
LA MOTIV ACION EN EL "ANALISIS DEL DESTINO" 1

Iruroduccion: Motivacion, destine, in-
consciente genetico, yo elector, y "Pon-
tifex oppositorum",

EI analisis del destino (Schicksalana-
lyse) enfoca el problema de la motiva-
cion humana, como una tarea compleja
de indole cientifico-espiritualista. Se ocu-
pa prefercntemente del estudio y docu-
mentacion teorico-experimental y clini-
ca de las accioncs dc eleccion que, segun
su creador L. Szoudi, rigen y conforman
el destino humano.

Estas acciones de eleccion no solo se
extienden al campo de la vida personal,
sino tamhien operan sohre los aconteci-
mientos socio-culturalcs del hombre.

Entiende cste ana'lisis que existen dos
grandes grupos factoriales de testimo-
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nio: un os de indole hiologica y heredita-
ria, que determinan hasicamente la elec-
cion anancastica 0 Iorzada ; y otros de
indole yoica y espiritual que condicio-
nan las elecciones Iibres. Las primeras
entrarian como ruoviles del comporta-
mien to; los segundos como motivos de
la conducta. Y los dos int.egran la accion
humana.

De esta suerte se delimitan dos tipos
de destino: uno forzado 0 anancastioo y
otro yoico 0 libremente escogido.

Estos facto res operan en todas las for-
mas de eleccion humans y se extienden
sohre cinco grandes circulos de accirin :
1) sohre las relaciones de amistad y
amor; 2) sohrc las relacion s de profe-
sion y a ahicnte profesional; 3) sobre
las relaciones endopersonales de carac-
tel' y forma de expresion animica ; 4) so-
bre los procesos biologicos que conducen
a la enfermedad humana especialment.e
de indole pulsional; 5) sabre los dina-
mismos que conducen a una especial for-
ma de muerte, 0 dc acci6n criminal-de-
lict.iva.

Est.os grandes circulos de eleccion, co-
mo forma del dest.ino humano, se est.ruc-
turan segun diferentes niveles de expre-
sion, a saber: 1) Filogenetico animal;
2) Inmaduro infantil (pregenital de
Freud) ; 3) Madurez (adultez); 4) So-
cial en el caracter; 5) Sublimacion, So-
cializacion; 6) Formaciones morbosas y
sintomat.icas. '(odos estos niveles de ex-
presion son discernibles para las pulsio-
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nes que condiconan el destino, las cua-
les de acuerdo con las investigaciones
genealogicas y genotropicas de 1... Szon-
di y de su escuela, se descomponen en
cuatro grupos 0 vectores pulsionales, a
sahel': 1) La pulsion sexual; 2) la pul-
sion de contacto; 3) la pulsion etica y
moral; 4) la pulsion yoica. Cada una
de estas pulsiones, comprohadas clinica
y experimentalmente, gracias a la inves-
tigacion psiquiatrica y psicoanalitica, se
descompone a su vcz en dos factores
opuestos, que mutuamente se regulan
pOl' medio de una dialectica primaria de
necesidades, pero cuya regula cion ulti-
ma corre pOl' cuenta del sistema de cen-
sura central, compuesto principalmente
pOl' el yo quien gracias a la dialectica
secundaria caracteristica de e], hace,
cuando le es posible, la integracion y
unificacion de las oposiciones de pola-
ridad factorial 0 de necesidades intra-
factoriales.

Ultimamente gracias a la continua in-
vestigacion clfnico-cxper'imental de la
eseuela de Szondi se ba podido evidcn-
ciar un metodo preciso, mediante el
cual se haeen patentes, las diierentes po-
sil)ilidades existeneiales que entran en
el arsenal del destino de eada hombre.
Estas diferentes posihilidade , llamadas
fo1'mas existeneiales, se clasifiean en 12
grupos que ponen al hombre concreto
en peligro, y 5 que Ie sirven de pro tec-
cion 0 de defensa existencial.

Las formas existenciales las podemos
delimitar asi:

A. - Formas existenciales con alter a-
ciones yoicas here ita1'ias 0 con escicio-
nes: 1 Exi tencia prepsicotica con de-
sintegraci6n yoica y masoquismo des-
tructivo; 0 peligro de suieidio, de per-
sonalizaeion completa y rechazo de con-
tacto con el mundo real; 2) existencia
paTanoide pro)"ectivQ, con predominio
de la proyeccion; 3) exi tencia paranoi-
dc inflativa con predominio de la fun-
cion yoica de "pos ion", y carencia dc
la funcion ego istolica de "toma de po·
icion"; 4) existencia~ heb form en

que predomina el factor hi teriforme y
teatral, la necesidad de tructora de la

proyeccion e infIacion y la perturhacion
del contacto; 5) la existencia catatoni-
forme en que predomina el negativismo
y Ia desvalorizacion de los ideales yoi-
cos; B. - Formes existenciales con pre-
dominic de la perturbacion. de contacto
y de humor: 6) Existencia anal depresi-
va con aferramiento y [nrudim icnto en
el pasado sin apoyo en el futuro; 7) exis-
tencias maniformes 0 hipomaniacas con
carencia de la afirmacion de la vida, e
inflacion yoica y abandono total; 8)
Existencias psicopat icas con per dida de
la tom a de posicion moral asi como de
la toma de posicion racional. C. - E:tis·
tencias neuroticas sexuales : 9) Iriversio-
ties sexuales; 10) Perversiones sexuales,
D. - Existencias neuroticas yoicus: 11)
Existencias hipocondriaeas; 12) existen-
eias organo neurotico ; 13) existeneias
neuroticas anancasticas ; E. - Existen-
cias neuroticas pnroxismales : 14) exis-
tencias epileptiformes con irrupciones
afectivas; de indole criminal 0 [usticie-
ro ; 15) existencias histeriformes con
irrupciones afectivas, hacerse notal' 0 de
ocultamiento en un mundo fantaseoso.
F. - Existeneias socializantes: 16) Exis-
tencia de vida ordinaria y 17) Existen-
cia humanizante (Szondi: Schieksals-
analytische Therapie, Hans Huber.
1963, pag. 31) 2.

Ahora ,bien, decimos que el Analisis
del Destino se fundamenta en las accio-
nes electivas que se condicionall pOl'
aquel nuc1eo del inconsciente formado
pOl' las exigencias de los genotipos, tras·
mitidos porIa herellcia, que pugllan pOl'
manifestal'se en los portadores de la mis-
rna familia. Y nuis precisamente, el in-
consciente familiar tiene su fundamen-
to en el sistema genetico, 0 sea de la ce-
lula original dc cada hombre. Este in·
eonsciente rige el destino hereditario 0

anancastico.

Las funciones p iquica que resultan
de estos factores hereditarios se mani-
fie tan en do forma de destino: 1) cn-
fermedade psiquieas; 2) aetividadp.s de
tipo ocializado 0 ublima torio, e ta

En proxIma publicacion los anlores desarrolla·
rilll esr.e lema en lIll arl.iculo csp ·cial.
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Iormas corresponderian a los ocho facto-
res pulsionales de naturaleza heredita-
ria: hermafroditismo y por 10 mismo ho-
mosexualidad, sadomasoquismo, epilep-
sia, histeria, esquizofrenia katatonica,
paranoide, depresion y mania). Estos
factores hereditarios no solo se manifies-
tan negativamente, 0 sea en forma de en-
fermedad humana sino que pueden ac-
tual' tambien en forma positiva, 0 sea
condicionando, en niveles diferentes, se-
gun su grado de penetrancia y sohreto-
do segun ciertas condiciones de destine
tales como amhiente social, historia, y
sobre todo mediante la calidad del tra-
hajo yoico, actividades de valor social
que se ponen de manifiesto en la profe-
sion, y en vinculos participativos huma-
nos. Estos aspectos han sido expuestos
pOl' los autores en diversas puhlicacio-
nes.

Nocion de capital importancia dentro
del marco de la psicologia profunda es
la introducida pOl' el Amilisis del Des-
tino, acerca del Yo elector. Mientras cl
psicoanalisis insiste sohre la nocion del
Yo rep resor, la psicologia individual de
Adler sohre el Yo potentlmor la psico-
logia analitica de lung sohre cl Yo indi-
vidnator, Szondi Ie cla especial imp 01'-

tancia al papel que juega el yo en su
curso evolutivo y desarrollo, a la tom a
de conciencia de sus diferentes posibili-
dades existenciales que Ie han sido tras-
mitidas al hombre, mediante la heren-
cia, para que escoja eI mismo su propia
linea existencial en 10 pertinente al
amor, al trahajo, a su filosofia de la vi-
da y su respuesta al Ahsoluto. De esta
manera puede el hombre salir de su an-
gostura inicial para ahrirse horizonte en
los domini os del conocer, actual' y res-
ponder y amar. Cada perioclo de la exis-
tencia suscita en el hombre una particu-
lar eleccion sea en el dominio de la es-
cogencia de su tarca cotidiana, sea en el
lecho de su amor vital, sea en la mesa de
su reflexion profunda, siempre anhelan-
do llegar a nuevas metas de conquista
electiva, pues el homo elector es un ho-
mo viator nunca homo, /iXl£S. (Umwcl-
tlahil y no Umweltstahil) .

La Iuncion yoica mas alta que el hom-
hre trae soportada pOl' su herencia, es
aquella que Ie permite integrar los dife-
rentes elementos de su vida animica en
una unidad estructural y funcional, de
suerte que logra superar la oposicion del
destino anancastico y del destino Iihre,
en las elecciones de lihertad: es la que
permite caracterizar al Yo pontiiex, el
cual recihe cste nomhre pOl' ser el mis-
mo el constructor del puente que Ie per-
mite sortear las contrariedades psiqui-
cas que se Ie oponen a su destine de Ii-
hertad. De esta manera el yo organiza y
administra la existencia y cooperacion
complementaria de los pares de oposi-
cion de la estructura animica consciente
e inconsciente, Este potuijex es el yo,
que socializa, sublima, individualiza y
humaniza la dotacion pulsional heredi-
taria humana, Asi este yo no es el Omni-
potente, pero tam poco el Impotente, si-
no el enlace entre el uno y el otro; ni
Naturaleza ni Espiritu, sino enlace entre
una y Otro; ni Sujeto u Ohjeto, sino en-
lace entre uno y otro; ni el centro del
consciente ni del inconsciente sino el en-
lace de uno y otro: ni vigilia ni sueno,
sino enlace de una y de otro; ni es cl de
aqui, ni tam poco ei de alIa, sino el en-
lace de uno y otro.

l Como puede funcionar el yo en ca·
lidad de pontifex?

1) Mediant la funcion de transcen-
dencia que Ie permite trashordar desde
una orilla hacia la otra.

2) Mediante la funcion de integracion
que Ie posibilita restahlecer a partir de
los complementarios, la totalidad.

3) Gracias a la funcion de participa-
cion que 10 pone en condiciones de ha-
cerse uno con el otro, en el hombre, en
las cosas, en cl mundo, en el cosmos.

Todas estas funciones corresponden a
un yo pontifex, transcendente, integran.
te y participante.

Sin estas potencias funcionales el Da-
sein seria un Dasein sin Ichsein; y esto
seria un ser animal, un vegetal 0 una co-
sa; pero no ml hombre.
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Con el nacimiento del yo, nace el ser
del hombre.

A. - Formas estructurales humanas
de eleccion.

I) Las elecciones anancasticas 0 forza-
das estrin determinadas hasioamente pOl'
los factores hereditarios aludidos en la
introduccidn,

A estos facto res deben agregarse otras
fuerzas vectoriales que se imbrican con
la herencia de manera unitaria de suer-
te que vienen a codeterminar el destino
forzado.

En el curso de la historia, el hombre
se ha preguntado: ~Que es 10 que 10
obliga a ser 10 que es? l Que ha recibido
de sus padres y antepasados? l Hasta
que punto el hombre es el resultado de
su propio esfuerzo? ~Como influye el
medio ambiente sobre el curso de su des-
tino? ~Que puede trasmitir desde las en-
traiias de su propio ser a sus hijos?

En los Iibros sagrados encontramos ya
con frecuencia alusiones constantes a es-
ta tematica profunda del ser humano, Y
en la literatura grigea, encontramos tam-
bien esta misma inquietud tragica, lle-
varidonos a reconocer el po del' coerciti-
vo de la herencia, problema casi insolu-
ble del nexo entre fortuito y la persona-
lidad que a partir del patrimonio biolo-
gico heredado se forma.

Tales inquietudes constituyen el mi-
cleo de la investigacion de los factores
condicionantes del destino humano.

Es un hecho cientifico de nuestra epo-
ca que detetminadas caracteristicas del
ser vivo, estan contenidas en el substra-
tum hereditario que recibe de sus pro-
genitores. De este hecho se ocupa desde
hace mas de un siglo, la biologia en u
dimension genetica.

Pero la evolucion de esta contempora-
nea di ciplina muestra la resistencia que
el mundo ambiente pre enta a las nue-
vas adqui iones cientificas.

Esta pOl' demas recordar toda la ple-
yade de nohres ilustres que han e table-

cido las diferentes leyes que rigen los
mecanismos hereditarios. Pues nuestra
tarea de hoy se concentra en la exposi-
cion neta del Analisis del Destino, en-
caminada a mostrar a los colegas espe-
cialistas en las disciplinas psicologicas,
la estructura escueta que sustenta la doc-
trina szondiana.

Cahe empero destacar la existencia de
diferentes genes en orden de penetran-
cia, de vigor hiodinamico y funcional, y
las diversas y multiples combinaciones
configurantes que pueden resultar de las
var'iadisimas acoplaciones parentales.

Nadie duda que se deb en a los genes y
a sus acoplamientos caracterrsticos tales
como: las facciones, el color de los ojos,
la forma y tipo de cabello, grupo san-
guineo, etc.

En cuanto a las dimensiones mentales,
solo la psiquiatrfa genetica hahia podi-
do, antes de la investigacion szondiana,
poner en evidencia determinadas formas
clinicas de enfermedad y su aparicion en
especiales arboles hercditarios.

La psiquiatria genetica ocupandose de
las enfermedades mentales hereditarias
pudo advertir el aspecto peligroso de
ciertas dotaciones geneticas, Iue minimi-
zada, como ocurriera con la genetica
mendeliana, por largos ai'ios. Pew las in-
vestigaciones de correlacion estadistica
hechas portal escuela pusieron en evi-
dencia, al estudiar la convergencia de in-
cidencia sobre los gemelos univitelinos,
la fuerza anancastica de la herencia en
las enfermedades mentales y en algunos
trastornos de personalidad y de conduc-
ta.

Asi por ejemplo, en la esquizofrenia
los gemelos univitelinos alcanzan un in-
dice del 850/0 de incidencia, mientras que
los gemelos divitelinos solo muestran el
140/0, independientemcnte de si los ge-
melos vivieron en el mismo ambiente 0

no.

Algo emejante ocurre con la psico-
sis maniaco depresiva. Y asi con las de-
mas enIermedades mentales.
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Hemitimos al lector a las ohras de
Kallrnann, Rodin, Luxemburger, Schulz,
Lang, Golschmit, Morgan, Jennings,
Stoskard, Alstroem, Conrad, Lennox,
Pemrose, Shuttelwonth, Ritt, Hanhart,
Slater y Slater, y los investigadores de
los Institutos de Cenetica de Munich y
de Moscu. Estas investigaciones hacen
resaltar la importancia del material cro-
mosomieo hereditario en la transmision
de ciertas caracterfsticas biolOgicas y psi-
cologicas provenientes de la dotacion ge-
netica de los padres.

Ham en un articulo aparecido en el
Amer. [our. of Psychiatry,vol. 119: 328-
834, 1963, se refiere a este punto dicien-
donos que se ha podido comprobar por
los rapidos avances de investigacion ge-
netica, citogenetica, bioquimica, geneti-
ca molecular y enzimatica, la existencia
de mas de cincuenta genes reconocidos
en el hombre como factores de esclare-
cimiento de ciertos trastornos metaho-
Iicos ; y la funcion del acido desoxiribo-
nucleico el cual envia mensajes cifrados
(coding hereditary messages) de indole
hereditaria. Los genes controlan enci-
mas, las encimas control an a su turno
reacciones bioquimicas, los cuales a su
vez forman y mantienen las estructuras
al traves de las cuales todos los procesos
vitales, incluyendo acontecimientos psi-
colo gicos, tienen sus mediadores.

Conviene advertir -y esto siempre
que nos OCllpemos de esta cuestion-
que los genes y el codigo genetico no son
completamente inmodificables. De ahi
la evidencia experimental de la posibili-
dad -de la cual la psicoterapia es una
forma especiul- de modificar el siste-
ma y fllncionamiento genetico por l.a
formacion de nuevas prot.einas y enCI-
mas. La demostracion de una enferme-
dad 0 trastorno puede depender de la
convergencia de multiples. f~ct.ores pr?-
venientes del material genetlco, a partIr
de la interaccion de otros productos ge-
neticos con el medio ambiente, y prove-
nientes de los efectos sobre determina-
das celu.las criticas 0 sistemas de situa-
ciones personales-especificos.

La dimension abierta por la investi-
gacion genetica permite iluminar cienti-
[icamente el comportamiento humano y
la enfermedad psiquiatrica.

De esta suerte y de acuerdo con la in-
vestigacion cientifica genetica, no cabe
duda de que los genes son los porta do-
res de las caracteristicas hereditarias
trasmitidas por las celulas germinales,
situacion. dada que el hombre debe re-
conocer, aceptar y encaminar positiva-
mente, pues al ser lanzado hacia su mun-
do peculiar de el, encuentra que sexo,
constelacion familiar, biotipo, raza, tern-
peramento, sistemas de senales nervio-
sas, y aun inteligencia, corresponden a
una dotacion que no esta en sus manes
cambiar, 0 como 10 expresa mejor el ter-
mino aleman Sich schicken, nace en es-
ta casa de Schicksal, cuya version caste-
llana seria destino (como ser destinado
a) .

Pero el hombre no solo tiene una do-
tacion anancastica de Indole genetico-
hereditaria. Tamhien -como cualquier
ser vivo- esta hecho de su ambiente que
10 rodea. Solo que en el hombre este am-
biente cobra particular impor ancia, ya
que este contorno adquiere las dimensio·
nes de un mundo humano. Y este mundo
humano en el cual nace el hombre y del
cual recihe influjos excitantes, que vie-
nen a acunarse en su patrimonio heredi·
tario, formando urdimbre compleja, es
forzado, al menos en los anos de tierna
aparicion y desarrollo. Por estar troque-
lado el hombre adquiere un cuno espe-
cial dependiente no solo de la dotac~on
bioloO"icasino de la forma como fue 1m·o •
presionado y comenzo a reaCClOnar su
constitucion biologica. POI' que el hom-
bre no es solo producto gelwtipico sino
pOl' las influencias particulares par~ti-
picas (ambientales particulares, especlal-
mente sociales e historicas) el hombre
se muestra concretamente como un Fe·
notipo, en el cual es dicifil -al menos
primo visu- advert.ir los diferentes ele·
mentos determinantes de su actual con·
duct.a.

Y todas estas influencias, obrando co·
mo factores biologicos humanos, impo.
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nen un modo peculiar de SCI'y de ohrar,
conformando no solo su comportamien-
to, sino especialmente su destino.

Asi pues dotacion hereditaria, natu-
raleza pulsional y mundo social e histo-
rico entran como factores anancasticos
de la conduct a que se expresa en el des-
tino forzac1o 0 involuntario del sel' hu-
mano,

EI destine anancastico (Zwangsschic-
ksal) es cl estado en que: 1) la herencia
colectiva y familiar; 2) la naturaleza
pulsional y vegeta tiv a; 3) la posicion
social del hombre en el momenta en que
nacio ; 4) la cosrnovision form ada pOl' las
tradiciones culturales familiares yam·
hientales que no han sido reflexionadas
personalmente, quieren tener el domi-
nio sohre el impulse de Iiheracion de la
persona humana,

Entremos ahora a consiclerar 10 que sc
denomina destino fibre en la psicologia
analitica de Szondi. Freiheitsschicksal.

El destino libre se condiciona median·
te la convergencia de tres factores espe-
ciales a saber: 1) el principio de la li-
beracion del yo; 2) la cosmovision for-
mada pOl' el proceso de autoreflexion li-
bremente escogida; y 3) la relacion del
yo con el espiritu y su significacion re·
ligiosa.

1) Dentro del ambito del psicoanali.
sis freudiano y muy espccialmente den·
tro de ]a ohra del macstro viencs, no se
encuentra planteado el problema de la
libertad, sino ocasionalmente. Asi Freud
en sus anotaciones al psicoanalisis (1938)
afirma; "el yo despierto domina la mo·
tilidad, pero en el estado de sueno, se
paraliza c ta fUllcion; y con eso una
buena porcion de las inhibiciones que
estaban soportadas sobre el Ello incons-
ciente, queda sobrante. Con la reduc·
cion de esa oeupacion el clIo tiene una
mayor libertad".

Freud, en otro Juga l', nos dice: "Ia
eleecion de la Iibl'e a oeiaeion como me·
clio de ayuda en la exploraeion del in-
con ciente, nos aparece tan rara lJue no
sobre explicarIa", y en otro lugar, ha·

hlando de si mismo, en relacion con las
palabras ante rio res : "La Hamada Iibre
asociacion se mostrara como no Iibre
(asi aparecia a su espeetativa de inves-
tigador), pOl'que una vez reprimida la
inteneionalidad del pcnsamiento incons-
ciente, aparecera una determinacion de
las ocurrencias del material inconsc.ien-
tc". "Y esa espectativa se cum plio empi-
ricamente (Ges, Schr. XI, 187).

Y este enfocamiento sohre el condi-
cionamiento deterministico de la con-
clucta humana, oblig6 a Freud a des cui-
dar pOl' entonces, el principio de la Ii·
bertad.

EI Amilisis del Destino mantiene que
en 10 animico corren simultaneamente
el "principio de Iibertad", 0 sea el yo ll-
bre, 0 destino electivo junto con el "pr'in-
cipio de 'anancasis" 0 sea el quc cstudia·
mos arriba, dentro del proceso de llegar
a scI' hOlnbre, 0 sea en su tarea de so·
cializaeion y humanizacion.

Este "principio de libertad" ganar,i
terreno dentro del ambito dc la psico.
logia profunda, el cual, esquematiea·
mente sigue las siguientcs pautas:

1) En 10 animico las tres instancias
freudianas del Ello, Yo, Superyo, se ill]·
puIsan simultaneamente hacia la libel"
tad completa (absoluta Freiheit). EI in·
consciente trata de SOlueter al YO; eI yo a1
incollsciente, y el superyo a los dos, hus·
cando todos liberarse completamellte.
Seglln el resultado de esta lucha, se mo·
difica el cuadro cIinico: asi pOl' cjcm-
plo, en la psicosis, el trinnfo es obtel1ido
pOl' el inconsciente, construyendo con
sus liberacioll un mundo totalmente au-
toplastieo. EI proceso es semcjante pOl'
cjemplo, en las neurosis; y Cll las psi.
copatias. Sicmpre depende de la dialcc-
tica Veneedor-veneido.

2) Es el yo pontifcx cI que realiza Ia
adecuacion justa del conflicto de las ins-
tancias que buscan el camino cl u libe-
racion. En la practica e logra esto me-
diante Ia relativizacion de cstas in tan-
cias que quieren actual' de modo absolu-
to.
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No estaha Iejos Freud de aIcanzar es-
tas pautas cuando escrihio : "Donde an-
tes imperaha eI Ello, dehe lIegar eI yo".

EI Analisis del Destino reforrnula Ia
proposicion freudiana de Ia siguiente
manera: "Don de antes estaba el Ello, de-
he gobernar eI yo, y donde antes domi-
naba Ia subyugacion en 10 animico, sc
debe ir staurar la Iibertad, es decir que
todas las instancias deben Iiherarse re-
lativa y simultaneamente,

Y esta facuItad de lib era cion y huma-
nizacion Ie es dada a cada hombre.

EI AnaIisis del Destino trahaja sohre
las siguientes lripotesis.

1) Lo fundamental de 10 animico es
el impulso de sus fuerzas hacia Ia Iiber-
tad.

2) La libertad animica se manifiesta
en el trasbordo, en Ia transcendencia del
estado de ananeasis vegetativa hacia la
carrera de Ia Iibertad.

Las manifestaciones animicas mas im-
portantes son Ia lihertad de ser y de te-
ner en eI mundo. (etre y avoir) .

3) Inconsciente y conciencia no son
cuaIidades primarias de 10 al1imico, si-
no seiiaIes de estaciones de detenimien-
to del camino hacia Ia liberaci6n. Las
instancias freudianas no son cuartos de
una casa animica, sino complejos fun-
cionales adquiridos mediante funciones
especificas y familiares heredadas pOl'
una y otra parte, mediante las experien-
cias vivenciales person ales. Las instan-
cias freudianas -clIo y superyo- re-
prcsentan complejos funcionales del pa-
sado familiar y colectivo. EI yo, mcdian-
te sus funciones de dcfensa y proteccion,
estando dotado de una tendencia a cscin-
dirse, representa, de un Iado, las formas
de condueta heredades en eI inconscien-
te familiar, y de otro lado, es el porta-
dol' de 10 accidental y autoexperieneial.

Frente a ]a explicacion topognlfica de
Freud, el Analisis del Destino sugiere
topicamente 10 animico rcpreselltado pOl'
el patrimollio geIH~tico, en clonde se so-
porta eI inconsciente coIectivo (especi-

fico) y familiar, los mecanismos de de-
fensa, disposiciones hacia Ia escicion
animica, Ia porcion heredada arcaica del
superyo, todos como predisposiciones
hacia funciones especiales ; pero pOl'
otro lado, las estructuras nerviosas su-
periores soportan las percepciones y vi-
vencias experienciaIes de indole perso-
nal. Lo [undamental. de 10 animico, 0

sea 10. liberum como trascendencia, no
tiene representaci6n topica. Pues ella es
10.motivaci6n primordial (Urgrund) de-
nominada. psique.

Las predisposiciones heredades aIcan-
zan su cualidad animica en el momenta
en que actualizadas desde su plano ve-
getativo, se transforman en Iormas del
destino libre, mediante Ia funci6n de
trascendencia yoica.

La accion Iibre es Ia accion eIectiva en
la que la anancasis bioJ.6gica, social histo-
rica y cosmovisionaria no autorref'lexio-
nada, es tomada porIa funci6n tras-
cendente logrando aIcanzar Ia ·orilla de
Ia Iibertad, pOl' ]a intervellcion del yo
pontifex.

EI Analisis del Destino entiende que
]0 psi qui co es el proceso mismo en el
cuaI el hombre Ilega a ser libre. EI des-
tino demuestra las estaciones de las for-
mas existenciaIes heredadas que se en-
cllentran en los ricIes de liheraci6n de
]0 animico. Empleundo Ia metafora de
Szondi, "la psique es eI ferrocarril que sa·
Ie del Hinel oscuro de 10 biol6gico anan-
castico hacia la estaci6n terminal llama-
da libertad". Pel'O no siempl'c logra aI·
canzar estc destino, pues se puede que-
dar detelliclo en cualquiera de las esta-
ciones existcnciales intermcdiarias, las
cuales tamb' en son form as de destino.
De hecho no tellemos un destino, sino
varios - mnchisimos destinos.

Pero nllllca se debe olvidar que el des-
tino corre hacia Ia Iibertad del hombre.
Libertad no absoIuta, pues siempre co-
rre frenada pOl' In anallcasis de la situa-
cion biol6gica y social, historicamente
condicionada e]1 que eI hombre c1esplic-
ga su accion electiva.
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Intimamente ligado al concepto que
hemos debatido, se encuentra la toma de
posicion que el hombre esta en posibi-
lidad de hacer ante la tarea que debe
enfrentar hacia su futuro concreto. Aqui
es donde se abre la funcion de fe, en
cuanto confianza, segtin la indole seman-
tica indogermanica y griega del termi-
no, pues siempre la fe tiene una vision
futurista del yo; vision que alcanza a
delimitarse como una funcion yoica. En
efecto, en el psicoanalisis del destino,
cada funcion, enfrentada como factor
motivacional, tiene que llenar, por 10
menos, seis razones: 1) evaluaci6n de los
aspectos hereditarios especificos y fami-
liares; 2) estudio de la naturaleza pul-
sional personal; 3) evaluacion del me-
dio social e h istor ico ; 4) ponderaci6n de
la funcion del intelecto; 5) juego ponde-
rativo del Espiritu, no como funcion
sino como objeto de la actividad del
hombre y muy especialmente de su fe;
6) valoramiento del yo.

1) La funcion de Ia fe tiene una base
especifica y familiar. Siempre el yo ha
mostrado una actividad religiosa [toma-
da en sentido muy amplio}. Hay Fami-
lias en las quc Ia tendencia a la fe es
marcada, como acufiamiento caracterial,
en los que los factores hereditarios con-
dicionan solamente una predisposicion
a ella, y nunca su contenido formal y
actual. Asi padres <p.tC no muestran ac-
tividad religiosa positiva (ateos pOl'
ejemplo) pueden tener hijos altamente
religiosos. Pero en tales casos, estudian-
do la historia familiar en varias genera·
eiones, se puede advertir la predisposi-
cion negativa en unos y positiva en otras,
girando en torno al tema de religiosi.
dad.

2) La herencia condicionando biol6gi-
camente y biopsiquicamente la naturale-
za pulsional del hombre, favorece la
aparici6n y de anollo c historia de la
funci6n d cre DC' a yoica; de modo ql.le
en alguno hombr apan::eera rna niti-
damente que en otro , el impulso a creer,
de inquietarse pOl' el futuro y los limi·
tes de au tarea proyectiva.

3) EI mundo social hlstoricamente
condicionado, y en especial, el ambien-
te religiose 0 no re1igioso del ambiente
familiar, son factores muy importantes
que se imbrican con los dos anteriores
en el despertar y actuar de la funcion
yoica de ereencia, formando el aspecto
anancastico de esta funcion.

4) Pero la razon hace tomar al yo po-
sicion ante su pro pia funcion de creen-
cia, desplegando asi una Iuncion libre
de enorme importancia en el despliegue
de la personalidad. La funcion yoica de
creencia posibilita al yo a aceptar 10 in-
verificable, 10 misterioso y no proble-
matico.

5) El espiritu es el objeto de la creen-
cia. El espiritu es el principio del mas
alla. Quien duda en el espiritu, dud a
del mas alla. Y dudar es una funcion de
1a racionalidad del yo. Pero le queda al
yo tomar posicion ante el espiritu, y por
10 tanto hacia el mas alla,

6) EI espiritu viene a ser asi un ob-
jeto de eleccion por parte del yo.

En este terreno es donde emplea a
fondo su intuitividad intelectiva con mi-
ras de a1canzar 10 inverificable, 10 mis-
terioso, 10 transcendente en si. Y en es-
te despliegue, el yo apela a sus mejores
recursos, euando es consciente, del suo
mo riesgo que corre, y toma posicion de-
cisoria ante el sumo peligro de alienar-
se 0 no alienarse, de equivocarse final-
mente 0 de alcanzar su meta definitiva.

De ahi que fe es destino, pues destino
es eleccion y el destino de Ia fe depen-
de de la eleccion correcta del objeto
de 1a fe.

Y si el hombre no cree, deben inves-
tigarse las razones (motivos y moviles)
de su no fe, pues 1a fun cion de partici-
pacion eota comprometida a fondo. Pero
tambien debe inve tigarse a fondo las
razone (motivos y moviles) de su fe. De
esta mauera se evita un ateismo neuro-
tico, 0 una religiosidad fa1samente fun-
dada.
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Y en este momenta el hombre defini-
do pOl' Heiddegger como ser-para-Ia-
muerte y pOl' Sartre como ser-para-Ia na-
da, escoge libremente quedarse ahi, 0

volear su intencion transeendente en ser-
para el espiritu, 0 para si.

Con miras a ilustrar practicarnente la
doctrina sustentada, expondremos, hre-
vemente, algunos ejemplos, tomados de
la obra de Szondi, en los que resplande-
ce dialectica entre el destino forzado 0

anancastico y el destino personal, libre-
mente escogido.

Un hombre se ve comprometido en va-
r ios accidentes de transite. Mediante el
metodo experimental de Szondi se pu-
do demostrar que los reincidentes en es-
te tipo de accidentes, son general mente
paroxismales-ep'ileptoides, En efecto es-
tos sujetos tienen especial afinidad pOl'
las bebidas alcoholicas, circunstancia es-
ta que es encontrada muy frecuentemen-
te en el examen de los conductores acci-
dentados. Esta condicion constitucional
predetermina la anancasis repetidora de
accidentes. No sin embargo hasta el pun-
to de que se pueda afirmar que todo epi-
leptoide sea necesariamente un sujeto
reincidente ya que otros facto res tanto
anancasticos como de libertad opel' an do
sobre el yo, pueden modificar 0 apartar
tal riesgo. Asi pues, de acuerdo con sus
anancasis constitucional los epileptoides
sucumben facilmente a su destino forza-
do accidentario, porIa falla caracteris-
tica del yo integrador.

Es sabido que la estructura pulsional
de los epileptoides esta fuertemente car·
gada de importantes impulsos homicidas,
segun tuvo ocasion de expresarlo S.
Freud. Estas cargas homicidas cainianas
se vuelcan bacia los peatones 0 contra
si mismo. Aqui impera el destino forza-
do.

Los mismos sujetos empero, al tomar
conciencia de sus posibilidades existen-
ciales, gracias al sondeo analitico, pue-
den inclinarse hacia una solucion satis-
factoria del problema planteado, entran-
do en juego la libertad yoica, de la cual
hemos hablado.

Asi, pOl' ejemplo, puede el epileptoide
abstenerse de ingerir behidas alcoholi-
cas 0 inclusive renunciar a conducir, ha-
jo cualquier circunstancia un vehiculo
automotor. Aqui la libertad esta en la reo
nun cia al destino forzado.

Y no otra cosa hacen con sus ananca-
sis aquellos bebedores que deciden for-
mal' asociaciones con miras a abstener-
se de toda ingestion alcoholica, y Began
aun a convertirse en fieles apostoles de
la lucha alcoholica,

Veamos otro ejemplo: En la obra Schi-
cksalanalyse Szondi describe el arbol
genealogico de un joven matricida; aqui
solo expondremos 10 pertinente a este
artfculo. EI hermano del matricida fue
asesino tambien ; la herrnana educada
en este medio patologico, al final de la
pubertad, fue llevada pOl' su tutor a un
convento. Esta hermana tenia la mis-
rna orientacion destructiva, como los dos
hermanos. Asi buscando ser expulsada
del convento, todas las noches se desnu-
daba, bailando obcenamente, delante de
las religiosas. Pero el amor y la pacien-
cia de la superiora y de las monjas, Ia
condujo al cabo de un ano, al renuncia-
miento a esta orientacion destructiva, lle-
gando a convertirse en aspirante a la vi-
da religiosa. Mas tarde solicito ser en-
viada a las misiones en China, don de se
destaco como monja misionera diligente.
Un primo de ella, jesuita, era tambien
misionero. Y otro primo, cistercencia,
profesor de psicologia y filosofia. EI ar·
bol genealogico mostraba que los mien!-
bros de esta familia estaban particular-
mente inclinados hacia la destruccion
cainiana, pero al mismo tiempo, lucia la
orienta cion del "homo sacer". Algunos
miembros de ella cayeron bajo la dura
anancasis del destino forzado, pero otr08,
mediante el empleo de su "self intent"
voluntario, se liberaron lucia formas de
realizacion existencial altamente huma·
nas y religiosas.

POI' estos ejemplos y pOl' el estudio
profundo de otros, asi como se despren-
de de la practica psicoanalitica, es evi·
dente que el y~ debe llenar cierto mini·
mum de condiciones biopsiquicas y so·
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ciales para poder modificar el rumbo
anancastico. Pero si el yo esta enfermo
nuclearmente, como sucede en los tras-
tornos esquizomorfos sean ellos ideati-
vos 0 conativos, 0 pOl' afecciones que to-
can su despliegue funcional, aunque es-
ten obrando en forma per-ifer ica, restrin-
gen -0 llegan inclusive a anular- la
accion liberadora de el, sucumbiendo
toda la estructura de la personalidad a
la anancasis. Pues la libertad emplea
funciones privati vas de su nivel de ope-
racion, que pertenecen al yo, y se asienta
sobre los dinamismos del forzamiento
conativo, del mismo modo que la libre
determinacion del jefe de una operacion
helica, esta supeditado, en no pequefia
escala, a los recurs os forzados que tie-
ne, a la posicion del terreno, al estado
de las tropas, etc.

No somos Iibres, con lihertad de in-
£lado ahsolutismo, sino con la restriccicn
de la condicion natural en que nos ha-
cemos. Y pOl' ello, gozamos de pequeiia
dotacion de lihertad, pero 10 suficiente,
para considerarnos hombres, 0 sea seres
responsahles ante la naturaleza que nos
rodea y de la cual nos hacemos de su
propia substancia.

Al terminal' una ohra, siempre arena-
za la duda de si ella logra 10 que los au-
tores se propusieron en su comienzo. De-
seahamos nosotros contrihuir al esclare-
cimiento de algunas cuestiones relacio-
nadas con el tema propuesto; que 10 ha-
yamos conseguido queda a nuestro lec-
tor el manifestarlo. Pero si creemos ha-
bel' puesto en claro 10 siguiente:

1) Las teorias de L. Szondi y su me-
todo experimental representan un puen-
te entre la psicologia profunda y la ge-
nealogia. Su intencion es revelar el des-
tino de estos bienes hereditarios fami-
liare reprimidos y descubrir el papel
oculto e invisihle que de empelian en ]a
formacion y motivacion de la conducta
humana. Asi el Analisis del Dcstino no
e oi una pura genealogia ni una pura
psicologia profunda. En amhas cosa cs
la genealogia del incon ciente.

2) Con esto, el Analfsis del Destino
abarca el terre no de los genes latentes,
de la masa hereditaria oculta, y su pro-
blema especifico radica a la exploracion
de la estricta relaci6n psicologica y bio-
Iogica existente entre el inconsciente fa-
miliar y los genes.

3) EI Analisis del Destino es el anali-
sis de la eleccion en cl amor, en la amis-
tad, en la profesion, en la enfermedad
y en la muerte.

4) EI Analisis del Destino afirma que
cad a hombre llega almundo con un plan
de vida que determina inconscientemen-
te, bajo la conduccion de los elementos
hereditarios, Ia forma de sus destinos
en la acci6n de eleccion. EI hombre no
puede huir de este circulo geneticamen-
te condicionado.

5) Esta aceptaci6n exige el papcl del
yo pontifex que tom a posicion de la res-
ponsabilidad personal, afirmando 0 ne-
gando aquellas alternativas del destino
que t I' a e consigo hereditariamente.
(Zwangsschicksal - vs. - Freiheitsschick-
sal) "la eleccion consciente entre Zwang
y Libertad determina la forma del des-
tino".

'6) De este modo la motivacion de Ia
conducta humana depende del desplie-
gue volitivo del yo ante las posihilida-
des existenciales sriministradas porIa
herencia.

7) EI Anal'isis del Destino dispone so-
hre valores probativos que comenzaron
con Ia investigacion estadistica de mas
de 6.000 arholes genealogicos que en mu-
chos casos abarcan el estudio de 200 has-
ta 443 consaguineos pOl' arbol. Semejan-
te lahor iniciada en un empirismo con-
creto, Iue llevada adelante con seriedad
y esmero, hasta pudo llegar a la prueba
experimental de Szondi que, hasta don·
de se hace posible plantea COilprecision
los problemas a base del experimento y
la estadistica cada vez mas expresivos.
Asi surgieron las investigaciones tra 10
resultados estadi ticos sobre herencia y
genealogia en la Illotivacion de la con-
ducta humana.
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