia jungiana mediante 
el dibujo y la pintura. Recientemente, una serie de analistas han enun
ciado discretamente ideas que ofrecen ciertas semejanzas con las ensenan
zas de Jung. Erikson, por ejemplo, describe el desarrollo del individuo en 
ocho etapas: las cinco primeras son analogas a los estadios de desarrollo 
libidinoso de Freud, mientras que las tres restantes parecen inspirarse en 
el concepto de individuaci6n de Jung 229. 

El metoda jungiano de imaginaci6n activa inspir6 la terapia de en
suenos de Desoille 230. Desoille hace que el paciente se tumbe en un divan 
e imagine que sube por el aire hasta llegar al cielo; debe contar al terapeuta 
todas las imagenes que se Ie presentan, 10 que permite a este explorar su 

inconscien teo 
Numerosos terapeutas adoptaron el metodo de pintura inconsciente 

de Jung en diversas formas; los psicoanalistas 10 utilizaron tambien en la 
psicoterapia de ninos y psic6ticos. Uno de los discipulos de Jung, Hans 
Trlib, pensaba que el unico factor curador de la psicoterapia era el en
cuentro entre el terapeuta y el paciente 231. En el desarrollo de esta teoria 
se separ6 de Jung, con el que permaneci6 en un fiel antagonismo, segun 
dijo el mismo. El tratamiento jungiano de las enfermedades mentales ha 
side sistematizado por H. K. Fierz 232. Jung toc6 ligeramente el tema de 
la medicina psicosomatica hacia 1909, y C. A. Meier ha desarrollado luego 
un enfoque jungiano 233. Hans Illing 234 ha introducido asimismo una va
riaci6n de la terapia de grupo basada en los principios de Jung. 

Podemos mencionar tambien que los Alcoh6licos An6nimos Ie deben 
indirectamente su origen. 

Esta historia poco conocida ha sido ac1arada por la publicaci6n reciente de un 
intercambio de cartas entre uno de los fundadores de A. A. y Jung 235. Hacia 1931, 
un paciente alcoh6lico estadounidense, Roland H., acudi6 a C. G. Jung, quien Ie 
aplic6 psicoterapia durante aproximadamente un ano. Aquel, sin embargo, recay6 

229 Erik Erikson, Childhood and Society, Nueva York, W. W. Norton, 1950, 
paginas 219-234. 

230 Robert Desoille, Exploration de l'affectivite subconsciente par la methode du 
reve eveille, Paris, D'Artrey, 1938. 

231 Hans Trlib, Heilung aus der Begegnung, Stuttgart, Klett, 1951. 
232 H. K. Fierz, Klinik und Analytische Psychologie, Zurich, Rascher, 1963. 
233 C. A. Meier, «Psychosomatik in Jungscher Sicht», Psyche, XV (1962), 625-638. 
234 Hans A. Iiling, International lou mal of Group Therapy, VII (1957), 392·397; 

«C. G. Jung on the Present Trends in Group Psychotherapy», Human Relations, X 
(1957), 77·83. 

235 Bill W.-Car1 Jung Letters, A. A. Grapevine. The International Monthly lournal 
of Alcoholics Anonymous, XIX, num. 8 (enero de 1963), 2-7. (El autor agradece a la 
senora Paula Carpenter que Ie enviara una copia de este nUmero). 
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poco despues. Volvio a Jung, el cual Ie dijo francamente que no habia esperanzas 
con ningun tratamiento medico 0 psiquhitrico. Roland H. pregunto si habia alguna 
esperanza de otro tipo, a 10 que Jung replico que podria haberla si lograba tener 
una experiencia espiritual 0 religiosa que Ie motivara nuevamente. Roland H. se 
unio al Grupo de Oxford, en cuyo seno sufrio una experiencia de conversion, se vio 
tiberado de su impulso a beber y se dedic6 a ayudar a otros alcoh6licos. Uno de 
ellos, Eddy, sigui6 su ejemplo y se uni6 al mismo Grupo. Eddy, a su vez, visit6 en 
noviembre de 1934 a su amigo Bill, cuyo caso no tenia remedio, y Ie hablo de su 
experiencia. Bill tuvo posteriormente una experiencia religiosa y una vision de una 
sociedad de alcoh6licos que transmitian su experiencia de unos a otros. Ambos fun
daron entonces la Sociedad de Alcoh6licos An6nimos, cuyo desarrollo posterior es de 
todos conocido 236. 

Los investigadores de la caracterologia han criticado la tipologia de 
Jung con su distincion entre extraversion e introversion y las cuatro fun
ciones psicologicas. No obstante, Eysenck adopto la dicotomia extraver
sion-introversion como una de sus dimensiones de personalidad 237. Plattner, 
consejero matrimonial suizo, afirma que la mayoria de los individuos tien
den a elegir como companera a una persona que pertenezca al tipo y 
funcion opuestas a la suya propia; por ejemplo, un racionalista extraver
tido elegira un afectivo introvertido, y de aqui la existencia de ciertos 
tipos de matrimonio, cada uno con sus propias dificultades y posibilida
des de conflicto 238. EI historiador Toynbee hallo que las grandes religio
nes mundiales se podian clasificar seglin los tipos psicologicos de Jung 239. 

En terminos generales, los conceptos de extraversion e introversion de 
Jung gozaron de tal popularidad que han pasado al lenguaje coloquial 
(aunque no siempre se emplean de acuerdo con su significado original). 
La idea basica de Jung se reconoce a veces bajo el ropaje de una ter
minologia distinta. De este tipo es la distincion que hace David Riesman 
entre personas dirigidas a si mismas y personas dirigidas a otros 240. 

Una de las caracteristicas principales de la psicologia de Jung es su 
intensa preocupacion por los simboIos, los mitos y los arquetipos. Al prin
cipio se trato de aplicar la psicologia profunda al estudio de los mitos. 
En un segundo periodo, Jung utilizo estos; para comprender los fenome
nos psicologicos, aplicando su metodo de amplificacion, el cual requiere 
un conocimiento completo de la mitologia y los multiples significados po
sibies de los simbolos por parte del terapeuta. Por ejemplo, para un ana
lista freudiano, la serpiente no es mas que un simbolo falico; para un 

236 Ver «Bill's Story», en Alcoholics Anonymous, Nueva York, Works Publishing, 
1939, 10-26. 

237 H. J. Eysenck, Dimensions of Personality, Londres, Routledge and Kegan Paul, 
1947, pags. 10-14. 

238 P. Plattner, Gliicklichere Ehen, Berna, Hans Huber, 1950. 
239 Arnold J. Toyp.bee, A Study of History, VII, Londres, Oxford University Press, 

1954, pags. 722-736; X, 1954, pags. 225-226. . 
240 David Riesman, The Lonely Crowd, New Haven, Yale University Press, 1950. 
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jungiano puede ser esto, pero tambien tener otros diez significados. En 
un tercer periodo, los mitologos por un lade y los psicologos jungianos 
por otro realizaron estudios comparados de los mismos mitos. Es proto
tipico de este tipo de estudios el libro publicado conjuntamente por 
Karl Kert!nyi, estudiante hUngaro de mitologia residente en Zurich, y 
C. G. Jung 241. EI mito del nino divino y de la virgen divina es analizado por 
ambos en funcion de sus disciplinas particulares. En las conferencias anua
les de Eranos en Ascona se presentaron otros estudios comparados, que 
posteriormente se han publicado en los Anuarios (l ahrbucher ). 

EI concepto de inconsciente colectivo se ha aplicado a la psicologia de 
las ideas filosoficas y de los descubrimientos cientificos. EI propio Jung 
interpreto asi el descubrimiento de la ley de conservacion de la energia por 
Robert Mayer. El fisico Pauli dio una interpretacion bastante semejante 
de los descubrimientos de Kepler 242. Refiriendose a la idea de Anaximandro 
de la materia primordial de un universe ilimitado sin principio ni fip, 
F. M. Cornford subraya que dicha idea no podia haber surgido de la ob
servacion 0 de una hipotesis cientifica 243. Surgio, pues, «de un nivel tan 
profundo de la mente inconsciente que no 10 reconocemos como parte de 
nosotros mismos», es decir, del inconsciente colectivo de Jung. Esto ex
plicaria la semejanza del concepto de Anaximandro con la imagen primi
tiva del mapa polinesio. De hecho, Cornford sup one que el «desarrollo de 
la filosofia y la ciencia consiste fundamentalmente en la diferenciacion, 
por efecto de la critica intelectual consciente, de las imagenes primordiales 
que previamente han dado lugar, mediante un proceso diferente, a todas 
las formas de representacion religiosa». En esa perspectiva, tanto la filo
sofia como la ciencia y la mitologia derivan, por canales diferentes, del 
inconsciente colectivo. 

Los conceptos de Jung sobre la funcion natural de la religion y la 
existencia de los arquetipos religiosos en el hombre provocaron vivas dis
cusiones en los circulos religiosos. Algunos teologos creyeron haber en
contrado en el un aliado contra el ateismo; otros censuraron su psicolo
gismo. Decian que, mientras que Freud era abiertamente ateo y conside
raba la religion como una ilusion y el resuItado de una creencia inspirada 
por el deseo, Jung veia en la religion la proyeccion de arquetipos religio
sos, de los que no se sabe a que realidad trascendental corresponden. El 
teologo Frischknecht, de Basilea, designo el sistema de Jung como una 

241 C. G. Jung y Karl Kerenyi, Eine Einfuhrung in das Wesen der Mythoiogie, 
Zurich, Rascher, 1941. 

242 W. Pauli, «Der Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung natur
wissenschaftlicher Theorien bei Kepler», en C. G. Jung y W. Pauli, Naturerkliirung 
und Psyche, Zurich, Rascher, 1952. 

243 F. M. Cornford, The Unwritten Philosophy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1950, pags. 10-13. 
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variedad de ateismo «amable y comprensiva» 244. Otro te610go, Hans Schar, 
de Berna, afirm6 que ninguna persona preocupada por la religi6n puede 
en la actualidad dejar de estudiar la obra de Jung245. Basfmdose en sus 
conceptos, Hans Schar escribi6 su tratado de 700 paginas sobre la psico
logia de la religi6n 246. 

Otro te610go, Rochedieu, desarrollando la idea de Jung de que el hom
bre es religioso por naturaleza, afirm6 que, aunque la mayoria de los 
terapeutas 10 desconocen, la transferencia es en parte una manifestaci6n 
religiosa 241. Otro te610go famoso, Paul Tillich, expuso que la doctrina de 
los arquetipos de Jung resulta de gran ayuda para la teologia protestante, 
especialmente en 10 que concierne a la teoria de los simbolos religiosos 248. 
Las ideas de Jung despertaron tambien mucho interes entre los te610gos 
cat61icos 249. Al menos tres de estos escribieron un amplio estudio: el padre 
White 250, el padre Hostie 251 y el padre Goldbrunner 252. Entre los te610gos 
ortodoxos rusos, el profesor Evdokimov utiliz6 los conceptos de los ar
quetipos y del anima y el animus en un estudio antropo16gico filos6fico 
de la mujer 253. 

En su libro de texto sobre psicologia colectiva, Reiwald dedic6 un 
capitulo a Jung, en el que destac6 la gran importancia de sus conceptos . 
para la comprension de la psicosis de masas 254. Jung resalt6 la «inflaci6n 
psiquica» del individuo dentro de una multitud. Mientras que para Freud 
la masa se identifica con el dirigente, Jung (al igual que Janet) subraya 
que el dirigente depende a su vez de la masa. Explica asi la psicosis de 
masas como la reaparicion sub ita de arquetipos latentes dentro de una 
colectividad. 

244 Max Frischknecht, «Die Religion in der Psychologie C. G. Jungs», Religiose 
Gegenwartsfragen, cuad. 12, Berna, Haupt, 1945. 

245 Hans Schar, Religion und Seele in der Psychologie C. G. lungs, Zurich, Ras
cher, 1946. 

246 Hans Schar, ErZOsungsvorstellungen und ihre psychologischen Aspekte, Zurich, 
Rascher, 1950. 

241 Edmond Rochedieu, «Le Transfert et Ie sentiment religieux», Acta Psycho thera
peutica, Psychosomatica et Orthopaedagogica, III, suplemento (1956), 592-595. 

248 Paul Tillich, en Carl Gustav lung, 1875-1961. A Memorial Meeting, The Analy
tical Psychology Club of New York, 1962, pags. 28-32. 

249 Aqui resulta apropiado un recuerdo personal: en un viaje a Inglaterra, despues 
de la Segunda Guerra Mundial, el autor visito un monasterio benedictino; tan pronto 
como el abad supo de la presencia de un psiquiatra suizo, Ie llamo y Ie pregunto 
con gran interes por C. G. Jung. 

250 Victor White, God and the Unconscious, con un prologo de C. G. Jung, Lon
dres, Harville Press, 1952. 

251 Father Hostie, C. G. lung und Die Religion, Freiburg, Karl Alber, 1957. 
252 Josef Goldbrunner, Individuation. Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav lung, 

Krailling vor Munich, Erich Wewel, 1949. 
253 Paul Evdokimov, La Femme et Ie salut du monde, Etude d'anthropologie 

chretienne, Tournay, Casterman, 1958. 
254 Paul Reiwald, Vom Geist der Massen. Handbuch der Massenpsychologie, Zu

rich, Pan-Verlag, 1946, pags. 213-236. 
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Entre los discipulos mas pr6ximos de Jung se encuentra el economista 
suizo Eugen Bohler 255, quien dirigi6 la atenci6n de los circulos comer
ciales hacia la psicologia jungiana y trat6, en numerosas publicaciones, 
de aplicar los conceptos de este relativos a la ciencia econ6mica 256, en 
especial el de los mitos en relaci6n con la psicologia de las masas 251. 

La vida econ6mica, seglin Bohler, esta menos dominada por fines nacionales que 
por impulsos colectivos originados en la fantasia y el mito. 0, de forma mas precisa, 
mientras que la producci6n es el resultado de un proceso racional, el consumo 
depende de un impulso irracional semejante al er6tico. La fantasia es el verdadero 
incentivo del progreso econ6mico: el progreso de la ciencia y de la tecnica ha dado 
lugar a un enorme desarrollo de la parte asignada a la fantasia en la vida humana. 
La literatura, el arte, los peri6dicos, el cine, la radio, la televisi6n son «fabricas de 
suefios», al igual que los modernos hoteles y el negocio turistico: «La economia mo
derna tiene tanto de fabrica de suefios como Hollywood». Su fundamento 10 com
ponen en una pequefia proporci6n las necesidades reales, estando basada .en su mayor 
parte en la fantasia y el mito. De aqui el importante papel que desempefian en la 
economia moderna las empresas publicitarias. La propia ciencia se ve ahora rodeada 
de un halo mitico. AI tiempo que satisface la imaginaci6n humana, la ciencia crea 
tam bien nuevas necesidades entre los consumidores, asi como los medios de satis
facerlas. La moda significa para la mujer «una liberaci6n dionisiaca de la raciona
lidad» y la exaltaci6n de su personalidad. Y es la imposibilidad de predecirla la que 
Ie confiere ese aire misterioso de Dracula que debe ser sondeado. La Bolsa de Valores 
tiene tambien una funcion mitica; no es el «cerebro», sino el «corazon» de la vida 
econ6mica, que compensa las presiones sufridas por el homo economicus en su ten
dencia implacable hacia la organizacion racional, el orden, la economia, la exactitud 
de la teneduria, el calculo y la confeccion de los balances. La Boisa de Valores es 
la linica ventana por la cual pueden entrar los ensuefios en la vida de ese hombre. 
Al mismo tiempo, en ella se proyectan y convergen las creencias, esperanzas y deseos 
de numerosos hombres. Lejos de regir la vida econ6mica, se encuentra a merced de 
la marea de las fantasias colectivas; las depresiones surgen cuando el mito econ6-
mico se pierde bruscamente. Bohler extendio su critica a otros mitos economicos, 
pasados 0 presentes, como el libre comercio, el Grossraum, etc. 

La aplicaci6n de los conceptos jungianos a la filosofia politica fue 
inaugurada en 1931 por Schindler con su estudio sobre el Derecho consti
tucional y la estructura social258. Hans Fehr aplic6 en 1954 el concepto 
de los arquetipos a la filosofia del derecho 259. Posteriormente, Hans Marti 

255 Eugen Bohler, «Die Grundgedanken der Psychologie von C. G. Jung», Indus
trielZe Organisation, XXIX (1960), 182-191. 

256 Un buen resumen de las ideas de Bohler puede verse en Karl Schmid, «Ober 
die wichtigsten psychologischen Ideen Eugen BOhler's, en Kultur und Wirtschaft. 
Festschrift zum 70, Geburtstag von Eugen Bohler, Zurich, Poiygraphischer Verlag, 
s. f., pags. 79-86. 

251 Eugen Bohler, «Der My thus in der Wirtschaft», Industrielle Organisation, 
XXXI (1962), 129-136. 

258 Dietrich Schindler, Verfassungsrecht und Soziale Struktur, Zurich, Schul
thess, 1931. 

259 Hans Fehr, «Primitives und germanisches Recht. Zur Lehre vom Archetypus», 
Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, vol. XLI, 1954-1955. 
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propuso una interpretaci6n jungiana de la Constituci6n suiza 260. Los in
tentos mas serios en esta direcci6n fueron, sin embargo, los de Erich Fech
ner en 1956 261 Y Max Imboden en 1959 262• 

En una revision critica de todas las posibles teorias sobre el origen de la noci6n 
de ley (teorias biol6gicas, econ6micas, politicas, sociol6gicas, fisiol6gicas y teoI6gicas), 
Erich Fechner llega a proponer una teoria psicol6gica basada en los conceptos jun
gianos de los arquetipos. EI instinto social, segun el, no puede explicar el origen de 
una comunidad juridica ni el del Estado. EI mandamiento: «No mataras» 0 la insti
tuci6n de la monogamia, por ejemplo, debieron ser representaciones inconscientes 
mucho antes de convertirse en instituciones juridicas y, por tanto, imagenes primor
diales 0 arquetipos. 

Max Imboden afirma que la estructura del Estado es un reflejo de la realidad 
psiquica. Las tres formas clasicas de Estado: monarquia, aristocracia y democracia, 
corresponden a distintos niveles de desarrollo de la conciencia colectiva. La monarquia 
(0 autocracia) es el Estado en el cual un individuo asume el yo potencial y actualiza 
los contenidos inconscientes de todos los demas. EI dominador y los dominados estan 
fuertemente unidos entre sf por un fen6meno de transferencia, que entorpece el 
desarrollo de los individuos. La aristocracia, que es el dominic por un grupo de 
hombres escogidos, permite una cierta evoluci6n a los individuos dominados. Pero 
implica una compleja red de relaciones entre la elite y la masa. Dependiendo de que 
el lazo de union sea mas bien una transferencia inconsciente 0 un mandato cons
ciente, existe una gran variedad de tales sistemas. La democracia seria la forma de 
Estado en que todos los ciudadanos, 0 al menos la mayor parte de ellos, han al
canzado un grado suficiente de individuaci6n, de modo que son claramente cons
cientes de su relacion mutua y estan capacitados, por tanto, para crear una autentica 
comunidad. Refiriendose a la teoria de Montesquieu de los tres poderes (legislativo, 
ejecutivo y judicial), Imboden seiiala ciertas analogias con el dogma de la Trinidad, 
del que piensa que aquella surgi6 en realidad en virtud de un aumento de la con
ciencia colectiva al iniciarse la Edad Contemporanea. 

Es el sino de todos los innovadores no poder predecir el desarrollo 
de su obra, que no depende tanto de su valor intrinseco cuanto de 
factores materiales, de circunstancias hist6ricas y de las fluctuaciones de 
la mente colectiva. 

Existe una semejanza basica entre el sistema de Freud y el de Jung, 
los dos derivados de una «enfermedad creadora» canalizada por un metodo 
psicoterapeutico. Ambos ofrecen la posibilidad de realizar un viaje a 
traves del inconsciente, en forma de un analisis de entrenamiento 0 tera
peutico. Pero el viaje es muy distinto en uno y en otro. Quienes llevan a 
cabo un analisis freudiano pronto desarrollan una intensa neurosis de 
transferencia, tienen suefios freudianos y descubren su complejo de Edipo, 
su sexualidad infantil y la angustia de la castraci6n. Los que se deciden 

260 Hans Marti, Urbild und Ver!assung, Berna, 1958. 
261 Erich Fechner, Rechtsphilosophie. Soziologie und Metaphysik des Rechts, Tu

bingen, J. C. B. Mohr, 1956. 
262 Max Imboden, Die Staatsformen. Versuch einer psychologischen Deutung 

staatsrechtlicher Dogmen, Basilea y Stuttgart, Helving und Lichtenhahn, 1959. 
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por un analisis jungiano tienen suefios jungianos, se enfrentan con su 
sombra, su anima, sus arquetipos, y buscan su individuaci6n. Un psico
analista freudiano que fuera sometido a un analisis jungiano se sentiria 
tan desorientado como Mefist6feles en la segunda parte de Fausto, cuando 
llega a la noche de Walpurgis clasica y descubre con asombro que «existe 
otro Infierno con sus propias leyes». (En realidad, el contraste entre el 
inconsciente freudiano y el jungiano se podria ilustrar de forma muy ade
cuada con las diferencias existentes entre la noche de Walpurgis del 
Blocksberg, con sus demonios y brujas, y la noche de Walpurgis clasica, 
con sus figuras mitologicas). 

Por esto mismo es por 10 que muchas personas reaccionan ante Freud 
y Jung mas de acuerdo con sus tendencias personales que con un estudio 
objetivo de los hechos. Algunos creen que Freud permanece en el solido 
terreno de los hechos cientificos, mientras que Jung esta perdido en un 
brumoso misticismo. Otros piensan que aquel priva al alma humana de 
su aura de misterio 263 y que este salva sus valores espirituales. eNo eligi6 
el propio Freud (diran) como epigrafe de su Interpretacion de los sueiios 
el verso de Virgilio: 

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo 
(Si no puedo mover a los del Cielo, reunire a los del Infierno)? 

En contraste, e1 tema de Jung podria ser otro verso de Virgilio 264: 

'Carmina vel coelo possunt deducere lunam 
(Los cantos pueden hacer que hasta la Luna baje del cielo) 

De este modo, las mismas personas que yen en Freud al mago que 
redujo al hombre a sus instintos diab6licos, probablemente yean a Jung 
como el brujo que domin6 la Luna. 

Es de suponer que con el paso del tiempo la obra de Jung sufra cier
tas transformaciones. Existe una razon general para ella: el destino de 
toda ideologia es que cada generaci6n sucesiva tienda a verla en una 
nueva perspectiva. En el caso de Jung hay algo mas. En la actualidad, su 
obra se conoce sobre todo por sus libros, articulos y ensayos publicados 
en vida y reunidos en su Obras Completas. Cuando se disponga en letra 
impresa de sus seminarios escritos a maquina, su personalidad y su obra 
se mostraran en una nueva perspectiva, y mas atm cuando se pUbliquen 

263 Estos sentimientos estan bien expresados en una carta de Carl Buckhardt a 
Hofmannsthal. Ver Hugo von Hofmannsthal-Carl Burckhardt, Briefwechsel, Frankfurt 
am Main, S. Fischer, 1957, pags. 161-163. 

264 Virgilio, egloga VIII. 
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sus cartas. No podemos excluir que inc1uso el Libro Rojo y el Libro 
Negro aparezcan alg(tn dia y Ie muestren bajo otro aspecto insospechado. 
No solo la vida del hombre, sino tambien su imagen y su influencia pos
tuma pueden sufrir una sucesi6n imprevisible de metamorfosis. 

'i 

x 

APARICloN Y ASCENSO DE LA NUEVA PSIQUIATRIA DINAMICA 

Una de las dificultades con que nos enfrentamos al escribir historia 
es la de que siempre tendemos a exponer los acontecimientos preteritos 
seg(m el significado que han adquirido en nuestra epoca. Pero los hombres 
del pas ado los vivieron en su propia perspectiva. Prestaron mucha aten
ci6n a hechos que en la actualidad estan olvidados 0 se consideran insig
nificantes, y se afanaron en vehementes controversias acerca de temas 
dificilmente inteligibles hoy dia, mientras que numerosos aspectos que 
nos parecen cruciales atrajeron en el momenta de ocurrir muy poca 
atenci6n. Los historiadores tienen la doble tarea de describir los acon
tecimientos en su perspectiva del pas ado y centrar la atenci6n sobre 
aquellos que se consideran cruciales en la actualidad. 

Por eso, despues de describir el entomo social, politico, cultural y me
dico de la nueva psiquiatria dinamica y de tratar de resumir las doctrinas 
de sus cuatro grandes representantes, Janet, Freud, Adler y Jung, tenemos 
todavia que esbozar la compleja interrelaci6n de estos gran des sistemas 
entre si y con otros menores, asi como con el entorno general de los acon
tecimientos de su tiempo. Tomaremos como punto de partida el memo
rable informe de Charcot sobre la hipnosis, de febrero de 1882, que abri6 
la nueva era, y terminaremos a finales de la Segunda Guerra Mundial, 
porque despues de esa fecha carecemos de la perspectiva suficiente para 
obtener una nueva visi6n sintetica. 

RIVALIDAD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA SALP~TRlERE Y DE NANCY: 1882-1893 

En los once mos comprendidos entre 1882 y 1893 se produjo la resu
rrecci6n del magnetismo animal en una forma modificada, bajo el nombre 
de hipnosis y sugesti6n. Dos centros docentes dieron la aprobaci6n den-
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tifica a tales practicas: el de la Salpetriere, centrado en Charcot, y el de 
Nancy, centra do en Bernheim. La obra de estas dos escuelas, y su rivalidad, 
dominaban la escena. Pueden distinguirse en esos once afios tres subpe
nodos. 

Nacimiento y desarrollo de las escuelas de la Salpetriere 
y de Nancy: 1882-1885 

EI 13 de febrero de 1882, e1 famoso neur610go Jean-Martin Charcot 
subi6 a la tribuna de la Academia de Ciencias de Paris para leer un informe 
«Sobre los diversos estados nerviosos determinados por hipnotizaci6n en 
los histericos» 1. En el se pretendia dar una imagen objetiva de los estados 
hipnoticos en terminos puramente neurologicos. En su forma mas com
pleta, como se puede observar en las mujeres histericas, Charcot deda 
de ellos 10 siguiente: 

El hipnotismo comprende tres estados que se pueden suceder entre sf en cual
quier orden, 0 existir independientemente unos de otros. En el estado cataleptico, 
el paciente mantiene los brazos en la posici6n que Ie hayan sido colocados, los 
reflejos tendinosos estan abolidos 0 son muy ctebiles, hay largas pausas respiratorias, 
y se pueden provocar diversos impulsos automaticos. En el estado lettirgico, los 
musculos estan flaccidos, .Ia respiracion es rapida y profunda, los reflejos tendinosos 
estan muy exaltados y el paciente muestra «hiperexcitabilidad neuromuscular», es 
decir, una capacidad de los musculos para contraerse fuertemente cuando se toca 
el tendon, el musculo 0 el nervio correspondiente. En el estado sontimbulo, los re
flejos tendinosos son normaies, no hay excitabilidad neuromuscular, aunque cierta 
estimulaci6n Iigera produce un estado de rigidez en el miembro: sueie producirse 
una «exaltaci6n de ciertas variedades poco conocidas de sensibilidad cutanea, sentido 
muscular y ciertos sentidos especiales», y p~r 10 general al paciente Ie resuIta facil 
realizar, a peticion, los actos automaticos mas complicados. Puede hacersele pasar 
del estado cataleptico al letargico, y de este al soml.mbulo mediante una suave 
friccion del vertice. La presi6n sobre los globos oculares Ie hace pasar del sonam
bulismo al letargo. 

. En vision retrospectiva podna pensarse que este informe de Charcot 
desencadeno una revolucion subita. «Fue un tour de force -seglin Janet
lograr que la Academia de las Ciencias reconociera el hipnotismo, que en 
el siglo pas ado habia condenado tres veces bajo el nombre de magne
tismo 2. En realidad, las personalidades medicas de aquella epoca no se 
preocupaban mucho de la historia. Es poco probable que la Academia de 
Ciencias con tara con muchos miembros que hubieran lefdo las obras 
de los primeros magnetizadores, 0 que alguno de ellos (incIuido el propio 

1 J.-M. Charcot, «Sur les divers etats nerveux determines par l'hypnotisation chez 
les hysteriques», Comptes-Rendus hebdomadaires des seances de Z'Academie des 
Sciences, XCIV (1882), I, 403-405. 

2 Pierre Janet, Les Medications psychologiques, I, Paris, AIcan, 1919, pag. ISS. 
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Charcot) sospechara que se estaba reviviendo algo preexistente. Mas bien 
compartian la ilusi6n, que no ha desaparecido en absoluto en la actua
lidad, de que to do 10 que sacaban a la luz era nuevo. 

Resulta una exageraci6n decir que en aquella epoca el hipnotismo es
tab a considerado como una simple charlataneria. Cada vez era mayor el 
numero de medicos que trabajaban con el, solos 0 en pequefias socie
dades, aunque el tema seguia siendo considerado oscuro y sujeto a con
troversias. Resulta dificil creer que la autoridad de Charcot hubiera sido 
suficiente para hacer revivir el hipnotismo si no existiera ya un campo 
«abonado» para ella: el proporcionado por los hipnotizadores de teatro 3. 

Hansen (en Alemania y Austria) y Donato (en Belgica, Francia, Suiza e 
Italia) recorrian una ciudad tras otra con sus sesiones hipn6ticas teatra
les, que atraian grandes multitudes y no raras veces dejaban regueros 
de epidemias psiquicas. A ellas asistian numerosos neur610gos y psiquia
tras, algunos de los cuales llegaron a la conclusi6n de que «debe haber 
algo en to do esto». El filosofo Charles Richet fue uno de los primeros 
que se atrevieron a experimentar en este campo aparentemente nuevo y 
a publicar los resultados en una revista cientifica 4. Quiza estimulara esto 
a Charcot a realizar sus propios experimentos, y el progreso de sus inves
tigaciones animara a otros hombres a utilizar la hipnosis. 

Con anterioridad al informe de Charcot, el neur610go Heidenhain, de 
Breslau, se habia visto impresionado por las realizaciones de Hansen, 
habia adoptado el metoda y publicado un libro sobre hipnosis en 1880 5• 

En Austria, Moritz Benedikt 10 habia ensayado durante alglin tiempo, y 
su ejemplo fue seguido por Josef Breuer. La hipnosis tuvo tambien adeptos 
en Belgica, y en Nancy se habl6 tanto de las curas de Liebeault que la 
Sociedad Medica de aquella ciudad dedic6 una reuni6n en 1882 a los 
experimentos con hipnotismo. Bernheim visit6 a Liebeault, result6 favo
rablemente imp res ion ado y decidi6 adoptar y perfeccionar el metodo 6. 

La atenci6n del publico se habia centrado tambien en el hipnotismo, que 
se convirti6 en un tema corriente en los peri6dicos ' . 

A partir de aquel momento, fuera por la aprobaci6n de Charcot 0 por 
cualquier otra causa, «las puertas se abrieron» (en palabras de Janet) y 
el publico se vio anegado por una avalancha de publicaciones sobre ese 

3 A. Jaquet, Bin halbes lahrhundert Medizin, BasiIea, Benno Schwabe, 1929, pa
ginas 169-171. 

4 Charles Richet, «Du Somnambulisme provo que», lournal de I'Al1atomie et de la 
Physio[ogie l10rmale et patho[ogique de l'homme et des al1imaux, II (1875), 348-377. 

5 Rudolf Heidenhain, Der sog. thierisches Magnetismus; Physiologische Beobach
tungen, Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1880. 

6 Ver cap. II, pag. 116. 
, Robert G. HiIIman, «A Scientific Study of Mystery: The Role of the Medical and 

Popular Press in the Nancy-Salpetriere Controversy on Hypnotism», Bulletin of the 
History of Medicine, XXXIX (1965), 163·182. 
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tema. No habia de pasar mucho tiempo sin que aparecieran grandes di
vergencias entre los autores. En 1883 Bernheim leyo un informe ante la 
Sociedad Medica de Nancy en el que definia la hipnosis como «un simple 
sueno, producido por sugestion, y con implicaciones terapeuticas». Cons
tituia el equivalente de una declaracion de guerra contra la doctrina de 
Charcot, pues para este la hipnosis era un estado fisiologico muy distinto 
del sueno, que podia aparecer unicamente en individuos predispuestos a 
la histeria y que no admitia su empleo con fines terapeuticos. 

En el ano siguiente, 1884, la «guerra» entre las dos escuelas se tras
lado a un nuevo campo. Un abogado de Nancy, Liegeois, habia experimen
tado con individuos hipnotizados sugiriendoles que cometieran delitos, 
para los que les proporcionaba armas inofensivas 8. Llego asi a inducirles 
la comision de falsos asesinatos. No obstante, la Escuela de la Salpetriere 
objet6 las conclusiones obtenidas por Liegeois, y el folleto de Bernheim 
acerca de la sugestion se recibio en Paris con censura 9. 

En 1885, cuando la atencion de todo el mundo estaba fija en la hip
nosis y en la histeria, Charcot dedico una serie de clases a las panHisis 
traum:iticas, con demostraciones clinicas sobre el modo como reproducia 
paralisis analogas mediante hip nos is en individuos predispuestos. Muchos 
de sus oyentes, como el, consideraban que esas demostraciones consti
tuian una prueba cientifica de la psicogenesis de dichas dolencias. Ya 
hemos visto, por 10 demas, que ten ian implicaciones mas amp lias 10. Cre
yendo, pues, que el mecanismo de las panllisis traumaticas era identico 
al de las de origen histerico, Charcot las incluyo en el campo de la 
histeria. La nueva terminologia asi acunada desperto una viva oposicion, 
especialmente en Alemania, e hizo revivir las controversias acerca de la 
incidencia relativa de la etiologia organica y funcional en las paralisis 
traumaticas. La oposicion se extendio sobre todo entre los neurologos. ' 

Fue entonces, a finales de 1885, cuando Sigmund Freud recibio la beca 
que Ie permitiria pasar cuatro meses en Paris. He aqui uno de esos 
acontecimientos que resultan cruciales en vision retrospectiva pero que 
en su epoca aparecio insignificante. Lo comprobaremos mejor contras
tandolo con el entorno de la vida en Paris y en la SalpHriere durante 
esos cuatro meses. 

Una revision cuidadosa de la prensa parisiense desde octubre de 1885 
hasta febrero de 1886 nos revela que aquel periodo fue muy agitado en 
todo el mundo. Se llenaban paginas y paginas con la rivalidad anglo-rusa 

8 Jules Liegeois, «De la Suggestion hypnotique dans ses rapports avec Ie droit 
civil et Ie droit criminei», Seances et travaux de l'Academie des Sciences Morales et 
Politiques, CXXII (1884), 155. 

9 H. Bernheim, De la Suggestion dans l'etat hypnotique et dans l'etat de veille, 
Paris, Doin, 1884. 

10 Ver cap. II, pags. 120-121; cap. VII, pags. 498-505. 
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en Asia central, franco-inglesa en Africa e hispano-alemana en las islas 
de los Mares del Sur; los ingleses invadian Birmania; en Londres se 
produjo un gran escandalo por la revolucion que hizo la Pall Mall Gazette 
acerca de la prostitucion de menores. Los italianos invadian Eritrea; los 
franceses luchaban en Indochina; los canadienses franceses de Montreal 
se mostraban inquietos por la ejecucion del jefe de una rebelion india, 
Louis Riel. En Peru hacia estragos la guerra civil; las tropas de los Esta
dos Unidos expulsaban a los mormones de Salt Lake City; habia agitacion 
socialista, luchas y tumultos sangrientos en diversas ciudades de Francia, 
Belgica y los Estados Unidos. Habia estallado la guerra entre Bulgaria y 
Servia, intensificandose peligrosamente la rivalidad entre Rusia y Austria
Hungria. En Nueva York acababa de ser erigida la estatua de la Libertad. 
En Francia, el general Boulanger, idolo de los nacionalistas, fue nom
brado ministro de la Guerra en enero de 1886, 10 que animo a los que 
todavia esperaban el des quite por la derrota de 1870 a 1871. Habia mu
chas protestas por el aluvion de literatura pornografica y obras teatrales 
de esta especie, y se suscit6 un gran escandalo con motivo de los exa
menes de oposicion en los hospitales de Paris, al afirmarse que ciertos 
candidatos habian side informados de las preguntas antes del examen por 
uno de los examinadores. La opinion publica estaba entusiasmada con el 
primer tratamiento espectacular de la rabia realizado por Pasteur, y de 
toda Europa llegaban a Paris personas que habian sido mordidas por 
perros rabiosos. EI interes principal del publico, sin embargo, parecia 
centrarse en las nuevas obras de teatro, como Safo, de Daudet, en una 
visita que realizo de incognito a Paris el excentrico rey de Baviera Luis II, 
y en la exhibicion de un grupo de aborigenes australianos en un parque 
zoologico. Por el diario de los hermanos Goncourt sabemos que Charcot se 
nabia trasladado un ano antes al espIendido palacio que se habia hecho 
construir en el Faubourg Saint-Germain, y que, seglin se contaba, su hija 
Jeanne estaba enamorada del hijo de Alphonse Daudet, Leon, cuya resis
tencia suscito el desagrado de Charcot. Las revistas medicas informaban 
fielmente de las clases de este, que se encontraba entonces en la cuspide 
de la fama. 

No hay duda de que la visita de un joven neurologo austriaco en la 
epoca en que tantos hombres distinguidos realizaban su peregrinaje a la 
Salpetriere, la «Meca de la neurologfa», apareceria como un incidente de 
importancia minima. Y sin embargo, en retrospectiva, represent6 uno de 
los lazos hist6ricos entre la antigua y la nueva psiquiatria dimlmica. 

Sigmund Freud, que acababa de obtener el titulo de Privatdozent 
de la Universidad de Viena, era autor de varios trabajos estimables 
sobre neuroanatomia, pero habia sufrido varias decepciones en su inves
tigacion sabre la cocaina. Llego a Paris en octubre de 1885, despues de 
visitar a su novia en Wandsbek, cerca de Hamburgo. Seglin Jones, vio 
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a Charcot por primera vez el 20 de octubre de 1885, y se despidi6 de 
el el 23 de febrero de 1886. De este corto periodo debemos deducir todavia 
10 que dur6 una breve enfermedad de Charcot y el tiempo de vacaciones 
que pas6 Freud en Wandsbek, en la Navidad; a pesar de todo, fue sufi
ciente para producir en Freud una impresi6n indeleble. No cabe duda 
de que, como hiciera Delboeuf, no fue a la Salpetriere a observar con ojos 
criticos la forma como Charcot experimentaba con sus pacientes histe
ricos. Antes bien, se sinti6 fascinado por la personalidad del gran hom
bre. No s610 vio confirmadas en Charcot la fama mundial del gran neur6-
logo, las dotes artisticas, la elocuencia y las maneras de un hombre "de 
mundo, sino tambien su forma de ver las personas y las cosas sin ideas 
preconcebidas. 

Fue, sin embargo, poco tiempo para adquirir un conocimiento real 
de la obra de Charcot. Freud se sinti6 impresionado por sus experimentos 
sobre las panilisis histericas, que habian tenido lugar poco tiempo antes, 
y por la idea de que la causa de las alteraciones motoras pudieran ser 
una representaci6n inconsciente 11. Pero se construy6 una imagen en cierto 
modo inexacta e idealizada de la obra de Charcot. Asi, como podemos 
comprobar en la necrol6gica que escribi6 posteriormente, Ie atribuy6 mu
cho de 10 que en realidad era una contribuci6n de Briquet a la histeria 12. 

Exager6 la importancia que concedia a la herencia desemejante (<<degene
raci6n» en la jerga medica de la epoca); parece ser que no habia leido la 
obra de Richer sobre la grande hysterie, en la cual se describia el ataque 
histerico como una reencamaci6n de un trauma psiquico, muchas veces 
sexual 13. De haberla leido, no se habria mostrado tan sorprendido cuando 
oy6 a Charcot mencionar el papel de la sexualidad en las alteraciones neu
r6ticas como cosa corriente. Podemos llegar a la conclusi6n de que su rela
ci6n con Charcot no fue realmente la de un disdpulo con su maestro; 
posey6 mas el matiz de un «encuentro» existenciaI. Charcot proporcion6 
a Freud un modelo de identificaci6n y la idea germinal del dinamismo 
psiquico inconsciente. 

Existen algunas dudas sobre si Freud conoci6 a Janet entonces. :Eo!, 
desde luego, protest6 contra el rumor de que habia seguido las ensefian
zas de este ultimo en la Salpetriere, afiadiendo que «durante mi estancia 
en ese hospital ni siquiera of pronunciar el nombre de Janet» 14. Es cierto 
que Janet vivia en aquella epoca en EI Havre, desde que, en febrero de 1883, 

II Ver cap. II, pags. 121-122. 
12 Sigmund Freud, «Charcot», Wiener Medizinische Wochenschrift, XLIII (1893), 

1513-1520. Edicion corriente, III, pags. 11-23. 
!3 Paul Richer, Etudes cliniques sur Z'hysterie-epilepsie ou grande hysterie, Dela

haye et Lecrosnier, 1881. 
!4 Sigmund Freud, Selbstdarstellung, en Grote, Die Medizin der Gegenwart, IV 

(1925), 1-52 (cita de la pag. 4). Edicion corriente, XX, pags. 7-74. 
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fuera nombrado profesor de Filosofia del Liceo 15. Pero en ocasiones iba 
a Paris de vacaciones y entonces visitaba la Salpetriere 16. EI 30 de no
viembre, mientras Freud estaba en Paris, el tio de Pierre Janet, Paul, 
Jeyo un trabajo de este acerca de sus primeros experimentos con Leonie 
en una reunion de la Societe de Psychologie Physiologique, bajo la presi
dencia de Charcot 17. Dicho trabajo desperto gran interes y una viva dis
cusion, y resulta poco probable que no se pronunciara en esa ocasi6n el 
nombre de Janet en la Salpetriere 18. En cualquier caso, no hay ninguna 
prueba de que Freud y Janet se conocieran u oyeran hablar uno de otro 
en aquella epoca. 

Entre las personas a quienes Freud conocio en Paris estaba Leon 
Daudet (hijo del escritor Alphonse Daudet), con el que se encontro por 
10 menos una vez en casa de Charcot 19. Aunque aun no habfa acabado 
sus estudios de medicina, el dotado joven era una persona muy notable, 
a la que se prededa un brillante futuro en la politica, la literatura 0 la 
medicina. Agudo observador y duefio de una gran memoria para recordar 
a las personas, al parecer no tom6 en consideraci6n al neurologo vienes, 
ya que nunea mencion6 su encuentro con el, mientras que Freud conservo 
un recuerdo duradero del joven Daudet2O. (Quien hubiera pensado en
tonces que el invitado austriaco se convertiria en un hombre de fama 
mundial y que Leon Daudet no terminaria sus estudios de medicina, se
guiria una carrera politica sin esperanzas como dirigente del movimiento 
realista y, a pesar de su gran talento literario, no escribiria nunca una 
obra maestra? Por 10 demas, hay curiosas semejanzas entre los dos, ambos 
profundamente influidos por la personalidad de Charcot. Alguna de las 
novelas de Leon Daudet trata del incesto y otras desviaciones sexuales, 
de la adicci6n a la morfina y de la herencia psicopatica. Escribio asimismo 
obras no ficticias sobre los ensuefios y la personalidad humana, en es
pecial sobre el yo y el sf mismo, y denomin6 metapsicologia a su propio 
sistema psicol6gico 21. Sus concepciones, sin embargo, difieren notable
mente de las de Freud y muestran mas semejanzas con las de Jung 22. 

15 Ver cap. VI, pags. 384-386. 
16 Comunicaci6n personal de la seiiora Helene Pichon-Janet. 
17 Ver cap. VI, pag. 386. 
18 Ernst Freud, que amablemente reviso, a peticion del autor, las cartas de' 

Freud a su novia, Ie di,io que no habla encontrado ninguna mencion de dicha reunion. 
19 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, I, Nueva York, Basic 

Books, 1953, pag. 187. 
20 As! se demuestra en las dos cartas de Freud reproducidas en la traduccion 

francesa de Andre Gaucher, L'Obstide. Drame de la libido. Avec lettres de Freud et 
de Pierre Janet, Paris, Andre Delpech; 1925. 

21 Leon Daudet, «Le Moi et Ie Soh>, L'Heredo, Paris, Nouvelle Librairie Natio
nale 1917, pags. 1-38. 

22 Ver cap. IX, pags. 826-827. 
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La guerra de las escuelas y la entrada en escena 
de Pierre Janet: 1886-1889 

Desde 1886 hasta 1889, la historia de la psiquiatria dimimica se vio 
dominada por las polemicas entre la Salpetriere y la Escuela de Nancy. 
Por otra parte, la literatura sobre la hipnosis y la sugestion no dej6 de 
aumentar. 

Para la gente de aquella epoca, 1886 parecio un ano de tension politica 
y de tragedia. Tras el triunfo del general Boulanger, Francia fue presa de 
la fiebre chauvinista, que empeoro la tension con Alemania. A pesar de 
su exito con la vacunaci6n contra la rabia, Pasteur fue objeto de dun
simos ataques por parte de Peter en la Academia de Medicina, de una 
campana de las revistas medicas y aun de insuItos en la prensa diaria, 
de modo que se derrumbo y fue a ltalia a recuperarse. El 13 de junio 
el joven y extravagante rey de Baviera, Luis II, que acababa de ser de
cIarado psicotico por una comision medica y recluido en su castillo de 
Berg, aparecio ahogado en un lago junto con el psiquiatra que Ie atendfa, 
el profesor Gudden. En los Estados Unidos hubo una violenta agitacion 
socialista, que culmino en el caso Haymarket, en el que cuatro dirigentes 
sindicales, vktimas de un complot de la empresa, fueron sentenciados a 
muerte y ahorcados en Chicago elIde mayo, fecha que des de entonces 
conmemoran los afios los socialistas en todo el mundo. 

Mientras tanto, aunque la estrella de Charcot seguia brillando, su 
trabajo se ponia seriamente en duda en los circulos competentes, y su 
equiparaci6n de las panHisis traumaticas no organicas con la histeria 
masculina era rechazada en los paises de habla alemana. La fria recepcion 
que recibi6 el informe de Freud en la Sociedad de Medicos de Viena el 15 
de octubre no fue sino uno de los multiples signos de tal actitud 23. En Bel
gica, Delboeuf ponia sus dudas acerca de los experimentos de Charcot 24. 

En Clermont-Ferrand, un joven profesor de psicologia, Henri Bergson 
(cuya fama todavia se extenderia mas en el futuro) publico un trabajo 
sobre «Simulacion inconsciente en estado hipnotico», que fue una Hamada 
de atenci6n para las numerosas personas preocupadas por este tema 25. 

Otro joven profesor de filosofia, Pierre Janet, en El Havre, despues 
de observar los experimentos realizados con Leonie por la Comision, fue 
prudente y decidio abstenerse de cualquier tipo de experimentacion para
psicologica. Se limito a pacientes nuevos y metodos comprobados, y en 

23 Ver cap. VII, pags. 498-505. 
24 J. Delboeuf, «De l'InfIuence de l'imitation et de l'education dans Ie somnam

bulisme provoque», Revue Philosophique, XXII (1886), II, 146-171. 
25 Henri Bergson, «Simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme», Revue Phi

losophique, XXII (1886), II, 525-531. 
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este afio de 1886 publico el resultado de su trabajo con la paciente Lucie, 
considerada retrospectivamente como la primera cura catartica regis
trada 26• 

En Nancy, Bernheim publico una edicion aumentada, en forma de libro 
de texto, de su primer folleto sobre la sugestion 27. EI libro Ie convirti6 en 
cabeza de una escuela, y los estudiosos del hipnotismo comenzaron a 
agolparse en Nancy para visitarle a el y a Liebeault. Este ultimo, que 
habia pasado su vida en la oscuridad, se vio repentinamente trasladado 
a un primer plano; Bernheim se proclam6 discipulo suyo y aprovech6 
todas las oportunidades para rendirle honores, con 10 que la gente se 
maravillaba de que un profesor de universidad pudiera haber sido dis
cipulo de un medico rural. Pero en Italia ocurria una cosa aun mas ex
traordinaria. Enrico Morselli, profesor de psiquiatria de la Universidad 
de Turin y considerado como un' hombre sensible y distinguido, asisti6 a 
una sesi6n teatral de hipnotismo llevada a cabo por Donato, se dej6 hip
notizar por aquel hombre tosco y vulgar, mantuvo largas charlas con el, 
y posteriormente publico un libro sobre hipnosis en el cual dedico treinta 
paginas a elogiar a Donato y atacar a sus supuestos plagiarios 28. 

En Inglaterra, el interes por la hipnosis iba unido a los problemas 
de la parapsicologia. Myers, que en 1882 habia sido uno de los fundadores 
de la Sociedad de Investigaci6n Psiquica, realizo un cuidadoso estudio de la 
hipnosis y de 10 que denominaba el si mismo subliminal, como fase previa 
de los estudios parapsicologicos propiamente dichos. En 1886 resalto la 
analogia del estado hipnotico con el genio, as! como con la histeria, y 
adivino que la prosecuci6n de esta investigacion llevada a descubrimien
tos insospechados en el campo de la naturaleza humana29. En el mismo 
afio, Edmund Gurney y Frederick Myers publicaron F antasmas de la vida, 
que se ha convertido en un clasico de la parapsicologia 30. 

En Austria, el acontecimiento principal de 1886 fue probablemente la 
pUblicacion de la Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing. 

En el prologo, Krafft-Ebing hace resaltar la «poderosa influencia de la vida sexual 
sobre el individuo y la existencia social, en las areas del sentimiento, el pensamiento 
y la accion». En este aspecto se refiere a la filosofia de Schopenhauer y Von Hart· 
mann y a las afirmaciones de Schiller y Michelet. Cita la teo ria de Maudsley seguD 
la cual la sexualidad es la base del desarrollo de los sentimientos sociales, y afiade 

26 Ver cap. VI, pag. 411. 
27 H. Bernheim, De la Suggestion et de ses applications a la therapeutique, Paris, 

Doin, 1886. 
28 Enrico Morselli, Il Magnetismo animale. La fascinazione e gli stat ipnotici, 

Turin, Roux e Favale, 1886. 
29 Frederick W. H. Myers, «Multiplex Personality», The Nineteenth Century, XXX 

(1886), 648-666. 
30 E. Gurney, F. W. H. Myers, F. Podmore, Phantasms of the Living, 2 vols., Lon

dres, Society for Psychical Research, 1886. 
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que proporciona el impetu para la utilizacion de la energia fisica, para el impulso 
de adquisici6n, para la etica y para gran parte de la estetica y la religi6n. La sexua
lidad es la fuente de las mas altas virtudes, asi como de los vicios. «i Que seria de 
las bellas artes sin un fundamento sexual!. .. La sexualidad se encuentra en la raiz 
de todo tipo de etica». EI capitulo siguiente esta dedicado a la fisiologia de la «libido 
sexualis». La parte principal del Iibro es una descripci6n de «patologia sexual general», 
en la que el autor sigue la c1asificaci6n neurol6gica utilizada por los franceses dis
tinguiendo entre las neurosis sexuales de origen «periferico», «espinal» y «cerebral». 
Aiiade ademas una serie de anomalfas no c1asificadas. El libro concluye con dos 
capitulos sobre formas psic6ticas y delicti vas de desviaci6n sexual. Contiene 45 his
torias c1inicas (once de las cuales son de pacientes de Krafft-Ebing) 31. 

En Rusia, Tarnowsky publico tambien un volumen sobre desviaciones 
sexuales que tuvo mucho exito 32. No obstante, fue la obra de Krafft-Ebing, 
con su alcance mas filos6fico y quiza tambien su llamativo titulo, la que 
produjo en el campo de la patologia sexual el mismo efecto que el informe 
de Charcot de 1882 en el del hipnotismo. «Las puertas se abrieron y el 
numero de publicaciones sobre patologia sexual aumento de ano en ano. 
Aunque Krafft-Ebing habia tenido cuidado de escribir ciertas partes de 
su libro en latin, el interes se extendio mas alIa de los circulos profesio
nales medicos. No se tienen noticias de que se produjeran criticas por 
e1 contenido del libro, pero si por no haberse limitado su circulacion al 
campo profesional. A la primera edicion, que solo contaba 110 paginas, 
siguieron rapidamente otras ampliadas y enriquecidas con numerosas 
historias clinicas, y una clasificacion muy modificada. 

En 1887 el interes del publico se centraba en los incidentes diploma
ticos ocurridos entre Alemania y Francia y en los escandalos politicOS 
de esta ultima naci6n. Los incesantes ataques contra Pasteur dieron lugar 
por fin a la intervenci6n de Charcot y Vulpian en 1a Academie de Medecine, 
quedando reducidos los agresores al silencio. Entre los acontecimientos 
medicos de aquel ano existen algunos que nos parecen mas importantes 
en vision retrospectiva de 10 que fueron para sus contemporaneos. En 1887 
Victor Horsley realiz6 por primera vez una intervenci6n sobre un tumor 
que comprimia la medula, curando al paciente. Los neurologos continen
tales, sin embargo, se mostraron escepticos. En Austria, Wagner-Jauregg, 
que habia notado e1 efecto favorable que tenia la fiebre sobre el estado 
mental de los pacientes psicoticos, comenzo 1a larga serie de experimen
tos que Ie conducirian, muchos anos mas tarde, al descubrimiento de 1a 
malarioterapia en los pareticos generales 33. 

31 Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, Eine Klinisch-Forensische 
Stud ie, Stuttgart, Enke, 1886. 

32 Benjamin Tarnowsky, Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes' 
eine forensisch-psychiatrische Studie, Berlin, Hirschwald, 1886. ' 

33 JUlius Wagner, «Ueber die Einwirkung Fieberhafter Erkranhungen auf Psycho· 
sen», lahrbuch fur Psychologie und Neurologie, VII (1887), 94·130. 
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En Europa habia un gran in teres por los problemas de las enfermedades 
mentales, las neurosis y la hipnosis. En Zurich, August Forel dio un gran 
prestigio al Burgholzli (el Hospital Mental de la Universidad de Zurich). 
Un joven escritor aleman, Gerhart Hauptmann, siguio sus demostraciones 
clinic as con un in teres apasionado y posteriormente utilizo los conoci
mientos asi obtenidos para su obra literaria 34. En Holanda, Van Renterg
hem y Van Eeden, al volver de Nancy, abrieron una clinica para trata
miento hipnotico en Amsterdam, el 15 de agosto de 1887. En Berlin, Albert 
Moll dio una conferencia sobre terapeutica hipnotica ante una audiencia 
medica 35. Fue recibido, segtin sus propias palabras, con resistencia; no 
obstante, su segunda conferencia fue mejor comprendida. En Estocolmo, 
Wetterstrand abrio una consulta dedicada al tratamiento hipnotico, que 
tendria un exito fabuloso. En Paris, Berillon, que habia adoptado las ideas 
de Bernheim, fue autorizado a dar una serie de conferencias sobre la 
apl~cacion terapeutica de la hipnosis en la propia Facultad de Medicina, 
es decir, en 10 que se consideraba como feudo de Charcot 36. 

El ano 1888 fue tambien de intensa agitacion mundial. En Alemania 
se Ie conocio como «ano fatal»: el emperador Guillermo I murio en marzo, 
a los noventa y un anos de edad; pero su sucesor, el liberal Federico III, 
del que se esperaba que invirtiera la politica autoritaria de su padre, 
murio tres meses mas tarde, y Ie sucedio el erratico Guillermo II. En 
Francia crecia la fiebre boulangista, y los nacionalistas veian a Boulanger 
como el hombre que rt;cuperaria Alsacia y Lorena. Los franceses, pen
sando en una alianza con Rusia, suscribieron de forma entusiasta los 
creditos a esta nacion. Las potencias europeas competian duramente por 
las ultimas colonias; la colonizacion se consideraba como una mision ci
vilizadora de los europeos. Cuando Brasil abolio la esclavitud en 1880, 
el resto del mundo quedo desconcertado al saber que habia existido hasta 
entonces. 

Tal era la atmosfera general en que crecio y se desarrollo el conoci
miento y la practica del hipnotismo. En este ano Max Dessoir public6 
una Bibliografia del hipnotismo moderno, que contenia 821 titulos re
cientes, pero excluia los articulos sobre el tema publicados en los pe
ri6dicos y revistas populares y asimismo las novelas, cuentos y obras de 
teatro basados en la hipnosis 0 en la personalidad dua1 37• El hipnotismo 
reclutaba nuevos adeptos. August Forel fue a Nancy, regres6 a Zurich 

34 Gerhart Hauptmann, Das Abenteuer meiner lugend, en Samtliche Werke, N. p., 
PropyUien-Verlag, 1962, VII, pags. 451-1088. (Verla descripci6n del Burgholzli de Forel, 
paginas 1063-1067). 

35 Albert Moll, Ein Leben als Arzt der See/e, Erinnerungen, Dresde, Reissner, 1936, 
pagina 31. 

36 Doctor Crocq, L'Hypnotisme scientifique, 2.- ed., Paris, Societe d'Editions Scien
tifiques, 1900. 

37 Max Dessoir, Bibliographie des modernen Hypnotismus, Berlin, Duncker, 1888. 
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entusiasmado con el hipnotismo y public6 un libro en el que expresaba 
sus creencias en la posibilidad de realizaci6n del delito bajo hipnosis y 
examinaba el fen6meno de la resistencia consciente e inconsciente en ese 
estado 38. En Berlin, Preyer dio una serie de conferencias sobre el mismo 
tema. En Belgica, Masoin provoc6 una discusi6n sobre la hipnosis en la 
Academia Belga de Medicina. En Francia proseguia una investigaci6n ori
ginal e independiente sobre la hipnosis, llevada a cabo en Paris por Binet 
y en El Havre por Janet. 

La hipnosis fue tambien tema de controversia juridica. Desde que la 
Escuela de Nancy admiti6 la posibilidad del deli to bajo hipnosis, y la 
Salpetriere la neg6, los expertos tuvieron la posibilidad de librar auten
ticas batallas verbales sobre el tema. Asi ocurri6 con motivo del famoso 
caso Chambige 39. En enero de 1888, en una villa de un pueblo de Argelia, 
se encontr6 sobre una cama el cadaver desnudo de la senora Grille y 
cerca de ella a un estudiante de leyes de veintid6s anos, Henri Chambige, 
con un disparo en el rostro. El marido de la victima prefirio creer que la 
seducci6n habia tenido lugar bajo hipnotismo. Chambige declar6 que habia 
existido una violenta pasi6n entre el y la senora Grille, que ella habia 
querido poner fin a las relaciones con un doble suicidio, y que a su propia 
petici6n la habia matado y a continuaci6n se habia disparado e1. La acu
saci6n man tenia que Chambige la habia hipnotizado 0 quiza habia utili
zado alguna droga sutil para rendir su inconsciente. Chambige 10 nego, 
pero fue sentenciado a siete anos de trabajos forzados. 

En todas partes se mostraba gran interes por la histeria. Siguiendo 
a Charcot y Striimpell, Moebius, en Alemania, definio la histeria como 
un conjunto de «cambios morbosos en el cuerpo causados por represen
taciones» 40. 

El ano 1889 se abrio con dos acontecimientos sensacionales. El 30 de 
enero, el principe Rudolf, heredero del trono de la monarquia austro
hungara, fue hallado muerto de un disparo en el pabellon de caza de 
Mayerling, situado en los bosques vieneses, junto a su esposa, la joven 
baronesa Maria Vets era. El misterio que rode6 la doble muerte todavia 
no ha sido aclarado. Fue un grave golpe para el emperador Francisco 
Jose I y creo problemas con la sucesion. Otro acontecimiento sensacional 
fue el gran exito de Boulanger en las elecciones generales celebradas en 
Francia. El entusiasmo por el habia alcanzado la cumbre y se esperaba 
que tomara el poder, pero en el momenta de la verdad Ie falto el gesto 

38 August Forel, Der Hypnotismus und seine strafrechtliche Bedeutung, Berlin y 
Leipzig, Guttentag, 1888. 

39 Anon., «L'Affaire Charnbige», Revue des grands proces contemporains, VII (1889), 
21-101. 

40 P. J. Moebius, «Ueber den Begriff der Hysterie», Centralblatt fur Nervenheil
kunde, XI (1888), 66-71. 

Aparici6n de la nueva psiquiatria dim/.mica 849 

decisivo y huyo a Belgica, produciendo el fracaso del movimiento. La 
tension politica se aflojo entonces en Francia, creando una atmosfera 
mas favorable para la Exposicion Universal. El gobierno la habia organi
zado para celebrar el centenario de la Revolucion y para demostrar que, 
a pesar de su derrota ante Alemania en 1870-1871, Francia era todavia 

una gran potencia. 
Un tercer acontecimiento sensacional fue la noticia de que Friedrich 

Nietzsche habia sufrido en Turin alteraciones psicoticas agudas y de 
que, como consecuencia de ellas, habia tenido que ser internado en una 
institucion mental, donde pasaria el resto de su vida perdido en una 
completa oscuridad mental. Esta tragedia ayudo a que se pres tara mas 
atenci6n a su obra, y durante unas dos decadas la juventud europea se 
sinti6 extraordinariamente fascinada por ella. 

La Exposicion Universal atrajo enormes multitudes a Paris, deseosos 
de visitar la Torre Eiffel, el Moulin Rouge y otras atracciones. Hubo tam
bien una secuencia ininterrumpida de congresos internacionales, celebran
dose en ocasiones cinco 0 seis de ellos simultaneamente. Los visitantes 
tenian la impresion de que la actividad intelectual nunca habia sido tan 
intensa en Francia. Entre los mayores exitos de venta de aquel ano figuran 
La Bete Humaine de Zola, Thdis de Anatole France, Un Homme Libre 
de Barres y Le Disciple de Paul Bourget (inspirada en el caso Chambige). 
La tesis de Henri Bergson, Los datos inmediatos de la conciencia, Ie 
dio un puesto entre los filosofos 41. Su colega Pierre Janet, que habia de
fendido brillantemente su propia tesis El automatismo psico16gico, logro 
tambit!n la fama en los circulos filos6ficos y psicologicos 42. Otro aconte
cimiento muy comentado fue la lectura ante la Societe de Biologie del 
trabajo de Brown-Sequard sobre los efectos rejuvenecedores de las in
yecciones de extracto testicular en el hombre 43. Se las habia administrado 
a si mismo y sus colegas Ie hallaron considerablemente rejuvenecido. 
Fue una de las mas precoces aplicaciones conocidas de la endocrinologia. 

Entre los congresos que tuvieron lugar durante la Exposici6n, hay tres 
que interesan a nuestro prop6sito, los de psicologia fisiologica, hip no
tismo y magnetismo. El Congreso Internacional de Psicologia Fisio16gica 
tuvo lugar del 6 al 10 de agosto 44. Se eligi6 este titulo para significar que 
la psicologia era ya una ciencia por derecho propio y no una simple rama 
de la filosofia. Charcot habia sido nombrado presidente del Congreso, pero 

41 Henri Bergson, Les Donnees immediates de la conscience, Paris, Alcan, 1889. 
42 Ver cap. VI, pags. 411-417. 
43 Brown·Sequard, «Des Effets produits chez l'hornrne par des injections souscu

tan<~es d'un liquide retire des testicules frais de cobaye et de chien», Comptes-rendus 
hebdomadaires des seances et memoires de la societe de biologie, 9.- serie, I (1889), 
415-419. 

44' «Congres International de Psychologie Physiologique», Revue Philosophique, 
XXVIII (1889), II, 109-111, 539-546. 
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excuso su asistencia, de modo que Ia inauguracion corrio a cargo de uno 
de los vicepresidentes, Ribot. Cons to de cuatro secciones; la primera, bajo 
la presidencia de William James, examino el tema de la sensibilidad muscu
lar. La segunda trato de Ia herencia psicologica, con Galton como prin
cipal orador. La tercera centro su trabajo en las alucinaciones, y sobre 
to do en su incidencia en individuos no psicoticos, 10 que ofrecio una 
oportunidad a Frederick Myers y William James para reterir ciertos fe
nomenos parapsicologicos. En la cuarta seccion, dedicada al hipnotismo, 
se confrontaron tres teorias. Bernheim defendio la posicion de Nancy, a 
saber, que cualquier persona puede ser hipnotizada, admitiendo, sin em
bargo, que se necesita como requisito previo una cierta impresionabili
dad; Janet afirmo que solo los histericos y los individuos agotados pueden 
ser hipnotizados, y Ochorowicz mantuvo que la capacidad de ser hipno
tizado es una condicion individual que se puede encontrar tanto en per
sonas normales como enfermas. 

EI congreso Internacional de Hipnotismo tuvo Iugar en el Hotel Dieu 
de Paris, del 8 al 12 de agosto 45. Habia sido muy anunciado y, segun las 
actas, a el asistieron periodistas de 31 periodicos (hecho poco corriente 
en aquella epoca), entre ellos el Sphinx de Munich y el Sun de Nueva 
York. Los delegados eran tan numerosos que el auditorium resulto de
masiado pequefio para contenerlos a todos. Entre los presidentes hono
rarios se encontraba Charcot, que excuso su asistencia. Participaron, entre 
otros, Azam, Babinski, Binet, Delboeuf, Dessoir, Sigmund Freud, William 
James, Ladame, Lombroso, Myers, Coronel de Rochas, Van Eeden y Van 
Renterghem: una extrafia mezcla de filosofos, neurologos, psiquiatras y 
practicantes del hipnotismo. EI Congreso fue inaugurado por Dumont
pallier, pionero del estudio de Ia hipnosis, quien invoco el recuerdo de 
una larga serie de otros pioneros y concluyo diciendo que «el hipnotismo 
es una ciencia experimental; su avance resulta inevitable». A continuacion 
Ladame, de Ginebra, leyo un trabajo en el que atacaba a Delboeuf, y 
defendio Ia prohibicion de realizar hipnotismo en los teatros. Desperto 
una viva discusion. Van Renterghem y Van Eeden dieron una descripcion 
de la Clinica de Psicoterapia Sugestiva que habian abierto en Amsterdam 
dos afios antes. (Quiza fuera esta Ia primera vez que se utilizo en un con
greso el termino «psicoterapia»). 

EI dia siguiente, 9 de agosto, comenzo con el informe de Bernheim 
sobre el valor comparativo de las diversas tecnicas utilizadas para pro
ducir hipnotismo y favorecer Ia sugestibilidad, desde un pun to de vista 
terapeutico. Afirm6: «No es hipnotizador el que ha hipnotizado ados 0 

tres individuos que se hipnotizaron a si mismos. Solamente se es hipno-

45 Premier Congres International de I'Hypnotisme Experimental et Therapeutique, 
Pans, 8-12 de agosto de 1889. C. R. publies par Edgar Berillon, Paris, Doin., 1890. 
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tizador cuando, en un servicio hospitalario en el que se tiene autoridad 
sobre los pacientes, se puede influir a ocho 0 nueve sujetos de cada diez». 
EI informe de Bernheim provoco una animada discusion; Pierre Janet 
declaro que sus afirmaciones eran peligrosas porque entrafiaban Ia eli
minacion de todo tipo de determinismo, y antipsicologicas, porque Ia psi
cologia, al igual que la fisiologia, tambien tiene sus leyes. Bernheim re
plic6 que hay lila ley basica: cualquier celula cerebral activada por una 
idea tiende a convertir esta en un acto. 

EI tercer dia, 10 de agosto, se dedico a la utilizacion clinica del hip
notismo, con aportaci6n de historias clinicas. Marcel Briand expuso el 
caso de uno de sus pacientes femeninos que solia gritar a la misma hora 
todas las noches 46. La sugestion «no gritaras» no sirvio de nada. Entonces 
Briand sugirio a su esposo que Ie preguntara durante la crisis que es 10 
que Ie ocurria, a 10 que este respondio que su mujer veia como Ia ente
rraban viva. EI doctor Briand hizo a la paciente revivir, bajo hipnosis, 
toda la escena del enterramiento, y Ia convencio de que Ia rescataria a 
tiempo, con 10 que acabarian las pesadillas. La paciente resulto curada, 
pero Briand prefirio reforzar el efecto repitiendo Ia sesion transcurridos 
cinco dias, y de nuevo al meso A continuacion, Bourru y Burot refirieron 
el caso de una mujer de cuarenta y cinco afios que, despues de sufrir 
varias des gracias en su vida, presentaba graves alteraciones histericas 47. 

La paciente solicito Ia hipnosis, con el convencimiento de que volveria 
a representar un acontecimiento agradable que Ie habia ocurrido dos afios 
antes. Bajo hipnosis revivio, en efecto, el tiempo feliz, y los sintomas 
desaparecieron temporalmente. Despues recorda su vida y la epoca agra
dable en estado de vigilia; a partir de entonces se convirtio en una perso
nalidad doble, alternando entre Ia enfermedad y la felicidad. De esta his
toria clinica podria deducirse que el autor habia obtenido un exito Iimi
tado, al transformar a una persona permanentemente enferma en otra 
persona que se sentia bien de forma intermitente; pero el informe contiene 
una afirmacion notable: 

~ No basta con combatir los fen6menos morbosos uno a uno mediante la sugesti6n. 
Los fen6menos pueden desaparecer pero persistir la enfermedad, aplicandose, en 
suma, una terapeutica sintomatica. S610 se obtiene una mejoria real y duradera 
cuando la observaci6n cuidadosa y 16gica nos !leva al origen verdadero de la en
fermedad... Fue la averiguaci6n de estas crisis alucinatorias la que inspir6 la idea 
de hacer retroceder a la paciente a aquel periodo de su vida, provocando un cambio 
en su personalidad. 

Los auto res atribuian el efecto terapeutico de estas crisis a su cali
dad de descarga 0 explosion. 

46 Briand, Premier Congres International de I'Hypnotisme, pags. 182-187. 
47 Bourru y Burot, Premier Congres International de I'Hypnotisme, pags. 228-240. 
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El 11 de agosto, los participantes visitaron el hospital de Villejuif, y al 
dia siguiente, ultimo del Congreso, la Salpetriere. Significativamente, no 
se mostro a los delegados el servicio de Charcot, sino el de August Voisin, 
psiquiatra que afirmaba poder hipnotizar a uno de cada diez psicoticos, 
mejorando asi a muchos de ellos. En una de las sesiones, un trabajo de 
Liegeois sobre «Sugesti6n criminal» despert6 una aspera discusi6n, y Del
boeuf replico vehementemente a la critica que Ie habia dirigido Ladame 
el 8 de agosto. 

Es de destacar que el Congreso estuvo dominado por Bernheim y la 
Escuela de Nancy, y que en las discusiones no participo casi ningun re
presentante de la Escuela de la Salpetriere, con excepci6n de Georges 
Gilles de la Tourette y Pierre Janet. 

E1 Congreso Internacional de Magnetismo, que tuvo lugar des de el 
21 al 26 de octubre de 1889, bajo la presidencia del conde de Constantin, 
confirmo que, a pesar de la reciente y extendida popularidad del hipno
tismo, el magnetismo no habia muerto 48. Al Congreso no s610 asistieron 
la mayo ria de los legos que 10 practicaban a la sombra de la medicina 
oficial, sino tambien numerosos medicos, y conto con el beneplacito de 
personalidades ilustres. Camille Flammarion envi6 una nota disculpan
dose por su ausencia y afirmando que estaba «en el planeta Marte», es 
decir, completando un estudio geografico de dicho planeta. Los partici
pantes hicieron resaltar que su maestro era Mesmer, que el magnetismo 
no debia ser confundido con el hipnotismo, y que el suefio magnetico no 
era necesariamente una parte del tratamiento genetico de la enfermedad. 
Se hicieron acerbos comentarios acerca de la obra de Charcot. Se reco
mendo la fundaci6n de una escuela de magnetismo curativo en la que los 
futuros magnetizadores recibieran ensefianza. 

E1 afio 1889 fue feliz para la psicologia dinamica. Las publicaciones 
medicas de Paris recogian frecuentes articulos de Charcot e informes de 
sus conferencias. No cabia duda de que cada vez se mostraba mas caute
loso acerca del hipnotismo; como dato caracteristico, dedico una clase 
a los accidentes causados por la hipnosis 49. Los recientes estudios sobre 
hipnosis e histeria de Alfred Binet, asi como la tesis publicada por Janet 
sobre El automatismo psicol6gico, demostraron al publico que las ense
fianzas de Charcot progresaban en nuevas direcciones. EI propio Charcot 
creo un Laboratorio Psicologico en sus salas de la Salpetriere, para que 
10 dirigiera Pierre Janet, el cual comenzo sus estudios medicos investi
gando y tratando pacientes histericos, al tiempo que ensefiaba filosofia 
en el Liceo Louis-Ie-Grand. 

48 Congres International de 1889. Le Magnetisme humain applique au soulagement 
et a la gwfrison des malades. Comunicaci6n. general, Paris, Georges Carre, 1890. 

49 1. M. Charcot, Le{:ons du mardi a la Salpetriere. Policlinique, 1888-1889, Paris, 
Progres Medical, 1889, pags. 247-256. 
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Sin embargo, hemos visto que la Escuela de Nancy ganaba terreno de 
forma continuada. Liebeault se apravecho de su fama tardia para pu
blicar una edicion revisada de su libro so. Forel, en Zurich, abrio un servi
cio de policlinica en el que daba tratamiento hipnotico. En Berlin, Moll 
hallo ahora audiencias receptivas y publico un libra sobre hipnotismo 51. 

En Montpellier, Grasset dio una serie de conferencias y comenzo a ense
fiar una teo ria propia. Pero Meynert, en Viena, resalt6 el e1emento erotico 
existente en la hipnosis, y uno de sus disdpulos, Anton, publico ejemplos 
imp res ion antes de los peligros del metodo 52. Entre los partidarios del 
hipnotismo se encontraba Sigmund Freud, quien, en su viaje a Paris, se 
habia desviado a Nancy para aprender de Bernheim y Liebeault. 

Dessoir 53 en Alemania y Hericourt 54 en Francia trataron de realizar 
un inventario .de los conocimientos adquiridos acerca de la mente incons
ciente. Moritz Benedikt publico historias clinicas que ilustraban sus ob
servaciones sobre la vida secreta de los ensuefios y de las ·emociones su
primidas (en especial de tipo sexual) ysobre su papel en la patogenia de 
la histeria y las neurosis 55. 

La psicopatologia sexual fue otro campo que atrajo cada vez mas in
teres. Los medicos no solo describian y clasificaban las variedades de 
desviaciones sexuales, sino que estudiaban tambien los efectos enmasca
rados de estas sobre la vida emocional y fisica. De este tipo fueron las 
publicaciones de Alexander Peyer sobre los efectos nocivos del coitus 
interruptus, particularmente sus manifestaciones como «asma sexual» 56. 

El declinar de la Escuela de la Salpetriere: 1890-1893 

EI Congreso de Hipnosis habia dado el primer indicio de que la estrella 
de Charcot comenzaba a declinar, al tiempo que la Escuela de Nancy 
cobraba impetu. Desde 1890 hasta 1893, es decir, hasta la muerte de su 
fundador, la Escuela de la Salpetriere fue perdiendo terreno. Los enemi
gos de Charcot dedan que este ignoraba todo trabajo realizado sobre la 
hipnosis fuera de la Salpetriere; es mas probable que se sintiera alarmado 
por. la pletora cada vez mayor de publicaciones de dudoso valor acerca 
del hipnotismo. 

50 A. A. Liebeault, Le Sommeil provoque et les etats analogues, ParIs, Dain, 1889. 
51 Albert Moll, Der Hypnotismus, BerIfn, Kornfeld, 1889. 
52 G. Anton, «Hypnotische Heilmethode und mitgetheilte Neurose», lahrbuch filr 

Psychiatrie, Vln (1889), 194-211. 
53 Ver cap. III, pags. 178-179. 
54 Ver cap. V, pag. 369. 
55 Moritz Benedikt, «Aus der Pariser Kongresszeit. Erinnerungen und Betrach

tungen», Internationale Klinische Rundschau, III (1889), .1531-1533, 1573-1576, 1611-1614, 
1657-1659, 1699·1703, 1858-1860. 

56 Ver cap. V, pag. 351. 
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EI ano 1890 estuvo caracterizado por las grandes tensiones politicas 
y sociales y por los atentados anarquistas, pero en los an ales del mundo 
medico se hizo famoso como el ano de la tuberculina. Robert Koch, que 
habia descubierto el bacilo tuberculoso y se caracterizaba por el cui dado 
con que desarrollaba sus experimentos, preparo tuberculina a partir de 
un cultivo del bacilo. Los primeros experimentos llevaron a la profesion 
medica a creer que la tuberculina podia ejercer una accion curativa sobre 
la tuberculosis. Estas noticias provo caron una sensacion sin precedentes 
entre los pacientes y sus medicos, que convergian en Berlin para obtener 
muestras de tuberculina; a su regreso, sus pacientes parecian sentir una 
mejoria temporal, y los in formes publicados a la ligera aumentaban cada 
vez mas las esperanzas. Hubieron de transcurrir algunos meses antes de 
que se impusiera la terrible verdad: los pacientes tratados con el nuevo 
me to do morian por centenares de miles 57. 

En el campo de la psicologia, el acontecimiento mas importante fue 
la publicacion de los Principios de psicologia de William James 58. EI fa
moso psicologo de Harvard habia trabajado durante doce anos en el libro, 
que era una de las mayores obras de este tipo que aparecian en los 
Estados Unidos y que tuvo un exito inmediato y duradero a ambos lados 
del Atlantico. Trataba no solo de divers os aspectos de la psicologia expe
rimental, sino tambien de problemas de hipnosis, personalidad dual e in
vestigacion psiquica. 

Mientras tanto, las publicaciones sobre la hipnosis se hicieron tan 
numerosas que resultaba imposible conocerlas todas. Max Dessoir anadio 
un suplemento con 382 titulos nuevos a los 801 de su bibliografia de 1888. 
Un gran numero de ellos trataban del problema del delito bajo hipnosis. 
La cuestion no era meramente academica; hubo enconadas batallas entre 
los peritos ante los tribunales y apasionadas discusiones entre el publico 
y en la prensa. 

Un juicio memorable del ano 1890 fue el de Gabrielle Bompard 59. En julio de 1889 
habia sido asesinado en Paris el alguacil Gouffe. Pocos meses mas tarde, una joven, 
Gabrielle Bompard, llego a la ciudad y se denuncio a si misma y a su complice, 
Michel Eyraud, como los asesinos. Afirmo haber sido hipnotizada por su amante 
Eyraud para que atrajera a Gouffe a un apartamento, donde Ie colocaron una cuerda 
alrededor del cuello y posteriormente Eyr1IUd Ie estrangulo y robo. Despues de la 
den uncia, Eyraud fue detenido en La Habana y devuelto a Francia .. donde nego haber 
hipnotizado a Gabrielle. Fue sentenciado a muerte y su complice a veinte anos de 
pnSlOn. La opinion publica se inflamo con el caso y con los argumentos expuestos 
por los peritos ante el tribunal. Defendiendo la posibilidad del delito bajo hipnosis, 

57 Adolf Striimpell, Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Erinnerungen und 
Beobachtungen, Leipzig. F. C. W. Vogel. 1925, pags. 217-219. 

58 William James, The Principles of Psychology, 2 vols., Nueva York, H. Holt, 1890. 
59 Anon., «Michel Eyraud et Gabrielle Bompard», Revue des Grands Proces Con

temporains" IX (1891), 19-107. 
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Liegeois fue el portavoz de la Escuela de Nancy. Se Ie oponian los famosos peritos 
BrouardeI, Motet y Ballet, que invocaron la autoridad de Charcot al negar tal po
sibilidad. Incluso anos mas tarde, Bernheim mantenia que Gabrielle Bompard habia 
actuado bajo sugestion, anadiendo, sin embargo, que carecia con canicter innato 
de senti do moral 60. 

Hubo otros procesos que ayudaron al descredito de la teoria del deli to 
bajo hipnosis. Grasset refirio el caso de una mujer histerica de diecinueve 
anos que, encontrandose embarazada, afirmo haber sido hipnotizada por 
un buhonero 61. Los expertos la hipnotizaron a su vez y asi consiguieron 
detalles de la supuesta violaci6n. A pesar de sus negativas, el buhonero 
fue detenido. Entonces ocurrio que, dos meses antes de la fecha esperada, 
naci6 un nino a termino. La nueva madre confes6 entonces que sus acu
saciones contra el buhonero eran falsas, y que sus sesiones hipnoticas con 
los peritos habian side simuladas. 

En 1891 Charcot defendi6 valientemente sus posiciones contra los ata
ques de la Escuela de Nancy. Su discipulo Georges Gilles de la Tourette 
publico el gran Tratado sabre la histeria, sintesis de la doctrina de Char
cot y refutaci6n de la de sus adversarios 62. Mientras tanto, Pierre Janet, 
la nueva estrella de la Salpetriere, desarrollaba su anaIisis psicologico; 
en ese ano publico la historia de Marcelle, en la que analiza con detalle 
la relacion existente entre los sintomas, las ideas fijas subconscientes y 
el entorno constitucional 63• 

El 25 de mayo tuvo lugar en Nancy una ceremonia en honor de Lie
beault, que se jubilaba, con el acostumbrado banquete, discursos y rega
los. Pudo comprobarse asi cuantos adeptos habia logrado la Escuela de 
Nancy en todo el mundo 64. Se fund6 un Premio Liebeault para recompen
sar la investigaci6n en el campo del hipnotismo. 

En Viena, Moritz Benedikt· restablecio su teoria de la histeria, diciendo 
que se basa en una vulnerabilidad innata y adquirida del sistema nervioso, 
pero que su causa actual podia ser un trauma psiquico (tanto en los hom
bres como en la mujeres) 0 una alteracion fUricional del sistema genital 
o de la vida sexual, que una mujer mantendria en secreto incluso ante sus 
familiares mas pr6ximos y el medico de cabecera 65. Proclamo la futilidad 
del tratamiento hipnotico, asi como la necesidad de una psicoterapia a 

60 H. Bernheim, De la Suggestion, Paris, Albin Michel, s. f., pags. 170-171. 
61 J. Grasset, «Le Roman d'une hysterique. Histoire vraie pouvant servir it l'etude 

medico-legale de l'hysterie et de l'hypnotisme», Le Semaine Medicale, X (1890), 57-58. 
62 Georges Gilles de la Tourette, Traite clinique et therapeutique de l'hysterie 

d'apres l'enseignement de la Salpetriere, Paris, PIon, 1891. 
63 Ver cap. VI, pags. 417-419. 
64 «La manifestation en l'honneur du Dr. Liebeault Ie 25 mai 1891», Revue de l'Hyp

notisme, V (1890-1891), 353-359. 
65 Moritz Benedikt, «Ueber Neuralgien und neuralgische Affectionen und deren 

Behandlung», Klinische Zeit und Streitfragen, VI, num. 3 (1892), 67-106. 
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nivel consciente. El penalista Hans Gross, de Graz, publico en 1891 su 
Manual del investigador criminal, que contenia agudas observaciones sobre 
los efectos deletereos y los diversos disfraces adoptados por el instinto 
sexual frustrado 66. En aquella epoca, Sigmund Freud estaba todavfa basi
camente preocupado por la neurologfa; publico algunos articulos acerca 
de la paralisis cerebral en los ninos y su libro sobre la afasia. 

El ano 1892 dio la imp res ion de ser particularmente violento, por los 
numerosos atentados criminales llevados a cabo por los anarquistas en 
Europa y America. 

En Paris, la estrella de Charcot declinaba de forma definitiva, y por 
primera vez sufrio un serio contratiempo. Deseaba que Babinski fuera 
elevado al rango de profesor (es muy probable que pensara en el como 
su sucesor); pero Bouchard consiguio contrarrestar su influencia y, como 
resuItado, Babinski nunca obtuvo el titulo y vio rota su carrera univer
sitaria. Charcot buscaba ahora nuevos senderos. Habia quedado impresio
nado al ver como algunos de sus pacientes regresaban de Lourdes libres 
de sintomas (no solo de panilisis histericas, sino tambien de tumores y 
ulceras), y llego a la conclusion de que existian factores curativos desco
nocidos y poderosos que la medicina del futuro aprenderia a controlar 67. 

Trato tambien de extender a otros campos la dis tin cion que habia hecho 
entre paralisis organicas y dinamicas. Un famoso paciente, madame D., 
sirvio como prototipo para demostrar la distincion entre amnesia orga
nica y dinamica 68. La misma paciente, confiada a Janet para que este 
aplicara psicoterapia, se convirti6 en uno de los casos mas famosos de 
tratamiento mediante el analisis psicologico 69. 

En la SalpetrH:re, Janet proseguia activamente su investigaci6n com
pletamente independiente del equipo neurologico. Sus c1ases sobre amne
sia y anestesia histericas y su articulo sobre espiritismo, en el que daba 
una interpretacion psicologica dinamica de los fenomenos mediumnfsti
cos, lIamaron la atencion 70. Sus ammsis psicologicos de unos cuantos pa
cientes escogidos establecieron un modelo para la investigacion y el tra
tamiento posteriores. Habiendo publicado en aquella epoca un volumen 
con las historias clfnicas de Lucie, Marie, Marcelle, madame D. y los otros 
sujetos a los que habia tratado con exito, nadie habria dudado de su 
priori dad en el descubrimiento de 10 que se denominaria posteriormente 
terapeutica catartica. Janet empieza a convertirse tambien en una fuente 

66 Ver cap. V, pag. 352. 
67 J. M. Charcot, «La Poi qui guerit», Revue hebdomadaire, I (1892); Archives de 

Neurologia, XXV (1893), 72-87. 
68 J_ M. Charcot, «Sur un Cas d'amnesie retro-anterograde probablement d'origine 

hysterique», Revue de Medicine, XII (1892); 81-96. (Con catamnesis de A. Souques, 
iguaI revista, iguaI ano y volumen, 267-400, 867-881). 

69 Ver cap. VI, pags. 420-421. 
70 Ver cap. VI, pag. 459. 
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de inspiracion para otros investigadores, como demuestra la tesis medica 
de Laurent sobre las variaciones patologicas del campo de la consciencia 71. 

Mientras tanto, la influencia de la Escuela de Nancy se extendia por 
toda Europa. Asf se advirtio claramente en el Segundo Congreso Inter
nacional de Psicologia, que tuvo lugar dell al 4 de agosto en Londres 72. 

El primero, tres anos antes, habfa side denominado Congreso de Psicologia 
Fisiologica, pero, por iniciativa de ciertos miembros, se decidio cambiar 
la palabra «fisiologica» por «experimental». El presidente de este segundo 
Congreso fue Sidgwick, y el secretario general, F. W. H. Myers. Uno de los 
primeros trabajos fue el de Pierre Janet sobre «Amnesia continua», con 
tres observaciones clfnicas. La mas larga era la historia de madame D. 
Janet demostro como esta paciente, que al parecer era incapaz de adquirir 
nuevos recuerdos y olvidaba las cosas inmediatamente, tenia una memoria 
conservada subconscientemente detras de esa amnesia aparente. Utilizando 
tres metodos: la hipnosis, la escritura automatica y la charh. :mtomatica 
(nueva tecnica que consistia en dejar al sujeto que hablara al azar), 
consiguio no solo llegar a las ideas fijas subconscientes y a los suenos sub
conscientes, sino tambien modificarlos y devolver a la paciente la mayor 
parte de sus recuerdos cuando esta volvia al estado consciente. 

Frederick van Eeden, el joven medico y poeta holandes que junto con 
Van Renterghem habia abierto una clinica de terapia sugestivaen Ams
terdam, trato de «la teoria de la psicoterapeutica». El termino «psicotera
peutica», introducido por Hack Tuke, habia sido definido como "la cura 
del cuerpo por medio de las funciones psfquicas del propio sujeto». Van 
Eeden definia ahora la «psicoterapia» como «la cura del cuerpo por la 
mente, ayudada por el impulso de una mente sobre otra». «La centrali
zacion de las funciones psiquicas debe ser la maxima principal de la psi
coterapia -dijo--, tomandose como centro el intelecto y la volicion cons
ciente». La psicoterapia debe guiar e instruir, no mandar, y e1 mejor medio 
para lograrlo es el entrenamiento. La observacion de que «la psicoterapia 
no cura de forma total y duradera» es ridicula. La Escuela de Nancy 
qued6 victoriosa, mas incluso que en el primer Congreso. Janet fue el 
unico que intervino para recordar que habia una cosa denominada hipnosis. 

Toda Europa solicitaba una nueva psicologia, mas amplia que el mere 
hipnotismo y sugestion. Esto mismo pedia Striimpell en la conferencia 
inaugural que, con el titulo «Sobre el origen y curacion de las enfer
medades mediante las representaciones mentales», pronunci6 el 4 de no-

71 Louis-Henri-Charles Laurent, Des -Stats seconds. Variations pathologiques du 
champ de la conscience. These Med. Bordeaux, 1891-1892, mim. 13, Burdeos, Cado
ret, 1892. 

72 International Congress on Experimental Psychology. Second Session, Londres, 
Williams and Norgate, 1892.· 



858 Descubrimiento del inconsciente 

viembre de 1892, despues de haber sido elegido vicerrector de la Univer
sidad de Erlangen. 

Striimpell recorda que la influencia de los factores psicologicos en la etiologia 
de las enfermedades corporales era conocido desde tiempo immemorial, aunque 
algunas personas sean mas sensibles que otras a dichas influencias. Si los factores 
psicologicos pueden producir enfermedades, tambien las pueden curar. Muchas cu
raciones se deben menos a los agentes terapeuticos propiamente dichos que a la fe 
que el paciente pone en su eficacia. La moda actual solicita el hipnotismo y la su
gestion. En realidad, la hipnosis es eficaz en la medida en que el paciente cree en 
su poder y no se da cuenta de su verdadera naturaleza. Un hombre normal que sepa 
exactamente 10 que es la hipnosis dificilmente podra ser hipnotizado, para no men
cionar que la hipnosis es una forma grave de histeria artificial. No existe curacion 
por medio de la hipnosis que no se pudiera haber conseguido por otros metodos. 
EI hipnotismo no se habria extendido tanto si los medicos jovenes hubieran recibido 
una mejor educacion psicologica. Striimpell concluyo su discurso expresando la espe
ranza de que el estudio de la psicologia se hiciera obligatorio en las Facultades de 
Medicina, como 10 era el de la fisiologia 73. 

El interes general por la nueva forma de psicoterapia quedo expresado 
en la novela de Marcel Prevost El otono de una muj"er, que apareci6 a 
finales de 1892 lIevando como fecha de publicacion la de 1893 y como 
lema un verso de Alfred de Vigny: Il revera part out a la chaleur du sein. 
(<<Sonara en todas partes con la tibieza del seno»). 

Maurice, joven extraordinariamente mimado y unido a su madre en su infancia, 
corteja a mujeres de espiritu maternal. Tiene un asunto amoroso can una mujer 
frustrada que se siente envejecer, y el amor entre elIos adquiere una calidad tnigica 
debido a la inmadurez de Maurice y a los sentimientos de culpabilidad que ator
mentan a su amante, la senora Surgere, mujer muy religiosa. Por otra parte, la hija 
adoptiva de esta, Claire, esta profundamente enamorada de el, que, despues de un 
galanteo superficial con ella, piensa hacerla su esposa cuando se canse de su aven
tura. Mientras tanto, la familia ha arreglado el compromiso entre Claire y un hombre 
mayor al" que ella respeta pero no ama. Claire entra en una profunda depresion 
causada por su secreto, que no se atreve a revelar a nadie. Su condicion empeora y 
esta a punto de morir, cuando alguien adivina su pesar y consigue que se 10 cuente. 
Esta persona es el doctor Daumier, joven neurologo de" la Salpetriere. Psicoterapeuta 
extraordinariamente habH, Daumier maneja Ia situacion briIIantemente y hace que 
cada uno de los personajes se de cuenta de Ia causa profunda de su problema. 
Demuestra a Maurice como es Ia situacion en realidad, y apela con exito a su sentido 
de la responsabilidad. Maurice pone fin a su relacion con la senora Surgere y decide 
casarse con Claire, la cual, como resultado, se recupera rapidamente. En cuanto a 
la senora Surgere, el doctor Daumier Ie ayuda a recuperarse del choque que ha su
puesto para ella su ruptura con Maurice, y Ie envia a su confesor, que Ia reconci
liara con la religion. En cuanto al serio caballero con el que Claire ha estado com
prometida, el doctor Daumier Ie ayuda a reconocer su verdadera vocacion, el sacer
docio 74. 

73 Adolf Striimpell, Ueber die Entstehung und die Heilung von Krankheiten durch 
Vorstellungen, Erlangen, F. Junge, 1892. 

74 Marcel Prevost, L'Automne d'une femme, Paris, Lemerre, 1893. 
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EI interes de esta novela es doble. Por una parte, es un amilisis psi
cologico de varios caracteres: Maurice, falto de la autoridad de un padre 
y excesivamente mimado por su madre, es un joven inmaduro, irrespon
sable, que busca aventuras transitorias 0 el amor de mujeres de edad, 
maternales. La enfermedad de Claire eomienza en forma de una depresion 
ordinaria que gradualmente adquiere proporciones alarmantes, y a con
tinuacion padece una hemorragia que la conduce a las puertas de la 
muerte. Sana nipidamente "cuando se deseubre su secreto patogeno y se 
arbitra un medio de eoncederle su deseo. (En la actualidad, esta situa
cion se denominaria enfermedad psicosomatica). La otra caracteristica 
interesante de la novela es el retrato del psicoterapeuta, el doctor Daumier, 
con su agudo sentido perceptivo, su pericia para desenmaranar una si
tuacion y el tacto de que hace gala al hablar con cad a uno de" los perso
najes. Por su semejanza con la personalidad y la psicoterapia de Pierre 
Janet, apenas hay dudas de que el escritor utiIizo a este como modelo. 
Los procedimientos psicoterapeuticos de este doctor Daumier recuerdan 
tambien a los utilizados por Benedikt en Viena: se basan en la busqueda 
de los problemas seeretos del paciente mientras este se halla en estado 
consciente, consiguiendose la curacion al ayudarle a resolverlos. 

Podemos ver, por tanto, que en 1892 hubo un desplazamiento en las 
preferencias de los psicoterapeutas: de la sugestion hipnotica y la catarsis 
se paso a la combinacion de una terapia de apoyo, expresiva y directiva. 
Tal era la situacion a comienzos del crucial ano de 1893. 

Tambien este fue un ano de tension politica y social en todo el mundo. 
Una flotilla de la escuadra rusa visito Tolon, y la poblacion franeesa Ie 
tributo una entusiasta acogida. Era el preludio de la alianza militar franco
rusa, considerada por los franceses como un alivio frente a la amenaza 
alemana, al quedar equilibrada la balanza de poder (Alemania, Austria
Hungria e Italia por un lado, Francia y Rusia por el otro). Los franceses, 
mientras tanto, continuaban aumentando su ya vasto imperio colonial. 
Nunca habia sido tanta la actividad anarquista, y el 9 de diciembre Vaillant 
arrojo una bomba en la Chambre des Deputes. Tras el incidente, e1 presi
dente pronuncio la famosa frase: «Messieurs, la seance continue». (<<Ca
balleros, continua la sesion»). 

En la Salpetriere emergian lentamente nuevas tendencias. Mientras 
Janet proseguia su anaIisis psicologico de la histeria, Babinski buscaba 
criterios neurol6gicos precisos para definir los sfntomas histericos y dis
tinguirlos de los organicos (10 que Ie IIevaria al descubrimiento del reflejo 
plantar-cutaneo, 0 «reflejo de Babinski»). 

En Viena, la batalla a favor y en contra de la hipnosis estaba mas 
enconada que nunea. Krafft-Ebing publico una serle de investigaciones 
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sobre el tema que hallaron una violenta critica por parte de Benedikt, no 
solo en las reuniones medicas, sino tambi<~n en la prensa diaria 75. Sigmund 
Freud, cuya reputacion como neurologo estaba por aquel entonces bien 
asentada, comenzo a darse a conocer en el campo de la neuropsiquiatria. 
Ya hemos visto que en 1893 trataba todavia a los pacientes con el me
todo de Bernheim, pero tambien pago su tributo a Charcot con un articulo 
sobre la diferencia entre paraIisis organica e histerica 76. Al parecer, no 
se daba cuenta de los movimientos que tenian lugar en Paris; su trabajo 
habria estado en linea con la doctrina de la Salpetrihe de 1886, pero, en 
vista de la nueva direccion abierta por Babinski, parecio ligeramente 
anticuado en 1893. Con todo, escribio un articulo conjunto con Breuer, 
«Sobre el mecanisme psiquico de los fenomenos histericos», en el que 
proponia una nueva teoria, combinacion de los conceptos de Janet y 
Benedikt, que fue recibida favorablemente; en el mes siguiente aparecio 
una critica objetiva del articulo en la Revue Neurologique y en algunas 
revistas alemanas 77. Obersteiner 10 menciono, en su libro sobre hipnosis, 
como «una aplicacion muy interesante de la sugesti6n hipnotica» 78. En 
Inglaterra, Myers encontr6 en el una confirmacion de sus teorias sobre 
el sf. mismo subliminal 79. Michel Clarke dio en Brain un comentario amplio 
y cordial del mismo 80. En Belgica, Dallemagne presento un buen resumen 
de la teoria de Breuer-Freud y expreso algunas reservas 81. Janet escribio: 
«Me siento feliz al ver que los resultados de mis ya viejos haIlazgos han 
sido confirmados recientemente por dos autores alemanes, Breuer y 
Freud» 82. Benedikt, que al igual que Janet, era mencionado en una nota 
de pie de pagina, critico el trabajo y dijo que sus autores debfan haber 
sido realmente muy afortunados para dar can un grupo tan extraordi
nariamente bueno de casos cHnicos 83. 

La muerte subita de Charcot el 16 de agosto de 1893 provo co una 
conmocion en Francia y en to do el mundo cientifico. Como ya se ha men-

75 Richard von Krafft-Ebing, Hypnatische Experimente, Stuttgart, Enke, 1893. 
76 Ver cap. VII, pag. 561. 
77 Revue Neurologique, I (1893), 36. 
78 Heinrich Obersteiner, Die Lehre vom Hypnotismus, Viena, Breitenstein, 1893, 

pagina 44. 
79 Frederick W. H. Myers, «The Subliminal Consciousness», Proceedings of the 

Society for Psychical Research, IX (1893-1894), 3·25. 
80 J. Michell Clarke: (,Critical Digest, Hysteria and Neurasthenia», Brain, XVII 

(1894), 119-178, 263-321. 
81 J. Dallemagne, Degeneres et desequilibres, Bruselas, Lamertin, 1894, pagi· 

nas 436, 445446. 
82 Pierre . Janet, Contribution a l'etude des accidents mentaux chez les hysteriques. 

These med., Paris, 1892-1893, num. 432, Paris, Rueff, 1893, pags. 252-257. 
83 Moritz Benedikt, Hypnatismus und Suggestion. Eine Klinisch-psychalagische 

Studie, Leipzig y Viena, Breitenstein, 1894, pags. 64-65. 
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cionado en otros lugares, estaba rodeado de una hueste de enemgios, an
siosos de explotar cualquier incidente en contra de elM. Se Ie critico su 
actitud en el caso Valroff, en que un sirviente de este nombre, despm!s 
de intentar matar a la senora de la cas a y a su doncella personal, declar6 
que habia actuado en estado sonambulo, agregando que no era consciente 
de 10 que hacia 85. Se solicito el dictamen de Charcot. Este se mostro 
evasivo; dio una descripcion del estado sonambulo, pero no pudo decir 
si se podia aplicar a Valroff. Mientras tanto, habia comenzado la campana 
para las elecciones generales, con aspereza poco corriente. La opini6n pu
blica estaba conmocionada por los escandalos financieros. En junio, en la 
Camara de Diputados, varios politicos fueron acusados de haber sido so
bornados por los ingleses, por mediacion del financiero Cornelius Hertz. 
Se demostr6 que los documentos presentados eran falsos, pero Hertz, 
acusado de desfalco, huyo a Inglaterra. Los ingleses se negaron a su ex
tradicion, afirmando que se hallaba gravemente enfermo. Los franceses 
enviaron entonces a Charcot, con otro perito medico, para que informara 
sobre el estado de Hertz. Vaticino que moriria en un plazo de dos semanas, 
y, al no cumplirse el diagnostico (en realidad Hertz sobrevivi6 al propio 
Charcot), las criticas cayeron sobre el. El mes de julio se inicio con di
versas manifestaciones estudiantiles en Paris, y un joven fue muerto acci
dental mente en un cafe. Fue la sellal de comienzo de violentos disturbios 
estudiantiles, secundados por los trabajadores. Durante cuatro dias, el 
Barrio Latino se via cubierto de barricadas. El tiempo, por 10 demas, era 
bochornoso, 10 que hacia mas intolerables las presiones usuales en la 
Facultad de Medicina para concluir las tesis. El 29 de julio, Janet defendio 
brillantemente la suya, bajo la presidencia de Charcot. Los preparativos 
para las elecciones generales seguian dando ocasion a enconadas pole
micas, que degeneraron, en mas de una ocasi6n, en actos de violencia. 

En estas circunstancias, Charcot abandono Paris poco antes del 15 de 
agosto, para pasar unas vacaciones en el distrito de Morvan, acompanado 
de dos de sus discipulos favoritos, Debove y Strauss. El medico ruso 
Lyubimov cuenta como fue a buscarle a su casa y, desconocedor de su 
muerte inminente, se vio sorprendido por la expresion de sufrimiento 
que presentaba 86. 

Charcot, sin embargo, accedio a la peticion de Lyubimov, y de esta 
forma vio a su ultimo paciente en el camino desde su cas a hasta la esta
cion de ferrocarril. Al dia siguiente parecio que se recuperaba, pero a 
ultima hora de la tarde cayo enfermo y llamo a sus companeros. Estos 

M Ver cap. II, pags. 128-129. 
85 Auguste Motet, Affaire Valroft. Double tentative de meurtre. Somnambulisme 

altegue, Paris, Bailliere, 1893. 
86 A. Lyubimov, Professor Sharko, Nautshno-biagrafitshesky etiud, San Petersburgo, 

Tip. Suvorina, 1894. 
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Ie administraron una inyeccion de morfina y Ie dejaron dormir. A la 
manana siguiente, el 16 de agosto, Ie encontraron muerto 87. Fue enterrado 
con honores nacionales. En la capilla de la SalpHriere se celebro una ceo 
remonia impresionante, con asistencia de representantes del gobierno, 
la actministraci6n publica y las corporaciones cientificas y otras muchas 
personallctactes. Vanas revistas mecticas aparecieron con las portadas bor
deadas en negro, y los peri6cticos publicaron numerosos detalles -exactos 
e inexactos- de la carrera y muerte de Charcot. Se dijo que la manana 
de su muerte una delegaci6n de pacientes histericos fue al director del 
hospital y Ie pregunto si Ie habia ocurrido algo a Charcot, porque habian 
sonado que estaba muerto. Algunas necrologicas tuvieron un tonG ambiguo; 
el Figaro del 17 de agosto destaco el genio y los grandes descubrimientos 
cientificos de Charcot, pero saco tambien a la luz las antiguas acusacio
nes de orgullo incontrolable, egoismo absorbente y autoengrandecimiento 
lindante con el histrionismo. EI doctor Antoine Emile Blanche, fallecido 
el mismo dia, fue elogiado como un medico de la vieja escuela capaz de 
escribir informes inteligibles, humano y compasivo, para el cual los pa
cientes eran antes seres humanos que historias clinicas. 

En las revistas medicas de Francia y de todo el mundo aparecieron 
numerosas notas necrologicas. Una de las primeras fue la de la Wiener 
Medizinische Wochenschrtjt del 9 de septiembre de 1893, firmada por el 
doctor Sigmund Freud 88. EI autor, que se sentia orgulloso de relatar re
cuerdos personales, comparaba a Charcot con Adan, que habia dado nom
bre a los animales en el Eden, y con Pinel, que habia liberado a los locos 
de sus cadenas; de la misma forma, Charcot habia dado nombre a en
fermedades desconocidas en la Salpetriere y habia liberado a los histericos 
de las cadenas de los prejuicios. Freud reconocia plenamente la obra 
neurologica de Charcot; en cuanto a su trabajo sobre la histeria, Ie con
cedia el merito de haber sido uno de los primeros en aproximarse a su 
comprension. Acerca de la hipnosis, Freud reconocia las investigaciones 
serias, aunque escasas, de Charcot. 

A los ojos de sus contemporaneos, la nota necrologica de Freud no 
fue sino una mas de las muchas escritas en toda Europa. En Francia, 
tras las laudatorias necrologicas de los discipulos de Charcot, aparecio 
un trabajo de Janet en el que este indicaba discretamente los puntos 
debiles de la metodologia de aquel 89• EI primer libro acerca de Charcot, 
curiosamente, fue escrito por un medico ruso, Lyubimov, el cual Ie habia 
tratado durante veinte anos y registraba informacion que no se puede 
encontrar en ningun otro sitio. La impresion general fue la de que seria 

87 Ver cap. II, pag. 132. 
88 Ver cap. VIl, pag. 562; cap. X, pag. 842. 
89 Ver cap. II, pag. 130. 
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muy dificil reemplazarle y de que con su muerte habia llegado a su fin 
una era en la historia de la neuropsiquiatria. 

PREDOMINIO Y DECLIVE DE LA ESCUELA DE NANCY: 1894-1900 

Con la muerte de Charcot, el reinado de la SalpHriere parecia con
cluir. EI propio Charcot habia ido perdiendo terreno frente a la Escuela 
de Nancy en los ultimos anos, y se Ie discutia incluso en la Salpetriere: 
los abundantes elementos dudosos de sus experimentos con pacientes 
histericos habian generalizado el des eo de asentar las investigaciones sobre 
una base mas solida. Hubo dos tipos de reaccion: por un lado estaban 
los que, como Janet, se mostraban a favor de proseguir los estudios psico
logicos con metodos objetivos y criticos; por otro, los discipulos que re
chazaban el metodo psicologico en favor del neurologico. Su sucesor, el 
profesor Fulgence Raymond, tomo una posicion intermedia. Tendio di
rectamente al enfoque neurologico, pero animo a Janet a que prosiguiera 
con el psicologico. Parecia que ahora era la Escuela de Nancy la que 
dominaba la escena, continuando su expansion, aunque con ello se diluia 
su ensenanza. Bernheim habia comenzado con el sueno hipnotico, y pos
teriormente se habia concentrado en la «sugestion». La palabra «suges
tion» adquirio un significado cada vez mas vago y por ultimo fue reempla
zada por el termino, mas de moda, de «psicoterapia». 

La busqueda de nuevas psicoterapias: 1894-1896 

En el ano 1894 todavia no se discutia la supremacia politica de Europa, 
pero hubo dos acontecimientos que pudieron haber servido de aviso. 
Japon, por propia iniciativa, declaro la guerra a China y, despues de una 
rapida victoria, hizo de Corea su «protectorado». EI sultan turco Abdul 
Hamid II eligio a los armenios como victimas propiciatorias y extermino 
sistem<iticamente a 80.000 de ellos. Hasta entonces habia sido costumbre 
que los paises europeos intervinieran declarando la guerra 0 amenazando 
con hacerla tan pronto como los turcos comenzaban una matanza de 
cristianos. Pero esta vez, a pesar de la indignacion levantada en las na
ciones cristianas, nadie se opuso de forma eficaz al sultan rojo, 10 que 
significo otra derrota moral para Europa. La actividad anarquista, mien
tras tanto, continuaba, y el presidente frances Sadi Carnot fue asesinado. 
Entre tanto, la muerte del zar Alejandro III sumio a Europa en la in
certidumbre acerca de la politica que seguiria su sucesor, Nicolas II. 

En Paris no tardo en llegar la reaccion contra Charcot, tanto dentro 
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como fuera de la Salpetriere 90. No obstante, Janet, favorecido por la 
actitud de benovolente neutralidad de Raymond, public6 dos de sus fa
mosas historias clinicas, las de Justine y Achilles 91. Bernheim, sin em
bargo, se consider6 ahora a sf mismo como el gran dirigente de la psico
terapia y su influencia se extendi6 rlipidamente. 

En el mundo de habla alemana, la Comunicaci6n preliminar de Breuer 
y Freud habfa despertado un cierto interes, aunque los que habian leido 
a Janet no encontraron nada nuevo en ella. Freud insistio, sin embargo, 
en las diferencias existentes entre sus teorias y las de Janet, y en 1894 
publico un trabajo sobre las <<neurosis de defensa» en el que tom6 una 
posici6n contraria a la deaquel. 

Los acontecimientos del ano 1895 aparecieron ante quienes los vivieron 
como desastrosos para el prestigio del mundo occidental. La matanza de 
los armenios continuo a pesar de las protestas de los Estados cristianos, 
y hubo un nuevo despertar de antisemitismo en Europa. El dirigente 
antisemita Karl Lueger fue elegido alcalde de Viena, nombramiento que 
cancel6 el emperador. Se produjo una cierta agitacion durante la cam
pana electoral, aunque practicamente no hubo brotes de violencia contra 
las personas 0 propiedades judias. En Francia, el antisemitismo se centr6 
en el caso Dreyfus. El capitan Alfred Dreyfus fue acusado de traicion, 
desposefdo de su rango y sentenciado a trabajos forzados en la isla del 
Diablo. El mismo ano se hicieron dos grandes descubrimientos cientifi
cos: el de los rayos X por Roentgen y el del cinematografo por Lumiere. 
Pasteur, que murio el 28 de septiembre, fue enterrado con honores na
cionales, como uno de los mas grandes cientificos de todos los tiempos, 
y sus compatriotas pensaron que la historia de la medicina se podia di
vidir en dos perfodos: antes y despues de Pasteur. 

En Paris, Janet public6 una serie de trabajos en los que ilustraba el 
papel de las ideas subconscientes en la etiologia de los sintomas, fugas e 
incluso espasmos musculares histericos 92. Pero el favor del publico cul
tivado se inclino por la Psicologia de las masas de Gustave Le Bon, que 
se creyo proporcionaria una nueva clave para la comprension de la so
ciologia, la historia y la ciencia politica 93. 

En Viena, Sigmund Freud, estudioso de las neurosis, aparecia como 
rival de Pierre Janet. Asi 10 revelaban sus trabajos sobre psicoterapia de 
la histeria y de la neurosis de angustia, su estudio en f:rances sobre las 
obsesiones y las fobias (con su teoria de los cuatro tipos de neurosis y 
su etiologia sexual especifica) y, sobre todo, la publicacion con Breuer 

90 Ver cap. II, pags. 133-134. 
91 Ver cap. VI, pags. 421425. 
92 Ver cap. VI, pag. 427. 
93 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, Alcan, 1895. Trad. inglesa, The 

Psychology of Peoples, Nueva York, Macmillan, 1898. 
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de los Estudias sabre la histeria 94. Este libro, como hemos visto, contiene 
el relato que hace Breuer de Anna 0., y cuatro historias clinicas de Freud. 
La evoluci6n des de la «Comunicaci6n preliminar» es notable: de los cuatro 
pacientes, s610 dos habian sido tratados con hipnosis; en los otros dos 
se procur6 la resoluci6n directa de sus problemas en estado de vigilia, en 
gran parte a la manera de Benedikt. 

La creencia tradicional de que los Estudias sabre la histeria no tu
vieron exito esta categ6ricamente desmentida por los hechos. Umpfenbach 
indic6 que las cinco historias clinicas tenian un interes extrema y que 
los dos autores habian llegado a los conceptos de Janet y Binet 95. BIeuler 
hizo una recensi6n objetiva y expreso algunas reservas (no estaba desecha
do, dijo, que el exito terapeutico del metodo catartico fuera simplemente 
el resultado de la sugestion); consider6. el libro como uno de los mas 
importantes publicados en los ultimos afios 96. Segu.n Jones, la obra sufrio 
la critica incomprensiva y vejatoria de StrUmpell, pero tuvo una acogida 
extremadamente amable por parte de J. Michell Clarke. En realidad, tanto 
uno como otro dieron la misma opinion e hicieron igual critica, aunque 
con frases diferentes. Strtimpell dijo que «los autores han tratado de 
darnos, con mucha destreza y penetraci6n psicol6gica, una vision pro
funda del estado mental de los histericos, y sus afirmaciones tienen mu
chos aspectos interesantes y estimulantes» 97. No ponia en duda el exito 
terapeutico de Breuer y Freud, pero se pregunto hasta que punto tenia 
uno el derecho de investigar los secretos mas intimos de sus pacientes, y 
si 10 que estos contaban bajo hipnosis correspondia realmente a la reali
dad, porque muchos histericos son capaces de fantasear en estado hip
notico. Las mismas objeciones (que Jones califica de vejatorias cuando 
proceden de Strtimpell) fueron expresadas por Michell Clarke, qui en es
cribio: «No entro en la cuestion de la conveniencia 0 no de penetrar de 
forma tan intima en los pensamientos y preocupaciones mas privados de 
un paciente» y «no seria extrafio que los pacientes se resintieran en mu
chos casos. Conviene reiterar la necesidad de tener presente, al estudiar 
a los pacientes histericos, la gran facilidad con que responden a la suges
tion, ya que quizas se encuentre ahi el punto debil del metodo de in
vestigacion» 98. El peligro, afiadia, esta en que los pacientes «hagan mani
festaciones concordantes con la mas ligera sugestion que se les de», in
cluso de forma completamente inconsciente. Tambien en Inglaterra, Myers 
alabo el libro, en el que vio una confirmacion de sus propias ideas y de 

94 Ver cap. VII, pags. 552-557. 
95 Umpfenbach, Zeitschrift fUr die Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 

X (1896), 308-309. 
% E. Bleuler, Munchener medizinische Wochenschrift, XLII (1896), 524-525. 
97 Adolf Striimpell, Deutsche Zeitschrift fur Nervenheilkunde, VIII (1896), 159-161. 
98 J. Michell Clarke, Brain, XIX (1896), 401-414. 
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la investigaci6n de Binet y Janet en Francia 99. Havelock Ellis hizo co
mentarios entusiastas, y anadi6 que Breuer y Freud habian «abierto una 
puerta», anadiendo: «Parece probable que los avances futuros en la ex
plicaci6n de la histeria se basen en analisis psiquicos mas amplios» 100. 

El caso de Anna O. fue utilizado por Bressler 101 en su estudio sobre la 
paciente de Blumhardt y su cura mediante exorcismo 102; la teoria de Breuer 
y Freud sobre la histeria, decia podria ser uti! para conocer cientifica
mente ese remoto caso. En Budapest, Ranschburg y Hajos realizaron un 
estudio comparado de las teorias" de la histeria de Janet y de Breuer y 
Freud, reconociendo los metodcis de ambos, aunque no aceptaron la cri
tica que hacia Breuer de los conceptos de Janet 103. Mas sobrio fue el 
comentario de Krafft-Ebing, qui en afirm6 que, habiendo probado el me
todo de Breuer-Freud en algunos pacientes histericos, habia advertido 
que la reavivaci6n del trauma causal no era suficiente para curar el" sin
toma 104. Resalt6 tambien que el recuerdo del trauma reprimido podia 
emerger en la consciencia en forma fantastica y distorsionada lOS. 

Los Estudios sobre la histeria tuvieron tambien exito en los circulos 
literarios. El escritor Alfred Berger, conocido por su ensayo filos6fico sobre 
Descartes, por sus novelas psicol6gicas y por sus criticas literarias, hizo 
una recensi6n con el titulo Cirugia del alma, en la Morgenpresse 106. Alab6 
la profundidad emocional, la sagacidad psicol6gica y la grandeza de co
raz6n manifestada en el trabajo de los dos autores; compar6 sus curas 
catarticas con la cura de Orestes en la obra de Goethe Itigenia en Tduride. 
Sobre todo, la aclam6 como «una pieza de psicologia de antiguos escri
tores». Los escritores, decia, son como los grandes vikingos que estuvieron 
en America mucho tiempo antes que Col6n; ahora, al fin, los medicos 
empiezan a alcanzarles. Sabemos asimismo, por la correspondencia de 
Hofmannsthal, que este se interesaba por los Estudios sobre la histeria 
como fuente de material para preparar su Electra 107. Queria que su he-

99 Frederick W. H. Myers, «Hysteria and Genius», Journal of the Society for Psychi
cal Research, VIII, num. 138 (abril 1897), 50·59. 

lOll Havelock Ellis, «Hysteria in Relation to Sexual Emotions», The Alienist and 
Neurologist, XIX (1898), 599-615. 

101 Johann Bressler, «Culturhistorischer Beitrag zur Hysterie», Allgemeine Zeit
schrift fur Psychiatrie, LIII (1896-1897), 333-376. 

102 Ver cap. I, pags. 37-42. 
103 Paul Ranschburg y Ludwig Hajos, Neue Beitriige zur Psychologie des Hyste

rischen Geisteszustandes. Kritisch-experimentelle Studien, Leipzig y Viena, Deu
ticke, 1897. 

104 Richard von Krafft-Ebing, «Zur Suggestionsbehandlung der Hysteria Gravis», 
Zeitschrift fur Hypnotismus, IV, num. 1 (1896), 27-31. 

lOS Richard von Krafft-Ebing, Arbeiten aus dem Gesamtgebiet der Psychiatrie und 
Neuropathologie, Leipzig, Barth, 1897, III, pags. 193-211. 

106 Alfred Freiherr von Berger, «Chirurgie der Seele» (1896). Reimpreso parcial
mente en Almanach der Psyclzoanalyse, Viena, Internationaler Psychoanalytiker Ver
lag, 1933, pags. 285-289. 

107 Hugo von Hofmannsthal, Elektra, Berlin, Fischer, 1904. 
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roina, en contraste con la de Goethe, fuera una especie de furia histerica 108. 

Hermann Bahr, que Ie habia prestado su ejemplar del libro de Breuer
Freud, utiliz6 esta noci6n de la catarsis para su interpretaci6n de las obras 
dramaticas 109. 

En el ano 1896 se produjo otro grave golpe contra la autoestimaci6n 
de Europa. Los italianos, que habian emprendido la conquista de Etiopia, 
sufrieron una dura derrota frente al emperador Menelik en Adua. Pero 
de los acontecimientos de ese ano, quiza ninguno fue tan terrible como 
la catastrofe que acompan6 a la coronaci6n del zar Nicolas II y la em
peratriz Alejandra el 29 de mayo. Durante los festejos, la multitud se via 
acometida por el panico y varios miles de hombres, mujeres y ninos 
fueron pisoteados y muertos. Se suscitaron duras protestas de los libe
rales y alborotos estudiantiles que tuvieron que ser reprimidos. Los su
persticiosos vieron en todo eso como un mal augurio para el reinado del 
nuevo zar. La alianza entre Francia y Rusia, sin embargo, tomaba forma, 
y cuando el zar Nicolas visit6 Paris se Ie tribut6 una recepci6n triunfal. 
Todo ella no hacia sino aumentar la tensi6n existente entre los dos blo
ques politicos de Europa. 

El antisemitismo empezaba a convertirse en un grave problema en 
Europa. En Francia se habia iniciado una campana en favor de Dreyfus, 
las opiniones se escindieron en dos campos. En Austria, Theodor Herzl, 
periodista y escritor teatral judio, public6 El Estado judio 110. Al servicio 
de la Neue Freie Presse habia sido testigo de la agitaci6n desatada por 
la elecci6n de Lueger y habia seguido de cerca el caso Dreyfus. La (mica 
alternativa que veia era la creaci6n de un Estado nacional judio en Pa
lestina. No era el primero en sugerir esta soluci6n, pero en su libro pre
sentaba planes completos, y el mismo se esforz6 por su realizaci6n. 

En 1896 tuvo lugar el Tercer Congreso Internacional de Psicologia en 
Munich, del 4 al 7 de agosto 111. Habia sido preparado con la caracteris
tica Griindlichkeit alemana, y reuni6 a unos 500 participantes, numero 
considerable para entonces. Se leyeron 166 trabajos en cuatro idiomas 
(aleman, frances, Ingles e italiano). Entre los participantes figuraban los 
mas famosos fil6sofos, psiquiatras y psic610gos de la epoca. Muchas de 
las aportaciones eran de gran cali dad, y algunas de ellas conservan un 
interes particular vistas en retrospectiva. 

108 Citado por Walter Jens, Hofmannsthal und die Griechen, Tubinga, Niemayer, 
1955, pag. ISS. 

109 Hermann Bahr, Dialog vom Tragischen, Berlin, Fischer, 1904. 
110 Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen LOsung der Juden/rage, 

Leipzig y Viena. M. Breitenstein, 1896. 
111 III. Internationaler Congress fur Psychologie in Mii.nchen vom. 4. bis 7. 

August 1896, Munich, J. F. Lehmann, 1897. 
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Theodor Lipps leyo un impresionante trabajo sobre el concepto de 
inconsciente lIZ. El inconsciente, dijo, es «eI» problema de la psicologia. 
Base general de la vida psiquica, es como una cadena de montanas sub
marinas de la que solo emergen las cumbres, que representan el cons
ciente. Nuestra vida consciente esta, en gran parte, dominada por las re
presentaciones inconscientes: «Asi, mis representaciones pasadas estan 
ahora activas dentro de mi, sin que yo me de cuenta de su presencia y 
actividad». El inconsciente no se puede explicar por completo en termi
nos fisiol6gicos; es una realidad psiquica en si mismo. Una direccion en 
cierto modo semejante es la que seguia el trabajo de Georg Hirth sobre 
los Merksysteme, es decir, las asociaciones duraderas de percepciones 
que, por debajo del umbral de la consciencia, estan en conflicto activo 
entre si 113. Estos Merksysteme pueden tomar posesion de un individuo 
sin que el 10 advierta. En el peor de los casos, su tirania puede llevarle a 
la ruina. Los Merksysteme pueden unirse en forma de sistema de sombra, 
que constituyen la raiz de las antipatias, las sospechas, las perversiones, 
etcetera, y que son traicionados muchas veces por los sistemas del sueno. 
«El camino vital del histerico y el melanc6lico esta pavimentado con 
sistemas sombra». En la discusion que siguio a la lectura, el rector Ufer 
comento que los Merksysteme eran las Vorstellungsmassen de Herbart, y 
Truper anadio que coincidian con las condensaciones de Lazarus. 

En un trabajo sobre «Diferencia entre sugestibilidad e histeria», Forel 
traM de responder a la antigua pregunta: «(Que es la histeria?» La de
fini6 como «un complejo patologico de sintomas» que puede ser consti
tucional 0 adquirido, 0 participar de ambas caracteristicas, aunque por 
10 general predomine el elemento constitucional. Nada significan, anadi6, 
las pruebas aportadas «por Charcot, Freud, Breuer, Vogt y muchos otros 
antes que ellos» de que pueden producirse sintomas aparentemente gra
ves mediante representaciones mentales inconscientes y curarse al eliminar 
estas. Otto Wetterstrand ley6 un informe sobre su nuevo metodo de tra
tamiento hipnotico y sueno hipnotico prolongado. Rehipnotizaba a los pa
cientes para mantenerlos en sueno hipnotico durante seis, ocho, diez 0 

mas dias, y afirmaba poder curar de esta forma a los histericos. 
En su trabajo titulado «Influencia sonambula y necesidad de direccion», 

Janet dio una clara descripcion de la relacion especifica existente entre 
el terapeuta, y el paciente. Basandose en su propia experiencia clinica, 
distinguio dos tipos de relacion: la influencia sonambula que aparece en 
los pacientes histericos, y la necesidad de direccion de los psicastenicos 114. 

112 Theodor Lipps, III. Internationaler Congress fUr Psychologie in Milnchen, pa
ginas 146-164. 

113 Georg Hirth, III. Internationaler Congress filr Psychologie in Milnchen, pa
ginas 458473. 

114 Ver cap. III, pags. 188-189; cap. VI, pag. 429. 
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Los trabajos precedentes son soJo una pequena muestra de los leidos 
en el Congreso. El numero, variedad y originalidad de las contribuciones 
debi6 hacer pensar a los participantes que la psicologfa estaba al borde 

de una ruptura. 
El secretario general del Congreso, Von Schrenck-Notzing, publico en 

el mismo ano un estudio sobre la personalidad dual 115. Afirm6 que esta era 
una reviviscencia inconsciente de recuerdos olvidados. Apoy6 este punto 
de vista en una revision cuidadosa de casos clfnicos famosos (Felida de 
Azam, Blanche Wittmann de Charcot, y divers os pacientes de Janet) y en 
las recientes investigaciones de los auto res franceses, asi como de Breuer 
y Freud. 

El pertodo «fin de siecle»: 1897-1900 

En el periodo 1897-1900 culmino el espiritu fin de siecle en Europa 116. 

Una de sus caracteristicas, como hemos vis to, era el extremo interes por los 
problemas psicologieos y psicopatologicos y por la busqueda de nuevos 
sistemas de psicoterapia. Bernheim todavfa se consideraba como el diri
gente sin rival de la medicina psicol6gica, pero la Escuela de Nancy se 
convirtio en algo cada vez mas nebuloso. En Paris, la reacci6n contra 
Charcot lIego tan lejos que muchos consideraron innecesaria la psico
logia en el tratamiento de los pacientes mentales. Janet, sin negar su 
estudio previo de las ideas fijas subconscientes, presto mas atencion a 
las descripciones minuciosas de la psicastenia. Pocos, desde luego, po
dian saber que Flournoy se habfa entregado en Ginebra a una larga in
vestigacion con la medium Heltme Smith, y (quien podia haber imaginado 
que Sigmund Freud lIevaba a cabo en Viena su autoamHisis, asi como 
la investigacion de sus suenos? 

El ano 1897 dio la impresion de estar, como los anteriores, prenado 
de tensiones politicas y sociales. La poblacion de Creta se rebelo contra 
la ley turca y fue apoyada por tropas procedentes de Grecia, pero los 
turcos reconquistaron la- isla, provocando la intervenci6n de otras _ po
tencias europeas. La alianza franco-rusa se vio confirmada por- la visita 
del presidente frances Felix Faure al zar Nicolas II. En Viena, Karl Lueger; 
dirigente antisemita, fueelegido por tercera vez alcalde; despues de que 
el emperador hubiera cancela do en dos ocasiones su nombramiento, esta 
vez fue ratificado. En Basilea se celebro el primer Congreso sionista, bajo 
Ia presidencia de Theodor Herzl.Pero el acontecimiento que' probable
mente causo la impresion mas dramatica de aquel ano fue el incendio 
del Bazar de la Charite de Paris, el 4 de mayo. Los organizadores y par-

115 Albert FreiheIT von Schrenck-Notzing, Ueber Spaltung der Personlichkeit (so
genanntes Doppel-Ich), Viena, Holder, 1896. 

116 Var cap. VI, pags. 326-329. 



870 Descubrimiento del inconsciente 

ticipantes pertenedan a la elite de la aristocracia francesa. Una de las 
victimas del desastre fue la hermana de la emperatriz Isabel de Austria. 
Entre las ciento veinticinco personas que perecieron en el incendio solo 
habia cinco hombres (tres ancianos, un muchacho de veinte anos y un 
medico). Se confirmo que los j6venes arist6cratas presentes se habian 
abierto camino a puntapies, conduct a que significo el golpe mortal para 
el poco respeto que seguia teniendose a la aristocracia. 

Entre las numerosas publicaciones de ese ano hubo un estudio de 
Frederick Myers sobre hi. relaci6n existente entre los sintomas histericos 
y las ideas fijas 117. Los sintomas histericos, dijo, tienen rasgos pueriles y 
«me sugieren de forma irresistible la fantastica representaci6n cuasi-oni
rica del si mismo subliminal». Madi6: 

Todos los sintomas histericos, 10 digo cIaramente, son equivalentes a idees fixes; 
y un ataque histerico es la explosi6n de una idee fixe... Nociones como esta, que 
me han sido sugeridas en gran parte por los experimentos del Dr. Janet, encuentran 
(me parece) una extrafia confirmaci6n en los recientes Studien uber Hysterie de los 
doctores Breuer y Freud. Estos medicos han tenido que tratar, sobre todo en el 
caso de Anna 0., con histericos de capacidad intelectual muy superior a la de los 
pacientes de la Salpetriere. [Myers compara el mecanismo de producci6n de los sin
tom as histericos con el de la creatividad del genio] ... El genio es, en esencia, una 
s(,bita afluencia subliminal que expresa simb6licamente el resultado de observaciones, 
y de cuya inferencia no es consciente el si mismo subliminal. 

En con junto, sin embargo, cada vez se hacia mas sospechoso todo 10 
concerniente a la histeria, la hipnosis y la sugesti6n, aceptandose, en 
cambio, el empleo de la palabra «psicoterapia» para designar cualesquiera 
metodos de curacion mediante la mente. Un ejemplo tipico de esta nueva 
actitud se encuentra en el libro de texto de Lowenfeld Jl8. Despues de una 
revisi6n hist6rica de la psicoterapia y de los principios generales de la 
psicologia medica, el autor da instrucciones relativas a la relacion paciente
medico. Entre los principales metodos psicoterapeuticos expone la gim
nasia psiquica, el tratamiento hipn6tico y sugestivo, el metodo de Breuer
Freud, la terapia por la emocion y la curaci6n por la fe. 

El ano 1898 llev6 a Europa al borde de la guerra. El incidente desen
cadenante fue uno de los muchos que caracterizaron la lucha por la 
posesi6n colonial de Africa. Los franceses poseian ya un gran imperio que 
se extendia des de el Atlantico hasta el lago Chad. Una expedici6n bajo 
el mando del coronel Marchand lleg6 a Fashoda, donde fue detenida por 
los ingleses. El hecho levant6 una gran indignacion, hasta el punto de 

117 Frederick W. H. Myers, «Hysteria and Genius», Journal of the Society for 
Psychical Research, VIII (1897), SO-59. 

118 L. LOwenfeld, Lehrbuch der gesamten Psychotherapie mit einer einleitenden, 
Darstellung der Hauptthatsachen der medicinischen Psycho logie, Wiesbaden, Berg
man, 1897. 
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que la guerra entre ambos paises pared a inevitable; por fortuna, los 
franceses cedieron finalmente a las demandas inglesas (concesi6n muy 
oportuna con vistas a una posible guerra con Alemania). El narcisismo 
europeo recibi6 un nuevo y serio golpe con la guerra de Cuba. Como 
consecuencia de un incidente no aclarado (la explosi6n del Maine cerca 
de La Habana), los Estados Unidos declararon la guerra a Espana, cuya 
flota sufri6 una gran derrota. En corto espacio de tiempo, los norteame
ricanos ocuparon Cuba, Puerto Rico, Guam y las islas Filipinas. En Es
pana, la derrota motiv6 una autorreflexi6n que cristaliz6 en la «generacion 
de 1898», muchos de cuyos componentes hicieron resurgir la vida inte
lectual del pais. EI caso Dreyfus alcanzo su maximo interes en Francia 
cuando el novelista Zola publico un libelo, J'accuse, y uno de los acusa
dos, el coronel Henry, descubierta su falsedad, se suicid6. Cuando la em
peratriz Isabel de Austria fue asesinada por un anarquista en Ginebra, 
muchos creyeron que la mana del destino trabajaba contra el desgraciado 

emperador Francisco Jose 1. 
En el mismo ano 1898 Pierre Janet public6 Nevroses et idees fixes, la 

primera de las gran des obras suyas que apareda bajo los auspicios del 
lab oratorio psico16gico de la Salpetriere 119. Gran parte de ella se habia 
dado a conocer ya en forma de articulos separados. Siguiendo la costum
bre francesa de la epoca, se reconoci6 el patrocinio de Raymond, uniendo 
su nombre al del autor, aunque toda la obra habia sido escrita por Janet. 
Nevroses et idees fixes contiene varias de las historias clinicas mas fa
mosas de Janet, las de Marcelle, Justine, Marcelline, madame D. y Achilles, 
asi como contribuciones de naturaleza mas te6rica. Despues de L'automa
tisme psychoZogique y la tesis medica sobre la histeria, el libro aseguro 
la fama de Janet como el primer especialista frances en neurosis. A ella 
contribuyo su importante estudio sobre «El tratamiento psicologico de 
la histeria» incluido en el enciclopedico libro de texto de terapeutica de 

Albert Robin. 

Janet sintetiz6 en el sus concepciones acerca de las ideas fijas subconscientes, 
su naturaleza, detecci6n y direcci6n, y su relaci6n con los sintomas (de canicter sim
b6Iico en ciertos casos); hizo notar que no era suficiente hacerlas volver a la cons
ciencia, que tenian que ser disociadas a pesar de la resistencia (a menudo en forma 
de sfntomas somaticos). Insisti6 tambien en el papel capital de la influencia son am
bula, y en c6mo debfa emplearse para el tratamiento, manteniendola en el minimo 
compatible con el efecto terapeutico. No menos esencial, dijo Janet, es complementar 
el tratamiento hipn6tico con un programa de reeducaci6n 120. 

La Escuela de Nancy habia crecido demasiado, y uno de sus adeptos, 
el aleman Van Renterghem, publico una revision de la mismaJ descri-

119 Ver cap. VI, pag. 430. 
120 Pierre Janet, «Traitement psychologique de l'hysterie», en Traite de Therapeu

tique, Albert Robin, ed., fasclculo 15, 2.- parte, Paris, Rueff, 1898, pags. 140-216. 
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biendo primero a los miembros del grupo de Nancy, Liebeault y Bernheim, 
y luego a los adeptos de toda Europa, como Polonia, Suecia y Alemania 121. 

Breuer y Freud representaban la rama austriaca. 
El medico de 1898 que leyera en las revistas profesionales los nombra

mientos do centes quedaria sorprendido al ver que el famoso profesor 
August Forel habfa dejado su cMedra de psiquiatria de la Universidad 
de Zurich para ser reemplazado por un recien llegado casi desconocido, 
Eugen Bleuler, como reconocimiento de la destacable labor c1inica desarro
llada durante los diez afios anteriores en el Hospital Mental de Rheinau 122. 

Entre la gran producci6n literaria de ese afio ocupan un lugar central 
las Investigaciones sobre la libido sexualis de Alber Moll 123: ideas suge
ridas en 1894 por Dessoir: existencia de una evoluci6n del instinto sexual 
y de un estado transitorio iridiferenciado en los adolescentes j6venes, y 
posibiIidad de que una alteraci6n del desarrollo sea la explicacion de la 
homosexualidad en los adultos. La palabra «libido», que habia side utili
zada por Benedikt, Krafft-Ebing y otros en el senti do de deseo sexual, 
recibio un nuevo significado, al identificarse con el instinto sexual en sus 
fases de evolucion. En Viena, Freud publico sus trabajos sobre el «Mecanis
mo psiquico del olvido» y la «Sexualidad en la etiologia de las neurosis». 

El afio 1899 trajo consigo la guerra de los boers. El publico esperaba 
una nipida victoria de los ingleses, pero sufrieron algunas derrotas ini
ciales y tuvieron que pedir refuerzos. Los boers gozaron de amplias sim
patias en Francia y Alemania. En la primera de estas naciones la agitaci6n 
por el caso Dreyfus se apacigu6 gradualmente. La sentencia fue suspendida 
y Dreyfus regreso de la isla del Diablo. 

Los progresos de la Escuela de Nancy fueron notables en Holanda. La 
c1inica psicoterapeutica de Van Renterghem, situada en una zona residen
cial de Amsterdam, fue transformada solemnemente en el Instituto Lie
beauIt, constituido por un sal6n de entrada, salas de espera y exploracion, 
oficinas, una biblioteca y veintiseis habitaciones para enfermos. En el 
sal6n habia una placa con la inscripcion: 

Ambrosio Augusto Liebeault 
Ex Favereis oriundo (Lotharingia) 

Dedicatum 

(en la que se recordaba a los visitantes que Liebeault habia nacido en el 
pueblo de Favieres, en la Lorena). La clfnica estaba decorada con retratos 
de Liebeault, Bernheim y Liegeois. 

121 A. W. Van Renterghem, Liebeault en zijne School, Amsterdam, Van Rossen, 1898. 
122 Ver cap. V, pags. 331-335. 
123 Albert Moll, Untersuchungen uber die Libido sexualis, vol. I, Berlin, H. Korn

feld, 1898. 
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El in teres de la patologia sexual, que habia sido muy fuerte desde la 
publicaci6n de la primera edici6n de la Psychopathia sexualis de Krafft
Ebing, se manifest6 en la fundaci6n del lahrbuch de Magnus Hirsch
feld 124, publicacion que inc1uia articulos originales y recensiones de la 
bibliografia sobre patologia sexual y que tom6 una posici6n activa, soli
citando una reforma de las leyes relativas a la homosexualidad. Entre las 
numerosas publicaciones de ese afio se encontraba el libro de Fere Ins
tinto sexual: evoluci6n y disoluci6n, en el que el autor trat6 de introducir 
un concepto evolucionario en eI campo de las desviaciones sexuales 125. 

En el, y basandose en las numerosas observaciones clinicas que habia 
realizado, resalt6 la influencia de las experiencias sexuales precoces sobre 
el desarrollo sexual futuro de los individuos. 

En elle afio, Freud publico su trabajo sobre los «recuerdos pantalla», 
que fue comentado de forma favorable en la Revue Neurologique y en 
varias revistas psiquiMricas y psico16gicas. 

EI afio 1900 se present6 como uno de los mas sangrientos nunca vistos. 
La guerra hacia estragos en Africa del Sur; los ingleses parecian aferrados 
alli, pero, a pesar de sus exitos locales, se mostraban incapaces de lograr 
una victoria decisiva. Kruger, presidente de· Transvaal, viajo por Europa 
recibiendo unicamente buenas palabras y manifestaciones de simpatia. 
Cierta sociedad secreta, la de los b6xers, provoc6 una insurreccion en 
China. En junio, los europeos fueron sitiados en sus embajadas en Pekin 
y rescatados en agosto por una expedicion internacional al mando de un 
aleman. Se habl6 mucho del «peligro amarillo», y el pensar que los chinos 
se unieran para constituir un ejercito poderoso que anegaria y destruiria 
Europa se convirtio en una pesadilla. El rey Umberto de Italia fue ase
sinado por un anarquista. 

No obstante, parecio ser un afio productivo en muchos terrenos. En 
Alemania, Planck leyo su primer trabajo sobre la teoria de los cuantos, 
que revolucionaria la fisica. Ellen Key publico El siglo del nino, en el 
que proclamo que el siglo XX traeria consigo la liberacion del nifio y pro
puso reformas revolucionarias de la educacion. En el arte, pasaron a un 
primer plano nuevas tendencias que habian madurado durante los afios 
precedentes. El «modernismo» triunfo en Francia y el JugendstiZ. en Ale
mania y Austria. En Viena, Gustav Klimt habia recibido el encargo de 
realizar la decoracion en frescos del nuevo edificio de la Universidad, 
pero sus disefios despertaron la indignacion de los profesores. La noticia 
de la muerte de Nietzsche despues de diez afios de demencia aument6 
el interes por su filosoffa en toda Europa. Otro aleman, Edmund HusserI, 
publico un libro que atrajo poca atencion fuera de un estrecho circulo de 

124 lahrbuch fUr sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berucksichtigung der 
Homosexualitat Leipzig, Max Spohr, 1899. 

125 Charles Fen~, L'Instinct sexuel. Evolution et dissolution, Paris, AIcan, 1899. 
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filosofos profesionales 126. (Qui<~n podia haber adivinado que, cincuenta 
afios mas tarde, se convertiria en fuente de inspiracion de una nueva 
tendencia psiquiatrica, el analisis existencial? 

Muchos esperaban que el nuevo siglo fuera el siglo de la psicologia. 
Quizas no deba extrafiarnos que en 1900 se fundara en Paris el Instituto 
Internacional de Psicologia, con Janet como principal promotor 127. EI 
mismo afio se llamo a Janet para que sustituyera a Ribot en su curso de 
psicologia del College de France. Su primera serie de clases trato sobre 
"Suefio y estados hipnoticos», y en elIas examino el suefio, 19S ensuefios, 
las aIteraciones del suefio y el sonambulismo. 

Uno de los acontecimientos mas notables de 1900 fue la gran Exposi
cion Universal celebrada en Paris. Fue, por 10 demas, un afio de congresos 
internacionales. EI de Medicina reunio a 8.000 participantes, divididos en 
23 secciones, numero muy alto para la epoca. LaO seccion de Neurologia, 
bajo la presidencia de Raymond, se cuido de permanecer en el solido 
campo neurologico y de no invadir el del hipnotismo. 

El Segundo Congreso Internacional de Hipnotismo tuvo lugar del 12 
al 16 de agosto 128. EI discurso de apertura, pronunciado por Raymond, 
ilustra los cambios sufridos por las ideas acerca de esta tecnica desde la 
muerte de Charcot. EI conferenciante dijo que este habia hecho del hip
notismo un tema de investigacion con los mismos metodos que aplicaba 
a las enfermedades neurol6gicas, mientras que la Escuela de Nancy des
tacaba los aspectos psicologicos del mismo. En realidad, continuo Ray
mond, ambas tendencias tenian bases antiguas; Pierre Janet habia de
tnostrado que los magnetizadores ya habian descrito los tres estadios de 
hipnotismo en 1840, y que la disputa entre las escuelas no era sino una 
reviviscencia de la antigua guerra entre los fluidistas y los animistas. EI 
unico hecho realmente nuevo, afiadio, era que en la actualidad todos creian 
en el determinismo psicologico y trataban de descubrir las leyes de la 
mente. EI discurso fue completado con una larga y detallada revision de 
la historia del hipnotismo realizada por Berillon, comenzando con Braid 
y llegando hasta sus dias. 

Oskar Vogt hablo del valor de la hipnosis como herramienta de la 
investigacion psicologica. EI autor habia puesto a punto un metodo con el 
que hada que el sujeto hipnotizado se concentrara en una cierta idea, 
imagen, recuerdo 0 sentimiento, que daba lugar a un aumento de Ia 
consciencia, como si el contenido y °entorno del fenomeno sometido a 
investigacion se vieran bajo un cristal de aumento 129. Los participantes 

126 E. Husser!, Logische Untersuchungen, vol. I, Halle, Niemeyer, 18900 
127 Ver cap. VI, pag. 392. 
128 Ie Congres International de I'Hypnotisme, Paris, 12-16 de agosto de 1900, 

Paris, Revue de !'Hypnotisme, Vigot, 1902, pag. 320, Comptes-Rendus pub lies par 
Dr. Berillon et Dr. Farez. 

129 Ver. cap. III, pag. 212. 
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en el Congreso visitaron la SalpiHriere el 13 de agosto, guiados por los 
doctores Cestan Philippe y Janet. Los periodistas asistentes notarfan pro
bablemente la falta del elemento misterioso que iba unido a la Salpetriere 
desde la epoca de Charcot, de modo que se mostraron encantados de poder 
extender la noticia de una extraordinaria paciente llamada Madeleine, 
que llevaba los estigmas de la Pasion de Cristo. 

EI Cuarto Congreso Internacional de Psicologia tuvo lugar del 20 al 25 
de agosto, con Theodule Ribot como presidente, Charles Richet como vice
presidente y Pierre Janet como secretario general 130. Entre los partici
pantes hab:fa un numero impresionante de filosofos, psicologos, psiquiatras 
e incluso escritores. En el se discutieron todos los temas posibles de in
teres psicologico. La tercera sesion general se dedico al fenomeno del so
nambuIismo. Theodore Flournoy, cuya obra De la India al planeta Marte 
habia aparecido algunos meses antes, se refirio a Helene Smith y a sus 
alteraciones sonambulas; el infantiIismo e ineptitud de 10 que esta deda 
demostraba que diChos fenomenos se originaban en capas primitivas, in
fantiles, de la mente individual. Existe una especie de aparicion transi
tori a de estadios de desarrollo psicologico largo tiempo escondidos. Otro 
rasgo de las realizaciones sonambulas es la audacia con que el sujeto trata 
de imponer sus teorfas como hechos indiscutibles. Tambien aqui via Flour
noy una caracteristica infantil como reconstitucion del candor con que el 
nifio vive sus ficciones y juegos. Todos esos fenomenos deben ser consi
derados como regresivos. 

F. W. H. Myers, en un trabajo "Sobre los fenomenos de trance de la 
sefiora Thompson», cito a Pierre Janet, Binet, Breuer y Freud como auto
ridades en histeria. Inmediatamente despues, Frederik van Eeden hablo 
de sus experimentos con la misma sefiora Thompson (medium clarividente). 
Estando el en Holanda y ella en Inglaterra, Ie llamo en tres ocasiones 
mientras sofiaba, y ella pudo confirmar los momentos y las fechas. Las 
dos primeras veces la habia llamado Nellie, y la tercera, por error, Elsie. 
Dos dias mas tarde recibio una carta de la sefiora Thompson informan
dole de que Ie hab:ia oido llamar Elsie, que era el nombre de un espiritu 
al que ella conoda. Van Eeden dijo tambien que no existe diferencia esen
cial entre un trance mediumnistico y un ensuefio, y que una persona 
puede entrenarse para dirigir sus ensuefios a voluntad 131. 

Morton Prince leyo otro trabajo sobre las personalidades multiples de 
la sefiorita Beauchamp; Hartenberg 10 hizo sobre Ia neurosis de angustia, 
negando Ia teor{a de Freud de su origen sexual (aunque en la discusion 
admitio su posible presencia en ciertos casos); y Durand (de Gros) trato 
de su teor{a del polipsiquismo. Despues de la lectura de un trabajo por 

130 IVe Congres International de Psych%gie, Paris, 20-26 de agosto de 1900, Paris, 
Alcan, 1901. 

131 Ver cap. V, pags. 360-361. 
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Jovic, en el que proponia el uso de metodos experimentales en la psico
logia, un joven vienes, Otto Weininger, replico vivazmente que, segtln se 
fueran perfeccionando dichos metodos, la introspeccion alcanzaria un 
grado de refinamiento imposible de imaginar en la actualidad. 

Se presentaron tambien aportaciones sobre casos clinicos. Paul Farez, 
discipulo de Durand (de Gros), distinguio dos tipos de tratamiento hip
n6tico: en uno basta una orden para curar al paciente, y en el otro es 
necesaria la exploracion del inconsciente para hallar la causa y poderla 
tratar 132. Esta causa puede ser una pesadilla 0 una impresion vivida de 
la que el paciente no conserva un recuerdo consciente. Farez conto tam
bien la historia de un escritor que se habia convertido en juguete de una 
actriz y tenia lagunas en su memoria. Bajo hipnosis, pudo recordar que 
ella Ie hipnotizaba y Ie obligaba a hacer 10 que queria y posteriormente 
a olvidarlo. Farez consigui6 neutralizar entonces la influencia nociva de 
la mujer. 

En su informacion del Congreso, el Figaro escribio: 

Nunca mentes mas variadas han discutido temas mas diversos. Habia pro'fesores 
de filosoffa, hombres de letras, sacerdotes, jesuit as, dominicos, fisi6logos, magos, bra
hamanes hindues, penalistas, veterinarios, principes rusos, y tambien algunas mujeres, 
varias de las cuales habian llegado para discutir acerca del espiritismo ... 133. 

De 1900 datan dos libros que se convertirian en elasicos de la psiquia
tria dinamica: De la India al planeta Marte de Flournoy y La interpre
tacion de los sueflOS de Freud (ambos aparecieron realmente a finales 
de 1899, pero la fecha de publicacion es de 1900). 

Ya nos hemos referido a la investigaci6n de. cinco anos llevada a cabo 
por Theodore Flournoy en Ginebra sobre la medium «Helene Smith» (Ca
therine Muller), la cual afirmaba poseer e1 don de la elarividencia y la ca
pacidad de reencarnar, en sus trances mediumnisticos, fases de sus vidas 
anteriores. Habia sido la reina de Simandini en la India en el siglo xv, la 
reina Maria Antonieta en Versalles, y habia vivido en Marte, CUYO lenguaje 
hablaba y escribia correctamente 134. Flournoy des,cribi6 estos tres cielos, 
calificandolos de fantasias de la imaginacion subliminal. El libro, tan en
tretenido como una novela de Julio Verne 0 H. G. Wells, es un profundo 
anaIisis de algunos de los sutiles procesos de la mente inconsciente. Eviden
cia la imaginacion subliminal como una actividad creadora y continua. A 
traves de las diversas subpersonalidades de la medium, Flournoy resalta 
la unidad fundamental de su personalidad. Demuestra tambien la impor
tancia de la criptomnesia: las fantasias subliminales se basaban funda-

132 Paul Farez, «L'Hypnotisme et ['evocation du subconscient», IVe Congres inter· 
national de Psychologie (1900), Paris, A1can, 1901, pags, 670-674. 

133 Le Figaro, 29 de agosto de 1900. 
134 Ver cap. V, pags. 370-371. 
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mental mente en recuerdos infantiles olvidados, en especial de libros. Se 
daba plena libertad a la satisfaccion de los deseos; los suenos de superio
ridad, de ser reina, de dar consejos 0 informacion sobre otros mundos, 
expresaban los deseos de grandeza de la paciente, aunque mezclados con 
manifestaciones simb6licas de la mediocre realidad. Flournoy sigue la 
regresi6n expresada por cada ciclo hasta una edad especifica. Un elemento 
que al lector moderno Ie puede parecer descuidado es el papel de la rela
cion 0 transferencia, pero, como sena16 Claparede, Flournoy era 10 bastan
te consciente de este fen6meno, aunque 10 tratara de forma discreta. 

El libro de Flournoy irrito a quienes creian que las declaraciones de 
los mediums eran verdaderas revelaciones de otros mundos. Otros, sin 
embargo, aportaron una sana critica. El doctor Metzger senalo el efecto 
perturbador que los reci<:!n 11egados habian ejercido durante las sesiones 
de Helene, estropeando la espontaneidad de la medium con sus absurdas 
distracciones, e influyendo sobre ella 135. El responsable Journal de Geneve, 
en una larga recension del 15 de enero, dio el credito debido a la empresa 
y a la agudeza psicol6gica de Flournoy. El anonimo critico destac6 humo
risticamente 10 extrano que resultaba que los mismos aventureros reuni
dos alrededor de Helene Smith de una reencarnacion a otra fueran unos 
pacificos burgueses de Ginebra, y afirmaba que De la India al planeta 
Marte era en realidad una novela con una clave para los ginebrinos. Insi
nuaba incluso que el conocimiento superficial que tenia la medium del 
sanscrito se podia haber originado en un chiste contado por uno de los 
cultos amigos de Flournoy. Destac6 tambien la fantasia de la joven, que 
podia crear simultaneamente varias caracterizaciones y dramas, leer y 
hablar varios idiomas, uno de e110s de su propia creacion. Deploro que 
se perdiera tanto talento, y llego a la conclusion de que la medium era, 
sobre todo, una actriz admirable que representaba sus papeles con tal 
pasion que embrujaba a su circulo intimo. Flournoy protest6 contra estas 
afirmaciones en una carta dirigida al Journal de Geneve, que aparecio en 
el numero del 19 de enero. 

El libro tuvo un gran exito. El mismo ano que el frances original 
apareci6 la traducci6n al ingles, y poco despues al italiano y aleman. 
SegUn Claparede, fue citado en innumerables periodicos, revistas y dia
rios, y el World de Nueva York incluyo un retrato en colores de Flour
noy 136. Comentado en las revistas humoristicas, como en el Punch lon
dinense del 14 de marzo de 1900, fue satirizado por los estudiantes en las 
representaciones de fin de curso. El Casino Teatro de Ginebra puso en 
escena la obra En Avant, Mars! «<iAdelante, Marte!»); Flournoy recibi6 

135 Anon. (D. Metzger), Autour «des Indes a la planete Mars», BiUe et Geneve 
Georg & Cie, ed., Paris, Librairie Spirite, 1901. 

136 Edouard Claparede, «Theodore Flournoy, Sa Vie et son oeuvre. 1854-1920., 
Archives de Psycho logie, XVIII (1923), 1·125. 



878 Descubrimiento del inconsciente 

cartas de todas partes del mundo. William James escribio: «Creo que su 
obra ha dado probablemente el paso decisivo para convertir la investiga
cion psiquica en una ciencia respetable». Myers dijo que el libro era «un 
modelo de honradez» y 10 considero tambien como un paso decisivo para 
la exploracion de la muerte subliminal, opinion compartida por Morselli, 
Dessoir, Oesterreich y otros. 

El segundo gran libro de 1900 fue La interpretacion de los sueiios de 
Freud, del que ya hemos tratado 137. Solo comentaremos aqui el modo como 
fue recibido. Entre los numerosos trabajos editados cada ano acerca de 
los suefios, el titulo Traumdeutung atrajo la atencion debido a 10 poco 
que se habia publicado sobre el tema desde la epoca de Scherner. Traum
deutung, ademas, recordaba a Sterndeutung (astrologia). A pesar de su 
titulo, un tanto ambiguo, el libro de Freud ofrecia mucho al lector: en 
primer lugar una revision historica de la psicologia de los suefios, a con
tinuacion una explicacion del metodo del autor para la interpretacion de 
los mismos, posteriormente su teoria sobre los suefios, y por ultimo su 
teoria sobre la mente en general. Estaba bien escrito y con tenia ilustra
ciones de los propios suefios del autor, asi como interesantes detalles de 
la vida en Viena a finales del siglo XIX. Prometia ser la piedra angular 
de la nueva ciencia de la mente. 

La acogida tributada a La interpretacion de los sueiios ha dado lugar 
a una tenaz leyenda. «Pocas veces un libro importante ha producido un 
eco tan nulo», dijo Jones; y, segUn Freud, dieciocho meses despues de la 
publicacion ninguna revista psiqui<itrica habia insertado su recension. 
Ilse Bry y Alfred Rifkin han demostrado que las cosas ocurrieron, de 
hecho, de forma completamente distinta: 

La interpretacion de los sueiios fue analizada al menos en once publicaciones 
peri6dicas generales y revistas especializadas, entre elias, siete dedicadas a la filosofia 
y la teologia, psicologia, la neuropsiquiatria, la investigaci6n psiquica y la antropo
logia criminal. Las recensiones estan firmadas, no son noticias de rutina, y juntas 
suman mas de 7.500 palabras. El intervalo entre la publicaci6n y la critica fue por 
termino medio de un ano, 10 que no es mucho... Parece ser que los libros de Freud 
sobre los suenos fueron criticados amplia y rapidamente en las revistas especiali
zadas, entre las que se contaban las mas sobresalientes de sus campos respectivos. 

Mas aun, los editores de las bibliografias anuales internacionales de psicologia y 
filosofia los seleccionaron para incluirlos en elias. En este pais, el Psychological Index 
anot6 La interpretacion de los sueiios a los cuatro meses de su edici6n. Aproxima
damente a finales de 1901, la publicaci6n de Freud habia sido sometida a la atenci6n 
de los circulos medicos, psiquiatricos, psicol6gicos y educativos de todo el mundo. 

... AIgunas de las recensiones son profundas y serias, varias estan escritas por 
autores de gran relieve y conocedores del tema, y todas se muestran respetuosas. 
Las criticas siguen siempre a un breve resumen del contenido basico del libro ... 138. 

137 Ver cap. VII, pags. 514-518 y 567-570. 
138 Ilse Bry y Alfred H. Rifkin, "Freud and the History of Ideas: Primary Sour

ces, 1886-1910», Science and Psychoanalysis, V (1962), 6-36. 
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Para pro bar esta afirmacion, Bry y Rifkin dieron un resumen de una 
de las criticas realizadas por William Stern, demostrando CUM lejos es
taba de ser «aniquiladora» (para utilizar el termino de Jones) 139. Stern 
reconoce que Freud investiga los sueiios des de un nuevo punto de vista, 
con 10 que «abren muchas perspectivas nuevas», que Freud «tiene el 
merito de buscar una nueva explicacion de los sueiios en la esfera poco 
conocida de la vida emocional», que el libro contiene (<llumerosos deta
lles de valor muy estimulante, excelentes observaciones y perspectivas 
teoricas y, sobre todo, un material extraordinariamente rico de registros 
de sueiios muy exactos». Naecke hizo una critica extremadamente favo
rable del «excelente libro» (vortreffliches Buch), en la que afirmaba «es 
psicologicamente el mas profundo que la psicologia de los sueftos haya 
producido hasta el momento», aiiadiendo que «La obra esta realizada como 
un todo unificado, y pensada toda ella con genialidad» 140. 

Weygandt escribio: «El libro ofrece un rico material bien estudiado 
y llega mas lejos que ninguno de los publicados hasta el momenta en el 
esfuerzo por analizar los sueiios» 141. Flournoy hizo una critica muy favo
rable, en la que dice que «presenta numerosos ejemplos (de analisis de 
los sueiios) que son obras. de arte de sagaz penetracion y sutil inge
nuidad» 142. 

En Paris, Henri Bergson cito la obra en una conferencia sobre los 
sueftos que dio en el Institut Psychologique el 26 de marzo de 1901 143• Carl 
Gustav Jung, que era en aquella epoca un joven residente en el Burgholzli 
de Zurich, la menciono en su tesis en 1902. Emil Raimann escribi6 en un 
libro sobre histeria: «Freud ha demostrado de forma completamente con
vincente que en el sueiio la vida mental se expresa a si misma, que los 
deseos y pensamientos inconscientes, disfrazados hasta ser casi irreco
nocibles, forman el contenido de los sueiios» 144. Sin embargo, puso ob
jeciones a la teoria sexual de Freud y sospecho que «como se conoce en 
casi todas partes», los pacientes que acudieran a el estarian influidos pre
viamente por ella. Raimann resalto, no obstante, que estas objeciones no 
disminuian el merito de la enseiianza de Freud. En todo el libro no se 
encuentra una sola mencion despectiva del autor 145. 

139 William Stern, Zeitschrift filr Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 
XXVI (1901), 30-133. 

140 Naecke, Archiv fiir Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, VII (1901), 168-16~. 
141 W. Weygandt, Zentralblatt fiir Nervenheilkunde, XXIV (1901), 548-549. 
142 Theodore Flournoy, Archives de Psycho logie, II (1903), 72-73. 
143 Henri Bergson, "Le Revel>, Bulletin de l'lnstitut Psychologique International, I 

(1901), 97-122; reimpreso en Revue Scientifique, 4.- serie, XV (1901), 705-713, y en 
Revue de Philosophie, I (1901), 486-489. 

144 Emil Raimann, Die hysterischen Geistesstorungen. Eine Klinische Studie, Leip
zig y Viena, Deuticke, 1904. 

145 En el mismo libro, Raimann atribuye el mas alto valor a la teoria sobre la 
histeria de Breuer y Freud. Es sin duda extraordinario que Jones pudiera considerar 
este libro como un ataque vitri6lico contra Freud. 
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La interpretacion de los sueiios fue criticada tambien en una serie de 
periodicos y revistas destinadas al gran publico. Apenas habja salido de 
la imprenta cuando aparecio su recension en el periodico vienes Die Zeit 
de 6 y 13 de enero de 1900, firmada nada menos que por su redactor jefe, 
Max Burckhardt 146. Era una critica amplia y documentada, aunque algo 
desenfadada. En realidad, no se podia considerar negativa en ning1in as
pecto; no cabe duda de que Burckhardt habia leido la obra completa. La 
resumia de forma clara y exacta, haciendo numerosas citas: Consideraba 
que e1 autor habia dado demasiada importancia al elemento infantil, y 
lamentaba que no explicara suefios de las personas pertenecientes al tipo 
verbal (las que piensan en palabras mas que en imagenes), ni la escision 
de la personalidad en los suefios. Aun no habian transcurrido tres meses 
de su publicacion cuando una revista berlinesa, Die Umschau, publico 
una critica firmada por el doctor C. Oppenheimer, calificandolo de «libro 
extraordinariamente interesante, aunque extrafio» 147. En 1a misma fecha, 
un diario vienes, Fremden-Blatt, hizo una critica igua1mente positiva de 
10 que estimo como un «libro extraordinariamente ingenioso e interesante», 
ensalzando en particular las observaciones de Freud acerca del mundo de 
los nifios, que llenarian de entusiasmo a todos los amigos de estos 148. 

La interpretacion de los sueiios recibio tambien una critica muy favorable 
por parte del periodico socialista vienes Arbeiter-Zeitung 149, y otra amplia 
y entusiastica del Neues Wiener Tagblatt 150, firmada por un hombre que 
pronto se convertiria en uno de los primeros discipulos de Freud, Wilhelm 
Stekel l51• 

EL PSICOANALISIS CONTRA EL ANALISIS PSICOL6GICO: 1901-1914 

El comienzo del siglo xx represento para los contemporaneos el na
cimiento de una nueva era. La decadencia y la atmosfera de tin de siecle 
se habian hecho intolerables. La muerte de la reina Victoria significo e1 
final de una epoca, y el reinado de Eduardo VII se caracterizo por una 
combinaci6n de «gracia aristocratica y comodidad moderna». Este perfodo, 
la Belle Epoque, nos parece ahora de paz, seguridad y joie de vivre, pero 

146 Max Burckhardt, «Ein modernes Traumbuch», Die Zeit, XXII, 6 de enero 
de 1900, num. 275, pag. 911, y 13 de enero de 1900, nUm. 276, pags. 25-27. 

147 Die Umschau, IV, num. 11 (10 de marzo de 1900), 218-219. 
148 «H. K. Traume und Traumdeutung», Fremden-Blatt, LIV, num. 67 (10 de 

marzo de 1900), 13·14. 
149 Arbeiter.Zeitung, XII, num. 289 (21 de octubre de 1900). 
150 Neues Wiener Tagblatt, 29 y 30 de enero de 1902. 
lSI Estas dos recensiones ultimamente mencionadas fueron descubiertas por el 

doctor Hans Beckh·Widmanstetter. EI autor Ie agradece aery a K. R. Eissler las 
fotocopias. 

Uno de los rasgos mas fascinantes de Carl Gustav Jung era su capacidad para pasar 
instantaneamente de las consideraciones materiales a las especulaciones abstractas 

mas elevadas. (Par cortesia del Sr. Franz lung.) 
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para los que 10 vivieron fue de «paz armada» y estuvo amenazado por 
una guerra inminente; asi se advierte en obras deficci6n como La guerra 
en el aire de H. G. Wells y las novelas del capitan Danrit, en las que se 
describe una guerra terrorifica. Hubo un desplazamiento politico general 
hacia la izquierda, y mucha gente esperaba que el· triunfo de los partidos 
socialistas asegurara la paz internacional. La lenta caida de Europa se 
manifestaba en el crecimiento y provocaci6n de las potencias no europeas. 

Existia un deseo general de dar la espalda al siglo XIX y buscar nuevos 
caminos. Se pusieron de moda los deportes del motorismo y esqui. En el 
campo intelectual destacaron nuevos nombres: el fi16sofo Henri Bergson, 
el economista Vilfredo Pareto y el pensador politico Georges Sorel, quien 
introdujo una nueva ideologia antidemocnitica. En la psiquiatria dinami
ca se puso de manifiesto la misma actitud al rechazarse· la primera psi
quiatria dinamica, perderse todo interes por la histeria y la hipnosis y 
buscarse nuevas psicoterapias, como la de Dubois. Hubo dos nombres, 
sin embargo, que parecieron polarizar la nuevapsiquiatria dinamica: 
Pierre Janet en Paris y Sigmund Freud en Viena. 

EI comienzo de una nueva era: 1901-1905 

El ano 1901 estuvo marcado por un acontecimiento de gran resonan
cia en la epoca, a saber, la muerte de la reina Victoria. Su nombre habia 
estado asociado con la expansi6n y dominio mundial del Imperio brita
nico, y tambien con una serie de valores morales y sociales agrupados 
bajo la denominacion de espiritu victoriano 152. Habia mantenido a su 
hijo, el rey Eduardo VII, celosamente apartado de los asuntos del Im
perio, pero este tenia su propia manera de pensar y adopto una linea po
litica propia. Una vez en el poder, su primera preocupaci6n fue concluir 
la guerra de los boers y normalizar las relaciones con Francia. Otros 
acontecimientos importantes de este ano fueron la imposicion por parte 
de las potencias europeas de un tratado de paz en China y el asesinato 
del presidente McKinley en los Estados Unidos. 

En ese ano, Joseph Babinski, otrora el discipulo mas querido de 
Charcot, asesto el golpe de muerte a 10 que quedaba de la ensenanza de 
su maestro sobre la histeria. En una reuni6n memorable de la Sociedad 
Neuro16gica de Paris, ley6 un informe titulado «Definicion de la histeria», 
en el que propuso un concepto puramente pragmatico 153. La histeria, dijo, 
es la suma total de los sintomas que se pueden hacer surgir mediante la 
sugestion y desaparecer mediante la contrasugestion (a la que denomino 
persuasion). Por 10 tanto, ciertos sintomas, como la supuesta fiebre histe-

152 Ver cap. V, pags. 296-297. 
153 J. Babinski, «Definition de l'hysterie», Revue Neurologique, IX (1901), 1074-1080. 
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rica, las hemorragias, etc., quedaban excluidos de la misma. Segtm Ba
binski, no existia mas que una propension peculiar a responder de forma 
positiva a la sugestion. Recomendo reemplazar el terminG «histeria» por 
el de «pitiatismo». La mayoria de los neurologos franceses, que estaban 
hartos de ver demostraciones de pacientes histericos en la Salpetriere, la 
Charite 0 el H6tel-Dieu, aceptaron con rapidez las ideas de Babinski. Mu
chos ni siquiera se dieron cuenta de que este aceptaba la existencia de 
ciertos indlViduos predispuestos a la sugestion; llegaron a la conclusion 
de que la histeria era una entidad carente de existencia. El numero de 
pacientes histericos descendio de forma nipida y continuada; los fran
ceses pretendieron atribuir este descenso a los nuevos conceptos de Ba
binski, pero, dado que en toda Europa ocurria el mismo fenomeno, 
podria preguntarse uno hasta que punto no estuvieron implicados tacto
res sociales y culturales. 

Freud escribio una version resumida de la Traumdeutung; titulada 
Sabre los sueiios, aparecio a principios de 1901 como el primero de una 
serie de folletos medicos, de modo que calo mas profundamente en el 
mundo medico 154. Las criticas fueron aun mas favorables que para la 
Traumdeutung. Bry y Rifkin escriben: «Hallamos diecinueve criticas del 
ensayo Sabre los sueiios, todas ellas publicadas en revistas medicas y psi
quiatricas, con un total de 9.500 palabras y en un intervalo de tiempo de 
ocho meses 155. Hay que destacar las de Kornfeld 156, Ziehen 157, Moebius 158, 

Liepmann 159, Giessler 160, Kohnstamm 161, Pick 162 Y Voss 163, por su objetivi
dad y por ser sus autores especialistas famosos. 

En el mismo ano publico Freud los primeros resultados de sus estu
dios sobre las parapraxias en forma seriada en una revista psiquiatrica 164. 

Estos articulos fueron bien recibidos. Ziehen, sin embargo, afirmo que 10 
que Freud denominaba represion 10 habia descrito el ya como Vorstellung-

154 Sigmund Freud, Ueber den Traum, en Loewenfeld y Kurella, Grenzfragen des 
Nerven- und Seelenlebens, Wiesbaden, Bergmann, 1901, pags. 307-344. Standard Edition, 
V, pags. 633-686. 

155 lIse Bry y Alfred Rifkin, «Freud and the History of Ideas: Primary Sources», 
Science and Psychoanalysis, V (1962), 6-36. 

156 Hermann Kornfeld, Psychiatrische Wochenschrift, II (1900-1901), 430-431. 
157 Ziehen, lahresbericht iiber die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete 

der Neurologie und Psychiatrie, V (1901), 829_ 
158 Moebius, Schmidt's lahrbilcher der in- und ausliindischen gesammten Medizin, 

CCLXIX (1901), 271. 
159 Liepmann, Monatsschrift filr Psychiatrie und Neurologie, X (1901), 237-239. 
160 Giessler, Zeitschrift filr Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, XXIX 

(1902), 228-230. 
161 O. Kohnstamm, Fortschritte der Medizin, XX (1902), 45-46. 
162 A. Pick, Prager Medizinische Wochenschrift, XXVI (1901), 145_ 
163 Voss, St. Peters burger Medizinische Wochenschrift XXVI (1901), 325_ 
164 Ver cap. VII, pag. 571. 
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shemmung (inhibicion de la representacion) 165. Llego a la conclusion de 
que el estudio de Freud «merecia muchos lectores con espiritu critico». 

Desde la edicion de la Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing en 1886, 
el numero de publicaciones sobre la patologia sexual habia crecido ininte
rrumpidamente. EI tema atraia la atencion tanto como 10 habian hecho 
las teorias de Lombroso durante las dos decadas anteriores. En un trata
do de patologia sexual, KOhleder des taco la frecuencia de masturbaclon 
en el mno, y el hecho de que <<la libido sexualis se puede manifestar 
en la pnmera infancia, incluso en el periodo de lactancia» 166. 

El ano 1902 fue, en comparacion, mucho mas pacilico que los ante
riores. La erupcion del Mont-Pelee, en la Martinica, que destruyo la ca
pital de la isla, fue considerada por algunos como un signo de la ira de 
Dios contra el gobierno anticlerical frances. La nueva ciencia de la pa
tologia sexual se expandio rapidamente. Entre las numerosas publicacio
nes sobre este tema se encontraba la de Albert Moll previniendo contra 
los castlgos corporales, ante el peligro de proQucir un placer sexual vica
riante en el que admmistraba el castlgo, el castigado y los observadores 167. 

El etnologo hemnch Schurtz defendlO que la socledad no tenia su origen 
en la famIlia (como se creia hasta entonces), sino en asociaciones de hom
bres, teoria que utilizarian luego Hans Bliiher y otros 168. 

En ese ano Janet fue nombrado profesor de psicologia experimental 
en el College de France y comenzo a dar clases sobre la tension psicolo
gica y las emociones, mientras que Freud era designado profesor extraor
dinario de la Universidad de Viena y comenzaba a reunir su circulo de 
la tarde de los miercoles. La literatura psiquiatrica de la epoca mostraba 
un interes cada vez mayor por la nueva psiquiatria dinamica. Un medico 
de Varsovia, Theodor Dunin, compara las teorias y terapeuticas de la 
histeria de Janet y Freud, dando su preferencia al primero, aunque ana
diendo que tambien podrian tener exito otros tratamientos 109. En un 
Congreso psiquiatrico celebrado en Grenoble, los conceptos freudianos 
de la neurosis de angustia de Freud fueron objeto de vivas pero objetivas 
discusiones 170. 

165 lahresbericht ilber die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Neu
rologie und Psychiatrie, V (1901). 

166 Hermann Rohleder, Vorlesungen ilber Sexualtrieb und Sexualleben des Mens
chen, Berlin, Fischer, 1901. 

167 Albert Moll, «Ueber eine wenig beach tete Gefahr der Priigelstrafe bei Kindern», 
Zeitschri/t filr Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, XXVIII (1902), 203-204. 

168 Heinrich Schurtz, Altersklassen und Miinnerbilnde. Eine Darstellung der Grund
formen der Gesellschraft, Berlin, G. Reimer, 1902. 

169 Theodor Dunin, Grundsiitze der Behandlung der Neurasthenie und Hyslerie, 
Berlin, Hirschwald, 1902. 

170 Congres des Medecins Alienistes et Neurologistes de France, 12_3 sesion, Gre
noble, 1902, II, Paris, Masson, 1902_ 
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En Zurich, Eugen Bleuler, el nuevo profesor de psiquiatria, despues 
de reorganizar el Hospital Mental Universitario del Burgholzli, prosiguio 
sus investigaciones sobre la demencia precozy ensenaba a los internos 
sus nuevos conceptos de la enfermedad. Carl Gustav Jung, joven incor
porado al equipo a finales de 1900, publico su tesis Sobre la psicopatologia 
de los fen6menos denominados ocultos, tras 10 cual fue a Paris para 
asistir a las ensefianzas de Janet 171. La tesis recibio una acogida fiuy favo
rable por parte de Theodore Flournoy, quien presento en el mismo aiio 
los datos del control de la medium Helene Smith 172. Este control equi
valia a un mea culpa: 

Pregunto si sera conveniente que una medium sea investigada durante tanto 
tiempo por el mismo investigador, porque, a pesar de las precauciones de este Ultimo, 
inevitablemente termina por moldear el subconsciente de su sujeto, tan sugestionable 
ya de por si, por imprimirle distorsiones cada vez mas persistentes que impiden 
cualquier posible expansi6n de la esfera de la que surge su automatismo (pag. 143). 

El ano 1903 estuvo caracterizado por grandes tensiones en todo el 
mundo. En Servia fueron asesinados el rey Alejandro y la reina Dr.aga, 
en virtud de un complot organizado por una sociedad secreta. Su sucesor, 
Pedro I, abrio una nueva direccion politica. Su gobierno era rabiosamente 
nacionalista, se oponia a Austria-Hungria y estaba apoyado por Rusia. Lo 
que parecia ser en un principia otra revolucion palaciega de un pais bal
cameo, se tradujo en realidad en un importante agravamiento de las ten
siones existentes entre los paises europeos. En Francia, el gobierno decreto 
la expulsion de todas las congregaciones religiosas; el tumulto que siguio 
fue tal que merecio el nombre de guerra de religion sin derramamiento 
de sangre. En el continente americano, los Estados Unidos, tras construir 
el canal de Panama, donde los franceses habian fracasado, obtuvieron la 
concesion territorial de la zona. En el Congreso Internacional de Medicina 
celebrado en Madrid en abril de 1903, Pavlov leyo un informe sobre «Psi
cologia y psicopatologia experimental de los animales», que contenia las 
primeras definiciones de reflejos condicionados y no condicionados 173_ 

Entre las publicaciones de ese aiio, hubo tres que tuvieron una im
portancia directa para la psiquiatria diucimica. Janet publico sus dos gran
des volumenes, Las obsesiones y la psicastenia, descripcion completa y 
exacta de las obsesiones y alteraciones psicastenicas, con nlimerosas his
torias clinicas y una elaboracion de sus nuevos conceptos sobre fuerza y 
tension psicologicas 174. 

171 Ver cap. IX, pags. 774-777. 
172 Theodore Flournoy, «Nouvelles Observations sur un cas de somnambulisme 

avec glcissolalie», Archives de Psychologie, I (1902), 101·255. 
173 XIVe Congres International de Medicine, Madrid, 23-30 avril 1903, volume gene

ral, 1904, pag. 295. 
174 Ver cap. VI, pags. 430433. 
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La segunda fue la obra postuma de Frederic Myers, Personalidad hu
mana 175, libro que no solo con tenia una coleccion inigualable de material 
acerca de los temas del sonambulismo, la hipnosis, la histeria, la persona
lidad dual y los fenomenos parapsicologicos, sino tambien una teoria com
pleta de la mente inconsciente, con sus funciones regresiva, creadora y 
m:itopoetica 176. 

En la literatura psicologica de aquel ano, sin embargo, nada pudo su
perar el exito del libro de Weininger Sexo y cardcter. 

Weininger propuso la creaci6n de una nueva metafisica de los sexos: la diferencia 
entre el hombre y la mujer se toma como punto de partida para la resoluci6n de 
numerosos problemas psicol6gicos, sociol6gicos, morales y filos6ficos. El principio 
basico es la bisexualidad fundamental del ser humano. En los primeros capitulos de 
su libro, We"iriinger recoge todos los datos anat6micos, fisiol6gicos y psicbl6gicos dis
ponibles" acerca de la bisexualidad de los seres vivientes. Se refiere a un zoologo d~mes, 
J. J. Steenstrup, quien proclam6, ya en 1846, que la sexualidad no es una caracte
ristica exclusivamente del cuerpo como un todo, sino de cada organo y cada celula. 
Weininger considera a cada' hombre 0" miljer como una combinacion, en proporcion 
diversa, de dos· «sustancias», una masculina (arrenoplasma)y otra femenina (teli
plasma). La proporcion difiere no solamente en cada celula y organo" de cada indi
viduo, sino que en este individuo oscila" y puede cambiar en el curso de la vida. La 
ley basiea' de la atraccion sexual dice que todo individuo resulta atraido por otro de 
proporci6n complementaria (asi un hombre" con 3/4 de sustancia masculina mas 1/4 de 
femenina buscara una mujer con 3/4 de femenina mas 1/4 de masculina). Los homo
sexuales son seres intersexuales cuyos objetos de amor cumplen tambien esta ley 
de complementaridad, aunque pertenecen al mismo sexo. 

SegUn Weininger, to do el individuo esta presente en 'cada uno de sus actos, decla
raciones, sentimientos 0 pensamientos, en cada momenta de su vida. Tomando esto 
como base puede crearse una ciencia de la caracterologia. Dado que la bisexualidad 
y la" oposicion del tipo masculino y el femenino" son hechos permanentes, se" refle
jaran en todos los sectores posibles de la vida psiquica. Weininger esboza una tipologia 
de ios tipos intermedios; el hombre femenino, la mujer masculina (al que pertene
cerian las que luchan por la emancipacion; las mujeres superiores son seres en los 
que predomina el elemento masculinb). En especial, describe dos tipos idea1es opues
tos, el «varon absoluto» y la «mujer absoluta», que no deben confundirse con el 
hombre promedio y la mujer promedio. La diferencia esencial entre el hombre y 
la mujer es que en esta la esfera seJ{llal se extiende 11 t9da la personalidad: «La 
mujer no es nada mas "que sexualidad, el hombre es sexualidad y algo mas... La 
mUjet es unicamente sexual, el"" hombre es tambien. sexual». EI lio~bie tiene algunas 
zonas erogenas bien Iocalizadas; en la mujer, estas se extiertden pot todb el cuerpo~ 
«La mujer·es constantemente sexual, el hombre 10 es de forma intermitente .... EI 
hombre tiene un pene, la vagina tiene a la mujer ... Todo el cuerpo de la··mujer esta 
en dependencia de sus genitales». EI hombre tiene una conciencia mas objetiva de 
su sexuaIidad, a diferencia de la mujer; se puede desligar de ella, bien para aceptarla 
o para rechazarla. 

175 Frederic W. H. Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily Death, 
2 vols. Londres, Longmans, Green and Co., 1903. 

176 Ver cap. V, pag. 368. 
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Otra diferencia basica entre el «hombre absoluto» y la «mujer abso!uta» se en
cuentra en su nivel respectivo de conciencia. La muier se encuentra todavia en el 
nive! del henide (es decir, la percepci6n y el sentimiento estan sin diferenciar); en 
el hombre la percepci6n y el senti mien to son distintos; de ahf una mayor cIaridad de 
pensamiento y la cap acid ad de expresar pensamientos en pa!abras y de lograr la 
objetividad. «E! hombre vive de forma consciente; la mujer, de forma ihconsciente». 
La funci6n de! hombre Hpico es !levar a la mujer a la consciencia. El genio es Ia 
aptitud para una mayor cIaridad de pensamiento con una consciencia mas amplia; 
entrafia, p~r tanto, un grado mas alto de masculinidad, al que una mujer no puede 
!legar. La vida psiquica de la mujer y su memoria carecen de continuidad; la me
moria del hombre es continua. La continuidad es la base del pensamiento 16gico, 
de Ia vida etica y de la personalidad. Por tanto, la «mujer abstracta» es aI6gica, 
amoral, no tiene yo y debe ser mantenida aparte de los asuntos publicos. 

Weininger distingue dos tipos ideales opuestos de mujeres: la «prostituta absoluta» 
y la «madre absoluta». El tipo materno existe unicamente para la· preservaci6n de 
la raza humana; su unico fin es el nifio, cualquier hombre puede convertirla en 
madre. Es valiente y ahorrativa. El tipo de prostituta existe unicamente debido a Ia 
relaci6n sexual; es cobarde y despiIfarradora. El tipo «prostituta» percibe y resulta 
estimulado por la masculinidad de su hijo; y como ninguna mujer pertenece por 
completo al «tipo madre», la relaci6n entre madre e hijo tiene siempre una cierta 
afinidad con la de la mujer y el hombre, como se evidencia p~r el placer sensual de 
la mujer cuando alimenta al pecho. En el hombre, Weininger distingue entre la se
xualidad y eI erotismo. El amor es unaiIusion creada por el deseo del hombre. La 
relacion entre hombre y mujer es la de sujeto y objeto; en terminos aristotelicos, 
la mujer es la «materia» sobre la cual actua la «forma» masculina. Los principios 
de masculinidad y feminidad estan distribuidos de forma desiguaI, no s610 entre 
los individuos, sino entre las naciones: los chinos y, sobre todo los judios, son mas 
«femeninos» rn. 

Las 472 paginas del libro de Weininger se completaban con un apendice 
de otras 133, con citas de los dasicos griegos, latinbs y alemanes, de Sha
kespeare, Dante, los fi16sofos antiguos y modernos, los Padres de la Iglesia 
y psiqufatras contemporaneos, entre los que figuraban Janet, Breuer, Freud, 
Friess, Krafft-Ebing y los sex610gos y otros. El libro fue muy criticado, 
levant6 una tormenta de controversias, fue considerado como obra maes
tra y obtuvo un exito fabulos-o, sobre todo en los pafses de habla alemana, 
Italia, Rusia y Dinamarca. En Suecia conquisto la entusiasta ~dmiraci6n 
de Strindberg. En Viena se convirtio en el tema de comentario de la 
ciudad durante cuatro meses. Su exito se vio reforzado cuando el autor, 
que unicamente contaba veintitres aDos de edad, se suicid6 antes de con
duir el ana 178. 

El concepto de la bisexualidad fundamental del ser humano, junto con 
el de la libido, sirvi6 de base para que G. Herman expusiera en Libido y 
mania una clasificacion y una teorfa perfeccionada de las anomalfas se-

177 Otto Weininger, Gesch/echt und Charakter, Viena, Braumti!ler, 1903_ 
178 Entre la amplia Iiteratura acerca de Weininger. ver en especial David Abra

hamsen, The Mind and Death of a Genius, Nueva York, Columbia University Press, 
1946. 
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xuales 179. La obrita no atrajo mucha atenci6n en el momento, pero a 
nosotros nos parece precursora de los Tres ensayos de Freud. 

Entre la producci6n literaria de 1903 hubo otros dos libros destinados 
a adquirir fama posteriormente gracias a los comentarios de Freud. El 
primero era una apologia realizada por un magistrado perturb ado mental, 
el presidente Daniel Paul Schreber 180. El segundo, una novela corta de 
Wilhelm Jensen, Gradiva. 

Norbert Hanold, joven arque610go, vive unicamente para la antigiiedad grecorro
mana, y se muestra indiferente hacia sus contemporaneos, y en especial hacia las 
mujeres. De nifio habia tenido mucha amistad con la pequefia Zoe Bertgang, hija 
de un profesor de zoologia. Despues la olvido, hasta el punto de no reconocerIa, 
aunque ambos viven en la misma calle. Una vez, en Roma, Norbert ve un bajorrelieve 
que representa a una mujer joven que camina agarrandose el borde del vestido, 
cargando el peso sobre la pierna derecha y con la izquierda flexionada para dar el 
pr6ximo paso. Hanold se enamora del relieve, y realiza un moldeque cuelga en su 
habitaci6n. Edifica una fantasia alrededor de la joven, a la que denomina Gradiva, 
la «caminante» (sin darse cuenta de que es una traducci6n de Bertgang) y que imagina 
como la hija de un sacerdote de Pompeya que perecia en la catastrofe del afio 
79 d. de J. C. Una vez suefia que esta en Pompeya el dia de la catastrofe, que ve 
a Gradiva caminando bajo una nube de cenizas y que despues cae transformandose 
en piedra. Este suefio Ie inspira un cieseo subito de ir a Italia, pero en Roma y 
Napoles se ve repelido por las parejas alemanas que estan en viaje de luna de miel, 
y se dirige a Pompeya. AlIi suefia que est a bajo una lIuvia de cenizas y ve como 
Apolo transporta a Venus en sus brazos hasta un carruaje. AI dia siguiente, sentado 
en medio de las minas, al mediodia, ve a la Zoe real, a la que cree Gradiva. AI iguaI 
que habia reprimido el pensamiento de Zoe y 10 habia transferido a Ia Gradiva de su 
fantasia, ahora transfiere su fantasia a Ia Zoe real. EI autor describe eI sentimiento 
de Norbert, para el cuaI Zoe es aI mismo tiempo una extrafia aunque con algo familiar. 
Esta comprende gradualmente su delirio. AI dia siguiente, el encuentra al padre de 
Zoe cazando lagartos, y se entera de que se aloja en eI Hotel del Sol. A la noche 
siguiente suefia que ve a Gradiva sentada en el sol capturando un lagarto y diciendo: 
«Estate tranquilo, la uni6n es perfecta. Ella ha aplicado el ingenio con exito». El 
tercer dia, Zoe Ie saca con facilidad de su delirio, se comprometen y deciden pasar 
la luna de miel en Pompeya 181. 

Para los contemporaneos, Gradiva no fue mas que una de esas novelas 
de estilo neorrom{mtico que ilustraban e1 tema entonces corriente del 
enamorarniento del «fantasma» de una mujer 182. La historia del joven que 
busca el objeto de su vision en la vida real y 10 encuentra en la persona 
de una companera de infancia ya habfa sido contada por Novalis en Los 
discipulos en Sais 183. La situaci6n de Norbert hubiera resultado familiar 

179 Ver cap. VII, pags. 582-583. 
180 Paul Daniel Schreber, Denkwurdigkeiten eines Nervenkranken, Leipzig, Oswald 

Mutze, 1903. 
181 Wilhelm Jensen, Gradiva; ein pompeianisches Phantasies tUck, Dresde y Leipzig, 

Reissner, 1903. 
182 Ver cap. V, pag. 341. 
183 Ver cap. V, pag. 341. 
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a los psiquiatras del siglo precedente como un ejemplo de «vision de 
extasis»: Prichard la habia descrito en 1835 como un estado transitorio 
en el' que se mezclan perfectamente los ensuencis vividos y los aconteci
mientos de la vida normal l84.lQuien podria haber adivinado en 1903 que 
Gradiva seria rescatada del olvido cuatro anos mas tarde, gracias al co
mentario psicoanalitico de Freud? Incluso se pondria de moda el que los 
psicoanalistas tuvieran un vaciado del relieve de Gradiva en sus salas de 
consult a, y quienes vivieron en Paris en 1936 6 1937 podnl.n recordar una 
pequefta galeria de arte situada en la rue de Seine, llamada «Gradiva». 

En el ano 1904 se descarg6 sobre el prestigio europeo el golpe mas 
fuerte que nuncaSe habia asestado: una gran potencia, Rusia, fue ata
cada por un pais no europeo, el Japan que apenas hacia medio siglo que 
se habia abierto a la civilizaci6n occidental. Peor, quizas, fue el que nin
gUn .otro pais protestara ante la alevosia del ataque a la flota rusa sin 
una declaraci6n de guerra previa. Habiendo logrado asi una ventaja es
trategica desde el comienzo, los japoneses lograron la victoria. Poca 
compensaci6n fue para los rusos el que por primera vez ganara el premio 
Nobel un cientifico suyo, Pavlov. 

Mientras tanto, se organiz6 en los Estados Unidos una Exposicion Uni
versal, que tuvo lugar en St. Louis, Missouri. Siguiendo el ejemplo de 
Francia, durante ella se celebro un Congreso de Artes y Ciencias, con 
numerosas sesiones dedicadas a las divers as materias. En la divisi6n de 
Ciencias Mentales, el departamento XV fue dedicado a la psicologia, re
servandose una secci6n para la psicologia anormal, actuando como se
cretario el doctor Adolf Meyer y como oradores invitados Pierre Janet y 
Morton Prince. El primero iba a America por priinera vez y el 24 de sep
tiembre de 1904 ley6 un trabajo titulado «Las relaciones de la psicologfa 
anormah 185. A continuaci6n, Morton Prince hab16 sobre «Algunos de los 
problemas actuales de la psicologia anormai», diciendo que «ciertos pro
blemas del automatismo subconsciente siempre estara.n asociados a los 
nombres de Breuer y Freud en Alemania, y Janet y Alfred Binet en Fran
cia». La lista de trabajos de referencia sobre el tema de la psicologia 
anormal preparada por Morton Prince incluia obras de Bernheim, Flournoy, 
Forel y otros, los Estudios sabre la histeria de Breuer y Freud, cuatro 
libros de Janet, .tres de Binet y dos de Freud 186. 

La fama de Janet estaba entonces bien establecida en los Estados 
Unidos, y despues del Congreso dio conferencias en Boston y otros lu
gares. Entre sus publicaciones de ese ano destac6 la historia de Irene, 
notable porque los sintomas histericos se explicaban por acontecimien-

184 Ver cap. III, pags. 151-152. 
185 Ver cap. VI, pag. 393. 
186 De las aetas del eongreso no resulta claro si fue una exposici6n de libros 0 una 

lista recomendada. 
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tos traumaticos, exactamente igual que en las primeras historias clinicas 
de Marie y Justine, pero con esta diferencia: Janet admitia ahora que el 
recuerdo del trauma habia side algo alterado (en contraposici6n con Freud). 

Dos neuropsiquiatras franceses, Camus y Pagniez, esbozaron una his
toria de la psicoterapia, resaltando los metodos de aislamiento, sugesti6n, 
persuasi6n y entrenamiento 187. Mientras tanto, habia aparecido una nueva 
estrella en el firmamento de la psicoterapia. Un medico suizo, Paul Dubois, 
afirm6 que las alteraciones neuroticas y muchas enfermedades fisicas eran 
producto de la imaginaci6n y se podian . curar mediante la voluntad a 
traves de la autoeducaci6n 188. En 1904 dio unas conferencias en la Uni
versidad de Berna acerca de los metodos psicoterapeuticos que empleaba 
en su consulta privada y en el hospital. SegUn los relatos, Dubois era un 
terapeuta reputado; Ie llegaban pacientes de todas partes del mundo, y 
el profesor Dejerine, de la Salpetriere, aprendi6 su metodo de el. Las 
razones de estos exitos terapeuticos ·no aparecen en sus escritos, y pa
recian misteriosas a IiUS contemporaneos. 

En Viena, la Psicopatologia de la vida cotidiana de Sigmund Freud, 
ahora editada en forma de libro, recibi6 criticas favorables 189. Cuando 
Lowenfeld public6 un volumen sobre las obsesiones, pidi6 a Freud que 
contribuyera con una exposici6n de su metodo psicoanalitico 190. 

En Alemania, Hellpach destac6 el papel de la clase social en la etiologia 
de la histeria, pero, en 10 relative a la psicogenesis, adopt6 las teorias 
de Freud 191. Emil Raimann (que posteriormente se convertiria en un as
pero adversario de Freud) reviso las divers as teorias sobre la histeria, 
haciendo un relato objetivo de la «de Breuer-Freud», aunque criticando 
sus implicaciones terapeuticas 192. 

En el ana 1905 concluy6 la guerra ruso-japonesa. Los rusos habian su
frido derrota tras derrota. La flota baltica, que alcanz6 el Oceano Paci
fico despues de navegar por medio mundo, fue hundida en unas pocas 
horas por la japonesa. Un ejercito ruso sitiado en Port Arthur fue obli
gada a rendirse. EI presidente Theodore Roosevelt se ofreci6 como me
diador del tratado de paz que se firm6 en Portsmouth, New Hampshire. 
Tras esta humillaci6n nacional estall6 una revoluci6n en Rusia, que fue 
aplastada. El zar aprobo entonces algunas reformas y la creaci6n de un 

187 Jean Camus y Philippe Pagniez, lsolement et psychotherapie, Paris, Alcan, 1904, 
paginas 5-82. 

188 Paul Dubois, Les Psychonevroses et leur traitement moral, Paris, Masson, 1904. 
189 Ver cap. VlI, pags. 570-572. 
190 Sigmund Freud, «Die Freudsche psychoanalytische Methode», en L. Uiwenfeld, 

Die psychischen Zwangsercheinungeti aUf klinischer Grundlage dargestellt, Wiesbaden, 
Bergmann, 1904, pags. 545-551. Edici6n corriente, VII, pags. 249-254. 

191 Willy Hellpaeh, Grundlinien einer Psychologie der Hysterie, Leipzig, Wilhelm 
Engelmann, 1904. 

192 Emil Raimann, Die hysterischen Geistesstorungen. Eine Klinische Studie, Leip· 
zig y Viena, Deuticke, 1904. 
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cuerpo representativo, la Duma. Mientras tanto, los alemanes adoptaron 
una actitud politica mas agresiva y surgio un conflicto con Francia sobre 
Marruecos. 

En ese ano vio la luz el primer trabajo de Albert Einstein acerca de 
la teoria de la relatividad. En Ginebra, Claparede publico su Psicologia 
del nino, considerada por muchos como un hito en la historia de la psi
cologia y educacion in fan tiles 193. En Paris, Alfred Binet, con Theodore 
Simon, divulgo su metodo para la medicion de la inteligencia del nino 194. 

Los dos autores probablemente no adivinaron el grado y rapidez con que 
su metodo seria adopt ado y aplicado. El libro de Forel sobre el tema 
sexual tuvo un exito inmediato, fue traducido a numerosos idiomas, y de 
el aparecerian numerosas ediciones revisadas 195. 

El ano 1905 fue muy fructifero para Sigmund Freud, quien publico 
durante el tres de sus principales obras: los Tres ensayos sobre la teoria 
sexual, El chiste y su relaci6n con el inconsciente y la historia cIinica de 
la paciente Dora. De los Tres ensayos se ha dicho que fueron una «novedad 
revolucionaria» que «levanto una tormenta de indignacion y abuso». Estas 
dos afirmaciones son, por 10 menos, exageradas. Durante las tres decadas 
anteriores, particularmente des de la aparicion de la Psychopathia sexualis 
de Krafft-Ebing, se habian publicado numerosas obras sobre psicologia y 
patologfa sexuales, y apenas existe nada en los Tres ensayos que no se 
hubiera anticipado de una forma u otra. Una revision objetiva de la 
literatura contemporanea, ademas, muestra de forma indiscutible que las 
ideas de Freud haIlaron una acogida muy favorable. Bry y Rifkin 196 han 
publicado resumenes de las criticas propicias escritas por Eulenburg m, 
Nacke 198, Rosa Mayreder 199, Adolf Meyer 200 y, sobre todo, por Magnus 
Hirschfeld 201. Se podrian anadir otros muchos ejemplos. En el periodico 
de Karl Kraus, Die Fackel, ~Otto Soyka contrast6 los Tres ensayos de 
Freud con la Cuesti6n sexual de Fore!. Sobre este ultimo escribi6 sar
casticos comentarios, pero reconocio el mayor valor de contenido, la 
novedad y el estilo del libro de Freud, al que comparo con la Metafisica 
del amor de Schopenhauer 202. 

193 Edouard Claparede, Psychologie de fenfant et pedagogie experimentale, Gine
bra, Kiindig, 1905. 

194 Alfred Binet y Theodore Simon, «Methodes nouvelles pour Ie diagnostic du 
niveau intellectuel des anormaux», L'annee Psychologique, XI (1905), 191-244. 

195 August Forel, Die sexuelle Frage, Munich, Reinhardt, 1905. 
1% IIse Bry and Alfred H. Rifkin, «Freud and the History of Ideas: Primary Sour-

ces, 1886-1910», Science and Psychoanalysis, V (1962), 6-36_ 
197 Medizinische Klinik, II (1906), 740. 
198 Archiv fur Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, XXIV (1906), 166. 
199 Wiener klinische Rundschau, XX (1906), 189-190. 
200 Psychological Bulletin, III (1906), 280-283. 
201 lahrbuch fUr sexuelle Zwischenstufen, VIII (1906), 729-748. 
202 Otto Soyka, «Zwei Buchen>, Die Fackel, num. 191 (21 de diciembre de 1905), 6-11. 
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El florecimiento del psicoanalisis: 1906-1910 

Caracteristico de este perfodo fue el contraste entre eI lento desarrollo 
de la obra de Janet en su marco academico y el rapido crecimiento del 
psicoanalisis de Freud, que habia adquirido la categoria de movimiento. 

El ano 1906 estuvo, de nuevo, Ileno de tensiones y rumores de guerra. 
Los conflictos sobre Marruecos y la distribucion de las colonias Ilevaron 
de nuevo a las potendas europeas al borde de la guerra, pero se mantuvo 
la paz gracias a Ia Conferencia de Algeciras, que Ilevo la soberania de 
Marruecos, aunque bajo el protectorado de Francia y Espana. Los ale
manes se sintieron enganados por estos arreglos. San Francisco fue des
truido por un terremoto y el incendio subsiguiente203• 

En Ginebra, Claparede organizo un seminario de psicologfa aplicada 
a la educacion, pero se vio obligado a c1ausurarloa consecuencia de una 
intriga. Hombre de amplios intereses, habfa comenzado varios experimen
tos con sus alumnosacerca de la psicologfa del testimonio, mientras 
Binet investigaba el testimonio de los ninos. 

En Paris, Janet se enfrent6a la creciente oposicion de Babinski y 
Dejerine. El primero de elIos, como hemos visto, era el dirigente de una 
tendencia a la que se podia denominar antipsicol6gica. Dejerine estaba 
en favor de la psicoterapia, pero el metodo que introdujo en la Sal petri ere 
se inspiraba en Dubois. La reputacion de Janet era muy grande en los 
Estados Unidos; fue invitado a la ceremonia de apertura de los nuevos 
edificios de la Facultad de Medicina de Harvard, donde dio una serie 
de conferencias desde eI 15 de octubre hasta finales de noviembre. 

Bajo la direcci6n de Eugen Bleuler, el Hospital Mental Universitario 
del BurghoIzli de Zurich se habia convertido en un centro muy progre
sivo y activo, y el propio Bleuler public6 un notable estudio sobre la 
paranoia 204. Habia conocido a Freud dos anos antes y adoptado varias de 
sus ideas. Reconoci6 que los principios de este podian ayudar a la com
prensi6n del significado de las ideas delirantes de dertos pacientes psi
c6ticos 205. Habia confiado a Carl Gustav J~g una investigacion sabre la 
«dementia praecox» utilizando el test de asociaci6n de palabras. Como 
hemos visto, la investigaci6n dio pronto resultados inesperados 206. Jung 
haIl6 que se podia utilizar como detector de complejos. Fue la primera 
ocasi6n en que una prueba psicol6gica se aplic6 al estudio de la mente 
subconsciente. 

203 Ver la experiencia de William James acerca del terremoto (cap. IX), pag. 796. 
204 Eugen Bleuler, Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia, Halle, Marhold, 1906. 
205 Eugen BIeuler, «Freud'sche Mechanismen in der Symptomatoiogie von Psycho

sen», Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift, VIII (1905-1907), 316-318, 323-325, 338-340. 
206 Ver cap. IX, pags. m-780. 
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Seglin se extendian las ideas de Freud, se intensificaban las criticas .. 
Aschaffenburg escribi6 que mientras Freud permaneci6 solo con sus afir
maciones relativas al papel de la sexualidad en las neurosis, los demas 
se contentaban con comprobar sus interesantes ideas en los casos indivi
duales; pero ahora que autores famosos como L6wenfeld, Hellpach, Bleu
ler y Jung se ponian abiertamente a su lado, era necesario adoptar una 
postura publica. No dudaba de la existencia de un elemento de verdad 
en las afirmaciones de Freud acerca del papel de las reminiscencias y la 
sexualidad en la histeria, pero expresaba sus reser'vas acerca del modo 
como exploraba la mente de sus pacientes y de la calidad duradera de 
sus curas. Freud no habia· dado indicaciones precisas del nUinero de sus 
casos y de la proporci6n de tratamientos con exitb. Cualquier psiquiatra, 
d~cia Aschaffenburg, con cualquier metodo, dedicando tanto tiempo como 
hacia Freud a cada paciente, podia tener exito. Jung replic6 pronto a esta 
critica en la misma revista, diciendo que habfa utilizado el metodo de 
Freud y habia encontrado confirmaci6n de su uso en todos los aspectos w. 

En los Estados Unidos, Adolf Meyer, psiquiatra de origen suizo, co
menz6 a ensefiar un nuevo concepto de «dementia praecox»aun mas re
volucionario que el de Bleuler 208. Cada individuo, decia, es capaz de reac
cionar ante una gran variedad de situaciones mediante un nu.mero limi
tado de tipos de reacci6n. Algunas de estas reacciones son beneficiosas y 
conducen a una adaptaci6n satisfactoria; otras son temporales, sustitutivas. 
Aun hay otras que son nocivas y peligrosas (charla tartamudeante, las 
rabietas, los ataques histericos, las actitudes falsamente morosas, etc.). 
En pacientes con tendencia a la «dementia praecox» confirmada, ciertos 
tipos de reacciones inadecuadas ocurren con tanta frecuencia que este 
deterioro de los habitos es el que debe set consideradocomo el proceso 
pato16gico principal, 10 que proporcionarfa un nuevo enfoque terapeutico. 

En 1906 apareci6 unanovela, Imago, del po eta suizo (y futuro premio 
Nobel) Carl Spitteler, que tuvo Un exito inesperado entre los psicoana
listas 209. 

Victor, poeta de treinta y cuatro ailos, reaIiza una corta visita a la pequefia ciudad 
donde naci6 y se cri6. Ailos atras habfa conocido· por casualidad a una joven, Theuda 
Neukornm; entreellos no se intercambi6 ninguna palabra de amor. Theuda nunca 
supo los sentimientos suyos, pero Victor habfa recibido en ·aquel corto encuentro 
una «parusia», es decir, una especie de vision 0 revelaci6n espiritual, como conse
cuencia de la cual convirtio a Theuda en una imagen ideal y una fuente de· inspi
raci6n bajo el nornbre de Imago. Ahora, se entera de que Theuda se ha casado con 

W Gustav Aschaffenburg, «Die Beziehungen des sexuellen Leben zur Entstehung 
von Nerven- und Geisteskrankheiten», MUnchener Medizinische Wochenschrift, LUI 
(1906), 1793-1798. 

208 Adolf Mever, «Fundamental Conceptions of Dementia Praecox», British Medical 
Journal, II (1906), 757-760. 

209 Carl Spitteler, Imago, Jena, Diederichs, 1906. 
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un tal director Wyss y de que tiene un hijo. Entonces decide infringir un castigo 
simb6lico a la «infiel», a la que denomina Pseuda, para restablecer la imagen ori
ginal de la Imago. Poco despues de su llegada, Victor es invitado a las reuniones de 
la I dealia, sociedad caritativa y . de esparcimiento local. Aunque comete torpeza tras 
torpeza, Ie invitan al circulo familiar del director Wyss. Este Ie pide que escriba 
un poema para la fiesta anual de Idealia. Miembros del grupo, disfrazados, repre
sentan una especie de cuento de hadas. Cuando el hombre que iba a representar 
el papel de 050 es llama do para un asunto urgente, piden a Victor que Ie reemplace, 
10 que acepta, grunendo a satisfacci6n de la audiencia. EI momento cumbre se 
produce cuando la senora Wyss canta un poema a una gran «crisalida», cae el velo 
y aparece la «mariposa»: una joven huerfana, la Idealkind (nina ideal), protegida 
por la Idealia, y que a su vez recita un poema a sus benefactores. Desde este mo
mento, Victor se da cuenta de que esta desesperadamente enamorado de Theuda, 
pero sigue cometiendo torpezas. No obstante, los Wyss Ie invitan al aniversario de 
su hija. Theuda, vestida de blanco como una reina del pais de las hadas, con dos 
alas y una corona sobre la cabeza, recita un poema; el embelesado Victor la ve. como 
una diosa. Pocos· dias mas tarde se arrodilla ante ella y Ie confiesa su amor. Para 
ayudarle a salir de esta situaci6n, ella Ie permite visitarla y charlar todos los dias. 
Sus charlas se van haciendo gradualmente mas impersonales, hasta que por fin ella 
Ie pregunta cuando abandonara la ciudad. En la siguiente visita, Theuda no esta en 
casa y Victor es recibido amablemente por el marido, pero con insinuaciones incon
fundibles. La misma tarde, la patrona de Victor, la senora Steinbach, una joven 
viuda, Ie pregunta acremente cuando dejara de hacer el tonto. Victor sabe entonces 
que todo 10 que el .ha contado a Theuda 10 ha repetido esta no s610 a su marido, 
sino a la senora Steinbach. Se siente «ahogar, igual que un rat6n en un orinal». Al 
dia siguiente abandona la ciudad, ignorante de que la senora Steinbach e~taba ena
morada de el desde el principio. Pero ahora ha separado la Imago verdadera de la 
Theuda real y de la Pseuda espurea. La Imago purificada sera para el una radiante 
fuente de inspiraci6n durante el resto de su vida. 

Tanto la trama como el estilo de esa novela resultan curiosamente 
anacr6nicos en la actualidad, pero hay que comprenderla a la luz del 
pensamiento de la epoca. Hemos visto que la noci6n de una imagen ima
ginaria proyectada sobre una persona real era un tema comun de la filo
sofia y ficci6n romanticas, y que se habia convertido de nuevo en un 
tema corriente de discusi6n a finales del siglo XL'C 210. Se habia escrito 
mucho acerca de las femmes inspiratrices y los perniciosos efectos de la 
confusi6n de la persona real con un espectro. La novela de Jensen Gra
diva, publicada en 1903, habia resucitado el tema, y en ella la mujer objeto 
de la proyecci6n ayudaba al heroe de la historia a salir de la ilusi6n me
diante una especie de psicoterapia. Esto fue 10 que Spitteler relat6 tam
bien en su obra, aunque con mayor perspicacia psico16gica. Encontramos 
aqui uno de los lazos ya aludidos entre la tradici6n romantica y la nueva 
psiquiatria dinamica. La novela de Spitteler fue muy admirada por los 
psicoanalistas; estos adoptaron el termino imago para designar la imagen 
que un individuo construye inconscientemente de su padre 0 su madre, 

210 Ver cap. V, pags. 340-343. 
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independientemente de como sean en realidad, nocion que se desarrollaria 
posteriormente en el concepto jungiano de anima. EI titulo Imago se daria 
tambien a una revista psicoanalitica, a una coleccion de libros psicoanali
ticos y, por ultimo, a la cas a que edito las obras completas de Freud. 

En 1907 las tropas de ocupacion francesas pusieron pie en Marruecos 
y el presidente Theodore Roosevelt envio alrededor del mundo la Gran 
Flota Blanca para demostrar el poder norteamericano. Hubo crisis agrico
las y motines en el sur de Francia, nuevas escuelas de arte fueron muy 
discutidas y jovenes y audaces artistas como Picasso pasaron a un primer 
plano de la actualidad. 

En Berna, Dubois consiguio un inmenso exito con sus teorias acerca 
de la influencia de la mente sobre el cuerpo; sus libros se reeditaban y 
traducian constantemente. Zurich, a su vez, se erigi6 en un gran centro 
psicotenipico. En febrero de 1907 Jung fue a Viena a visitar a Freud, acom
panado por un joven colega, Ludwig Binswanger. Freud, que a pesar del 
crecimiento de su grupo no estaba satisfecho de la recepcion que habian 
tenido sus ideas en Viena, se alegro al saber que habian sido aceptadas en 
un ambiente universitario. Le agradaba la personalidad de Jung, al que 
veia como su posible sucesor. Por su parte, este pensaba que por fin habia 
encontrado al maestro que buscara durante largo tiempo, y se apresur6 
a propagar los conceptos freudianos en el Burgholzli. A partir de este dia, 
parecio que el psicoamilisis tuviera dos centros: Viena y Zurich, y todo 
el equipo del Burgholzli tom6 un apasionado interes por las ideas de 
Freud. Un joven medico, el doctor A. A. Brill, que fue a trabajar al Bur
ghOIzli en aquella epoca, recordaria mas tarde sus impresiones de en
tonces: 

En 1907, todo el mundo en el BurghOlzli estaba empeiiado en dominar el psicoami
lisis de Freud.EI profesor Eugen Bleuler, el director, que fue el primer psiquiatra 
ortodoxo en reconocer el valor de la contribucion de Freud, urgia a sus ayudantes 
a que dominaran estas nuevas teorias y utilizaran las tecnicas freudianas en su 
trabajo clinico. Dirigidos por Jung, todos los ayudantes de la clinica trabajaban en 
los experimentos de asociacion; durante cuatro horas diarias examinaban a personas 
de prueba para comprobar, experimentalmente, si las opiniones de Freud eran co
rrectas... Es imposible describir en la actualidad 10 que senti cuando fui aceptado 
en aquel grupo de trabajadores ardorosos y entusiastas. Estoy seguro de que nunca 
existio otro igual. No solo se aplicaban los principios freudianos a los pacientes, sino 
que el psicoamilisis parecia absorber toda la clinica 211. 

En Viena, Freud reunia mas discipulos cada ano y recibia gran nu
mero de visitantes extranjeros. Sus a1umnos publicaban articulos origi. 
na1es, como e1 Estudio sobre la inferioridad organica de Alfred Adler 212. 

211 Introduccion del traductor A. A. Brill a la obra de C. G. Jung The Psychology 
of Dementia Praecox, Nervous and Mental Disease Monographs, 1936. 

212 Ver cap. VIII, pags. 680-683. 
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Otto Rank, joven de veinte afios, impresion6 al grupo psicoanalitico con 
su monografia El artista 213. 

Segun tomaba el psicoanalisis el canicter de un movimiento, crecian 
las polemicas a su alrededor. Como ejemplo tomaremos el Primer Con
greso Internacional de Psiquiatria y Neurologia, que tuvo lugar en Ams
terdam del 2 al 7 de septiembre de 1907 y dio a los participantes la opor
tunidad de airear las tendencias rivales entre la psiquiatria dimimica 214. 

Una de las sesiones la del 4 de septiembre, dedicada a las teorias moder
nas sabre la genesis de la histeria, fue confiada a Janet, quien restableci6 
su teoria de las ideas fijas subconscientes y del estrechamiento del campo 
de la conciencia resultante de la disociacion mental, y lleg6 a la conclusi6n 
de que la histeria pertenece a un grupo mas amplio de depresiones men
tales. Despues de el, Aschaffenburg present6 una critica de la teoria de la 
histeria de Freud; afirmo que esta no explicaba par que ciertos individuos 
se convierten en histericos y otros no despues de sufrir un trauma se
mejante; la predisposici6n debe desempenar alg6n papel. Freud y Jung, 
anadio, prestan tanta importancia a la sexualidad que promueven la apa
rici6n en los pacientes de representaciones sexuales. 

EI tercer orador fue Carl Gustav Jung, quien comenz6 con un repaso 
historico y <;leclar6: «Los presupuestos teoricos de la investigaci6n freu
diana residen, sobre todo, en los hallazgos de los experimentos de Janet». 
Presento un amplio bosquejo de la tecnica psicoanalitica, y agreg6 que 
su propia experiencia confirmaba cada uno de los puntos de Freud. SegUn 
Jones, que estaba presente en la reunion, «cometi6 el error de no controlar 
el tiempo de su trabajo y tambien de negarse a obedecer las repetidas 
senales que Ie hacia el presidente para que terminara. Por Ultimo, se Ie 
oblig6 a hacerlo, por 10 que, con cara de enfado, abandon6 la sala» 215. 

Al dia siguiente, 5 de septiembre, se entabl6 una viva discusi6n acerca 
de la naturaleza de la histeria 216. Dupre, Auguste Marie y Sollier defen
dieron sus teorias respectivas. Joire afirm6 que la histeria resulta de mo
dificaciones en el potencial nervioso y que habia inventado un aparato, 
el «estenometro», que asi 10 demostraba. Bezzola dijo que e1 aceptaba 1a 
vieja teoria de Breuer-Freud, pero no 1a psicoanalitica mas reciente. Otto 

213 Otto Rank, Der Kunstler; Ansiitze zu einer Sexualpsychologie, Viena, Heller, 
1907. 

214 Premier Congres International de Psychiatrie, de Neurologie, de Psych%gie et 
de l'Assistance des Alienes, Amsterdam, 2-7 de septiembre de 1907, Amsterdam, De 
Bussy, 1908. 

215 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 186. 

216 EI relata que hace Jones de la reunion da a entender que esta no fue otra 
cosa que un ataque concentrado sobre las teorias de Freud. Las actas oficiales dan 
una impresion completamente distinta: La mayoria de los oradores se interesaron 
iinicamente por defender sus propias teorias; entre los restantes, habia tantos a favor 
I:omo en contra de Freud. 
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Gross y Ludwig Frank defendieron las afirmaciones de Fre.ud, mientras 
que Konrad Alt y Heilbronner las atacaron. Alt declaro: «Si las concep
ciones de Freud sobre la genesis de la histeria prevalecen, los pobres his
tericos senin parias tan despreciados como antes. Seria un gran .paso 
atnis, para perjuicio de los desgraciados pacientes». Janet declaro: «EI 
primer trabajo de los senores Breuer y Freud sobre la histeria publicado 
en 1895 es, en mi opinion, una contribucion interesante a la obra de los 
medicos franceses que, durante quince anos, han analizado el estado men
tal de los histericos por medio de la hipnosis 0 la escritura automatica». 
Habian hallado casos semejantes a los de los autores franceses, anadi6, 
pero Freud habia generalizado excesivamente a partir de ellos. Todos 
sabemos, concluyo, que en la histeria encontramos en ocasiones ideas 
fijas de caracter sexual, pero no hay que cimentar sobre elIas una teoria 
general de la histeria. 

Dubois hablo de su metodo de tratamiento de las fobias. Las emocio
nes, dijo, siempre siguen a las ideas, de modo que el tratamiento debe 
dirigirse a la raiz, es decir, a la idea err6nea que el paciente ha permitido 
deslizarse dentro de su mente. Van Renterghem dio una clasificacion de 
los metodos psicoterapeuticos en tres grupos: los dirigidos a la afecti
vidad del paciente (por ejemplo, a disipar la angustia 0 a estimular), 
los dirigidos a su inteligencia (explicaciones de las causas de la enferme
dad, entrenamiento y reeducacion) y los que apuntan a la imaginacion 
(variedades de tratamiento sugestivo). 

Resulta interesante ver cuan grande era el prestigio de Janet en el 
Congreso: Ie habia side confiada la ponencia sobre la histeria, Jung Ie 
atribuy6 las ideas basicas a partir de las cuales se origino el psicoana
lisis, y un joven medico ingles, Ernest Jones, se refirio al «notable ensayo 
del profesor Janet, que no ha recibido la atencion que merece». Otra ca
racteristica destacada del Congreso fue la gran animacion de las discu
siones cada vez que se tocaba el tema del psicoanalisis. En un informe 
acerca del Congreso, Conrad Alt senalo que las teorias freudianas en
contraron poco apoyo en los numerosos neurologos y psiquiatras alema
nes presentes 217. Se afirmo que Janet dijo que la hipotesis freudiana sobre 
la histeria era una broma (una plaisant erie ) 218. 

Las discusiones sobre el psicoanalisis desarrolladas en el Congreso de 
Amsterdam se inscribian en el marco de una controversia mas amplia, 
cuyo significado ha sido muy a menudo oscurecido por la leyenda. Un 

217 Monatsschrift filr Neurologie und Psychiatrie, XXII (1907), 562-572. 
218 Esta supuesta afirmaci6n de Janet no se encuentra en las actas del Congreso. 

Pudo haber sido un comentario extraoficial durante una interrupci6n. De todas for
mas, fue alterada en los relatos posteriores: Janet (supuesto aut or) habfa dec1arado 
publicamente que el psicoanalisis (no su teoria de la histeria) era una mauvaise 
plaisanterie (una broma). 
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trabajo de Friedlander estaba, segun Jones, «lIeno de graves interpreta
ciones falsas» 219. En realidad, Friedlander reconocia el valor del metoda 
de Freud: «Considero los Estudios de Breuer-Freud como uno de los tra
bajos mas valiosos sobre la histeria» 220. Lo que no aceptaba es el argu
mento de Jung de que solo los que habian utilizado el metodo psicoana
litico tenian derecho a interpelar a Freud; un me to do de refutarlo era curar 
la histeria con metodos no analiticos. Friedlander habl6 de siete enfermos 
gravemente histericos a los que habia tratado por un metoda no analitico 
y que habian permanecido sanos durante periodos de tiempo de hasta 
dos decadas. Lo mismo se podria decir acerca de los supuestos ataques 
de Weygandt contra el psicoanalisis 221. Weygandt objeto a la forma como 
los discipulos de Freud comparaban a su maestro con Galileo y se ne
gaban a atender cualquier opinion que no correspondiera a las teorias 
suyas. Objeto tambien a su argumento de que «solo los que han utilizado 
el metoda psicoanalitico tienen el derecho de discutirlo», porque los me
todos defectuosos dan resultados erroneos, y la repeticion de los mismos 
producira necesariamente el mismo error una y otra vez. Considero asi
mismo insuficientes ciertas expresiones psicoanaliticas, como la de «sa
tisfaccion de los deseos». En una critica de La psicologia de la demencia 
precoz de Jung, Isserlin se pregunto si existia una conexion causal entre 
la palabra de prueba y la respuesta, y si esta revelaba en realidad com
plejos disociados 222. Esta critica metodol6gica fue 10 que califico Jones 
de «polemicas violentas». 

En 1908 el Imperio turco, «el hombre enfermo de Europa», demostr6 
que todavia no estaba muerto. Ocurrio un hecho que algunos conside
raron como la agonia final y otros como el primer signo de recuperacion. 
Un grupo de revolucionarios, los Jovenes Turcos, cansados del sangriento 
despotismo del sultan Abdul Hamid II, dieron un coup d'etat, tras 10 cual 
el sultan les ofreci6 un puesto en el gobierno. Las minorfas oprimidas del 
Imperio comenzaron a tener esperanza. Los bulgaros proclamaron su in
dependencia, y entre los armenios surgio la agitacion nacionalista, deseosos 
de emanciparse, al igual que 10 habian hecho los griegos, servios y bulga
ros. El gobierno austro-hungaro aprovecho la oportunidad para proclamar 
la anexion de las provincias de Bosnia y Herzegovina, que durante tres 
decadas habfan estado nominalmente bajo la soberania del sultan, pero 

219 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 119. 

220 A. A. FriedUinder, «Ueber Hysterie und die Freudsche psychoanalytische Behand· 
lung derselben», Monatsschrift filr Psychiatrie und Neurologie, XXII (1907), Ergan· 
zungsheft, 45·54. 

221 W. Weygandt, «Kritische Bemerkungen zur Psychologie der Dementia Praecox», 
Monatsschrift filr Psychiatrie und Neurologie, XXII (1907), 289·302. 

222 M. IsserIin, Centralblatt filr Nervenheilkunde und Psychiatrie, XVIII (1907), 
329-343. 
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que en la pnictica las habia administrado el. La anexi6n aument6 la ten
si6n politica entre Austria-Hungria por un lade y Servia y Rusia por otro. 
La tirantez entre Alemania y Francia no habia disminuido. El acercamiento 
franco-britfmico, iniciado por el Rey Eduardo VII, tomaba forma, de modo 
que Alemania se sentia cada vez mas acosada. 

La gente tenia la sensaci6n de vivir en un clima general de violencia 
y destrucci6n. Los anarquistas continuaban su actividad, fruto de la cual 
fue el asesinato del rey Carlos de Portugal. Entre los intelectuales europeos 
aparecieron nuevas tendencias antidemocraticas, antiintelectualistas y fu
turistas. El economista Georges Sorel public6 sus Retlexiones sobre Za 
vioZencia, negaci6n de la fe liberalista en la raz6n y el progreso 223. El 
publico se veia sorprendido por las exposiciones de pinturas cubistas. 
Muchas personas llegaron a pensar en guerras terrorificas como result ado 
inexcusable de la situaci6n politica internacional. Karl Kraus predijo que 
el advenimiento de la aviaci6n desataria el colapso en el mundo 224. 

Nunca se habia hablado tanto de psicoterapia, 10 mismo en los hospi
tales mentales que en la practica privada. Dos norteamericanos, E. Ryan 225 

y R. C. Clarke 226, que habian visitado las instituciones alemanas y suizas, 
quedaron maravillados ante los progresos terapeuticos de los hospitales 
mentales que visitaron en Berlin, Munich, Tubinga y Zurich. Oberndorf, 
que estudi6 en Alemania en el mismo ano, habla de un sanatorio cercano 
a Berlin, Haus Schonow, donde se hacia pleno uso de los deportes, la 
jardineria y la terapia artistica 227. Los pacientes tenian mascotas (entre 
ellas, un asno) a su disposici6n. En Paris, Pierre Janet hizo una revisi6n 
de todos los metodos de psicoterapia ante el College de France, comen
zando con las curaciones religiosas milagrosas, y refiriendose a la hipnosis, 
la sugesti6n, la reeducaci6n y el entrenamiento. 

Freud era ahora un psicoterapeuta de renombre mundial, con una gran 
consuIta, yael seguian llegando nuevos discipulos, como Ferenczi y Brill. 
El 26 de abril se celebr6 en Salzburgo una reuni6n informal de personas 
interesadas en el psicoanalisis: asistieron cuarenta y dos participantes, la 
mayoria austriacos. Entre los seis trabajos habia uno de Freud en el que 
se resumia la historia clinica de un famoso paciente, «el hombre con las 
ratas». En anos posteriores, esta reuni6n pas6 a ser conocida como ·Primer 
Congreso Internacional de Psicoanalisis. 

223 Georges Sorel, Reflexions sur la violence, Paris, Librairie de «Pages Li
bres», 1908. 

224 Karl Kraus, «Apocalypse (Offener Brief an das Publikum)>>, Die Fackel, X, 
numero 261-262 (13 de octubre de 1908), 1-14. 

m Edward Ryan, «A Visit to the Psychiatric Clinics and Asylums of the Old 
Land», American Journal of Insanity, LXV (1908-1909), 347-356. 

226 R. C. Clarke, «Notes on Some of the Psychiatric Clinics and Asylums of Ger
many», American Journal of Insanity, LXV (1908-1909), 357-376. 

227 Clarence P. Oberndorf, A Hzstory of Psychoanalysis in America, Nueva York, 
Grune and Stratton, 1953, pag. 75. 
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Algunas de las criticas sobre Freud expresaban un benevolente escepti
cismo. Tal fue la que hizo Gruhle de «Moral sexual cultural y nerviosismo 
moderno» 228. Despues de un resumen detaHado y objetivo del trabajo, 
Gruhle afiadi6 que a todo el mundo Ie resultaba facil extraer sus propias 
conclusiones: «Quizas sea agradable en ocasiones vagar por caminos vir
genes, fantasticos, que nos Heven muy lejos en el campo de los ensueiios 
extrafios». La oposici6n mas decidida al psicoana!isis provino de algunos 
que antes 10 habian recibido con entusiasmo. La famosa revista de Karl 
Kraus, Die Fackel, que mantuvo una vehemente lucha contra la moralidad 
sexual convencional y glorific6 al marques de Sade y a Weininger, habia 
alabado anos antes los Tres ensayos de Freud. Ahora, sin embargo, Karl 
Kraus ridiculiz6 a un psicoanalista que afirmaba haber descubierto fan
tasias masturbatorias en el poema de Goethe El aprendiz de brujo 229. 

Kraus nego el poder curativo del psicoanalisis y compar6 a los psicoana
listas con los meteor610gos que pretenden no s610 predecir el tiempo, 
sino controlarlo. 

En los circulos psiquiatricos continuaban las polemicas. El 9 de no
viembre de 1908 Abraham leyo ante la Asociaci6n Psiquiatrica de Berlin 
un trabajo sobre el significado neurotico del matrimonio entre parientes 
cercanos 230. Seglin el relato tradicional, fue una reunion casi tumultuosa 
que suscit6 «furiosos estallidos» por parte de Oppenheim contra «tales 
ideas monstruosas», de Ziehen contra «tales afirmaciones frivolas» y «sin 
sentido», y de Braatz, quien grit6 que <<los ideales alemanes estan en 
peligro y se debe tomar una soluci6n dnistica para protegerlos» 231. Seglin 
el informe oficial, sin embargo, la reuni6n fue mucho menos tormentosa. 
Oppenheim, aunque rechaz6 el complejo de Edipo, reconoci6 que habia 
visto casos similares a los de Abraham y estuvo de acuerdo en sus in
terpretaciones. Ziehen dijo en realidad que los conceptos de Freud eran 
«carentes de sentido» (Unsinn), pero haH6 las observaciones de Abraham 
interesantes y verdaderas en !ineas generales. Rothmann creia que los 
matrimonios consanguineos eran comunes entre los judios por haber 
vivido siempre en comunidades aisladas. Al termino de la discusi6n, 
Abraham convino en que estaba de acuerdo con Oppenheim no en 10 rela
tivo a la interpretaci6n, sino a los hechos en si mismos. 

El ano 1909 se caracteriz6 por una agravaci6n de las tensiones en toda 
Europa. En Turquia, los elementos conservadores se rebelaron contra los 
J6venes Turcos, cuyos dirigentes fueron asesinados el 31 de marzo, pero 

228 H. W. Gruhle, Zentralblatt fur Nervenheilkunde, XXXI, XIX (1908), 885-887. 
229 Karl Kraus, «Tagebuch», Die Fackel, X, num. 256 (5 de junio de 1908), 15-32. 
230 Karl Abraham, «Verwandtenehe und Neurose», Zentralblatt fur Nervenheil-

kunde, XXXII (1909), 87-90. 
231 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 

Books, 1955, pag. 128. 



900 Descubrimiento del inconsciente 

un destacamento del ejercito mandado por ellos eonsiguio el poder y 
depuso a Abdul Hamid II, reemplazandole por su hermano Mohamed V. 
El nuevo gobierno decidio reorganizar y modernizar Turquia. Se doto al 
ejercito de consejeros alemanes. Surgio un movimiento nacionalista, con
secuencia del cual fue la matanza de armenios en Cilicia y Constantinopla. 
EI nuevo gobierno trato de revitalizar la literatura y cultura. EI publico 
de to do el mundo quedo fascinado por la eonquista del Polo Norte por 
Perry, por la exploracion de Shackleton de las regiones del Polo Sur y 
por el primer vuelo aereo realizado por Bleriot sobre el Canal de la 
Mancha. 

EI Sexto Congreso Internacional de Psicologia tuvo lugar en Ginebra 
del 2 al 7 de agosto, bajo la presidencia de Claparede 232. Su tema principal 
fue «El subconsciente», y la ponencia principal estuvo a cargo de quien 
habia acufiado el termino: Pierre Janet. En ella procuro distinguir el 
subconsciente, eoncepto elinico, del inconsciente, concepto filosofico. EI 
primero se habia ideado para resumir los datos caracteristicos que pre
sentaban ciertas alteraciones de la personalidad en una neurosis particu
lar, la histeria. Los psicoanalistas no estaban presentes para refutarle, 
pero en publicaciones posteriores Ie interpretaron mal, creyendo que habia 
rechazado sus opiniones anteriores y negado la existencia del inconsciente. 

A la vista del interes cada vez mayor por la psicoterapia, se realizaron 
varios. intentos de determinar y comparar el valor de los metodos exis
tentes. En Estados Unidos, una obra colectiva, editada por W. B. Parker, 
con tenia ensayos sobre la filosofia e historia de la psicoterapia, y una 
revision de diversos metodos: la terapia religiosa del movimiento Emma
nuel, la cura moral de Dubois, el metoda de aislamiento de Dejerine, la 
terapia ocupacional, el analisis y modificacion del ambiente, y el proce
dimiento de «afirmacion creadora» de Cabot 233. Brill escribio el capitulo 
sobre el psicoanalisis 234. En el capitulo final, R. C. Cabot critico la tenden
cia entonces corriente de considerar la obra de Freud como la parte mas 
cientifica de la psicoterapia; en su opinion, unicamente la obra de Janet 
merecia este respeto, aunque todos los metodos podian tener su utili dad 235. 

Mientras tanto, el movimiento psicoanalitico hacia gran des avances. 
Freud y Jung entre otros cientificos, recibieron una invitacion para par
ticipar en las ceremonias del XX aniversario de la fundacian de la Uni
versidad Clark de Worcester, Massachusetts. Jones ha escrito una bella 

232 VIe Congres International de Psychologie, 1909, Rapports et Comptes-Rendus, 
Edouard Claparede, ed., Ginebra, Klindig, 1910. 

233 W. B. Parker, ed., Psychotherapy: A Caurse of Reading in Sound Psychology, 
Sound Medicine, and Sound Religion, 3 vols., Nueva York, Centre Publishing Co., 1909. 

234 A. A. Brill, «Freud's Method of Psychotherapy», Psychotherapy, II, num. 4, 36-47. 
23S Richard C. Cabot, «The Literature of Psychotherapy», Psychotherapy, Ill, 

ntimero 4, 1909, pags. 18-25. 
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narracion del viaje de ambos a America 236. En las aetas se recogieron 
los pormenores de las sesiones, y en los periodicos de Nueva York y 
Boston se incluyeron interesantes resefias 237. 

En los primeros dias de septiembre de 1909, el New York Times anun
cia que Cook afirmaba haber alcanzado el Polo Norte, que el principe de 
Abisinia habia ofrecido un elefante blanco al presidente Roosevelt, que 
en Rheims, Francia, se habia celebrado la primera reunion nacional de 
aviacian que registra la historia, y que el vapor George Washington 
habia llegado, procedente de Brema, el 30 de agosto. Curiosamente, la lista 
de pasajeros notables no incluia ni a Freud ni a Jung; se mencionaba, 
sin embargo, al psicologo William Stern. 

EI Boston Evening Transcript ofrecio relatos detallados de las celebra
ciones y eonferencias. El 6 de septiembre, lunes, William Stern hablo 
sobre la psicologia de los testigos, nueva rama de ·la psicologia aplicada, 
de la que era pionero, y al dia siguiente dio una conferencia sobre los 
problemas eseolares. Entre otros eminentes eruditos que hablaron el 
martes 7 de septiembre, se encontraban Franz Boas y Sigmund Freud. El 
Boston Evening Transcript informo el 8 deseptiembre: 

Los que hayan estudiado el libro del doctor Freud sobre analisis psiquico, sin 
duda se 10 habran imaginado como una persona frfa y triste, pero esa suposici6n 
se desvanece cuando se Ie conoce personalmente, encorvado y gris, aunque con la 
faz amable que la edad nunca puede endurecer ... , y se Ie oye contar las historias de 
sus pacientes. Por otra parte, el doctor Freud es modesto, y da al doctor Breuer su 
colega, mas honor del debido quizas a un hombre cuyo deseo era dejar dormir un 
descubrimiento durante diez anos 0 mas. Asi se demostr6 una vez mas cuando el 
doctor Freud -hablando en aleman, pero itl igual que el doctor Stern,· con estudiada 
cIaridad- relat6 un caso propio. El doctor Franz Boas ... , que habia cedido genero
samente su lugar en el programa de la manana, estaba entusiasmado con el sacri
ficio, y aunque sus amigos se consolaban pensando que valia la pena esperar, estaban 
contentos de que se hubiera dado prioridad al vienes, quien parecfa tener derecho 
al honor de un descubrimiento de los quehacen epoca. 

Hubo tambien documentadas eonferencias sobre biologia y sobre ma
tematicas, y el medico italiano Volterra habla en frances acerca de las 
teorias de Maxwell y Lorentz. 

El 9 de septiembre, jueves, se discutio, en las diversas secciones, una 
amplia gama de temas cientfficos. Tischener habla de la psicologfa ex
perimental, C. G. Jung del test de asociacian de palabras y Leo Biirgerstein, 
de Viena (<<que ya se habia convertido en el favorito de los auditorios de 
Clark»), de la toeducacion. Adolf Meyer presento un «llamativo ensayo» 

236 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pags. 54-59. 

237 Lectures and Addresses Delivered before the Departments of Psychology and 
Pedagogy in Celebration of the Twentieth Anniversary of the Opening of Clark Uni· 
versity, September 1909, 2 vols., Worcester, Mass., 1910. 
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sobre los factores dinamicos en la dementia praecox, y las conferen
cias de Freud encontraron oyentes entusiasmados. 

EI viernes 10 de septiembre continuo la miscelanea de conferencias 
sobre temas eruditos. Freud destaco que su teona era «dinamica» y no 
«hereditaria», como la de la escuela de Janet. Jung mantuvo fascinado 
a su auditorio contando como utilizaba su test de asociacion de palabras 
para descubrir delitos y revelar las causas ocultas de la enfermedad. La 
atmosfera de erudicion se vio interrumpida en la tarde cuando, en una 
conferencia sobre educacion, intervino en la discusion la anarquista Emma 
Goldman, acompanada por Ben Reitman, «el rey de los vagabundos». 

EI sabado 11 de septiembre. el Boston Evening Transcript publico una 
larga entrevista de Adelbert Albrecht a Sigmund Freud 238. SegUn el perio
dista, Freud predijo que el entonces discutido movimiento Emmanuel de 
los Estados Unidos morina. Como pioneros de la psicoterapia menciono 
a Liebeault, Bernheim y Moebius. Definio la hipnosis como «un fracaso 
y un me to do de dudoso valor etico». En relacion con la cura psicoanalitica, 
dijo: «Solo he podido aplicar mi metodo a los casos graves y considerados 
incurables por otros medicos. Va mejor en los casos graves». 

Durante su estancia en la Universidad Clark, Freud y Jung fueron 
huespedes personales de su presidente, Stanley Hall. Freud decIaro, en 
su discurso de apertura, que esta invitacion a visitar America era el pn".. 
mer reconocimiento oficiaI de sus esfuerzos, afirmacion bastante sorpren
dente a la vista de su antiguo reconocimiento por Bleuler y el equipo del 
BurghOlzli. 

En esta epoca Jung acababa de renunciar a su puesto de director aso
ciado en el BurghOlzli. Ahora se dedicaba a la pnictica privada, a la 
direccion de la Asociacion Psicoanalitica Internacional, de reciente funda
cion, y a la editorial del lahrbuch. Parecia haberse identificado por com
pleto con el destino del movimiento. 

La literatura psicoanalitica crecia de ano en ano. Freud publico nu
merosos trabajos, entre los que se encontraban dos de sus mas famosas 
his tori as . clinicas, la del pequeno Hans y la del hombre con las ratas. Sus 
discipulos eran prolificos escritores, en especial Stekel, Rank y Abraham, 
asf comomuchos otros menos recordados en la actualidad. Se editaban 
asimismo gran cantidad de obras que trataban indirectamente del psico
amllisis, bien en forma de revisiones imparciales 0 de controversias en 
favor·o en contra. 

Interesante en ese aspecto es un trabajo lefdo por Friedl1inder en el 
Congreso Internacional de Medicina ceIebrado en Budapest, porque . de
muestra 10 que eran exactamente las objeciones contra el psicoanaIisis: 

238 Ver cap. VII. pags. 526-527. 
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Primero, en lugar de las tranquilas demostraciones corrientes entre los cienti
ficos en sus discusiones. los psicoanalistas hacen afirmaciones dogmaticas matizadas 
p~r estallidos emocionales; son unicos para comparar a Freud con hombres como 

. Kepler. Newton y Semmelweis. y se caracterizan por el vigor de sus ataques contra 
sus adversarios. Segundo. en lugar de probar sus afirmaciones de forma cientifica, 
se contentan con manifestaciones imposibles de verificar. Dicen: «Sabemos p~r ex
periencia psicoanalitica que ... » y dejan a otros el trabajo de probarlo. Tercero, no 
aceptan ninguna critica. ni siquiera la expresi6n de la duda mas justificada. a la que 
denominan «resistencia neurotica». Friedlander cita de Sadger: «La mojigateria de 
los medicos en sus discusiones sobre los temas sexuales se debe menos a razones 
de principio que a su fonda psicoI6gico... En lugar de aceptarse como histericos. 
prefieren ser neurastenicos. Aunque no sean ninguna de esas dos cosas. tienen que 
admitir el tener una esposa, una madre 0 una hermana histerica. Va contra su ca
nicter conceder tal cosa acerca de sus parientes cercanos 0 de si mismos. de modo 
que prefieren dec1arar invalida toda la teoria y condenarla a priori» 239. Friedlander 
conviene con Aschaffenburg en que tal argumentacion es inaceptable entre cientf
ficos. Cuarto. los psicoanalistas ignoran to do 10 realizado antes de elIos, 0 por otros, 
pretendiendo asi ser innovadores. En tal caso, antes de Freud, no se habria curado 
a ningtin paciente histerico, y tampoco se hubiera practicado ningtin tipo de psico
terapia. Quinto. las teorias sexuales del psicoanaIisis se presentan como un hecho 
cientifico. aunque no probado, como cuando Wulffen dice: «Todas las facultades 
eticas del interior del hombre, su sentido del pud~r. su moralidad, su adoracion de 
Dios, su estetica, sus sentimientos sociales. proceden de la sexualidad reprimida». 
Wulffen recuerda a Weininger cuando dice: «La mujer es un delincuente sexual nato; 
cuando su fuerte sexualidad se reprime por completo. Ie conduce facilmente a la 
enfermedad y la histeria y, cuando tal represion es insuficiente, a la delincuencia; en 
muchas ocasiones Ie conducira a ambas cosas». Sexto. Friedliinder objeta a la cos
tumbre de los psicoanalistas de dirigirse directamente al gran publico como si sus 
teorias estuvieran ya cientificamente probadas; al actuar asi consiguen que quienes 
no aceptan dichas teorias aparezcan como ignorantes y retrogrados 240. 

Los argumentos de FriedHinder se vieron reforzados por otros de psi
quiatras contemporaneos. Era corriente la queja por la falta de estadfs
ticas en el psicoanalisis. Se afirmaba asimismo que las ideas. psicoanali
ticas podian ser <dngeniosas» (geistreich), pero no propiamente «cientifi
cas». En tercer lugar, se indicaba que, lejos de ser nuevas, eran muchas 
veces un regreso a conceptos antiguos, pasados de moda (esto es 10 que 
Rieger quena significar cuando habIaba de psiquiatria de comadres, es 
decir, de la psiquiatna tal como era antes de la introducci6n de la noso
logfa moderna; la teoria sexual· de la histeria de Freud se consideraba 
como el regreso a una teoria ya rechazada). Por ultimo, estaba el argu
mento del genius loci. Aschaffenburg, Lowenfeld y FriedHinder explicaron 
el exito de las teorias sexuales de Freud basandose en que habian caido 

239 A. FriedHinder, «Hysterie und Moderne Psychoanalyse», Congres International 
de Medecine, Budapest, 1909. Sect. XII, pags. 146-172. 

240 J. I. Sadger, «Die Bedeutung der psychoanalytischen Methode nach Freud». 
Centralblatt fur Nervenheilkunde und Psychiatrie, XXX. XVIII (1907), 45-52 (cita de 
la pag. SO). 
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en el terreno fertiI vienes. La Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing habia 
logrado en Viena, en 1886, un extraordinario exito entre el gran publico, 
y desde entonces no habia cesado de crecer el interes espedfico por los 
temas sexuales, como demostr6 el exito fabuloso del libro de Weininger, 
para no mencionar el de Schnitzler y los trabajos de otros escritores. 
Los pacientes de Freud eran, por tanto, receptivos ante ese tipo especifico 
de cuestiones. Este argumento del «genius loci», que Ladame citaria pos
teriormente y Janet de este, ha sido mal interpretado, a veces, al iden
tificarlo con la inmoralidad general del ambiente vienes. 

El periodo anterior a la Primera Guerra: 1910-1914 

Hasta 1910, Europa habia vivido bajo el sistema de la paz armada y 
se confiaba, a pesar del aumento de las tensiones politicas, en mantener esa 
situaci6n. Pero a partir de ese ano se hizo evidente la inevitabilidad de 
una conflagraci6n general. Las guerras balcanicas fueron consideradas por 
muchos como un preludio de la guerra entre las grandes potencias eu
ropeas. Francia, Inglaterra y Alemania eran presa de una neurosis nacio
nalista de masas, y los esfuerzos desesperados de un manojo de pacifistas 
eran absolutamente inadecuados para contrarrestarla 241. La expectaci6n 
de la guerra se reflejaba en la literatura de la epoca y en la tendencia 
general de la mentalidad de la gente. 

Otro signo ominoso fue la aparici6n de tendencias nihilistas, tales 
como el movimiento futurista. Un poeta italiano, Filippo Tommaso Mari
netti, predic6 el desmoronamiento de la moralidad y los valores tradi
cionales, y la destrucci6n de las academias, bibliotecas y museos; ensalz6 
la belleza de la velocidad, de las maquinas modernas, del peligro y de la 
guerra 242. Tanto el como sus seguidores trataban de revolucionar la pin
tura, la escultura, la musica y la literatura; organizaron espectaculos 
teatrales disenados para conmocionar y maltratar al publico, que termi
naban en reyertas. Fueron los promotores de un agresivo nacionalismo 
italiano; posteriormente realizaron una campana a favor de la interven
ci6n de Italia en la Primera Guerra Mundial y de la causa del fascismo. 
Marinetti encontr6 imitadores en toda Europa, sobre todo en Rusia. 

Esta tensi6n general se reflej6 tambien en la historia de la psiquiatria 
dinamica. Fue un perfodo de poIemicas y crisis internas para el movi
miento psicoanalitico. 

El gran acontecimiento de 1910 fue la muerte del rey Eduardo VII, al 
que sucedi6 Jorge V. Durante los diez anos de su reinado, Eduardo habfa 

241 Caroline E. Playne, The Neuroses of the Nations, Londres, Allen and Unwin, 
1928. 

242 F. T. Marinetti, «Le Futurisme», Le Figaro, mim. 51, 20 de febrero de 1909. 
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propiciado un acercamiento a Francia, pero los alemanes Ie acusaron del 
cerco politico de su pais, de modo que la situaci6n era mucho mas explo
siva cuando muri6 que en el momenta de su acceso al trono. EI mismo 
ano muri6 un gran ap6stol de la paz, el patriarca de las letras europeas, 
Leon Tolstoi, que contaba ochenta y dos anos. Su doctrina de no violencia 
serfa aplicada posteriormente por su disdpulo mas famoso, Gandhi. 

Durante la primera decada del siglo xx habian ocurrido numerosos 
cambios en la psiquiatria dimimica. Cuando se celebr6 el aniversario de 
Bernhdm, este parecia una figura del pasado, y la alocuci6n que dio 
estaba llena de amargura 243. Todo 10 que habia escrito durante los vein
tiocho afios anteriores, dijo, estaba ahora olvidado. Un suizo, Dubois, era 
considerado como el fundador de la psicoterapia y se la habia «anexio
nado» (simil de la «anexi6n» alemana de Alsacia-Lorena). Aparentemente, 
Bernheim no advertia 10 que estaba ocurriendo en Viena y Zurich. 

Los psicoanalistas se mostraban cada vez mas activos, y sobre to do en 
el campo de la interpretaci6n de los mitos, la literatura y la antropologia. 
Freud public6 su famoso ensayo sobre Leonardo da Vinci 244 y Jones su 
interpretaci6n de Hamlet 245. EI folklorista Friedrich Krauss, cuya revista 
Anthropophyteia estaba dedicada a la colecci6n de chistes obscenos de to
das las gentes y paises, pidi6 a Freud que realizara una valoraci6n psico-
16gica de ese material 246. 

Los dias 30 y 31 de marzo tuvo lugar una segunda reuni6n internacio
nal en Nuremberg. Se decidi6 formar una Asociaci6n Psicoanalitica Inter
nacional. Freud prefiri6 que hubiera un gentil a su cabeza 247. A pesar de 
la gran oposicion de los miembros vieneses, Jung fue elegido presidente. 
Como compensaci6n, se coloc6 una nueva revista, la Zentralblatt fur Psy
choanalyse, bajo la jefatura editorial conjunta de Adler y Stekel. 

Gran parte del antagonismo que despertaban en aquella epoca los 
psiconalistas se debia a los denominados «analistas salvajes», es decir, 
a las personas que, sin ninguna preparaci6n para esa tarea, comenzaban 
a «analizar» de forma que muchas veces se mostraba perjudicial para los 
pacientes. Hans Bliiher, que perteneda al grupo freudiano de Berlin, dio 
una imagen de la situaci6n: 

En Berlin [relata Bltiher] , al igual que en Viena y en Zurich, cada grupo psico
analitico consta de dos circulos: uno medico, reducido, que utiliza una terminologia 

243 An6n., Jubilt! du Professeur Bernheim. 12 novembre 1910, Nancy, 1910. 
244 Ver cap. VII, pags. 615-616. 
245 Ernest Jones, «The Oedipus Complex as an Explanation of Hamlet'S Mystery: 

A Study in Motive», American Journal of Psychology, XXI (1910), 72-113. 
246 Sigmund Freud, «Brief an Dr. Friedrich Krauss», Anthropophyteia, VII (1910), 

472-473. Edici6n corriente, XI, pags. 221-227. 
247 Es de destacar que, al mismo tiempo, Ludwig Zamenhof. el creador del 

esperanto, queria dejar la direcci6n de su organizaci6n a un no judio. Ver Israeliti
sches Wochenblatt, XI (1912), 541-542. 
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estrictamente medica y cuyo fin es el tratamiento del neur6tico, y otro mucho mayor, 
cuyo prop6sito es atraer Ia atenci6n publica hacia las neurosis y eI psicoan<ilisis. 
SegUn Bluher, este circulo laico era la principal fuerza motora del movimiento psico
anaIitico; sus adeptos escribian gran numero de obras supuestamente psicoanaIiticas. 
Sin ninguna restricci6n, proclamaban que el psicoamllisis proporcionaria una clave 
para resolver todos los problemas de Ia humanidad, des de Ia cura de las neurosis 
individuales hasta Ia abolici6n de Ia guerra. Asi, aunque atraian pacientes al trata
miento psicoanaIitico, hacian que este adquiriera una mala reputaci6n 248. 

Fue esto 10 que impulso a Freud a escribir su famoso trabajo sobre el 
«Analisis salvaje» 249, en el que resalto que nadie, sin un entrenamiento 
adecuado, debia dedicarse al psicoanalisis. Utilizaba, ademas, por primera 
vez, el termino psicosexualidad, explicando que su concepto de la libido 
no solo incluia los impulsos sexuales instintivos, sino el significado total 
de la palabra alemana lieben (amar). «iCuantos odios y rencores se ha
brian evitado si esta aclaracion se hubiera hecho antes!», comento Oskar 
Pfister 250. 

El Congreso Internacional de Psicologia Medica y Psicoterapia, que 
tuvo lugar en Bruselas del 7 al 8 de agosto, mostro el cambio de las 
relaciones entre las escuelas psicoterapeuticas 251. Janet, que habia desem
pefiado un papel moderado en los congresos anteriores, no asistio (su 
trabajo sobre la sugestion se ley6 in absentia). Las discusiones tomaron 
muchas veces la apariencia de un conflicto de generaciones entre los 
viejos (Forel, Bernheim y Vogt) y los jovenes (Seif, Jones y Muthmann). 
En ocasiones parecia como si estos ultimos replicaran con un ataque ma
sivo a cualquier cosa que dijeran aquellos. Es ilustrativo el trabajo de 
Ernst Tromner sobre (,El proceso de la dormicion» y los fenomenos 
hipnagogicos. El que mas destaco en la discusi6n fue Seif, quien objeto 
que el autor no hubiera citado a Freud y Silberer, afiadiendo que «el 
material era perfecto para realizar un trabajo psicoanalitico». Forel se 
levanto para protestar, e inmediatamente Muthmann, Jones y Graeter apo
yaron energicamente a Seif. De Montet trato de contradecir la teona de 
Freud, y entonces Tromner recordo al auditorio que su trabajo trataba 
del tema de la dormicion, mas que del de los. suefios. En la discusion de 
uno de los siguientes trabajos, Vogt protesto contra la pretension de Seif 
de prohibirle hablar de los suefios y el inconsciente: «Objeto que a un 
hombre como yo, que ha coleccionado sus propios suefios desde los die-

248 Hans Bliiher, Traktat ilber die Heilkunde, Stuttgart, Klett, 1926. (Citado p~r la 
tercera edicion, 1950, pags. 99·107). 

249 Sigmund Freud, «Ueber 'wilde' Psychoanalyse», Zentralblatt fur Psychoanalyse, 
I (1910), 91-95. Edici6n corriente, XI, pags. 221-227. 

250 Oskar Pfister, Die psychanalytische Methode, Leipzig y Berlin, Klinkhardt, 1913, 
paginas 59-60. 

251 Journal fur Psychologie und Neurologie, XVII; Erganzungscheft (1910-1911), 
307-433. 
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ciseis afios de edad y ha investigado los problemas aqui discutidos desde 
1894, es decir, casi tanto tiempo como Freud y mas que cualquiera de 
sus discipulos, cualquier freudiano Ie niegue el derecho de discutir estas 
cuestiones». 

El Congreso de Bruselas es tlpico por la naturaleza de discusiones que 
surgian en casi todas las reuniones de aquella epoca en los territorios de 
habla alemana. El tono estaba unas veces dominado por los psicoanalistas, 
como en Bruselas, y otras por sus adversarios. En una reunion de los psi
quiatras y neurologos del sudeste de Alemania celebrada en Baden-Baden 
el 8 de mayo, el doctor Hoche dio una conferencia memorable sobre «Una 
epidemia psiquica entre los medicos». 

Una epidemia psiquica, dijo, es «Ia transmisi6n de representaciones especificas de 
un poder compulsorio a un gran numero de cabezas, con perdida de juicio y Ia 
Iucidez». Los seguidores de Freud, afiadi6, no pertenecen a una «escuela» en eI 
sentido especifico de Ia palabra, sino a una especie de secta, que no propone hechos 
verificables, sino articulos de fe. El psicoaml.lisis muestra todas las caracterfsticas 
de una secta: la convicci6n fanatica de su superioridad, la jerga, la aguda intole
rancia y tendencia a vilipendiar a los defensores de otras creencias, la alta veneraci6n 
del maestro, Ia tendencia al proselitismo, la rapidez para aceptar las improbabili
dades mas monstruosas y la fantastica supervaloraci6n de 10 que han realizado y 
pueden reaIizar sus adeptos. Como explicaci6n de esta epidemia psiquica, Hoche cito 
la falta de senti do hist6rico y de educaci6n filosofica de sus victimas y 10 poco agra
decido de la curaci6n de las enfermedades nerviosas. El exito terapeutico surge, dijo, 
de la incansable atenci6n prestada por los medicos a los pacientes. Concluy6 afirmando 
que el movimiento freudiano era el «regreso, en forma modernizada, de una medi
cina magica, una especie de enseiianza secreta ... », que traerfa a la ·historia de la 
medicina otro ejemplo de epidemia psiquica 252. 

En Zurich, Ludwig Frank aplico una modificacion del metodo catartico 
original de Breuer-Freud 253. Hacia que sus pacientes se tendieran sobre 
un divan y se concentraran en los sentimientos que ocurrfan en su in
terior. As! revivirian sus emociones del pasado, muchas veces a partir de 
episodios olvidados de su vida, e inmediatamente aparecena el recuerdo 
de los acontecimientos y sena discutido con el terapeuta. En ocasiones 
se reaccionaba ante las emociones sin un conocimiento completo de los 
hechos, 10 que era suficiente para producir una curacion. Forel proclamo 
que este metodo era el unico psicoanalisis verdadero, original de Breuer, 
que Freud habia distorsionado desde entonces. 

En 1910, Bleuler introdujo en psiquiatna e1 termino «ambivalencia» 
para designar un estado mental peculiar dominado a la vez por tonos emo
cionales negativos y positivos. La ambivalencia normal es el producto de 
la adaptacion de dos sentimientos opuestos (a un hombre Ie gusta la rosa 

2S2 Alfred Hoche, «Eine psychische Epidemie unter Aertzten», Medizinische Klinik, 
VI (1910), 1007-1010. 

2S3 Ludwig Frank, Die Psychanalyse, Munich, E. Reinhardt, 1910. 
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a pesar de las espinas que Ie disgustan). En la ambivalencia anormal hay 
una fusi6n parad6jica de dos sentimientos opuestos (un esquizofrenico 
podria amar y odiar simultaneamente a la rosa). EI concepto de ambiva
lencia fue adoptado y desarrollado rapidamente por los psicoanalistas 2SJa. 

En el ano 1911, las tensiones europeas llegaron casi al punto de rup
tura, y de nuevo el objeto de la discordia fue Marruecos. En virtud de 
un acuerdo con Inglaterra, Francia abandon6 sus pretensiones sobre 
Egipto a cambio de libertad completa en Marruecos. Los alemanes, sin 
embargo, tambien tenian intereses en el protectorado y, para hacerlos 
destacar, enviaron un buque de guerra a Agadir. Despues de dificiles ne
gociaciones se evit6 la guerra, y Alemania cedio sus «derechos» sobre 
Marruecos a cambio de una zona del Congo Frances, pero ambas poten
cias se sintieron engafiadas y la tensi6n apenas disminuy6. Italia se opuso 
a ser dejada a un lado en el reparto de Africa y, viendo que el Imperio 
turco sufria una grave crisis interna, Ie declar6 la guerra e invadi6 Tri
poli con animo de adquirir una nueva colonia y vengar asi su derrota en 
Adua. 

Pareda que nunca habfan existido tantas escuelas psicoterapeuticas. 
Janet en Paris y Dubois en Berna gozaban todavia de gran prestigio. Otro 
terapeuta que adquirio fama en aquella epoca fue Roger Vittoz, que vivfa 
en Lausana, a orillas del lago Ginebra 254. Sometia a sus pacientes a un 
ingenioso sistema de entrenamiento mental, consistente en ejercicios gra
duados de relajaci6n y concentracion. Inculcaba en ellos una conciencia 
completa de todas las sensaciones, y les ensefiaba a concentrarse sobre 
una representacion 0 idea, como podian ser las de «reposo», «control», «el 
infinito», etc. Vittoz afirmaba que, colocando su mana sobre la frente del 
sujeto, podia valorar el grado de control. Tambien ensefiaba una filosofia 
de la vida 255. Le llegaban pacientes de todas las partes del mundo, pero 
no ensefiaba su metodo, y pocos 10 practicaron despues de su muerte. 

Para la gente de aquella epoca, el gran acontecimiento psiquiMrico del 
ano 1911 fue probablemente la aparicion del libro de Bleuler sobre la de
mencia precoz, para la que habia acufiado el nuevo termino de «esquizo
frenia»: 

EI libro, fruto de. veinte afios de trabajo, presentaba cuatro innovaciones. Primera, 
incluia bajo el amplio concepto de «esquizofrenia» no s610 la antigua demencia pre
COZ, sino tambien una serie de estados, en especial los agudos y transitorios, que 

253a Eugen Bleuler, «Die Ambivalenz», Festschrift der Dozenten der Universitat 
ZUrich (Zurich,. Schultherz, 1914). 

254 Roger Vittoz, Traitement des psychonevroses par la reeducation du controle 
cert!.bral, Paris, Bailliere, 1911. 

255 Se pueden encontrar mas detalles acerca del metodo de Vittoz en la tesis 
medica de Robert Dupond La Cure des psychonevroses par la methode du Dr. Vittoz, 
Paris, Jouve, 1934, y en un folleto escrito por una admiradora, Henriette Lefebvre, Un 
Sauveur, Ie Docteur Vittoz, ·Paris, Jouve, s. f. 
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habfan sido considerados hasta entonces como entidades separadas. Segunda, pre
sen tab a un concepto dinamico de la enfermedad, inspirado al parecer en la noci6n 
de psicastenia de Janet, distinguiendo entre los sintomas primarios relacionados 
directamente con el proceso y los secundarios derivados de los anteriores. Tercera, 
Bleuler proponia una interpretaci6n del concepto de alucinaci6n y delirio esquizo
frenico en la que seguia a Freud. Cuarta, en contraste con la opini6n de que la de
mencia precoz es incurable, Bleuler sus ten tab a la idea optimista de que la esquizo
frenia es una enfermedad que se puede detener 0 hacer retroceder en cualquier 
momento de su curso. La intensa dedicaci6n de los medicos del Burgholzli a sus 
pacientes y el uso de la terapia ocupacional y de otras tecnicas determinaron un 
aumento notable del mimero de exitos terapeuticos 256. 

El afio 1911 fue de gran expansion para el movimiento psicoanalitico, 
con el afortunado Congreso Internacional celebrado en Weimar en sep
tiembre. Pero fue tambien un periodo de lucha interna. Incluso despues 
de la dimisi6n de Adler en julio; la Sociedad vienesa estaba (en palabras 
de Jones) «destrozada por los celos y las disensiones». 

En 1911 apareci6 una novela de Grete Meisel-Hess que es la primera 
obra conocida de ficcion que da la imagen de un psicoanalista tal como 
el publico la podia imaginar en aquella epoca. 

Los personajes son un grupo de intelectuales que gastan el tiempo en fUtiles 
asuntos amorosos y largas discusiones acerca de cualquier tema. Una dama neur6-
tica de cuarenta afios que ha vivido los mejores afios de su vida en ese drculo se da 
cuenta de que necesita la ayuda de un medico. Oye que existe un nuevo metodo, 
el psicoanalisis, capaz de curar a los pacientes haciendo surgir la vida inconsciente 
dentro de la consciencia. Llena de intensos sentimientos de curiosidad y esperanza, 
entra en la casa del psicoanalista. La doncella, una anciana alta y delgada vestida 
de negro, la conduce a traves de una larga serie de habitaciones elegantemente 
decoradas hasta la puerta del despacho del gran hombre. 

EI doctor, sentado a su mesa, la mira de forma penetrante durante un rato, y 

en silencio se acaricia la barba. A continuaci6n Ie ofrece asiento y. con un gesto de 
estfmulo, Ie invita a con tar su historia. A partir de entonces la consulta evoluciona 
en cuatro fases. La paciente cuenta su historia completa mientras el psicoanalista 
escucha tranquilamente y toma notas. A continuaci6n empieza la segunda fase: el 
analista explica a la paciente que esta ha reprimido recuerdos sexuales dolorosos; 
inmediatamente trata de extraer esos recuerdos reprimidos "por medio de una tec
nica especial». Le pregunta, entre otras cosas, por sus suefios. En la tercera fase, el 
psicoanalista se transforma en ginec610go: como los casos sexuales suelen ser el 
origen de las neurosis, es necesario hacer un examen ginecol6gico completo. Afor
tunadamente, los hallazgos son satisfactorios. Por 10 tanto, se pasa a la cuarta fase, 
en la cual el psicoanalista se transforma en hipnotizador. Hace que la paciente se 
siente en un c6modo sill6n y se describe la tecnica prolijamente. Una vez la dama 
en estado de suefio hipn6tico, el analista acaricia su frente y Ie sugiere que se vera 
liberada de todos sus complejos. Concluida la sesi6n, la paciente abandona al analista 
con un sentimiento de jlibilo. No se hace ninguna menci6n de los honorarios. EI 

256 E. Bleuler, Dementia Praecox, oder Gruppe der Schizophrenien, en Aschaffen
burg, Handbuch der Psychiatrie, Specieller Teil, parte IV, La mitad, Viena, Deuticke, 
1911. (Ver cap_ V, pags. 333-334). 
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tratamiento psicoanalitico queda terminado con esta unica sesion y, hasta el final 
de la novela, la antigua paciente se ve libre de cualquier sintoma neur6tico 257. 

EI ano 1912 fue, sobre todo, el de las guerras balcanicas. Grecia, Servia 
y Bulgaria, los nuevos Estados balcanicos, atacaron a Turquia preten
diendo liberarse de su yugo. Este fue el tema del dia, y se hablo mucho 
de las «atrocidades macedonias». La guerra intensifico la tension entre 
las otras potencias europeas, en particular entre Rusia y Austria-Hungria. 

Otro acontecimiento sensacional fue el hundimiento del Titanic en su 
viaje inaugural el 14 de abril, en el que se perdieron mas de mil quinientas 
vidas. El barco estaba considerado como el mas moderno y perfeccionado 
de los construidos hasta entonces, y se habia dicho que era insumergible, 
pero las medidas de seguridad resultaron inadecuadas y los botes salvavi
das insuficientes. Los prejuicios sociales se manifestaron en el hecho de 
que los pasajeros de primera y segunda clase fueran rescatados antes que 
los de tercera. De este modo se sacrifico a un gran numero de inmigrantes 
pobres, con sus familias 258. Los supersticiosos vieron el desastre como un 
mal presagio para el futuro de la civilizacion europea. Mucho se habia es
crito sobre la inminencia de guerra. Un aleman, Von Bernhardi, explico en 
Alemania y la guerra pr6xima que su pais tendria que enfrentarse a una 
serie de enemigos; solo se conseguiria la victoria al precio de extraordi
narios esfuerzos y sacrificios 259. Un grupo de eruditos fundaron una 
Gesellschaft filr positivistische Philosophie (Sociedad de Filosofia Positi
vista), con domicilio en Berlin, con el objeto de fomentar una concepcion 
unificada y cientifica del universo, y a partir de ella resolver los proble
mas de la humanidad. Entre sus miembros se encontraban Ernst Mach, 
Josef Popper, Albert Einstein, August Forel y Sigmund Freud. 

Fue este un periodo de febril agitacion entre la juventud europea. Por 
todas partes florecian nuevas grupos literarios, artisticos, culturales y po
liticos que afirmaban romper con el pasado e introducir nuevos valores 
y que mantenian constantes polemicas entre si: las discusiones sobre el 
movimiento psicoanalitico deben ser consideradas en esta perspectiva. 

Josef Breuer era ahora completamente ignorado por la nueva genera
cion. Cuando se celebro su setenta aniversario el 15 de enero de 1912, 
Sigmund Exner leyo un texto laudatorio y Ie regalo los documentos de 

2Sl Grete Meisel-Hess, Die Intellektuellen, Berlin, Oesterheld, 1911, pags. 341-346. 
258 En una de las audiencias despues del hundimiento, un pasajero de tercera 

cIase afirm6 bajo juramento que durante las operaciones de rescate, una puerta que 
separaba el entrepuente de la cubierta superior fue cerrada ante sus narices. Los 
pasajeros de tercera cIase que consiguieron escapar 10 hicieron rompiendo la cerra· 
dura. Titanic Disaster. Hearing before a Subcommitee on Commerce. United States 
Senate, 62 Congreso, 2.- sesi6n. Documento num. 726, Washington, Government Printing 
Office, 1912, pag. 1021. 

259 Friedrich von Bernhardi, Deutschland und der niichste Krieg, Stuttgart, Cottas 
Nachfolger, 1912. Trad. inglesa, Germany an dthe Next War, Londres, E. Arnold, 1912. 
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la Breuer-Stiftung, fundacion cuyo proposito era conceder premios al tra
bajo de investigacion y permitir que los cientificos mas destacados dieran 
conferencias en Viena. Una suscripcion totalizo una suma inicial de 58.125 
coronas 260. La lista de suscriptores incluia los nombres de numerosos cien
tificos famosos, escritores y artistas vieneses. Freud, sin embargo, no apa
recia en ella 261. 

Los psicoanalistas desplegaban una gran actividad. Rank y Sachs lan
zaron una nueva revista, Imago, que en su primer numero recogia la con
tribucion inicial de Freud a 10 que se convertiria despues en su Totem 
y tabu. El interes de Freud por la etnologia habia sido estimulado, al pa
recer, por la Metamorfosis y simbolos de la libido de Jung. En los anos 
precedentes, por 10 demas, se habia demostrado gran interes por el pro
blema del totemismo. Frazer habia publicado su Totemismo y exogamia 262. 

Durkheim 263 afirmaba que el totemismo fue la forma original de religion, 
y Thurnwald 10 describio como una forma primitiva de pensamiento 264. 

Wundt esbozo un amplio cuadro de la evolucion de la humanidad, que 
seglin el comprendia cuatro periodos: uno primitivo de vida salvaje, uno 
totemico con organizacion trival y exogamia, un «periodo de los heroes 
y los dioses», y el periodo moderno (con las religiones mundiales, los 
poderes mundiales, la cultura mundial y la historia mundial) 265. Parece 
ser que Totem y tabu se inspiraba ademas en acontecimientos recientes: 
el levantamiento de los Jovenes Turcos (los hijos contrariados) contra el 
sultan Abdul Hamid II (el padre cruel), que mantenia un gran haren 
cui dado por eunucos. Despues del levantamiento se habia iniciado la rna
dernizacion de la organizacion social, floreciendo la literatura exactamente 
igual que en el modelo de Freud la cultura humana florecia despues del 
asesinato del anciano padre. Como complemento a Totem y tabu, Otto 
Rank publico una vasta compilacion del motivo del incesto en la poesia 
y la leyenda 266. 

260 No ha sido posible encontrar si hubo malversacion de alguna parte de los 
fondos de la fundaci6n. La Breuer-Stiftung fue una de las numerosas victimas de la 
inflacion de la posguerra. Cuando la economia austriaca se estabiliz6 en 1922, 10.000 
coronas valian un chelin (la septima parte de un d61ar). 

261 El autor esta reconocido a la senora Kathe Breuer, que Ie mostr6 estos do· 
cumentos, y al senor George H. Bryant, nieto de Josef Breuer, por la informaci6n 
complementaria. 

262 Sir James Frazer, Totemism and Exogamy, A Treatise on Certain Early Forms 
of Superstition and Society, 4 vols., Londres, Macmillan Co., 1910. 

263 Emile Durkheim, Les Formes elementaires de la vie religieuse, Ie systeme tote· 
mique en Australie, Paris, AIcan, 1912. 

264 Richard Thurnwald, «Die Denkart als Wurzel des Totemismus», Korrespon· 
denzblatt der deutschen Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie, und Urgeschichte, 
1911, pags. 173·179. 

265 Wilhelm Wundt, Elemente der Vijlkerpsychologie, Leipzig, Alfred Kroner, 1912. 
266 Otto Rank, Das Inzest·Motiv in Dichtung und Sage, Leipzig y Viena, Deuticke, 

1912. 
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Las controversias acerca del psicoanalisis eran mas intensas que nunca. 
La comprension de su verdadero significado requiere un conocimiento 
cornpleto del entorno cultural de la epoca. Asi 10 indica el ejemplo de 
una discusion que tuvo lugar en Zurich a comienzos de 1912 267• 

No se encuentra ninguna mencion del psicoanalisis en el Neue Zurcher 
Zeitung antes del 8 de febrero de 1911, en que el doctor Karl Oetker pu
blico una recension del folleto Die Psychanalyse de Ludwig Frank 268. Esta 
critica, en la que ni siquiera se menciona el nombre de Freud, deja al lec
tor con la impresion de que «el Psychanalysis» (sic) era un descubrimiento 
suizo y de que con tenia una profesion de fe materialista, por afirmar que 
en el momento de la muerte el alma perece para siempre. Diez rneses mas 
tarde, el 7 de diciembre, un cierto «doctor E. A.» comentaba en el mismo 
periodico una conferencia pronunciada por el doctor F. Riklin en una 
reunion reciente de una sociedad filologica de Zurich, la Gesellschaft fUr 
deutsche Sprache. Riklin, segun el comentarista, dijo que el psicoanalisis 
habia logrado curar a los neuroticos haciendo aflorar al consciente image
nes reprimidas, e interpretando los suefios. Afiadio que se habia demos
trado que los suefios y simbolos delirantes son identicos a los mitos uni
versales de la humanidad, consiguiendose asi descifrar estos. El sol, por 
ejemplo, es un simbolo de energia sexual masculina; la serpiente y el pie, 
simbolos falicos, y el oro, simbolo de los excrementos. Todo esto se pre
sentaba en la critica no como una hipotesis, sino como un descubrimiento 
incontestable. Debio ser la lectura de esta y otras resefias analogas 10 que 
hizo que la Kepler-Bund dedicara una velada al tema del psicoamilisis. 
El significado de dicha velada requiere una explicacion. 

En aquellos afios, la cultura europea estaba impregnada de cientificis
mo, es decir, de la creencia de que unicamente la ciencia puede dar res
puesta a los grandes enigmas del mundo. La ciencia entonces dominante 
.era la ciencia natural (como la fisica atomica 10 es en nuestros dias), con 
la teoria de la evolucion en primer plano. Bajo este ultimo nombre se 
entremezcIaban cuatro conceptos diferentes: el del transformismo (en 
oposicion al creacionismo 0 fijacionismo), la teoria original de Darwin 
de que la evolucion de las especies se produce por seleccion natural en la 
lucha por la existencia, una serie de doctrinas pseudo-darvinistas agrupa
das bajo el epigrafe de darvinismo social y, por ultimo, la doctrina de 
Haecke1. En la actualidad es diffeil imaginar el papel tan importante que 
las ideas de este ultimo autor desempefiaron en la vida cultural de su 
epoca. Haeckel habia comenzado su carrera como brillante naturalista, 
habia pas ado a ser un filosofo de la naturaleza, y luego se convirtio 

267 EI autor esta reconocido al doctor Gustav Morf, que atrajo su atenci6n hacia 
t:l interes de ese episodio, y al Departamento de Archivo del Neue Zurcher Zeitung, 
de Zurich, por su ayuda. 

268 Ver cap. X, pag. 907. 
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en un enemigo cada vez mas acerrimo de la religion. Equiparaba la ciencia 
con el materialismo, el ateismo y la rama haeckeliana del transformismo; 
y la religion con la tradicion, la supersticion y las actit}ldes anticientificas. 
Fue el Idola de muchos jovenes que se habian convertido a su doctrina. 
Es notable la dramatica conversion del joven Goldschmidt: habiendo leido 
la historia de la creacion de Haeckel, creyo haber encontrado la clave 
de todos los problemas filosoficos y cientificos y comenzo a propagar 
estas opiniones con el celo de un misionero 269. 

Haeckel habia fundado una asociacion, la Monisten-Bund, que afirmaba 
absorber la religion en la ciencia y ser la religion del futuro. No es sor
prendente que su actividad encontrara considerable resistencia de las 
Iglesias. A sus enemigos les resultaba facil demostrar que presentaba 
hipotesis como si fueran realidades, y se Ie acuso incluso de falsificar una 
serie de ilustraciones de sus libros para hacer que se adaptaran a su doc
trina. Los ataques contra el partian de dos frentes: el teologo ·Wasmann 
habia fundado la Thomas-Bund para refutar a Haeckel en nombre de la 
religion, y el naturalista Dennert la Kepler-Bund, con el objeto oficial de 
oponerse a las especulaciones pseudocientificas en nombre de la ciencia. 
Incluia varios famosos cientificos entre sus miembros, y tenia sucursales 
en las principales ciudades de habla alemana. 

La rama de Zurich de la Kepler-Bund organizo una velada sobre psi
coanalisis. Basandose en las interpretaciones de Oetker del libro de Frank 
y en las de «E. A.» de la conferencia de Riklin, llego aparentemente a la 
conclusion de que el psicoanalisis era una doctrina materialista y atea 
que ensefiaba fantasticas especulaciones como si fueran verdades cienti
ficas. El 2 de enero de 1912, el Neue Zurcher Zeitung informo acerca de 
dicha reunion. El doctor Max Kesselring, se decia en la cronica, especia
lista en enfermedades nerviosas de Zurich, hablo «sobre la teoria y prac
tica del psicologo vienes Freud». Comenzo expresando su pesar porque 
tales ensefianzas hubieran alcanzado tanto exito en Zurich entre los edu
cadores y los sacerdotes. Kesselring habia asistido a una serie de confe
rencias dadas por Freud en Viena, y dijo que este estaba imbuido por la 
conviccion de que su ensefianza era cierta, y en sus conferencias animaba 
a los estudiantes a hacer preguntas, pero les daba respuestas vagas y poco 
convincentes. Despues de hacer una revision historica del psicoanalisis, 
Kesselring se declaro definitivamente opuesto a e1. Leyo citas de Freud 
que produjeron la risa en el auditorio. El comentarista lamento que 
Kesselring no hiciera justicia al nucleo de verdad contenido en las ense
fianzas de Freud. AI dia siguiente, 3 de enero de 1912, el Neue Zurcher 
Zeitung publico una corta dec1aracion de Kesselring, en la que este de
cIaraba que no era miembro del Kepler-Bund, y que su rechazo del psico-

269 Richard B. Goldschmidt, Portraits from Memory: Recollections of a Zoo/agist, 
Seattle, University of Washington Press, 1956, pag. 35. 
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an<ilisis no estaba basado en una opini6n filos6fica, sino que era el re
sultado de estudios I::arentes de prejuicios. En 5 de enero, un miembro 
de la Kepler-Bund OOnfirm6 que el doctor Kesselring no pertenecia al 
grupo y explic6 qU(;l este man tenia una actitud «neutral» sobre el tema 
de discusi6n. La -(mk:a preocupaci6n de la Kepler-Bund era distinguir las 
hip6tesis de los acto§ confirmados en la literatura cientifica. 

En su numero del 10 de enero, el Neue Zurcher Zeitung publico dos 
cartas interesantes. Una, firmada por «J_ M.», afirmaba que la Kepler
Bund era en re:aUdaci una organizacion de comb ate contra el monismo y 
el ateismo. Obvi.an.l@fite, las ensenanzas de Freud se oponian a las ideas 
mantenidas por eilitl y cuando invit6 al doctor Kesselring a hablar acerca 
de Freud, sabia con antelaci6n cwH seria su actitud. La segunda carta, 
firmada por el «Dr. J,», decia que era de mal gusto desarrollarias en una 
discusion asi ante una audiencia lega; lpor que no hacer 10 mismo, en
tonces, con los exam~fks ginecologicos? Incluso el publico mejor educado 
es incapaz de fornUlr una opinion objetiva sobre tales temas. Mas aun, 
dijo que la conferefleia carecia de objetividad y contenia una gran can
tidad de afirmacione8 falsas. 

En el numero del 13 de enero, un tal «F. M.» replico al «Dr. J.» que 
el Raschers lahrbuch mas reciente con tenia un largo articulo de C. G. Jung 
acerca de las ideas d~ Freud, que era una obra maestra de vulgarizaci6n. 
Considero extremachUhente imprudente entregar sin seguridades al psi
coanalista los secretCI3 personales que antes s610 se confiaban al sacerdote. 
Madio que se sentja abrumado par la extravagante literatura psicoana
litica; acababa de l."t3t:ibir una obra de Johann Michelsen en la que se 
interpretaba a Cristo como un simbolo del acto sexual, y el buey en el 
establo como un sirnbolo de castraci6n, y se explicaban de forma seme
jante todos los dem4s personajes de la Natividad 270. «F, M.» citaba a con
tinuaci6n algunos ejQltl.plos del simbolismo sexual del propio Freud: por 
ejemplo, si uno suena can un paisaje que esta seguro de haber visitado 
antes, la escena es Simbolica de los genitales maternos, porque este es 
el Unico lugar donde un hombre puede asegurar haber estado antes. 
«F. M.» concluia d~Stacando el peligro de la creencia psicoanalista de 
poseer un secreto intalible, y afirmaba que los que presentan problemas 
sexuales no pueden ser ayudados realmente por el psicoanalisis, unas 
veces porque el des(jrden es de tipo social y economico, y otras porque 
la curacion requeriril\ el rechazo de los conceptos morales. En el siguiente 
numero, del 15 de eI:\.~, el doctor Kesselring protesto contra la acusaci6n 
de Jung de que habia Uevado el psicoamilisis a un publico laico. En Zurich, 
educadores y sacerdot\es 10 hacian asi constantemente, como demostraban 
los numerosos articul~s publicados en Evangelische Freiheit 0 en Berner 

270 Johann Michelsen. Bin Wort an geistigen Adel deutscher Nation, Munich, 
Bonsels, 1911. 
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Seminarbliitter y, en cualquier caso, los propios psicoanalistas habian 
establecido la pnictica. 

En el numero del 17 de enero aparecieron de nuevo dos cartas. La 
primera, firmada por C. G. Jung, de cia que «el concepto de sexualidad 
usado por Freud y por mi mismo tiene un significado mucho mas am;:Jlio 
que el vulgar ... Asi puede leerse en los escritos de Freud y en los mios 
propios ... », y anadia que era injusto colocar el libro de Michelsen al 
mismo nivel que los valiosos trabajos de Riklin. La segunda carta era de 
«F. M.», en replica a Jung. En teoria, decia, Freud tiene un amplio con
cepto de la sexualidad, pero en la practica utiliza esta palabra en su 
sentido mas estricto. Protestaba contra quienes Ie criticaban por hablar 
del psicoanalisis sin ser medico; no hace falta serlo, de hecho, para 
juzgar el inmenso peligro del psicoanalisis, pseudociencia que ha en
contrado mas adeptos fanaticos en Zurich que en ningUn otro sitio y que 
ha desatado una epidemia psiquica. 

EI 25 de enero, August Forel, en su retiro cercano al lago Ginebra, se 
unia a la disputa. Puso reparos a una critica de «F. M.» referente a la 
hipnosis, asi como a la afirmaci6n de Kesselring de que los pacientes neu
roticos se convertian en psicoticos despues del tratamiento psicoanalitico. 
Deploro que Freud hubiera distorsionado la fructitera ensenanza de Breuer 
sobre la terapia catartica. La gente no se debia preocupar de polemizar 
acerca del psicoanalisis, sino de estudiarlo con seriedad, como hizo el 
doctor Frank en Zurich. A su carta siguia una replica de Kesselring: los 
psicoanalistas hablaban constantemente de sus exitos y nunca de sus 
fracasos. Presento dos ejemplos de pacientes neuraticos que, despues del 
an<ilisis, se habian convertido en psicoticos. Por ultimo, «F. M.» replica 
a Forel que eran los psicoanalistas -los que sedirigian directamente a un 
amplio publico y escribian propaganda por medio de numerosos folletos 
y articulos en la prensa. 

El numero del 27 de enero con tenia una protesta de los psicoanalistas 
en terminos bastante vehementes: 

El presidente de las asociaciones Psicoanalitica Internacional y de Zurich se ve 
obligado a rechazar energicamente las acusaciones insultantes y gravemente ofensivas 
formuladas por _un lego contra los especialistas medicos. Los articulos firmados 
por F. M. dan una imagen completamente distorsionada del tratamiento psicoanali
tico, debido a la ignorancia de su autor. Ningun hombre razonable se someteria 
voluntariamente a un metodo tan desagradable de tratamiento como el que presenta 
el senor F. M. EI tono de estos dicterios hace imposible cualquier discusi6n posterior. 

Por la Asociaci6n Psicoanalitica Internacional: C. G. Jung, doctor en medicina, 
presidente; F. Riklin, doctor en medicina, secretario. 

Por la Asociaci6n Psicoanalitica de Zurich: Alph. Maeder, doctor en medicina, pre
sidente; J. H. W. van Ophuijsen, medico, secretario. 

A la protesta contesto, en el mismo numero, «F. M.». «Los senores 
psicoanalistas -dijo- se identifican tanto con su ciencia que toman 
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cualquier critica a esta como un insulto persona!». Destaco el aspero tone 
del doctor Jung al llamarle periodista y lego, asi como el hecho de que 
tambh!n habia medicos que se oponian al psicoanalisis. Aunque Freud 
hubiera hecho muchas observaciones interesantes sobre las neurosis, su 
met0do, afiadio, es defectuoso y poco cientifico. (El hecho de que estas 
observaciones fueran hechas en la Viena medio eslava no era irrelevante). 
Los psicoanalistas analizan ahora no solo la vida, sino la muerte: toda 
la vida espiritual de la humanidad, la religion, el arte, la literatura y el 
folklore. No pueden aceptar criticas de los legos, pero no dudan en in
vadir campos en los que eUos mismos son legos. 

El 28 de enero, «F. M.» continuo su ataque contra el psicoanalisis, que 
calific6 de metoda positivamente peligroso. Incluso en el mejor de los 
casos, cuando 10 realiza un medico extraordinariamente capaz y cons
ciente, reduce al individuo a una formula sexual y pretende curarle sobre 
esa gase. l Que nifio no se desesperaria despues de decirle que ha tenido 
deseos incestuosos hacia su madre? En cuanto al adulto, si su neurosis 
se origina en los deseos sexuales reprimidos, lcual seria la catarsis? «F. M.» 
mencion6 el caso de un amigo al que habia enviado a un eminente espe
cialista de nervios y que, a pesar de sus avisos, fue a un psicoanalista. 
Incapaz de seguir el cOI).sejo de este en su ciudad natal, desapareci6 y 
nunca se volvio a oir hablar de el. Si el psicoanalisis es un instrumento 
tan peligroso en manos de un medico consciente, lque desastres no cau
saria en manos de los carentes de escrupulos? La popularizacion de los 
conceptos psicoanaliticos, ademas, significaria el rechazo de la moralidad 
sexual en aras de la justificacion cientifica. 

El 31 de enero, el Neue Zurcher Zeitung publico la respuesta de Kessel
ring a Forel. Mantuvo que el psicoanalisis podia ser peligroso, y que no 
era el unico en haber observado sus efectos desastrosos sobre los pa
cientes. Era una actitud insostenible, afiadio, que los psicoanalistas ha
blaran unicamente de sus exitos al tiempo que prohibian a los demas 
mencionar sus fracasos. El hecho de que fueran tan sensibles traicionaba 
su carencia de objetividad y hacia imposible cualquier discusion cons
tructiva. 

En el numero de 1 de febrero aparecio la respuesta de Forel a Fritz 
Marti (designado por primera vez por su nombre completo), en la que 
Ie acusaba de mezclar la hipnosis, el psicoanalisis freudiano y las nuevas 
psicoterapias (refiriendose bajo este concepto al perfeccionamiento que 
hizo Ludwig Frank de la vieja cura catartica de Breuer-Freud). «Debo de
clarar que los investigadores sensatos concuerdan completamente con el 
senor F. M. en su condena de la parcialidad de la escuela freudiana, su 
santificacion de la iglesia sexual, su sexualidad infantil y sus interpre
taciones talmudico-exegetico-teologicas». Fueron Freud y Jung quienes ha
bian involucrado a legos en estas materias. Por fortuna, existian todavia 
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personas interesadas en utilizar el germ en de verdad contenido en la in
vestigacion de Breuer-Freud. A esta carta respondio «F. M.»con unas 
cuantas line as en las que daba las gracias a Forel y declaraba terminada 
la discusion. 

Del estudio de esta controversia de Zurich de 1912 se deduce que la 
naturaleza real de la oposicion al psicoanalisis en aquellos afios era muy 
distinta de la imagen que se da de ella en la actualidad. La opinion co
rriente es que «los descubrimientos de Freud se encontraron con la ener
gica y fanatica resistencia de quienes no podian aceptar ;;;u concepto de 
sexualidad, debido a ios prejuicios «victorianos» de la epoca y a la «repre
sion neurotica». En realidad, el examen objetivo de los hechos muestra 
que la situacion era completamente distinta. En las controversias surgidas 
en torno al psicoanalisis hay que distinguir al menos cinco elementos: 

Primero, lo·s conceptos psicoanaliticos fueron presentados al publico 
de tal forma que obligadamente debian producir dos tipos opuestos de 
reacciones; unas personas tenian .que sentirse conmocionl:'das y hallar esos 
conceptos desagradables y peligrosos; otras tenian que aceptarlos de forma 
entusiasta, como autenticas revelaciones. Wittgenstein se expreso a este 
respecto con bastante claridad 271. Los conflictos entre ambos gropos eran 
inevitables, y muchas veces tomaron la forma de un conflicto de genera
ciones. Una posicion intermedia era la de las personas sensatas que tra
taban de pensar por si mismas para eliminar 10 que no fuese estrictamente 
cientifico. Oppenheim, FriedUinder, Isserlin, etc., considerados por 10 ge
neral en la actualidad como los primeros oponentes del psicoanalisis, per
tenecieron en realidad al grupo que intentaba hacer una valoracion obje
tiva. Sus criticas han sido considerablemente exageradas y el «germen de 
verdad» que aceptaban ha sido olvidado. 

Segu~do, bajo el epigrafe de psicoanalisis se mezclaban numerosas 
tendencias; existian amplias gradaciones entre los escritos de Freud, de 
su circulo inmediato, del drculo mas amplio de .analistas legos y de los 
excentricos, como Michelsen, que afirmabanser psicoanalistas. lComo 
podia reconocer el publico 10 perteneciente al psicoanalisis genuino? Lo 
mism,o ocurria con relacion a la terapia psicoanalitica, que administraban 
tanto los analistas del gropo de Freud como individuos irresponsables. 
Fueron estos mismos abusos los que dieron lugar a las crfticas y-a la .. opo
sicion al psicoanaIisis, y que llevaron a Freud a escribir su ensayo sobre 
el «Analisis salvaje». 

Tercero, el psicoanaIisis fue· recibido dedos formas distintas. En 
Viena, Krafft-Ebing, Weininger, Schnitzler, etc.,. habian condicionado al 
publico para que aceptara las teorfas sexuales de Freud. En Zurich, la 

271 Norman Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A Memoir, Londres, OXford University 
Press, 1958. 
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diferencia de genius loci hizo que el psicoamHisis fuera admitido como 
una clave para resolver los problemas religiosos y educativos, y para 
comprender los mitos y las psicosis. Era inevitable que surgieran con
flictos entre estas dos tendencias divergentes. 

Cuarto, el psicoanalisis se identific6 por 10 general con la filosofia ma
terialista y con el monismo haeckeliano. En realidad, se podia utilizar como 
argumento tanto a favor del ateismo como en su contra. Rank y Sachs 
llegaron a concebir el atefsmo como la expresi6n extrema del triunfo sobre 
el padre 272. El conocimiento de que Freud era un ateo decIarado que con
sideraba la religi6n como una neurosis colectiva contribuy6 a esta mala 
interpretaci6n. Hans Blliher relata en sus Memorias c6mo la casa berlinesa 
del Dr. Heinrich Koerber, dirigente de la Monisten-Bund local, era tam
bien lugar de reuni6n de j6venes artistas y escritores «modernos», asi 
como freudianos 273. En cierto modo, la oposici6n al psicoanalisis fue parte 
de la creciente oposici6n a Haeckel y su Monisten-Bund. 

Por ultimo, la raz6n mas importante de la repulsa del psicoanalisis 
fue probablemente la forma de promoverlo. Los psicoanalistas, sobre to do 
los discipulos j6venes, procIamaban sus hallazgos sin respaldarlos con 
pruebas 0 estadisticas. Dejaban este trabajo a sus adversarios, se mostra
ban intolerantes ante cualquier tipo de crftica y utilizaban argumetos 
ad hominem, tachando, por ejemplo, a sus adversarios de neur6ticos. El 
psicoanalisis fue utiIizado en ocasiones (caso de Michelsen) para escribir 
cosas que, al parecer, solamente estaban ideadas para escandalizar al lec
tor devoto, muy al estilo de los futuristas Z74. 

El retrato de estas controversias serfa incompleto si no se mencionara 
que eran igualmente vehementes entre los psicoanalistas. Alphonse Maeder 
relata que,· en el curso de una discusi6n sobre los suefios durante un 
congreso psicoanalitico, mencion6 su propio concepto de la funci6n «pros
pectiva» de los mismos. Se levant6 entonces «una tormenta de oposici6n 
contra mf, como si hubiera tocado algo sagrado». No habia contradicho 
ninguna de las teorfas de Freud; simplemente habia propuesto completar
las Z75. Hubo graves conflictos entre la Sociedad Vienesa y StekeI. Ademas, 
Jung habia comenzado la evoluci6n que Ie separarfa de Freud. En fe-

272 Otto Rank y Hanns Sachs, Die Bedeutung der Psychoanalyse fur die Geitess
wissenschaften, Wiesbaden, Bergmann, 1913, pag. 68. 

273 Hans Bliiher, Werke und Tage, Geschichte eines Denkers, Munich, Paul List, 
1935, pag. 252. 

274 En el mismo ano .. Marinetti publico una novela en versos franceses, Le Mono
plan du Pape, roman politique en vers lib res, Paris, Sansot, 1912, con la «asombrosa» 
historia del Papa raptado y viajando en aeroplano. Poco podia adivinar que muchos 
de sus jovenes lectores vivirian 10 suficiente para ver a un Papa volar hasta Jeru
salen· y Nueva York. 

275 Doctor Alphonse Maeder, comunicacion personal. 
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brero de 1912, la Zentralblatt publico un extracto resumido de un libro 
del historiador de arte frances Sartiaux bajo la firma de Freud 276. 

Hace veinte siglos, en la ciudad de Efeso, el templo de Diana atraia numerosos 
peregrinos, al igual que Lourdes en la actualidad. En el ano 54 d. de J. C., el apostol 
San Pablo predico en el y durante los anos siguientes 10gr6 numerosas conversiones. 
Viendose perseguido, fundo su propia comunidad. Con ella perjudico el comercio de 
los orfebres, los cuales organizaron una revuelta contra el bajo el lema: «jGrande es 
la Diana de los efesios!". La comunidad de San Pablo no Ie permanecio fiel, cayo 
bajo la influencia de un hombre llamado Juan, que habia venido con Maria, y pro
movio el culto de la Madre de Dios. De nuevo acudieron los peregrinos, y los orfebres 
tuvieron otra vez trabajo. Diecinueve siglos mas tarde, el mismo sitio fue objeto de 
las visiones de Katharina Emmerich 277. 

l Que pretendia Freud con la publicaci6n de esta anecdota arqueol6-
gica? No hace falta estar muy versado en hermeneutica para adivinar 
su significado aleg6rico. Freud (San Pablo) habfa promovido una nueva 
ensefianza y, ante la oposici6n hallada, tuvo que reunir un gropo de fieles 
discipulos; pero estos se convirtieron en objeto de violentas persecucio
nes porque sus ensefianzas amenazaban ciertos intereses. A el se acerc6 
un discipulo, Juan (Jung), quien al principio fue su alia do pero despues 
introdujo tendencias mfsticas, hizo que sus discipulos se separaran de el 
y organiz6 una comunidad disidente, que satisfizo de nuevo a los «Merca
deres del Templo». 

En el transcurso de 1913 se exacerbaron las oposiciones politicas en 
Europa hasta tal puntoquf! en varias ocasiones pareci6 inminente una 
guerra general. El centro del conflicto se encontraba en los Balcanes. 
Despues de vencer a los turcos, Grecia, Bulgaria y. Servia comenzaron a 
despedazarse entre si en una segunda guerra balcanica, aliandose Grecia, 
Servia y Rumania contra Bulgaria. Estas convulsiones sacudieron a Austria
Hungrfa y asimismo a Rusia, donde se decret6 una movilizaci6n parcial, 
y unicamente se logr6 evitar la guerra gracias a una conferencia de em
bajadores. La tensi6n entre Francia y Alemania aumentaba debido a los 
frecuentes incidentes fronterizos, y el Parlamento frances alarg6 el pe
rfodo de servicio militar obligatorio de dos a tres afios. Es ilustrativo 
que Leon Daudet publicara un libro con el tftulo L'Avant-Guerre. 

Los conflictos eran cada vez mas corrientes entre las diversas escue
las de psiquiatrfa dinamica. En Paris, Janet compilaba su vasta obra sobre 
curaci6n psicol6gica. En Nancy, la dimisi6n de Bernheim favoreci6 una 
reacci6n antipsicol6gica, al igual que habia ocurrido en Paris tras la 
muerte de Charcot. En Berna,Dubois era todavia Ulia luminaria de la 
psicoterapia, al igual que Vittoz en Lausana, pero ambos estaban aisla-

276 Sigmund Freud, «Gross ist die Diana der Epheser», Zentralblatt fur Psycho
analyse, II (1912), 158-159. Edicion corriente, XII, pags. 342-344. 

m Vel' cap. II, pag. 105. 
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dos. En Zurich, Ludwig Frank luchaba duramente por promocionar su 
propia rama de tratamiento catartico, y en ese ano publico un libro de 
texto sobre su me to do 278. En Viena, el movimiento psicoanalitico sufrfa la 
crisis mas severa que nunca habra conocido. Ya habra perdido a Alfred 
Adler, que, como jefe de una nueva escuela, publico un libro de texto 
sobre su metodo 279. Stekel, que habra abandonado el movimiento el ano 
anterior, promocionaba su propio metodo de tratamiento psicoanalitico 
reducido. Y ahora fue Jung el que rompio sus relaciones con Freud tras 
publicar sus propias opiniones no freudianas considerandolas· como una 
descripci6n del psicoanalisis. En ese ano, la guerra de las escuelas de 
psiquiatria dinamica tuvo dos escenarios principales: el Septimo Con
greso Internacional de Medicina de Londres y el Cuarto Congreso Psi
coanalitico de Munich. 

El Septimo Congreso Internacional de Medicina tuvo lugar en Lon
dres del 7 al 12 de agosto. El psicoanalisis fue uno de los temas discu
tidos en la secci6n XII. Las ponencias y las discusiones que siguieron se 
conocen no s6lo por las actas oficiales, sino tambien por las cronicas 
detalladas publicadas en The Times 280. El jueves 7 de agosto, Adolf Meyer 
ley6 un informe sobre la Clinica Psiquiatrica Phipps, que acababa de 
abrirse en Baltimore bajo su direccion. Durante la discusi6n se demostro 
la sorpresa de sus colegas ante la cifra facilitada de diez medicos para 
noventa enfermos. Sir Thomas Clouston exclamo: "Creemos que nuestros 
subvencionadores y comites necesitaran una formaci on muy amplia antes 
de proporcionar los fondos para llevar a cabo proyectos tan beneficiosos 
como este». 

El viernes 8 de agosto, Pierre Janet leyo su informe sobre el psico
analisis. 

El punto de partida del psicoanalisis, dijo, reside en las observaciones de Charcot 
acerca de las neurosis traumaticas, que el (el propio Janet) habra extendido a otras 
neurosis, afiadiendo los conceptos de estrechamiento del campo de la cons.ciencia y 

de debilidad de la tension psicologica. Asr, desde el comienzo, habra visto en la obra 
de Freud una confirmaci6n de sus propias observaciones. Freud afirmaba que la 
enorme cantidad de tiempo que dedicaba a cada paciente era una novedad, como 
tambien 10 era la investigacion completa de su historia vital, la observacion minu
ciosa de las palabras, gestos, etc.; pero el, agrego Janet, habfa hecho siempre 10 
mismo. Calific6 de naIve al metoda de libre asociaci6n, porque el terapeuta sugerfa, 
sin saberlo, el curso de las asociaciones. En cuanto a la interpretacion de los suefios, 
Freud no tenia un metodo adecuado para registrarlos, y sus metodos de interpre
tarlos eran tambien arbitrarios; llamaba complejo a 10 que el habia denominado ideas 
fijas . subconscientes. Muchas de las ideas supuestamente nuevas del psicoanalisis no 
eran sino conceptos ya existentes bautizados de nuevo, como la represi6n, que no 

278 Ludwig Frank Affektstorungen, Berlin, J. Springer, 1913. 
279 Ver cap. VII, pags. 683-685. 
280 17th International Congress of Medicine, Londres, 1913, Sect. 12, partes I y II, 

Londres, Henry Frowde, 1913. 
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era mas que el estrechamiento del campo de la conciencia. Incluso la palabra «psi
coamHisis» era una denominacion nueva del «analisis psico!ogico». Sobre todo, Janet 
no admitio que la sexualidad fuera la causa (mica y esencial de las neurosis; seglin 
su experiencia, las alteraciones sexuales eran mas resultado que causa de las neuro
sis. Freud dio a la palabra «libido» una amplitud inmensa y un significado muy vago. 
El psicoanalisis podia lograr tantos exitos terapeuticos como cualquier otro metodo. 
De pasada, Janet menciono (sin tomar posicion) la curiosa opinion mantenida por 
ciertos autores acerca del papel del genius loci en Viena 281. Concluyo, en tonG con
ciliador, que los escritos de Freud contenian <<. •• un gran numero de preciosos estu
dios acerca de la neurosis, la evoluci6n de la mente en la infancia, las divers as 
formas de sentimientos sexuales ... ». En los ultimos afios, dijo, se olvidarian las 
exageraciones corrientes del psicoanalisis y solo se recordaria que «este habia ren
dido grandes servicios al analisis psicologico». 
r~.~~.!H~~~"_~·~_:~ ~.: .~ ~.; 3-r~'~ e .. ;,. -, -~- ~ -:". -- , 

Obviamente, Janet bas a su conocimiento de la ensenanza de Freud en 
la amplia literatura psicoanalitica en frances e ingles. Habia lei do La 
interpretaci6n de los suefios en la traduccion de Brill, los resumenes de 
la literatura freudiana publicados por Brill y Acher, y ciertas publicacio
nes de Maeder, Ferenczi, Sadger, Jung, Jones y Putnam. Por tanto, su 
critica se dirigia mas contra los primeros psicoanalistas que contra sus 
desarrollos uIteriores. 

La defensa que hizo a continuacion Jungdel psicoanalisis fue leida en 
ingles y comenzo con un caustico comentario acerca de Janet: "Por des
gracia, ocurre muchas veces que la gente se cree capacitada para juzgar 
el psicoanaIisis cuando ni siquiera es capaz de leer aleman». Como la 
teoria de Freud no estaba todavia muy clara ni era facilmente accesible 
en su totalidad, Jung ofrecio una version condensada del psicoanaIisis, 
con crfticas aun mas severas que las de Janet: "Por tanto, propongo 
liberar la teoria psicoanalitica del punto de partida puramente sexual. 
En su lugar, me gustarfa introducir un punto de vista energetico en la 
psicologia de las neurosis». Equiparo la libido y el elan vital de Bergson. 
La neurosis es un acto de adaptacion que ha fracasado, produciendo una 
perdida de energia y la sustituci6n de las partes superiores de la funcion 
por las inferiores. (Incidentalmente, aunque no se citaba a Janet, este era 
casi exactamente su concepto de neurosis). 

En la discusi6n que siguio, nadie replic6 a Jung. Participaron nueve 
personas, cinco de las cuales se mostraron favorables a Freud, tres con
trarias y una neutral. Jones dijo que el relato de Janet contenia una 
larga serie de interpretaciones falsas, distorsiones y declaraciones err6-

281 El hecho ha dado lugar a una de las mas tenaces leyendas de la historia de la 
psiquiatria dinamica: se acusa a Janet de haber insultado a Freud y de haber dicho 
que «el psicoanalisis podia aparecer unicamente en un lugar tan inmoral como Viena». 
Basta ver el texto del informe de Janet para advertir que se referia a Ladame, quien 
habia citado a su vez la opinion de Friedlander sobre el geniUs loci, es decir, el 
interes particular del publieo vienes por la patologia sexual que sigui6 a las publi-
caciones de Krafft-Ebing y otros. . 
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neas, y que no habia comprendido nada del psicoan:Hisis. Corriat afirmo 
que habia sido un oponente del psicoamilisis, pero que ahora comprendia 
la validez completa de su teoria y sutil valor des de el punto de vista 
terapeutico. Forsyth dijo que Freud habia dado una «vision {mica de los 
atributos afectivos de los nifios». Eder se pregunto como podia decir Janet 
que el psicoan<ilisis era absurdo y al mismo tiempo afirmar que era su 
verdadero autor. Savage expuso que no habia que dejarse impresionar 
por la elocuencia de Janet, y que era preciso darse cuenta de la impor
tancia del subconsciente infantil. Frankl-Hochwart, de Viena, objeto que 
habian sido muchos los fracasos del tratamiento psicoanalitico, que siem
pre es peligroso despertar los problemas sexuales en los pacientes, que 
los analistas legos eran peligrosos y que, sobre to do, debian realizarse 
estadisticas de los casos, distinguiendo entre los exitos y los fracasos. 
Walsh des taco tambien el peligro de dar demasiada importancia a la 
sexualidad, y dijo que no existia ninglin metodo terapeutico que no hu
biera tenido sus exitos. Berillon ofrecio seis criterios para calificar una 
psicoterapia aceptable, y afirmo que el psicoamlIisis no cumplia ninguno 
de eIIos. T. A. Williams expreso una opinion distinta: «La investigacion 
psicoanalitica del origen de la enfermedad supone un gran avance sobre 
la mera descripcion». Sin embargo, expreso sus dud as acerca de que los 
complejos patogenos fueron realmente inconscientes y de que los psico
analistas curaran los habitos psiquicos defectuosos, y considero preferi
ble la reorientacion, siempre que se efectuara de forma consciente y 
raciona!. LIego a la conclusion de que el criterio terapeutico era dudoso. 

Todos los relatos de esta discusion confirm an su caractet tormentoso. 
En su autobiografia, Jones afirma que el informe de Janet fue «un ataque 
fustigador y satirico de Freud y su obra ... IIevado a cabo con su inimi
table experiencia teatral». Afiade:«Me resultofacil demostrar al auditorio 
no s610 la profunda ignorancia de Janet acerca del psicoanalisis, sino 
tambien su falta de escrupulos al inventar, de la forma mas descarada, 
hombres de paja para su ridiculo juego» 282. Jones atribuye la oposicion 
de Janet al psicoanalisis a los celos, afirmando que" se sentia superado 
por Freud. En su biografia de este, Jones dice simplemente: «En la pri
mera semana de ag6sto hubo un duelo entre Janet y yo en el Congreso 
Internacional de Medicina; que puso fin a sus pretensiones de haber fun
dado el psicoanalisis viendo despues como Freud se 10 arrebataba»; a 
eso siguio una carta de agradecimiento porparte de Freud 283. Los reli:ttos 
contemporaneos no dan la impresion de «duelo». Seglin las actas oficiales 
del Congreso, la intervencion de Jones debio ser muy corta y no destaco 

282 Ernest Jones, Free Associations: Memories of a Psycho·Analyst, Londres, 
Hogarth Press, 1959, pag. 24l. 

283 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 99. 
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de las de los ocho participantes restantes. EI peri6dico londinense Times, 
en su relata detallado de todas las reuniones y discusiones, resumio 
unicamente la fuerte intervencion del doctor Coriat a favor del psicoana
lisis y la afirmacion del doctor Walsh de que este era el ultimo de una 
serie de epidemias psiquicas. No se hace ninguna mencion de Jones. Po
siblemente este confundio su intervencion verbal en el Congreso con su 
respuesta a Janet que se publico mas tarde en el Diario de Psicologia 
Anormal. 

Para apreciar los acontecimientos de ese Congreso ha de considerarse 
la atmosfera politica reinante. Durante varios afios se habia sostenido 
en Inglaterra una dura campafia contra to do 10 que IIevara el rotulo 
«Made in Germany». Wollenberg, uno de los" psiquiatras alemanes que 
participo en el Congreso, recorda posteriormente como prueba de este 
sentimiento el hecho de que no se invitara a ninglin aleman a pronunciar 
un brindis en el banquete de clausura 284. 

Tres semanas despues del Congreso Medico Internacional celebrado 
en Londres, los psicoanalistas se reunieron en su Cuarto Congreso Inter
nacional en Munich, del 7 al 8 de septiembre. Pareda que los partici
pantes en el" estaban mas interesados por sus conflictos dentro de la aso
ciacion que por sus trabajos cientificos. Freud y sus colaboradores mas 
intimos se sentian preocupados por el nuevo giro que Jung y sus segui
dores estaban dando al psicoanalisis. En su calidad de presidente de la 
Asociacion Internacional, Jung ocupaba la presidencia, aunque su man
dato estaba a punto de expirar. A pesar de la fuerte oposicion contra el, 
fue reelegido por treinta votos de cincuenta y dos. 

Lou Andreas-Salome, que llego como invitada acompafiada por el poeta 
Rilke, anoto todas sus impresiones en su diario 285; Observo que la actitud 
de Jung hacia Freud era excesivamente agresiva" y dogmatica; este per
maneda a la defensiva y con tenia con dificuItad su profunda emoci6n al 
enfrentarse con el «hijo» al que tanto habia amado. 

Podemos suponer que el conflicto estaba tefiido de elementos emocio
na1es. iNo recordaba la re1aci6n entre Jung y Freud la que habia existido 
entre este y Breuer dieciocho afios antes? Por su parte, Jung pareda 
reencarnar suconflicto con Bleuler de 1909, cuando no el primero que 
Ie enfrentq con su padre. En todo caso, la razon mas profunda de la opo
sicion era la diferencia basica de pensamiento entre el grupo de Zurich 
y Freud. Bleuler y Jung habian vivido su relaci6n con Freud como una 
coIaboracion entre cientificos independientes que trabajaban en eI mismo 
campo, aceptando del psicoanalisis solo 10 que consideraban cierto. Breuer 

284 Robert Wollenberg, Erinnerungen eines alten Psychiaters, Stuttgart, Enke, 
1931, pag. 126. 

285 Lou Andreas-Salome, In der Schule bei Freud. Tagebuch eines Jahres 1912-1913. 
Zurich, Max Niehans, 1958, pag. 190. 
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y Freud habian hecho 10 mismo al exponer sus teorias respectivas en los 
Estudios sobre la histeria. En 1908 Bleuler y Jung habian explicado sus 
teorfas conflictivas sobre la esquizofrenia en un articulo conjunto 286. Pero 
Freud deseaba disdpulos que aceptaran su ensenanza en bloc 0 la des
arrollaran bajo su control, por 10 que el conflicto se hizo inevitable, y esta 
es tambien la razonpor la que Bleuler siempre declino ser miembro de 
Asociacion Psicoanalitica Internacional. 

Todavia no se ha escrito la verdadera historia de este episodio, como 
tam poco la de las polemicas suscitadas alrededor d~l psicoamHisis. La 
versi6n corriente de que Freud y sus disdpulos fueron victimas de los 
ataques masivos de enemigos poco honrados no resiste el examen objetivo 
de los hechos, como tampoco la his tori a de una supuesta persecucion. 
En las sociedades y congresos medicos se produdan discusiones vivaces, 
en ocasiones vehementes, pero no hay ningUn dato de que nadie pusiera 
en duda siquiera la sinceridad 0 integridad de Freud. En cuanto a la 
afirmacion que hace Jones de que un pastor australiano, el reverendo 
Donald Fraser, se via obligado a dimitir de su puesto debido a su interes 
por el psicoanalisis, y de que el lingiiista sueco Hans Sperber via su ca
rrera destrozada por la misma razon, pertenece al reino de la leyenda m. 
El reverendo Donald Fraser abandono voluntariamente su ministerio para 
estudiar medicina con el apoyo de su comunidad 288, y a Sperber se Ie nego 
el cargo de Privatdozent por razones que nada tienen que ver con su 
trabajo sobre el origen sexual del lenguaje 289. Es legendario tambien el 
modo como ciertos chistes inocentes se tom~n por graves of ens as. Jones, 
que conoda mejor el humor britanico que el Witz vienes, da como ejem
plo de desvergonzados insultos antifreudianos ciertas bromas que unen 
el nombre de Freud con la palabra Freudenmiidchen (prostituta) 290. De 
hecho, el chiste era: "lPor que ciertas mujeres van a Freud, y otras a 
Jung? Las primeras son Freudenmiidchen (prostitutas); las uItimas, lung
frauen (virgenes)>>. 

El ano 1914 empezQ cubierto por negros nubarrones. Europa se hundia 
en una larga serie de conflictos claros 0 encubiertos. En Austria-Hungria, 

286 Ver cap. IX, pag. 780. 
m Ernest Jones. The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 

Books, 1955, pag. 109. 
288 El autor esta' muy agradecido a la senora Paula .Hammet, de Melbourne. que 

investig6 esa materia y proporcion6 pruebas de personas que hablan estado relacio
nadas con la familia del reverendo Donald Fraser.' 

.239 El profesor Birger Strandell investig6 amablemente en los archivos de la 
Universidad de Uppsala y procur6 al autor una fotocopia de la diSC1lsi6n del Consejo 
de Flicultad sobre la candidatura de Sperber. La tesis de este fue rechazada despues 
de una larga discusi6n en la que s610 tuvo una persona a favor. De los oponentes, 
solamente uno hizo un comentario casual acerca: del articulo de Sperber. En realidad, 
este trabajo no desempen6 ninglin papeJ en el rechazo de la tesis. 

290 Ernest Jones. Free Associations: Memories of a PsychoaniIlyst, Londres, Hogarth 
Press, 1959, pag. 225. 
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la creciente agitacion nacionalista checa dio 1ugar a una fuerte protesta 
de los grupos de habla alemana contra 10 que se consideraba como una 
intrusion eslava. Austria y Servia mantenian unas tens as relaciones por 
causa de Albania, que los servios habian querido anexionarse, frente a la 
oposicion de Austria-Hungria. En Gran Bretafia preocupaba la creciente 
agitacion nacionalista en Irlanda. El nuevo presidente de Francia, Poincare, 
fue a Rusia en junio, y en un banquete oficial asegur6 a los rusos el apoyo 
de su pais en caso de conflicto. 

Fueron tambien meses de aguda crisis en el movimiento psicoanalitico. 
La posici6n de Jung se hizo insostenible y tuvo que renunciar a su cargo 
en la Asociacion Internacional en marzo. Bleuler public6 una critica de 
las teorias de Freud, pero no rompi6 sus relaciones personales con este. 
Se disolvi6 la Asociacion Psicoanalitica Suiza. 

La gran crisis hizo que Freud escribiera una historia del movi
miento psicoanalitico como una apologia pro domo, llena de las usuales 
inexactitudes de memoria y de las polemicas que caracterizaban su re
laci6n con Adler y Jung. En esos meses, la revista Imago publico una co
laboracion an6nima «Sobre el Moises de Miguel Angel» 291. Elarticulista 
analizaba la postura y expresion de la famosa estatua, y llegaba a la 
conclusion de que, lejos de mostrar la ira del profeta por la rotura de 
las tab las de piedra, expresaba el supremo esfuerzo hecho por el gran 
dirigente para controlar su justa c6lera. Afios mas tarde se descubri6 
que su autor era Freud. Al parecer, al escribir e1 articulo estaba proyec
tando sus propios sentimientos. Por entonces apareci6 tambien una de 
las principales novedades en la teorfa psicoanalitica: la Introducci6n al 
narcisismo de Freud 292. 

A pesar de la crisis del movimiento, las teorfas freudianas adquirian 
una audiencia cada vez mayor en todo el mundo. El psicoan.Hisis se po
pularizaba en Rusia, donde habian sido traducidas las principales obras 
de Freud, y habia grupos psicoanaIiticos en varias ciudades importantes. 
Tambien ganaba terreno en Inglaterra y los Estados Unidos. En Francia, 
las ideas de Freud eran conocidas por un numero limitado de personas, 
pero el fuerte sentimiento chauvinista que impregnaba el pais impulso 
vehementes ataques contra ellas, como los expuestos ante la Sociedad de 
Psicoterapia de Paris el 16 de junio. El propio Janet tuvo que acudir en 
su defensa. 

Janet protest6 de que. en una sesi6n dedicada a la obra de Freud, no se hubieran 
oldo nada mas que criticas; no era ni cortes nf justo. La investigaci6n de Freud y 
de su escuela habfa adquirido un desarrollo considerable no s6lo en Austria y Ale
mania. sino en otros pafses. incluidos los Estados Unidos; algo debfa valer para 
haberse extendido asL Admitiendo la parte de errores y exageraciones que contenia, 

291 Ver cap. VII, pag. 615. 
292 Ver cap. VII, pag. 591. 
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la teoria general servia de base para realizar valiosos estudios. EI psicoamilisis habia 
proporcionado numerosos datos para el conocimiento de las neurosis, de la psico
logia y de la psicopatologia sexual. «Reconozcamos estos meritos,: nuestras inevitables 
criticas no deben impedirnos mostrar admiraci6n por el excelente trabajo y las 
importantes observaciones de nuestros colegas vieneses» 293. 

Pero los sentimientos nacionalistas habian llegado a tal punto que la 
objetividad cientifica resultaria imposible en los afios siguientes. Fue en 
esta atm6sfera tensa donde resonaron las noticias del asesinato de Sa
rajevo doce dias mas tarde, mientras la muerte llamaba a las puertas 
de Europa. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL: JULIO DE 1914 - NOVIEMBRE DE 1918 

Henri Bergson relata que cuando, el 4 de agosto de 1914, abrio un 
peri6dico y sus ojos se fijaron en un gran titular: «Alemania declara la 
guerra a Francia», sinti6 la percepci6n subita de una presencia invisible, 
como si una figura mitica hubiera escapado de un libro y se hubiera si
tuado tranquilamente en su habitaci6n 294. Como todos los que eran nifios 
durante la guerra franco-prusiana de 1870-1871, habia vivido los doce 0 

quince afios siguientes con la idea de la inminencia de una nueva guerra, 
y despues con el sentimiento complejo de que una nueva guerra era al 
tiempo probable e imposible. Bergson se dio cuenta entonces de que este 
acontecimiento, que habia esperado sin descanso durante cuarenta y tres 
ailos, habia llegado por fin y, a pesar de su horror ante la catastrofe, no 
pudo sino maravillarse de la facilidad con que la idea abstracta de la 
guerra se habia convertido en una presencia viva. El conflicto armado, 
que vemos en retrospectiva como un trueno en un cielo azul y como una 
interrupci6n dramatica de la marcha de Europa hacia la felicidad y la 
prosperidad, aparecio ante muchos contemporaneos como el resultado 
inevitable de una larga serie de conflictos, amenazas, guerras locales y 
rumores de guerra, cuando no como una liberaci6n de intolerables ten
siones. 

En 1914 la civilizaci6n europea, en su expansi6n, se enfrentaba con el 
ultimo fortin de la barbarie: el Imperio turco. unicamente las rivalidades 
interiores habian impedido que se asestara el golpe de muerte al hombre 
enfermo, como se denominaba comunmente a Turquia. Pero de los dientes 
del drag6n habian surgido los nuevos Estados Baicanicos, y estos, apenas 
conseguida su libertad, empezaron a oprimir a sus propias minorias y a 
luchar entre sf. Organizaciones terroristas secretas empefiadas hasta en-

293 Ver cap. VI, pag. 394. 
294 Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris, Alcan, 

1932, pags. 166-167. 
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tonces en la lucha contra los turcos se emplearon como armas politicas 
generales. Jovenes que se llamaban a si mismos patriotas eran entrenados 
como terroristas para ponerlos al servicio de inicuos intereses politicos. 

El principio de las nacionalidades, que habia llegado ya a los paises 
balcanicos, se aplicaba con mas firmeza que nunca, y cada pais tenia su 
forma particular de enfocarlo. Francia habia asimilado ya en el pas ado 
a sus minorias, pero Gran Bretafia tenia dificultades con los irlandeses. 
Epafia, con los' catalanes, y Alemania, con sus minorias alsacianas, da
nesas y polacas. Los turcos recurrian a las matanzas periodicas, cuyas 
ultimas victimas habian sido los bulgaros y los armenios. Rusia, que 
durante mucho tiempo habia mostrado un talante liberal, trataba ahora 
de «rusificar» a sus minorias. La situacion de Austria-Hungria era la mas 
dificil, ya que era el unico gran Estado multinacional en periodo de na
cionalismo universal. Estaba expuesta a la agitacion interior y asimismo 
a las intrigas de Rusia y Servia. Dificilmente podian comprenderse sus 
problemas en una epoca en que los conceptos de «descolonizacion», «Es
tados satelites» y «Estado supranacional» todavia no habian sido formu
lados. Los paises balcanicos, recientemente liberados del poder turco, eran 
presa del nacionalismo fanatico y de las luchas interiores. Servia era un 
satelite de Rusia, que dirigia practicamente su politica y la utilizaba contra 
Austria-Hungria. Esta ultima seria considerada, si existiera hoy, como un 
Estado supranacional, pero sus disensiones internas reclamaban una re
forma politica completa 295. La monarquia era la unica fuerza que man
tenia unido el Imperio, y se tenia al principe heredero Francisco Fernando 
por el unico hombre poseedor de la voluntad y la capacidad suficientes 
para llevar a cabo la necesaria reforma. 

El publico europeo estaba tan acostumbrado a los asesinatos de reyes 
y jefes de Estado por anarquistas 0 paranoicos aislados que no compren
dio el verdadero significado del asesinato de Sarajevo, autentico complot 
organizado por el servicio secreto servio 296. Ya hemos visto que en 1903 
habian sido asesinados el rey pro-austriaco de Servia Alejandro III y su 
esposa, la reina Draga, asi como algunos de sus partidarios. El nuevo 
monarca, Pedro, inicio, apoyado por Rusia, una politica anti-austriaca, 
respaldada por los terroristas que Ie habian elevado al poder. La anexion 
de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungria y la creaci6n de una Dieta 
bosnia enfureci6 a los nacionalistas servios, los cuales lIevaron a cabo 
una serie de actos terroristas contra funcionarios austriacos y en 1912 
contra el gobernador de Croacia. El 28 de junio de 1914, un grupo de j6-
venes conspiradores bosnios entrenados en las escuelas terroristas ser-

295 Robert A. Kann, The Multinational Emprire, 2 vols., Nueva York, Oregon 
Books, 1964. 

296 Z. A. B. Zerman, The Break-Up of the Hapsburg Empire, 1914-1918, Londres, 
Oxford University Press, 1961, pag. 24. 
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vias, equip ados con armas del ejercito servio y ayudados a traves de la 
frontera por agentes de ese mismo pais, asesinaron al archiduque Fran
cisco Fernando y a su esposa en su visita a Sarajevo. Si alguna vez hubo 
un crimen maquiavelico, fue este: como el archiduque habia decidido re
solver los problemas del Imperio reconociendo un status igual a los 
grupos eslavos del sur para contener a los nacionalistas servios, su ase
sinato puso fin a toda esperanza de readaptacion, al dejar como presun
tos herederos a un emperador viejo y cans ado y a un joven sin prepara
cion. El gobierno austro-hungaro se enfrerttaba ahora con un tnigico di
lema: dejar sin castigo las actividades de un peligroso nido de terroristas 
que habia jurado destruir el Imperio, 0 recurrir a una intervencion armada 
con el riesgo de una guerra general, a la vista del apoyo que concedia 
Rusia a Servia 297. Seglin Somary: 

Europa Occidental no comprendio en absoluto 10 que estaba sucediendo... Supuso 
erroneamente que la mala voluntad imperialista estaba asaltando a una pequena na
cion, e instintivamente se puso de parte de David, cuando 10 que en realidad ocurria 
era que se estaba minando un imperio civilizado por mediacion de un satelite de 
Rusia, y que el asesinato de Sarajevo fue un acto partisano tipico 298. 

La guerra suponia un riesgo mortal, sobre todo porque, apenas un ano 
antes, se habia descubierto que el coronel Alfred Redl, jefe del Servicio 
de Contraespionaje del ejercito imperial, habia sido obligado mediante 
coacciones a proporcionar informaci6n militar vital a los rus~s. Por otra 
parte, amenazaba con romperse la alianza con Italia. El que la guerra se 
limitara a una zona determinada 0 no dependia de 10 que hiciera Rusia. 
A causa de su rapido crecimiento economico, sus conflictos sociales y 
las actividades de los grupos revolucionarios, Rusia estaba mal preparada 
para un conflicto armado. Pero un partido militarista consigui6 que se 
decretara la movilizacion general, que tenia tambien el significado de una 
amenaza potencial para sus vecinos del Oeste. Alemania si estaba prepa
rada para una guerra que sus dirigentes militares y politicos habian con
siderado durante mucho tiempo como inevitable. Mas aun: como se esti
maba que el resultado dependia de la rapidez de los primeros movimien
tos, y para asegurar la ventaja estrategica inicial, declar6 la guerra a 
Rusia y Francia, y vio16 la neutralidad belga; inmediatamente Italia rom
pio su alianza con los imperios centrales, e Inglaterra declar6 la guerra a 

2'n AI actuar asi, el gobierno austro-hungaro seguia la practica politica de la 
epoca. Dos meses antes, el gobierno de los Estados Unidos habia enviado una expe
dici6n contra los mejicanos de Veracruz, como respuesta a un acto mucho menos 
grave de agresi6n. Para explicar la situaci6n austro-servia, debemos imaginar 10 que 
habria ocurrido si el presidente Wilson hubiera sido asesinado en Santa Fe por un 
grupo de terroristas procedentes de Nuevo Mejico, armados, entrenados y dirigidos 
por la policia secreta mejicana, y con el apoyo encubierto de una potencia importante. 

298 Felix Somary, Erinnerungen aus meinem Leben, Zurich, Manasse-Verlag, 1959, 
pagina 114. 
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Alemania. De este modo, en unas cuantas semanas se puso en movimiento 
la maquina infernal. 

La mayoria de los europeos estaban «condicionados» para la guerra, 
que comenzo entre demostraciones de extraordinario entusiasmo patrio
tico. Austriacos y htingaros vieron en ella el tinico medio de superviven
cia para la Monarquia Dual. Los alemanes luchaban para liberarse del 
circulo agobiante de naciones vecinas y de la invasi6n de la barbarie rusa. 
Los franceses pensaban que era una cruzada para la libertad del mundo 
y la liberacion de Alsacia-Lorena. Pero la guerra significo la quiebra de 
los poderes espirituales. Todas las Iglesias se pusieron al lade de sus 
respectivos paises, y el Papa encomend6 simplemente a los combatientes 
a Dios. Los socialistas, que habian proclamado repetidas veces su oposi
cion a la lucha armada, se unieron al movimiento general dentro de sus 
paises respectivos con el mismo entusiasmo que los demas. Los pacifistas 
eran minoria en todas partes, y los que se negaron a luchar fueron muertos 
tranquilamente. Los intelectuales participaron con febril entusiasmo en 
10 que luego se Hamaria movilizaci6n de las conciencias, es decir, ese na
cionalismo fanatico que se muestra intolerante ante la menor desviaci6n 
de opinion. Solo unos pocos pens adores supieron contemplar la catastrofe 
con lucidez. EI filosofo frances Alain adivino que significaria una heca
tombe de la elite y que dejaria al pais a merced de los ladinos, los tiranos 
y los esclavos 299. Anatole France, que, en una protesta escrita contra el 
bombardeo de la catedral de Reims, expreso la esperanza de que despues 
de terminar la guerra los franceses concederian su amistad al enemigo 
derrotado, fue insultado y su cas a apedreada por la multitud. Romain 
Rolland, otro escritor frances residente en Ginebra, lanz6 un manifiesto 
ensalzando el heroismo de la juventud europea y sus sacrificios por un 
ideal patriotico, pero acusando a los hombres de Estado que habian desen
cadenado la guerra y no hacian nada para detenerla, y condenando a los 
escritores que atizaban el fuego 300. En el mismo sentido, el novelista 
aleman Hermann Hesse, al tiempo que ensalzaba a los combatientes, de
nuncio a qui~nes permanecian en la seguridad de sus casas para escribir 
fogosas incitaciones contra el enemigo 301. 

En la conmoci6n incial, cada psiquiatra reaccion6 seglin su propio 
caracter y ambiente. Breuer predijo que Austria saldria de la conflagra
ci6n como una joven y fuerte ave fenix 302. Freud expres6 sus sentimientos 

299 Citado por Georges Pascal, Pour ConnaUre la pensee d'Alain, 3.- ed., Paris, 
Bordas, 1957, pags. 176-177. 

300 Romain Rolland, «Au·dessus de la melee», Journal de Geneve (22-23 de sep. 
tiembre de 1914), sup., 5. 

301 Hermann Hesse, «0 Freunde, nicht diese Tone!», num. 1.487, Neue Zurcher 
Zeitung (3 de noviembre de 1914), 1-2. 

302 Josef Breuer, carta a Maria Ebner-Eschenbach, 28 de junio de 1914. (Comuni
cado amablemente por la senora Kathe Breuer). 
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patrioticos austriacos, y es de maravillarse la sorpresa de Jones en ese 
aspecto 303. Mas extrana fue la actitud de Janet, uno de los pocos que no 
partlciparon en la hebre chauvinista 304. Moll relata en su autoblOgratia un 
eplsocuo curioso 305. Se Ie presento un agente secreto y Ie pidlO que Ie 
instruyera para poder asumir de forma convincente la idenuctad de un 
mecuco. Moll Ie contest6 que era imposible, pero que Ie poctia mostrar 
como encarnar a un psicoanalista. Asi, Ie enseii6 los rudimentos y la jerga 
de la protesi6n en unos cuantos dias, y el hombre sirvi6 realmente a su 
pais cturante toda la guerra «ejerclencto» su nueva proteslon. En SUlza, 
August Forel se sinti6 tan afectado por la catastrote que abandon6 su 
campana antialcoholica y se sumergi6 en intensas activldactes pacitistas 306. 

Los miles de hombres que habian ido a luchar con tan gran entusiasmo 
esperaban una guerra corta, pensando que las armas modernas favore
cerian necesariamente una conclusi6n niplda. Muy pocos adivinaron que 
duraria mas de cuatro anos. La guerra comenz6 con un periodo de vehe
mente entusiasmo y mortiteros araques. Nunca, qUlZaS, en la bistoria de 
fa humaructad, se habia pectldo a tanms hombres tales hechos de heroismo 
y nunca se desperctlclaron vlctas humanas con tanta proctigalidad. 

Tras este periocto inlcial vino el estacionamlento de los ejercitos en 
los frentes occlctentales, donde se Uego a una especie de pun to muerto. 
En esta guerra de desgaste se intercalaron intructuosos intentos por 
ambos lactos de romper las !ineas enemigas. Como en una especie de 
subasta gigantesca, los beligerantes competian entre si para vel' qwen 
arrojaba mas riquezas y hombres en el brasero y adquiria nuevos aliactos. 
POI' entonces tuvo lugar el primer genocidio de los tiempos modernos. 
Los armenios, que habian sido incitados por los agentes aliados a sacu
dirse el yugo turco con la promesa de independencia, fueron presa de una 
matanza organizada y sistematica; casi dos millones de elios fueron ase
sinados de forma repugnante 307. 

El espontaneo entusiasmo patriotico exhibido por los beligerantes habia 
sido reemplazado poco a poco pOl' una propaganda omnipresente, perfec
tamente organizada e insidiosa. En 1917 las poblaciones empezaron a 
mostrar signos de cansancio, y en el ejercito frances se produjeron algunos 
motines. EI Imperio ruso fue el primero en derrumbarse como conse-

303 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 192. 

304 Ver cap. VI, pag. 395. 
305 Albert Moll, Ein Leben als Arzt der Seele. Erinnerungen, Dresde, Carl Reissner, 

1936, pags. 192-193. 
306 Angust Forel, Riickblick auf mein Leben, Zurich, Europa-Verlag, 1935, pagi

nas 263-270. 
307 Ver, entre otros, los documentos oficiales compilados bajo el titulo The 

Memoirs of Naim Bey. Turkish Official Documents Relating to the Deportations and 
Massacres of Armenians, Londres, Hodder and Stoughton, 1920. 
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cuencia de la revoluci6n democratica de Kerenski, de marzo de 1917, 
y de la revolucion bolchevique de noviembre del mismo ano, tras 10 cual 
.firm6 una paz separada con los imperios centrales. Alemania trato de 
forzar la suerte intensificando la guerra submarina, que dio lugar a la 
intervenci6n de los Estados Unidos al lado de los aliados. 

Tras la muerte del emperador Francisco Jose, su sucesor, el joven 
Carlos, hizo varias tentativas de obtener la paz por separado. Alemania 
trataba desesperadamente de conseguir la victoria antes de que intervi
niera con eficacia el ejercito de los Estados Unidos. Pero una vez mas 
la decision se via forzada en el Proximo Oriente, con la caida de Turquia, 
a la que siguieron la de Bulgaria, la de Austria-Hungria y, por Ultimo, la 
de Alemania, firmandose el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Para 
los ingleses y, sobre todo, para los franc.eses, fue una victoria pirrica, 10-
grada tmicamente gracias a la intervencion americana. A finales de 1918, 
toda Europa tenia puestas sus esperanzas en el presidente Wilson. Los 
aliados veian en el al poderoso defensor que apoyaria sus peticiones en 
la conferencia de paz; los alemanes y austriacos estaban convencidos 
de que conseguiria una paz de justicia y reconciliacion. 

Durante estos cuatro anos y medio, el mundo occidental habia quedado 
sumido en el confusionismo. La vida politica, economica, social e inte
lectual de las naciones beligerantes habia estado absorbida por la guerra; 
en ese aspecto, los psiquiatras no fueron ninguna excepcion. Su preocupa
cion mas inmediata fue el tratamiento de las neurosis de guerra; se vie
ron enfrentados, ademas, con problemas que estaban mal preparados para 
resolver. El tratamiento por estimulacion electrica, con frecuencia uti! 
en las paralisis funcionales, se empleo a menudo de forma demasiado 
drastica, hasta el punto de que en Francia se Ie llama torpillage (<<torpe
deamiento»). Babinski, que habia atacado el concepto de histeria de 
Charcot, se enfrento con alteraciones clinic as muy semejantes a las de 
la vieja histeria que, no obstante, resistian la accion terapeutica de la 
sugestion 308. Las denomina alteraciones fisiopaticas. Wagner-Jauregg dis
tinguia, en relacian con las neurosis de guerra, la accion de facto res fisicos 
(ruido, luz intensa, vibraciones y presion atmosferica) y de dos categorias 
de facto res psicogenicos: los precipitantes y los determinantes 309. Sena16 
el escaso numero de neurosis de guerra producidas entre los alemanes, 
austriacos, hungaros y eslavos del sur, frente a la incidencia mayor entre 
los checos, y mas aun entre los soldados de los grupos etnicos italiano y 
rumano. (En otras palabras, la incidencia de las neurosis de guerra era 
proporcional a la falta de lealtad a la Monarquia Dual). Los psicoanalistas, 

308 Joseph Babinski y Eugene Froment, Hysterie-pithiatisme et troubles nerveux 
d'origine retlexe en neurologie de guerre, Paris, Masson. 1917. 

309 J. Wagner-Jauregg, «Erfahrungen tiber Kriegsneurosen». Reimpreso de Wiener 
Medizinische Wochenschri/t, 1916-1917. 
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para quienes las neurosis de guerra eran tambien un campo nuevo, tu
vieron que revisar y ampliar sus teorias. 

Mientras tanto, la psiquiatria realizaba grandes progresos. En 1917 
Wagner-Jauregg publico los primeros resultados de su investigacion sobre 
el tratamiento de la paresia general con malarioterapia. Von Economo 
dio la primera descripcion de la encefalitis epidemica y sus lesiones. La 
movilizacion del ejercito estadounidense permitio aplicar por primera vez 
de forma simulUmea tests psicologicos a cerca de dos millones de indi
viduos, con 10 que a partir de ehtonces las pruebas psicologicas se con
virtieron en un procedimiento comun. 

Durante los alios de guerra, los grandes sistemas de la psiquiatria 
dinamica fueron formulados de nuevo por sus autores. Janet estuvo ab
sorbido por la elaboracion de su nueva psicologia de las tendencias. 
En 1916, Freud publico sus Lecciones de introducci6n al psicoandlisis, la 
primera revision sistematica de sus teorias. Al mismo tiempo dio un 
nuevo impulso al psicoanalisis con sus trabajos sobre metapsicologia. Se 
ha supuesto que la importancia cad a vez mayor que adscribia a los im
pulsos agresivos era debida a los acontecimientos belicos. Alfred Adler, 
que, al igual que todo el mundo, habia mostrado alprincipio un ardiente 
patriotismo, empezo gradualmente aver la guerra con horror y a consi
derar el sentimiento de comunidad como un componente basico de la 
naturaleza humana. Para Jung, los alios de guerra fueron el periodo de 
su neurosis creadora; durante este tiempo apenas publico nada, pero 
mantuvo a su alrededor un grupo de discipulos. 

De los cuatro grandes sistemas dinamicos, el unico que hizo progresos 
tangibles durante la guerra fue el psicoanalisis. En 1918 se fun do en 
Viena una editorial psicoanalitica gracias a una generosa donacion de 
Anton von Freund, magnate hungaro que habia sido paciente de Freud. 
Fue el poderoso instrumento mediante el cual se aseguro la propagacion 
del movimiento. En Inglaterra, el psicoanalisis se hizo cada vez mas 
popular, gracias sobre todo a Rivers. En Estados Unidos, Frink publico 
su entonces famoso libro sobre temores y compulsiones morbosas 310. En 
los limites del psicoanalisis se produjeron contribuciones origin ales, como 
los escritos de Silberer sobre el simbolismo del nuevo nacimiento 311. Hans 
Bliiher afirmo que 10 que mantiene unidas las asociaciones de jovenes 
era un lazo homosexual mas 0 menos inconsciente; fue esta una de las 
primeras aplicaciones del psicoanalisis a la psicologia de mas as 312. 

310 Horace W. Frink, Morbid Fears and Compulsions: Their Psychology and Psy
choanalytic Treatment, Nueva York, Dodd Mead, 1918. 

311 Herbert Silberer, Durch Tod zum Leben, Leipzig, Heims, 1915. 
312 Hans Bliiher, Die Rolle der Erotik in der Miinnergesellschaft, Jena, Diederich, 

1917-1919. 
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Las circunstancias obligaron a reflexionar sobre las causas y el sig
nificado de la guerra. Cuando Freud publico su Pensamiento para los 
tiempos de guerra y de muerte en 1915, seguia una corriente en la que 
estaban involucrados muchos distinguidos pensadores. Un famoso cardio
logo aleman, G. F. Nicolai, que fue apresado por sus ideas pacifistas, es
cribio una Biologia de la guerra 313. Otros, como Arthur Schnitzler en 
Viena, 0 el filosofo Alain en Francia, hicieron anotaciones que se reunirian 
posteriormente en forma de libro. 

Durante la guerra, Zurich, la mayor ciudad de la neutral Suiza, man
tuvo su caracter cosmopolita 314. Un grupo de jovenes artistas, poetas y 
musicos que se reunian en torno al rumano Tristan Tzara, abrio en 1916 
el «Cabaret Voltaire» en una de las calles mas viejas y estrechas de Zurich, 
la Spiegelgasse (la misma, casual mente, en la que vivio Lenin). En el, 
aquellos j6venes, que se denominaban a si mismos dadaistas, recitaba~ 
poemas de calculada absurdidad y expresaban de todas ~as formas POSI

bles su desprecio por los poderes constituidos, que habian sido incapaces 
de prevenir la matanza mas iva. Varios de ellos habian escapado a sus 
obligaciones militares en sus paises respectivos 3'15. Algunos dadaistas, como 
Hans Arp, Hugo Ball y Marcel Janco, se harian famosos mas tarde como 
escritores 0 artistas; Friedrich Glauser se convirtio en el autor suizo mas 
famoso de novelas policiacas, y otro dadaista, Richard Hiilsenbeck, termi
naria su carrera como psicoanalista en Nueva York. 

En Viena, los acontecimientos de la guerra suscitaron tendencias de 
pensamiento divergentes. El entusiasmo inicial se habia apagado tras las 
primeras derrotas. El ejercito servio, bien entrenado como consecuencia 
de las guerras balcanicas, se mostro mas potente de 10 esperado. La in
vasi6n rusa de Galitzia hizo que multitud de refugiados, entre los que se 
encontraban numerosos judios de las clases mas deprimidas, confluyeran 
en la capital. Italia y posteriormente Rumania declararon la guerra a 
Austria. Una habil propaganda provoco deserciones en mas a entre los 
checos y otras minorias menos leales. Escaseaban la comida y el aceite, 
y el coste de la vida subia sin cesar. La muerte del emperador Francisco 
Jose fue considerada por muchos como el fin del Imperio. En los ultimos 
meses de la guerra se demostraba de forma abierta la oposici6n a las 
hostilidades. Un joven medico que participaba activamente en la vida 
literaria, Jakob Moreno Levy, creo una nueva revista, Daimon, cuyo pri-

313 Georg Friedrich Nicolai, Die Biologie des Krieges. Betrachtungen eines deutschen 
Naturjorschers, Zurich, OreIl-FriissIi, 1917. Trad. inglesa, The Biology of War, Nueva 
York, The Century Co., 1919. 

314 Ver el mimero especial de la revista suiza Du, XXVI, septiembre de 1966, 
«Zurich, 1914-1918». 

315 Segun Friedrich Glauser, Tristan Tzara Ilego a simular una enfermedad men
tal ante una comision medica rumana; respondia simplemente «Da, Da» (sf. sO a 
las preguntas que Ie hacian los expertos. Ver Schweizer Spiegel, octubre de 1931. 
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mer numero se abrio con un manifiesto lirico: «lnvitacion a un encuentro», 
defensa encubierta de la paz que luego seria considerado como un hito 
en la literatura existencial 316• Todas las esperanzas de la pobJacion esta
ban depositadas en el presidente Wilson, que habia proclamado, el 8 de 
enero de 1918, sus Catorce Puntos para la paz mundial. Pero la derrota y 
desintegracion del antiqufsimo imperio de los Habsburgo significaron para 
la mayoria de los austriacos una catastrofe insoportable. Ernst Lothar 
10 ha expresado muy bien en sus memorias: 

El derrumbamiento de Austria-Hungria fue un duro golpe para mi y para otros 
muchos. Supimos con implacable claridad que algo irreemplazable habia muerto y 
que nunca volveria nada semejante... EI imperio fue reducido a un octavo de su 
tamano. En el habia habido sitio para un pequeno universo: el mar y las estepas, los 
glaciares y los campos de trigo, el sur, el' oeste y eI este. los aIemanes, los romanos 
y los multiples eslavos, los magi ares e incluso los turcos: los Estados Unidos de 
Enropa habfan existido aquf durante generaciones. cuando en ninglin otro sitio habfa 
sido posible hacerlos vivir juntos. Y este imperio multiple. con sus lenguas, culturas 
y temperamentos, esa mezcla brill ante de colores en contraste, existi6 unicamente 
aqui. .. 317. 

Lothar, que conoda a Freud, sintio la necesidad de consultarle en su 
afliccion y, seglin su relato, Ie pregunto como se podia existir sin el pais 
en el que se habia vivido. Freud, que sabia que Lothar habia perdido a 
su madre cinco meses antes, Ie dijo: 

Me he conmovido al saber la muerte de tu madre, pero tu continuas vivo. La 
madre es la tierra natal de cada uno. EI que uno la sobreviva es un hecho biol6gico, 
porque Ia madre muere antes que sus hijos... Siempre llega el momenta en que el 
adulto se convierte en huerfano. «Ya no existe el pafs», dices. Quizas eI pafs que 
t11 quieres decir nunca ha existido, y tanto t11 como yo nos hemos estado engafiando. 
La necesidad de autoengafio es tambien un hecho bioI6gico. Puede ocurrir que, en 
un cierto momento, te des cuenta de que una persona pr6xima a ti no es 10 que t11 
pensabas que era ... 

Lothar insistio en que Austria era la unica tierra en la que podia vivir, 
a 10 que Freud replico: 

lEn cuantos paises has vivido hasta ahora?... Al igual Que tu, yo procedo de 
Moravia y, 10 mismo que t11, tengo un afecto indomable por Viena y Austria, aunque 
quizas, y al contrario que t11, estoy familiarizado con su lado peor 318• 

316 Jakob Moreno Levy, «Einladung zu einer Begeguung», Daimon, eine Monts
schrift, num. 1, febrero de 1918, pags. 3-21. 

317 Ernst Lothar, Das Wunder des Ueberlebens, Erinnerungen und Erlebnisse, 
Hamburgo-Wirn, Paul Zsoinay, 1960. pags. 36-37. 

318 «Ich habe wie Sie eine unbiindige Zuneigung' zu Wien und Oesterreich». Inci
dentalmente es una prueba mas contra la leyenda segun la cual Freud odi6 profun
damente a Viena durante toda su vida. 
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A continuacion, Freud tomo un trozo de papel en el que escribio: 

Austria·Hungria ya no existe. No podria vivir en ninglin otro lugar. La emigraci6n 
no existe para mf. Continuare viviendo con el tronco e imaginare que constituye el 
todo. 

Freud concluyo que aquel era un pais en el que uno podia morir 0 en
furecerse, pero donde terminaria gustosamente sus dias. 

En Viena, en medio del desastre, habia tam bien algunos hombres que 
trataron de aliviar la desastrosa situacion; su preocupacion inmediata fue 
salvar a la juventud y elaborar nuevos metodos educativos. 

ENTREGUERRAs: NOVIEMBRE DE 1918 - SEPTIEMBRE DE 1939 

La guerra habia dejado a Francia e Inglaterra arruinadas y exhaustas 
por su victoria pirrica, a Rusia presa de la revolucion y la guerra civil, y 
a Europa Central afligida por el hambre y la desesperacion. Millones de 
personas habian sustentado la conviccion, alimentada por una sagaz pro
paganda, de que luchaban en la ultima guerra, supuestamente iniciada 
para asegurar de una vez la paz y la democracia. Pero los politicos que 
habian sido incapaces de evitarla, 0 de deteneria una vez comenzada, se 
mostraron tambien incapaces de asegurar una paz duradera, de modo 
que, veinte afios despues del final de la Primera Guerra Mundial, estallo 
la Segunda. En el intervalo entre ambas se produjeron incontables vici
situdes que imprimieron tambien su sella sobre la evolucion de la psi
quiatrfa dinamica. 

El ana de la paz fallida: 1919 

EI mundo esperaba ansiosamente la prometida paz que traerfa un 
nuevo orden bajo la egida de la Liga de las Naciones. Pero los tratados 
de paz fueron redactados de una forma que diferfa radicalmente de la 
tradicional en el mundo occidental. En el Congreso de Viena, en cuyas 
sesiones se firmo en 1815 una paz duradera despues de las guerras na
poleonicas, la derrotada Francia habia negociado en un plano de igualdad. 
En 1919 no se admitio, en cambio, en las negociaciones a las potencias 
vencidas; mas aun, Alemania fue obligada a reconocerse culpable, de
manda nunca oida antes en la historia de la diplomacia. No es de extra
fiar que los pueblos de Europa Central que habian puesto su confianza 
en el presidente Wilson se enfureciesen y, si Freud mantuvo una aversion 
inveterada contra el presidente, se limitaba a compartir un sentimiento 
ampliamente extendido por Austria y Europa Central. 
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El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, devolvi6 Alsacia
Lorena a Francia y la Silesia polaca al resurgido Estado de Polonia_ Tras 
la ignominiosa huida del kaiser a Rolanda y un corto intento de revolu
ci6n comunista, se estableci6 el gobierno democratico de Weimar, que 
pisaba ciertamente un terreno inseguro_ Alemania, perdida su marina, 
sus colonias en Africa y el Pacifico, y sus establecimientos en China, no 
era ya una potencia mundial. Las tierras propiedad de alemanes en los 
paises balticos fueron expropiadas, los inmigrantes alemanes en los Esta
dos Unidos aceleraron 'su americanizaci6n, y el aleman, hasta entonces 
la primera lengua cultural del mundo, fue reemplazado por el ingles. Bajo 
la carga de la miseria espiritual y material, muchos alemanes se rebelaron 
contra la situaci6n y aceptaron la leyenda de que la derrota se debia a la 
«pufialada por la espalda» (Dolchstoss) de los socialistas; comenzaron, 
pues, a pensar en el desquite. 

La poblaci6n que habia formado hasta entonces el Imperio austro
hungaro quedaba dividida en tres grupos. En el primero estaban los habi
tantes de los denominados Estados sucesores, que se habian puesto del 
lado de los vencedores: Yugoslavia, Rumania, Polonia y Checoslovaquia. 
En el segundo grupo se encontraban Austria, privada del territorio de 
habla alemana de los Sudetes, incorporado a Checoslovaquia, y del sur 
del Tirol, anexionado a Italia, y Rungria, privada de un tercio de su 
poblaci6n de habla hungara. En el tercer grupo estaban los eslovenos, 
los eslovacos y los rutenios, incorporados a los Estados sucesores. Los 
tratados que habian devuelto Alsacia-Lorena a Francia habian creado una 
docena de Alsacia-Lorenas en Europa Central y engendrado odios impe
recederos. «Los creadores del Tratado de Paz no se dieron cuenta de 
que el desmembramiento del imperio de los Rabsburgo habia separado 
razas cuyas rivalidades se remontaban a mil afios antes, y que unicamente 
se habian mantenido juntas por las tradiciones de la monarquia 3'19. Austria 
pas6 a ser un pais de seis millones y medio de habitantes, con una capital 
hipertr6fica de dos millones y medio. Empez6 un periodo de gran miseria_ 
No habia comida, aceite ni medios de transporte, y los expolios, los mo
tines, el mercado negro y la disoluci6n moral reinaban por todas partes. 

En Rusia, el nuevo gobierrro sovietico se mostr6 mucho mas fuerte 
de 10 que los aliados habian esperado, y Europa comenz6 a temblar ante 
el espectro del bo1chevismo. Rasta entonces, el nihilismo habia side para 
la mayoria un concepto ·fundamentalmente abstracto, 0 algo que concer
nia unicamente a los rusos, pero subitamente apareci6 como una terrible 
amenaza para el mundo 320. 

319 Malcolm Bullock, pustria, 1918-1938: A Study in Failure, Londres, Macmillan 
Co., 1939, pag. 67. 

320 Caracteristico en ese aspecto fue un folleto de Hermann Hesse, Blick ins 
Chaos, Berna, Verlag Seldwyla, 1921. 
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El Imperio turco fue tambien desmembrado, en especial mediante la 
fundaci6n de los nuevos Estados arabes. A los armenios se les habia 
prometido un Estado independiente, pero result6 que despues de las 
ma'tanzas ya no quedaban armenios. A los judios se les habia prometido 
la fundaci6n de un «hogar nacional» en Palestina, en la Declaraci6n 
Balfour (2 de noviembre de 1917), pero el Mando Britanico en Palestina 
solamente cumpli6 la promesa a medias. 

El estado general de animo estaba dominado por los efectos de la 
guerra y de la destrucci6n en gran escala. Comenzaron a aparecer novelas 
belicas por docenas, y se escribieron trabajos sobre la decadencia de 
Europa, de la civilizaci6n occidental, de la raza blanca y de la humanidad 
como un todo. El libro de Oswald Spengler La decadencia de Occidente 
goz6 de un exito prodigioso en Alemania. 

Al igual que Nietzsche, Spengler juzga al hombre como una bestia de presa, aunque 
tambh~n como un predador creador, que ha inventado la ciencia, la tecnologia y el 
arte para separarse de la naturaleza y hacerse semejante aDios. Segunel, las grandes 
culturas son formas biol6gicas de vida que han nacido, crecido, decaido y muerto 
segiln un patr6n ineludible. Hasta el momento han existido ocho culturas de este 
tipo, y la octava 0 presente, denominada cultura occidental, ya esta muriendo, presta 
para ser reemplazada por las culturas de las razas de color. Lo unico que Ie queda 
al hombre occidental es morir de una forma honorable en su ultimo puesto 321. 

A Spengler Ie criticaron tanto los bi610gos como los historiadores, de
bide a los numerosos errores contenidos en sus obras. Algunos 10 com
pararon con Freud por su pesimismo cultural y por la importancia que 
daba a los impulsos agresivos, comparaci6n en cierto modo inexacta por
que, en contraste con el, Freud creia que los impulsos libidinosos neu
tralizan en cierto modo a los agresivos. 

El catastr6fico estado de animo del periodo se refleja en el drama 
de Karl Kraus Los ultimos dias de la humanidad 322. Al igual que el libro 
de Spengler, habia sido escrito durante los afios de guerra, aunque apa
recio posteriormente. Es una visi6n amplia y apocaliptica que retrata 
no s6lo el fin de Austria, sino la destrucci6n de losvalores humanos, la 
derrota de la humanidad y la desintegraci6n de nuestro planeta, cons ide
rado como un pecado contra la armonia c6smica. 

Varios psiquiatras dinamicos trataron de interpretar los acontecimien
tos contemporaneos. Como ya hemos vis to, Alfred Adler public6 un folleto, 
El otro lado, en el que intentaba explicar por que el trabajador ordinario 
luchaba con tal coraje y soportaba tanta miseria por una causa que no 

321 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes; Umriss einer Morphologie 
der Weltgeschichte, 2 vols., Munich, Beck, 1919, 1922. 

322 Karl Kraus, Die Letzten Tage der Menschheit (1926), en Werke, Munich, Kosel
Verlag, 1957, vol. V. 
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era la suya 323. Llegaba a la conclusion de que, ademas de la presion mi
litar y del engafio de la propaganda, su completo aislamiento Ie habia 
lIevado a hacer suya la causa de su enemigo real (es decir, sus supe
riores). 

EI psicoanalista Paul Federn distinguia, entre las consecuencias de la 
revolucion austriaca, unas negativas (como las huelgas) y otras positivas 
(como los consejos de trabajadores) 324. Las explico ambas a la luz de los 
conceptos de Freud de la horda primitiva y de la rebelion de los hijos. 
EI viejo emperador Francisco Jose habia sido la figura paterna del pais. 
Tras su caida, surgio una sociedad sin padre; algunos huerfanos rechaza
ron to do tipo de sustituto: de aqui las huelgas y revueItas; otros trataron 
de crear una nueva organizacion y una Sociedad de Hermanos. 

En medio del desastre se hicieron heroicos esfuerzos para salvar la 
salud nacional de la juventud. Entre ellos destaca el famoso experimento 
sobre pedagogia terapeutica realizado por Aichhorn en Oberhollabrunn, 
cerca de Viena. Por des gracia, es uno de los episodios de la historia de la 
pedagogia acerca del cual existe menos documentacion. No esta claro 
hasta que punto fue impuesto por las condiciones actuales y en que me
dida fue planeado por Aichhorn. No tenemos relatos contemporaneos, ni 
estadisticas, ni comentarios; ni siquiera conocemos el tiempo que duro. 
Los colaboradores de Aichhorn permanecieron en el anonimato, y los 
escasos datos que poseemos proceden todos ellos del libro que su autor 
publico seis afios mas tarde. Aichhorn habia sido maestro de escuela pu
blica en Viena; durante la guerra intervino activamente en la organizacion 
de centros juveniles donde se ensefiaba a los muchachos la instrucci6n 
militar y se les impregnaba de sentimientos patri6ticos, como se puede 
ver en los boletines que el mismo edito en conexi6n con estas activida
des 3'25. Cuando la monarquia austro-hungara se derrumb6, Aichhorn se 
hizo cargo de un grupo de muchachos diffciles. (Seglin su propio relato, 
estaba al cui dado directo de doce muchachos delincuentes 0 agresivos, en 
su mayor parte procedentes de hogares destruidos). Se les alojo en viejas 
barracas militares. En una epoca en que Viena era presa de la agitacion 
revolucionaria y de los tumultos, no es sorprendente que aquellos mu
chachos tambien se agitaran, rompieran muebles, puertas y ventanas, Y 
pelearan entre sf. Aichhorn instruyo a sus colaboradores para que unica
mente intervinieran en caso de peligro real. Y, al igual que en la propia 
Viena, las manifestaciones revolucionarias, aunque ruidosas, se hicieron 

323 Ver cap. VIII, pag. 661. 
324 Paul Federn, «Zur Psychologie der Revolution: die Vaterlose Gese!lschaft», 

Der Aufstieg. Neue Zeit - und Streitschriften, num. 12-13, Leipzig y Viena, Anzengruber 
Verlag, 1919. 

325 A. Aichhorn, editor, Saatkornlein. Mitteilungen Zum Ausbau des Hortbetriebes 
der Wiener Stiidtischen Knabenhorte, Viena, 1917. 
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cada vez menos peligrasas, de modo que la agresividad de los muchachos 
se vio reemplazada par una especie de pseudoagresividad, seguida por 
estallidos emocionales. Entonces, del mismo modo que en Austria apareci6 
un periodo de mejoria a pesar de la prolongada inestabilidad, asi aquellos 
muchachos permanecieron estables durante largo tiempo y solo se re
cup era ron de forma gradual. Los hallazgos de este experimento fueron 
objeto, mas tarde, de interpretacion psicoanalitica 326. 

A pesar de la extrema dureza de los tiempos, el movimiento psicoana
litico fue reorganizado y el contacto con algunos paises extranjeros rees
tablecido. Tres psicoanalistas estadounidenses fueron a Viena para some
terse a un anaIisis de entrenamiento con Freud 327. Los disdpulos de este 
seguian siendo prolificos escritores. Publicaron, entre otras obras, una 
coleccion de estudios 'sobre las neurosis de guerra 328. 

En Francia, Janet canstruia lentamente un nuevo sistema de psicologfa 
de la conducta, pero tenia un auditorio comparativamente pequefio. En 
1919 consiguio publicar su libro, largo tiempo pospuesto, sobre la salud 
mental 329, pero el retraso en la aparicion lIevo a la impresi6n err6nea de 
que sus ensefianzas se habfan estancado en los afios anteriores a la guerra. 

En cuanto a Jung, nadie conoda su autoexperimento y se ignoraba 
que segufa trabajando en sus Tipos psicologicos. Curiosamente, el primer 
indicio de su nueva psicolol!ia anaIitica 10 proporciono el escritor Her
mann Hesse en una novela, Demian. 

Emil Sinclair ha sido educado en un ambiente muy religioso. En sus afios de 
escuela, cierta vez presume de ser el autor de alguna travesura cometida por otros, 
y eso Ie lleva a ser maltratado y coaccionado por un camarada perverso. Entonces 
encuentra a un muchacho mayor, Max Demian, al cual confia su secreto, 10 que da 
lugar a la pronta Iiberacion de una situacion intolerable. Una estrecha amistad con 
Demian incita a Sinclair a modificar su vision del mundo, a aceptar la existencia y 
necesidad del mal. Pero va demasiado lejos y !leva una vida estudiantil disoluta, 
hasta que un breve encuentro con una joven, Beatrice, Ie inspira un nuevo ideal 
(aunque entre e!los no se ha intercambiado ninguna palabra). Posteriormente en
cuentra un culto y sabio musico que Ie ensefia a interpretar sus suefios y dibujos 
espontaneos. Ambos concuerdan en la nocion de que Dios es identico al demonio 
(0, mas bien, que Dios y el demonio son dos aspectos de un ser supremo, Abraxas). 
Aun mas tarde, Sinclair encuentra a la madre de Demian, Eva, y reconoce en ella la 
imagen de mujer que vio y pinto en una vision. En este punto estalla la guerra 
mundial. Demian se aparece a Sinclair y Ie explica que, a partir de ahora, cuando 
necesite ayuda y consejo 10 encontrara en su propio sf mismo mas profundo 330. 

326 Ver cap. X, pag. 958. 
3T1 Clarence P. Oberndorf, A History of Psychoanalysis in America, Nueva York, 

Grune and Stratton, 1953, pag. 75. 
328 Sandor Ferenczi, et al., Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, Viena, Interna

tionaler Psychoanalytischer Verlag, 1919. (Prologo de Freud). 
329 Ver cap. VI, pags. 395, 433-434, 443. 
330 Hermann Hesse, Demian, Die Geschichte einer Jugend, von Emil Sinclair, Ber· 

Ifn, S. Fischer, 1919. Trad. inglesa, Demian, Nueva York, Boni and Liveright, 1923. 
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Es facil reconocer en las aventuras espirituales del heroe las frases 
de la terapia jungiana: confesion del secreto patogeno, asimilacion de la 
sombra, confrontacion con el anima, el sabio anciano y el si mismo 331. 

El primer periodo de posguerra: 1920-1925 

La Gran Guerra (como la llamaron sus contemporaneos) habia causado 
unos treinta millones de muertos e incontables victimas de otro tipo (para 
no mencionar las del hambre y las epidemias), pero el mayor desastre 
fue la «matanza de las elites», es decir, de los jovenes vigorosos com
prendidos entre los veinte y los cuarenta afios. Los dirigentes del mundo 
de la posguerra pertenecian a la generacion anterior, muchas veces inca
paz de comprender y enfrentarse a los nuevos problemas. La generacion 
nueva (es decir, la de quienes, por su edad, no habian ido a la guerra) 
sentia la ausencia de to do lazo con sus mayores, estaba animada por el 
desprecio por ellos y se mostraba mas capaz de protestar que de actuar 
de forma constructiva. Tanto los jovenes como los viejos se enfrentaron 
con un cataclismo general en todas las esferas de la vida. Se puso en duda 
la supremacia de la raza blanca y, particularmente, de Europa. En Europa, 
los franceses vivian con la ilusion de haber reemplazado a Alemania en 
su hegemonia. El regimen democratico liberal estaba en su declive y surgio 
un nuevo tipo de Estado basado en el poder absoluto de un partido refor
zado por el poder de la polida politica. Reaparecio la tortura, superada 
ya en el siglo XIX convirtiendose en una institucion permanente en un 
numero cada vez mayor de parses 332. Por todas partes amenazaban los 
movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, y se hadan deses
perados esfuerzos por encontrar nuevas soluciones. Al menos hubo algu
nos progresos en la legislacion social, como el de la reduccion de la jor
nada de trabajo. 

Lo mas llamativo para los contemporaneos quiza fuera la transforma
cion de las costumbres, que algunos consideraron como una disolucion 
desa~trosa de los valores, y otros como una simplificacion venturosa del 
estilo de vida 333. Estos cambios se manifestaron .en la forma de vestir, de 
hablar 0 de escribir una carta, en las relaciones sociales e incluso en los 
gestos y en el tono de voz. La educacion se hizo menos estricta_ Se redu-

331 Herman Hesse se sometio a un amilisis jungiano en 1916 y 1917 con el doctor 
Josef Lang en Lucerna, y posteriormente, en 1920, a unas «charlas terapeuticas» con 
el propio Jung. Demian fue escrito en 1917 y publicadodos afios mas tarde. (Infor
macion cedida amablemente por la senora Ninon Hesse en carta fechada en 15 de 
marzo de 1964.) 

332 Alec Mellor, La Torture, son historie; son abolition, sa reapparition au XXe sie
cle, Tours, Marne, 1961-

333 Ver, por ejemplo, Maurice Sachs, Au Temps du boeuf sur Ie toit, Paris, Nouvelle 
Revue Critique, 1939, pags. 108-127. 
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jeron las diferencias entre las clases sociales, y las personas de distintos 
ambientes empezaron a mezclarse con mas libertad. Las relaciones entre 
los sexos se hicieron menos formales. Se permitio a las jovenes salir, in
cluso por la noche, sin dama de compania, perdieron favor los matrimo
nios de razon, se acepto como norma el amor «romantico», se acorto el 
largo periodo de noviazgo antes dominante, aumento la incidencia de 
divorcios y las mujeres divorciadas ya no sufrieron la reprobacion social. 
Se popularizaron los deportes y los viajes, gracias especial mente al desa
rrollo de la industria automovilistica. EI teatro se via desplazado gradual
mente por el cine, que llegaba a una audiencia mucho mayor, y esta em
pezo a sentirse atraida por las nuevas figuras ideales de las estrellas. La . 
musica de jazz se hizo inmensamente popular no solo en America, sino 
tambien en Europa. El mundo se veia acuciado por un febril deseo de 
dinero y placer, se especulaba con los valores y aun con las obras de arte 
y las ediciones especiales de los libros. En Europa se puso de moda imitar 
todo 10 anglosajon. Mientras que antes de la guerra la ingesta de alcohol 
se habia. considerado como un vicio de las clases trabajadoras, ahora se 
convirtio en una costumbre elegante de las clases superiores 334. 

Se generalizaron una cierta tendencia iconoclasta y una busqueda de 
nuevas formas de expresion. Fue el periodo de apogeo del expresionismo 
y del cubismo, y el cine fue aclamado como el septimo arte. La joven 
generacion literaria rebosaba sarcasmo y desprecio hacia los viejos maes
tros. Cuando Anatole France murio en 1924, un grupo de jovenes escri
tores compuso y difundio una vehemente diatriba con el titulo: Un ca

davre (Un cadaver) 335. La nueva generacion buscaba en el pasado pre
cursores y profetas del nuevo espiritu de los tiempos. Asi, en Francia, 
Lautreamont, que habia muerto joven y cuyos escritos se consideraban 
contaminados por la enfermedad mental, fue proclamado el mas grande 
poeta frances del siglo XIX. Se aclamo al marques de Sa de como un genio 
extraordinario, profundo filosofo y escritor y verdadero fundador de la 
patologia sexual. 

Algunas de esas caracteristicas del periodo de la posguerra, tales como 
el desprecio por la antigua generacion, el anti-intelectualismo y la afec
tacion de no sorprenderse de nada, favorecieron el exito de un movi
miento que desempefio un importante papel en la vida cultural de la 
epoca, especialmente en Francia: el surrealismo 336. Ha sido considerado 

334 Resulta caracteristico que en las novelas de Marcel Proust no se haga ninguna 
mencion de las bebidas alcoholicas, mientras que en las de Hemingway y otros escri
tores de la posguerra el alcohol desempefia un papel considerable. 

335 Philippe Soupault, Paul Eluard, Pierre Drieu La Rochelle, Joseph DelteiI, Andre 
Breton y Louis Aragon, Un Cadavre, Paris, 1924. Re~m~reso PaJ:cialm~~te en Marc~l 
Nadeau, Histoire du surrealisme. II. Documents surreaZlstes, Pans, EdItIOns du Semi, 
1948, pags. 11-15. ". 

336 Entre la abundante literatura dedIcada al surrea!rsmo, ver partrcularmente 
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muchas veces como una broma inventada por los artist as y estimulada 
por el esnobismo intelectual, pero en realidad era algo mas, y satisfizo 
una necesidad intelectual de la epoca. Todo comenzo cuando Tristan Tzara 
y algunos otros dadaistas abandonaron Zurich y se establecieron en Paris 
para continuar sus actividades. AlIi se les unieron algunos otros, pero 
pronto se dispersaron en grupos diferentes. Uno de estos fUe el de su
rrealistas, reunidos alrededor de Andre Breton, Philippe Soupault, Paul 
Eluard y Louis Aragon. Su historia es bastante tormentosa, por las con
tinuas luchas que libraron entre s1. No obstante, Andre Breton consiguio 
mantenerse como dirigente del movimiento durante dos decadas y se 
mostro como el mas creador de todos ellos. 

Los surrealistas mantenian la actitud negativa y el rechazo dadaista 
de los valores aceptados: familia, pais, religion, trabajo e incluso honor. 
Muchos de ellos se afiliaron, al menos temporalmente, al partido comu
nista. Sin embargo, su gran preocupacion era la exploracion de los cam
pos escondidos de la mente, 10 que los romanticos habian denominado 
el lado oscuro de la naturaleza, es decir, el inconsciente, los sueiios, la 
enfermedad mental, 10 fantastico y 10 maravilloso. 

Siendo estudiante de medicina, Andre Breton fue movilizado para tra
bajar en una unidad psiquiatrica militar. Entre sus pacientes se encon
traba un hombre que habia permanecido en una trinchera durante la 
batalla y que, al igual que un policia dirigiendo el trafico, habia «dirigido» 
el vuelo de las granadas a su alrededor. El hombre estaba convencido de 
que se trataba de una guerra simulada, con armas falsas y heridos y 
muertos simulados; prueba de ella es que el siempre escapaba a las he
ridas. Breton qued6 impresionado al ver c6mo una persona joven y bien 
educada, que parecia lucida, podia vivir en un mundo fantastico hasta 
un grado tal. Comenzo, pues, a interesarse por los trabajos de Myers, 
Flournoy, Janet y Freud, pero despues de la guerra abandono sus estudios 
de medicina, se unio a los dadaistas y posteriormente fundo su propio 
movimiento literario. Su fin era rejuvenecer la poesia y el arte recurriendo 
a fuentes no utilizadas de creatividad. Su interes primero se centraba en el 
estado intermedio entre el sueiio y la vigilia; en otras palabras, ese estado 
hipnagogico en el que aparecen en la mente palabras e imagenes aisladas. 
Una vez oyo las palabras: «Hay un hombre cortado en dos por la ven
tana», y vio la imagen correspondiente. Al parecer, no supo que este tipo 
de sueiio habia sido ya ampliamente investigado por Herbert Silberer, a 
qui en se debe la afirmacion de que la imagen hipnagogica es una repre
sentacion simbolica del estado del soiiador, que esta a caballo entre los 

Maurice Nadeau, Histoire du surnialisme, 2 vols., Paris, Editions du Seuil, 1945, 1948. 
M. Carrouges, Andre Breton et les donnees fondamentales du surrealisme, Paris, Galli
mard, 1950. Yves Duplessis, «Que sais-je?», Le surrealisme, num. 432, Paris, Presses-Uni
versitaires de France, 1958. 
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estados de vigilia y sueiio 337. La atencion de Breton estaba atraida por 
esas misteriosas frases, en las que veia la verdadera esencia de la poesia. 
Distinguio ese automatismo verbal de la imagineria visual, afirmando que, 
aunque podian estar mezclados en ocasiones, se trataba de dos tipos dis
tintos de fenomenos. El automatismo verbal era el mas valioso para el 
poeta. 

Posteriormente no to que en el hombre hay no solo en estado hipna
gogico, sino de forma permanente, un «discurso interior» (discours in
terieur), que se puede percibir en cualquier momento si se presta la su
ficiente atenci6n. Esta voz interior es completamente distinta de 10 que 
poetas como James Joyce denominaron monologo interior, que es mas 
bien una imitacion de la charla ordinaria. El discurso interior de Breton 
es intermit.ente y aparece en frases cortas y grupos de palabras desco
nectadas entre sf. Mas aun, puede haber varias corrientes verbales si
multaneas, cada una portadora de un flujo de imagenes que luchan por 
la supremacia. 

El problema ahora era como utilizar este discurso interior con propo
sitos creadores. Durante alglin tiempo Breton, trabajando con Desnos, 
intento la charla automatica, esto es, decir cualquier cosa que llegara a 
la mente al aiar (metodo que, incidentalmente, habia utilizado Janet con 
su paciente madame D.) 338. Pero pronto advirti6 que el metodo era peli
groso, y recurrio a la escritura automatica, aunque concibiendola de modo 
distinto que los espiritistas, para quienes era un simple automatismo 
motor en el que el sujeto permanecia inconsciente del contenido de 10 

que ponia en el papel. Segun la utilizaban los surrealistas, la escritura 
automatica era un dictado interior (dictee interieure); el poeta tenia, 
pues, que colo carse en un clima onfrico para poder atender a su discurso 
interior, que registraba sin cambiar una sola palabra. Seglin Breton, la 
conciencia clara y las imagenes visuales impedian el dictado interior. Por 
esto se hacia necesario el entrenamiento y no habia ninguna garantia de 
que se produjeran obras maestras. En realidad, solo algunos de los tra
bajos literarios de los surrealistas se originaron a partir de la escritura 
automatica 339. 

Breton Ueg6 a la conclusi6n de que existe un campo misterioso en la 
mente humana, una especie de punto central que une al individuo cons
ciente con el si mismo mas interno, y al mismo tiempo con fuerzas des
conocidas del universo. El fin del surrealismo es reconquistar ese punto 

337 Herbert Silberer, «Bericht iiber eine Methode, gewisse symbolische Halluzina
tions-Erscheinungen hervorzurufen und zu beobachten», lahrbuch fur psychoanaly
tische und psychopath%gische Forschungen, I (1909), 513-525. 

338 Ver cap. VI, pags. 419-420. 
339 Uno de los mas conocidos fue el de Andre Breton y Philippe Soupault, Les 

Champs magnlitiques, Paris, Au Sans-Pareil, 1921. 
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central de modo que el individuo pueda iecuperar la totalidad de su 
energia psiquica y las riquezas desconocidas que hay dentro de sf. De 
este centro emanan todas las formas de creaci6n artistica: la poesia, la 
pintura y la escultura, asi como las nuevas formas de arte. 

Durante los dos primeros afios, los surrealistas utilizaron liberalmente 
la escritura automatica y la hipnosis, pero pronto se dieron cuenta de los 
peligros de su pnktica. Breton cuenta c6mo el uso inmoderado de la 
escritura automatica suscit6 en el estados alucinatorios 340. Uno de sus 
colaboradores, Desnos, caia cada vez con mas facilidad en profundos es
tados sonambulos, en los que se tornaba agitado y peligroso, hasta el 
punto de que una vez persigui6 al poeta Eluard con un cuchillo para 
matarlo. Otra tarde, en una fiesta surrealista, diez personas de un total 
de treinta cayeron en sonambulismo hipnotico, y varias de ellas fueron 
descubiertas intentando colgarse en una antecamara oscura (una cometio 
suicidio posteriormente). Esto indujo a un cese temporal de las activi
dades del movimiento, que fue reorganizado por Breton en 1924. 

Gradualmente, el surrealismo extendi6 su in teres a la pintura, la es
cultura, la fotografia y el cine, y pretendi6 enriquecer a la humanidad 
con una nueva forma de estetica. Los surrealistas buscaban un linaje y 
unos aliados, y citaron a Freud, Sade y Lautreamont entre sus figuras 
procreadoras. (Omitieron en su larga lista de precursores a los unicos 
directos, los futuristas). Estaban interesados por todas las manifestacio
nes de 10 maravilloso, 10 fantastico, 10 misterioso y las coincidencias 
inexplicables. Breton sospechaba que hay extrafios seres invisibles que 
desempefian algun papel en la vida humana. Estaban atentos a esas 
ironias que subitamente traicionan el caracter tnigico de la vida (a esto 
es a 10 que denomino humor negro 0 humour nair). Otra de sus grandes 
preocupaciones era el hasard objectif, esas extrafias coincidencias que pa
recen haberse combinado con intencion ironica, 

Prosiguieron e inventaron nuevas formas de arte, y organizaron expo
siciones de objetos surrealistas: en ellas incluian maquinas muy precisas 
e ingeniosas sin ninguna utilidad practica, 0 cosas que habian visto en 
suefios 0 resultaban de la combinacion de la inspiracion creadora, la 
casualidad y el automatismo 341. Entre sus numerosos artificios debemos 
mencionar su imitacion consciente de la enfermedad mental, al menos 
en la escritura: Breton y Eluard publicaron una serie de cinco ensayos 
en los que imitaban las manifestaciones verb ales de los debiles mentales, 

340 Andre Breton, Entretiens, 1913-1952, avec Andre Parinaud, Paris, Nouvelle Revue 
Fran;;oaise, 1952, pags. 89-91. 

341 No era tan nuevo como los surrealist as creian. Durante las epidemias menta
les, los indios americanos confeccionaban sistematicamente objetos que habian visto 
en visiones y suefios. Ver la obra de James Mooney The Ghost Dance Religion and 
the Stoux Outbreak of 1890, Catorce informe anual de la Oficina de Etnologia para 
1892-1893, parte II, Washington, 1896. 
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la mania aguda, la paresia general, los delirios de interpretaci6n y la 
"dementia praecox» 342. 

El movimiento surrealista esta relacionado con la historia de la psi
quia tria dinamica en varios aspectos. Resulta claro que su dirigente, Andre 
Breton, tome gran cantidad de conceptos de la primera psiquiatria dina
mica, aun cuando su tecnica de escritura automatica no tuviera nada en 
comun con la de los espiritistas, William James 0 Janet. Tampoco era su 
dictado del inconsciente identico al metoda de libre asociaci6n de Freud. 
Si Breton se hubiera licenciado en medicina y ejercido la psiquiatria, bien 
habria podido, con estos nuevos metodos, convertirse en el fundador de 
una nueva tendencia de la psiquiatria dinamica. Esto explica tambien su 
admiraci6n por Freud y su interes por el psicoanilisis. Le visit6 en 
Viena y mantuvo una breve correspondencia con el 343. Al menos dos de 
los trabajos de Freud aparecieron traducidos al frances por primera vez 
en las revistas surrealistas 344. Freud, sin embargo, parecio confuso y em
barazado por el interes· que por el mostraban aquellos hombres cuyas 
ideas y escritos no conseguia entender 345. Como se podia esperar, el 
surrealismo se convirti6 tambien en objeto de estudio por los psiquiatras. 
Henry Ey afirma que tanto el arte psicopato16gico como el surrealista se 
originan de la misma fuente creadora inconsciente; sin embargo, el su
rrealista llega conscientemente a ella y canaliza su inspiracion, mientras 
que el paciente mental se ve superado por ella 346. En otras palabras, con
cluye Ey, el surrealista "hace 10 maravilloso», mientras que el artista 
psicotico «es maravilloso». 

En 1920, cuando Europa Occidental y Estados Unidos estaban ya en 
vias de recuperar la prosperidad, Alemania, y sobre todo Austria, seguian 
luchando con graves problemas econ6micos y financieros. Lo peor de to do 
era la actitud predatoria de los austriacos hacia su propio pais y su cul
tura tradicional. No tenian mas que sarcasmo y desprecio para los dias 
de la Monarquia Dual. 

En los drculos socialistas se lanzaron por entonces vehementes ata
ques contra los cirujanos militares que habian utilizado la estimulaci6n 
electrica en el tratamiento de las neurosis de guerra. El Parlamento aus
triaco nombr6 una comision investigadora bajo la presidencia del profe-

342 Andre Breton y Paul Eluard, L'immaculee Conception, Paris, Corti, 1930. 
343 Ver cap. VII, pag. 527. 
344 Una parte del trabajo de Freud sobre el analisis lego apareci6 en La Revolution 

5urrealiste, III, num. 9-10 (octubre 1927), 25-32. Parte de su ensayo sobre «El chiste 
y el inconsciente» apareci6 en Varietes, en un numero especial, junio 1929, pags. 3-6, 
bajo el titulo «L'Humour». 

345 En cuanto a Jung, se afirm6 que habia dicho de las obras dadaistas: «Es de
masiado idiota para ser esquizofrenico». 

346 Henri Ey, «La Psychiatrie devant Ie surrealisme», L'Evolution Psychiatrique, 
numero 4 (1948), 3-52. 
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sor Loffler, famoso abogado. Se recibieron las quejas de una serie de 
antiguos pacientes miIitares contra media docena de neuropsiquiatras, 
entre elIos, Wagner-Jauregg 347• Las audiencias tuvieron lugar del 15 al 17 
de octubre de 1920, en presencia de numerosos neuropsiquiatras y pe
riodistas 348. La comision nombro a Sigmund Freud y Emil Raimann para 
que informaran como peritos acerca del tratamiento eltktrico de los neu
roticos de guerra. 

Wagner-Jauregg declaro que el teniente Kauders (su priI).cipal acusador) 
habia side un simulador, y que no Ie habia resultado agradable hacer tal 
diagnostico. Wagner-Jauregg menciono que se habia ofrecido voluntario 
para servir como neuropsiquiatra durante toda la contienda, sin unifor
me, ni range militar, ni sueldo, ni reconocimiento oficial. Habia examinado 
y tratado a muchos miles de soldados y oficiales afectos de to do tipo de 
neurosis de guerra. Solamente un pequeno nllinero de estas neurosis te
nian su origen en el frente de combate. No se observ6 ninguna entre los 
prisioneros. La mayoria fueron contraidas en la retaguardia y muchas 
veces del mismo modo que las epidemias, sobre todo entre ciertos grupos 
etnicos. «Entre los checos, los mas valientes alzaban las manos y se ren
dian al enemigo, aunque sabian que debian haber luchado por este; los 
menos vaIientes huyeron a la enfermedad. Cuando lIego el colapso, gran 
numero de neuroticos se escaparon del hospital. Habian adquirido subi
tamente la capacidad de moverse». Muchos checos admitieron abierta
mente que habian simulado, e incluso que habia escuelas para simuladores. 
Wagner-Jauregg anadio que al principio trat6 a los neur6ticos de guerra 
con aislamiento y dieta lactea, y posteriormente apIico terapia faradica, 
«tratamiento de las situaciones histericas conocido desde hace largo tiem
po», con resultados brillantes, muchas veces despues de una sola sesion. 

A continuaci6n fue lIamado Freud para leer su informe 349. Puso ob
jeciones al hecho de que Wagner-Jauregg hubiera visto tantas simulacio
nes, y senal6 que la expresion «huida a la enfermedad» habia sido introdu
cida por el y aceptada por la ciencia medica 350. EI nllinero de simuladores 

347 Este episodio ha sido calificado, de forma completamente erronea, como JUlClO 

de Wagner-Jauregg. En realidad, fue una investigacion administrativa en la que se 
oyo no solo a Wagner-Jauregg, sino a varios otros antiguos neuropsiquiatras militares. 

348 EI autor esta muy agradecido a Renee Gicklhorn, que Ie presto el manuscrito 
de su libro sin publicar: Der Wagner-Jauregg "Prozess», relato detallado de la in
vestigacion, incluido el texto de los principales documentos y el estenograma de las 
discusiones. EI relato dado por Jones presenta una impresion inadecuada de los 
debates, porque habla unicamente del informe escrito de Freud, no de sus inter
venciones verbales durante las discusiones. 

349 EI dictamen de Freud fue publicado primeramente en traduccion inglesa en 
la edicion corriente, XVII, pags. 210-215. 

350 De hecho, el concepto de "huida a la enfermedad» habia sido formulado casi 
en los mismos terminos por Ideler (ver cap. IV, pag. 252) y era muy corriente en 
la medicina romantica. 
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debia l;1aber side escaso. (Aqui interrumpio Wagner-Jauregg: «jAhi estan 
las contesiones!»). El papel de los medicos no debe ser el de ametralla
doras dirigidas contra los soldados que huyen; debe ser el de defensores 
de los paclentes y de nadie mas. EI paciente Kauders habia sido herido 
(Wagner-Jauregg exclamo: <<jNo!»), y Wagner-Jauregg Ie habia perjudicado 
al llamarle simu1ador. «Creo, por tanto, que las causas hay que imputarlas 
parCIalmente al consejero senor Wagner. Ello es debido a que no utilIz6 
mi terapeutica. No Ie pldo que sea capaz de hacerlo, no puedo pedirselo 
a el cuando ni aun mlS alumnos pueClen hacer10». Freud anadi6 que, en 
Alemania, el tratamiento psicoanatltico habia tenido un exito extraordi
nario con los doctores Schnee y Siegel. 

Wagner-Jauregg replic6: «En 10 relativo a la simulaci6n, quiza pueda 
decir sin inmodestia que soy algo mas competente. Ninglin simulador va 
al profesor Freud para tratarse, mientras que yo, en mi profesi6n, tengo 
muchas oportunidades de tratarlos. Mas aUn, he tenido una gran expe
riencia durante la guerra, de la que carece el profesor Freud». Afiad.i6 
que durante la guerra no se podia utilizar el psicoanalisis, y el propio 
Freud admiti6 el obstaculo del idioma 351. Sin embargo, este ultimo ob
jet6: «E1 pSicoanaIisis si puede realizarse en la guerra». Wagner-Jauregg 
replic6: «l'ero s610 en casos aislados». Entonces Freud puntualiz6: «En 
masas, pero acortado por la hipnosis. Causaria muchos problemas, pero 
en casos particularmente dificiles habria merecido la pena». 

EI dia siguiente, 16 de octubre, ley6 su informe el otro experto, Rai
mann, el cual -como se podia esperar de un fiel discipulo de Wagner
Jauregg- estuvo enteramente a su favor. Al ser criticado tambien por 
Fuchs, Freud replic6 que la opinion de Wagner-Jauregg «prueba que es 
un mal psic6lbgo y esta inclinado aver simuladores por todas partes» ... 
«Si estos pacientes hubieran side examinados psicoanaliticamente, no 
habria habido tales quejas». 

Raimann se opuso entonces a 10 que Freud habia dicho (a saber: «Yo 
10 hubiera hecho de forma distinta»): «,Par que en subjuntivo? ,Por que 
no 10 hizo de la otra manera y demostr6 c6mo se curan psicoanalitica
mente las neurosis de guerra? Inmediatamente se Ie habria asignado una 
sala ... Nunca ha visto neurosis de guerra, y hace falta mucho valor para 
dar un dictamen pericial sobre estos temas sin saber nada de elIas». 
Raimann anadi6 que en el Congreso Psicoanalitico de 1918, dos de los 
mas cercanos discipulos de Freud habian admitido que d psicoanalisis 
era inaplicable en estos casos, para no mencionar la cuesti6n monetaria. 
Los pacientes menesterosos no pueden ser analizados... «Cuando alguien 

no puede pagar, admite estar sano». 

351 Recordemos que en los ejercitos del imperio multinacional se hablaban no 
menos de once lenguas. 
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Otto Potzl se puso del lado de Freud y declaro que, desde el punto de 
vista teo rico, era un adepto del psicoamilisis, aunque mantenia otra opi
nion en 10 relativo a su aplicacion pnictica. 

Fuchs testifico que habia estudiado y aplicado el psicoamilisis, pero 
que nunca habia obtenido los menores resultados con e1. Habia enviado 
varios neuroticos de guerra a psicoanalistas y todos ellos Ie habian sido 
devueltos sin curar. «Cuando el profesor Freud dice que sus alumnos no 
estaban preparados para la tarea, GPor que no salto el mismo a la arena?», 
concluyo sarcasticamente. 

Resulto obvio que 10 que habia comenzado como una comision inves
tigadora tomo pronto el caracter de una justa verbal entre los partidarios 
y los adversarios del psicoanalisis, en la que estos ultimos llevaban la 
ventaja. La comision llego a la conclusion de que no habia material sufi
ciente para un juicio. En medio de los problemas de aquellos dias, el 
incidente se olvido pronto. Posteriormente, cuando se publico el dicta
men de Freud, los psicoanalistas tuvieron la impresion de que este se 
habia mostrado extremadamente delicado con Wagner-Jauregg, quien, sin 
embargo, pensaba de una forma completamente distinta 352. En su auto
biografia afirmo que la investigacion habia dado a Freud una ocasion 
inesperada de expresar su rencor contra el 353. 

Tales polemicas, sin embargo, no impidieron la expansion del movi
miento psicoanalitico. Se habra puesto de moda que los ingleses y norte
americanos fueran a Viena para someterse a analisis didacticos 0 tera
peuticos. En Berlin, Max Eitingon abrio la primera Policlinica Psicoana
litica. Freud se encontraba en una nueva fase creadora y publico su 
ensayo Mas alla del principio del placer. 

En el ano 1921 se hicieron patentes una vez mas las dificultades que 
encontraba Europa para recuperarse de los efectos de la guerra. La Co
mision de Reparaciones pidio a Alemania que pagara 132.000 millones de 
marcos de oro, 10 que dio lugar a problemas economicos y financieros 
irresolubles. La rebelion irlandesa forzo a Gran Bretana a permitir la 
fundacion de la Republica de Irlanda (Eire). Italia fue pres a de movi
mientos subversivos izquierdistas, al tiempo que Mussolini construia su 
movimiento fascista. En Rusia, el gobierno bolchevique tenia grandes 
dificultades para organizar una economia puramente comunista, por 10 
que Lenin aprobo la «Nueva politica economica» (N. E. P.), en la que 
se volvia en parte a los metodos tradicionales. Austria luchaba denodada
mente con una situacion desesperada, hasta el punto de que en ciertas 
provincias surgieron movimientos separatistas. 

352 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, III, Nueva York, Basic 
Books, 1957, pags. 21-24. 

353 Julius Wagner-Jauregg, Lebenserinnerungen. Von L. Schonbauer y M. Jantsch, 
eds., Viena, Springer, 1950, pags. 71-73. 
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En psiquiatria, algunos de los maestros de la antigua generacion se 
interesaban por otroscampos. Eugen Bleuler publico su Historia natural 
del alma 354, en la que habia trabajado durante muchos anos y que algunas 
personas llamaron su Segundo Fausto 355. Para muchos constituyo una 
sorpresa ver que el cientifico positivista adoptaba algunos de los conceptos 
especulativos de Driesch y describia el desarrollo de la consciencia fuera 
del psicoide, una forma hipotetica, elemental, de actividad psiquica(en 
cierto modo reminiscente del inconsciente organico de los romanticos 
alemanes). Forel, que ademas de su vocacion neuropsiquiatrica habia sido 
un luchador apasionado de la reforma social durante toda su vida y que 
estaba considerado tambien como una autoridad mundial en la clasifi
cacion de las hormigas, publico ahora un vasto trabajo en elque repre
sentaba el orden social supuestamente perfecto de estas, que propuso 
como modelo para la humanidad 356. 

. En el ano academico de 1920 a 1921, Janet dio un curso sobre psico
logia de la religion que atrajo entusiastas oyentes, entre ellos, el clerigo 
estadounidense reverendo Horton, el cual publico sus apuntes a suo regreso 
a los Estados Unidos 357. Pero Janet fue ignorado de forma sistematica 
por la nueva generacion que, en Francia y en todo el mundo; comenzaba 
a mirar a Viena. 

Un acontecimiento psiquiatricodeese ano fue la reaparicion de Jung 
con la publicacion de sus Tipos psicol6gicos. El libro era fruto de anos 
de trabajo silencioso proseguido durante la guerra y (como sabemos en 
la actualidad) del autoexperimento de Jung. En el explicaba los principios 
basicos de su sistema, que desarrollaria durante las dos 0 tres decadas 
siguientes. Al mismo tiempo, trataba un tema que se mostro muy inte
res ante entre la joven generacion psiquiatrica,· a saber, el estudio de los 
tipos psicologicos Y sus correlaciones con diversos tipos de enfermedades 
mentales. 

De forma caracteristica, tres psiquiatras, Jung, Kretschmer y Rors
chach, publicaron, de forma casi simultanea, descripciones de sistemas 
centradas en la distincion de dos tipos. La tipologia de Jung ha sido des
crita en el capitUlo anterior 358. Para Kretschmer, la enfermedad maniaco
depresiva y la esquizofrenia son los grados extremos de dos actitudes a 
lasquedenomino ciclotimia y esquizotimia 359. Los individuos ciclotimi-

354 Eugen Bleuler, Naturgeschichte der Seele und ihres Bewusstwerdens, Berlin, 
Springer, 1921. 

355 Significando que, al igual que Goethe con su Segundo Fausto, Bleuler 10 es-
cribi6 hacia el final de su vida, y el trabajo era profundo y oscuro. 

356 August Forel, Le Monde social des fow·mis, 5 vols., Ginebra, Kiindig, 1921. 
357 Ver cap. VI, pags. 453-454. 
358 Ver cap. IX, pags. 788-792. 
359 Ernst Kretschmer, Korperbau und Carakter, Berlin, Springer, 1921, pags. 189-192. 

Medizinische Psycho logie, Leipzig, Thieme, 1922, pags. 149-156. 
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cos son sintonicos. 10 que significa que toda su personalidad vibra en 
concord an cia con su ambiente. mientras que los esquizotfmicos son es
quizoides. es decir. existe una especie de discordancia en sus reacciones 
con su ambiente. Kretschmer correlaciono tambh~n la ciclotimia con los 
individuos del tipo picnico, y la esquizofrenia con los de tipo astenico; 
en otras palabras, existe una correlaci6n entre el tipo psico16gico, la pre
disposicion a las enfermedades mentales y el biotipo constitucional. 

Hermann Rorschach, joven psiquiatra suizo que habia seguido co.n 
profundo inten!s el desarrollo de la tipologia de Jung, integro las nocio
nes de introversion y extra tension dentro del marco de una teorfa psico-
16gica unida a la invencion de un test de proyeccion nuevo y original 360. 

Artfsticamente dotado y con intereses polifaceticos, Rorschach habia sido 
alum no de BIeuler (aunque nunca pertenecio al equipo del BurghOIzli) y 
publicado estudios sobre la psicopatologia de las sectas suizas, asi como 
sobre diversos temas psicoanaliticos 361. Habia hecho pruebas en escola
res con manchas de tinta y comparado los hallazgos con los del test de 
asociacion de palabras. Estaba preocupado par el problema de la trasla
cion de imagenes sensoriales de un campo de percepci6n a otro; por ejem
plo, de las percepciones visuales a cinestesicas. MourIy VoId habia demos
trado que la inhibici6n de los movimientos estimula la aparicion de sue
fios cinestesicos. Esta observacion llevo a Rorschach a concebir la intro
version como la vuelta a un mundo interior de imagenes cinestesicas y 
de actividad creadora. A la inversa, la extratension es la vuelta a un mundo 
de color, de emociones y de adaptacion a la realidad. Rorschach combino 
estas dos funciones en el concepto mas ampIio de Erlebnistypus (es decir, 
la extension de la introversion, de la extratension y su proporcion red
proca). Ademas, concibio el Erlebnistypus como la capacidad maxima, in
tima, de resonancia ante las experiencias vitales y, al mismo tiempo, como 
una elaboracion continua de estas nuevas experiencias vitales. En el mismo 
individuo, el Erlebnistypus esta sujeto a fluctuaciones diarias, pero tam
bien a un proceso de evoluci6n lento, continuo y aut6nomo. El Erlebnis
typus puede conocerse mediante el test de la mancha de tinta. En com
paracion con prtlebas anteriores similares (en especial la de Hens), el 
principal elemento diagnostico no es el contenido de las respuestas, sino 
los elementos formales: numero y proporci6n de las respuestas totales 
y de detalles, de movimiento y color, etc. El libro de Rorschach sobre 
«psicodiagn6stico» fue publicado, a pesar de las diffciles circunstancias, 
amediados de 1921, y encontro una gran aceptacion dentro de un pe
queno grupo de amigos y colegas 362. 

360 H. F. Ellenberger, «The Life and Work of Hermann Rorschach, 1884-1922», 
Bulletin of the Menninger Clinic, XVIII (1954). 173·219. 

361 Hermann Rorschach, Gesammelte Aufsiitze, Berna, Huber, 1965. 
362 Hermann Rorschach, Psychodiagnostik Methodik und Ergebnisse eines wahr-
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La principal publicacion de Freud en ese ano fue su Psicologia de las 
masas y andlisis del yo 363. Freud, que contaba ya sesenta y cinco anos, 
dedicaba todo su tiempo al analisis, y en este ano trato al menos a cuatro 
pacientes estadounidenses, entre los que se encontraban Abram Kardiner 
y Clarence Oberndorf 364. La atmosfera psicoanaHtica en Viena era bas
tante tormentosa en aquella epoca. Debido al flujo cada vez mayor de 
extranjeros que llegaban a la capital para someterse a analisis, faltaban 
analistas serios, con 10 que la situaci6n se mostraba favorable para las 
personas incompetentes e insuficientemente entrenadas. Corrieron rumo
res acerca de que algunos ricos americanos habian caido en manos de 
charIatanes peligrosos que les cobraban elevados honorarios y no hadan 
sino empeorar las cosas 365. La Editorial Psicoanalitica paso tambien por 
momentos buenos y malos. Cuando publico una «novela psicoanalitica» 
de Groddeck, desperto agudas criticas; algunos analistas la juzgaron de 
mal gusto, pornografica e indigna de ser publicada por una editorial cien
tifica 366. 

Otro trabajo publicado en 1918 y reeditado en aquella epoca desenca
dena una viva controversia. Se trataba de un diario escrito por una ado
lescente anonima entre los once y los catorce anos, y presentado por 
Hermine von Hug-Helmuth con un prologo de Freud 367. Se dijo que era 
una broma. En realidad, Cyril Burt 368, de Inglaterra, ha senalado la poca 
probabilidad de que tal documento pudiera ser el diario verbal de una 
adolescente sin adiciones, omisiones u otros cambios 369. 

En Rusia se reorganizo el movimiento, que habia IIegado a un punto 
muerto durante la guerra y la revolucion: en Moscu se fundo un grupo 
floreciente, y el interes por el psicoanaIisis se desperto incluso en los 

nehmungsdiagnostischen Experiments. (Deutenlassen von Zufallsformen), Berna, Bir
cher, 1921. 

363 Ver cap. VII, pags. 611-613. 
364 C. P. Oberndorf, A History of Psychoanalysis in America, Nueva York, Grune 

and Stratton, 1953, pag; 138. 
365· George Seldes, Can These Things Be?, Nueva York, Brewer, Warren and 

Putnam, 1931, pags. 409-423. 
366 Georg Groddeck, Der Seelensucher. Ein psychoanalytischer Roman, Viena, In-

ternationaler Psychoanalytischer Verlag, 1921. . 
367 Hermine von Hug-Helmuth, Tagebuch eines halbwuchsigen Miidchens, Viena, 

Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1918. 
368 Cyril Burt, British Journal of Psychology, secci6n medica, I (192()'1921), 353-357. 
369 No 5610 presentabacualidades literarias y coherencias l6gicas· muy superiores 

a las existentes en la adolescencia, dijo Cyril Burt, sinO.. que de 61 estaban extrafiamente 
ausentes las trivialidades personales que por 10 general lIenan los diarios de los j6venes. 
Mas atm, se preocupaba de describir y explicar la personalidad y relaciones de las 
personas-lie que hablaba. Ciertas anotaciones diarias eran tan largas que debi6 tardar 
un minimo de cinco horas en hacerlas, aunque se trataba supuestamente de un diario 
secreto escrito bajo condiciones en que la intimidad era imposible. Surge la pregunta, 
ademas, de por que se tom6 el trabajo de copiar el texto completo de largas cartas, 
en lugar de afiadirlas al diario. 
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paises balcanicos. Asi, un bulgaro, Ivan Kinkel, public6 un estudio psico
analitico sobre los fundamentos de la religi6n 370. 

En 1922 no se habian apagado aun los rescoldos de la guerra, siendo 
frecuentes los conflictos entre los alemanes y los aliados, y entre estos 
ultimos. En Asia Menor, los griegos fueron derrotados por los turcos. 
Pero aparecian ya signos definidos de recuperaci6n econ6mica. En Aus
tria, el prelado Seippel fue nombrado primer ministro y poco a poco 
fue sacando al pais de una situaci6n aparentemente desesperada. 

En psiquiatria se manifestaban nuevas tendencias. El tratamiento de 
la paraIisis general mediante malarioterapia utilizado por Wagner-Jauregg 
fue conocido y aplicado universal mente. Es dificil darse cuenta hoy dia 
de la sensaci6n que este descubrimiento caus6: la paresia general era el 
arquetipo de la enfermedad mental incurable y fatal, y el tratamiento 
citado suponia la introducci6n del metodo fisio16gico en psiquiatria. Klaesi, 
en Suiza, puso a punto un nuevo tipo de terapeutica de sueno prolongado 
utilizando Somnifain, mas eficaz que la cura de Trional de Otto Wolff371. 
Los psiquiatras fueron admitiendo gradualmente que las enfermedades 
mentales graves se podian tratar por metodos fisio16gicos. 

EI psicoanaIisis se convertia por momentos en la escuela de psicote
rapeutica masimportante. Como habia ocurrido entre 1860y 1880, la hip
nosis, la sugesti6n y las ensenanzas de la primera psiquiatria dinamica 
se consideraban otra vez anticuadas. Habia, sin embargo, una denominada 
Segunda Escuela de Nancy. Un farmaceutico de esa ciudad, Emile Coue, 
habia disenado un metodo de tratamiento de las alteraciones nerviosas 
mediante un entrenamiento del subconsciente 372. Le llegaban pacientes de 
numerosos paises, a los que trataba en grupos y de forma totalmente 
gratuita 373. 

El primer signo de un enfoque nuevo y completamente distintose 
tuvo cuando Ludwig Binswanger ley6 un trabajo «sobre fenomenologia» 
ante la Sociedad Suiza de Neurologia y Psiquiatria 374. Este autor, psiquia
tra dotado de amplia base filos6fica, discipulo de Bleuler e influido por 
Freud, destac6 el interes de la fenomenologia de HusserI como inetodo 
aplicable a la psiquiatria clinica. Su ensayo no atnijo demasiado la aten
ci6n, pero cuando Rorschach ley6 su ultima comunicaci6n ante la Socie-

370 Ivan Kinkel, Kem veprosa za psikhologicheskite osnovi i proizkhoda na reli
giata, Soffa, 1921, 

371 Jakob Klaesi, «Ueber die therapeutische Anwendung der Dauernarkosemittels 
Somnifens bei· Schizophrenen», Zeitschrift fur die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 
LXXIV (1922), 557-592. 

372 Emile Com!, La Maitrise de soi par l'autosuggestion cdnsciente, nouvelle edi
tion, Nancy, chez l'auteur, 1922. 

373 Ella Boyce Kirk, My Pilgrimage t~ Nancy, Nueva York, American Library 
Service, 1922. 

374 Ludwig Binswanger, «Ueber Phanomenologie», .Schweizer Archiv filr Neuro
logie und Psychiatrie, XII (1923), 327-330. 
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dad Psicoanalitica Suiza el 18 de febrero de 1922, se vio claro que des
arrollaba su metodo de interpretaci6n de las pruebas en la direcci6n de 
la fenomenologia. Pero Rorschach muri6, sin embargo, poco despues, el 
2 de abril, a los treinta y siete anos de edad, siendo su perdida muy sen
tida por sus colegas. 

En el ano 1912 se agudizaron los conflictos en la Europa Occidental. 
Como Alemania no pudo pagar las reparaciones, los franceses ocuparon 
los ricos centros industriales del Ruhr. Se produjo asi una gran agitaci6n 
politica en Alemania y se suscito la oposicion entre Francia e Inglaterra. 
Los gobiernos autoritarios se afirmaban en algunos paises. Poco despues 
del establecimiento de la dictadura fascista de Mussolini, Primo de Rivera 
subi6 al poder en Espana. 

La psicologia se desarrollaba rapidamente e invadia todos los campos 
de la vida en 10 que se califico de revolucion psico16gica. Es representativo 
el caso de Suiza. En Ginebra, los disci pulos de Theodore Flournoy y 
Claparede desarrollaban la psicologia infantil y la ciencia de la educacion. 
Jean Piaget publico su Lenguaje y pensamiento en el nino, primera de 
una larga serle de monografias que renovarian el conocimiento dela 
psicologia y desarrollo· infantiles 375. En Zurich, un grupo de ingenieros 
se reunio alrededor de Alfred Carrard y fundo el «Instituto de Psicologia 
Aplicada» (Institut fur angewandte Psychologie) partiendo de los recien
tes desarrollos de la psicologia en los campos de la orientaci6n profesio
nal, la psicotecnia y el consejo. Se dio particular importancia a las pruebas 
psicol6gicas y a la grafologia. . 

Ese ano apareci6 el primer trabajo sobre fenomenologia clinica. Eugene 
Minkowski relat6 la historia de un esquizofrenico deprimido que anun
ciaba diariamente su ejecuci6n para la tarde 376. Cuando Minkowski Ie 
recordaba que, aunque habia hecho esa afirmaci6n tantas veces, nunea se 
habia cumplido, el paciente se limitaba a rechazar el argumento' y afirmar 
que serfa ejecutado· esa misma tarde. Minkow~ki lleg6 a la conclusion 
de que el paciente experimentaba el tiempo de forma completamente dis
tinta que la gente normal. La tesis dominante suponia. que la percepci6n 
del tiempo estaba distorsionada debido a los deiirios, pero Minkowski 
adelant6 la idea de que 10 que ocurria era 10 contrario: 

. lEs· el trastorno relativo al futuro una consecuencia natural de la creencia. ilusoria 
de que la ejecuci6n es inminente?.. lNo podrlamos, por el contrario, suponer que 

. 37S Jean Piaget, Le Langage et lapensee· chez I'enfant, Neucha:tel, Delachaux· et 
NiestIe, 1923. Trad. inglesa, The Language lind Thought of the Child, Nueva York, 
Harcourt Brace and Co., 1926. 

376 Eugene Minkowski, «Etude psychologique et analyse phenomenologique d'un 
cas de meiancolie schizophrenique», Journal de Psycholbgie Normale et Pathologi
que, XX (1923), 543-558. Trad. inglesa, RoIlo May, Ernest Angel y Henri F. Ellenber
ger, eds., Existence, Nueva York, Basic Books, 1958, pags. 127-138. Trad. espanola, 
Madrid, Gredos, 1967, num. 7 de esta misma colec. Cfr. pags. 163-176. 
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el trastorno basico es la actitud deformada hacia el futuro, mientras que el delirio 
cs unicamentc una de sus manifestaciones? 

Este trabajo de Minkowski marcaria el comienzo de una nueva ten
dencia en la fenomenologia psiquiatrica. En el mismo ano, Buber publico 
un librito, Yo y tu, que se convertiria en uno de los clasicos del existen
cialismo 377. Buber res alta en ella diferencia existente entre las relaciones 
con una cosa que observo y con una" persona que se dirige a mi y a 
la que respondo. Pero, aunque mi relaci6n con una persona puede ser 
de «yo y tU», muchas veces se convierte en una de «yo y ello». 

El movimiento psicoanalitico estaba en completa expansi6n, y al mismo 
tiempo sufria nuevos cambios. Su editorial public6 el tratado de Freud, 
El yo y el ello, en el que se explicaba su nueva teoria de las tres instan
cias de la personalidad humana: el yo, el ello y el superyo 378. 

EI termino das Es (el ello) 10 habia tornado de Groddeck, cuyo Libro 
del ello acababa de aparecer despertando gran atenci6n 379. Se trataba de 
una colecci6n de cartas supuestamente escritas por un cierto Patrick 
Troll y dirigidas a una mujer, relativas a la infIuencia del inconsciente 
sobre nuestra vida consciente y nuestro organismo. La descripci6n que 
hacia Groddeck del ello refIejaba, en grado extremo, el viejo concepto 
romantico de inconsciente irracional. Concebia el ello como impersonal 
y lleno de impulsos agresivos y asesinos, y creia que cada uno de ellos 
tenia su complementario. Por ejemplo, la joven madre que ama a su 
bebe tambien Ie odia de forma inconsciente. Las nauseas, v6mitos y odon
talgias de la mujer embarazada son manifestaciones simb6Iicas de su 
deseo de verse Iibre del hijo. Verdadero epigono de Novalis, Carns y Von 
Hartmann, Groddeck afirmo que el ella podia conformar procesos fisio
logicos y producir enfermedades. 

EI psicoanalisis se extendia tambien por Rusia. En el pr610go del tercer 
volumen de una nueva colecci6n de traducciones de Freud, Ivan Ermakov 
reconoci6 el concepto de este de la sexuaIidad infantil como uno de los 
descubrimientos psicol6gicos mas grandes de nuestros tiempos, absoluta
mente indispensable para cualquier educador 380. 

En 1924, muchos observadores notaron que el mundo occidental ca
minaba de forma segura hacia su recuperaci6n, a pesar de la agitaci6n 
politica en Alemania. En Italia, tras el asesinato del lider sociaIista 

377 Martin Buber, lch und Du, Leinzig, Insel-Verlag, 1923. Trad. inglesa, I And 
Thou, 2.- ed., Nueva York, Scribner, 1958. 

378 Ver cap. VII, pags. 597-599. 
379 Georg Groddeck, Das Buch vom Es; Psychoanalytische Briefe and eine Freundin, 

Viena, Internationaler PsychbanalytischerVerlag, 1923. Trad. inglesa, The Book of 
the ld, Nueva York, Funk and Wagnalls, 1950. 

380 Ivan Dm. Ermakov, ed., Psikhologicheskaya i psikhoanaliticheskaya biblioteka, 
III, Osnovnie psikhologicheskie teorii v psikhoanalize, 1923. 
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Matteotti, los fascistas fortalecieron su dicta dura. En Austria, la situaci6n 
retornaba lentamente a la normalidad. 

En la psiquiatrfa dinamica, el psicoanaIisis se habfa convertido defi
nitivamente en la tendencia dominante, y era discutido por todas partes 
en Europa Occidental, en los Estados Unidos e incluso en Rusia. En 
Bulgaria, Ivan Kinkel escribi6 un estudio psicoanalitico de los movimien
tos revolucionarios (prestando particular atenci6n a la revoluci6n fran
cesa desde 1789 hasta 1799)381. 

Alrededor de las nuevas tendencias se desarrollaron muchas contro
versias, y se mantuvieron discusiones sobre si eran desviacionistas 0 no. 
A comienzos del ano, un libro conjunto de Ferenczi y Rank senal6 nuevos 
caminos en la terapeutica y teorfa psicoanalftica 382. En el curso del mismo 
ano, cada uno de ellos aport6 una contribuci6n distinta, siendo ambas 
igualmente atrevidas. 

El trauma del nacimiento de Otto Rank era nada menos que un in
tento de reformulaci6n de la teoria y pnictica psicoanalftica, bas ado en 
la teoria de que todo ser humane sufre, en el momento del nacimiento, 
el mayor trauma de su vida, que trata vanamente de superar de todas 
las formas posibles, deseando inconscientemente regresar al utero de su 
madre 383. El libro estaba dedicado a Freud y pretendfa ser un desarrollo 
perfeccionado del psicoanaIisis, basado en la obra anaIftica de Rank con 
sus pacientes. Freud habia expresado una vez la opini6n de que la an
gustia del nino durante el proceso de nacimiento es el prototipo de toda 
angustia posterior. Rank desarro1l6 la idea de que no s610 la angustia, 
sino la totalidad de la vida psiquica del individuo pueden estar relacio
nadas con el trauma del nacimiento. En los suenos y fantasias de sus 
pacientes, dijo, el proceso curativo estaba representado por simbolos de 
nacimiento; la transferencia se mostraba como una reencarnaci6n de la 
mas temprana fijaci6n sobre la madre y, al termino del analisis, la libe
racion del analista representaba la separaci6n de la madre en el momenta 
del nacimiento. El analisis fructifero suponia, por tanto, la tardia abreac
cion del trauma del nacimiento. Esta teoria entrano un nuevo sistema de 
interpretacion de los suenos, un nuevo c6digo de simbolos universales, una 
reformulaci6n del principio del placer como deseo de volver al utero, y 
una nueva interpretaci6n de la vida sexual normal y anormal, de las neu
rosis, de las psicosis y de la vida cultural en su totalidad. 

381 Ivan Kinkel, "Sotsialna psikhopatiya v revolutsionnit dvizheniya», Annuaire de 
l'Universite de Sofia, XIX (1924). . 

382 Sandor Ferenczi y Otto Rank, Entwicklungsziele der Psychoanalyse, VIena, In
ternationaler Psychoanalytischer Verlag, 1924. 

383 Otto Rank, Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung fur die Psychoanalyse, 
Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1924. Trad. inglesa, The Trauma of 
Birth, Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1929. 
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El trabajo sorprendi6 a los psicoanalistas. Al parecer, el propio Freud 
qued6 impresionado por la teoria, aunque tambien muy perplejo; dud6 
durante varios meses, pero firtalmente la rechaz6 y se separ6 de Rank 
con disgusto. SegUn Edward Glover, algunos analistas descubrieron nipi
damente traumas del nacimiento en todos sus pacientes despues de la 
publicaci6n del libro, aunque todo ella acab6 una vez que la teoria de 
Rank fue desacreditada oficialmente 384. 

La teoria de Ferenczi era aun mas atrevida, pero despert6 menos 
controversias 385. La vida intrauterina, afirmaba el autor, es una represen
taci6n de la existencia de las primeras formas de vida en el oceano. 
Cuando tina especie animal emergia, hace siglos, del mar para proseguir 
su evoluci6n en tierra firme, experimentaba un trauma del que es repe
tici6n el trauma del nacimiento. EI hombre se siente afligido por la nos
talgia, no de regresar al vientre de su madre (como pretendia Rank), sino 
de volver a su primitiva existencia en las profundidades del mar 386. 

En 1925 el mundo occidental tenia la impresi6n de haber superado 
por fin la confusion que habia seguido a la Gran Guerra. En octubre fue 
firmado por las grandes potencias el pacto de Locarno, tendente a la 
prevenci6n de posteriores agresiortes, con 10 que se estim6 que habia 
cortcluido la posguerra. 

Fue tambien un periodo de prosperidad para la psiquiatria, la psico
logia y la psicoterapia, sobre todo en las dos ciudades, Zurich y Viena, 
que competian por el titulo de capital de la psicologia. 

En Zurich tenian su sede no s610 el famoso BurghOlzli, sino tambien 
el Instituto de Psicologia Aplicada, donde recibian ensenanza los psic6-
logos practicos, y el Seminario de Educacion Terapeutica de Hans Han
selmarin; destinado a la formaci6n de profesores terapeuticos especiali
zados. Psic610gos y psicoterapeutas abundaban de tal modo en Zurich y 
sus alrededores, que su lago llego a' conocerse con el nombre de Lago 
de la Psicologia. EugenBleuler, el gran anciano de la psiquiatria suiza, 
proseguia sus investigaciones sobre la, actividad inconsciente elemental, 
a 'la quedenominaba psicoide 387. Su sucesor en el Burgh6lzli, Hans Maier, 
fundador en 1920 del primer Centro de Observaci6n InfantiI, habia esta
blecido . el prototipo demuchas instituciones similares en Suiza y otros 

384 Edward Glover, «The Therapeutic Effect of Inexact Interprefations: A ContrF 
bution .to the Theory of Suggestion», International Journal of Psychoanalysis, XII 
(1931), 397-411. 

385 Sandor Ferenczi .. Versuch einer Genitaltheorie, Vieila, Internationaler Psycho
analytischer Verlag, 1924. 

386 Incidentalmente, una teoria similar fue expresada p~r el neurotico Ellida en 
la obra de Ibsen La dama del mar (Rruen' fra havet, 1888), trad. por Eleanor Marx
Aveling, Londres, Unwin, 1890. 

387 Eugen Bleuler, Die Psycho ide, das Princip derorganischen Entwicklunk, Ber
lin, Springer, 1925. 
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lugares. Max Bircher-Benner, dietetico destacado y psicoterapeuta famoso, 
man tenia en su sanatorio discusiones acerca de los problemas de la salud 
mental y fisica. La Sociedad Psicoanalitica Suiza habia revivido en 1920, 
y su figura principal era el reverendo Oskar Pfister, personalidad tenaz 
y escritor prolifico, que public6 una serie de libros y articulos sobre la 
aplicaci6n del psicoanalisis a la educaci6n de los ninos normales y anor
males, a la cura de almas (Seelsorge) y a los problemas del arte y la filo
sofia. Jung, en Kiisnacht, gozaba de una fama cada vez mayor y reunia a 
sus discipulos en el Psychologischer. En 1925 emprendi6 su viaje al 
monte Elgon, en Kenia. No lejos de Zurich, en Kilchberg, a orillas del 
lago, vivia el fi16sofo y psic610go aleman Ludwig Klages, uno de los fun
dadores de la caracterologia y grafologia. 

La otra ciudad que aspiraba a la capitalidad de la psicologia era 
Viena, de la que un visitante estadounidense, la senora Stratton Parker, 
dio una maravillosa descripci6n 388. Segun ella, Freud era entonces un 
hombre anciano y enfermo que limitaba su actividad al analisis de algu
nas personas importantes y a la escritura de articulos, y al que casi 
nunca veian ni aun sus discipulos vieneses. En la sede de la Sociedad 
Psicoanalitica, situada en la Pelikangasse, se celebraban las sesiones de la 
Sociedad Psicoanalitica todos los miercoles y se daban conferencias los 
demas dias de la semana. La senora Parker habla tambien de la extraor
dinaria actividad desplegada por Alfred Adler, de sus conferencias ante 
grandes auditorios, en su mayoria pertenecientes a las clases trabajado
ras, de las clinicas que mantenia en las escuelas publicas dedicadas al 
tratamiento de los ninos dificiles, y de sus discusiones de las tardes para 
maestros, trabajadores de instituciones y medicos. Estaban tambien las 
conferencias del doctor Schilder sobre psiquiatria, celebradas las tardes 
de los sabados, y a las que asistian cientos de oyentes, las clinicas del 
doctor Lazar para ninos dificiles y la actividad del grupo de Stekel. 

La actividad del grupo freudiano de Viena se demuestra en que en 
el ano 1925 aparecieron dos trabajos considerados todavia como clasicos 
del psicoanalisis. Uno fue la Compulsion de confesi6n y necesidad de 
castigo de Theodor Reik 389. Un analista lego, Theodor Reik, se en
frent6 a un problema que habia confundido a penalistas como Anselm 
Feuerbach y Hans Gross: (Por que ciertos delincuentes confiesan inespe
radamente, cuando podrian salvar sus vidas manteniendo silencio, y c6mo 
pueden olvidar en el lugar del delito un objeto que servira de prueba 
contra ellos? Reik dio como explicaci6n la necesidad de castigo proce
dente del complejo de Edipo. Desde el comienzo, los impulsos delictivos 

388 Cornelia Stratton Parker, <,The Capital of Psychology», The Survey, LIV, Nueva 
York (septiembre), 551-555. 

389 Theodor Reik, Gestiindniszwang und Strafbedurfnis. Problerne der Psychoana
lyse und der Kriminologie, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1925. 
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estim en conflicto con los del superyo; una vez gratificados los primeros, 
la necesidad de castigo se vigoriza y se puede manifestar en la autotrai
cion inconsciente (de aqui el objeto olvidado en el lugar del delito) 0 en 
la confesion «innecesaria». Reik resalto la importancia de esa necesidad 
de castigo y del impulso autopunitivo en la vida del individuo y de la 
sociedad. Llego a la conclusion de que muchos de los males que afligen a 
la humanidad se pueden comprender mejor en esta perspectiva. El con
cepto de autocastigo se convirti6 asi en uno de los mas populares del 
psicoanaIisis. 

El segundo clasico del psicoanalisis que aparecio en 1925 fue el libro 
de Aichhorn Juventud discola, con prologo de Freud 390. No se sabe por 
que el autor espero hasta ese ano para publicar la historia del experimento 
sobre educacion terapeutica que habia llevado a cabo en 1918-1919 en 
Oberhollabrunn 391. En el intervalo habia sufrido entrenamiento analitico, 
y su libro se preocupaba menos de dar un relata de su experimento que 
de proporcionar una interpretacion psicoanalitica del mismo. 

En la Rusia sovietica se reimprimieron los primeros trabajos de Freud 
y se tradujeron otros nuevos. Un destacado psicologo, Alexander Luria, 
publico entusiasticos libros y trabajos sobre el psicoanalisis, que consi
deraba como «un sistema de psicologia monista» y como «la base mate
rialista fundamental para la construccion de una verdadera psicologia 
marxista», incluso en el campo de la pedagogia y de la criminologia (<<el 
estudio del delito sin el psicoanalisis no es mas que el titulo de un ca
pitulo sin contenido») 392. Segu.n Morselli, el psicoanalisis se habia conver
tido en uno de los grandes temas de discusion entre los intelectuales de 
Rusia 393• 

En Francia tropezo, en cambio, con gran opoSicion, y la intervencion 
de Freud en el caso de Philippe Daudet fue muy criticada. Este joven de 
catorce afios, hijo del escritor y dirigente realista Leon Daudet, y nieto 
de Alphonse, habia desaparecido de su hogar el 20 de noviembre de 1923 
y fue encontrado muerto el 23 del mismo mes, con una bala alojada en 
la cabeza. Se supuso que se habia suicidado, pero la investigacion judicial 
demostro que habia estado en relacion estrecha con un grupo anarquista. 
Se convencio a Leon Daudet de que su hijo habia sido asesinado por la 
policia secreta, y este instigo una violenta campana de prensa con aque-

390 August Aichhorn, Verwahrloste Jugend, die Psychoanalyse in der Fursorgeer
ziehung. Zehn Vortriige zur ersten Einfiihrung. Mit eine Geleitwort von Prof. Dr. Sig
mund Freud, Leipzig, Internationaler Psychoanalytische Bibliothek, 1925, num. 19. Tra
duccion inglesa, Wayward Youth, Nueva York, Meridian Books, 1955. 

391 Ver cap. X, pags. 938-939. 
392 Alexander R. Luria, «Psikhoanaliz kak sistema monisticheskoi psikhologii», 

Psikhologii i Marxisma, 1925, pags. 47-80. 
393 Enrico MorselIi, La psicanalisi, I, Turin, Bocca, 1926, pag. 19. 
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llos a quienes acusaba de la captura y asesinato 394. Algu.n tiempo despues, 
el anarquista Andre Gaucher, conocido por sus vehementes ataques contra 
Leon Daudet, dijo que, poco antes de la misteriosa muerte de Philippe, 
habia recibido la visita de un adolescente desconocido que queria saber 
si era cierto que Leon Daudet era una escritor pornografico, y que el, 
Gaucher, Ie habia mostrado algunos resumenes significativos de las no
vel as de aquel. EI muchacho era Philippe Daudet, el cual, derrumbado por 
las revelaciones acerca de su padre, agrego Gaucher, podia haberse sui
cidado. Gaucher utilizo la sensacion causada por esa historia para publicar 
un libro contra Leon Daudet y trato de enrolar a Pierre Janet y Sigmund 
Freud en su campana 395. Al primero Ie envio, por medio de un interme
diario, una historia clinica incompleta de Philippe Daudet, sin dar ningu.n 
nombre, pero unicamente recibio una corta y evasiva respuesta. A Freud 
Ie remitio parte del manuscrito del libro que estaba escribiendo acerca 
de Leon Daudet, y recibio dos cartas. En una de ellas, Freud Ie respondia 
que habia visto a Leon Daudet varias veces en Paris en 1885 y 1886, pero 
que nunca habia leido nada suyo. Alphonse Daudet habia sido sifilitico, 
dijo, anadiendo que, en su experiencia, la sifilis es una de las causas 
principales de predisposicion a la neurosis. Agrego que «su Daudet quiza 
se habria visto afectado por su neurosis si no hubiera poseido un talento 
10 suficientemente grande como para permitirle descargar sus perversio
nes en su produccion literaria». Llego a la conclusion de que el caso 
Philippe Daudet, al igual que cualquier otro, se podia explicar mediante 
el psicoanaIisis. Sin lugar a dudas, Freud no advirtio que Andre Gaucher 
era un notorio anarquista y que se apresuraria a utilizar las dos cartas 
para sus propios y discutibles fines. El poeta y periodista aleman Tu
cholsky, al relatar la historia, deploro que Sigmund Freud hubiera «dado 
su bendicion papal a esa mala accion» 396. 

Los anos del tracaso de la reconstrucci6n: 1926-1929 

La firma del pacto de Locarno en octubre de 1925 dio a millones de 
europeos la impresion de que la paz estaba asegurada. La prosperidad 
economica volvia en mayor 0 menor medida y alcanzaba alturas sin pre
cedentes en los Estados Unidos. Pero los jovenes que habian vivido la 
guerra estaban mas desorientados que nunca. Tal era el caso de los nor
teamericanos que residian como expatriados voluntarios en Paris, la ge-

394 La version de Leon Daudet del caso se puede encontrar en su libro La Police 
politique, ses moyens et ses crimes, Paris, Denoel et Steel, 1934, pags. 170-324. 

395 Andre Gaucher, L'ObsCde, Drame de la libido. Avec lettres de Freud et de 
Pierre Janet, Paris, Delpeuch, 1925. 

396 Kurt Tucholsky, «Herr Maurras vor Gericht», Gesammelte Werke, II, Hambur
go, Rohwolt Verlag, s. f., pags. 217-223. 
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neracion perdida descrita por Hemingway, 0 de los ingleses que aparecen 
en las novelas de Aldous Huxley. En los paises en que se habia estable
cido 0 era inminente la dictadura, esta misma generaci6n proporciona 
los dirigentes y adeptos de las organizaciones fascistas. La inmadurez 
emocional, la irresponsabilidad, la desesperanza, el cinismo y la rebeldia 
fueron las notas destacadas de esta nueva enfermedad, que muchas veces 
ocultaba sufrimientos reales pero no declarados. EI rechazo de todos los 
frenos morales y la busqueda omnipresente del placer hicieron que los 
franceses lIamaran a este periodo 1es annees foZZes (los anos locos). Su 
fin lleg6 repentinamente con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva 
York en octubre de 1929. 

Para algunos contemporaneos, la admisi6n de Alemania en la Liga de 
las. Naciones en septiembre de 1926 fue un paso adelante en la recons
trucci6n de Europa; para otros, un signo inquietante de recuperaci6n del 
poder perdido. Los observadores politicos indicaron que la democracia 
perdia terreno; en esta linea politica, el general Pilsudski alcanz6 el poder 
en Polonia en mayo de 1926. En Francia, el gobierno izquierdista de 1924 
habia llevado al pais al borde de la catastrofe monetaria y, en julio de 1926, 
el Parlamento se vio obligado a lIamar a Poincare para que 10 rescatara. 

Pierre Janet, que durante los doce anos anteriores habia estado ab
sorbido con la construccion de su gran sintesis psicologica, reapareci6 
brillantemente ante el publico en 1926 con la publicacion de De la an
gustia a1 extasis, volumen que con tenia la historia de su paciente Made
leine y el primer relato sustancial de su nuevo sistema 397. El curso que 
dio en el College de France en 1925-1926 fue publicado tambien 398, y asi
mismo las conferencias que pronunci6 como profesor invitado en Mejico 
sobre la psicologia de los sentimientos traducidas al espano1 399• Pero 
ninguno de esos trabajos atrajo demasiada atencion mas alIa de los circu
los academicos franceses. 

En Zurich, Jung, que no habia publicado casi nada desde los Tipos 
psicologicos en 1921, sac6 a la luz una coleccion de articulos anteriores 
que representaban una visi6n general de su sistema 400. Caracteristico de 
Zurich era el numero y variedad de escuelas psicoterapeuticas indepen
dientes existentes. 

El setenta aniversario de Freud fue celebrado a 10 largo y ancho de 
to do el mundo civilizado. En ese ano public6 su Inhibicion, sintoma y 
angustia y El problema del andlisis lego. El movimiento psicoanalitico 

397 Pierre Janet, De I'Angoisse a l'extase, Etudes sur les croyances et les senti
ments, I, Paris, A1can, 1926. (Ver tambien cap. VI, pags. 454-455). 

398 Pierre Janet, Les Stades de l'evolution psychologique, Paris, Maloine, 1926. 
399 Pierre Janet, Psicologia de los sentimientos, Mexico, D. F., Sociedad de Edici6n 

y Libreria Franco-Americana, 1926. 
400 C. G. Jung, Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben, Zurich, 

Rascher, 1926. 
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se vio enfrentado con la misma cuesti6n que el magnetismo un siglo antes: 
si el derecho de practicar el metodo debe ser restringido a los medicos 
o extendido a los legos bien preparados 401. Freud estaba decididamente a 
favor de esta ultima postura. El psicoanalisis se desarrollaba sin pausa 
en multitud de direcciones. Ernst Simmel abri6 un sanatoria psicoanali
tico, Schloss Tegel, cerca de Berlin. En Rusia, el movimiento alcanz6 su 
cumbre pero, debido al aislamiento del pais, el mundo occidental apenas 
sospechaba tal desarrollo. En Paris, el pSicoanalisis habia estado durante 
mucho tiempo de moda entre los surrealistas y los escritores de van
guardia; ahora atraia tambien la atenci6n de psiquiatras y psic6logos, y 
en noviembre de 1926 se fund6 en Paris una Sociedad Psicoanalitlca 4l!2. 

Otro acontecimiento importante de 1926 fue el gran Congreso Inter
nacional de Investigaci6n Sexual, celebrado en Berlin del 11 al 16 de 
octubre y organizado por Albert Moll. Su objeto era el de pasar revista 
a los conocimientos actuales sobre sexologia, para 10 cual se dividi6 en 
varias secciones, como las de biologia, pSicologia, sociologia y crimino
logia, cada una de elIas con un brillante equipo de eminentes especialistas. 
Freud excus6 su asistencia, y sus discipUlOS siguieron su ejemplo. Entre 
los oradores se encontraba Alfred Adler. El propio Moll pronunci6 un 
discurso muy comentado sobre la tendencia de algunos homosexuales a 
presentar su Eros como algo por encima de la sexualidad ordinaria. 

En el ano 1927 concluy6 el control militar de los aliados en Alemania. 
Entre otros muchos acontecimientos politicos, el momento culminante 
para los contemporaneos fue el vuelo de Charles A. Lindbergh sobre el 
Atlantico con el Spirit of St. Louis, del 20 al 22 de mayo. Europeos y 
americanos podian decir que sus respectivos continentes se habian apro

ximado algo mas. 
La principal contribucion de Freud en ese ano fue su ensayo E1 por

venir de una i1usion, en el que consideraba la religion como el equiva
lente de una neurosis infantil y compulsiva, una negaci6n de la realidad 
y una defensa cultural que fracasa muy a menudo en obtener su obje
tivo 403. El reverendo Oskar Pfister, que man tenia lazos de mutua amistad 
y respeto con el, Ie replic6 con un trabajo, La i1usiol1 de un porvenir, en 
el que indicaba, con tacto pero con firmeza, la debilidad de los argu
mentos aducidos y del optimismo cientifico 404. Freud no replica, y ambos 

401 Ver cap. III, pag. 156. 
402 En el Bureau des Recherches Surrealistes (Oficina de Investigaci6n Surrealista) 

de Paris se exhibia una copia de las Lecciones de introducci6n al psicoanalisis de 
Freud, rodeada de tenedores «como una invitaci6n a devorar el libra». Ver la obra 
de Andre Masson «Le Peintre et ses fantasmes», Les Etudes Philosophiques, n, nu
mero 4 (1956), 634-636. 

403 Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, Viena, Internationaler Psychoana-
lytischer Verlag, 1927. Edici6n corriente, XXI, pags. 5-56. 

404 Oskar Pfister, «Die Illusion einer Zukunft, Eine freundschaftliche Auseinan
dersetzung mit Sigmund Freud», Imago, XIV (1928), 149-184. 
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mantuvieron sus posiciones, asi como sus sentimientos de respeto y 
amistad. 

Dos de los discipulos de Freud, Federn y Meng, tuvieron la idea de 
publicar un libro en el que se ilustrara la influencia y relevancia del psi
coanalisis en las diversas ramas de la ciencia y la actividad humana 405. 

Otro, Heinz Hartmann, escribio un relato sistematico, basico, de la doc
trina psicoanalitica 406. En Berlin, Franz Alexander dio una nueva formu
lacion a la teoria de las neurosis, haciendo referencia a los ultimos tra
bajos de Freud (El yo y el ella; inhibici6n, sintoma y angustia) 407. Fue el 
primer paso hacia la ulterior teoria psicoanalitica del yo. En el libro de 
Wilhelm Reich La funci6n del orgasmo, la innovacion era completamente 
distinta: el autor afirmaba establecer conexiones entre la sexualidad, la 
angustia y el sistema vegetativo 408. 

Otto Rank, despues de modificar lao teoria psicoanalitica, disefio su 
propio metodo terapeutico 409. Marco un plazo de duracion del tratamiento. 
La resistencia se consideraba ahora como una manifestacion del deseo 
de independencia del paciente y, por tanto, como un factor positivo. Se 
presto mas importancia a la situacion analitica inmediata que a Ja del 
pas ado, a la «experiencia» mas que al aprendizaje, a la toma de concien
cia de los patrones de reaccion mas que al analisis de las experiencias 
individuales. Rank des taco la voluntad de autodeterminacion del paciente, 
los aspectos creadores de su conducta y los aspectos sociales del anaIisis. 
Su terapia se podia considerar como una mezcla de los principios freu
dianos, adlerianos y jungianos. 

En Viena, Adler dio a la luz su libro Conocimiento de la naturaleza 
humana, considerado por 10 general como la exposicion mejor organizada 
y mas clara que hasta entonces habia hecho de su sistema 410. En ZUrIch, 
Ludwig Frank lograba grandes exitos terapeuticos con el viejo metodo 
catartico de Breuer y Freud, que habia perfeccionado 411. Bircher-Benner 
comenzaba tambien a publicar el resultado de su amplia experiencia psico
terapeutica 412. En Paris, Eugene Minkowski dirigia la nueva tendencia 

405 Federn-Meng, Das Psychoanalytische Volksbuch, Stuttgart, Hippokrates-Ver
lag, 1927. 

406 Heinz Hartmann, Die Grundlagen der Psychoanalyse, Leipzig, Thieme, 1927. 
407 Franz Alexander, Psychoanalyse der Gesamtpersonlichkeit; neun Vorlesungen 

uber die Anwendung von Freud's Ichteorie auf die Neurosenlehre, Viena, Internatio· 
naler Psychoanalytischer Verlag, 1927. 

408 Wilhelm Reich, Die Funktion des Orgasm us. Zur Psychopathologie und zur 
Soziologie des Geschlechtslebens, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927. 

409 Otto Rank, Die Technik der Psychoanalyse, vol. I, Leipzig y Viena, Deuti
eke, 1926. 

410 Ver cap. VIII, pags. 686-695. 
411 Ludwig Frank, Die Psychokathartische Behandlung nervoser StOrungen, Leip

zig, Thieme, 1927. 
412 Max Bircher-Benner, Der Menschenseele Not, Erkrankung und Gesundung, 

2 vols., Zurich, Wendepunkt-Verlag, 1927-1933. 
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de psiquiatria fenomenologica 413. Su libro Esquizofrenia inauguro un nuevo 
enfoque de esa enfermedad mental tan explorada; sefialo la prevalencia 
de la experiencia de espacio sobre la experiencia de tiempo en el universo 
interno del paciente y su «geometricismo morboso». 

Entre las manifestaciones internacionales estuvo el Simposio de Witten
berg, celebrado en Springfield, Ohio, del 19 al 23 de octubre, y la inaugu
racion del nuevo laboratorio psicologico del Wittenberg College 414. Los 
invitados constituian una muestra impresionante de los mas distinguidos 
psieologos del mundo. Rusia, que nunca enviaba delegados a los congre
sos internacionales, estaba representada por el anciano Bechterev, de Le
ningrado. Pierre Janet y Alfred Adler recibieron titulos honorarios. 

En Rusia, el famoso fisiologo Ivan Petrovitch Pavlov, que habia co
menzado a estudiar las neurosis experimentales hacia 1921, empezo a 
interesarse por la psiquiatria cliniea, en una evolucion precipitada, al pa
recer, por un acontecimiento personal. En 1927 se Ie practico una ope
racion por calculosis vesicular, y durante su convalecencia sufrio una 
neurosis cardiaca que posteriormente describio en un trabajo poco co
nocido 415. 

El relato del ano 1927 no seria completo sin mencionar el libro de 
Heidegger Sein und Zeit (Ser y tiempo), analisis completamente nuevo 
y original de la estructura de la existencia humana 416. Como habia ocu
rrido con las Logische Untersuchungen de Husser! en 1900, la obra paso 
casi desapercibida en los circulos psiquatrieos. Sin embargo, afios mas 
tarde se convertiria en el punto de partida de una nueva tendencia psiquia
triea, el analisis existencial. 

Uno de los principales acontecimientos de 1928, el pacto Briand-Kellogg 
de renuncia a la guerra, fue firmado solemnemente en Paris el 27 de 
agosto por los representantes de quince Estados. Algunos vieron en el un 
paso definitivo hacia la paz; otros, un ceremonial sin ninglin significado. 

Freud, cuya salud estaba gravemente amenazada, publico el ensayo 
Dostoievski y el asesinato del padre, que fue una de sus escasas aporta
ciones a la criminologia 417. En el suponia que el complejo de Edipo sin 
resolver que padecia este escritor habia dado lugar a poderosas tenden
das parricidas, que dirigia en diversos sentidos y contra si mismo. 

413 Eugene Minkowski, La Schizophrenie, Paris, Payot, 1927. 
414 Martin L. Reymert, ed., Feelings and Emotions. The Wittenberg Symposium, 

Worcester, Clark University Press, 1928. 
415 M. K. Petrova, «Posleoperatsionnyi nevroz serdtsa, tchastyu analizirovannyi 

samim patsientom-fiziologom I. P. P.», Klinitcheskaya Meditsina, VIII (1930), 937·940. 
EI autor se siente muy reconocido al profesor P. Kupalov, de Leningrado, quien Ie 
envi6 una fotocopia de este articulo, que no se encuentra en las Obras Completas 
de Pavlov. 

416 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tubinga, Niemayer, 1927. 
4I7 Ver cap. VII, pag. 618. 
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En Paris, la actividad de Janet iba en aumento. Public6 un segundo 
volumen de De la angustia al extasis, con una revisi6n mas amplia de su 
vasta sintesis pSico16gica. Ademas, desde 1926, sus conferencias en el 
College de France eran estenografiadas y publicadas todos los anos. Sin 
embargo, tuvo escasa audiencia entre la generaci6n mas joven. 

Durante el mismo ano, en Zurich, Jung public6 dos de sus principales 
obras en aleman 418 y un volumen de ensayos traducido al ingles 419. 

Habia gran interes por los nuevos enfoques psico16gicos. Von Geb
sattel public6 un estudio fenomeno16gico sobre la melancolia, que con
firmaba algunos de los hallazgos de Minkowski 420. Entre los nuevos me
todos psicoterapeuticos se encontraban la tecnica de relajaci6n progresiva 
de Jacobson, de Chicago, y la terapeutica de Morita, de Jap6n 421. 

El ano 1929 comenz6 con el destierro de Trotsky y con el acceso al 
poder del rey Alejandro de Yugoslavia. El pacto lateranense, firmado por 
el Papa Pio XI y Mussolini en febrero, puso fin a un largo conflicto entre 
el Papado y el gobierno italiano, y cre6 el Estado Vaticano. En Inglaterra, 
las elecciones generales llevaron al poder al partido laborista, mientras 
que en Alemania la agitaci6n de los extremistas se hizo amenazadora. En 
los Estados Unidos, el crecimiento econ6mico sin precedentes termin6 
bruscamente con la caida de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre. 

En Viena, Freud public6 El males tar en la civilizaci6n, expresando la 
opini6n pesimista de que la civilizaci6n se habia adquirido al coste de la 
neurosis de la humanidad, resultante de la represi6n del ins tin to. La teo
ria, que no era nueva, encajaba en el espiritu de los tiempos 422. Una apor
taci6n significativa a la criminologia psicoanalitica fue el libro de Ale
xander y Staub El deZincuente y sus jueces 423. Los autores resucitaban la 
vieja idea de la existencia de impulsos delictivos en todo ser humano. En 
la psicologia del castigo no existe s610 una demanda interna de reparar la 
violaci6n de la ley, sino tambien el deseo de desquite. Mas aun, los impul
sos delictivos reprimidos del espectador se despiertan por el ejemplo del 

418 C. G. Jung, Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, Darmstad, 
Reichel, 1928. Ueber 'die Energetik der Seele, Zurich, Rascher, 1928. 

419 C. G. Jung, Contributions to Analytical Psychology, trad. por C. F. Baynes y 
H. G. Baynes, Londres, Kegan Paul, 1928. 

420 V. E. Freiherr von Gebsattel, «Zeitbezogenes Zwangsdenken in der Melancholie 
(Versuche einer konstruktiv-genetischen Betrachtung der MelaIicholiesymptome)>>, Ner
venarzt, I (1928), 275-287. 

421 Edmund Jacobson, Progressive Relaxation, Chicago, University of Chicago 
Press, 1928. 

422 Ver cap. VII, pags. 613-614. 
423 Franz Alexander y Hugo Staub, Der Verbrecher und seine Richter, Viena, In

ternationaler Psychoanalytischer Verein, 1929. Se ha publicado una traducci6n inglesa 
revisada y aumentada: The Criminal, the Judge and the Public: A Psychological 
Analysis, Nueva York, Macmillan, 1931. 
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reo y amenazan con expresarse; de aqui la necesidad de reforzar la repre
sion propia y la severidad de la ley penal. 

En el movimiento psicoanalltico se produjo cierta tension, al no sen· 
tirse muy inclinada la Asociacion Americana a aceptar el principio de 
anaIisis lego que Freud consideraba esencial. Otro acontecimiento, quiza 
de mayor alcance, fue la rapid a desaparicion del psicoanalisis en Rusia 
en el periodo de uno 0 dos arros. La historia del psicoanalisis ruso no se 
ha escrito nunca, ni tampoco sabemos por que la teoria freudiana, con
siderada materialista, . monista y compatible con el marxismo, fue des
cartada subitamente por la ideologia comunista. Una de las ultimas con
sideraciones rusas a favor del psicoanalisis se encuentra en la Historia 
de la Psiquiatria de Kannabikh 424. El autor consideraba a Freud como el 
representante mas sobresaliente de la rebeldia progresista contra la psi
quiatria «formal, estatica, impersonal» de Kraepelin, y cifirmaba: «Gra
cias a el hemos progresado considerablemente en nuestroconocimiento 
de muchos mecanismos de la conducta humana». Por 10 demas, el psico
anaIisis seguia su progreso en otras partes del mundo. En el Japon, donde 
se habian adaptado algunos de los escritos de Freud a partir de las 
traducciones inglesas, el doctor Kenji Ohtsuki IIevo a cabo una traduccion 
de las Obras Completas de aquel a partir del texto aleman original. 

Entre los nuevos metodos psicoterapeuticos, algunos se limitaban a 
revivir y perfeccionar otros antiguos. Asi, Krestnikoff, psiquiatra bulgaro, 
preparo una nueva tecnica de terapeutica catartica; se dijo que habia 
obtenido briIIantes exitos terapeuticos, pero al estar muy separado de los 
grandes centros universitarios, su metodo no atrajo mucha atencion 425. 

La «terapia mas activa» practicada por Hermann Simon 426 en los hos
pitales mentales era una variante perfeccionada de los metodos aplicados 
en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial 427• El autor sostenia 
que ningliD' paciente mental debe ser considerado <<irresponsable» 0 excu
sado del trabajo. Simon creo y elaboro un sistema de trabajo y terapeu
tica ocupacional en el Hospital Mental de Glitersloh, Westfalia. En una 
epoca en que no habia insulina, terapeutica de electro-shock ni tranquiIi
zantes, cODsiguio hacer desaparecer por completo los sintomas de agita
ci6n, agresividad, regresion emocional y deterioro. Su metodofue muy 
admirado, pero solo se adopto' en unos cuantos hospitales mentales. 

424 Yuriy V. Kannabikh; Istoriya psikhiatrii, L!::ningrado, Gos. Med. Izd., 1929, pagi
nas 455-458, 470-471. 

425 Nicolaus Krestnikoff, «Die heilende Wirkung herVorgerufener Reproduktionen 
von pathogenen affektiven Erlebnissen», Archiv filr Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 
LXXXVIII (1929), 369-410. 

426 Hermann Simon, Aktivere Krankenbehandlung in der IrrenanstaZt, Berlin, De 
Gruyter, 1929. 

4T7 Ver cap. X, pag. 898. 
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Otro psiquiatra aleman, Hans Berger, publico en el mismo ana sus 
primeros resultados con un nuevo metodo de investigacion fisiologica ce
rebral, la electroencefalografia, que en aquel tiempo desperto poco in
teres 428. 

El segundo periodo de la preguerra: 1930-1939 

El colapso dela Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 suscito una 
reacci6n en cadena que afecto gradualmente a toda America y Europa, 
provocando quiebras de negocios y baBcos, un desempleo general e in
contables tragedias individuales. Sobre este telon de fondo prepar6 Hitler 
la propaganda que Ie haria aparecer como un salvador a los ojos de 
millones de alemanes sin esperanza. Despues de alcanzar el poder en 1933, 
parecia que las naciones caminaban a la catastrofe con los ojos abiertos 
y sin poder evitarla. 

En 1930 la gran depresion econ6mica domino a Estados Unidos y se 
extendi6 a Europa. Las elecciones generales celebradas en Alemania en 
septiembre estuvieron caracterizadas por la gran ventaja del partido nazi. 
Del 1 de octubre al 14 de noviembre tuvo lugar la Conferencia Imperial 
Britanica, en la que se aprobo eI Estatuto de Westminster, que garan
tizaba a los dominios su independencia dentro de la Commonwealth. 

En la cr6nica de la psiquiatria dinamica aparecen pocos acontecimien
tos destacables, aparte la concesi6n a Freud del premio Goethe por la 
ciudad de Frankfurt. Sus amigos habian intentado, en vano, que Ie fuera 
concedido el Nobel. 

En 1931 las nubes de tormenta se cernian definitivamente sobre Europa. 
El banco mas importante de Austria, el Kreditanstalt de Viena, quebr6 
en mayo; dos meses mas tarde cerraron los bancos en Alemania, e inme
diatamente se declararon suspendidos los pagos internacionales. En abril 
se proclam6 la Republica espanola, y en septiembre los japoneses ocupa
ron Manchuria. Ludwig Bauer, pensador politico, escribi6 un analisis de 
la situaci6n y lIeg6 a la conclusion de que era inevitable una nueva guerra 
mundial, mas terrible que la primera, salvo el caso improbable de creaci6n 
de un Estado universal supranacional429. 

El empeoramiento de la situaci6n politica influy6 sobre el mundo de 
la psiquiatria dinamica. Algunos analistas bien establecidos emigraron a 
America. Alfred Adler advirtio que el futuro de la psicologia individual 
no estaba en Europa, sino en los Estados Unidos, y se estableci6 de forma 
permanente en Nueva York. 

428 Hans Berger, «Ueber das Elektrenkephalogramm des Menschen», Archiv fUr 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten, LXXXVII (1929), 527-570. 

429 Ludwig Bauer, Morgen wieder Krieg. Untersuchung der Gegenwart, Blick in 
die Zukunft, Berlin, Rowohlt, 1931. 
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El psicoamUisis era entonces la tendencia dominante en la psiquiatria 
dimimica_ Prueba de ella fueron los numerosos actos organizados para 
celebrar el setenta y cinco aniversario de Freud, asi como los honores 
que se Ie concedieron y las cart as de felicitacion que recibio de celebri
dades mundiales_ 

Sin embargo, las restantesescuelas no permanecian inactivas, y gra
dualmente surgian nuevas tendencias_ Ludwig Binswanger, que habia sido 
alumno de Bleuler, entonces adepto al psicoanaIisis y posteriormente pro
motor de la fenomenologia psiquiatrica, emprendio la reconstruccion del 
mundo experiencial interior de los pacientes mentales 430_ En 1931 comenzo 
a publicar un sutH amilisis fenomenologico de los maniacos, prestando 
particular interes a la manifestacion de la fuga de ideas_ 

En 1932 se agravo la depresion y menudearon las agresiones e inten
tos de agresion politica. Los japoneses crearon el Estado titere del Man
chukuo. En Alemania, Hindenburg fue reelegido presidente y parecio ser 
la ultima barrera para el acceso de Hitler al poder. Salazar paso a ser el 
jefe del gobierno de Portugal, y en Sudamerica estallo la guerra del Chaco 
entre Paraguay y Bolivia. Roosevelt fue elegido presidente de los Estados 
Unidos, y Francia rehuso pagar sus deudas a esta nacion. 

En el tumulto general, miles de destinos individuales fueron sacudidos. 
La Editorial Psicoanalitica, que habia side la estructura de apoyo del mo
vimiento, se enfrentaba con la quiebra y fue salvada con dificultad. Al
gunos psicoterapeutas emigraron a America; la mayoria de ellos perdieron 
a sus pacientes. Pero todo esto no impidio la aparicion de nuevas tenden
cias e ideas. Melanie Klein, psicoanalista infantil que se habia trasladado 
a Londres, introdujo nuevos conceptos acerca de las primeras formas del 
yo y el complejo de Edipo y la prevalencia de los mecanismos de pro
yeccion e introversion en la primera infancia 431. Estas ideas sorprendie
ron a alguno de suscolegas, mientras que otros las consideraron como 
el desarrollo mas brillante de la teoria psicoanalitica despues de las con
tribuciones del propio Freud. 

Un psiquiatraaleman, J. H. Schultz, publico un libro de texto sobre 
entrenamiento autogeno, metodo inspirado por las viejas tecnicas de auto
hipnosis de Oskar Vogt 432. Consistia en una serie de ejercicios graduados 
de relajacion y concentracion bajo una vigilancia competente; su fin era 
aumentar el control del individuo sobre sus funciones neuroiregetativas. 

430 Ludwig Binswanger, «tJ'ber Ideenfhicht», Schweizer Archiv fur Neurologie und 
Psychiatrie, XXVII (1931), 203-217; XXVIII (1932), 18-72; XXVIII (1932), 183-202; XXIX 
(1932), 1 Y 193; XXX (1932), 68-85. 

431 Melanie Klein, The Psychoanalysis of Children, Londres, Hogarth Press, 1932. 
432 J. H. Schultz, Das autogene Training (konzentrative Selbstentspannung), Leip

zig, Thieme, 1932. Trad. inglesa, Autogenic Training, Nueva York, Grune and Strat
ton, 1959. 
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EI ano 1932 es famoso en los anales de la psiquiatria por la introduc
cion, por J. L. Moreno, de la «psicoterapia de grupo» 433. Numerosos me
dicos y legos habian reunido a sus pacientes y les habfan dado conferen
cias, con coloquios, sobre los problemas de la salud y la enfermedad. De 
este tipo habian sido las clases de J. H. Pratt para pacientes tuberculosos 
en Boston. En Europa se habian realizado experiencias semejantes en el 
sanatorio de Bircher-Benner, en las organizaciones antialcoholicas y en 
algunos otros lugares. Pero la nueva psicoterapia de grupo se basaba en 
unos principios completamente distintos, a saber, en la dimimica de las 
relaciones interpersonales dentro de la situacion del grupo. Moreno des
arrollana sus conceptos en la triple direccion de la sociometria, el psico
drama y la terapia de grupo propiamente dicha. 

El fatidico ano de 1933 fue el del advenimiento de Hitler al poder. El 
30 de enero entr~ en funciones su gobierno, y el 27 de febrero un miste
rioso incendio, del que se acuso a los comunistas, destruyo el edificio del 
Reichstag. EI 24 de marzo Hitler solicito y obtuvo plenos poderes. Se 
prohibio el partido comunista. Se lanz6 la frase: «Los judios deben partir», 
y se proclam6 un boicot nacional contra los negocios que estaban en su 
poder. Miles de ellos, acosados por el terror, trataron de cruzar las fron
teras, pero pnicticamente no habia nada preparado para su emigracion 
e instalaci6n, por 10 que muchos tuvieron que volver. Un ultimo intento 
para salvar la paz fue el pacto de Roma firmado ellS de julio entre los 
cuatro gran des Estados occidentales (Alemania, Italia, Francia e Ingla
terra). Pero la situacion siguio empeorando progresivamente. 

Estos acontecimientos politicos tuvieron profundas consecuencias para 
la psiquiatria dinamica. Debido a la prohibicion sistematica de to do 10 
judio, tanto el psicoamHisis de Freud como la psicologia individual de 
Adler fueron prohibidos en Alemania, junto con sus instituciones, orga
nizaciones y revistas. La Sociedad Alemana de Psicoterapia fue reorgani
zada y su presidente, Ernst Kretschmer, renuncio a su puesto. En todas 
partes se intento salvar 10 humanamente po sible, tanto en los drculos 
psicoanaliticos como en los psicoterapeuticos y psiquiatricos. Todos aque
lIas intentos de compromiso fueron hechos de buena fe, ya que en aquel 
momento nadie podia imaginar el giro que tomarian posteriormente los 
acontecimientos. En un capitulo precedente hemos visto el papel que 
desempeno Jung al respecto. No fue el unico en creer durante alglin 
tiempo que podna «hablar con los nazis» 434. 

433 J. L. Moreno, Group Method and Group Psychotherapy, Nueva York, Beacon 
House, 1932. 

434 Recordemos que incluso el 19 de julio de 1936, Ernest Jones tuvo una reuni6n 
en Basilea con el doctor M. H. GOring, Bohm, y Milller-Braunschweig; obtuvo la 
promesa por parte de Goring de garantizar la libertad de pnictica del psicoanalisis. 
Ver la obra de Ernest Jones The Life and Work of Sigmund Freud, III, Nueva York, 
Basic Books, 1952. 
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En esa confusion dificilmente se podia esperar que los psicoanalistas 
hicieran alguna aportacion original. Fue, sin embargo, en ese ano cuando 
Wilhelm Reich publico su Andlisis del caracter 435. Afirmo que, en el curso 
del tratamiento psicoanalitico, la resistencia se expresaba no solo me
diante los diversos trucos psicol6gicos conocidos por los analistas, sino 
tam bien mediante tipos especificos de tension muscular. La disolucion de 
la resistencia fisica es paralela a la de esta «coraza muscular». Reich dio 
tam bien una tipologia de los diversos tipos de neuroticos, en particular 
del masoquista. 

El enfoque fenomenologico se amplio cuando Eugene Minkowski pu
blico su libro Tiempo experimentado, recopilacion de estudios sobre las 
variedades de la experiencia subjetiva del tiempo que se encuentran en 
muchas situaciones psicopatologicas 436. 

En 1934 Hitler habia consolidado su poder en Alemania y trataba de 
formar una alianza con la Italia fascista. Este fue el objeto de la reunion 
que tuvieron los dos dictadores en Venecia los mas 14 y 15 de junio. En 
Francia, el escandalo Stavisky suscit6 tumultuosas protestas contra la 
corrupcion en el gobierno. Peor fue en Austria, donde los levantamientos 
socialistas del 1 al 16 de febrero fueron reprimidos sin piedad y el par
tido socialista disuelto. EI 25 de julio, el canciller Dollfuss, que acababa 
de librarse de un intento de asesinato, fue muerto por un grupo de nazis. 
EI asesinato se convirtio en un arma politica. EI 9 de octubre, el rey 
Alejandro de Yugoslavia y el ministro frances Barthou fueron asesinados 
en Marsella por un grupo de conspiradores ustasi. 

A la vista de la inminente catastrofe, las mejores mentes bus caban 
desesperadamente una solucion. Einstein deploro que los cientificos inte
lectuales, que en el siglo XVII habian formado una comunidad espiritual, 
fueran ahora meros representantes de sus diversas tradiciones naciona
listas. Habian dejado la responsabilidad de pensar a escala internacional 
en manos de los politicos 437. Pidio con urgencia cientificos que ,reconstru
yeran una comunidad espiritual para asumir la direcci6n de todos los 
esfuerzos encaminados a impedir la guerra. 

Freud, convertido en un hombre viejo y enfermo, fue conminado por 
sus amigos a abandonar Austria. Pero, al igual que tantos de sus con
temporaneos, se mostro extrafiamente ciego a la difusion del peligro nazi. 
Publico complementos y revisiones de su ensenanza en forma de lecciones 

435 Wilhelm Reich, Charakteranalyse, Copenhague, Sexpol Verlag, 1933. Trad. in
glesa, Character Analysis, Nueva York, Orgone Institute Press, 1945_ 

436 Eugene Minkowski, Le Temps vecu. Etudes phenomenologiques et psychopatho
logiques, Paris, D'Artrey, 1933_ 

437 Albert Einstein, Mein Weltbild, Amsterdam, Querido, 1934, pags. 36-69, 72. 
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imaginarias bajo el titulo de Nuevas lecciones de introducci6n al psico
andlisis 438. 

Jung estaba sin duda en un gran momento creador y public6, entre 
otros, un libro con el titulo caracteristico de Realidad del alma 439. Uno 
de .sus discipulos, Gehrard Adler, esboz6 la historia de la psicoterapia 
moderna, presentando a Freud y Adler como los precursores de Jung 440. 

En los Estados Unidos, Moreno public6 uno de sus trabajos mejor cono
cidos, cQuien sobrevivird? 441. 

El ano 1935 dej6 un terrible recuerdo a los habitantes de Europa. 
Tanto los individuos como las naciones se sentian indefensos, como si 
estuvieran hipnotizados frente a un desastre inminente que eran incapaces 
de evitar. Hitler gozaba de una inmensa popularidad en un gran sector 
de la poblaci6n alemana, siendo estimado como el hombre que habia bo
rrado la deshonra del tratado de Versalles y resueIto el problema del 
desempleo. De hecho, Alemania se rearmaba febrilmente y se aprestaba 
para la guerra. El 16 de marzo, Hitler dt;munci6 las restricciones militares 
del tratado de Versalles. El 15 de septiembre se procIamaron las leyes de 
Nuremberg «para la proteccion de la sangre y el honor alemanes». Los 
judios alemanes se dieron cuenta de que la emigraci6n era su unica es
peranza de supervivencia, a pesar de las inmensas dificultades que en
tranaba: prohibici6n de exportar capital y, sobre todo, severas restric
ciones de visados para casi todos los paises. Mientras tanto, las tropas 
italianas invadieron Etiopia el 3 de octubre, e inmediatamente el Consejo 
de la Liga de las Naciones decIar6 la agresi6n y decidio aumentar las 
sanciones econ6micas. 

En medio de estos conflictos resuIta casi ironico que la psiquiatria 
hiciera progresos significativos. Hemos visto que en 1929 Hans Berger 
habia hallado un medio para registrar el electroencefalograma humano. 
Sin embargo, el verdadero valor de ese descubrimiento solo se apreciaria 
algunos anos despues. En 1935 Gibbs Davis y Lenox registraron y descri
bieron el electroencefalograma durante un ataque epileptico, y Grey WaIter 
pudo localizar con este metodo tumores cerebrales. Los investigadores 
comenzaron a aplicarlo entusiasmados, esperando que revolucionara el 
conocimiento de la fisiologia cerebral, la neuropsiquiatria y la crimina
logia. Mas aun, Manfred Sake! publico en Viena el resuItado de la inves
tigaci6n que habia llevado a cabo durante varios anos con un nuevo tra-

438 Sigmund Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einfiihrung in die Psychoana
lyse, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1934. Edici6n corrient~, X~.II, 
5-182. 

439 C. G. Jung, Wirklichkeit der Seele, Zurich, Rascher, 1934. 
440 Gerhard Adler, Entdeckung der Seele von Sigmund Freud und Alfred Adler zu 

C. G. lung, Zurich, Rascher, 1934. 
441 J. L. Moreno, Who Shall Survive?, Washington, Nervous and Mental Disease 

Co., 1934. 
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tamiento fisiologico de la esquizofrenia mediante choques insuIinicos 442. 

Era la primera vez que la esquizofrenia podia ser tratada con exito con 
medios puramente fisiologicos, y pareci6 como una vindicaci6n de la vieja 
psiquiatria organicista frente a las mas modernas tendencias dinamicas. 

El ano 1936 signific6 para los contemporaneos otro paso hacia el de
sastre inevitable. Hitler denunci6 el tratado de Locarno y procedio a 
remilitarizar la zona del Rhin. Francia e Inglaterra no se atrevieron a 
intervenir. En Francia, las elecciones dieron la victoria al Frente Popular 
y Leon Blum, dirigente del partido socialista, designo un nuevo gobierno. 
Belgica reafirmo su neutralidad. Las tropas italianas entraron en Addis 
Abeba el 5 de mayo, e inmediatamente Mussolini proclam6 la fundaci6n 
del imperio italiano, con el rey de Italia como emperador de Etiopia. 
El 17 de julio, tras el alzamiento de Marruecos, comenzo la guerra civil 
espanola. El mundo occidental estaba asombrado y confundido ante los 
juicios moscovitas, donde los viejos dirigentes boIcheviques se acusaban 
publicamente de traicion y exigfan severos castigos. Sin embargo, quiza 
10 que mas sensaci6n caus6 fue que el rey de Inglaterra Eduardo VIII, 
que habia sucedido a su padre Jorge V el 20 de enero, abdicara el 10 de 
diciembre para poder casarse con la divorciada senora Simpson. 

El exito de la terapeutica fisiol6gica de las enfermedades mentales hizo 
a los psiquiatras cada vez mas atrevidos. Egaz Moniz intent6 el tratamien
to de estados psicoticos mediante la lobotomia, iniciando asi 10 que anos 
mas tarde se denominaria psicocirugia 443. 

En ese ano aparecio el ultimo libro de Janet, La inteligencia antes del 
lenguaje, estudio de las formas no verbales de inteligencia en el que se 
compara al animal, el nino y el idiota 444. Anna Freud public6 El yo y los 
mecanismos de· defensa, paso decisivo hacia el nuevo psicoanalisis del 
yo 445. Recopil6 los tip os ya conocidos de defensa del yo (represion, for
maci6n de reacci6n, aislamiento, destrucci6n, introyecci6n y proyecci6n), 
describi6 algunas variedades de negativismo y anadio dos nuevos meca
nismos de defensa: la identificacion con el agresor y la complacencia 
altruista. 

A principios de 1937 se desarro1l6 la segunda fase de los juicios mos
covitas. Se estrecharon los lazos politicos entre Francia e Inglaterra, por 
un lado, y Alemania e Italia, por otro, mientras que la actitud de la Rusia 
sovietica permaneda inescrutable. La guerra civil hacia estragos en Es-

442 Manfred Sakel, Neue Behandlungsmethode der Schizophrenie, Viena y Leipzig, 
PerIes, 1935. 

443 Egaz Moniz, «T:.es Premieres Tentatives Opetatoires dans -Ie traitement. de cer
taines psychoses», L'Encephale, XXXI, num. 2 (1936), 1-29. 

444 Pierre Janet, L'Intelligence avant le langage, Paris, Flammarion, 1936. (Ver ca
pitulo VI, pag. 448). 

445 Ver cap. VII, pag. 599. 
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pafia, y los expertos la consideraban como un ensayo de la Segunda Gue
rra Mundial. 

Von Meduna introdujo un nuevo tratamiento fisio16gico de los tras
tornos mentales 446. Mediante inyecciones de metrazol produjo ataques epi
It~pticos en pacientes esquizofrenicos, obteniendo numerosos exitos. 

Sigmund Freud, que contaba ochenta y un afios de edad y estaba muy 
enfermo, rechazo obstinadamente las invitaciones de sus amigos para 
abandonar Austria. Al parecer, todavia crda que el cancillerSchuschnigg 
salvaria al pais de los nazis. Para perplejidad de la mayoria de sus amigos 
y discipulos, publico en aquel ya tnlgico momento los prim eros capitulos 
de su ensayo sobre Moises. 

Entre e1 gran numero de obras publicadas paso casi desapercibida una 
monografia de Szondi titulada Andlisis de los matrimonios 447. Genetieo 
htingaro con profundos conocimientos de psieoamllisis, Szondi comparo 
la herencia del marido y la mujer en una serie de matrimonios y afirmo 
que la eleccion matrimonial esta determinada inconscientemente por se
mejanzas en los antecedentes genetico-hereditarios, fenomeno biologico 
que denomin6 genotropismo. 

En 1938 la situacion politiea se agrav6 hasta tal extremo de que aun 
los mas ciegos consideraban inevitable una Segunda Guerra Mundial. En 
vista de la agitacion nazi en pro de la anexion (Anschluss) de Austria, el 
canciller Schuschnigg decreta un plebiscito que probablemente habria dado 
la mayoria a los partidarios de la independencia. El 12 de marzo, un dia 
antes del plebiscito, las tropas alemanas ocuparon Austria, al dia siguiente 
la legislacion nazi legalizo el acto y el 14 de marzo Hitler hizo su entrada 
triunfal en Viena. En Alemania y Austria habia gran ntimero de judios 
que trataban desesperadamente de obtener visados y permisos de emi
gracion a paises extranjeros. Las normas legales eran cada vez mas res
trictivas en casi todos los paises. Los estafadores vendian documentos 
falsificados, y las compafiias navieras poco escrupulosas embarcaban ju
dios en «barcos errantes» que eran rechazados de un pais a otro (incluso 
en Palestina fueron recibidos a tiros). Siguiendo la iniciativa del presidente 
Roosevelt, se celebr6 una conferencia para resolver el problema de los 
refugiados en Evian, del 6 al 15 de julio, pero el tinieo resultado obtenido 
fue la creaci6n de una ineficaz «Comision· Intergubernamental de Refu
giados» 448. 

Mientras tanto, la agitacion nazi habia lIegado a las provincias de 
habla alemana de Bohemia. Los nuevas temores suscitados llevaron a 

446 L. J. von Meduna, Dk Konvulsionstherapie der Schizophrenie, Halle, Carl 
Marhold, 1937. 

447 L. Szondi, «Analysis of Marriages», Acta Psychologica, III (1938), 1-80. 
448 Mark Wischnitzer, To Dwell in Safety, The Story of Jewish Emigration Sin

ce 1800, Filadelfia, Jewish Publication Society of America, 1948. 
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celebrar la Conferencia de Munich. En septiembre de 1938 Chamberlain 
y Daladier, representantes de Gran Bretafia y Francia, aceptaron la cesi6n 
de los Sudetes a Alemania. La huida de los judios tom6 caracteres dra
maticos despw!s del 7 de noviembre, cuando un joven judio polaco, 
Herszel Grynszpan, mato a un oficial de la Embajada alemana en Paris. El 
hecho se tom6 como pretexto para desencadenar en Alemania violentos 
«progroms» nacionales; mas aun, se impuso a los judios una multa co
lectiva de mil millones de marcos. 

La· historia de la psiquiatria dinamica en esos afios comparte la de 
los tragicos acontecimientos politicos. Despues de ocupar Viena, los nazis 
suprimieron las sociedades psicoanalitica y psicologica individual y des
truyeron todos los libros de Freud y Adler, al igual que habian hecho en 
Alemania. Los psicoterapeutas judios que habian permanecido alIi trata
ron entonces de escapar. La sombria atmosfera de la capital en 1938, con 
las terribles dificultades que econtraban quienes intentaban huir, ha side 
descrita fielmente por Leopold Ehrlich-Hichler en una novela 449. Para los 
que la hayan leido, las tribulaciones que sufrio Freud antes de abandonar 
Viena no les pareceran excepcionales; de hecho, el se beneficio de una 
proteccion poco comtin proporcionada por la princesa Marie Bonaparte, 
la Embajada de los Estados Unidos y las asociaciones britanica y ameri
cana. Los detalles de su exodo desde Viena y de la recepci6n triunfal que 
se Ie tributo en Inglaterra recibieron una gran publicidad, como si se 
tratara de dis traer la atencion del publico de ciertos hechos dolorosos. 

Los nazis no solo suprimieron las teorias e instituciones judias; ata
caron tambien la religion y la etica cristiana y promovieron una doctrina 
naciunalsocialista, que era una combinacion de divers as teorias extracien
tificas. Entre elIas figuraban las de caracter racista formuladas en el si
glo XIX por dos franceses, el conde Gobineau y Vacher de Lapouge, y un 
ingles, Houston Stewart Chamberlain 450, y que se asociaron entonces con 
representaciones pseudohist6ricas de la vida cultural de los antiguosale
manes. Se amalgamaron asimismo teorias pseudobiologicas sobre la lucha 
por la vida y el «espacio vital» (Lebensraum), con algunas reminiscencias 
del monismo haeckeliano. Segun Jochen Besser, en la ideologia nazi influ
yeron fuertemente las teorias de los circulos ocultistas y teosoficos de 
principios del siglo xx 451. Es de destacar el favor concedido, en efecto, a la 
cosmogonia glacial, 0 Welt-Eis-Lehre (teoria del hielo cosmico) de H6rbiger, 
ingeniero austriaco que ensefiaba un complicado sistema astronomico y 
cosmogonico. En el inclui.a la idea de que el hielo es la sustancia funda-

449 Leopold EhrIich-Hichler, «1938" - Ein Wiener Roman, Viena, Europaischer Ver
lag, s. f. 

450 Ver cap. V, pag. 326. 
451 Citado por Annemarie WettIey August Forel, Salzburg, Otto Miiller, 1953, pa. 

ginas 116-117. 
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mental constituyente del universo 452. Su sistema consiguio un exito pro
digioso entre los nazis 453, e incluso encontro adeptos en Inglaterra 454. Los 
nazis favorecieron tambien una medicina denominada alemana, combina
cion de la dietetica de Bircher-Benner, los principios naturistas, el uso 
tradicional de las hierbas medicinales y la medicina popular. 

A pesar de los negros nubarrones que se cernian sobre el mundo y de 
la extension del obscurantismo por Europa, la psiquiatria cientifica siguio 
su progreso. Dos italianos, Cerletti y Bini, anunciaron el descubrimiento 
de un poderoso agente terapeutico: el electroshock. Este metodo, elabo
rado para tratar la esquizofrenia, se mostro mas tarde mucho mas util 
en la terapeutica de la depresion grave 455. 

Entre los nuevos metodos de tratamiento propuestos debe incluirse 
el del Ensuefio Dirigido de Desoille 456. En el se invita al paciente, que 
yace sobre un divan, a imaginar que asciende en el aire y a decir al psi
quiatra to do 10 que siente e imagina que esta ocurriendo. A continuaci6n, 
entre el y el terapeuta discuten los sentimientos y producciones de la 
imaginacion subliminal que han surgido. De hecho, esta terapia es una va
riante del metodo de imaginaci6n forzada de Jung. En los Estados Unidos, 
Sullivan defini6 la psiquiatria como el estudio de las relaciones interper
sonales y comenz6 a publicar los principios basicos de su sistema 457. 

Los pocos optimistas que habian confiado en la paz perdieron esta 
ilusi6n en marzo de 1939. En estos nuevos idus de marzo, los alemanes 
ocuparon Bohemia y Moravia, y Hitler hizo una entrada espectacular en 
Praga_ El mismo mes termino la guerra civil espafiola con la capitulaci6n 
de Madrid y la huida de miles de republicanos a Francia. SegUn Toynbee, 
el mundo estaba dividido por entonces en tres campos: las potencias 
occidentales (Inglaterra y la Commonwealth, Francia y los reacios Esta
dos Unidos), las potencias anti-Comintern (Alemania, Italia y el Jap6n) 
y la Rusia sovietica 458. El problema estaba en saber con cual de los dos 
grupos restantes se aliaria eS,ta ultima. Ambos bloques trataron de ganarse 
su apoyo. El anuncio, el 23 de agosto, de la firma de un tratado de no 
agresion entre la Alemania nazi y la Rusia sovietica, fue la ultima sefial 

452 Hans Wolfgang, Horbiger. Ein Schicksal, Leipzig, Koehler and Amelang, 1930. 
453 Ir6nicamente, el Instituto Horbiger se instal6 en la casa que habia pertenecido 

a Alfred Adler en Salmannsdorf. 
454 H. S. Bellamy, A Life History of Our Earth, Based on the Geological Application 

of Hoerbiger's Theory, Londres, Faber and Faber, s. f. 
455 Ugo Cerletti y L. Bini, «L'elettroshock», Archivio generale di neurologia, psi

chiatria e psicoanalisis, XIX (1938), 266-268. 
456 Robert Desoille, Exploration del'affectivite subconsciente par la methode du 

reve eveilie, Paris, D'Artrey, 1938. 
457 Harry Stack Sullivan, «Introduction to the Study of Interpersonal Relations», 

Psychiatry, I (1938), 121-134. 
458 Arnold Toynbee y Frank T. Ashton-Gwatkin, The World in March, 1939, Londres 

y Nueva York, Oxford University Press, 1952. 
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que precedi6 al ultimatum aleman a Polonia, seguido inmediatamente por 
la declaracion conjunta de guerra de Inglaterra y Francia a Alemania. 

Mientras los franceses se mostraban temerosos ante la guerra inmi
nente y la posible destrucci6n de Paris, un grupo de psicologos organiz6 
en la Sorbona una conmemoracion del centenario de Theodule Ribot, que 
coincidio con el cincuenta aniversario de la famosa tesis de Janet L'auto
matisme psyehologique. Fue el ultimo reconocimiento publico que el an
ciano Janet, ochenta afios, recibiria antes de su muerte. Las circunstancias 
eran tan adversas que el acontecimiento paso desapercibido y el libro
homenaje es hoy una rareza bibliognifica 459. 

El 23 de septiembre de 1939 se produjo la muerte de dos hombres que 
se habian detest ado cordialmente: Sigmund Freud en Londres y Albert 
Moll en Berlin. Aunque uno muri6 «en olor de multitud» y el otro en una 
oscuridad total, es po sible advertir curiosos paralelismos en sus biogra
fias. Ambos eran hijos de comerciantes judios. Licenciados en medicina, 
durante su juventud se interesaron por el hipnotismo y la exploracion de 
la mente inconsciente. Ambos desviaron su interes a la patologia sexual, 
en especial a los estadios de evolucion del instinto sexual, que Moll de
nomino libido sexualis, y Freud (refiriendose a Moll) libido. En el mo
mento de su muerte, Moll vivia oscuramente despues de que los nazis 
hubieran destruido sus libros, incluida su autobiografia, recientemente 
publicada_ Freud, por el contrario, ocupaba un primer plano como simbolo 
de la lucha entre la democracia y el fascismo. 

Antes de su muerte expreso su preocupacion por el futuro del psico
analisis_ Le veia en camino de ser suprimido en Europa y alterado en 
Estados Unidos. Sabia que habia llegado el momenta de que la creacion 
se emancipara del creador y tomara un curso de vida independiente. 

De hecho, ya habian surgido algunas escuelas desviacionistas, a las 
que seguirian otras varias_ Otto Rank consigui6 un cierto exito con las 
escuelas del trabajo social y desplazaba su interes hacia una especie de 
psicoterapia religiosa. Wilhelm Reich lleg6 a los Estados Unidos en mayo 
de 1939, donde fundaria el Instituto Orgone, con teorias muy alejadas del 
psicoamilisis freudiano ortodoxo_ El mismo afio, Karen Horney publico 
sus Nuevos eaminos en psieoanalisis, manifiesto y primer libro de texto 
de una escuela desviacionista que combinaba las ensefianzas de Adler con 
la terminologia freudiana %0_ 

Tambien en 1939 publico Heinz Hartmann un notabilisimo trabajo so
bre psicologia del yo, que significo una nueva metamorfosis del psico
analisis 461_ Completando la evolucion que habia comenzado con la Psieo-

459 Le Centenaire de Theodule Ribot et Jubile de la Psychologie Scientifique 
Franr;aise, Agen, Imprimerie Fran<;aise, 1939. Ni la Biblioteca Nacional de Paris, ni 
el College de France, poseen copia. (Ver cap. VI, pags. 396-397). 

%0 Ver cap. VIII, pags. 723-724. 
461 Ver cap. VII, pag. 600. 
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logia de las masas y andlisis del yo de Freud, y que habia seguido con el 
Psicoctndlisis de la personalidad total de Alexander y EI yo Y los meca
nismos de detensa de Anna Freud, Hartmann hizo definitivamente del 
yo el centro del interes y del trabajo psicoanalitico. EI punto focal de la 
tecnica se desplazo del analisis del contenido del inconsciente ala· natu
raleza de los mecanismos de defensa, a su adecuacion a la edad del pa
ciente y a los conflictos externos e internos que tenia que soportar. No 
cabe duda de que esta nueva tecnica resultaba apropiada para la condi
cion del hombre contemporaneo, sumergido en un mundo cambiante y 
angustioso. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 1939-1945 

~ . d 
Durante esta epoca estuvo en juego el destino del mundo. En el ca-

taclisrno general, la psiquiatria dinamica sufrio nuevas vicisitudes . 
. La Segunda Guerra Mundial se distinguio de la Primera en varios 

aspectos. Su comienzo tuvo lugar sin el entusiasmo popular que habia 
caracterizado el de aquella. Existia un amargosentimiento de indefension, 
semejante al de algunas poblaciones de Austria-Hungria en agosto de 1914. 
Se ensefiaron nuevas estrategias, tacticas y armas, todas las cuales cul
minaron en la explosion de la bomba atomica. No era tanto una guerra 
entre naciones como entre ideologias: el racismo hitleriano, el comunisino 
de la Rusia sovietica y el concepto de democracia anglosajon. La Segunda 
Guerra Mundial produjo una terrible devastacion, la destruccion completa 
de ciudades desde Coventry a Dresde, grandes migraciones, matanzas de 
poblaciones militares y civiles y genocidios (despues de los dos millones 
de armenios en 1915-1916, seis millones de judios). Agravo el declive del 
mundo occidental y alimento ulteriores procesos de descolonizacion a 
menu do dolorosos. Sin embargo, se reconstruyo la Liga de Naciones sobre 
una base mas solida, bajo el nombre de Organizacion de las Naciones 
Unidas, y por primera vez en la historia se creo un tribunal para juzgar 
a los criminales de guerra. Acelero asimismo el cambio de las costumbres 
y de las formas de vida que habian acompafiado y seguido a la Primera 
Guerra Mundial. La generacion que surgio en 1945 era tan distinta de la 
precedente como la de 1919 10 habia sido de la «Belle Epoque». 

Tan pronto como la guerra se convirtio en un hecho, resulto obvio 
que seria extraordinariamente cruel y despiadada. Hitler habia afirmado 
sus fines en la declaracion del 22 de agosto de 1939: 

... Nuestra fuerza descansa en nuestra rapidez y nuestra brutalidad. Ghengis Khan 
hizo que mill ones de mujeres y ninos murieran por su propia vol un tad y con un 
corazon alegre. La historia solo ve en el el gran constructor de un estado. No me 
import a 10 que piense de m! la debil civilizacion europea... Por ello he enviado al 
Este unicamente a mis unidades de la «Calavera», con orden de matar sin pena 0 
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R (18841922) retratado el dia de Navidad de 1917, cuando comenzaba 
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pied ad a todos los' hombres, mujeres y nifios de raza 0 idioma polaeo . .;Quien se 
aeuerda hoy dia del exterminio de los armenios? 462, 

Las tropas alemanas comenzaron su Blitzkrieg en Po Ionia elIde sep
tiembre de 1939. El 17 del mismo mes, los rusos invadieron el pais desde 
el Este para tomar su parte en el botin, de modo que, en menos de tres 
semanas, Polonia habia desaparecido del mapa. En el frente occidental, 
todo se limit6 a una drOle de guerre: dos ejercitos gigantescos se enfren
taron durante ocho meses mediante escaramuzas insignificantes. En no
viembre, los rusos atacaron Finlandia; pero en abril de 1940 los alemanes 
ocuparon rapidamente Dinamarca y Noruega, y el 10 de mayo iniciaron 
Blitzkrieg sobre Holanda, Belgica y Francia, con resultados tan inespera
dos que los franceses se vieron obligados a firmar un armisticio el 16 de 
junio. Desde agosto a octubre se desarroll6, sin embargo, la batalla de 
Inglaterra, que salv6 al mundo occidental. Despues de una nueva pausa, 
los alemanes invadieron Yugoslavia y Grecia en abril de 1941, y el 22 de 
junio atacaron Rusia. Despues de grandes exitos iniciales y de un rapido 
avance, el ejercito aleman fue detenido en las afueras de Moscu. La cam
pana se libro con dureza sin precedentes en el riguroso invierno ruso. 

La guerra tomo un nuevo rumbo el 7 de diciembre de 1941. Los japo
neses repitieron una accion estrategica que les habia dado la victoria en 
su guerra con Rusia: al igual que habian hecho con la flota rusa en 1904, 
atacaron a la marina norteamericana en Pearl Harbor sin que estuvieran 
rotas las hostilidades. Su declaraci6n de guerra a los Estados Unidos e 
Inglaterra fue el preambulo de la rapida invasion de Malasia, Indonesia, 
las islas Filipinas y las islas de los mares del Sur. El colosal esfuerzo 
belico de los norteamericanos les permitio, sin embargo, combatir simul
tc'meamente en el Pacifico y Europa. Los territorios ocupados por los 
japoneses fueron reconquistados uno por uno por el general MacArthur, 
mietras que el general Eisenhower preparaba la invasion de los ali ados en 
Europa. En noviembre de 1942 los aliados pusieron pie en Argelia, en 
julio de 1943 en Sicilia y el 6 de junio de 1944 en Normandia. Tras las 
victorias anglo american as en Europa Occidental y las rusas en el Este, 
los ejercitos alemanes capitularon el 8 de mayo de 1945, mientras el Jap6n 
resistia. Pero el 6 de julio, despues de un breve vuelo de una escuadrilla 
norteamericana sobre Hiroshima, el mundo conoci6, atonito, la bomba 
atomica. La guerra habia terminado, y una nueva era comenzaba para la 
humanidad. 

El destino de la psiquiatria dimlmica se vio profundamente afectado 
por estos acontecimientos. De sus cuatro grandes pioneros, dos, Freud y 

462 Citado de la tradueci6n heeha por The Times, Londres, 24 de noviembre de 1945. 
Ver Hrant Pasdermadjian, Histoire de /'Armenie depuis les Origines jusqu'au Traite 
de Lausanne, Paris, Samuelian, 1949, pag. 456. 
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Adler, habian muerto en el exilio; otro, Janet, trabajaba en un libro, La 
psicologia de la creencia (que permaneci6 sin completar), y el ultimo, Jung, 
parecia concentrar su interes en la mitologia y la alquimia. Mas impor
tante, sin embargo, fue la emigraci6n masiva de los psicoterapeutas de 
Europa Occidental a Inglaterra y, mas aun, a los Estados Unidos. Como 
resultado, el centro de las asociaciones psicoanaliticas y psico16gicas indi
viduales se traslad6 a America; el ingles suplanto al aleman como su lengua 
oficial. Tras la destruccion de la Editorial Psicoanalitica de Viena, se fundo 
en Londres otra, la Editorial Imago, que comenzo la publicacion de las 
Siimtliche Werke de Freud, para reemplazar las colecciones destruidas de 
las Gesammelte Werke. Los trabajos mas recientes, incluso los de tera
peutas alemanes y austriacos, se publicaban directamente en Ingles. Este 
paso del aleman al Ingles no tuvo lugar sin algunas fluctuaciones seman
ticas. Se perdieron ciertos matices de significado de la terminologia ale
mana, mientras que otros terminos, como el de «frustracion», gozaron 
de una popularidad que no habian poseido en aleman. 

La cronica psiquiatrica de esos anos es relativamente corta. 
En 1940 aparecio de forma postuma el Esquema del psicoandlisis de 

Freud. Su libro sobre Moises provoco grandes controversias y protestas 
entre los circulos judios. Parecia extraordinario que, en un momenta en 
que estaba amenazada la existencia fisica del pueblo de Israel, un judio 
publicara un libro en el que afirmaba que Moises era un egipcio que habia 
sido asesinado por los hebreos. Se comparo la actitud de Freud con la 
de Bergson, quien se habia convertido al catolicismo por conviccion per
sonal pero se habia negado a ser bautizado para expresar su solidaridad 
con su pueblo. 19ualmente se nego a que Ie excluyeran de cualquiera de 
las indignidades impuestas a los judios; murio el 3 de enero de 1941, 
antes de la deportacion de los judios franceses. 

En 1941 el psicoanalisis florecia con renovada pujanza en Estados 
Unidos, pero las tendencias neo-freudianas empezaban a ganar terreno. 
Karen Horney abandono la Asociacion Psicoanalitica Americana y fundo 
el Instituto de Psicoanalisis Americano para la propagacion de su propia 
ensenanza y terapeutica. Erich Fromm publico su Huida de la libertad, 
inspirada mas por los acontecimientos contemporaneos que por la teoria 
psicoanalitica 463. 

En 1942 Binswanger publico en Suiza sus Formas bdsicas y conoci
mien to de la existencia humana, formidable libro de 726 paginas en el que 
compilo y discutio su nuevo sistema de Daseinsanalyse (analisis existen
cial) 464. Este sistema estaba inspirado en la Daseinsanalytik de Heidegger, 
pero, mientras que esta ultima era un analisis filosofico de la estructura 

463 Erich Fromm, Escape from Freedom, Nueva York, Farrer and Rinehart, 1941. 
464 Ludwig Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Zu

rich, Niehans, 1942. 
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de la existencia humana en general, Binsw,anger pretendia analizar el «ser 
en el mundo» de los indivlUuoS. Por medio de un sistema de coordenadas 
fenomenologicas derivado de Heidegger, trataba de reconstruir el universo 
de la experiencia interna, incluso de los pacientes gravemente psicoticos, 
y hacerlo inteligible. 

La busqueda de nuevas psicoterapias proseguia tan activa como siem
pre. Carl R. Rogers publico en los Estados Umdos el primer relato de su 
metodo de consejo psicoterapeutico 465. «El consejo eficaz -dijo- es una 
relaci6n permisiva y claramente estructurada que permite al paciente 
obtener una comprension de si mismo en un grado tal que Ie capacite para 
realizar avances positivos a la luz de su nueva orientacion». En Suiza, 
Marc Guillerey inform6 a la Asociacion Psiquiatrica del metoda psicotera
peutico que habia estado aplicando durante los ultimos quince afios 466. 

Se trataba de una cornbinaci6n original de la tecnica de relajacion, con
centraci6n y percataci6n corporal de Vittoz con la de imaginacion forzada 
de Jung. 

En 1943 paso a un primer plano una nueva tendencia dinamica: la 
medicina psicosomatica. En ese ano se publicaron dos trabajos clasicos, 
los de Weiss y English 467, y el de Flanders Dunbar 468. En realidad, la me
dicina psicosomatica ya tenia una larga historia: la medicina primitiva 
era en gran parte psicosomatica, al igual que las curaciones realizadas 
por Gassner y Mesmer, por generaciones de magnetizadores e hipnotiza
dores 0 por hombres como Liebeault, Bernheim, Forel y sus seguidores. 
La medicina romantica no fue la unica en proclamar que la enfermedad 
fisica puede tener su origen en causas emocionales. Lo mismo ensenaron 
los grandes representantes de la medicina cientifica, asi como ciertos fi
siologos (Krehl en Alemania, Cannon en los Estados Unidos). Adolf Meyer 
habia tratado de relacionar ciertos estados clinicos con determinadas 
emociones experimentadas conscientemente por los pacientes. Los nuevos 
pioneros de la medicina psicosomatica emprendieron entonces el trabajo 
de delinear el perfil de la personalidad de los pacientes en diversas en
fermedades: hipertension, oclusion coronaria, reumatismo, diabetes, etc. 
Fue el punto de partida de nuevas investigaciones y teorias que recibi
rian un desarrollo inesperado en las decadas siguientes. 

Podemos anadir que, en el mismo ano y en los laboratorios de la com
pania farmaceutica Sandoz, de Basilea, el quimico Albert Hofmann des
cub rio por casualidad una sustancia que producia vividas alucinaciones 

465 Carl R. Rogers, Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice, 
Boston, Houghton Mifflin, 1942. 

466 Marc Guillerey, «Mectecine psychologique», en la obra de Alexis Carrel y 
Auguste Lumiere, Medecines officielles et medecines heretiques, Paris, PIon, 1943. 

467 Edward Weiss y O. Spurgeon English, Psychosomatic Medicine, Filadelfia, 
W. B. Saunders Co., 1943. 

468 Flanders Dunbar, Psychosomatic Diagnosis, Nueva York, P. Hoeber, 1943. 
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en dosis infinitesimales 469. Su descubrimiento no atrajo mucha atenci6n 
en aquella epoca, pero el producto se haria famoso mas tarde bajo el 
nombre de LSD 25. 

En Francia, Sartre public6 El ser y la nada, trabajo minucioso y ori
ginal inspirado por Heidegger, con un capitulo dedicado al «psicoanaIisis 
existencial», metoda psicoterapeutico que mostraba grandes semejanzas 
con el enfoque adleriano 470. En Espana, J. J. L6pez Ibor present6 el primer 
informe de su nueva y original teoria de la angustia vital, concepto con 
profundas implicaciones para la psicoterapia 471. 

El ano 1944 fue el del desarrollo del analisis existencial de Binswanger 
y el analisis del destino de Szondi. 

El analisis existencial habia sido considerado hasta entonces como un 
sistema te6rico completamente abstracto. Con la publicaci6n del caso de 
Ellen West, entr6 en el campo de la psiquiatria y psicopatologia clinica 472. 

Este caso modelo fue para Binswanger 10 que el de Madeleine habia sido 
para Janet y el del hombre-lobo para Freud. Como sena16 el propio Bins
wanger, recordaba mucho al de la Nadia de Janet 473. Ambos sujetos habian 
sido remitidos a un psiquiatra porque estaban obsesionados por el miedo 
de engordar; ambos se privaron de comer, aunque en ocasiones devoraban 
grandes cantidades de alimentos en secreto. Janet reconoci6 pronto que 
la enfermedad de Nadia no era la anorexia nervosa ordinaria; sus nega
tivas a comer eran parte de una obsesi6n referida al cuerpo y a sus fun
ciones, que a su vez estaba relacionada con el miedo de que la gente Ie 
pudiera rechazar 0 despreciar. En cuanto a Ellen West, Binswanger co
mienza su analisis donde Janet habia interrumpido el estudio de Nadia, 
es decir, este es su intento de elucidar y reconstruir la evoluci6n del Dasein 
de la paciente con su universo de experiencia subjetiva. En esa tarea se 
vio favorecido por la aptitud de Ellen West, persona de una formaci6n 
esmerada, para expresarse en prosa y en verso. 

AI tratar con un caso clinico se emplea tradicionalmente un procedi
miento de doble reducci6n: de la historia vital del paciente a la historia 

469 La importancia de este descubrimiento desde el punto de vista psiquiatrico 
la demostr6 W. A. Stoll, «Lysergsaure-diathylamid, ein Phantastikum aus der Mutter
korngruppe», Schweizer Archiv filr Neurologie und Psychiatrie, LX (1947), 279-323. Ver 
tambien B. Holmstedt y LiIjestrand, Readings in Pharmacology, Nueva York, Perga
mon Press, 1963, pag. 209. 

470 Ver cap. VIII, pag. 726. 
471 J. J. LOpez Ibor, «Psicopatologfa de la angustia», reimpreso de Revista Clinica 

Espanola, 1943. La teorfa de la angustia de LOpez Ibor fue desarrollada y expuesta 
en su libro La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo, 1950. 

472 Ludwig Binswanger, «Der Fall Ellen West», Schweizer Archiv filr Neurologie 
und Psychiatrie, LIII (1944), 255·277; LIV, 69-117, 330-360; LV, 16-40. Trad. inglesa en 
Rollo May, Ernest Angel y H. F. Ellenberger, eds., Existence, Nueva York, Basic Books, 
1958, pags. 237-364. En la versi6n espanola, Existencia, Madrid, Gredos, 1967, pa
ginas 287-434. 

473 Pierre Janet, Les Obsessions et la psychasthenie, I, Parfs, AIcan, 1903, pags. 33-41. 
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de su enfermedad, y del retrato clinico a su estrato biol6gico (comproban
do, por ejemplo, si Nadia 0 Ellen tenian alteraciones endocrinas). El psico
analisis completa to do ello con una reducci6n a las vicisitudes de los 
impulsos y relaciones objetales del paciente. Binswanger conserva la trama 
de la nosologia kraepeliana y recurre en ocasiones a los conceptos psico
analiticos, pero su preocupaci6n principal consiste en desplegar el «ser en 
el mundo» del paciente, con sus metamorfosis desde la infancia. 

Ellen West procedfa de una acomodada familia judfa a la que pertenecian per
sonas distinguidas v en la que se habfan dado algunos casos de enfermedad mental 
y suicidio. A los nueve meses rechaz6 la leche y siempre mostr6 dificultades en re
laci6n con la ingesta de comidas. Era una nina vivaz, con aspecto de muchacho, muy 
obstinada y ambiciosa y a la que gustaba la lectura. Desde su adolescencia habfa lle
vado un diario, escrito poesfa y expresado una especie de entusiasmo pantefsta por 
la vida y la naturaleza. Se sentfa Hamada a gran des logros, a conseguir fama impe
recedera, y ansiaba el amor de un hombre perfecto. LIevaba la vida de .una joven 
rica y cosmopolita, mont~ndo a caballo, viajando y realizando estudios irregulares, 
pero se mostraba preocupada por los problemas sochiles, por la idea de <<ir al 
pueblo», y albergaba la esperanza de una gran revoluci6n social. (De hecho, tenfa 
mucho en comun con Marie Bashkirtseff 0 Lou Andreas-Salome: su conducta parece 
ITlenos erratica s.i se la imagina como una arist6crata rusa en la epoca del zar). 

A los veinte anos comenz6 a tener miedo de engordar, que gradualmente se con
virti6 en una obsesi6n que domin6 toda su vida. Se impuso dietas dnisticas y curas 
reductoras de peso, pero en ocasiones se arrojaba sobre la comida y la engullfa en 
grandes cantidades, avergonzandose despues de su conducta. 

A los veintisiete anos contrajo matrimonio con un primo suyo que al parecer 
fue un excelente marido; sigui6 trabajando por el bienestar social, pero su estado 
ffsico se aIter6. A los treinta y dos anos se someti6 a tratamiento con un psicoana
Iista, quien la hizo ver que su fin era <'la subyugaci6n de todas las demas personas». 
Un' ano mas tarde, un segundo analisis tuvo al parecer menos exito; el anaIista'lo 
prosigui6 a pesar de varios intentos de suicidio, y el estado de la enferma empeor6 
hasta el punto de que intervino su internista, interrumpiendo el tratamiento. Ellen 
West entr6 entonces en el sanatorio de Binswanger en Kreuzlingen, donde permaneci6 
durante dos meses y medio. Debido a sus impulsos suicidas, Binswanger no se 
atrevi6 a mantenerla en la zona abierta de la instituci6n. Dos famosos psiqufatras 
llamados a consulta concordaron con el en que la paciente era incurable. El marido, 
informado de esta situaci6n y del peligro, prefiri6 llevarla a caSa. Inmediatamente 
cesaron los sufrimientos de la paciente. Alegremente, comi6 a satisfacci6n por primeta 
vez. en trece anos, ley6 poesfas, escribi6 unas cartas. e inmediatamente tom6 .un 
veneno y muri6 a la manana siguiente. 

No podemos resumir aquf el largo, completo y 5util analisis que realiz6 Binswanger 
del «ser en . el mundo» de Ellen West. EI temor a engordar y a la glotoneria no 
eran sino las manifestaciones mas destacadas de un lento proceso de empobreci
miento y. vaciamiento existencial. Habfa .per.dido ·su lugar ·en el mundo de la acci6n 
pnktica; sus' actividades de bienestar social eran un medio de llenar el vacio de' su 
vida. La paciente oscilaba constantemente entre dos mundos de experiencia subjetiva 
cad a vez mas divergentes. Uno era. un mundo ideal, etereo, espacioso, briHante;- calicla, 
lleno de colorido y resplandeciente, en el que no se necesita comer. EI otro mundo, 
del que .era expresi6n la glotonerfa, estaba dominado por el proceso en cuya virtud 
la espontaneidad y Iibertad de acci6n del individuo ceden al dominio del mundo 



982 Descubrimiento del inconsciente 

circundante. "Era un mundo de espesa niebla, nubes oscuras, pesadez, pereza, seque· 
dad y decadencia, un mundo de tumbas. Desde el punta de vista de la temporalidad, 
Ellen West, que no habfa sido capaz de construir el tiempo. no tenia futuro 0 mas 
bien este estaba reemplazado por el mundo etereo de las fantasias, falto d~ rakes 
en su presente 0 su pasado. Tampoco tenia un pas ado sobre el que contruir sus 
acciones presentes 0 su futuro; estaba reemplazado por ese mundo de oscuridad, 
pesadez y decadencia, cuya expresi6n completa era la muerte. EI presente quedaba 
reducido a 10 instantaneo. La continuidad del tiempo estaba reemplazada por una 
sucesi6n de instantes. El conflicto y discrepancia cada vez mayor entre los dos mun· 
dos no permitia ningun arreglo, y por eso lleg6 un punto en que el unico acto de 
libertad y autenticidad que Ie quedaban a Ellen West era el suicidio. 

El afio 1944 fue tambien el de publicaci6n del Andlisis del destino de 
Szondi, que con tenia una teoria que ha sido mal comprendida en muchas 
ocasiones 474. El Andlisis del destino (Schicksalsanalyse) se puede definir 
como mia sintesis de la genetica psiquiatrica y del psicoanalisis. El enfo
que genetico tuvo su origen en el estudio de las enfermedades mentales 
hereditarias. Partiendo de elIas (epilepsia, esquizofrenia y sfndrome ma
niaco-depresivo), la escuela alemana lleg6 a la noci6n de <,cfrculo heredi
tario». Un «cfrculo hereditario» (Erbkreis) comprende no s610 las mani
festaciones nel!ativas (tipos especfficos de psicosis y anomaHas del carac
ter), sino tambit~n otras positivas (dones y talentos especfficos), de modo 
que, en una misma familia, ciertos individuos pueden estar afectos de 
psicosis, otros favorecidos por un talento particular y otros mostrar, por 
ultimo, rasgos especfficos de caracter dentro de los limites de la norma
lidad. Esto lIeva a suponer que en en cada cfrculo hereditario hay un de
nominador comun, que ha sido denominado factor raiz 0 radical bio16gico. 
Lo que Szondi denomina factores de impulso es un sistema de ocho 
radicales bio16gicos de ese tipo derivados de la investigaci6n genetica 
psiquiatrica. 

En cuanto al psicoanalisis, ha side admitida siempre la existencia de 
un sustrato biologico de la vida inconsciente. Freud habia llamado pre
disposicion a una mezcla de Anlage bio16gica y de influencias ambientales 
precoces. All!Unos analistas lIegaron a sospechar la existencia de diversos 
tipos de predisposiciones. Abraham afirmo que el desarrollo acusado de 
las caracteristicas oral y anal puede atribuirse a factores predisponentes 
especfficos 475. Otros psicoanalistas hablaronde pacientes con un yo fuerte 
o debil, considerando as! la existencia de otro tipo de predisposici6n es
pecffica. 

Es precisamente este oscuro campo de las predisposiciones bio16gicas 
subyacente en el inconsciente personal del hombre 10 que se convierte en el 

. 474 Leopold Szondi, Schicksalsanalyse, Basilea, Benno Schwabe, 1944. 
475 Karl Abraham, Klinische Beitriil!e zur Psychoanalyse, Viena, Internationaler 

Psychoanalytischer Verlag, 1921, pags. 231-258. Psychoanalytische Studien zur Charak-
terbildung, 1925. . 

Aparici6n de la nueva psiquiatria dindmica 983 

centro de Andlisis del destino de Szondi. En eI encuentra otra vez los 
ocho radicales 0 factores biologicos que habfan resultado de la genetica 
psiquiatrica. 

Vemos, por tanto, que se cruzan las dos lfneas de investigacion, a 
saber, de la genetica psiquiatrica y del psicoanalisis. El punto de inter
seccion se encuentra en un campo hasta entonces inexplorado de la mente 
humana al que Szondi denomina incosciente familiar. Para los genetistas 
pertenece al genotipo, es decir, a las Anlagen escondidas, latentes, here
ditarias. Para los psicologos es, seglin Szondi, un estrato del inconsciente 
de reciente descubrimiento, un campo del destino del que proceden las 
elecciones vi tales (eleccion del amor, la amistad, la profesion, la enfer
medad e incluso la forma de morir), cuya suma constituye nuestro des
tino. La hipotesis fundamental de que parte es la de que todo hombre 
llega aI mundo con una serie de posibilidades de destino, determinadas 
por la formula de su genotipo. Al igual que Freud habia analizado los me
canismos de formacion de los suefios (desplazamiento y condensacion), 
para interpretar el suefio por el sofiador, Szondi analiza los mecanismos 
de formacion del destino para reconstruir la estructura gem!tica latente 
del individuo. Entre los principales mecanismos de destino que describe 
se encuentra el genotropismo: a saber, que la eleccion del amor esta di
rigida inconscientemente por semejanzas latentes en la formula genetica. 
Otro mecanismo es eloperotropismo, es decir, la tendencia inconsciente 
de un individuo a elegir una ocupacion para la cual los factores hereditarios 
positivos Ie confieren una superioridad. Szondi encontro una lista de ocu
paciones caracteristicas para cada uno de sus ocho factores. Debido al 
origen doble del Andlisis del destino, las mismas manifestaciones pueden 
recibir una interpretacion biologica y psicologica. Lo que para el genetista 
son «manifestaciones positivas de un radical biologico», pueden ser «su
blimacion» para el psicoanalista. Szondi distinguio tres grados de su
blimacion: «socializacion», es decir, canalizacion de los impulsos en la ocu
pacion propia, «sublimacion propii"lmente dicha» dentro del canicter del 
individuo, y «humanizaci6i1», forma superior de sublimacion extendida 
al beneficio de la humanidad. 

El metodo basico del analisis del destine 'es e1 establecimiento de una 
genealogia muy completa del individuo. A diferencia de la genetica psi
quiatrica ordinaria, no solo se registran la aparicion de psicosis, neurosis, 
psicopatla, 0 los casos de delincuencia, sino tambicn la estructura del 
canicter y la ocupacion de todas las personas incluidas en' dicha geneala.. 
gia. Mas aun, ·la genealogia asi establecida se confronta con la de las 
personas a las que el individuo esta intimamente unido por el destino 
(es el metodo que Szondi habia aplicado en su Andlisis de los matri
monios). 
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Como dicho metodo resultaba demasiado largo y exigia mucho tiempo, 
Szondi busco otro mas resumido de explorar el inconsciente familiar 
para encontrar la formula genetica de sus sujetos. En 1944 ya habia ela
borado y aplicado durante aiios la prueba que publicaria posteriormente. 
Se basa en una serie de fotografias de asesinos, homosexuales, epilepticos 
y otros pacientes representativos de las manifestaciones negativas extre
mas en cada uno de los ocho factores. Estas series se muestran sucesi
vamente al sujeto y se Ie invita a seiialar las que cree mas simpaticas y 
las que Ie resultan mas repulsivas. Se utiliza un metodo complejo de 
evaluacion para elucidar la formula genetica del sujeto y su estructura 
personal a partir de sus reacciones. 

Desde el principio, el Andlisis del destino encontro una admiracion 
entusiasta y una aguda critica. Se pusieron en .duda sus hipotesis geneti
cas, en particular su sistema de los ocho facto res agrupados en cuatro 
vectores. En realidad, parece ser que, en la mente de Szondi, estesistema 
es mas bien un modelo ficticio, comparable a los resonadores diseiiados 
por Helmholtz y cop los que analizart los medicos los elementos constitu
tivos de un tono. La eleccion cle los resonadores tiene que ser necesaria
mente arbitraria, pero ninglin medico negara' su utili dad para el analisis 
de un sonido. Con los aiios, Szondi haria hincapie en su prueba, y poste-
riormente en su propio metodo psicoterapeutico original. . 

Cuando termino la guerra, en 1945, una avalancha de nuevas publica
ciones fue el signa segura de que el espiritu creador todavia estaba vivo. 
En Francia, el fi16sofo Merleau-Ponty public6 su Fenomenologta de la 
percepci6n, que pronto se convirtio en uno de los chisicos de la fenome
nologia 476. El psiquiatra frances Henri Baruk, judio que habia vivido los 
ultimos aiios en gran peligro y habia escapado de forma casi milagrosa, 
public6 la Psiquiatrta moral, donde resalt6 la persistencia de la «perso
nalidad moral» en los pacientes mentales mas demenciados y con mayor 
regresi6n. Seiial6 que en ellos el sentido de justicia estaba incluso au
mentado, y demostr6 que se podia obtener una gran mejoria teniendo 
en cuenta su sentimiento de dignidad ynecesiclad de justicia. Esta preocu
paci6n por la personalidad mas interna del paciente representaba una 
reacci6n contra el espiritu organicista y materialista que habia dominado 
la psiquiatria desde mediados del siglo XIX 477. Otro aspecto de dicha reac
ci6n fue el exito del existencialismo en la psiquiatria y la filosofia en la 
Europa Occidental. 

Otra innovaci6n fue el metodo de psicoterapia abreviada de Maeder, 
quien suponia en el paciente un deseo de recuperaci6n real y genuino y, 

476 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. 
477 Henri Baruk, Psychiatrie morale experiment ale, individuelle et sociale, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1945. 
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en el terapeuta, un deseo genuino de ayudarle 478. El terapeuta incita a las 
tendencias autocuradoras del paciente, y este proyecta en aquel el arque
tipo de la imagen del curador. E1 metodo de Maeder esta parcialmente 
inspirado en los conceptos jungianos, pera presta importancia fundamental 
a los procesos de autorregulacion y autocuraci6n. (Nociones que habia 
aprendido del biologo. Hans Driesch y de. Theodore Flournoy). 

En Estados Unidos, la principal caracteristica fue el creciente desarrollo 
de la terapia de. grupo. Moreno tuvo numerosos seguidores e imitadores, 
y se confeccionaron y aplicaron variadisimas tecnicas de terapia de 
grupo 479. 

La guerra dejo al mundo repartido entre dos grandes potencias que 
se enfrentaban con suspicacia cada vez mayor, los Estados Unidos y la 
Rusia sovietica, cada una de ellas con sus aliados, satelites y zonas de in
fluencia. Entre estos dos colosos, las ruinas de 10 que habfan side los 
paises europeos luchaban por recobrar su identidad. Dicha situaci6n se 
reflej6 tambien en la psiquiatria. En la Rusia sovietica, la psiquiatria pav
loviana era la doctrina oficial, habiendose prohibido el psicoanalisis y las 
enseiianzas afines. En los Estados Unidos se garantizaba igual libertad 
a todas las escuelas psiquiatricas (a la pavloviana tanta como a cualquier 
otra), pero de hecho prevalecia el psicoanalisis; el numero de psicoana
listas aumentaba continuamente, ocupaban puestos dirigentes en los de
partamentos psiquiatricos de las universidades y la ideologia freudiana 
o pseudofreudiana impregnaba la vida cultural. 

La oposicion entre las dos gran des potencias mundiales se reflejaba 
tambien en las controversias entre los psiquiatras rusos y norteameri
canos. Aunque ninguno ponia en duda los descubrimientos de Pavlov 
como fisi6logo, se consideraban insuficientes para formar la base de una 
psiquiatria. El conocimiento adquirido en los experimehtos con animales 
en un sistema experimental artificial no se podia aplicar directamente a 
los seres humanos; nunca proporcionaria una comprension de la condi
ci6n mental subjetiva del paciente. La psiquiatria pavloviana era conside
rada, por tanto, como una psiquiatria para robots mas que para seres 
humanos, y la tecnica del lavado de cerebro como su logro mas original. 
Los psiquiatras rusos, a su vez, etiquetaban al psicoanlilisis de idealista 
(con el sentido peyorativo de esa palabra en la terminologia marxista), 
como una manifestacion penosa de capitalismo decadente, como una 
terapeutica plutocratica restringida a los parasitos ricos, mientras los po
bres se vefan privados de cualquier posibilidad de tratamiento. 

Como un reflejo mas de la situaci6n politica, la psiquiatria pavloviana 
se extendio por el este de Europa y los paises ba1canicos. En la Europa 

478 Alphonse Maeder, Wege zur seelischen Heilung, Zurich, Rascher, 1945. 
479 J. L. Moreno, Group Therapy, Nueva York, Beacon House, 1945. 
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Central y Occidental (donde quedaban pocos psicoanalistas anteriores a 
la guerra) el freudismo tomo en ocasiones la apariencia de una importa
cion cultural de Norteamerica. Para los franceses se hizo corriente el leer 
a Freud en ingles, e incluso los alemanes jovenes hablaban del ego, el id 
y el superego, en lugar de utiIizar los terminos originales Ich, Es, Ueberich. 
Por otra parte, la influencia de la filosofia y psiquiatria existenciales se iba 
extendiendo y Europa continuo siendo la cuna de los nuevos metodos 
psicoterapeuticos. El futuro de la psiquiatria dimlmica se presentaba pro
metedor y lleno de posibiIidades, pero tan imposible de predecir como 
el futuro de la humanidad. XI 

CONCLUSI6N 

A 10 largo de este estudio acerca del origen y desarrollo de la psiquia
tria dinamica hemos permanecido, siempre que nos ha sido posible, en 
el campo de los hechos historicos. Trataremos ahora de analizar los fac
tores que causaron y dirigieron esta evolucion para tratar de encontrar 
una respuesta al problema que fue punto de partida de nuestra investiga
cion (como establecimos en la Introduccion). 

Estos factores se pueden agrupar en varias categorias pertenecientes 
al ambiente socio-economico y politico, las tendencias culturales, la perso
nalidad de los pioneros, el papel de los pacientes y la ocurrencia de una 
serie de acontecimientos. 

En primer lugar veamos la evolucion de la psiquiatria dinamica frente 
al ambiente socio-economico y politico, en especial el de la historia eco
nomica y la lucha de clases. La victoria de Mesmer sobre Gassner fue la 
de la aristocracia sobre el clero 1. La Societe de l'Harmonie de Mesmer 
estaba compuesta fundamentalmente por miembros de la nobleza fran
cesa poco antes de su caida. Las «crisis» desencadenadas alrededor del 
baquet de Mesmer eran identicas a los vapeurs, la enfermedad de moda 
de las damas de la sociedad. El paso de Mesmer· a Puysegur significo un 
paso del «magnetismopara los aristocratas». a un «magnetismo para el 
pueblo», con los cambios correspondientes en la doctrina y la practica 
terapeutica 2. Pero el creciente poder de la nueva clase dirigente, la bur
guesia, se sigui6 por el paso del magnetismo al hipnotisIilo. Mieritnisque 
la comunicacion entre el magnetizador y su paciente reflejaba la relacion 
paternalista y simbi6tica entre el noble y su vasallo, la existencia entre el 
hipnotizador y el hipnotizado reflejaba la actitud autoritaria del maestro 

1 Ver cap. II, pags. 76-79. 
2 Ver cap. IV, pags. 220-224. 
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burgues hacia sus dependientes; Ia terapia de regateo de los viejos mag
netizadores y su manejo de los secretos patogenos de los pacientes fueron 
asf reemplazados por la division de ardenes hipnoticas 3. Hablando de 
Bleuler, seiialamos que el origen de su trabajo sobre la esquizofrenia se 
puede remontar hasta las luchas politicas entre los granjeros y la aristo
cracia de Ia ciudad de Zurich. En esa perspectiva, la genesis del concepto 
de esquizofrenia de Bleuler apareceria como un subproducto, 10 que en 
realidad fue, de la victoria del partido de los granjeros sobre los patricios 
de la ciudad 4. La fracasada revolucion de 1848, cuyas implicaciones para 
la psiquiatria dinamica ya hemos senalado, trajo consigo un refuerzo del 
dominio de la clase burguesa 5. 

Mientras tanto, la Revolucian industrial habia llevado a la constitucian 
de una poderosa clase superior industrial y comercial, por un lado, y de un 
proletariado numeroso y desamparado por otro. Las teorias de Darwin 
fueron modificadas para proporcionar a la burguesia alta una ideologia 
de competencia ciega e inmisericorde, mientras que Marx proporciona 
otra para la clase trabajadora y sus aliados 6. El fracasado intento revolu
cionario de la Comuna de Paris en 1871 des en cadena una ola de senti
mientos antidemocraticoS. Dupreel ha demostrado que la teoria de Gustave 
Le Bon sobre la «psicologia de las masas» era una expresion de esa ten
dencia, y a pesar de ello fue tom ada como verdad cientifica indiscutible 
y utilizada como tal por muchos autores, incluyendo a Freud 7. Al mismo 
tiempo, es decir, a finales del siglo XIX, las clases superiores ya no se con
tentaron con el metodo existente de terapeutica hipnotica y sugestiva y 
pidieron una psicoterapia nueva, no autoritaria, que explicara al paciente 
10 que ocurria en su propia mente 8. Hemos vista tambien c6mo los gran
des catacIismos sociales y politicos producidos por la Primera Guerra 
Mundial llevaron a profundos cambios dentro de los nuevos sistemas de 
psiquiatria dinamica 9. Los conceptos freudianos fueron distorsionados para 
proporcionar una ideologfa aI mundo hedonistico utilitario de consumo de 
masas nacido de la revoluci6n tecnol6gfca del siglo xx, del mismo modo 
que los conceptos darwinianos distorsionados· habian proporcionado una 
ideologia al mundo de feroz competician producida por la Revoluci6n in
dustrial 10. 

La estnictura socio-econ6mica es el terreno sobre el que se originan y 
desarrollan las tendencias culturales. En el capitUlo IV revisamos aque-

3 Ver cap. IV, pag. 225. 
Ver cap. V, pag. 332 
Ver cap. IV, pags. 264-268; cap. II, pags. 111-114. 

6 Ver cap. IV, pags. 270-285. 
7 Ver cap. VII, pag. 613. 
8 Ver cap. V, pag. 377. 
9 Ver cap. X, pag. 932. 
10 Ver cap. VII, pags. 638-639. 
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Hos movimientos cuI turales que se sucedieron en el mundo occidental 
despues del Renacimiento, a saber, el barroco, la Ilustracion, el roman
ticismo y el positivismo. La victoria de Mesmer sobre Gassner no fue solo 
la de la aristocracia sobre el clero, sino tam bien de la Ilustracion sobre 
el declinante barroco, y resulta ironico que las ensefianzas de Mesmer 
fueran tomadas y desarrolladas por los romanticos 11. La Ilustracion ins
piro la obra psiquiatrica de Pinel y Esquirol, y Mesmer se considero a si 
mismo como representante de la misma tendencia. Pero el romanticismo 
se apropio y reinterpreto el magnetismo, extendiendo su influencia sobre 
la medicina y la psiquiatria; hemos visto que muchos de los conceptos 
que se consideran caracteristicos del psicoanalisis de Freud y la psicologia 
analitica de Jung impregnaban ya la obra de los psiquiatras romanticos 12. 

Hacia 1850, el romanticismo fue dominado por el positivismo, tendencia 
cultural que puso en un primer plano la psi quia tria organicista y que 
prevalecio durante la segunda mitad del siglo XIX 13. A finales de este siglo 
y comienzos del xx, un resurgimiento del romanticismo ejercio una in
fluencia indudable sobre las nuevas escuelas dinamicas incipientes 14. No 
es de extranar que muchas de las ideas de Freud y Jung sean semejantes 
a las ensenanzas de los viejos psiquiatras romanticos. Janet, por el con
trario, es en definitiva un representante postumo de la Ilustracion, al igual 
que, en menor grado, Adler. Bajo esta luz se pueden comprender las ri
validades existentes entre estos cuatro autores y sus discipulos, como olas 
retrasadas de las luchas de la Ilustracion y el romanticismo a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX. 

Al igual que el artista y el escritor, el psiquiatra dinamico parte fun
damentalmente de su talento y sensibilidad especifica para determinar su 
forma de percibir el mundo. Cada psiquiatra dinamico tiene su propio 
sentimiento especifico de la realidad psiquica, y sus teorias tambien re
sultan influidas por los acontecimientos de su vida. Janet era un hombre 
activo y no emocional; de aqui su interes por encontrar una especie de 
psicologia de la conducta 15. Su actitud desapasionada, suavemente huma
ristica y benevolente, se refleja en su psicoterapia racional; las costum
bres laboriosas y ahorrativas de sus antepasados se reflejan en su teoria 
del «presupuesto de fuerzas psicologicas». Como Janet no recordaba sus 
suefios, posiblemente no hubiera podido escribir una Interpretacion de 
los suenos, como hizo Freud, que era un buen sonador. La crisis reIigiosa 
no resuelta de su adolescencia Ie hizo volver repetidamente a la psicologia 
de Ia religion. Freud, como hemos visto, compartia con los grandes escri-

11 Ver cap. II, pags. 104-119. 
12 Ver cap. IV, pags. 248-254. 
13 Ver cap. IV, pags. 266-270. 
14 Ver cap. V, pags. 323-329. 
15 Ver cap. VI, pag. 461. 
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tores el profundo interes por los aspectos secretos de las vidas y perso
nalidades de la gente, y un dominio superior del idioma 16. La nocion del 
complejo de Edipo y de su lugar central en el destino humano derivan sin 
lugar a dudas de su propia historia vital, y es tambien la razon de por 
que ni Adler ni Jung la pudieron aceptar, pues ellos habian experimen
tado situaciones familiares completamente distintas en la primera infancia. 

En cuanto a Adler, su privilegiado talento era ese nipido sentido de 
la exacta observacion que hace al gran clinico, el denominado ojo clinico 
(der klinische Blick) 17. Trasladada al campo de la psicologia, era la capa
cidad de realizar a primera vista una valoracion exacta del estilo de vida 
de un individuo normal 0 enfermo y, consecuentemente, de convertirse 
en el fundador de un sistema de psicologia pragmatica. Los aconteci
mientos de su infancia llevaron a Adler a atribuir una importancia basica 
a la situacion del individuo dentro de la serie de hermanos, mas que a 
las primeras relaciones con las figuras paternas. En el caso de Jung, su 
caracteristica mas destacada es el contraste entre las habilidades practi
cas de un hombre bien adaptado a la realidad material y un raro don para 
la intuicion psicologica (si no parapsicologica) 18. Este contraste se refleja 
en su sistema tipologico, y su psicoterapia, que incluye la devolucion de 
los pacientes a la consciencia y el metodo sintetico-hermeneutico para la 
consecucion de la individuacion. Al igual que en el caso de Janet, la crisis 
religiosa sin resolver de su adolescencia ejercio una influencia duradera 
sobre el desarrollo de su sistema psicologico. 

Mas aun un estudioso de la mente debe enfrentarse con su propia neu
rosis 0 los elementos neuroticos de su personalidad. Hay que hacer una 
distincion basica, sin embargo, entre los psiquiatras que se limitan a 
tomar su neurosis como un objeto de estudio y aquellos otros cuya obra 
es el resultado de una enfermedad creadora. 

No seria dificil encontrar muchos ejemplos del primer grupo. Robert 
Burton describio su propia condicion en su triste pero vigorosa descrip
cion de la «melancolia del erudito» 19. George Cheyne dio una descripcion 
clasica de la hipocondriasis basada en varias historias clinicas, la mas 
larga e interesante de las cuales era la suya propia 20. Benedict-Augustin 
Morel realizo su descripcion del delire emotif (denominado posteriormente 
fobia) con la vivida historia de su propio .caso 21. En cuanto a Janet, exis
ten razones para suponer que ciertos rasgos de su descripcion de la psi
castenia fueron tornados de su experiencia personal. Segun Phyllis Bot-

16 Ver cap. VII, pag. 621. 
17 Ver cap. VIII, pag. 706. 
18 Ver cap. IX, pag. 822. 
19 Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, Oxford, John Lichfield, 1621. 
20 George Cheyne, The English Malady, Londres, Strahan, 1735. 
21 B. A. Morel, «Du Delire emotif», Archives Generales de Medecine, 6.a serie, VII 

(1866), 385-402, 53()"551, 70()"707. 
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tome, Adler padecio raquitismo en edad temprana, 10 que explicaria sus 
teorias sobre la inferioridad organica, el complejo de inferioridad y la 
compensacion. EI propio Pavlov hizo un corto pero significativo relato de 
la neurosis cardiaca que sufrio tras ser operado en 1927, y parece ser que 
su interes por la psiquiatria fue grandemente estimulado por este acon

tecimiento 22. 

La neurosis comun que proporciona a un psiquiatra un tema para la 
reflexion y quizas Ie incita a esforzarse en la autocuracion no se debe 
confundir con la manifestacion de la enfermedad creadora. Nuestra hi
potesis es que los sistemas de Freud y Jung se originaron fundamental
mente de sus respectivas enfermedades creadoras (de las cuales, su auto
analisis no fue mas que un aspecto). Las caracteristicas principales de la 
enfermedad creadora ya han sido descritas en capitulos anteriores 23. 

Recordemoslas brevemente. 
Esta rara condicion comienza despues de un largo periodo de trabajo 

intelectual y preocupacion incesante. Los sintomas principales son depre
sion, agotamiento, irritabilidad, insomnio y cefaleas. En resumen, presenta 
las caracteristicas de una neurosis grave, en ocasiones de una psicosis. 
Pueden existir oscilaciones en la intensidad de los sintomas, pero durante 
toda ella el paciente permanece obsesionado por una idea preponderante 
de la consecucion de algu.n fin dificil. Vive en un aislamiento espiritual 
maximo y tiene la impresion de que nadie Ie puede ayudar, de aqui los 
intentos de autocuracion. Pero, por 10 general, notara que dichos intentos 
intensifican sus sufrimientos. La enfermedad puede durar tres 0 mas 
afios. La recuperacion es espontanea y rapida; esta marcada por senti
mientos de euforia, y se sigue de una transformacion de la personalidad. 
El sujeto esta convencido de que ha logrado el acceso a un nuevo mundo 
espiritual, 0 de que ha obtenido una nueva verdad espiritual que debe 
revelar al mundo. Ejemplos de esta enfermedad los podemos encontrar 
entre los brujos de Siberia y Alaska, entre los misticos de todas las reli
giones y entre ciertos escritores y filosofos creadores. Un ejemplo bien 
documentado es el de Fechner, y parece probable que tambien Nietzsche 
concibiera sus ideas mas originales durante la agonia de una enfermedad 
creadora 24. 

El aspecto clinico de una enfermedad creadora difiere de un individuo 
a otro. Sobre todo se debe marcar una clara linea distintiva entre dos ca
tegorias, la enfermedad del explorador y la del seguidor. El primer brujo, 
que quiza hace miles de afios encontro un medio de caer en trance para 
explorar el mundo de los espiritus, fue un modelo para las generaciones 
de brujos que Ie siguieron. El era el explorador y ellos los seguidores. 

22 Ver cap. X, pag. 963. 
23 Ver cap. VII, pag. 511. 
24 Ver cap. IV, pags. 2SS-2S6. 
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Muchos individuos sufrieron una neurosis creadora que nadie repiti6 des
pues de ell os porque, al igual que Fechner nunca pensaron en animar a 
otros a hacerlo. Sin embargo, no basta con describir el camino y animar 
a otros a seguirlo. Asi, Rudolf Steiner escribi6 un preciso relato de su 
metodo para obtener un conocimiento de los mundos espirituales supe
riores, pero parece ser que ninguno de los que 10 intentaron tuvieron 
exito 25. Para tener seguidores, el explorador debe ensefiar no s610 la 
teoria, sino proporcionar una guia pnictica para que los otros la sigan. 
Asi, el aprendiz de brujo debe ver a un brujo viejo a intervalos regulares, 
cuya instrucci6n pondra en practica paso a paso a traves de su enfer
medad iniciadora. Consideraciones semejantes se pueden aplicar a los 
misticos de la mayoria de las religiones. Tambien aqui se destaca univer
salmente la necesidad de una guia espiritual. Mas alin, el seguidor debe 
encontrar la guia apropiada. Misticos como Santa Teresa de Avila y San 
Juan de la Cruz insistieron acerca de la importancia de encontrar el ade
cuado director de conciencia para evitar experiencias dolorosas. 

En 10 relativo a la psiquiatria dinamica, suponemos que Mesmer sufri6 
una neurosis creadora de la cual surgi6 con la convicci6n de haber hecho 
el descubrimiento de la epoca, el magnetismo animal. Sin embargo, unica
mente se 10 pudo comunicar a sus discipulos en forma te6rica, pero no 
iniciarles en su propio camino secreto. Y esto, por contraste, revela la 
total originalidad de Freud y Jung. Ambos sufrieron una enfermedad crea
dora de forma espontanea y original, y ambos la convirtieron en un rna
delo a seguir por sus discipulos bajo el nombre de amilisis de entrena
miento. Jung 10 promovi6, y los freudianos 10 aceptaron por su valor 
didactico, pero la escuela freudiana Ueg6 a considerarlo posteriormente 
como una especie de enfermedad de iniciaci6n comparable a la del brujo. 

No necesitamos volver a relatar la historia de las enfermedades crea
doras de Freud 26 y JungZi. Entre los datos caracteristicos de la enferme
dad creadora, sin embargo, est a la convicci6n del sujeto, una vez recupe
rado, de que 10 que ha descubierto es una verdad universal. Asi es como 
Mesmer lleg6 a pro damar la verdad del magnetismo animal, Fechner el 
principio del placer, Nietzsche el regreso eterno, Freud el complejo de 
Edipo y la raiz sexual infantil de las neurosis y Jung el anima y el pro
ceso de individuaci6n. Los que conocieron a Freud refieren que hablaba 
del complejo de Edipo y de la libido como verdades absolutas que no se 
podian poner en duda. Pero Jung tambien hablaba del inconsciente colec
tivo, del anima y del si mismo con la tranquila certeza del hombre que 
sabe. 

25 Ver cap. IX, pags. 769-n1. 
26 Ver cap. VII, pags. 511-514. 
TI Ver cap. IX, pags. 752-755. 
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Llegamos aqui ha hacer una distinci6n entre dos grupos de sistemas 
dinamicos. Al primero pertenecen los de Janet y Adler. Aunque el pri
mero utiliz6 su propia experiencia de la psicastenia y el segundo su ex
periencia personal de la inferioridad organica, obtuvieron sus principales 
descubrimientos mediante la investigaci6n clinica objetiva. En el segundo 
grupo estan los sistemas de Freud y Jung. Aqui los dogmas basicos se 
originaron del interior, es decir, de la experiencia de una enfermedad 
creadora. 

Esta distinci6n, a su vez, suscita una pregunta dificil: lCua! es el valor 
heuristica de una enfermedad creadora? lEs la certeza de haber descu
bierto una verdad universal prueba suficiente de la validez de ese des
cubrimiento? Esta cuesti6n pertenece al problema mas general de la 
validez de las experiencias psicol6gicas dinamicas. Uno de sus aspectos 
es el caracter especifico de la enfermedad creadora: es una experiencia 
personal estricta para su explorador, pero sirve de modelo para el segui
dar, y esta igualdad de patron tiende a transmitirse de un iniciado a otro 
dentro de la misma escuela. EI aprendiz de brujo nunca llegara a la 
experiencia del Nirvana de un monje tibetano, ni tampoco el yogi viajara 
a la tierra de los espiritus como 10 hace el brujo. Este mismo tipo de es
pecificidad se ha notado en relacion con las diversas escuelas dinamicas 28. 

Las personas analizadas por un psicoanalista tendran suefios «freudianos» 
y tomaran conciencia de su complejo de Edipo, mientras que las anali
zadas por jungianos tendran suefios arquetipicos y se enfrentaran con su 
anima. Involuntariamente, recordamos el dicho de Tarde: «El genio es la 
capacidad de engendrar la propia progenie» 29. 

Ademas de sus propias personalidades, la fuente mas importante de 
los psiquiatras dinamicos descansa en su relaci6n con los pacientes, cuyo 
papel se manifiesta en dos formas diferentes. La primera es la relacion 
entre las teorias psiquifttricas y la clase de pacientes a los que el psiquia
tra tiene acceso. Como ya se ha mencionado, 1. Wassermann sostuvo que 
la diferencia entre el psicoanalisis de Freud y la psicologia individual de 
Adler derivaba de la diferencia de conceptos que les comunicaban sus 
pacientes; en el grupo acomodado al que pertenecian los pacientes de 
Freud, 10 que mas preocupaba eran los problemas amorosos; para los 
pacientes de Adler, los problemas de la existencia material y su tendencia 
al exito inspiraban mucha mas angustia 30. Las prafundas investigaciones 
de Freud en el campo de la neuroanatomia explicarian tambien la aten
cion que prestaba a los modelos conceptuales inspirados en la fisiologia 
cerebral. Las amp lias divergencias entre los conceptos de inconsciente de 
ambos autores pueden tener relacion con el hecho de que no trataban al 

2lI Ver cap. III, pags. 210-211. 
29 Gabriel Tarde, La Philosophie penale, Lyon, Storck, 1890, pags. 165-166. 
30 Ver cap. VIII, pag. 707. 
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mismo tipo de pacientes. Freud, que trabajaba con neuroticos y no tenia 
mucha experiencia en psicosis, llego al inconsciente de los impulsos y 
recuerdos reprimidos; Jung, que trabajo durante nueve anos con esqui
zofrenicos graves, encontro el inconsciente colectivo y los arquetipos. 

Hay otro aspecto, probablemente mas importante, de las relaciones del 
psiquiatra dinamieo con sus pacientes. En ocasiones un psicoterapeuta, 
que ha tornado a un paciente como objeto especial de estudio, se en
cuentra comprometido en una relacion prolongada, dificil y ambigua. Este 
paciente suele ser una mujer histerica. Lo que el psiquiatra llega a cono
cer del paciente es en ocasiones completamente distinto de 10 que ha 
esperado, y los verdaderos hallazgos los puede comprender mejor uno de 
sus sucesores que el mismo 31. Como el papel de los pacientes en la his
toria de la psiquiatria dim'imica se ha subestimado, resulta apropiado 
recordar brevemente algunos episodios tipicos. 

Mientras trataba a su joven paciente, 'la senorita Oesterlin, Mesmer 
adquirio la conviccion de que el efecto terapeutico no se originaba en los 
imanes, sino en el fluido magnetico que emanaba de su propia persona 32. 

Posteriormente creyo haber curado a Maria-Theresia Paradis de su ceguera, 
y ella misma creyo durante corto tiempo que podria ver de nuevo; en la 
actualidad vemos en esa historia un ejemplo tipico de sugestion, transfe
rencia y contratransferencia, pero Mesmer entendio mal el caso, sospecho 
un complot contra el y abandono Viena 33. Puysegur fue mucho mas afor
tunado. No solo observo en Victor Race el primer ejemplo de una crisis 
perfecta, sino que con el aprendio como se podia utilizar el sueno mag
netico con fines terapeuticos, que la teoria del fluido de Mesmer era falsa 
y que un magnetizador no debia utilizar a sus pacientes para demostra
ciones como si fueran instrumentos inertes 34. Aparentemente estas ense
nanzas no se perdieron. Al leer la historia de Despine y Estelle, nos damos 
cuenta de cuanta experiencia necesito Despine para darse cuenta de los 
trucos de su paciente y utilizar la comunicacion para sacarla habilmente 
de su enfermedad 35. En cuanto a Justinus Kerner, no cayo tan ciegamen
te como se ha dicho en las trampas de Friedericke Hauffe. Mas bien la 
miraba con una mezcla de maravilla y critica. No estimu16 los supuestos 
talentos terapeuticos de ella; estaba orgulloso de poder mostrarla a ce
lebridades de la filosofia y la teologia y, si hizo famosa a su profetisa, 
la publicaci6n de la histeria tambien Ie procuro fama a el 36• Un ejemplo 
mas extraordinario de interrelacion entre terapeuta y paciente se puede 

31 H. F. Ellenberger, «La Psychiatrie et son histoire inconnue», L'Union Medicale 
du Canada, XC (1961), 281·289. 

32 Ver cap. II, pag. 81. 
33 Ver cap. II, pag. 83. 
34 Ver cap. II, pags. 94·97. 
35 Ver cap. III, pags. 159·161. 
36 Ver cap. II, pags. 106-109. 
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encontrar en la lucha del pastor Blumhardt con su feligres poseido Got
tliebin Dittus. Durante dos afios, Blumhardt estuvo empenado en una 
lucha desesperada contra los poderes de la oscuridad; cuanto mas lu
chaba mas se agravaban los sintomas de Gottliebin. Tras lograr la victoria 
final, ~a personalidad de Blumhardt habia sufrido un gran cambio 37. 

Es lamentable que las ensenanzas de Puysegur y los antiguos magne
tizadores hayan estado tan completamente olvidados en las ultimas de
cadas del siglo XIX, como demuestran los ejemplos de Charcot y Breuer. 
Hemos visto como el primero utilizo a Blanche Wittmann y otras mujeres 
histericas para 10 que el creia estudios experimentales 38. El caso de la 
famosa paciente de Bleuer, Anna O. (Bertha Pa:,:>penheim) pertenecia en 
realidad a esas grandes enfermedades magnetieas tan buscadas por los 
primeros magnetizadores. Tenia sintomas extraordinario~, d~~igo su ,cura, 
se la explico al medico y profetizo la fecha de su termmaClOn. Debldo a 
que ella eligio para su terapeutica autodirigida e~ proced~miento de la 
catarsis (que se habia puesto de moda por un hbro reclente), Breuer 
creyo haber descubierto la clave de la psicogenesis y tratamiento de ,la 
histeria. Esta fue un error de construccion teorica y un fracaso terapeu
tieo, que, sin embargo, estimu16 a Freud al comienzo del psicoam'ilisis 39. 

Pero estaba destinado a Janet el redescubrimiento de los hallazgos de los 
antiguos magnetizadores, en especial de la utilizacion terapeutica de la 
comunicacion. Janet aprendio de Leonie que otra personalidad, la cual 
emergia bajo hipnosis profunda, no era sino la representacion de los pri
meros experimentos hipnoticos en ella realizados. Asi pudo comprender 
el error de los tres estadios de hipnosis de Charcot 40. La capacidad de 
Leonie para ser hipnotizada a distancia imbuyo a Janet de una descon
fianza invencible en relacion con la parapsicologia. Esto puede explicar 
a su vez su extrema cautela cuando tuvo que tratar posteriormente a 
Madeleine, la paciente que mostraba a intervalos los estigmas de la Pasion 
y oscilaba entre la angustia y el extasis 41. 

Los hallazgos de Flournoy con «Helime Smith» fueron ricos y multiples. 
Demostro la importancia de los recuerdos infantiles olvidados, el regreso 
a diversos estadios de la infancia en las fantasias del paciente y que estos 
eran la expresion de deseos secretos. Pero aunque comprendio la natu
raleza de los sentimientos de la medium hacia el, no fue 10 suficientemente 
cauteloso. La publicacion de su libro Ia convirtio en su antagonista, ella 
restringio sus actividades a una esteriI vida autistica y Flournoy compren
dio por fin eI peligro de realizar estudios prolongados de ese tipo sobre 

37 Ver cap. I, pags, 3742. 
38 Ver cap, II, pags. 130·131. 
39 Ver cap. VII, pags. 552·557. 
40 Ver cap. VI, pags. 386-388, 411413. 
41 Ver cap. VI, pags. 454455. 
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un solo sujeto 42. La medium de Jung, Helene Preiswerk, combinaba cier
tas caracteristicas de la adivinadora de Prevorst y de Helene Smith. Jung 
se benefici6 de la experiencia de Kerner y Flournoy, aunque s610 posterior
mente comprendi6 el papel que habian jugado los sentimientos de la 
paciente hacia e1. Jung descubri6 que el engano mediumnistico era un 
intento desesperado de la joven para vencer los obstaculos que impedian 
el desarrollo de su personalidad, y este fue el germen primero de su 
posterior concepto de individuaci6n 43. En realidad, resulta notable que la 
primera paciente de Mesmer, Maria Teresa Paradis, aunque ciega, reali
zara una brillante carrera como musico, que Gottliebin Dittus entrara en 
el hogar de Blumhardt y se convirtiera en su ayudante, que Blanche 
Wittman se hiciera ayudante de radiologia y muriera como martir de la 
ciencia, que Bertha Pappenheim se convirtiera en pionera de la axistencia 
social y que Helene Preiswerk abriera con exito una tienda de alta cos
tura en Basilea. 

En cuanto a Freud, debemos recordar que el metodo de libre asocia
cion Ie fue sugerido parcialmente por uno de sus pacientes, Elisabeth 
von R., y que su Hombre-Lobo desempeno un papel historico en el des
arrollo del psicoanalisis 44. Freud aprendio mucho de el y Ie estaba tan 
agradecido que posteriormente Ie trato gratuitamente y recogio dinero 
para mantenerlo durante varios anos. Pero el Hombre-Lobo desarrollo 
una intensa union con Freud, con delirios paranoicos que necesitaron un 
tratamiento prolongado 45. Vemos, por tanto, que la historia de la psi
quiatria dimlmica es inseparable de las contribuciones de una serie de 
pacientes cuyo papel ha sido extranamente menospreciado. 

A 10 largo del presente libro hemos encontrado otras varias fuentes 
de los psiquiatras dinamicos. «Ninglin hombre es una isla», ni siquiera 
el pionero que sufre una enfermedad creadora con el sentimiento de 
aislamiento maximo. Las mentes creadoras estan indisolublemente unidas 
a su ambiente social, asi como a un contexto humano especifico mas res
tringido que comprende a sus maestros, a colegas, a amigos, a alumnos, 
criticos e incluso adversarios. Es imposible distinguir, en el pensamiento 
de un hombre, 10 que es verdaderamente suyo de 10 que Ie ha sido suge
rido por aquellos que Ie rodean 0 a los que ha leido. El papel de la crip
tomnesia nunca debe ser despreciado, ni tampoco el del estimulo produ
cido por los acontecimientos contemporaneos. Nos hemos referido en ese 
aspecto a la revolucion de los Jovenes Turcos de 1908 a 1909 y a la forma 
en que se reflejo en el Totem y tabu de Freud %. En ocasiones, el psicologo 

42 Ver cap. V, pags. 370-372; cap. X, pag. 884. 
43 Ver cap. IX, pag. 776. 
44 Ver cap. VII, pag. 563. 
45 Ver cap. VII, pag. 632. 
% Ver cap. VII, pag. 611. 
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que busca un nuevo camino encontrara la solucion en un libro reciente. 
Freud fue inspirado por el libro sobre el totemismo de Frazer 47; Jung, 
por la «epoca del Dios-Sol» de Frobenius 48 y Adler, por la Filosofia del 
como si de Vaihinger 49. La publicacion de las Memorias de Schreber in
cito a Jung a separarse de la teo ria de la libido de Freud, pero inspiro a 
este la teo ria de la paranoia so. IncIuso una novela puede provo car un 
pensamiento, como la Gradiva de Jensen 51 y la Imago de Spitteler 52. 

Otro aspecto, much as veces subestimado, del proceso en psiquiatria 
dina mica, es la adopci6n de ideas que fueron corrientes en otra rama del 
conocimiento. Una vez transferidas al campo psiquiatrico y formuladas 
con otra terminologia, presentan la apariencia de nuevos descubrimientos. 
La posibilidad de despertar el instinto sexual en el nino y la atraccion 
amorosa de este hacia su madre eran bfen conocidas por los educadores 
catolicos, y estas nociones habian sido popularizadas por Michelet, peto, 
cuando las proclamo Freud, aparecieron como sorprendentes novedades 53. 

La nocion de que Ia homosexualidad se debia en la mayor parte de los 
casas a cailsas psicologicas y no a constitilcion fisica, era bien' conocida 
por los educadores antes de que se impusiera a los psiquiatras. Del mismo 
modo, la teoria psicosexual de la histeria era corriente entre los ginec6-
logos antes de que se hiciera famosa entre los neuropsiquiatras. Los in
vestigadores criminales conocian el significado de las parapraxias y las uti
lizaban antes de que fueran una parte establecida del psicoamHisis 54. Mucho 
antes de que Moreno introdujera el psicodrama como procedimiento te
rapeutico, se practicaba la reconstrucci6n de los crimenes, 10 que con 
frecuencia daba lugar a la confesion por parte de los asesinos. 

El progreso; en ocasidnes, es' simplemente la captacion de una idea 
antigua, abandonada. Ciertos conceptos de la nueva psiquiatria dinamica, 
lejos de ser asombrosos' por su novedad, aparecen anticuados. Tal ocurre 
con el concepto de refugio en la enfermedad, que habia sido proclamado 
por viejospsiquiatras romanticos y que todavia estaba vivo en la mente 
popular,. al igual que'la idea de que los movimientos estereotipados de un 
psic6tico podian tener un significado psicol6gico. En una noveIa de Ed
mond Goncourt, una desgraciada mujer padece tantos sufrimientos que 
busca refugio en una grave psicosis 55. La vemos sentada en una esquina 
del asiIo haciendo· sin cesar movimientos circulares con la mano. El autor 

'47 oVer cap. 'X, pig. 911. 
,IS Ver cap. IX, pig. 826. 
49 Ver cap. VIII, pigs. 683-712. 
5il Ver cap. VII, pags. 616-617. 
51 Ver Cap. X, pag. 887. 
52 Ver cap. X, pags. 892-893. 
53 Ver cap. V, pag. 344. 
54 Ver cap. VII, pag. 572. 
55 Edmond de Goncourt. La Fille Elisa, ParIs, Charpentier, 1873. 
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explica que, en sus delirios, imagina estar recogiendo flores caidas de un 
cerezo, como hacia en los aftos felices de la infancia. Los psiquiatras que 
leyeran esta novela habrian sonreido ante la trasnochada imagen roman
tica, pero cuando Bleuler y Jung enseftaron ideas semejantes, aparecieron 
como una novedad sorprendente. 

Cualquiera que sea su novedad y originalidad, un trabaio creador forma 
casi siempre parte de una tendencia contemporanea; cristaliza un gran 
numero de ideas que yacian esparcidas. La interpretaci6n de los suerios 
de Freud aparecio en un momento en que el interes publico estaba vivo 
a causa del gran mlmero de obras sobre los sueiios; sus Tres ensayos 
sabre la teoria sexual se publicaron en 1905, entre otros muchos escritos 
sobre patologia sexual aparecidos a partir de 1880; Totem y tabu se edit6 
tambh~n en un momento en que los historiadores, etnologos y psicologos 
veian el totemismo como una fase decisiva en la reconstruccion hipo
tMica de la historia de la humanidad. Es extremadamente dificil valorar 
hasta que punto un trabajo de los que hacen epoca inaugura realmente 
una revolucion cultural, 0 si esta no es debida a la encarnacion de una 
tendencia va existente. 

Retroc~demos, por tanto, a la paradoia que fue el pun to de partida 
de nuestra investigacion, es decir, elhecho de QUe la psiQuiatria dina
mica sufrio una sucesion aparentemente incoherente de vicisitudes con 
fases de rechazo y resuTl!imiento. en contraste con el curso constante de 
evolucion de las ciencias fisicas. En este punto debemos reseftar que exis
ten mas diferencias basicas que distingue la psiquiatrfa dinamica de las 
restantes ciencias. 

La ciencia modema es un cuerpo unificado de conocimiento en el que 
cad a una de ellas Q"oza de autonomia y esta definida por su obieto y su 
metodologia especifica; el campo de la psiquiatrfa dinamica, por el con
trario, no esta claramente delimitado, tiende a invadir el de las otras 
ciencias, cuando no a revolucionarlas. Freud in~isti6 en Que «el fundador 
del psicoanalisis debe ser la persona mejor cualificada para juzgar 10 que 
este era y 10 que no era» 56. Tal punta de vista es extraiio a la dencia 
moderna; nadie podia imaginar a' Pasteur, por ejemplo, declarando ser el 
unieo en decidir 10 que era y 10 Que no era bacteriologia, mientras que 
sena perfectamente normal que Heidegger afirinara Que el era el unieo 
capaz de d~finir 10 que era y 10 que no era la filosofia heideggeriana. 

Dentro de una ciencia unificada, el termino «escuela» designa simple
mente la agrupacion temporal de unos cuantos alumnos -alrededorde un 
maestro que trabaja segUn una nueva linea, todavia no incorporada por 
completo al cuerpo general de conocimiento. Tal fue, por ejemplo, la «es-

56 Emest Jones. The Life and Work of Sigmund Freud, II, Nueva York, Basic 
Books, 1955, pag. 362. 
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cuela» de Pasteur antes de que sus descubrimientos se hicieran de cono
cimiento comun. Entre los fundadores de la moderna psiquiatria dina
mica notamos que solo uno, Janet, permanecio fiel a la tradicion de la 
ciencia unificada. Aunque fue el cofundador de una sociedad psicologica 
y de una revista psicologica, y aunque creo una poderosa sintesis psico
logica, nunca se Ie ocurrio fundar un «movimiento» 0 una «escuela». 
Espero que sus enseiianzas se integraran en la disciplina de la psicologia, 
del mismo modo que Pasteur habia esperado que sus descubrimientos se 
integraran en la medicina. Hablando de Freud, Adler y Jung notamos que, 
por el contrario, con ellos el termino «escuela» adopta el significado que 
tenia en las «escuelas filosoficas» de la antigliedad greco-romana 57. Este 
regreso del concepto de ciencia unificada al de «escuelas» independientes 
es una novedad extraordinaria que no parece haber atraido la atenci6n 
que merece. 

Todas estas paradojas encubren otra mas profunda, el contraste entre 
los cometidos de la psiquiatria dinamica y de la psicologia experimental. 
La ciencia moderna esta basada en la experimentaci6n, lacuantificaci6n y 
la medici6n, rio solamente en la fisica, sino en todo el campo del alma 
humana. En esa perspectiva, la psiquiatria dinamica esta sin duda abierta 
a la critica. lQuien ha side capaz de medir lalibido, la fuerza del ego, 
el superego, el anima, la individuacion, etc.? La existencia real de estas 
entidades nunca se ha demostrado. Pero para los psiquiatras que se dedi
can exclusivamente a tratar con sus pacientes en la situacion psicotera
peutica inmediata, estos terminos no son conceptualizaciones abstractas; 
son realidades vivas cuyaexistencia es rtlUcho mas tangible que las esta
disticas y calculosde los investigadores experimentales. Jung, que paso 
aiios desarrollando 'el test de asociaci6n de palabras, declar6 posterior
mente: «EI que quiera conocer la mente humana no aprendera nada, 0 
casi nada, de la psicalogia experimental» 58. Hans Kunz explico por que 
los freudianos no aceptaban las 0 b j eciones de los epistem610gos: «Porque 
los pSicoana:listas han experimentado la verdad delpsicoanalisis de una 
forma tal que trasciende ampliamehte en fuerza y conviccion a la evi
dencia usual de las ideas· fotmuladas logicamente... Dificilmente abando
narian sus convicciones en los campos de la evidencia incomparablemente 
menorde la logica formal» 59. 

-En realidad) tenemos que enfrentarnos ados conceptos de realidad 
opuestos, y pareceria que el campo de la vida psiquica sepuede enfocar 
desde dos lados, ambos legitimos: bien con la tecnica exacta de la medi-

57 Ver cap. I, pags. 64-66. 
58 Ver cap. IX, pag. 781. 
59 Hanz Kunz, «Die existentielle Bedeutung der Psychoanalyse in ihrer Konsequenz 

fUr deren Kritik», Der Nervenarzt, III (1930), 657-668. 
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cion, cuantificacion y experimentacion del especialista en investigacion, 0 

con el enfoque inmediato, no cuantificable, del psicoterapeuta dinamico. 
El psicoterapeuta dinamico se enfrenta asi con 10 que Jung denomina 

existencias psiquicas 0 realidades psiquicas. Pero i. que son exactamente 
las realidades psiquicas? Solo nos preocupamos aqui de las descubiertas 
en el proceso de la enfermedad creadora 0 en el trabajo diario de los 
psicologos profundos. Aun asi, hay variados tipos de realidades psiquicas, 
muchas veces contradictorias e incompatibles entre si, aunque dotadas 
del mismo caracter de certeza para quienes trabajan con elIas. Seria vano, 
por ejemplo, tratar de reducir la psicologia analitica de Jung al psicoana
lisis de Freud 0 viceversa, no menos que intentar reducir cualquiera de 
ellas al marco conceptual de la psicologia experimental. Y se pueden 
concebir muchos otros sistemas dinamicos 60. 

La coexistencia de dos enfoques mutuamente incompatibles para el 
conocimiento de la psique humana choca con la tendencia a la unidad del 
cientifico. i.Mantendremos el principio de la unidad de la ciencia sacri
ficando la autonomia de los nuevos sistemas dinamicos, 0 mantendremos 
estos sistemas (y posiblemente otros que surjan en su estela) y considera
remos el ideal de la ciencia unificada como un noble suefio? Una respuesta 
a este dilema la pueden proporcionar los esfuerzos combinados de psico
logos y filosofos. En nuestro estudio de la exploracion del inconsciente 
hemos visto que los psicologos se han preocupado fundamentalmente por 
sus aspectos conservadores, disolutivos y creadores, mientras que despues 
de Flournoy se ha prestado poca atencion al inconsciente mitopoetico 61. 

Una nueva investigacion de este campo todavia poco explorado podria 
arrojar una nueva luz sobre muchos problemas oscuros. Por otra parte, 
seria de des ear que los filosofos extendieran sus reflexiones sobre la DO

cion de realidad psiquica y definieran su estructura (como hizo Heidegger 
para la estructura de la existencia humana en contraste con la de los 
objetos materiales y manufacturados). Entonces tendriamos la esperanza 
de alcanzar una sintesis superior y de elaborar un marco conceptual que 
se ajustara a las rigurosas demandas de la psicologia experimental y a 
las realidades fisicas experimentadas por los exploradores del inconsciente. 

60 Sistemas potenciales de psiquiatria dimimica fueron concebidos por ejemplo, 
por Arthur Schnitzler, cap. VII, pag. 473; Leon Daudet, cap. IX, pag: 731, y Andre 
Breton, cap. X, pags. 942-945. 

61 Ver cap. V, pag. 373. 
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amor de transferencia, 603. 

analisis, complejo (ver Jung, psicologia 
analitica); del destino, 982·983; dialecti
co, 284, 285, 375; existencial, 874, 963, 
978·980; lego, 961; psicologico (ver Ja
net); autoanalisis (ver Freud, Jung); de 
entrenamiento, 602, 633, 811, 828, 992; 
salvaje, 602, 90S, 917, 951. 

anarquismo, anarquistas, 262, 269, 293, 854, 
856, 859, 863, 871, 879, 898, 958·959. 

angustia, neurosis de (ver Freud, teorias). 
angustia, teorias sobre la: Horney, 724; 

LOpez Ibor, 980; Neumann, 253, 254, 624; 
Rank, 955; Stekel, 672 (ver tambien 
Freud). 

anima, animus (ver Jung, teorias). 

antisemitismo, 479-480, 484, 516, 519, 531·532, 
536, 619, 633, 637, 643, 757·759, 864, 867, 
869, 968. 

antroposofia, 244, 769-771. 
aristocracia, 216-217, 230, 294, 295, 301, 870, 

987, 989. 
armenios, 300, 863, 897, 900, 927, 930, 937, 

976. 
arquetipos (ver Jung, teorias): Nino Di· 

vino, 803, 811, 831; Dios, 819; Magna Ma
ter, 264, 800, 810, 826; Sabio anciano, 
264, 322, 800, 810-811; Salvador, 42, 61, 
811, 985; si mismo, 801, 803, 819; alma 
(anima), 798·799, 810; espiritu, 800·801; 
Virgen·Madre, 341, 342; Wotan, 816. 

arte, mediumnistico, 199·200; psicologia del, 
127, 262, 614, 895; ver tambien belleza. 

asociaciones libres, 601, 627, 823. 

Asociaciones y sociedades, 230, 267, 310: 
Academie des Sciences (Academia de las 
Ciencias), 89, 384, 838; Academie des 
Sciences Morales et Politiques, 401, 407; 
British Medico-Psychological Association, 
348; Sociedad Alemana de Psicoterapia, 
756-757, 759, 968; Asociacion Psicoanali· 
tica Internacional, 516, 523, 749-750, 759, 
902, 90S, 915, 923, 924, 925; Instituto In
ternacional de Psicologia, 392, 874; So· 
ciedad Internacional de Psicoterapia, 
757; Kepler-Bund, 912·913; Monist.en
Bund, 638, 913; Asociacion Psiquiatrica 
de Berlin, 899; Club Psicologico de Zu
rich (Psychologischer Club), 754, 756, 
957; Societe Harmonique des Amis Reu
nis de Estrasburgo, 98; Societe de l'Har-
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monie, 88-89, 98, 221, 224, 234; Societe de 
Neurologie (Sociedad Neurologica), 401, 
881; Societe de Psychologie, 401,402; So
cit!te de Psychologie physiologique, 386, 
390, 392, 848; Sociedad de Psicoterapia 
de Paris, 394, 925; Sociedad de Psicolo
gia Individual, 658; Sociedad de Inves
tigacion Psiquica (Society for Psychical 
Research), 113, 149, 361, 367, 387, 620, 755, 
845; Sociedad Suiza de Psicologia Apli
cada, 398, 758; Sociedad Psicoanalitica 
Vienesa, 521, 657-658, 909, 918, 957; Socie
dad Vienesa de Medicos 495 498-504 
515, 540; Sociedad Psicoa~a1iti~ de lo~ 
Miercoles, 520, 521, 534, 657, 883_ 

astrologia, 268, 309, 813_ 

Austria, Austria-Hungria, 84, 299-300, 473-
474, 660, 927-929, 934-935, 936, 945, 912-

automatico, dibujo, 200, 607; charla, 420, 
428, 607, 627, 857, 945; escritura, 113, 114, 
135, 137, 149, 156, 200, 367, 369, 411, 419, 
420, 428, 607, 857, 943-944_ 

automatismo: ambulatorio, 153-155, 177; 
psicologico (ver Janet)_ 

autosugestion (ver sugestion)_ 

Barroco, 219, 227-229, 291, 302, 989_ 
belleza, origen sexual del sentimiento de, 

353_ 

bisexualidad, 241, 340, 507, 578-582, 634-635, 
674, 683, 798-799, 885-887_ 

bolchevismo, 661-662, 669, 931, 936_ 
Bolsa de valores, 480, 833, 960, 964, 966. 
Bollingen, Fundacion, 760. 
Burgenland, 643, 650, 656. 
Burgholzli, 119, 286, 331-335, 398, 746-749, 

761, 762, 777-780, 826, 847, 879, 884, 891, 
894, 902, 956. 

burguesia, 217, 295, 987-988. 

cambio de vida, 751, 771, 802, 813. 
campesinos, 217-218, 222-223, 295, 300-301, 

324, 332, 719-720, 987-988. 
campo de la conciencia, 415, 430, 466, 627. 
catalepsia, 100, lOS, 107, 126, 137, 146, lSI, 

174, 177, 412, 838. 
catartica, cura (ver psicoterapia, metodos 

diversos). 
cerebro, mitologia del (Hirnmyth%gie), 

330, 494, 547, 549-552, 622, 629. 

Descubrimiento del inconsciente 

ciencia: rasgos basicos, 71-72; creencia en 
la, 230, 267-270; como cuerpo de cono
cimientos, 267, 268, 998-1000; definicion, 
409; caracter destructivo, 269, 319; histo
ria de la, 311-312, 344, 351; origen de la, 
268, 453, 831; era pre-cientifica, 215, 233; 
y religion, 268, 399; como organizacion 
unificada, 71, 267, 998-1000. 

cientificismo, 269, 285, 628, 912. 
civilizacion, teorias sobre la, 216, 318, 321, 

326, 609-612, 613-614, 938, 964. 
clase social de los pacientes, papel de la, 

218-219, 220-221, 224-225, 377, 707. 

clase trabajadora, 117, 295, 988_ 
clases sociales (ver aristocracia, burgue

sia, campesinos, esclavos, proletariado, 
siervos, sirvientes, trabajadores). 

cleptomania, 441. 

comico, psicologia de 10, 572-576, 715; ver 
tambien humor, chistes. 

compensacion, 316, 331, 372 (ver tambien 
Adler). 

complejo, 182, 468, 606, 625, 627, 633, 778-
780, 793, 794, 828, 891, 920. 

comunidad, sentimiento de (ver Adler, 
teorias). 

comunismo, 265, 661 (ver tambien bolche
vismo). 

concepto topografico de la mente, 258, 366, 
631. 

conciencia, origen de la moral, 317-318. 
Congresos y Reuniones, 111, 310; Arte y 

Ciencia, 1904, San Luis, 393, 888; Clark, 
Universidad, 1909, Worcester, Mass., 749, 
900-901; Higiene, 1882, Ginebra, 310; 
Hipnotismo, 1889, Paris, 389, 850-852; 
Hipnotismo, 1900, Paris, 874-875; Magne
tismo, 1889, Paris, 852; Psicologia Me
dica, Bruselas, 906-907; Medicina, 1881, 
Londres, 125-126; Medicina, 1900, Paris, 
874; Medicina, 1903, Madrid, 884; Medi
cina, 1909, Budapest, 902-903; Medicina, 
1913, Londres, 394, 470, 750, 920-923; Psi
cologia Fisiologica, 1889, Paris, 849, 857; 
Psiquiatria, 1955, Zurich, 760-761; Psi
quiatria y Neurologia, 1907, Amsterdam, 
394, 749, 895-897; Psicoanalisis, 1908, Salz
burgo, 521, 657, 898; Psicoanalisis, 1910, 
Nuremberg, 521, 905; Psicoamilisis, 1913, 
Munich, 787, 920, 923-924; Psicologia, 1889, 
Paris, 311, 559; Psicologia, 1892, Londres, 

lndice de materias 

311, 390, 857; Psicologia, 1896, Munich, 
188, 311, 392, 429, 514, 867-868; Psicologia, 
1900, Paris, 875-876; Psicologia, 1905, Ro
rna, 394; Psicologia, 1909, Ginebra, 394, 
900; Psicologia, 1923, Oxford, 395; Psi
coiogia, 1937, Paris, 402; Investigacion 
Sexual, 1926, Berlin, 961; Simposio de 
Wittenberg, 1927, 963. 

consteiacion de hermanos, 684, 699, 727-
728, 990_ 

creacion, psicologia de la, artistica y Ii
teraria, 205-208, 614. 

creadora, enfermedad, 62, 248, 255, 510-511, 
753-766, 804, 834, 991-993 (ver tambien 
Fechner, Freud, Jung, Nietzsche, R. Stei
ner). 

criminologia, 352, 391, 441, 572, 596, 631, 
672, 729, 780, 856, 902, 997. 

criptomnesia, 114, 208, 372, 373, 709, 792, 
823, 876, 996. 

cristal, contemplacion del, 137, 149, 428, 
607. 

cuaternidad, 803. 
culpabilidad, sentimiento de, 44, 52, 71, 155, 

195-196, 198, 250, 253, 318, 597, 623, 631 
(ver tambien si mismo: autocastigo; 
superyo). 

cura de almas (ver psicoterapia religiosa). 
curador, tipos de: exorcista, 32; magneti

zador, 190-193; psicoanalista, 909 (ver 
tam bien hechicero, hombre medicina). 

chistes, psicologia de los, 573-574, 630, 905 
(ver tambien comico; humor). 

dadaismo, 638, 933, 942, 945. 
darvinismo, 274-280; social, 210, 277-279, 

280-282, 291, 639, 711, 912. 
decadencia, 323-327, 881. 
degeneracion, 324-326, 349, 423, 627. 
delito y delincuencia, teorias sobre el: 

Alexander y Staub, 964; Gross, 352, 572, 
587, 625, 856; Lombroso, 325, 629; Mail
loux, 729-730; Reik, 957 (ver tambien 
Adler, Freud, Nietzsche; hipnosis, jui
cios). 

demonios, diablo, espiritus malignos, 21, 
25, 27, 33, 34-41, 75-76, 77. 231, 424, 458, 
618, 771, 820, 835 (ver tambien exorcis
mo, posesion)_ 
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depresion (ver depresion melancolica). 
depresi6n melancolica: «melancolfa del 

erudi to», 990; teorias de: Adler, 695-696; 
Freud, 593; Von Gebsattel, 964; Min
kowski, 953-954; 

tratamiento de la, 397-398, 974_ 
detector de mentiras, 828. 
dictadores, psicologia de los, 758, 816. 
dinamico, significado de la palabra, 335-

338. 

Edipo, complejo de (ver Freud, teorias)_ 
Edipo, mito de, 261, 264. 
electroshock, terapeutica por, 397, 974. 
ello, 321, 597-599, 621, 954. 
enantiodromia, 804. 
energia: psiquica, 137, 147, 181; teorias de: 

Beard, 288-289, 464; Fechner, 257; Ja
mes, 464-465 (ver tam bien Freud, Janet, 
Jung, Nietzsche; teoria de la libido, me
tapsicologia). 

enfermedad (ver creadora, enfermedad; 
iniciadora, enfermedad; magnetico, en
fermedades; refugio en la enfermedad). 

epicureos, 64, 65, 640, 734. 
epidemias psiquicas, 94, 99, 104, 110, 112, 

146, 267, 689, 832, 907 (ver tambien psi
cosis de masas). 

escena primitiva, 579, 587. 
escision de fragmentos de la personalidad, 

137, 182, 415, 771, 777, 781. 
esc!avos, 66-67, 95, 99, 270, 297, 317, 847. 
Escuela de Nancy, 101-102, 114-119, 129, 140-

141, 143, 148, 184-185, 201, 211, 337, 514, 
844, 848, 852, 853, 857, 863, 871-872; ver 
tambien Bernheim, Liebeault, Liegeois. 

escuelas: antiguas dinamicas (ver hipno
tismo; magnetismo animal; Nancy; Sal
petri ere ) ; filosoficas griegas, 640 (ver 
tambien Aristoteles, epicureos, estoicos, 
pitagoricos, Platon); modernas dinami
cas (ver Salpetriere, Nancy)_ 

espiritismo, 111-114, 135, 148-149, 180, 199-
200, 267, 327, 343, 367, 370-372, 414, 454, 
459, 755, 773, 856 (ver tambien mediums). 

espiritualismo (filosofia), 405, 462_ 
esquizofrenia (alias demencia precoz), 27, 

35, 41, 793, 974; teorias de: 
Adler, 696; Bleuler, 331-335, 467-468, 884, 

908-909, 988; Janet, 436, 442; Jung, 591, 
828; Meyer, 442, 892, 901-902; Min-
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kowski, 962-963 (ver tarn bien Bleu
ler, Jung). 

Estados Unidos, 111-112, 265, 301-302. 
estilo de vida (ver vida, estilo de). 
estoicos, 64, 65, 67, 596, 640, 709-710, 719, 

734. 

Europa: a finales del siglo XVIII, 77, 214-
218; en 1880, 293-297; en 1914, 926-929; en 
1919-1920, 936-937, 939-941. 

evolucion, teoria de la, 257, 271-276 (ver 
tambien Darwin, Haeckel). 

existencialismo, 734 934 954 963 980, 986 
(ver tambien fen~me;ologia). ' 

exorcismo: ver psicoterapias. 
extraversion, 788-790, 803, 830. 

fan tasia familiar, 587, 621. 
fantasias, 123, 206, 334, 364, 379, 422-423, 

601, 752, 833. 

fantasias, teorias de: L. Daudet, 827; 
Flournoy, 370-371, 995; Jung, 804 (ver 
tambien realidades psiquicas); Myers, 
368; ver tambien Benedikt, Freud, teo
rias. 

fantastico (fantasia), 614, 944. 
fenomenologia, fiIosofica: teorias de: Hei

degger, 963, 979; Husserl, 873-874, 952, 
963; Merleau-Ponty, 984; 

psiquiatrica: teorias de Binswanger, 
952, 967, 978-982; Von Gebsattel, 964; 
Monkowski, 953-954, 962-963, 969. 

fetichismo, 328, 346, 347, 408, 683. 
ficciones, 624, 683-685, 708, 712-713, 717-718, 

720. 

filosoffa de la naturaleza, 186, 235, 238-248, 
256-257, 258, 365, 534, 550, 628, 770, 824. 

filosoficos, problemas, de: individuacion 
colectiva de la humanidad, 816, 819; co
municacion con los espiritus de los 
muertos, 112, 368, 821 (ver tarnbien es
piritismo); conservacion del pasado, 405, 
460-461; demonio, 322, 744, 774, 820; fu
turo de la humanidad, 453, 460-461; exis
tencia de Dios, 410, 773-774, 819-820; sig
nificado de la vida, 705, 821; supervi
vencia despues de la muerte 113-114 
368, 821; ver tambien alma uni;ersal es~ 
piritismo, misticismo, religion. 

fin de siecle, 323, 326-329, 374, 515, 869, 880. 
fobia, 138, 290, 291, 441, 728, 782, 864, 896 

(ver tam bien Hans, el pequeno). 

Descubrimiento del inconsciente 

folklore, 218, 221, 236, 291, 295, 301, 324, 
583. 

Francia, 84, 265, 297-299. 
fugas, 154-155. 
futurismo, 638, 898, 904. 

genio, teorias, 352, 354, 368, 731; K. R. Eiss
ler, 536-537; Grasset, 731; Lange-Eich
baum, 731; Myers, 212, 368, 845, 846; 
Weininger, 886. 

genotropismo, 972, 983. 
Gilgames, 784, 804. 

gnosticismo, 753, 760, 767, 784, 787, 788, 812, 
826. 

guerra: americana de independencia 84 
216, 217; balc<inica, 904, 910, 919; boer: 
872; franco-prusiana (1870-1871), 297, 310, 
378, 382; psicologia de la, teorias: Adler, 
661-662, 689-690; Freud, 542, 620, 639, 933; 
Marx, 283; Nicolai, 933; Schnitzler, 542-
543, 933; 

de Cuba, 302, 326, 871; Primera Guerra 
Mundial, 278, 279,395, 522, 542, 639, 660-
661, 672, 751, 926-935, 940, 988; Segunda 
Guerra Mundial, 639, 721, 974, 976-977. 

hechicero, 20, 25, 28-30, 32, 61-62, 93-94, 180, 
991-992 (ver tambien hombre medicinal. 

Henry Phipps Clinic, 920. 
hetairismo, 259, 260, 261, 264. 
hipnosis (ver tambien hipnotismo) 75 223 

854, 885, 987; regresion hipno~ic: de' 
edad, 144, 189, 416-417; y arte, 200-201, 
206; c1arividencia en la, 96, 105, 144; de
lito bajo, 118, 140, 145, 200, 840, 848, 852, 
854; peligros de la, 103, 110, 145-146, 853; 
a distancia, 188, 196, 386, 411; elemento 
erotico, 145, 146, 186-187, 192, 853; y ge
nio, 212, 845; situacion hipnotica, 141; 
sueiio hipnotico, 115, 118, 138, 139, 140, 
145, 149, 183; caracteristicas principales, 
142-143; metodos de inducci6n, 141, 851; 
parcial, 212, 874; amnesia poshipnotica, 
119, 140, 600; sugesti6n poshipnotica, 101, 
103, 140. 143, 146, 181, 188, 201, 373, 626; 
representacion de un papel en la, 144, 
175, 183, 411, 541-543; seduccion bajo, 103, 
140, 145, 186, 200; autohipnosis, 61, 187, 
967; simulacion en la, 210, 844, 855; as-

Indice de materias 

pecto sociologico de la, 184, 223-225; ex
periencia subjetiva en la, 35; anestesia 
quirurgica en la, 110, 142; teorias de: 
Mesmer, 97, 147; Meynert, 147, 853; 
Myers, 212; StriimpelI, 858; ver tambien 
Adler, Bernheim, Charcot, Forel, Freud, 
Janet, teorias. 

uso en psicoterapia, 55, 103, 174, 184-185, 
213; terapia de regateo hipnotica, 184; 
catarsis en estado hipnotico, 185, 851, 
876; sueno hipnotico prolongado, 110, 
868; relajacion, 184; sugestion terapeu
tica en la hipnosis, 184-185, 224, 339; 

utilizacion para la investigacion psicol6-
gica, 212-213, 407-408, 874. 

hipnotismo (ver tambien hipnosis), 139-148, 
987-988; bibliografia sobre, 847, 854; en 
la literatura, 201-202; y filosofia, 205-
206; hipnotismo de teatro, 104, 141, 145, 
191-192, 267, 385, 387, 839, 845, 850. 

hipocondriasis, 220, 232, 248, 287. 
histeria, 173-177, 290; desaparicion hacia 

1900, 296, 882; 
grande hysterie, 121, 130, 134, 175, SOl, 

562, 565, 842; en la literatura, 176, 
866; masculina, 173, 176, 351, 498-504, 
516, 540, 840; concepto popular de, 
173, 385; representacion de un papel 
en la, 134, 176, 183, 541-543; psicoge
nesis sexual de la, 351, 626; simula
cion en la, 210; aspecto sociologico 
de la, 174, 889; forma de vida tea
tral, 296; teorias: Babinski, 133, 881-
882, 931; Bernheim, 117; Binet, 175, 
177, 351, 431; Briquet, 173, 175, 351, 
842; Forel, 868; Hellpach, 889; Ideler, 
251; King, 175, 351; Moebius, 848; 
Myers, 870; ver tarnbien Benedikt, 
Breuer, Breuer-Freud, Charcot, Char
cot-Richer, Freud, Janet; 

tratamiento de la, 415-417, 507, 563, 865, 
871. 

holismo, 714. 
hombre. tipos ideales de. 228. 230. 237. 
hombre medicina. 20. 21. 27. 28. 43. SO, 51-

52. 55. 61-62. 72 (veT tarn bien hechicero). 
homosexualidad. 338. 349. 578. 582. 615-617-

618. 634. 728. 932. 961; 997; teorias de: 
Dessoir. 353, 582, 872; Hermann, 582; 
Hirschfeld, 348, 873; Kraff-Ebing. 347; 
Meynert, 350, 582, 622; Moll, 582, 872, 961; 
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Weininger, 885; Westphal, 347; veT tarn
bien Adler, Freud, teorias. 

hospitales (ver Burgholzli, Henry Phipps 
Clinic, Salpetriere, Hospital general de 
Viena). 

humor, 944; ver tarnbien comico; chistes. 

I Ching, 815. 
ideodinamismo (ver Bernheim}. 
ideologia, 283-285. 
Ilustracion, 77, 79, 84, 219, 227, 229-234, 270, 

291, 710, 734, 989. 
imaginacion, 89, 134, 138, 150, 183, 228, 827, 

889. 

imago (imagen), 321, 584, 633, 794, 798, 828, 
892-893. 

imitacion, 446, 456, 612. 
«imperialismo», 717. 
impulsos, teorias de: Adler, 628, 721; Ide

ler, 251; Neumann, 252, 253; Nietzsche, 
315-318, 321, 322, 721; Santlus, 346; 
Schultz-Hencke, 725; ver tarnbien Freud. 

impulsos agresivos, 317-321, 594, 612, 620, 
633, 673, 683, 721. 

inconsciente: colectivo, 180, 241, 755, 794-
796, 820, 831, 992, 994; funcion conserva
dora del, 372-373, 1000; funci6n creadora 
del, 245, 373, 885, 1000; funcion disoluti
va del, 373, 1000; estudio experimental 
del, 366-367; exploracion del, 114, 149,365-
374, 377, 1000; funci6n mitopoetica del, 
109, 137, 183, 368, 373-374, 407, 543-544, 885, 
1000; funcion regresiva del, 885; teorfas 
de: Adler, 708; Binet, 407-408; Carus, 244-
245, 247; Fechner, 366; Flournoy, 370-372, 
373; Freud, 180, 565-578, 592-593, 993-994; 
Von Hartmann, 247-248; Herbart, 365-366, 
623; Hericourt, 369; Janet, 369, 900; 
Jung, 245, 777, 781, 794-796; Leibniz, 365-
366; Lipps, 868; Maine de Biran, 463; 
Myers, 368. 885; Nietzsche, 316; roman
ticos. 236. 241, 244-245, 365; Schopen
hauer, 245-247; Szondi, 982-984; Troxler, 
243, 824. (Ver tambien subconsciente, no 
percatacion.) 

inconsciente mitopoetico (ver inconscien
te). 

individuaci6n (ver Jung. teorias). 
industrial, revolucion, 295, 264-265, 270, 

287, 988. 



1042 

inferioridad, complejo de (ver Adler, teo-
rias)_ 

inferioridad, sentimiento de (ver Adler, 
. teorfas). 

Inglaterra, 265-266, 297-298. 
iniciadora, enfermedad, 61. 
inspiracion, 178, 206-207. 
instintos: teoria de los (ver impulsos; 

impulsos agresivos; sexual, instinto). 
interpretacion, 601-602, 606. 
introversion, 788-790, 803, 830. 

jerarquia de las tendencias, 393, 432, 434, 
456-460, 462, 465, 466, 471. 

judios: asimilacion, 477-480; condicion de 
Austria antes de la emancipacion, 475-
477; emancipacion, 231, 478-480; persecu
cion y genocidio, 968, 970-973, 976; ver 
tambil~n antisemitismo. 

juicios: Bompard, 854-855; Chambige, 848; 
Valroff, 861; Wagner-Jauregg, 522, 539, 
945-948. 

kairos, 41. 
kitsune-tsuki, 33-34. 

lenguaje: problema del origen del, 216, 
233, 273, 924; psicologia del, 448-450, 953; 
ver tambien chistes. 

lenguas: c.readas por mediums, 108, 200, 
371, 775, 877; ingles, 375, 936, 978; espe
ranto, 405, 905; frances, 216, 298, 303, 
375; aleman, 236, 298, 300, 303, 404, 936, 
978; hebreo, 475-478; latin, 226, 302-303, 
404; yiddish, 478. 

letargo, 121, 131, 137, 150, 174, 177, 838. 
leyendas: Adler, 655, 667, 732-733; Charcot, 

127, 133-134; Darwin, 274; Freud, 484, 498, 
502, 504, 514-520, 524, 547, 548, 588, 637-
638, 656, 733, 897, 917-918, 921; Janet, 896, 
900, 921; Jung, 758-759; Liebeault, 116; 
Nietzsche, 314; Mesmer, 92; Rimbaud, 
637; estudio cientifico de su formacion, 
637. 

libido: Herman, 582, 886; Jung, 591, 784-
786, 792-793, 921; Moll, 793, 872, 975; ver 
tambien Freud: usa del terminG antes 
de Freud, 350, 354, 581-582, 792-793, 845-
846, 872, 883, 886-887, 975. 

Descubrimiento del inconsciente 

Libro tibetano de los muertos, El, 585, 813-
814_ 

magico, 56-57. 
Magna Mater (ver arquetipos). 
magnetico: circulo, 104; enfermedades, 137, 

150-152, 173-174, 182, 994-995; fluido, 81, 
85-89, 96, 97, 101, 105, 116, 134, 147, 181, 
220. 

magnetismo animal, 78-111, caps. III y IV 
(passim), 852, 992. 

magnetizado, arbol, 87, 96-98, 197, 219, 221, 
223, 291. 

malarioterapia, 539, 846, 932, 952. 
Mandala, 753, 803. 
Marte, planeta, 308, 370, 545, 775, 852, 875-

877. 
marxismo, marxistas, 270, 281-284, 375, 670, 

711-712, 724, 958. 
masculina: dominacion, 294, 339-340; supe-

rioridad (ver mujer, inferioridad de). 
masoquismo, 322, 340, 346-347, 594, 969. 
matriarcado, 258, 264, 689, 711, 825. 
medicina psicosomatica, 62, 72, 73, 104, 117, 

118, 142, 381, 730, 829, 859, 979. 
mediums, 36, 62, 113-114, 148, 149, 180, 199, 

370-372, 756, 757, 884; ver tambien Alexis, 
Florence Cook, Sra. Curran, Helime 
Preiswerk, HeJ(:ne Smith, D. Home, Sra. 
Piper, Reine, Rudy Schneider, Sra. 
Thompson. 

mente: modelos de mente humana, 137, 
177-180, 625; dipsiquismo, 177-179, 206-
207; polipsiquismo, 179-180, 204-209, 875-
876; teorias: Heinroth, 250-251; Ideler, 
251-252; Janet, 443-453; Meynert, 622; 
Neumann, 252-253; Nietzsche, 315-316, 321; 
Proust, 204-205; ver tambien Freud, 
teorias. 

mesmerismo (ver magnetismo animal) ; 
difusion del, 100-111. 

metapsicologia, teoria de la: L. Daudet, 
827, 843; Freud (ver Freud, teorias). 

misticismo, misticos, 147, 156, 458, 460, 621; 
judio, 633. 

mistificacion, 283, 285, 624, 711-712. 
mito, 49, 50, 216, 293, 240, 260, 264, 327, 340, 

373, 450, 456, 783, 826, 829-833; ver tam
bien mitos filosoficos. 

mitologia, 258, 260, 783-784, 787, 830-831, 
978; mitologia del cerebro (ver cerebro). 

Indice de materias 

mitomania, 30, 172, 183, 373, 450, 452, 618. 
mitos filosoficos, 240, 340, 411, 463, 611, 

719-720, 826. 
modernismo, 117, 376, 873. 
muerte, instinto de, teorias de: Freud, 

243, 594-597, 603, 620; Menninger, 597; 
Metchnikoff, 301, 596; Nietzsche, 318; 
Novalis, 595; Von Schubert, 242, 243, 595; 
Spielrein, 596; Stekel, 672; Tokarsky, 301, 
596. 

muerte psicogena, 42-44, 58-59, 138, 248. 
mujer: complement aria del hombre, 240, 

767; ver tam bien bisexualidad; temor de 
la, 696-697, 711, 723, 729; imagenes de la, 
318, 341-343, 887, 893-894; femme fatale, 
328, 341, 342; femme inspiratrice, 342-343, 
892-893; 

inferioridad de la, 339-340, 689, 885-886; 
superioridad de la, 340; ver tambien 
protesta masculina; matriarcado. 

nacionalidades, principio de las, 226, 235, 
927. 

narcisismo, 243, 324, 584, 591, 624, 724, 829; 
ver tam bien amor a si mismo; proyec
cion del anima. 

narcoanalisis (ver psicoterapias). 
naturalismo, 313, 323, 325. 
Nekyia, 751, 772, 787, 816. 
neorromanticismo, 262-263, 296, 323-329, 534, 

628, 638, 717, 887. 
Neue Freie Presse, 533, 656, 867. 
Neue Zurcher Zeitung, 488, 757, 820, 912-

917, 929. 
neurastenia, 287-288, 344, 351-352, 430, 562-

563. 
neurosis, 70, 287, 990-991; experimental, 

963; de las naciones, 904; factores socio
etiol6gicos de la, 284, 685; la sifilis como 
factor etiologico de la, 339, 959; teorias: 

Adler, 284, 683-685, 711-712; Jung, 811, 
817; ver tambien Freud, Janet, teo
rias. 

neurosis de transferencia, 31, 36, 285, 602, 
605, 807 (ver transferencia); traumatica, 
290, 499-500, 504, 507; neurosis de gue
rra, 522, 660, 931, 939, 945-948; ver tam
bien fobia, histeria, neurastenia; angus
tia, neurosis de; obsesiones. 

nihilismo, 301, 314, 904, 936. 

no percatacion (ignorancia), 797, 817. 
nostalgia, 45. 
numinoso, 795, 818 . 

obsesiones, 32, 76, 563, 864, 884, 889. 
odio, 317, 447. 
operotropismo, 983. 
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organica, inferioridad (ver Adler, teorias). 

pacientes (ver Achilles; Anna 0.; Ansel 
Bourne; Srta. Beauchamp; Blanche Witt-. 
mann; Dora; Doris; Elena; Elisabeth 
von R.; Ellen West; Emmy von N.; Es
telle; Felida; Friedericke Hauffe; Got
tliebin Dittus; pequeno Hans; Helene 
Preiswerk; Helene Smith; Hersilie Rouy; 
El «Hombre con las ratas»; El «Hom
bre-Lobo»; Horeczky de Horka; Ikara; 
Irene; Irma; Justine; Katharina Emme
rich; Leonie B.; Lucie; Madame D.; Ma
deleine; Marcelle; Maria Theresia Pa
radis; Marie; Marisa; Mary Reynolds; 
Meb; Srta. Miller; Nadia; Naef pacien
te; FraUlein Oesterlin; Poulting-Poult
ney; Schreber; Victor Race); papel de 
los, 632, 993-996. 

padre: identificaci6n con el, 318, 612, 618, 
633, 741, 782; asesinato del, primitivo, 
241, 278, 281, 609-610, 812. 

paralisis: dinamica, 336, 856; psiquica 0 

hipnotica, 122, 126, 175, 182, 336, 512, 855; 
traumatica, 122, 501, 50S, 559, 840. 

paranoia, 48, 617, 696, 891, 996, 997. 
parapraxias (ver Freud, teorias). 
parapsicologia, 109, 113-114, 363, 370, 620, 

746, 755, 815, 844-845; ver tambien Freud, 
Janet, Jung, Kerner, Myers; alquimia, 
astrologia, antroposofia, hipnosis a dis
tancia, I Ching, mediums, espiritismo, 
telepatia. 

Paris, 83-84, 328, 840-841, 849, 861. 
paz, tratados de, 1919, 936. 
pecado, 39, 43-44, 250, 253, 345. 
pedagogia terapeutica (ver psicoterapias). 
pensamiento interno, 450, 457. 
peregrinaciones, 34-35, 53, 67. 
personalidad multiple, 137, 155-173, 815, 822, 

869, 875, 885; casos antiguos, 103, 155-158, 
222; casos atenuados, 172; clasificacion, 
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161; en la literatura, 198-199, 202-208, 342-
343; caracteristicas principales, 172; ra
cimos de personalidades, 170-172, 179, 
207; simultanea, 162-163; sucesiva, 163-
170. 

pitagoricos, 64-65, 67, 640. 
pornografia, 327-328, 346, 349, 841, 951, 959. 
posesion, 3142, 76, 107, 127, 137-138, 156, 

180, 223, 229, 231, 373, 424-425, 454, 458. 
positivismo, 266-270, 285, 323, 628, 629. 
precursores de la psiquiatria dinamica, 

90, 94, 102-103, 119, 134, 274, 595, 621, 721-
722, 944, 970. 

predicciones para el siglo xx, 265-266, 374-
377, 874. 

presentificacion, 432, 451, 469. 
primera psiquiatria dinamica, cap. III; en

foques del inconsciente, 139-149; image
nes c1inicas, 150-177; impacto cultural, 
193-209,213; dec1inar, 209-213; enfermedad, 
concepto de, 181-183; caracteristicas prin
cipales, 137; modelos de la mente, 177-
180; psicoterapia, 183-185; entorno social, 
214-227; fuentes, 137-139; comunicacion, 
185-189. 

principios de: constancia, 258, 279, 551, 595, 
631; inercia, 550; placer-displacer, 241, 
255, 256, 257-258, 262, 551, 592, 593, 595, 614, 
631, 955, 992; realidad, 262, 468, 593, 614, 
627; repeticion, 256-257, 258, 593, 595, 603, 
631; estabilidad, 256, 257, 550-551, 593, 595. 

prioridad, pretensiones de, 309, 394, 470, 
512, 536, 626-627, 666, 673, 856, 920. 

«progresion», 793-794, 803. 
proletariado, 217, 265, 270, 295, 988. 
protesta masculina (ver Adler, teorias). 
proyeccion, 465, 617. 
prueba psicologica: Binet y Simon, 408; 

Rorschach, 109, 828, 950; Szondi, 983; 
test de asociacion de palabras, 333, 367, 
748-749, 777-780, 793, 794, 801, 828, 891, 901-
902, 999. 

psicastenia (ver Janet, teorfas). 
psicoanalisis (ver cap. VII); regIa basica, 

601, 604-605; origen del termino, 563, 
627, 920; fuentes (ver Freud, fuentes). 

psicoanalitico: movimiento, 520-522, 640, 
680, 891, 895, 900·901, 902, 904, 909, 910, 
920, 960-961, 965; organizacion, 578, 905, 
998-999; editoriales, 640, 894, 911, 932, 967, 
978. 

Descubrirniento del inconsciente 

psicodrama (ver psicoterapia, dinamica 
moderna). 

psicofarmacologia, 469. 
psicoide, 949. 
psicologia: animal, 236, 244, 444, 716; in

fanti!, 444, 782, 959-960; concreta 0 prag
matica, 641, 668-669, 686-687, 710, 720, 730, 
990; de las emociones, 447448, 452, 466; 
experimental, 464, 780, 999; judicial, 572, 
590, 625, 780, 828, 891, 957-958, 997; ver 
tam bien testigo, psicologia del; de las 
masas, 611-612, 864; teorias: 

Adler, 689; Bliiher, Janet, 832; I.e Bon, 
201, 611-612, 613, 988; Tarde, 613; ver 
tam bien Freud, Jung; de las plan
tas, 256; de las mujeres, 339-340, 343; 
ver Adler, Freud, Jung, Weininger. 

psicologia descubridora, 315-316, 320-321, 
624, 628. 

psicologia profunda, 566, 783. 
psicologico: analisis (ver analisis); fuerza, 

434, 884; ver tambien energia psiquica; 
tension, 434, 464465, 466, 469, 883, 884, 
prueba (ver prueba). 

psicosexualidad, 590, 906. 
psicosis de masas, 376-377, 758, 832; ver 

tambien epidemias psiquicas. 
psicoterapia, origen de la palabra, 118, 

377, 850, 857, 863, 870. 

psicoterapia, metodos diversos: «terapia 
apelativa» de Maeder, 42, 984-985; rega
teo, 25, 33, 34, 184, 222-224, 291, 557, 988; 
terapia p~r la belleza, 51-53; condi
cionante, 350; estimulacion eJectrica 
«<torpedeamiento»), 931, 945-948; anali
sis existencial, 978-979, 980-982; psicoana
lisis existencial, 726, 981; masaje, 289, 
427, 428; terapia moral de Baruk, 984; 
terapia moral de Dubois, 889, 891, 894, 
896, 908, 919; terapia de Morita, 964; 
narcoanalisis, 397; no directiva, Roger, 
979; ocupacional, 898; psicofarmacologia, 
469; «terapia mas activa», Simon, 335, 
442, 965; pedagogia terapeutica: 

Adler, 679, 699-702, 957; Aichhorn, 938-
939, 958; Hanselmann, 956. 

entrenamiento: 
Coue, 213, 952; Guillerey, 979; Jacobson, 

metoda de relajacion, 964; Janet
Schwartz, 440-442; Schultz, entrena
mien to autogeno, 213, 815, 967; Vit-

" 

1ndice de materias 

toz, 908, 919, 979; vel' tambien Ga
leno, san Ignacio de Loyola, escue
las filosoficas griegas; yoga. 

cura de Weir Mitchell, 289, 437, 505, 600; 
terapia por el trabajo, 232, 254, 333, 
335, 439-440, 442. 

psicoterapia, moderna dinamica: datos ca
racteristicos, 72-73; evolucion (ver capi
tulo X); procedimientos curativos: 

analitico-reductora (ver psicologia in
dividual, psicoanalisis); conciencia
cion, 804-805, 988; metodos catarticos, 
185, 195-196, 394; ver tambien hipno
sis; Breuer-Freud, 554-561, 865-866, 
915; Frank, 907, 916, 920, 962; Janet, 
212, 411, 415417, 856-857; Krestnikov, 
965; confesion del secreto patogeno, 
351, 805-806, 859; imaginacion dirigi
da: De Dessoille, 829, 974; Jung, 753, 
808, 979; terapia de grupo, 699, 701, 
703, 956; terapia dinamica de Janet, 
433, 436440; analisis psicologico de 
Janet, 417430; psicoanalisis, 600-608; 
psicodrama, 49-51, 251, 254, 968, 997; 
dibujo 0 pintura espontaneos, 808, 
829; terapia sintetico-hermeneutica, 
807-812; terapia mediante la voluntad 
de Rank, 962-975. 

psicoterapia, primera dinamica (ver capi
tulos II, III); datos caracteristicos, 137; 
evolucion (ver cap. II); procedimientos 
curativos: 

escritura automatica terapeutica, 114, 
135,- 137, 149, 411, 413, 419, 420, 607; 
regateo hipnotico, 184, 222, 224, 291, 

,557; catarsis hipnatica, 183, 557, 559-
560, 866; relajacion hipnatica, 183-
184; sugestian hipnotica; 184, 213, 225, 
291,337; terapia colectiva mesme
rica, 87, 94, 95-96, ,98, 221; terapia de 
crisis mesmerica, 85-87, 94, ,134, 183, 
220, 222; suefio hipi16tico prolonga
do,' 110, 118;' sugestionen estado 
vigil, 140, 148, 185. 

psicoterapia cientifica, 71-72. 
psicoterapia filosofica, 64-67. 
psicoterapia -primitiva (ver' cap. I); ras

gos earacteristicos, 60-63; descubrimien
to de la, 21-22; teorias sobre la enfer
medad, 23:24, 63; evolucion, 62-63; pro
cedimientos ctiiativos: 

1045 

curacion ceremonial, 30, 49-53; confe-, 
sian, 4245, 67-69, 70; exorcismo, 31-
42, 4748, 75-79, 107, 137-138, 184; gra
tificacion de la frustracion, 4549 ; 
hipnosis, uso primitivo de la, 55-56, 
138-139; incubacion, 54-55; curacion 
magica, 56-59; terapia primitiva ra
cional, 59-60; restauracion del alma 
perdida, 22-27. 

psicoterapia religiosa: «cura de almas», 
67-69, 71, 805, 822; curacion por la creen
cia, 48; opinion de Jung, 805-806, 830; 
peregrinaciones, 34-35, 53, 67; curacion 
en el templo, 54-55, 63-64; ver tambien 
incubacian. 

psiquiatria dinamica: entorno, 214-292; de
finici6n, 336-338; sistemas potenciales, 
543, 827, 943-945, 1000; fuentes, 995-997. 

realidad (ver tam bien realidades psiqui
cas): funci6n de, 407, 431432, 451452, 627; 
prinCipio de (ver principios); estructura 
de la, '432433, 451452. 

realidades psiquicas (ver Jung, teorias). 
recuerdos: primer-os, 666-667, 674, 693-694, 

729, 995; «de una vida previa», 144-145, 
162-163, 178, 744, 775-776; pantalla (ver 
Freud, teorias); sugeridos (ver Bern
heim, teorias); reminiscencias traumati· 
cas, 71, 438, 574, 781, 823; ver tambiin 
Janet, teorias. 

refugio en la enfermedad, 251, 623, 946, 
997. 

«regateo» en psicoterapia (ver psicotera
pia. inetodos diversos). 

regresi6n, 280, 325, 337. 573-574, 793·794. 803. 
816, 875, 877; ver tambien regresian hip
notica de edad. 

Reizschutz. 594. 
relacian (ver tambien transferencia)." 94, 

101-104, 185-189, 290, 415, 443, 566, 605. 625, 
878, 987; descrita en las novelas (Hoff
mann), 195-196; en el exorcismo. 186; en 
el hipnotismo, 116, 140, 147-148, 188, 604; 
en eI magnetismo, 96, 101, 103, 104, 134-
135; 138, 140, 144, '160, 181, 185-187. 219; 
en el masaje, 290, 427; en el mediumnis
mo, 371, 776-m, 877; de Mesmer a Ja
net, 185-189; con los esquizofrenicos. 333, 
823;ver tambienJa:iJ.et, teorias. 
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religi6n (ver tam bien Barth, Jahn, Otto, 
Ritschl): como una ilusion, 284; psico
logia de la, 831-832; sustitutivos de la, 
458-460; ver tambien teorias de Adler, 
Freud, Janet, Jung. 

Renacimiento, 227-228. 
represi6n, 246, 263, 264, 317, 321, 340, 574-

575, 576, 599, 627, 632, 674, 882·883. 
resentimiento, 247, 306-307, 317, 321, 352, 

631. 

resistencia: descrita por: Adler, 700; Freud, 
566, 601; Rank, 962; Reich,969; 

en el exorcismo, 36, 41; en la hipno
sis, 154-155, 566, 604. 

Revoluci6n, industrial (ver industrial): psi· 
cologia de la, 938, 955; de los J6venes 
Turcos, 474, 611, 899, 900, 911, 996; fran
cesa, de 1789, 98-99, 124, 698; de 1848 en 
Europa, 265-267, 988. 

romanticismo, 105, 234-264, 277, 291, 323-
324, 734, 989; epigonos del, 254-264, 267; 
rasgos principales, 234-238; romantico: 
amor (ver amor); filosofla, 238-248, 291, 
630-631; medicina, 241, 248; psiquiatria, 
248-254, 286, 291, 989; 

entomo sociol6gico, 234-235. 
rumores. psicologia de los. 782-783. 
Rusia. 265, 300-301, 580-581, 884. 

sabiduria, 803. 
sadismo, 347, 594. 657. 
Salpetriere: Escuela. 120-134. 853·863; hos

pital (ver Charcot, Freud, Janet. Ray
mond), 41, 120-121, 124-125, 390, 391, 393, 
403. 417, 469. 470, 471, 496, 498, 838, 840-
843, 858, 862. 889. 

«savant», el, 269. 
secreto: acto de intimidad, 447. 448; secre· 

to pat6geno. 44-45, 68-71, 351. 600, 606. 
623, 786. 805-806, 859, 988. 

Secreta de la flor dorada, El. 814. 
«ser en el mundo», 979. 981-982. 
sexo. metaflsica del. 580-581. 633-635. 
sexos: igualdad de, 339-340; lucha entre, 

264; ver tam bien Bachofen. 
sexual: conducta. caracter simbolico de 

la. 685; desviaciones (ver tambien homo
sexualidad). teorias: 

Adler, 674. 683; Binet, 348, 349; Dessoir, 
353-354. 582; Fen!, 349, 873; Freud, 

Descubrimiento del inconsciente 

578-579, 890, ver tambien sexualidad 
infantil, teoria de la libido; Her
man. 582, 886-887; Janet. 402, 441; 
Krafft-Ebing, 347.348. 582. 846; Mey
nert, 350, 582; te610gos morales. 345-
346; Weininger, 885-886; 

frustraciones, 251, 253, 351; instinto, 246, 
253, 316. 321, 584. ver tam bien teoria 
dela libido; misticismo. 246. 581. 633-
636; psicopatologia. 67-68, 338-355. 346-
347, 576. 638, 845-846, 853, 873. 883. 997; 
selecci6n, 274. 353; simbolismo. 263, 
264, 569, 576. 585-587, 634. 635. 912; tras
cendentalismo, 634-635. 

sexuaIidad: infantil, 344-345, 579·590, 615-
616, 954, 997; 

teorfas de: Arreat, 354; Dallemagne. 
350, 565, 584; Debreyne. 344; Freud, 
510, 516. 563-565. 579-580, 583. 992. 997, 
ver tam bien libido; Edipo. complejo 
de; Jung, 782. 785; S. Lindner. 582; 
Michelet, 344-345. 584. 997; Moll, 349, 
582. 872, 883; Rohleder, 883; Stekel, 
565. 671; 

reprimida. 351-352, 587. 617. 625. 856; opi
niones de: Fliess. 507-508; Freud, 246, 
321, ver tambien libido, desviaciones 
sexuales; Janet. 402. 

si mismo (ver tambien arquetipo del si 
mismo), 243. 465, 467. 753. 754, 797, 821, 
824. 827, 843; autoanalisis (ver Freud, 
Jung); autocongruencia. 720. 727; auto
engaiio, 315-316, 422. 624. 631; autodes
trucci6n. 251. 301. 318, 631; autocastigo, 
155, 598, 957-958. 

si mismo subliminal, 368. 373, 845, 860. 
siervos. 217-218. 231, 270, 300. 
sffilis. 308, 339, 959. 
slmbolos. 55, 179; ver tambien simbolismo 

de los sueiios, simbolismo sexual; teo
rias de: 

Bachofen, 258-264, 825; Creuzer, 236, 
825; Freud, 243. 263, 568. 585; Jung, 
794. 830-831, ver tambien teorias, ar
quetipos; Riklin, 912; Von Schubert. 
242-243. 

sincronicidad (ver Jung, teorias). 
«sindrome de desgaste y rotur.a», 287. 
sintesis: funci6n de, 415, 419. 432, 443, 468. 

599, 627, 822; psicologica. 443-453. 
«sintomas». 263, 264, 574-575, 708. 

indice de materias 

sionismo, 531, 740, 759-760, 867, 869. 
sirvientes. 97, 218. 222-224, 295, 344, 345, 349. 
social, darvinismo (ver Darwin. darvinis-

mo). 
social. interes (ver sentimiento de comu-

nidad). 

socialismo, 265, 283-284, 711. 
sociedad opulenta, 639. 
sociedades medicina, 49, 50, 51. 62. 
sociologfa. origen de la, 266, 336. 
socius. 446, 447. 449. 451, 456, 465, 466. 
«sombra» (ver Jung. teorfas). 
sonambulismo: artificial (ver hipnosis); 

espontaneo. 138. 150. 
subconsciente (ver Janet). teorias, ideas 

fijas subconscientes (ver Janet, teorias). 
sublimaci6n, 68. 316-317, 321, 342, 584, 590, 

604. 631. 793, 983. 

sueiio, sueiios: arquetlpicos, 359, 802, 808-
809; condicionante, 359, 360; de fantasia, 
362; serie de, 804, 808; de espacio, 362; 
de trabajo, 363, 568, 569; Festival de los, 
46, 47; funciones de los, 363, 569-570, 808; 
interpretacion de los, 54-55, 202, 242, 245, 
394, 515, 517, 569, 601, 809, 878, ver tam
bien Freud, obras; dominio de los, 359, 
360. 771; estudio de los, 355-365; simbo
lismo de los, 241-242, 356-357, 362, 586, 
809; telepaticos, 674; tecnica de investi
gaci6n, 355; teorfas de: 

Delage, 364; Hervey de Saint-Denis, 
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de: 

Alexander, 976; Baldwin, 465; Leon 
Daudet, 827, 843; Fichte, 194, 599; A. 
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452; G. Mead, 467; Meynert, 552; 
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