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INTRODUCCION

No ha sido costumbre que en nuestras
escuelas medicas y las de much os otros
paisea, se consideren los fenomenos so-
ciales como elementos de una dinamica
vital, susceptible de sufrir deformacio-
nes 0 hipertrofias de caracter patogeno.
Una larga tradicion de medicina indivi-
dualista y dentro de esta, medicina ex-
cIusivamente hospitalaria, se ha desen-
ten dido del hecho de que la sociedad es
otro ser vivo, con su ana tomia, fisiolo-
gia, patologia: con la diferencia de que
las celulas que 10 integran, personas hu-
manas, son al mismo tiempo su compo-
nente y su fin alidad.

Los partidos politicos, por ejemplo,
que forman parte del organismo social
y a traves de los cuales se establece la
dina mica de nuestras instituciones pii-
hlicas. deben estudiarse con criterio
cientifico sin que el juicio del ohserva-
dor se contamine del mismo objeto ana-
lizado, que es la gran causa de error
en el estudio de los problemas politicos
y economico-sociales, Todos los investi-
gadores al analizar las desviaciones pa-
togenas de un germ en 10 someten a los
postulados cientificos y concIuyen su
earacter de agente causal, estimulante
o simplemente parasito en el orden de

los agentes morhidos, sin peligro de
identificarse con el 0 adoptar su defensa
o ataque. No sucede 10 mismo con los
fenomenos de caracter politico, econo-
mico 0 social, que como encarnan en
ideologias, costumbres tradiciones, nos
implica a todos y por esta razon el ob-
servador debe hacer el autoanalisis pa-
ra desvincular totalmente su emocion,
simpatia 0 antipatia, del juicio objetivo
que merece el fenomeno, En otros ter-
minos, en esto nosotros somos al mismo
tiempo agentes y observadores y, solo
hasta el momento en que seamos excIu-
sivamente ohservadores podremos en-
trar al analisis del fenomeno en estudio.
Quienes han sido actores en la vida po-
Utica pueden IIegar a concIusiones muy
certeras y honestas, con gran autoridad
experimental, pero a sus conclusiones se
Ies da poco valor por vinculacionvs an-
teriores y tambien porque es dificil en
extremo una restriccion mental acerca
de hechos en que se ha tomado parte
como protagonista.

Este problema, como muchos otros de
la psicologia social, no puede ser motivo
de experiencia de laboratorio, provocada
artificialmente y en presencia de grupos
testigos para medir las variables de C<J·
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da factor, porIa dificultad insuperable
de producir las divers as fases del feno-
meno con propositos puramente cienti-
ficos y menos aun medirlas. Las concIu-
siones e interpretaciones resultan de la
observacion de los hechos tal y como
se producen naturalmente. ayudado de
la persistencia en otros grupos humanos
y en el curso de la historia. EI cubrir
tan vasta prohlematica es tarea para la
cual yo ciertamente no me considero
dotado, y es entonces por 10 que pre-
sento este trabajo como una contribu-
cion cuyo valor depende de que las ob-
servaciones basicas sean compartidas pOl'
otros estudiosos del fenomeno,

Para quien dude acerca de la pato-
genicidad de los grupos humanos como
tales, manifiesta en movimientos politi-
cos 0 sociales, vale recordarle que no se
tiene noticia reciente de enfermedad que
tanto devaste en vidas y reposo como
estas de la patologia social. Que peste
asoladora dio cuenta reciente de la
muerte de seis millones de seres como
los que Eichman ejecuto, no en nombre
propio sino en representacion de una
dinamica de grupo; a que germen puede
atribuirse mayor virulencia y letalidad
como a nuestra violencia politica que a
mas de la lfuerte ha dejado zozobra y
amargura, rencor y animo homicida.
POI'don de haya muerte e inquietud mor-
bosa del animo alIi debe estar el ojo del
medico y el investigador, para disecar
y ccrregir, y no yeo pOl' que tan ancho
campo de pavura puede estar fuera de
nuestro analisis, con el pretexto de que
no esta inscrito en los habituales libros
de patologia individual con que se ha
encarcelado nuestra docencia profesio-
nal. De mi se decir queal lado de tan
desvastadoras fuerzas, los germenes has-
ta ahora reconocidos como patogenos son
unas inocentes y fl'aternales criaturas
que a muy pocos hieren, y muy poca
desolacion siembran en el animo de
quien atestigua su tarea. Al fin y al ca·
bo ellos 10 hacen no para mal de nin·
guno sino porque alli encuentran l~cho
y alimento para su cicIo vital, sin ima-

ginar que a sus expensas se quiebra la
vida de nuestros semejantes. Practican
una histolisis como nosotros construir
una cabana y alcanzar un alimento, y
se siembran sobre nuestra sangre como
nosotros sobre tierra feraz y abundosa
en bienes. Pero esta dinamica de grupo,
muy raramente aglutinadas pOl' el amor
y casi siempre por el odio, tienen muy
otra eoudicidn y manera de actual', y a
su lado arremolina crecientes huracanes,
destructivos en grado sumo.

Como en todo proceso medico, inten-
temos mirar como se construye este or-
ganismo, como se distribuyen sus orga-
nos principales y accesorios, como se re-
laoionan e influyen reciprocamente; cna-
Ies son sus disfunciones, atrofias e h i-
pertrofias, para 10 cual desde luego hay
que partir del conocimiento de 10 nor-
mal.

En primer termino debemos estudiar
las sociedades y comunidades, conforme
a la muv realista clasificacion de Fer-
dinand 'Tonics, ilustre sociologo ale.
man 1. La diferencia entre unas y otras
se refiere a los aglutinantes de grupo a 1a
cIase de estfmulos con que se mueve ; a
los mecanismos de conduccion y fines
que persigue.

LACOMUNIDAD-Esuna agrupaci6n de
aglutinante emociona1, gran cohesion y
homogeneidad. Es totalitaria en e1 senti-
do de que absorbe la persona1idad in-
dividual 3 y es asi como el calificativo
de traidor es propio de estos grupos
socia1es, y monomaniaca u oligomania-
ca en el sentido de que utiliza solo unas
pocas motivaciones 15. EI aglutinante
cohesivo es 1a emocion, expresada pOl'
simbolos manifiestos en personas, ani·
ma1es,mitos, sonidos, frases estereotipa-
das 0 "slogan", colores, atuendos, que
van a herir directamente la region sub·
cortical 0 hipota liimica (archipallium)
y a producir reacciones en el orden emo·
cional14 con absorcion de la vida racio-
nal e inhibiciones de la esfera cortical
(neopallium) pOl' 10 cual BUS reacciones
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son analogas a las del instinto y a las
del llama do inconsciente pOl'unos y sub-
consciente marginal por otros.

Su equivalencia funcional corresponde
mas exactamente al sistema autonomo,
que cubre tanto el sistema nervioso neu-
rovegetativo como el sistema endocrino,
llamado tambien sistema nervioso cir-
culante.

Todas las agrupaciones humanas es·
tructuran grupos de cohesion comunita-
ria para asegurar la supervivencia, en la
misma forma que el organismo Indivi-
dual debe al sistema neurovegetativo la
permanencia de sus funciones basicas,
tales como mantenimiento del tono, go-
bierno del sistema muscular liso, gobier-
no del sistema circulatorio y respirato-
rio, secreciones intern as anaholicas y ca-
taholioas, eto., advirtiendo que algunas
de estas funciones reciben influencias
mixtas de origen cortical en forma mas 0

menos marcada, y esta accion es preci-
samente la que explica el capitulo de
los transtornos psicosomaticos. Las reac-
ciones comunitarias son de tipo sub-cor.
tical y se expresan somaticamente por
mecanismos neurovegetativos a juzgar
por Ia sintomatologia que presentan los
individuos en accion comunitaria: tao
quicardia, ereccion pilosa, vasodilata,
cion periferica, salivacion, coordinacion
motriz automatica con perdida de la con-
ciencia de peligro, aumento de la fuerza
muscular y resistencia a la fatiga, todo
10 cual da un cuadro predominante adre-
nalinergico, en uno de los tres tipos en
que varios auto res coinciden en clasifi-
car las emociones, y que es el mas fre-
cuente e importante 5.

La comunidad es exc1uyente al tiem-
po que defensiva en alto grado y para
orientarla hacia metas racionales pre-
senta enormes resistencias y frecuentes
tendencias regresivas 0 arcaicas. Solo la
puede conducir la persona que goce de
su confianza afectiva, hecho que se acu-
sa mas profundamente cuanto mas ele.
mentos instintivos 0 primarios presente,
auncuando siempre sea susceptible de

------~
ser modificada a largo termino pOl' in-
fluencia de fuerzas de naturaleza racio-
nal, en linea curva pero no en linea an-
gulosa, porIa inercia de su naturaleza
activa y, siempre que la motivacion ra-
cional tenga envoltura emocional.

En cuanto hace a los elementos inte-
Iectuales. la comunidad es predominan-
temente activa y sus silogismos son sim-
plistas, del tipo arcaico sigui'endo el
principio de Von Domarus 6, segiin el
cual se hace la identidad no pOl' el su-
jeto, como en el pensamiento evolucio-
nado sino por el atributo como en las
formas mas primitivas de la cultura, en
los nifios, en algunos neuroticos y en de-
teriorados mentales 6. EI caracter predo-
minantemente activo hace que constru-
ya hechos tal como los requiere en la
linea de su movimiento, sin det-rierse
a investigar si son 0 no ciertos. En la
misma linea las comunidades crean rni-
tos positivos 0 negatives, tratese de per-
sonas, conceptos, creencias, a quien ad-
judicarles la caraeterfstica emocional
que se necesita para estimular un mo-
vimiento, un acto 0 un status deterrni-
nado. Tal es pOl' ejemplo, el origen y la
razon para la persistencia de la Ieyen-
da, Esta situacion elemental muy poco
cortical, primitiva, de los actos comuni-
tarios, no es un hecho reoudiable, como
tampoco 10 es el que la vida biisica del
individuo se conduzca pOl' refleios, pro-
oesos instintivos y emocionales, En este
senti do Gustavo Le Bon, que juzgo a
las multitudes con una emocion muy co-
munitaria mezclada a una gran agude-
za descriptiva se equivoca en algunas
conclusiones pesimistas 0 peyorativas so-
bre las decisiones colectivas.

FACTO RES FAVORABLES Y DESFAVORABLES
La cohesion eomunitaria puede au-

mental' 0 disminuir a favor de condi·
ciones favorables, que en este caso son
contrarias a la logica y a la mecanica
racional, pues obedecen a leyes aparen·
temente paradojales. En efecto. todo ser
vivo presenta Qna curva de debilitamien-
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to a medida que aumentan, a partir de
cierto nivel, las condiciones muy Iavo-
rabIes 0 de superprotcccion. Esa curva
disociativa va reduciendose e invadien-
do el terreno de mayor cohesion y fuerza
a medida que aparecen condiciones ad-
versas que vuelven a dir'igir la curva ha,
cia el nivel de desintegracion y muerte.
En realidad, en el cuerpo social esa de.
sintegracion es solo aparente y puede
identifiearsele en otros de distinta deno-
minacion. Este hecho puede formularse
en la siguiente ley: los seres vivos se de.
hilitan en la anergia, se rohustecen en
la lucha 0 agonia y se destruyen cuando
las condiciones adversas 0 antagonicas
scbrepasan cierto nivel 8. EI organismo
individual presenta menos resistencia,
especialmente en los seres superiores,
dehido a que sus componentes son mllY
especializados y no pueden soportar la
desmembracion y tamhien se desinte-
gran mas lentamente. Pero el organismo
social y los organismos inferiores se aco-
modan mas a la fuerza antagonica pore
que sus componentes pueden organizar-
se en forma autarquica, 0 alterar el or-
den de la integracion por un perfodo
que varia de unos a otros hasta Ilegar
a las agrupaciones con aglutinante erno-
cional 0 ideologico, que pueden carnhiar
de nomhre 0 de forma pero que son muy
resistentes. En forma sirnultanea la can-
tidad de sohrevivientes es mayor cuando
disminuye las fuerzas antagonicas ; pero
cada individuo tiene menor robustez y
viceversa, cuando aumentan las fuerzas
antagonicas el lllimero de sobrevivientes
es menor peru cad a uno de ellos mas
robusto. (Vease grafica NQ 1).

FORMA DE LUCHA:

La forma de lucha de la comunidad
es propia de la especie humana y se
llama agresividad: se equivale a la for·
ma de lucha de Ia dinamica sub cons-
dente en el individuo 2. Sus caracteris.
ticas son: a) ataque difu80 sobre el ob.
jeto 0 los simbolos que 10 representan,
siguiendo el principio de Ia identidad

pOl' los atrihutos, propia de la neu-
rosis, h) porIa misma difusion del
objeto de lucha hay amhivalencia, c)
porIa carencia de mecanismos raciona-
les 0 mecanismos instintivos, que tie·
nen de comiin el conocer especificamen-
te su agresor 0 su presa, no hay suspen-
sion de la lucha cuando cesa el ataque
o se satisface la urgencia que motive la
lucha, d) porIa falta de aprovechamien-
to de esta forma de lueha. hay deterioro
no solo del objeto sino tarnbien del su-
jeto. Esta autodestruccion puede deberse
tamhien a la forma dispersa y ciega de
la lucha 9. (Vel' cuadro comparativo, pa-
gina 20).

LA SOCIEDAD: La sociedad es una agru-
pacion de aglutinante racional u ohjeti-
vo y escasa cohesion y homogeneidad.
(Cuadro). Quienes pertenecen a ella
conservan sus caracteristicas personales,
formando un conjunto cuyas notas se
encuentran en cada uno de los compo·
nentes individualmente consider ados ;
no ahsorbe sino que integra la persona-
lid ad de los que forman el grupo, y su
movimiento 10 hace en Ia linea de las
diversas ideas 0 hechos que componen
el conjunto, asi sean aquellas multiples
en extremo. Su aglutinante cohesivo es
la idea 0 el hecho objetivo, expresado
en dogmas, leyes, principios, doctrinas,
normas eticas, postulados, apotegmas,
hechos cientificos, que se elaboran 0
asientan en Ia region cortical (neopa-
llium) para producir acciones en el 'or-
den racional y eonsciente, con jerarqui.
zacion 0 sometimiento de la vida emo·
cional 0 instintiva, pOl' 10 cual sus meca.
nismos son analogos a los del consciente
individual que opera al nivel de la cor·
teza cerebral.

La sociedad es integrante en grado
sumo y se conduce pOl' si misma sin re-
sistencias, a menos que comience a car"
garse de elementos _afectivos 0 emocio-
nales, con 10 cual se tine de accion co·
munitaria y empieza a participar de sus
dinamicas. La conduce el que preeente
mayores elem-entos intelectuales U obje.
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DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDAD Y COMUNIDAD
La teoria de Lasociedad construye un c1rculo de hombres que, como en La comunidad ceo-
vi~en paclficamente perc no estan esenciaLmente unidos sino esencialmente separado~, y
rrnentras en Lacomunidad permanecen unidos a pesar de todas Las separaciones en Laso-
ciedad permanecen separados a pesar de todas las uniones. (COMUNIDADY SOC'IEDAD.
Ferdinand Tonnies.EditoriaL Losada. Capitulo II Pagina 65)

alAgLutinante
blEstimuLante

c)Din~mica

d)Direcci6n

e)Tendencia

f)Fuerza

g)Absorci6n

h~Forma de Lucha

SOCIEDAD
Ideas. reahdadas, historia.
Razones, nscesibades definidas

COMUNIDAD
Emoci6n,suposici6n, Leyenda.
Sonidos.colores, ritmos, uniformes..
atuendos, "slogans ",
Predominio activc.anticrltico, ra-
zonamiento rudimentario, con i -
dentidad por el atributo, creaci6n
de mitos y tabus.
Ambivalente, dentro del terreno e-
mocionaL,0 subjetivo.

Regresiva,a formas prirnarias,

Muy escasa acfividad. predominio
objetivo, intelectual y cientlflco, -
razonamiento evolucronadc con i-
dentidad por los sujetos
UnivaLente. centro deLterreno ra-
donal y objetivo

Evolutiva. hacia formas y estratos
ideales.
Directiva poderosa.actividad-esca- Activa poderosa. directiva escasa.
sa.
Caracteristica igual a Lasuma de Caractensticas proplas.nivelacion
Lade sus cornponentes. no hay bLo- de los individuosque la componere
queo de la libertad individual: no bloqueo de libertad individuaL..di-
hay dificultad de retrrarse 0 disen- ficultad de retirarse 0 disentir (tra~
tiro dores).

COMBATIVIDAD
ilForma de ~m En curva 0 en ~nguLo.

j)Efectos somaticos Estimulo cortical

k)EquiLibrio

l)Concrecl6n

Se conduce en forma mas equili -
brada.
En leyes y normas objetlvas.

m) Medio de control Libertad de lnvestigaci6n.
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AGRESIVIDAD
En curva mas 0 menos abierta.

EstimuLo hipotalamico. con reaccitn
andrenatinerqica,
Mono u oligomaniaca.

En caudiLLaje.

Comunidad antag6nica.

OBS.



tivos. Sus virajes pueden ser en linea
angulosa, porIa carencia de fuerzas ac-
tivas que la someten a las leyes sobre la
inercia.

En cuanto hace a los elementos inte-
lectuales, la sociedad es predominante-
mente reflexiva y sus silogismos se con-
forman de acuerdo con eI esquema evo-
lu~ionado, en donde hay identidad pOl'
sujetos y en donde las conclusiones se
cifien al campo de las premisas. Su ca-
racter eminentemente reflexivo la vue]-
ve critic a sobre los heohos hasta averi-
guar si son ciertos 0 no. Los dogmas y
los principios de fe entran dentro de la
linea societaria cuando son hechos acep·
tados racionalmente en vista de la com-
probada insuficiencia de la razon en el
campo de los conocimientos trascenden-
tes, y pOl' deducciones de caracter racio-
nal sobre la existencia de una Causa no
causada. Cuando la fe es un fenome-
no emocional puro 0 predominante to-
rna en mayor 0 menor grado los ca-
racteres de un sentimiento comunitario,
con todas sus virtudes y defectos.

Esta situacion cortical, evolucionada,
de los actos societarios la coloca en el
mas alto plano de las motivaciones hu-
manas, porque son el trasunto del acto
inteligente y Iihre, especifico de la vida
hurnana. Auncuando la linea societaria
es la que orienta e ilumina la direccion
del acto humano, pOl' si misma es in-
suficiente para mantener los dinamismos
basicos dada su inconstancia operativa.

. ~a cohesion racional, en su pura acep.
cI.on, no depende de las dinamicas pro-
plas de los seres vivos, como sucede en
10 comunitario, y pOl' tanto no sigue Ie-
ye.. paradojales, ni requiere la simul-
tanea multiplicidad de fuerzas contra-
r~as para estimularse a su accion propia,
smo que al contrario requiere unidad
y firmeza direccional. Al contrario de la
comunidad que es constante en su ac·
cion, pero cambiante en su direccion. la
soc~edad es constante en su direccion ~e-
1'0 mconstante en su accion.

Ejcmplos de sociedad pura son muy
escasos, porque la casi totalidad de ellas
tiene un agregado emocional y hasamen-
to comunitario mas 0 menos amplio, pe·
1'0 pudiera predicarse de las organiza-
ciones educativas, cientfficas. teenicas,
judiciales y las que plante an los progra-
mas directivos, doctrinales de diferentes
movimientos religiosos, politicos y socia-
Ies. EI revestimiento emocional de la
accion comunitaria es tarea posterior,
necesaria a la circulacion dina mica de
las mismas ideas. La sociedad es la agru-
pacion Iibre, consciente e inteligente,
con toda la grandeza y los defectos de
10 que es inteligente y Iibre ; la comuni-
dad es la agrupacion determinada, in-
consciente y emocional, con toda la fuer-
za, ventajas y peligr.os de 10 emocional y
ciego.

Al igual que del individuo puede de-
cirse que es enfermo cuando la razon
no preside sus actos, con excepcion de
los vegetativos 10 cual significa tamhien
disminucion de la cuota de libertad que
Ie corresponde, una sociedad es mas en-
ferma cuando las normas societarias ex-
pres adas en los principios y en el orden
juridico estan al margen 0 contra las
dinamicas de la colectividad, y estas nor.
mas son mas inconscientes, ciegas y de-
terminadas, pOl' estimulos puramente
emocionales.

FORMA DE LueRA: La forma de Iucha
de la sociedad tiene caracteres hasicos
identicos a la forma de lucha de los ani·
males, en los cuales solo existe la agre-
sividad en estados patolofricos tales como
la hidrofobia, etc, etc. Esta forma de
lucha se llama combatividad y se equi.
vale con las form as de lucha de las di-
lllimicas conscientes, propias dp. la espe-
eie human a 10. Sus caracteristicas son:

a) Ataque especifico sobre el objeto
que estimula la lucha.

b) Univalencia.
c) Suspension de la lucha cuando ce-

sa el ataque 0 se satisfacen las necesida-
des que la pl'ovocaron.
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DIFERENCIAS ENTRE AGRESIVIDAD Y COMBATIVIDAD

AGRESIVIDAD

a} Especlfica del hombre.

b} Objetivo difuso.

c) Ambivalencia.

d) Ataque a lo simbolos. eludiendo e l
objeto.

e} Fen6meno lnconsciente 0 impulsivo.

f} Desproporcicn entre la reaccion y
La accion.

g} Continua mucho despues de elimi-
nado el objato.arnpliadcse hacia 0-
tros objetos que estan vinculados
o Lo representan.

I .

h) Los medios de ataque son despro-
porcionados e inutiles para el obje-
tivo de la lucha. Presencia de per -
versidad. crueldad y sevicia.

i} Se destruyen conjuntamente el su-
jete y el objeto de la lucha,

j } Se manifiesta abiertamente solo
en grupo.

COMBATIVIDAD

a} Cornun al hombre y animaLes.

b} Objetivo concreto.

c ) Univalencia.

d) Ataque exclusivamente al objeto.
En los animales se presentan reac-
ciones combativas a losfen6menos
que representan al objeto.

e } Fenorneno consciente 0 instintivo.

f ) Proporclcn entre la acci6n y La
reaccion

g} Se detiene despues de eliminado
el objeto. sin ampliarse a otros ob-
jetos que le esten vinculados 0 Lo
representen.

h) Los medios de ataque son proporci.o-
nados y utiles para eL objetivo de La
lucha. No hay caraeteristicas de per-
versidad. crueLdad 0 sevicia.

i }Puede que no haya destruccion deL
objeto. perc si hay fortaLecimiento
deLsujeto.

J ) Siempre se manifiesta en forma
personal. Los ani males Lapresen-
tan individuaLmente 0 en grupo.
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d) Destrucclon del objeto atacado, sin
extension difusa a sus simbolos. En los
animales si hay un ataque 0 repulsion
pOl' identidad de algunos caracteres del
agresor, y esto forma parte de los meca-
nismos de defensa, mimetismos. de al-
gunas especies,

e) Hay construccion del sujeto que
combate. No hay por tanto auto des-
truccion,

El hombre es el iinico que presenta
dos formas de lucha, porIa coexisten-
cia de vida consciente y de dinamica in.
consciente, 10 cual no sucede en los ani-
males, y el problema es propiciar el pre-
dominio de una forma sobre la otra, la
que mas convenga a la dinamica social
y personal. No hay duda de que no siem-
pre es posible lograr una forma pura,
como quiera que en el organismo so-
cial hemos descrito los dos sistemas que
producen cada cual su forma de lucha.
Solo nos queda como tarea la de esta-
blecer la debida jerarquia y equilibrio
entre estos dos componentes, para que
al tiempo que mantengamos un status
permanente 10 hagan en e] mas alto
nivel humano que sea posible, tal como
se busca en el orden personal. La agre-
sividad necesaria a la agrupacion cornu-
nitaria indispensable tendra que existir
para asegurar la vida de ese cuerpo y
de hecho ella toma posesion de sus de-
rechos con poco 0 ningun estimulo. Lo
que es necesario propiciar ves la comba-
tividad, porque de 10 contrario tendera
a disminuir y a ceder campo a la agre-
sividad 9 dejadas las fuerzas a un pro·
ceso espontaneo, y evitar las condiciones
que, como el panico y la inseguridad
producen una anomia 11, propician una
hipertonia comunitaria y pOl' tanto agre-
siva 11.

Desde luego hay escuelas de psicolo·
gia individual y social que no partici.
pan de esta tesis sino de la de eliminar
toda agresividad. En este empefio avan·
zan hasta considerar tambien nocivas las
formas de combatividad, buscando una
verdadera anergia que solo conduce al

pre.dominio de la agresividad. Porque la
sociedad como el .individuo y como to-
do ser vivo no puede vivir sin un siste-
ma de lucha; y el hombre y la sociedad
solo tienen la opcion de hacer al uno
subalterno del otro, pero no la de eli-
minar los a ambos.

INFLUENCIA RECIPROCA:

Las sociedades se pueden convertir en
comunidades pOl' introyeccion emocio-
nal que puede llegar a ser predominan-
te, y las comunidades evolucionar ha-
cia formas societarias, por introyeccio-
nes racionales 0 convertirse en otros ti-
pos de comunidad pOl' revoluciones ca-
taclismicas. De todas maneras la cornu-
nidad no tiene capacidad para transfer-
marse porque ella es eminentemente ac-
tiva y su destino espontaneo seria la reo
gresion. Cuanto mas primitiva sea una
comunidad, elemental, impermeable a la
cultura y a influencias racionales 0 su-
periores, men os esperanzas para la evo-
Iucion y mas certeza para la revuelta,
En el mundo moderno parece existir una
tendencia de tipo comunitario muy po-
derosa de caracter economico, con la
cual 0 se hace evolucion 0 sucede la re-
volucion inevitable y con caracteres san-
grientos; en la misma forma y como par.
te ~e un mismo programa de lucha, se
estan formando tendencias comunitarias
anarquicas que evolucionan hacia un es·
tado de derecho 0 desembocan en una
a?arquia 0, 10 que es 10 mismo, una
dictadura de masas.

Es posible crear comunidades y des-
plazar otras existentes y esta es una ta-
rea racional previa ejecutada pOl' un
hombre 0 grupo de hombres que conoz·
can 0 intuyan las condiciones mas fa-
VOl'abIes para la orientacion de las co-
lectividades. No se si haya historia de
alguna revolucion que no se haya ges-
tado en el cerebro ~nvulsionado de
un hombre tranquilo; que no haya pa·
sado pOl' el tamiz de un as minorias in-
telectuales y despues avanzado hacia
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capacidades conductoras mas y mas ac-
tivas, La inteligencia no resiste el
impacto de un movimiento comunita-
rio 76, pero 10 sabe incubar y despues
absorber. Pudieramos decir que en el
caso de un pequefio arbusto frente a
una mole de tierra que se fuera sobre
el. Seguramente que en este momento
10 aplasta y deforma, pero es tambien
seguro que Ia tremenda fuerza biologi-
ca del arbusto ira venciendo al gi-
gante ciego y a las pocas semanas es Ia
planta la que esta absorbiendo y hatien-
do la masa informe. Asi tambien Ia in-
teligencia, la razon y la Iibertad desa-
parecen en el periodo agudo de las re-
voluciones y las guerras, porque alli so-
lo opera la fuerza bruta y el discurrir
de los instintos primarios, pero es tam-
bien cierto que es la inteligencia la que
despues va apoderandose del campo. La
razon y la Iibertad tienen una dehili-
dad aparente y en ocasiones se ocultan.
Pew ellas son como el arbusto que tie-
ne capacidad de sobrevivir y asimilar,
pues Ia inteligencia es operacion del es-
piritu y este es realmente inmortal; y
Ia libertad es la condicion necesaria pa-
ra que opere el instrumento de Ia inte-
ligencia que es Ia voluntad.

DINAMICA DE LAS COMUNIDADES: EI
equilibrio puramente biologico es fru-
to de la coexistencia de fuerzas auto-
nomas corrtr arias, y la supresion de al-
guna de ellas conduce al desequilibrio y
la muerte, Asi el simpatico y el vago 0

parasimpatico, los dos grandes sub siste-
mas de la vida neurovegetativa; los pro.
cesos quimicos y hormonales que man-
tienen el anabolismo, 0 sea la integra-
cion y la desintegracion. Cuando ba-
jan las concentraciones de foliculina au·
men tan las gonadoestimulantes que Ia
vuelven a elevar y mediante ese meca-
nismo segUn el cual el organismo garan"
t.iza a las minorias su subsistencia, se
dispone la armonia de los contrarios en
virtud de su accion propia. En las co-
munidades, que pOl' su modo de accion
equivalen al sistema autonomo, el pro-

ceso es analogo y el organismo social
necesita de comunidades de accion con-
traria para garantizar la vitalidad del
cuerpo social y el control mutuo de las
hipertrofias de grup.o asi como de una
sola constitucion y cuerpo de leyes re-
present antes de la fuerza, socie'taria,
que en cad a caso debe ser coherente. Es-
tas diversas comunidades se forman en
e] orden religioso, politico, racial, regio-
nal, gremial, y no se identifican con los
esquemas intelectuales, llamados tam-
bien principios doctrinarios, sino en for-
ma mas 0 menos fragmentaria segiin el
grado de evolucion de las comunidades.
Debido a su gran cohesion no se fisio-
nan sino mediante bomhardeos 0 des-
plazamientos de fuerza vigorosa, del
mismo caracter afectomotriz que las
mueve 4, 0 pOl' destruccion masiva y
aniquilante de las directrices que las
componen, Son erosionadas como diji-
mos antes pOl' estimulos intelectuales
siempre y cuando estos se introyecten
dentro de la mecanica emocional que
las distingue. Pluralidad comunitaria
existe en todos los organismos sociales,
cualquiera que sea su grado de evolu-
cion y cultura, Obedecen a las influen-
cias .culturizantes, que no son exacta-
mente las de la linea del conocimiento
matematico cientifico, pero pueden es-
capar a ellas y desbordarlas como los
veremos posteriormente.

EQUILIjBRIO E IGUALDAD:

EI equihbrfo de las comunidades no
se establece ni por igualdad de fuerzas
ni pOl' hihridacion, pero si porIa exis-
tencia de una comunidad antagonica. En
biologia como en sociologia el equilibrio
no resulta de laigualdad de las fuerzas
contradictorias, 0 la anulacion de algu-
nas funciones parciales cuando son sim-
plemente contI' arias. La vida no es eIre.
sultado del equilibrio de los contrarios,
puesto que el interior de la ceIula hay
un medio que es mas toni co que el otro
o viceversa y de ello depende el inter-
cambio celular; siempre existe en un
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medio determinado el predominio de
alguno de los subsistemas autonomos,
simpatico 0 parasimpatico, 0 sus hormo,
equivalentes para que ese organo fun.
cione. Tambien es muy discutida la apa-
rente simetria de los seres vivos, espe-
cialmente en las escalas superiores. Pa-
rece que la naturaleza no gusta de la
simetria sino de la armonia, que es cosa
distinta.

Donde quiera que se establece la
igualdad entre dos fuerzas comunitarias
que operan con antagonismo, se orga-
niza la desigualdad dentro de cada una
de ellas, haciendose mas grave la lucha
por establecerse entre individuos de es-
pecies cada vez mas cercana segiin 10 de.
mostro Darwin a este respecto. El ape-
tito de diferencia de potenciales es vi.
tal y los organos comunitarios no se
dejan igualar. Es posible y atin desea-
ble, nivelar y por consiguiente parali-
zar manifestaciones morbidas de esas
comunidades, al igual de 10 que se bus-
ca en los injertos, pero teniendo cuida-
do de permitir les la homeostasis 0 com-
pensacion en otros campos, debidamente
conocida, porque de 10 contrario se pro-
duce donde quizas altere la arquitectu-
ra del conjunto.

El otro punto es el referente a la au-
tonomia de las fuerzas comunitarias en
equilibrio. Es cierto que en el organis-
rno se establece una autoregulacion por
mecanismos fisico quimicos que no son
los mismos que operan en la regulacion
social. En todo caso, en el uno y en el
otro sistema la armonia no se establece
por dilucion 0 por hibridacion sino por
equilibrio de fuerzas autonomas, siendo
mas posible esa armonia cuanto mas
definida y autonoma en sus objetivos
sea cada fuerza. Los hibridos existen en
la naturaleza pero no se perpetuan sino
por el concurso de dos no hibridos. De
por si son esteriles es decir, no dejan
descendencia. Esto tiene importancia
porque para algunos la conduct a para 10-
grar el equilibrio de comunidades cu-
ya pugna se hace destructiva es desdi·

hujarlas en sus Iineas ideologicas 0 so-
cietarias. Establecer una especie de co-
mando cruzado, todo 10 cual no es so-
lo eontraproducente sino que deja Ii-
bre el campo para fuerzas sub-conscien-
tes, que son fuente predominante de
agresion. El adagio latino: "si vis pacem
para bellum" sigue teniendo vigencia y
son precisamente las mas caracterizadas
fuerzas de agresion las que pro claman
un desdibujamiento de fronteras y una
anticombatividad, entre muchas razones
para desarticular 0 desprevenir a1adver-
sario y poderlo veneer mas seguramen-
te.Este engafio pacifista que envuelve a
tanta gente tan de buena fe como desa-
lumbrada, es una de las mas poderosas
armas disociativas porque se parece mu,
cho a la paz.

Seria muy interesante desarrollar el
terna de las dinamicas paradojales pa·
ra demostrar como much os fenomenos
en el orden individual y social toman
la figura de su contrario. Uno de los
pensamientos que muestran este hecho
10 expresa en los hermanos Karama-
zow el hermano de Staretz Zozima, cuan-
do dice que no ha encontrado mayor
egocentrismo en nadie como en los H-
deres de reinvindicaciones sociales. Tam-
bien la mayor riqueza puede ocultarse
en 1a mayor pobreza; la mas aguda
crueldad en el animo mas dulce y com-
pasivo; la mayor soberhia en el porte
mas recatado y discreto y de la misma
manera en los contrarios; la mayor ge-
nerosidad en una persona aparentemen.
te adusta y defensiva; el mayor espiri-
tu de p,obreza en persona rodeada de
muchos dones, de los cuales apenas to-
rna 10 indispensable para si y 10 demas
entrega; la mayor humildad en un por-
te arrogante y altivo; el mejor sentido
de respeto a los demas en un inveterado
decidor de verdades y planteador de si·
tuaciones aparentemente conflictivas; la
mayor agresividad en los pacifistas, el
mayor odio en los que por todas partes
hablan de amor y en ninguna de justi.
oia y la mayor injusticia en los que por
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todas partes hablan de justicia y en nin-
guna de amor.

EL BALANCE SOCIO COMUNITARIO:

Hay un punto de grande importancia
y es el balance entre la orientacion so-
cietaria y la tendencia comunitaria, 0

10 que es 10 mismo entre la tendencia
correctiva propia de la orientacion ideo-
Iogica y la resistencia de la comunidad
para obedecer a esta tendencia, Es cier-
to que esa fuerza correctiva es mayor
cuando que los gestores gocen de la con-
fianza afectiva de su grupo; cuanto que
cataclismos sociales anteriores hayan
ahlandado la cohesion comunitaria. Pe-
1'0 puede debilitarse cuando se estimula
la tendencia comunitaria hacia sus for-
mas primitivas, 10 cual sucede en perfo-
dos electivos para cada tipo de agrupa-
cion. Los problemas propios de este ba-
lance de que me vengo ocupando son
faciles de apreciar cuando se considera
el planteamiento ideologico 0 doctrina-
rio de un grupo con su tendencia co-
munitaria. La diferencia entre estos dos
niveles es un hecho mas 0 menos protu-
berante y distinto, pues mientras la
orientacion societaria sigue una linea de
equilibrio entre todos los facto res y pOl'
esto puede ser tinica, la dinamica co-
munitaria tom a algunos de esos facto-
res para hipertrofiarlos y hacer de ellos
las caracteristicas vivenciales del grupo.
No hay pOl' que admirarse, pues, en el
caso de los partidos politicos, de la dife-
rencia entre los llamados programas y
principios de cad a partido a los cuales
atienden los ideologos; la dinamica co-
munitaria a la cual atienden los poli-
ticos (18) Y las posibles tendencias, co-
rrecciones y orientaciones hacia el bien
comlin, a las cuales atienden los esta-
distas. Cuanto mas alejados sean los dos
niveles, el societario y el comunitario,
mas elemental e instintiva la comuni-
dad, mayor el tiempo necesario para
orientarla y mas frecuentes los peligros
de una evolucion explosiva. Porque asi
como la comunidad encarna en afectos

y estos en personas 0 en mitos, la so·
ciedad encarna en ideas y estas en le-
yes 0 en principios. Teniendo en cuenta
que las ideas que no responden a una
ralidad objetiva extramental equivalen a
las emociones y pOl' tanto las leyes que
de alli resultan adquieren el caracter
cambiante y vulnerable propio de los
estados emocionales.

Otro punto de importancia en estas
consideraciones es que los grupos huma-
nos no toleran el heroismo cronico y
tienden hacia la estahil izacion vde sus
conquistas pOl' medio de status comuni-
tario. Dentro de ellos se opera pOl' ac-
cion de minorias intelectuales densifi-
caciones que aumentan la tension en
una porcion 0 en el todo, pOl' un deter-
minado tiempo, pero poco a poco bus-
can nuevamente su nivel. Este nivel 0

densidad posterior sera teoricamente su-
perior al que tenia antes del fenome-
no como puede verse en la grafica con-
ceptual que en este mismo estudio se
publica (Griifica tuimero dos). Este Ie-
nomeno es aplicable a todos los conglo-
merados humanos, especialmente a las
comunidades 23. En experiencias de psi.
cologia social aplicadas al trabajo se
ha establecido en forma muy definida
que el mejor de un grupo debe bajar
su capacidad de produccion al myel
promedio, porque el resto del grupo se
10 impera,

Esta es la razon para que los ideolo-
gos, promotores de fuerzas 0 situaciones
que contrarian Ia tendencia promedio
del grupo, sean eliminados como facto-
res incomodos despues de haber creado
la obra y en verdad que 10 son, pues tra-
tan de mantener pOl' un tiempo mayor
del que soporta la capacidad del pro-
medio, una densidad.o hipertonia alta-
mente perturbadora del reposo 0 la di.
namica del resto del grupo. Solo el hom-
bre promedio puede subsistir porque
mantiene un nivel tolerable al conjun-
to. Este es un hecho de gran impor-
tancia que explica el ocaso de grandes
hombres, empezando pOl' Cristo hom-
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bre Dios, que en esto padecio conforme
a esta ley, los profetas, los reform ado-
res y transformadores del medio, POl' no
aceptar este fenomeno increpaba Hera-
clito a los Efesios y pedia que fueran
ahorcados y dejada la ciudad en manos
de imberbes, pues expulsaron un tal
Hermodorus, el mejor entre ellos, di-
ciendo: "No toleramos a nadie que sea
mejor que nosotros; si hay alguno asi
debe irse a otra parte y residi'r en otros
pueblos". (Bertrand Russel. Wisdom of
the West.) (21).

VERDAD Y ERROR EN LA DlNAMICA SOCIO
COMUNITARIA.

Plante ado escuetamente el principio
de que el juego libre de las comunida-
des produce el saludable equilihrio so-
cial parece que, tendriamos que adrni-
til' sin reservas la verdad de las asocia-
ciones libres como factor terapeutico en
psicologia individual y la suficiencia de
la pun libertad con la dinamica socio
comunitaria en psicologia social. En rea-
lidad 10 que sucede es que a una comu-
nidad pOl' su earacter predominante ac-
tivo, no se control a en forma inmedia-
ta sino porIa presencia de otra comu-
nidad que Ie sea antagonica, y solo en
forma mediata en virtud de una influen-
cia societaria.

Como contrapuesta en los dos campos,
se plantea 10 que pudieramos llamar el
metaficismo 0 esencialismo que estable-
ce que el error no tiene derechos y que
los individuos y las colectividades tie-
nen queconducirse como debe, de acuer-
do con los principios metafisicamente
demostrados como ciertos. EI uno es un
planteamiento fenomenico, relativista y
Heracliano y el otro es un planteamien-
to idealista, Platonico, que forzosamen-
te conduce a la dicotomia Cartesiana e
impide la sintesis de la doctrina Aris-
totelico Tomista.

Pudieramos decir que el planteamien-
to dialectico de Hegel y Marx es un co-
rolario del planteamiento fenomenolO-

gico ~ij, aun cuando los prmcipios he-
gelianos sean idealistas. Para ellos hay
un permanente juego de tesis, antitesis
y sintesis, en donde no existen ni el bien
ni el mal como tales, sino fuerzas que
pOl' contraste se engendran mutuamen-
te y asi 10 leen e interpret an a traves de
los fenomenos h istor.icos. La tesis idea-
lista es catastrofica porque entre el es-
piritu 0 idea y la materia se establece
un divorcio que deja al hombre sin po-
sibilidad de transite entre sus dos com-
ponentes. La tesis esencio existencialis-
ta y la que aparece desarrollada en to-
da la tematica biblica es que el espiritu
y por tanto la verdad, encarna en el
hombre concreto. La materia y el espf-
ritu ni se oponen, ni se confunden, ni
se engendran el uno al otro, pero man-
tienen su cohesion encarnada pOl' una
dialectica fenomenologica, esto es, que
el mal no engendra el bien pero se co-
hesiona frente al bien encarnado y vice-
versa: el bien no engendra el mal pero
se cohesiona frente al mal encarnado.
Sigue, por virtud de la naturaleza del
hombre, la ley de los seres vivos a que
he hecho referencia.

EI bien no necesita del mal para ser
pero si para permanecer en el hombre.
Lo cual no qui ere decir que debemos
propiciar el mal ni dejar de combatirlo,
pues el vivira sin nuestro apoyo y el
bien en nosotros necesitara de luchar
contra el para permanecer encarnado.
Pero adem as, y cosa muy importante,
es un ahsurdo tratar de erradicar el mal
con el mal, pues asi solo se multi plica,
y desaparece el bien que buscamos. POl'
eso la tesis de que el error no tiene de-
rechos y debe ser expulsado, es cierta
metafisicamente pero no 10 es psicologi-
camente de acuerdo con una permision
misteriosa de Dios. Ese saneamiento, que
forma parte de algunas utopias politi-
cas, no puede hacerse artificialmente
sino pOl' desplazamiento que haga el
ejercicio mismo del bien. Este ejerci-
cio es el linico que puede tener al mal
detenido en las fronteras posibles. El
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juego agomco antagonico de los diver-
sos grupos en lucha y el cual, como 10
hemos ya referido, mantiene la cohe-
sion y la dinamica social, requiere no
obstante un punto de apoyo para tomar
cauces constructivos y evoluciones favo-
rahles al desarrollo de la personalidad
y los grupos. Ese punto de apoyo 10
proporcionan las estructuras societarias
ya sea en forma de dogmas, principios,
axiomas, apotegmas que dan base a las
leyes, a los cuales adhieren las estruc-
turas comunitarias en forma de asertos
emocionales, magias, tabus, simbolismos
que dan base a las costumhres ; y las
formas combinadas en donde las guias
societarias se envuelven y refuerzan con
las Iormas comunitarias y que constitu-
yen el ideal, por unir los Iactores ra-
cion ales con los emotivos y garantizar
la vigencia de los primeros. La tirania
perfecta es la de una emocion 0 equi-
valente, convertida en ley 0 norma: ella
desemboca en el autoritarismo personal
o de masa y deja sin piso estable nino
guna estructura social 0 con principios
totalmente irracionales e instintivos. El
estadista, que debe ser siempre un so-
ciologo, se encuentra obligado a aten-
der el hecho concreto de la colectividad
que dirige y obligado a reconocer de-
rechos a todos los gobernados cuales-
qui era que sean las convicciones 0 el
estado de desarrollo emocional 0 inte-
lectual en que se encuentren. Y ni pue-
de forzarlos hacia un estado metafisi-
camnte cierto pero inasimilado ni de-
jarlos en un puro discurrir emocional
.0 instintivo. Cada linea que se gane en
una jerarquizacion, no destruccion, de
las emociones a la inteligencia es una
linea ganada en favor de la inteligen-
cia, instrumento fundamental de la per.
sona y por tanto de la sociedad huma·
na. Para el pronostico de esta batalla
debe tenerse en cuenta que las tenden·
cias comunitarias e instintivas no respe-
tan una razon vacilante sino una razon
bien anclada. EI destino de los eclecti-
cismos es morir aplastados pOl' las fuer-

zas instintivas que carecen de dudas, si-
guiendo la ley del todo 0 nada, porque
son eminentemente activas, pragmaticas
y solamente no ponen su huella don-
de ya hay otra bien afirmada, de natu-
raleza mas imperecedera 12. Al igual
que en la peonza, las colcctividades hu-
manas se mantienen enhiestas por vir-
tud de la fuerza centrifuga de unos prin-
cipios absolutos, 0 se inclinan a tierra
por virtud de la fuerza de gravedad. Si
esos principios absolutos, que dan soli.
dez a la arquitectura, descartan la in-
teligencia y la libertad como elementos
necesarios al orden social 0 la recono-
cen como indispensable, es cosa que con-
viene discutir en el orden ideologico pe-
ro no es mi proposito actual. De todas
maneras, cuando se recon cen la inte-
ligencia y la libertad es posible ejercer
el fascinante juego de relativismo etico
o estetico como un nino que se balan-
cea en una hamaca atada a un muro
solido y firme. En el tinico sitio en don-
de podemos reirnos del orden es dentro
del orden, y en el unico sitio en donde
podemos desestimar 0 atin admitir y de-
fender la licitud del crimen y Iatroci-
nio, es donde estemos bien defendidos
y guardados de los criminales y ladro-
nes. Esa risa y esa irresponsabilidad son
estados humanos, dignos de tenerse en
cuenta COI00 estados humanos, asi se
comprenda la posicion erronea que sig-
nifican, solo que debe hacerse sentir las
consecuencias de su actividad.

MULTIPLICIDAD Y VARIEDAD SOCIO COMU·
NITARIA

La Sociedad, en su expresion generics,
tiene homologias con los organismos vi.
vos, con la diferencia de que las celu-
las que componen estos son instrumen-
tos y no finalidades del OTganismo, y
en la sociedad su ceIula es al mismo
tiempo instrumento y finalidad, esto es,
esta compuesta por personas para el ser·
vicio de la persona humana. Dentro de
una pura concepcion organicista 10 mas
import ante es la 50ciedad 0 su represen-
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tante juridico el Estado que no viene
a ser ya ente de relacion sino ente sus-
tancial. Esta pequeiia diferencia concep-
tual divide al mundo contemporaneo
pues mientras unos hacen del indivi-
duo un instrumento al servicio del Es-
tado otros concebimos al Estado como
instrumento al servicio de la persona.

Dentro de este orden de ideas, la So-
ciedad articula una serie de organos Ila-
mados instituciones, cada uno de los cua-
les aporta una porcion 0 un matiz de
10 que cada persona necesita, de con-
formidad con la naturaleza de cada or-
gano. EI Estado, representante juridico
de la Sociedad, tiene derecho de go-
bierno sobre todos pero no sohre todo,
y todas las demas instituciones tienen
que correlacionarse con el, La via de co-
municacion del Estado es la ley positi-
va, con diferentes calibres 0 grades de
ductilidad, al igual que arteria y arte-
riola, que van desde la Constitucion a
la Hesolucidn administrativa. La fami-
lia, que abarca mas en profundidad so-
bre cada persona, pero en eompensa-
cion agrupa un menor numero de per-
sonas y cuyo sistema de circulacidn, por
la finura de los elementos que maneja,
es extravasal sin limitaciones de la ley
positiva.

La Iglesia que funcional 0 psicologica-
mente es la institucion 0 cuerpo encar-
gado de velar porIa guarda de valo-
res que se consideran absolutos 0 tras-
cendentes tiene una jurisdiccion aun
mas honda que la familia; su sistema
de circulacion es mixto pOl' su caracter
de institucion intemporal dentro de un
organismo temporal de ley positiva y'
ley moral, y obliga en todo pero no
a todos.

Las instituciones secundarias: gre-
mios, organizaciones culturales, comer-
ciales, regionales, deportivas, artisticas,
recreativas y de mUltiple orden que en-
riquecen las posibilidades de nutricion
de la personalidad, que en profundidad
abarcan solamente la linea de interes de

__ ,,-.01'.. C
__ ,,-.101'.. C
__ ,,-.101'.. C
__ ,,-.101'.. C
__ ,,-.101'.. C
__ ,,-.101'.. C
__ -.01' .. G

1B:1l~1I0'(~CA G. .
la itgrupaclOn, y en VIas de comumca-
cion se estructuran de conformidad con
sistemas de ley positiva mas ductiles aiin
que las del Estado, como son los es-
tatutos y reglamentos.

POl' ultimo, organizaciones interrne-
dias entre la responsabilidad estatal y
la responsabilidad privada 0 personal,
que constituye la gama de las institu-
ciones semioficiales.

En desarrollo de 1a concepcion segun
la cual la persona humana es el instru-
mento y el fin de la sociedad se dedu-
ce muy claramente que esta debe orga-
nizarse para afirmar y defender los va-
Iores de la persona, 10 cual invita a la
multiplicidad de instituciones u oraa-
nismos sociales que cultiven todos 1011
matices posibles de una personalidad,
ya sean necesarios 0 contingentes, para
que cada cual tenga donde manifestar
sus valores preeminentes, Dnos pocos
podran destacarse dentro de las institu-
ciones politic as, otros dentro de las ar-
tfsticas, otros dentro de las deportivas,
otros dentro de las cientificas, otros en
las diversas habilidades, muchos en el
medio familiar, religioso, artfstico, etc.
La multiplicidad de instituciones de di-
verso orden da oportunidad a que cada
miembro de la colectividad afirme sus
valores ante el grupo cuyas actividades
concuerdan con sus aptitudes. La tra-
gedia del hombre moderno es que en
la fabrica el jefe de personal Ie dice:
Perez; en la calle Ie dicen Ramon, y
eI necesita un sitio en donde Ie digan:
Ramon Perez. EI anonimato y la mono-
tonia institucional son inhospitos para
la vida integral de todos los ciudadanos
y apenas permite la expresion de unos
pocos y la obediencia servil del resto.
Esta multiplicidad institucional es sinto-
ma de una sociedad que respeta yen-
riquece los valores de sus miembros, r
ese enriquecimiento corre pareja con el
avance cultural de la poblacion, enten-
diendos~ pOl' cultural no solo los aspec-
tos intelectuales sino tambien los reli-
giosos y morales.
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DIFERENCIAS ENTRE LAS INSTITUCIONES
PRIMARIAS

IGLESIA

Jurisdicci6n. Sobre todo perc
no sobre todos

Espiritual. Sobre los fieles.

Moral individual Sobre los fieLes.

Sobre todos perc Sobre todo en el
no sobre todo. grupo familiar.

No hay La de la Iglesia.

No hay En perfodo formatiw

Sobre todos de con- Sabre los miembra;
formidad con prin- de la sociedad fa-
cipios adoptados. miliar.

Sobre mstitociones Sabre el nucleo fa.
oficiaLes. miliar.·

Con igLesia e insti-
Coordinaci6n. Con estado y fa - tuciones semi-ofi- Con Iglesia e ins-

milia. ciaLes voluntarias titucion:s se<:lrdari-
y privadas. as.
Sobre Laactividad
terrporal y de bien Sabre los mierro as
pUblico.de todas li¥i de La famiUa. •
irstiticores aSIpu-
blicas como p--ivadas.

Ex· .. ti Dogmas Y obediencia Je- 0 d ' l1gencla Impera Iva. racquica. r en sccrai.

Estructura (mica per - Unlca para cada IgleSia Multiple perc unlca en Unica -
mitida 0 posible. cada ejecucion

Delit05 redimibles. Morales lnstituconalesldehto po- Per La caracterlsti~ e-
tltico). ducat iva no hay,dellt05

sino faltas.

Delitos irredimibles. Institu:ionales (hereJIC\S) Moral social (delincuencia No hay.
comUn).

Moral social

Administrativa .

Control.

Sobre todos 51 sus
fieles constituyen
mayoria.

Sabre sus institu-
clones.

Sabre sus institu-
ciones y espiritual
y moral sabre sus
fieles.

Sustituciones.

Formas hipertr6ficas. Teocracia

Conductos.

ESTADO FAMIUA

Orden familiar.

Totalitarismo. No hay.

No hay.Magia.dogmas cientlfr- Dictadura.
cos. economico-sodales.

Fe . ley posit iva y moral. Ley positiva preexistente. S~ c:onduc;ltos ni .., ~
slbva.
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El segundo punto por considerar es si
la multiplicidad de instituciones y orga-
nizaciones sociales es suficiente aiin teo-
ricamente, para Ilenar los requerimien-
tos person ales de cada individuo. Es de"
oil', que todo a el Ie lIegue por via insti-
tucional con prescindencia de valores ad-
quiridos 0 expresados solitariamente 0

con el puro esfuerzo individual. No hay
dud a que esto ni es posihle ni pOl' otra
parte necesario. Las instituciones, como
tales, proveen las necesidades basicas pe·
1'0 aiin queda margen para una activi-
dad personal intrasmisihle, 10 cual es
cierto especialmente en las ordenes de
la actividad artistica, pero que tambien
es evidente en actividades de orden per-
sonal en las que el maximo de pro-
duccion se logra por mecanismos de es-
timulo interno, sin que sea posible que
los estimulos institucionales sobrepasen
cierto nivel. Aun mas, el mayor 0 me-
nor nivel basico se estahlece pOl' las po-
sihilidades individuales de un nivel su-
perior al promedio.

FINALIDADES DE LA DINAMICA SOCIAL:

La expresirin shakespereana en el so-
liloquio de Hamlet: "To he or not to he,
that is the question", parece sintetizar,
con irrtuicion digna de un poeta, los ob-
jetivos de la dinamica social ya en su
sistema autonomo 0 com.unitario, ya en
su sistema racional 0 societario 0 en
las formas mixtas.

El homhre busca afirmar sus valores
individuales 0 de grupo, 0 husca des·
truirlos. No se si el instinto de muerte
de que habla Freud tuviera que vel' con
este ultimo aspecto y pudiera tamhien
pensarse que la destruccion es el paso
a una afirmacion de valores mas signi-
ficativos para el individuo 0 para el gru-
po. De todas maneras parece misterio-
so el hecho de que la persona, que es
finalidad de toda agrupacion social, ten.
ga algunas veces que perecer para que
resulte de un componente de varios fac-
tores. Los que afirman que los hom-

bres buscan una satisfaccion economica
esa agrupacion viva, pues este hecho
parece desmentir Ia teIeoIogia persona-
Iista, Sin embargo, no yeo misterio si-
no una explicacion muy clara en esto de
que el homhre deha y pueda morir pOl'
Ia defensa de unas instituciones que es-
tan a su servicio como si al contrario
el estuviera al servicio de ellas. La ra-
zon, a mi juicio, es que las institucio-
nes no tienen sino una vida, la temporal,
y Ia persona tiene ademas Ia vida sobre-
natural como Ia ultima y permanente.
EI hombre puede morir porque el no
muere para que se conserve una enti-
dad que de morir si muere. La persona
esta dan do de si una parte para que de
Ia institucion se conserve el todo 0 sea
que quien tiene inmortalic ad regala su
temporalidad a 10 que solamente pue·
de vivir en el tiempo.

Pero hay tambien otra manera de que
el hombre deba y pueda morir por las
instituciones sin que sea necesario ad-
mitir su vida sohrenatural y es que es-
tas y mas concretamente el Estado que
las representa 0 coordina, sean entes
esenciales y no de relacion y las perso-
nas instrumentos y no finalidades del
Estado. POl' cualquiera de las dos con-
cepciones el hombre debe perecer para
salvar 0 defender las instituciones. En es·
ta concepcion al contrario no tienen
campo, ni los derechos de persona ni
el lihre albedrio sino solamente, y en
forma suprema, los derechos del Esta-
do. Hay dos resultantes identicas con
dos motivaciones diametralmente opues·
tas con 10 eual se confirma la ley de
identificacion fenomenolOgica de los
contrarios. Es Ia suprema burla que el
misterio juega a Ia razon.

Este estudio sobre las finalidades de
Ia dinamica social importa mucho para
el hombre de Estado pOl' cuanto cad a
especialista trata de demostrar que 10
que mas interesa a los grupos humanos
es 10 que eI esta haciendo, perdiendo
de vista que la vida es superior a la 10-
gica y que 10 -que los hombres buscan
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,0 una satisfaccion hedonista, 0 VIVIr en
plena salud, o perpetual' estratos arcai-
cos (que en alguna epoca no debieron
serlo y que deja sin expl'icacion las mo-
tivaciones de ese entonces), 0 "por ha-
bel' mantenencia" como tan graciosa-
mente 10 deeia el Arcipreste, 0 pOl' sos-
tener su "status" social 0 preservar su
prestigio 0 adquirir bienes que pudie-
ramos llamar abstractos, estan diciendo
una parte de verdad, solo que se equi-
vocan al afirmar que todos los hombres
buscan solo eso 0 que cada hombre y
en todo momento esta solicitado sola-
mente pOl' una sola motivacion. Ese
componente solo se conoce en cad a ca-
so concreto y a ello tienen que conflu1r
los estudios antropo-psicologicos, Para
pasmo de los investigadores se vera que
porciones significativas de la humani-
dad no tiene interes en adquirir 10 que
los filosofos, hombres de ciencia 0 so-
ciologos teor icos han decidido que ellos
deben adquirir. Ni sus casas como las
conciben los arquitectos; ni la alimenta-
cion como la distribuyen y sazonan los
nutricionistas; ni la salud como la pro·
curan 0 aconsejan los higienistas y los
medicos; ni el orden como 10 establecen
los utopistas y paternales tranquilizado.
res del turbion social. Es claro que cuan-
to mas pr imitivos y reflexolOgicos sean
los medios mayores predicciones se pue-
den hacer sobre ellos y mas Hcil su
cc,mduccion que muchos pueden sujetar-
se . a estos tuneles de felicidad prefa-
bricada y vivir toda 0 parte de su vida
dentro de ellos, pero con una persona
que reclame los derechos humanos y los
ejerza sera suficiente para hacer trepi-
dar desde sus ci'mientos largas y pro-
fundas raices de vida puramente refleja.
EI saber cuantos dentro de un con.,.lo-

"merado reclaman y viven la plenitud de
las potencialidades humanas es un pro-
blema de estad1st,ica y el saber como de-
ben ejercersB y con que prioridades en
problema de etica, pero este ensayo solo
tiene pOl' objeto analizar los cauces con-
cretos en que se mueve el hombre con-

creto en un tiempo dado. No es posible
deeir que porcion de la personalidad (J

de los derechos se esta realizando pero
S1es posible sefialar las tendencias mas
solicitadas y los artificios con que se
compensan 0 deforman las valencias no
saturadas.

Las dinamicas humanas discurren pOl'
entre las tres instituciones primarias
Iglesia, Estado, Familia, ademas de to-
das las otras de caracter particular, y
los status de diverso orden que vaya ad-
quiriendo 0 en que se vaya sumiendo.
De las primeras no puede escapar ape-
sar de todas las ilusiones incredulas,
anarquicas 0 parricidas que afirme indio
vidual 0 colectivamente, pues este mis-
mo hecho las incorpora a una Iglesia,
Estado 0 familia. Es impresionante vel'
como operan estas instituciones hasta
con la misma forma y periodicidad de
los ritos y con igual vehemencia en los
dogmas 0 anclajes, y como la Iiberacion
absoluta es un espejismo.

EI uso y la pasion porIa libertad es
un privilegio de minorias mas 0 menos
amplias que tienen la mision de conser-
varIa vigencia de ese derecho contra
todas las tendeneias a una mayor escla-
vitud propia de la mayoria del conglo-
merado, auncuando este abrigue la certe-
za de que se mueve a una mayor Iiber-
tad. Esta es necesaria a la operacion in-
telectual y espiritual, las cuales son ape-
tecidas con la menor frecuencia entre
todas las operaciones human as. Pudiera-
mos decir que la libertad y el ejercicio
de la razon son una carga muy pesada
que pocos echan sobre sus hombros. Sip
embargo es un secreto la cuota de libel'-
tad y diversas determinaciones que com-
ponen cada acto humano, y es tare a de
educacion aumentar el componente in·
teligente y libre a sus maximas posibi-
lidades, y la del psicoterapeuta extraer
la motivacion pOl' entre los laberintos
del instinto ,0 el inconsciente.

Las solicitudes del hombre estan en
razon inversa de la permanencia de esos
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valores; esa mayor frecuencia se expre-
sa sobre todos los hombres en general
y sobre cada uno en particular. Las ape-
tencias biologicas alimentacion, abrigo,
etc. -las tenemos todas permanente-
mente; algunas otras -sexuales- las te-
nemos en alguna parte de nuestra vida,
pues la alimentacion es vital para cada
ser vivo, no asi la reproduccion.

El apetito intelectual, de donde resul-
ta la instruccion, no obsede ya a todos
los individuos y el espiritual 0 religioso
aun menos. Hay una proporcion inversa
entre los valores y sus apetencias y de-
cir que todos los hombres tienen sed de
infinito y de cultura es una piadosa men-
tira elaborada por los sociologos que mas
describen 10 que debiera ser que 10 que
es, La mayor parte de la humanidad en
la mayor parte del tiempo ni siente ne-
cesidad de Dios ni de cultura sino de me-
dios con que satisfacer sus necesidades
hiologicas element ales 0 su equivalente
en dinero. No importa que en cambio
cree substitutos religiosos y culturales
con proliferacion de dogmas, pontifices,
ritos y certezas mentales que afirman Ia
necesidad religiosa e intelectual sin reo
cibir sus beneficios. Toda esta patologia
la describ en Nietzche, Freud y Marx,
tratando de generalizarla e incorporar-
la al hecho normal de donde resuIta su
error. Ellos expresaron. una realidad psi-
copatolrigica de valor estadistico y poli-
tico por cuanto la politica se orienta ha-
cia la satisfaccion de los deseos de las
mayorias. Esas porciones de humanidad
sienten que sin aliento y sin abrigo mue-
ren de hambre y frio y que ese per-
fume que son todos los valores intelec-
tuales y espirituales desaparecen por sus.
traccion de materia cuando no se satis-
facen los de men or valor pero urgencia
individual absoluta.

Aqui vuelve a presentarse el mismo
fenomeno que anote antes en las rela-
ciones entre sociedad y comunidad y
es que la realidad intelectual y la reli-
giosa a pesar de que hiere a una mino-
ria de apetcntes y dentro de estos en una

minoria de ocasiones, gobierna a los gru-
pos humanos en un momento dado, les
hace dar el salto y tomar la posicion
que ellos reclaman aiin contra todas las
tendencias biologicas. Estos hechos no
son permanentes ni todos los individuos
los cumplen como tales auncuando los
realicen en forma de sustituciones 0 vi-
cariaciones mas 0 menos marcadas. Es
muy interesante registrar un aumento de
la supersticion, la astrologia, el espir i-
tismo, los dogmas politicos y cientificos,
la reverencia, los pontifices Iaicoa, pre·
cisamente en las personas y en las co-
lectividades mas liberadas de la "coyun-
da" religiosa.

EL STATUS

La mayor parte de las personas tran-
sitan por un "status" y esta es la resul
tante dinamica de una serie de fuerzas
de accion permanente, voluntarios, e In-
voluntarios, conscientes e inconscientes
que determinan la posicion y la direc-
cion usual de una persona 0 grupo den-
tro de una actividad dada. Este cam-
bia con la edad, en senti do longitudi-
nal. En la infancia es el "status" de hi-
jo con las identificaciones propias de
ese estado; en la adolescencia el "sta-
tus" de no hijo que corresponde al pe-
rio do intermedio entre la desplacenta.
cion afectiva y la autonomia de los va-
lores individuales; y en la edad adulta
es el "status" politico paternal 0 mater-
nal. Es posible pasar de un status a otro
en la linea longitudinal y transversal pe·
ro extraordinariamente dificil hacerlo
en linea vertical, es decir, cambiar de
status dentro de la misma actividad y
en el mismo periodo. Se puede pasar
en sentido longitudinal 0 ascendente y
asi se hace ordinariamente, del status de
infancia al de adolescencia; del de ado-
lescencia al de adultez, del de estudian-
te al de profesional, y del de adultez
al de ancianidad, pero es muy dificil,
excepto en la adolescencia, descender de
un status a otro seglln la valoracion ma-
yor 0 menor que se atribuye en linea
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vertical. En la misma forma se puede
pasar, en sentido horizontal de un sta-
tus a otro, siempre que ambos puedan
coincidir en el tiempo, tales como el eco-
nomioo, el profesional, el familiar y ten-
gan una valoracion semejante. De alIi
la dificultad de cambiar de micleos ItO·

ciales22, de amistades, de profesion, de
partido politico, de nivel social. Aun los
cambios en el periodo de adolescencia
carecen de estabilidad y vuelven a to.
mar eI nivel a que corresponden sus
familiares y amlstades mas cercanas. Es
caso frecuente ver estrellas fugaces que
son admitidas en determinada epoca en
mioleos familiares 0 sociales que corres-
ponden a otro status. A la corta 0 a la
larga vuelven a buscar 10 que solicit a
sus tendencias inconscientes de orden
personal 0 familiar.

Hay un "status" personal 0 de primer
grado y uno colectivo 0 de segundo gra-
do. Toda agrupacion social tiene un mi-
cleo dirigente con caracteres de presti-
gio, reales 0 ficticios, que son indispen.
sables para la fun cion de liderazgo y
que es mantenida por este ultimo.

La preservacion de los status secun-
darios depende en mucho de la integri.
dad de los primarios y de alIi que los
grupos directivos hagan una defensa dis·
criminativa en favor del prestigio y de-
fensa de los valores 0 individuos que
directa 0 indirectamente contribuyen a
la estabilidad de este status secrtndario.
Por el mismo mecanismo, quienes de·
seen la destruccion 0 sustitucion de es·
tos nucleos directivos y el status que los
soporta, dirigen 10 mas fuerte de su ata-
que a los status primarios respectivos.

El material de soporte de estos "sta·
tus" secundarios depende de la valora·
cion social por una parte y de la dura·
bilidad e impermeabilidad de los ele.
mentos que se usen. El prestigio es una
amalgama de varios materiales, en don·
de 10 mitico se une a 10 real en propor·
cion variada, pero es elemento basico
La solidez y autenticidad de los mate-

riales decidira sobre la solidez del sta-
tus secundario.

El elemento individual cuyo status no
sirve de soporte basico a status secun-
darios no convoca la defensa ni el ata-
que del resto del grupo. Sus actos seran
libremente denunciados, sus procesos fa·
cilmente ventilados, su honra zarandea-
da y hasta la mas leve iota de la ley
Ie sera aplicada. En la misma forma pero
aumentado por los mecanismos de de-
fensa, es tratada la persona 0 grupo que
signifique un peligro para el status se·
cundario existente,

La permanencia dentro de esos carri-
Ies 0 status es imperada por fuerzas de
una gran cohesion que disminuye la Ii·
hertad individual pero que dan una sen-
sacion subjetiva de libertad que los tran-
quiliza y permite actuar, incluso con la
seguridad y el entusiasmo de que estan
luchando por la libertad. Es la misma
situacion del dipsomano, que lucha por
Iiberarse de quien no le deja ir a la
taberna a ejercer la "libertad" de em·
borracharse. Estos substitutos de la Ii·
bertad enmascaran mas y mas el temor
a asumir la responsabilidad de ser libre
con todas las consecuencias que esto con·
lleva.

No puede decirse, en contra de esta
observacion, que los grandes movimien-
tos de libertad han sido obra de las mul-
titudes porque a ellos confluyen, como
en los religiosos y artisticos, personas
con diferentes motivaciones. Unos 10 ha·
cen por espiritu de aventura; otros por
la paga mercenaria; otros para dar sa·
lida a sus tendencias agresivas, 0 por el
contagio emocional de una palabra que
no entienden. El nucleo que dirige esos
movimientos puede ser pequeno pero su-
ficiente para movilizar grandes masa's.
Este fenomeno, con mayor 0 menor fre.
cuencia, pudo haber sucedido en las ~u·
zadas como en todos los movimientos
de independencia que han cursado en la
historia. Sobre la eficacia y rapidez con
que se recupera esa libertad hablan los
largos periodos de esclavitud porque pa-
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san y han pasado conglomerados huma-
nos, a pesar de las presiones para extir-
parlos. En materia de libertad y por tan-
to de responsabifidad, la mayoria de los
conglomerados humanos prefieren los
placebos a la droga autentica. Ya he-
mos enunciado el earacter totalitario de
las comunidades y la mayor 0 menor fre.
cuencia y cohesion de esas agrupaciones
segun los grades de cultura, 10 cual nos
exime de la necesidad de exponer nue-
vamente la perdida de Ia Iihertad jn-
dividual imperada por esos organismos.
Pero es que ademas fuera de las comu-
nidades 0 sociedades organizadas se ha
deserito por Erich From una autoridad
anonima y colectiva que paraliza toda
accion individual y obliga a un enca-
rrilamiento sin saherse por que ni como.
Es el "que diran", la "opinion publica"
que hace pagar con desprestigio, soledad
y a veces ostracismo a quien se atreva
a salirse de unos rumbos cuya logic a na-
die conoce. Las agrupaciones humanas
de este tipo tienen sistematizadas las
"locuras" que puede realizar un indivi-
duo incluso a costa de ellas mismas,
siempre que esas locuras no tengan nin-
guna seriedad y que de alguna manera
se puedan aprovechar como demostra-
cion de la tolerancia que se esta negando
a las "locuras serias". El campo de la
poesia, el arte en general, la ciencia, 10
han dejado para estas divergencias ano-
dinas, pues aun las organizaciones mas
serias y rigid as necesitan siempre de una
sensacion de piedad y tolerancia como
la institucion de los bufones prolifero en
las dinastias de mayor crueldad.

5i hemos dejado en claro que una ma-
yoria mas 0 menos creciente se mueve
por la conquista de beneficios pur amen-
te materiales, con sustitutos inte1ectua-
les y religiosos aparentes, es convenien-
te destacar que hay otra dinamica muy
rica en actos de solidaridad y renuncia-
miento personal que no solamente niega
su caracter religioso sino que esta desti-
nada a demostrar inconscientemente que
dicha motivaeion es innecesaria, con 10

cual de paso engendra un concepto re-
ligioso por antitesis. Naturalmente la
productividad de esta motivacion y su
persistencia estan plasmadas en movi-
mientos politicos y sociales repetidos a
10 largo de la historia, como un ritorne-
110 alrededor de la afirmacion Teofohi-
ca. Es la dinamica del hombre contra
Dios, en contra de la dinamica del hom-
bre con Dios. El Estado, al contrario de
la Iglesia tiene que trabajar con ambas
dinamicas, apoyado en la que sustenta la
mayoria, porque el obliga a todos y por
consiguiente se obliga con todos, pero la
Iglesia no tiene sino la ohligacion de tra-
bajar con quienes acepten la totalidad
de sus postulados asi sea para beneficio
de quienes no aceptan ninguno.

Esta coordinacion de la dinamica Igle-
sia, Estado y Familia, tiene aspectos de
gran interes en el manejo y compren-
sion de sus mutuas exigencias fruto de la
naturaleza de cada una de elIas. La Izle-
sia es intolerante donde el Estado es"to.
lerante y viceversa, es tolerante en don-
de el Estado es intolerante. Por eso la fu-
sion de la Iglesia con el Estado 0 su se-
paraeion absoluta producen el fenome-
no de que el Estado se vuelve Estado
Iglesia en un caso por fusion y en el
otro por sustitucion, volviendose asi in-
toler ante radicalmente por absorcion de
las dos intolerancias, 0 radicalmente to-
lerante por absorcion de las dos toler an-
cias. Todo valor relativo necesita el abri-
go de un absoluto, toda tolerancia el
apoyo de una intolerancia, toda opinion
el de una certeza, toda libertad el de una
obediencia.

Las Iglesias son intolerantes en la de-
fensa de sus principios de constitucion
porque una 8.ola es la constitucion po-
sible de cada Iglesia. Desde el momen·
to que surja la posibilidad de una cons-
titucion nueva, ya es otra Iglesia a la
que se puede pertenecer 0 no. EI Estado
en cambio es toler ante en este aspecto
porque son muchos los principios de
constitucion ae un estado y uno solo c1
Estado posible en cada nacion. El re-
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conocimiento de este principio llega en
los paises de America, hasta reconocer
el derecho de asilo a los delincuentes
politicos, esto es, a quienes avanzan has-
ta el derrocamiento de la autoridad. POl'
el otro lado, el Estado debe ser inflexi-
ble con quien trasgrede las leyes mora-
les que afecten a los otros ciudadanos y
no puede perdonar a esos delincuentes
so pena de incurrir en impunidad que
es principio disolvente en grado sumo.
En cambio la Iglesia, tan inflexible con
el equivalente del delincuente politico
que es el hereje, perdona con solo un
acto de contricion al mas abyecto crimi-
nal. Cuando el Estado se confunde con
la Iglesia sucede uno de los siguientes
fenomenos : 0 el Estado convierte en
herejia todo movimiento politico adver-
so ,0 distinto al partido de gobierno, y te-
nemos el estado totalitario, que castiga
como delitos comunes las herejias polf-
ticas 0 religiosas; 0 perdona a todos los
delincuentes y los suelta a disfrutar de
las garantias del resto de los ciudadanos,
y tenemos el Estado perdonador e im-
punificador que es el principio y la con-
dicion suficiente para la oclocracia, di-
solucidn sociales y dictadura de masas.

De la misma manera el Estado y la
Familia tienen dos modos de operacion
diferentes. EI uno a traves de la ley po-
sitiva preexistente y la otra a traves de
ninguna ley escrita sino el solo ejerci-
cio de la autoridad paterna. En efecto,
la autoridad familiar no puede estar su-
jeta a reglamentos especificos porque es
tan sutil el material que maneja como
sutiles las ultimas ramificaciones vas-
culares, en donde ya la sangre pierde
todo lecho y difunde porIa sola ley de
la osmosis. Pero si el Estado absorbe la
institucion familiar toma tambien su
modo de operacion 0 sucede el paterna-
lismo de estado, antes ala de la arhitra-
riedad y el despotismo.

Vemos, pues, como esta preservacion
de las instituciones primarias y la debi-
da acomodacion de las secundarias tie-
nen importancia definitiva en las dina-

micas socio-comunitarias y el logro de
sus objetivos, como el cauce de los to-
rrentes y los rios tiene mucho que ver
con la aprovechabilidad de su fuerza en
un sentido creador 0 destructor. Ni el
Estado-Iglesia, ni la Iglesia Estado; ni
el Estado-Padre, ni el Estado-Familia,
sino todos armonicamente dispuestos
dentro de su zona de influencia, al ser-
vicio de la persona hum ana.

FLUIDEZ Y DURACION DE LAS DINAMICAS
SOCIALES:

Un movimiento es tanto mas fluido,
corriente y facil, tomando la acepcion
que reconoce al lenguaje, cuanto meno-
res sean los factores de rozamiento
oposicion a fuerzas antagonicas 0 coor-
dinacion con varios otros elementos. Las
dinamicas sociales siguen estas Ieyes to-
mando ademas otros puntos de referen-
cia.

La velocidad de la dinamica esta en
razon inversa de su duracion, Su mayor
celeridad va en razon directa de la sim-
plicidad de las motivaciones y la dura-
cion en razon inversa de esa simplicidad.
Un movimiento se demora mas en ini-
ciarse y su velocidad se mantiene menor
cuando mas numerosos los elementos
con que deba coordinarse, pero tamhien
persiste mas porque tiene fuentes de
nutricion mas completa,

La dinamica durable se adapta mejor
a las variantes que la situacion indivi-
dual 0 coleetiva present a en el tiempo;
consult a mejor las necesidadea del in-
dividuo 0 del grupo a traves de divers as
situaciones, pero tiene que sacrificar ve-
locidad por la necesar ia coordinacion
con factores multiples. Esta persistencia
mantiene la secuencia de los valores pe-
ro frena las apetencias individuales, se
hace ineomoda pOl'su lentitud y pOl'que
la componente individual 0 de grupo'
viene a ser inferior debido al sacrificio
que la correIa cion exige.

Las dinamicas rapidas son suficien-
tes para trechos cortos y motivaciones
simples, y como naturalmente provienen

- 38-



100
a) Zona de apeten -

cia emocional.

b) Zona de ape ten- ..,
cias biologicas
integradas.

C) Zona de apeten-
cias intelectua-
les integradas.

I
"0
o
"0

'uo
~ d) Zonn de apeten -

cias espiritua-
les integradas.

..
"0

o..
.!:...

Velocidad y durucicn de las dincrnic os 50-

ciales.

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

_/

o Linea de e err e t c c Iene s

GRAFICA N~ 3 A

- 39 ~

100
Zona de apetencias
espirituales inte-
gradas.

Zona de apetencias
inteleduales inte-
gradas.

Zona de cpet enclns
bialogicas.

Zona de apetencias
emocionales.

100

r-:5'
"o
a.
"a.
~
C
n0:
::l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
I



de estimulo emocional 0 hiologico y pOl'
tanto mas gratas y hrillantes, su uso es
muy frecuente auncuando no sean sufi-
eientes para dar paso a otras situacio-
nes para las cuales ellas no tienen forma
de secueneia. De alli que dehan cons-
truirse falsos escalones 0 puentes que
sustituyan las vias de fondo. Entre esas
sustituciones figuran las neurosis, toxi-
comanias, determinismos astrologicos 0

de cualquier orden ; variaciones fenome-
nologicas, esteticas 0 racionalizaeiones
mas 0 menos arhitrarias que tiendan el
puente entre una via y otra. Las realida-
des del dolor, el infortunio y la muerte
no son coordinadas que se tengan en
cuenta en las dinamicas hedonistas, asi
como la alegria y la esperanza en las
dinamicas masoquistas. El paso de una a
otra situacion se construye sobre fugas
de la realidad, raeionalizaciones y embo-
tamientos, hasta terminal' en la autodes-
truccion pOl' imposibilidad de encontrar
formas de paso entre uno y otro status.
Hay gente para quien Ie es insoportable
el dolor, pero la hay tamhien para quien
es insoportahle la alegria.

En la grafica conceptual N9 3 A, he
tratado de dar una vision en corte verti-
cal y otra en corte horizontal de la velo-
cidad y dura cion de las dinamicas, en re-
Iacion con dos coord enadas en las que
el punto cero de la abscisa marca la ma-
yor quietud y el punto 100 la mayor ve-
locidad, EI punto cero de la ordenada
marca las relaciones mas simples y el
punto 100 las mas eomplejas.

POI'esto los movimientos de avanzada
son mas simples, elementales y preceden
a los mas integrados. Seria una tarea
imitil en la historia tratar de demostrar
que alguna dinamica compleja haya to-
mado la delantera en aspectos parciales
de la apeteneia humana, porque ese sitio
siempre 10 han ocupado quienes tienen
menos lastres de correlacion y menos
compromisos en su secuencia historica.
Estas ultimas constituyen las llamadas
instituciones reaccionarias, algunas de
las cuales 10 son pero otras son solamen-

te de vuelo lento y prolong ado. Estas
han mirado pasar a todos los que se les
adelantaron en la circulacion social de
alguno de sus principios.

EL PRINCIPIO DE REGRESION TELEOLOGICA

Los grupos humanos pueden ir usan-
do procedimientos cada vez mas evolu-
cionados por virtud de influencia socie-
taria, pero cuando esta obliga a un es-
fuerzo superior a la posihilidad dinami-
ca del grupo se regresa, como un resor-
te, a procedimientos mas primitives que
los usados en la etapa anterior. En 10
que Arieti define segtin el siguiente prin-
cipio: "Si en una situacion de grave per-
plejidad no se logra integracion de con-
ducta a eierto nivel intelectual 0 no se
conquistan los resultados apetecidos,
aparece una fuerte tendencia a condu-
cirse segiin niveles inferiores de integra ..
cion para alcanzar los resultados." (In-
terpretation of schizophrenia. Slivano
Arieti. Robert Brunner Publisher, New
York, 1955, pag. 191). Para hacer uso
de estos niveles rebajados de integra-
cion, los grupos humanos echan mano
de los metodos que ya habian descarta-
do para sustituirlos pOl'los nuevos, como
10 relata el mismo autor en el ingenioso
experimento que Mowrer hizo con unas
ratas, las que se protegian de una co-
rriente eleotrica sentandose en sus patas
traseras, Mas tarde descubrieron que la
corriente se interrumpia cuando al pre-
sionar un pedal giraba un switche, y si-
guieron usando este mas avanzado siste-
ma. Cuando ya les era familiar, electri-
fico el pedal y al darse cuenta de que
recibfan choques, retornaron a su siste-
ma primitivo. A este Ienomeno se llama
de regresion pOl' su retorno a sistemas
primitivos ya ahandonados, y teleologi-
co porque busca la satisfaceion de un
proposito de defensa 0 ataque. Explica
muy suficientemente el final catastrofi-
co mas haeia atras de 10 comenzado, de
las utopias politicas y sociales, de las que
mucho hahria pOl' estudiar en nuestro
medio y en la historia contemporanea.
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NOTAS

1 El hecho mas admirable que presenta una
multitud psicologiea es el siguiente: el que,
cualesquiera que sean los individuos que la
componen y por sernejante 0 desemejante
que sea su genero de vida, sus ocupaciones,
su caracter y su inteligencia, por el solo he-
cho de transformarse en multitud poseen una
especie de alma colectiva que los hace pen-
sar, sentir y obrar de una manera completa-
mente diferente de como 10 haria cada uno
de ellos aisladamente. G. Le Bon. Psicologie
des Foules Ibid.

1 Entre un gran matematico y su zapatero puc-
de existir un gran abismo intelectual pero
desde el punto de vista del caraeter la
diferencia es muy frecuentemente debil 0

nula, G. Le Bon. Psicologie des Foules Ibid.

1 A crowd is a collecting of individuals who
are all atending and reacting to some com-
mon object, their reaction being of a simple
prepotent sort and acommpanied by strong
emotional responses. These responses dis-
tinguish the moab from the coacting group,
since in the latter the attention of each in.
dividnal is usnally concentrated upon his
own task and his responses are non emotio-
nal habits of a rather complex type. (All.
port F. H. Social psychology Cambridge Mass
Houghton Mifflin 1924. Pagina 292).

1 Floyd Allport no comparte la tesis de que
lacomunidad realice un conjunto diferente
al de sus componentes, tal como 10 exponen
Le Bonn Mac Dougall y por eso dice: "No-
thing new or diferent was added by the
crowd situation except an intensification of
the feelings already present and the posibi-
lity of concerted action. The individual in
the crow d beliaves just as he would alone,
only more so. (Allport F. H. Ibid Page 295.)

3 EI individuo puede ser conducido a una si-
tuacion tal que, habiendo perdido su perso-
nalidad consciente, obedece todas las suges-
tiones del conductor y realiza actos en abier-
ta contradiccion con sus habitos y caracter.
G. Le Bonn, Psicologie des Foules.
El hombre en multitud (equivalente a co·
munidad) no es ya consciente de sus actos.
En su caso, como en el del individuo hip.
notizado, al tiempo que se velan algunas

facultades, otras se llevan a un alto grado
de exaltacion bajo la influencia de un es-
timulo, realizara algunos actos con irresis-
tible impetuosidad. G. Le Bonn, Ibid.
Cuando un hombre forma parte de una mul-
titud desciende muchos peldaiios en la es-
cala de la civiltzacion. Aislado, puede ser
un hombre culto; en multitud es un bar-
baro 0 sea una criatura que acta solamen-
te por instinto. G. Le Bonn, Ibid.
Auncuando cada Ateniense sea como un So-
crates, una asamblea de atenienses seguira
siendo una chusma, Platen. La Republica.
Las aptitudes intelectuales de los individuos
se borran en el alma colectiva. Lo hetero-
geneo se ahoga en 10 homogeneo y domina
las eualidades inconscientes. G. Le Bonn.
Ibid.

4 Las multitudes acnian solamente al impulso
de ideas imagenes. De todas maneras el con-
ductor de una multitud maneja solo Ima-
genes que impulsan directamente a la accion
(teor ia ideo motr'iz}, El instrumento inme-
diato del conductor en el control de las
ideas es una palahra bien escogida, la cual
aetna como un boron de encendido electr i-
co. La palabra evoca la imagen; la imagen
evoca el sentimiento, y el sentimiento con-
duce a la accion, G. Le Bonn, Ibid.
Las multitudes no se dejan influir por ra-
zonamientos sino por asociaciones elemen-
tales de ideas. Las leyes de la logica no ope-
ran en las multitudes. G. Le Bonn. Ibid.
Miles de individuos aislados pueden adqui-
rir en determinado momento y bajo la in.
fluencia de algunas emociones violentas, las
caracteristicas de una multitud psicoldgica.
G. Le Bonn, Ibid.
Aqui se verifica la ley formulada por Kurt
Lewin, segun la cual Ia percepcion determi-
nante de situaciones es funcion de normas
sociales (status) y son elIas las que deter.
minan la accion, Para ser durables, los earn-
bios deben ser de norrnas, con la consagra-
cion de nuevos valores (Tornado de Chaix
Ruy,), Ibid.

6 Paleologic to a great extend is based on a
principle enunciated by Van Domarus. This
author, as a result of his studies on schizo·
frenia, formulated a principle whichs, in
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slightly modified form, is as follows: Whe-
reas the normal person accepts identity only
upon the basis of indetical subjects, the pa-
leological accepts identity based upon iden-
tical predicates. (Interpretation of schizo-
phrenia. Silvano Arietti, Brunner Publica-
tion. 1955 Page 194).
EI mismo Arictti da el siguiente ejemplo pa-
ra ilustrar el principio anterior: Una perso-
na normal deduce que Juan es un individuo
americano de los aiguientes datos: los que
han nacido en los Estados Unidos son ciuda-
danos americanos, JUl1n nacio en los Estados
Unidos, luego Juan es un ciudadanoameri-
cano, EI individuo anormal, 0 de pensamien-
to paleohigico, deduce que Juan es Presi-
dente de los Estados Unidos con los aiguien-
tes datos: EI presidente de los Estados Uni-
dos es persona que nacio en los Estados
Unidos, luego Juan es Presidente de los Es-
tados Unidos" (Arietti Ihid.) , Como se ve
no hay aqui sujecien al campo de las pre-
misas y hay una identidad por atributos. Co-
mo los atributos de un mismo sujeto son
numerosos en extreme de 111li Ia dificultad
tan grande en descubrir que comhinacien
de las muchas posibles, esta haciendo el en-
fermo, Las comunidades regresadas 0 pri-
mitivas presentan una manera semejante de
raciocinar y es dificihnente predecible la
comb ina cion que bnsquen, de acuerdo con
su necesidad practica,

7 Leyes de Ross.

a) Un delirio colectivo toma algtin tiempo pa-
ra llegar a su cima.

b) A medida que se llega a Ia cima del deli-
rio colectivo, aumentara el absurdo de los
postulados que se toman como ciertos,

c) Cuando mas acusado el delirio colectivo,
mas nitida la reaccion que provoca,

d) La homogeneidad etnica 0 mental es favors-
ble al deli rio multitudinario.

e)· Las sociedades en proceso de Iormacidn son
mas susceptibles de formar colectividl1des
delirantes, que aquellas que tienen arraiga·
das costumbres y habitos estables.

f ) Cuanto mas extensos son los estragos del
delirio colectivo, mas fuerte la estructura
intelectual que puede ser abatida.

g) Un delirio colectivo se sigue frecuentemeute
de otros.
Ross. Social psychoiogy. Addisson Wessley.
Publishing. Volume I. Pag. 31.

8 En rC1llidad la liberacion completa de la
enfermedad y la lucha es casi incompatible
con el proceso de la vida. (Rene Dubos.
The mirage of Health. Harper 2 Brother,)

8 Under the conditions that used to he regar.
ded as natural so long ago, before the fear

. of disease beC1lme an ohsesion and sanitary
living a religion, all children were exposed

early in life to many of the pathogens con-
mon in their environment. While many died
of the infections thus contracted those who
recovered acquired thereby an inmunity
which served them well troughout the rest
of their lives (Rene Dubos, Ibid Page 65,)
It is a universal trait among men that as
soon as their psychological needs are satis-
fied they develop new wishes and urges,
which in turn are soon replaced by other
desires. In man, at lesast, satisfaction is
conmonly followed by boredom. Food in
abundance, suplying all the requeriment nu-
tritional elements may solve the problem of
eating for animals, but it not do so for men.
Even the most pamper eat or dog will happi-
ly eat day in and day out standarized diet
canned in Chicago with scientific but mono-
tomus perfection. In contrast the more man
becomes civilized or at least urbanized the
more he is likely to lose the experience of
honest physiological hunger and to replace
it by non psychological need born out of
pleasure of eating (Rene Dubos. Ibid. Pl1-
ge 45).
Yet, in reality, complete freedom from
disease and from struggle is almost incom-
patible with the process of living (Rene
Dubos, Ibid. Page 1).

9 Et it y a beaucoupa dire en faveur de
L'hyphothese selom laquelle I'agresivlte se
developperait davantage a partir de 111fai-
blesse et des firmetes. Elements pour une
Sociologie de Faction. Talcott Parsons. Page
153. Pion Editeur,

10 .

II Beaucoup plus claire et mieux defi~ie est
la relation entre I'agressivite et I'insecurite
d'un part et I'anxiete d'autre parte. (Talcot
Parson, Ibid,).

II Anomie, term used by Durkhein, most per-
haps be briefly be characterized as state
where large numbers of individuals are to a
srious degree lacking in the kind of inte-
gration with stable institutional patterns
which is essential to their own stability and
to the smooth functioning of the social
system. (Talcott Parsons. Essays in sociolo·
gical theory. The free press. Glenco Illinois.
1958. Pagina 126).
The general character of typical reaction
two of the individual to "anomie" is that
ussually refered to in psychologic terms as a
state of insecurity. The personl1lity is not
stably organized about a coherent system of
values goals and expectations". Attitudes
tend to vacillate between indecision which
paralizes action, and all ml1nner of scrupules
and inhibitions, and on the other hand com·
pulsively "overdetermined" reactions which
endow particular goals and symbols with
an excess of hatred, devotion or enthusiasm
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over what is apropiate to the given situation.
Generalized insecurity is com only associated
with high levels of anxiety and agression
both of with are to an important extend
"frce floating" in that they are not merely
aroused in apropiate form and intensity by
fear or anger provoking situations but may
be displaced into situations or simbols only
remoted conected with their original soucers.
... 1 am well aware that many psychologist
find the deepest sources of insecurity to lie
in the early chilhood. The two aproaches
are by no means, neccesarily in conflict.
There is much evidence that insecurity de-
veloped in adults from the sources here in-
dicate affects their relations to their children
and in turn the character formation of the
latter, so that acumulative vitious circle may
woek itself out (Talcott Parsons. Ibid.},

12 Siempre pronta a sublevarse ante una auto·
ridad dehil la muchedumbre se inclina ser-
vilmente ante la fuerza. G. Le Bonn. Ibid.

13 La teoria de la sociedad construye un circulo
de hombres que, como en la comunidad,
conviven pacificamente pero no estan esen-
cialmente unidos sino esencialmente sepa-
rados y mientras en la comunidad permane-
cen unidos a pesar de todas las separaciones
en la sociedad estan separados a pesar de
todas las uniones. (GEMEINSCHAFT UND
GESELLSCHAFT, Traduccion de Jose Ro·
vira Armengol con el titulo de SOCIEDAD
Y COMUNIDAD. Editorial Losada, 1947.
Pagina 65.),

14 Such exaltation or intensification of emotion
is the most striking result of the formation
of crowd (Mc Dougall W. The group mind.
Cambridge University Press. 1920 Page 24) .

IS People in crowds are not thinking together.
They are only striking together. (Martin E.
D. The behavior of crowds. New York. Har·
per 1920. Page 286).

16 Man like the sea urchin, responds in a
compulsive manner not only to actual threats
or to the presence of enemies but also, and
even more strongly at times, to the many
shadows which have come by association to
simholize danger. (Rene Dubos .. Mirage of
Health. Harper & Brothers Publishing Pa.
ge 108),
The reactions is elicited by the shadows but
it refere to something simbolized by the
shadow. As is well known similar simbolic
reactions reach a complex development in
higher animals. In man, indeed, practically
all responxes to things seen or heard are
merely reactions to representative stimuli"
(Rene Rubos. Ibid. Page 106).

17 Pslcoanalisis de la socicdad contemporanea
Eric Fromm.

18 In the overwhelming majority of our cases,
the leader was Iorred to accept the group
traditions, that is, he proved weaker than
the group but still he managed to play the
role of leader. (Ferend Merci Human rela-
tions. 1949. II -23-39-),
Confronted by a group having its own tra-
ditions, the leader proves weak. This in
spite of fact than when confronting then
singly he is stronger than anyone member
of the group, stronger precisely as to hiss
social penetrating power. (Ferenc Merci.
Human relations. 1949. Ibid).

19 Es un hecho Iacilmente comprobahle que' la
cultura y la civihzacion occidental moderna,
o sea en el superyo, del hombre occidental,
existe la prohibicionde Ia combatividad
o sea el pacifismo, no solo como uno de
tantos canones 0 valores sino el canon y el
valor supremo de la personalidad culta y
civilizada. No hay duda que aa combatividad
es reprimida como algo inmoral e intolerable
en este superyo... Mi impresidn es que
entre la represion de la combatividad... y
el aumento de la agresividad hay relacion
de causa a efecto (Hernan Vergara).

20 La agresividad es un Iemimeno propio de
la vida subconsciente; su presencia y sus
dinamismos han sido descubiertos en el curso
de la Investigacion clinica psiquiatrfca.
(Hernan Vergara. Combatividad contra agre-
sividad) Testimonio N9 65 Pagina 36.

21 Segun las investigaciones de Bengt Daniell-
son en grupos primitivos (Indios Jivaros
de America) se confirma 10 que habia es-
crito Durkhein ensu Division del Trabajo
Social, acerca de la extrema cohesion de
los grupos primitivos. EI clan forma un me-
dio cerrado sobre si mismo que permanece
totalmente impermeable a influencias extra-
fias, Reacciona globalmente mediante presio-
nes, sanciones, prohibiciones, a cualquicr
oscllacien fuerte que amenace su equilibrio.
La en cuesta de Daniellson ha permitido com-
probar la existencia de individuos sistemati-
camente rechazados, y como siempre aquellos
cuya conducta se separa de los limites fija-
dos por la estructura del grupo 0. Chaix
Ruy. Psicologie sociale el sociometrie, Colee-
tion Armand Colin. Page 136).

21 Agredir: Acometer a alguno para matarle,
herirle 0 hacerle cualquier dafio.
Agresion: Acto contrario al derecho de otro,
Combate:Pelea, batalla entre personas 0 ani-
males. Contradiccion, pugna. (Definiciones
del Diccionario de la Real Academia).

22 Neugarten a remarque (Social class and
frienship among school children) en Interro-
geant des enfants de onze a seize ans qui'ls
ont ten dance a choisir leur amis de prefe-
renee parmi d'autres enfants appartenant a
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leur prope mileu social... Vierkaut avait
note deja que chaque groupe se caracterice
par un sprit que constitue son Individuahte
prope. Cea esprit dure au dela des genera-
tions'il y a la continuite et la permanence
dans Ie temps d'un etre colectif. Aussi est
plus remarque dans Ies groupes restreints,
dans une village que dans une grand ville;
dans une chapelle que dans une comunaute
religieuse ... d'ou la violence de certaines
reactions, la consigne de silence que cloue
les langues. (J. Chaix Ruy. Ibid.) ,

23 Le sentiment est Ie seul creuset on spissent se
constituer des amalgames nouveaux. Mais

,
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Ie champ tend de ly meme, si l'elan n'est
past maintenu, a reconstituer son equilibre
anterier (Chaix Ruy. Ihid.}.
Phillipe Maucourps ha publicado los status
sociometrtcas de dos escuadrillas norteame-
ricanas, realizado por Jenkins. Se mostraron
diferencias notables de cohesion en grupos
de dimensiones y miaien Identicos, Las grafi-
cas demuestran que la potencia 0 rendimien-
to de un grupo esta en razdn-directa de su
grado de cohesion funcional 0. Chaix Ruy,
Ihid.) .

25 Haegel publico en sus primeras etapas, una
obra titulada: Fenomenologia de Ia mente.


