
UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍAEVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

irnnuIflflUI~I
* 53Q95459O1

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

LOGOTERAPIA.

Fundamentos,principios y aplicación.

Una experiencia de evaluación

del “logro interior de “.

/

TESIS DOCTORAL

Madrid, 1994

Doctorando: Director:

Ma. ÁngelesNoblejasde la Flor Dr. Victor SantiusteBermejo



ÍNDICE



Índice

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓNDE LA INVESTIGACIÓN

1.2. LA FIGURA DE VIETOR EMIL FRANKL

1. FUNDAMENTOS. PRINCIPIOSY APLICACIÓN DE LA LOGOTERAPIA

2. DEFINICION DE LOGOTERAPIA

2.1. DELIMITACION TERMINOLOGICA

2. 1. 1. Lo2otera»iay Ineos

2.1.2. Lo2oterapiay análisisexistencial

2.2. DEFIINICION DE LOGOTERAPIA

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGOTERAPEUTICO

2

2

6

17

17

17

19

24

29

3.1. VISION

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

ANTROPOLOGICA Y DEL MUNDO

Imaeendel hombre:Ontolo2ía/Antrouoloeíadimensional

El emblemasoma-usipue

El carácterespiritualdel hombre

3.1.3.1. Definición de lo espiritual

3.1.3.2.Acontecerexistencial

3. 1.3.3. Lo espiritual inconsciente

3.1.3.4.El devenirdel espíritu: filogénesisy ontogénesis

29

30

41

44

44

46

51

55



Indice

3.1.3.5. El problemade la mortalidad

3.1.3.6.Manifestacionesdel espíritu

3.1.3.6.1.Libertad

3.1.3.6.2.Responsabilidad

3.1.3.6.2.Conciencia

3.1.3.6.3.Voluntadde sentido

3.1.3.6.4.Sentidode la vida

3.2. TEORIA DE LA NEUROSIS

3.2.1. Psicosis

3.2.2. Enfermedadesfuncionales:useudoneurosissomatógenas

3.2.3. Neurosisorgánicasy enfennedadespsicosomáticas

3.2.4. Neurosisusicógenas

3.2.4.1. Neurosisreactivascon

neurótica

3.2.4.2. Neurosis reactivascon

obsesiva

3.2.4.3. Neurosis reactivascon

sexual

3.2.4.4.Neurosisiatrógenas

3.2.5. Neurosisnoószenas

3.2.6. Neurosiscolectivas

139

142

145

146

147

patronesde reacciónde angustia

149

patrones de reacción neurótico-

151

patronesde reacción neurótico-

153

154

155

158

3.3. TERAPIA DE LA NEUROSIS

3.3.1. Asnectosgeneralesdel métodoteraoeúticode Frankl

3.3.2. Principalestécnicaslogoterapeúticas

3.3.2.1.Intenciónparadójica

3.3.2.2.Derreflexión

3.3.2.3.Cambiode actitud

3.3.2.4.Diálogo socrático

3.3.3. Otrastécnicasloizoterapeáticas

65

69

69

82

91

101

117

161

162

165

166

172

178

181

184



Índice

3.4. ALGUNAS CONSIDERACIONESCRÍTICAS 187

4. APORTACION A LA PSICOTERAPIAY LA EDUCACION 191

4.1. APORTACION A LA PSICOTERAPIA 191

4.2. APORTACION A LA EDUCACION 204

4.2.1. Contribuciónala formaciónusiconedagógica 205

4.2.2. Educacióny valores 209

4.2.3. Motivación, procesode enseñanza-aprendizajey orientación 211

4.2.4. Otrostemasdeespecialinterés 226

4.2.5. Perspectivasdentrodel actualsistemaeducativoespañol 230

II. PARTE EMPíRICA

5. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION EMPíRICA 237

5.1. BAREMACIÓN PARA ESPANA DE DOS TEST

LOGOTERAPÉUTICOS 239

5.1.1. Suietos 240

5.1.2. Materiales 243

5.1.2.1.El test de Sentidode la Vida

(PILA, Purpose-In-Lifetest) 243

5.1.2.2.El LOGO-test 245

5.1.2.3.El cuestionariosociológico 248

5.1.3. Método 249

5.1.4. Resultados 253

5.1.5. Discusión 256

5.1.6. Conclusiones 262



Índice

5.2. ESTUDIO COMPARATIVODE LOSTEST PIL Y LOGO 264

5.2.1. Hipótesis 265

5.2.2. Suietosy materiales 266

5.2.3.Método 266

5.2.4.Resultados 267

5.2.5. Discusión 274

5.2.6. Conclusiones 279

5.3. EVALUACIÓN DEL LOGRO INTERIOR DE SENTIDO EN UN

PROGRAMATERAPÉUTICO-EDUCATIVOPARATOXICÓMANOS 281

5 3 1 Hipótesis 282

5.3.2. Sujetos 283

5.3.3. Materiales 285

5.3.4. Método 286

5.3.5. Resultados 287

5.3.6. Discusión 293

5.3.7. Conclusiones 296

III. RESUMENY CONCLUSIONES

6.1. RESUMEN 299

6.2. CONCLUSIONES 310

IV. BIBLIOGRAFÍA

7.1. REFERENCIAS 315

7.2. BIBLIOGRAFÍA 326

V. ANEXOS



AGRADECIMIENTOS

Quiero expresarmi agradecimientoa las personasque orientaron, en los

primeros contactos con la logoterapia, mi búsqueda inicial de infonnacién y

documentación.A JoséColoma (de Gerona)que me proporcionósu traduccióndel

LOGO-testy con ello me abrió la posibilidad de baremaciéndel mismo. A Agustín

Sánchez(de Orihuela)queme suministrévaliosadocumentación.

A la Dra. ElisabethLukas (de Austria) le agradezcoque me alentaraen mi

trabajoy me proporcionaravaliososcontactos.A Letizia Pappalardoy la Asociación

LogoterapéuticaItaliana, queme aproximarona la práctica logoterapéutica.Al Dr.

Finck y al grupodel Instituto de Logoterapiade Berkeley(EE.UU.), la eficienciacon

la queme proporcionarongran cantidadde materialesy en concretoel test PIL.

Mi agradecimientoatodaslas personasqueamablementerellenaronlos testsy

cuestionariosque hanpermitidola investigación.Al Dr. PérezMillán, Jefedel Servicio

de Psicología Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por

proporcionamosla muestraclínica del test PIL. A las Hermanitasde los Ancianos

Desamparados(Carabanchel)que nospermitieronel accesoa las personasquecuidan.

Al equipo responsabledel ProyectoHombre de Madrid, en especiala Encarna,que

posibilité la realizaciónde unaexperienciade evaluacióndel logro interior de sentido

en un grupo del que sehipotetizabauna situaciónde vacío existencial.

A mi marido, que me ayudéen la parteestadísticay me apoyóparaque este

trabajofueseposible.A mis padresque meliberaronde múltiples tareascotidianas.A

familiaresy amigos,especialmentea Concha,Gustavoy CarmenM~ quecolaboraron

en la alimentaciónde la basede datos.

Por último, quiero agradeceral Dr. Victor Santiustesuestímulopermanentea

lo largo de todo el procesode investigación.



1. INTRODUCCIÓN



Presentaciónde la investigación 2

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presenteinvestigacióntiene su origenen la lecturade la obra másdifundida

de Viktor Emil Frankl (1988c),El hombreen buscadesentido.Ello constituyóuna

fuerte motivaciónparaconocercon mayorprofundidadel pensamientode esteautor.

Desdeeste conocimientose empezóa desvelarel valor que la aproximación

logoterapéuticaentrañapara la psicologíay las cienciasde la educaciónen España,en

concordanciaconla contribuciónque, a nivel internacional,realizaa los ámbitosde la

psicoterapia,la orientacióny la prácticaeducativaen general.

La bibliografiaespecializadadescribela logoterapiacomola “terceraescuelade

psicoterapiade Viena”, queaparecedespuésdel psicoanálisisde Freudy la psicología

individual de Adíer, trabajandopor la “rehumanizaciónde la psicología”.

La logoterapiapartede unaconcepciónantropológicaque consideraal hombre

como un ser que buscasentidoy lucha por conseguirlodesdelo más hondode su

naturaleza.No le es suficienteen su vida la satisfacciónbio-psicológicay social, sino

quealbergadentrode sí la voluntadde realizaren suvidaalgocargadode sentido.Esta

esla principal motivaciónhumana:Javoluntaddesentido.Estaconcepciónconstituye

uno de los pilaresbásicosde la construcciónteóricade la logoterapia.

En la búsquedade sentido tiene un papel muy importante la sensibilidad

personalrespectoa los valores,la cualseordenaal descubrimientodevaloresobjetivos

quenos presentael mundo,posibilitandounaexistenciaparaalgo o paraalguien. En

concreto,la percepcióndel sentidoy los valores es realizadapor la conciencia.
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Además,el hombrepuedeorientarsehaciaunosvaloresporquetiene libertad

paradecidirsea realizarlos.Estees el segundopostuladobásicode la logoterapia:la

libertadde la voluntad.

Cuandoal ser humanole falta la orientaciónhaciael sentidoy los valores,el

individuo, replegadosobre sí mismo, caeen la frustraciónde la voluntadde sentido

(“frustración existencial”), apareciendoel “vacío existencial”. Este, sin ser patógeno

en sí mismo, constituye el “caldo de cultivo” apropiadopara que, en caso de

prolongarsey en combinaciónconunaafecciónsomatopsíquicadel organismode una

persona,dé lugar a la apariciónde un tipo específicode neurosis(neurosisnoógena).

Nos encontramosen unaépocaen que prolifera el vacío existencial.Esto se

pone de manifiesto en distintos camposde las cienciasdel hombre. Así, estudios

sociológicosy médicos hablande que la gran enfermedadde nuestro tiempo es la

carenciade objetivos,deque, a pesarde nuestrobienestary garantíasocial,existeuna

gran incidencia (incluidos niños y jóvenes)de enfennedadespsíquicas,de suicidios

absurdos,drogodependencia,etc.

Frente a este contexto, la logoterapia se presenta como una forma de

psicoterapiay orientación,especialmenteindicadaparaquelas personasdescubrantanto

sus limitacionescomosuspotencialidadesy orientensuvidahaciaobjetivosy sentidos

de carácterpersona]quese le desvelandesdee] mundoobjetivo.

Al mismo tiempo, afronta desdelos mismos planteamientoslos problemas

existencialesdel sufrimiento,la culpa y la muertey aportala confianzaradical de que

la vida tiene sentidoen cualquiercircunstanciaen quese encuentrala persona,por

difícil y extrema que sea. Este postuladoconstituye el tercer pilar básico de la

logoterapia:el sentidode la vida.

La antropologíalogoterapéuticapermite el trabajo en psicologíay educación

desdeunaconcepciónintegraldelserhumano,frentea los reduccionísmos(biologismo,
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psicologismo o sociologismo) que interpretan cualquier fenómeno esencialmente

humanotansóloaJaluzde unadimensióndel hombre(biológica,psicológicao social),

olvidandola dimensiónespecíficamentehumana,la espiritual (entendiendoéstacomo

esferaconstitutivadel hombre,al margende unaconcepciónteístao atea).

Talespresupuestosreviertenenunaconstrucciónteóricasobrelas enfermedades

del hombre, más específicamente,sobre las neurosis,y dan lugar a un conjunto de

técnicasde intervencióncuya diferencia esencialcon otros tratamientosradica en

dirigirse a hacerconscientea la personade queposeeunosrecursosinteriores(queno

compartecon ningúnotro ser) a los que puederecurrir para conservaro restaurarsu

saludmental.

La visión antropológicay del mundode Frankl, su teoría de las neurosisy la

terapia, propiamentedicha, se desarrollanampliamenteen la primera parte de la

presenteinvestigación.Estedesarrollopartede la presentaciónde la vida de Frankl(a

la queestáestrechae inevitablementevinculadoel origende la logoterapia)y posibilita

una mejor comprensiónde la importante contribuciónque la labor logoterapéutica

supone para los ámbitos de la psicología y la educación(aspectoscon los que

finalizamos la parte1).

Esteprimerbloquede contenidosteóricostiene comoobjetivosistematizar,de

forma compendiada,los principaleselementosdel sistemalogoterapéutico,de forma

queunavisión de conjunto(aportadapor un profundoestudiobibliográfico) favorezca

la comprensióny difusión, en España,de esteámbitode conocimiento,y posibilite la

realización de investigacionesempíricas desdeuna adecuadoconocimientode los

presupuestosde esta concepción.Asimismo, es una labor necesariapara integrarde

forma ordenadael pensamientode Frankl (que por su estilo literario no suele ser

sistemáticoy los mismostemassontratadosconmaticesdiferentesen diversasobras).

En resumen,traspresentarla figura de Viktor Emil Frankl(en la segundaparte

deesta introducción)el primerbloquedecontenidosde ¡a presenteinvestigaciónrecoge
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los fundamentos,principios y aplicación de la logoterapia. Concretamente,el

capítulo segundo aporta una definición de logoterapia tras considerar algunas

precisionesterminológicas.El tercer capítuloestructura los elementosdel sistema

logoterapéutico,esdecir, suvisión antropológicay delmundo,su teoríade la neurosis

y la terapia.Por último, el capítulocuartoexponelas principalesaportacionesa la

psicoterapiay la educación.

Por otraparte,paraposibilitarla aplicaciónde la orientaciónlogoterapéuticaal

ámbitode la psicologíay las cienciasde la educaciónespañolas,esnecesarioaportar

experienciasque impliquenunavalidaciónempíricade estaaproximación.A ello se

dirige la segundaparte de esta investigación, presentandouna experienciade

evaluacióndel logro interior de sentido.Así, en el capítulo quinto, aportamostanto

la baremaciónparaEspañade dos testsIogoterapéuticosy su comparación,comouna

experienciaconcretade evaluacióndel logro interior de sentidoen unamuestraque,

presumiblemente(desdela teoría logoterapéuticay unasinvestigacionesprevias), se

encuentra,comogrupo, en unasituaciónde vacío existencial:personasimplicadasen

problemasde drogadicción.

Esperamos,asimismo,contribuir conestetrabajoal desarrollologoterapéutico

internacionalal aportarnuevosdatossobre los instrumentosde medidabaremadosy

sobrela relaciónvacío existencial-drogadicción.

Por último, recogemoslas conclusionesde la investigaciónenel bloqueIII, para

terminar, en la parte IV con la presentaciónde la bibliografía, distinguiendo las

referenciasintroducidasen el texto, para facilitar su consultaen la lectura, de una

recopilación más general sobre bibliografía logoterapéutica(en castellano, inglés,

italiano y algunasreferenciasalemanas).Para esta presentaciónhemosseguido las

normas de la American Psychological Association (1983), si bien, en algunas

referenciasde la recopilacióngeneralno ha sidoposiblepresentarlascompletaspor la

imposibilidadde accedera la fuente.
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1.2. LA FIGURA DE VIKTOR EMIL FRANKL

La logoterapia se presenta bajo el doble aspecto de ser un método

psicoterapéuticoy una concepcióngeneral del hombre. Es ésta la que hace que la

aproximación logoterapéuticapueda ser correctamentecomprendiday válidamente

aplicada,en el vastoámbitodel sufrimientohumano.

Es de resaltar,que tal antropologíatieneunarelacióndirectaconlas vivencias

y sufrimientosqueFrankl experirnentaen los camposde concentraciónnazis.

Más aún, podemosencontrarunacontinuidadentresuobra, supensamiento,tal

comose ha desarrolladoa lo largo de los añosy los acontecimientosde toda su vida.

Por ello, no sepuedeconocerplenamentela génesisy la esenciade la logoterapiasin

recoger,primeramente,los principalesdatosde la biografíade esteautor.En palabras

de Fizzotti (1977):

“Conocer la logoterapianos obliga necesariamentea encontrarnoscon su

fundador,queesel primeroque ha experimentadoen sucarneel tormentoy la

angustiadeunavida privadade sentido,reuniendolos episodiosquecomponen

estavida fascinantey misteriosa” (p. 16).

Viktor E. Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Es hijo de padres

judíos, educándoseen estrecharelacióncon los ambientesculturalesvieneses.

En los añosde su primeraformaciónya comenzóa mostrarpreocupaciónpor

los problemasexistencialesdel hombre (el problemade la muerte, el sentidode la

vida...), así como a interesarsepor las cienciasde la naturaleza,dejando que la

interacción de ambosámbitos (filosofía y ciencias), al interpelarsemutuamente,

configuraransu pensamiento.
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de ésterespectode Freud. Frank! considerabaque las tesis de la psicologíaindividual

concedíanmásatenciónalosproblemasexistenciales,mientrasque Freuddesvalorizaba

de tal forma la búsquedade un sentidode la vida, queel mero hechode interrogarse

por ello lo considerabasigno de enfermedad.

Es decir, la estaticidadde la concepciónpsicoanalíticareducíaal hombrea un

esquemaantropológicotan simple que le apartabade todos los elementosde decisión

y de empeñopersonal,mientrasque la psicologíaindividual, aparentemente,ofrecía

elementosde mayor comprensióndel hombreen su totalidad,en comparacióncon el

psicoanálisisde Freud.

La preocupaciónde Franld por el problema del sentido de la vida tenía,

también,un correlato sociológico: las crónicasaustriacasy europeasregistrabanun

aumentodel suicidio juvenil y del númerode jóvenesquese fugabande casa,sobre

todo en los períodosde vacaciones.Se podríaconsiderarque la falta de sentidode la

vida se estabaconvirtiendoen unaneurosiscolectiva.

Lasaportacionesde Frankla la psicologíaindividual fueronmuy bienaceptadas,

enun primermomento,como lo demuestraqueAdíerpatrocinaraunapublicaciónsuya

o que la revista de la Sección Vienesa de Psicología Individual publicara otra

contribución o que se le encargarauna ponenciaen el CongresoInternacionalde

PsicologíaIndividual de 1926, etc.

Sin embargo,las disputasdentrodel grupo adíerianono tardaronen surgir.

Frankl, en el congresocitado, mantuvo la tesis de quela neurosis,ademásde

ocultarun complejo psíquicono resuelto,podíaser tambiénla forma de expresaruna

insuficienciamotivacional.

Adíer consideróque ello no estabaen consonanciacon sus ideas,por lo que

excluyó la ponenciade la publicaciónde las actas.
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Por otra parte,Frankl habíainiciadounarelaciónde amistady colaboracióncon

Allers y Schwars,miembrosde la asociaciónadíerianaque manifestabanlas primeras

disensionesconAdier, puesteníanun enfoquemáshumanistay espiritualista.Estalínea

sintonizabamáscon las tesis de Frankl de que la praxispsicoterapéuticadebíaponer

sucentrode atenciónen la problemáticadel sentidode la vida y, por tanto, habíande

aclararselas fronterasentrefilosofíay psicoterapia.Le resultabaevidente,además,que

el verdaderopeligro de éstalo constituíael psicologismode que estabaempapada.

Schwarsle animabaa quesistematizarasusideas,por lo queFrank] las recoge

en un ensayoque abarcacuatropuntos fundamentales(ver Fizzotti, 1977 y Bazzi y

Fizzotti, 1989):

- Unacríticafilosóficade la teoríapsiquiátricade Freud(el psicoanálisisatiende

a las pulsionesdel hombre,olvidando la totalidadcorporal,psíquicay espiritualde la

persona).

- La actituddel terapeutaanteun determinadosistemafilosófico: deberesponder

conargumentosfilosóficosalas cuestionesde estaíndolequele planteensuspacientes.

- Existe una relación entreel tratamientopsicoterapéuticoy los valores. La

entrevistaclínicano debedesatenderestetema. No se tratade influir en la concepción

filosófica de los pacientessino de queellos establezcansupropiajerarquíade valores

paraconstruirsobreella suexistenciafutura.

- La necesidadde una educaciónen la responsabilidad.El pacienteha de ser

invitadoa recurrir a todassusposibilidadesde libertad y de responsabilidad.

Estos puntosno hacíansinorecalcarla posturaquedefendióen el congresode

1926.
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La prevenciónde Adíer hacia Allers, Schwarzy Frankl fue creciendo.Estas

disensionesllegarona originar su expulsiónde la asociaciónadíeriana.

Comoconsecuenciade estaexpulsiónsesuspendióla publicacióndel ensayoy,

posteriormente,la revista“Der Menschim Alltag” (“El hombreen la vida diaria”) que

Franldhabíafundadoconel apoyoeconómicoe ideológicode la asociaciónadíeriana

tuvo quecesar.

En esta revista, Frankl había intentado divulgar las tesis de la psicología

individual junto con suspropias innovacionespsicoterapéuticas.También propusola

creaciónde centrosde consultagratuitaparajóvenesnecesitadosde ayudapsicológica

y moral.

Esta última propuestadespertótal interésque intervinieronlas autoridades,la

prensala apoyóy las direccionesde los colegioscolaboraron.Así, Frank] y algunos

colaboradoreslograronponeren marcha,primeroenVienay despuésenotrasciudades

austriacas,los primeroscentrosde asistencia.

Con ello, el trabajo, principalmenteteórico, de Frank] se vio sometidoauna

fuerte comprobación práctica. La demanda de asistencia era amplia y las

sintomatologíasa tratar coincidíanconlas previstas.

Los resultadosde la experienciafueronsatisfactorios:las huidasde casay los

intentosde suicidio de losjóvenesdisminuyeronsensiblemente.Porejemplo,en Viena,

en 1930,despuésde un sóloañode actividad,no se registróningúnsuicidio. Dato que

semantienedurantevariosaños(cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989).

La iniciativa suscitótambiénel interésde paísesvecinosy Frankl fue invitado

a hablar y aconsejarsobre la aperturade centros de este tipo en Suiza, Hungría y

Checoslovaquia.Es decir, estaactividad le permitió, igualmente,conocera diversas

personalidades-incluso en el extranjero-que se interesabanpor la psicoterapia.Un
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ejemplosobresalienteesel Dr. O. Pótzl, quienposteriormente-mientrasFranldtodavía

proseguíasus estudiospara conseguirla especializaciónen neurologíatras haberse

graduadoen 1930- le invité a trabajaren la Clínica neurológicade la Universidadde

Viena.

En el trabajo que desarrolléen esta institución dabamuchaimportanciaa la

escuchadel paciente y fue descubriendolas técnicas más característicasde la

logoterapia: la intenciónparadójicay la derreflexión(que posteriormenteveremos).

Otra experienciasignificativaparacompletarsuaprendizaje,la constituyenlos

cuatroañosde comprobacionesde sus teoríasen el Hospital Psiquiátricode Viena al

que fue llamadoparatrabajaren el pabellónde los afectadospor “manía suicida.

En 1936 tenninasuespecializaciónen neurologíay psiquiatríacontandoya con

una granexperiencia.

Comopuedeverse, Frank] esuna figura que logra avanzarconjuntamente,en

los camposteóricoy práctico. Ya en 1929habíapuestoapunto,trasleer repetidamente

a Scheler,un marco de referenciasobre qué valoreshadanposibleque los pacientes

hallaranuna razón para vivir en cualquiersituaciónen que se encontrasen.Era el

primeresbozode “logoteoría”: la personasiempretiene en sí mismala posibilidadde

dar un significado a su vida y el psicoterapeutaha de sostenerlaen la búsqueday

realizaciónde dicho significado.

Suactividadclínicava consolidando,entreotras,estaelaboración.Sinembargo,

la pruebamásimportanteque, tanto su teoríacomo supráctica,hubieronde afrontar

fue lo que él mismo denominael “experinientumcrucis”, refiriéndosea suestanciaen

los camposde concentracióndurantela SegundaGuerraMundial (Frankl, 1987a).

Aquí tuvo que aplicaren sí mismo y, en muchasocasiones,a suscompañeros,

su formaciónfilosófica y psicológica,todasuriquezaculturaly ética.Conello, valida,
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de forma dramática, su tesis principal: el hombre para vivir tiene, sobre todo,

necesidadde sentido.Conéste,puedesuperarcualquiersituación,conservandosiempre

su libertady responsabilidadúltimas.

Estamisma convicción explica que, en el períodode posguerra,se opusiera

públicamenteal esquematismode la culpa colectivade los alemanesen la contienda.

Frankl sosteníaque algunoskapos (judíos que colaborabanen los camposcon los

alemanes)habíansido peoresque algunosSS y queentrelos alemanescadaunoera

distinto en su conductamoral.

Es en estaépocade posguerra,cuandoseconsideraqueempiezael períodode

madurez de la obra de Frankl. Desempeñarelevantescargos dentro del mundo

psiquiátrico(jefe del Departamentode Neurologíadel Policlínicode Viena,catedrático

de Neurologíay Psiquiatríaen el Ateneo vienés); la publicaciónde libros, artículos,

ensayosy recensionesse hacemuy intensa,asi como su actividadde conferenciante,

asistiendoa congresos,confrontacionesy debatespor todo el mundo.

Ya en 1947 recibió el encargo de la dirección del Políclínico de Viena de

realizarun curso de actualizaciónpara los médicosjóvenes. Las leccionesfueron

recogidasen la obraLa psicoterapiaen la prácticadondesugierea todos los médicos

queseaproximenmása los problemasexistencialesde suspacientes,ya que también

comprometensu salud.

Un año despuéspublicó El Dios inconsciente,trabajo con el que obtuvo la

licenciatura en filosofía, sosteniendoque en el hombre no existe solamenteun

inconscienteinstintivo, sino tambiénun inconscienteespiritual.

En 1949 conEl hombreincondicionadocriticó el f’isiologismo de las ciencias

médicas, al igual que en 1950, con ‘Horno patiens’, extendería su crítica al

psicologismoy sociologismo,intentandopromoverentrelos médicosunainterpretación
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humanistadel sufrimiento,anteel cualel enfermo-con ayudadel médico-ha de lograr

una actitud dignay motivada.

Su actividadterapéuticala pusoal servicio de todo el público. Entre 1951 y

1955 fueinvitadoapronunciarnumerosasconferenciaspor radio,con el fin de difundir

principios de psicoterapiae higienemental. Todo ello fue objeto de sencillaspubli-

caciones.

Tales conferenciasregistraron un notable índice de audienciay acabaron

convirtiéndoseen unaespeciede terapiacolectivasobre el significadodel trabajo,del

amor,de la enfermedad,del sacrificio e, incluso, de la muerte.

Ello erarespuestaal conceptoque encerrabael término de “ existencial”

con el que se refería a aquello que se estabaconvirtiendo en el mal del siglo: la

progresivapérdidade valoresy de los significadosde la vida.

Conla basede todaestaexperienciaclínicay de investigación,puederepensar,

desdeel punto de vista profesional,todo el fenómenoneuróticoy en 1956 publica su

obramássistemática:Teoríay terapiadelasneurosis.Aquí documentaqueno existen

únicamenteneurosissomatógenasy psicógenas,sino tambiénnoógenas,relacionadas

con la dimensiónnoéticadel hombre. Surgenpor conflictos éticos, existencialeso

religiososno resueltos,a tiempo.

Mientras tanto, su reconocimientointernacionalha ido en aumento.

Sus obras (27 libros) se han traducido a 21 idiomas, incluidos el japonés

(ediciónen7 volúmenesde su obra completa),el chino y el coreano.Su obra básica

El hombreen buscade sentido,ha tenido a nivel mundial 149 ediciones.Ha sido

invitado por 175 universidadesa impartir conferenciasy cursosde perfeccionamiento

y ha ocupado,asimismo,diversascátedrasen Lasuniversidadesde Harvard,Stanford,

Dallas y Pittsburgh. Se le han concedidodiferentesmencionesy honores (miembro
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honorariode ‘The Religion in EducationFoundations’,reconocimientoa su valor y a

su contribución a la psiquiatríay psicoterapiadel ‘Indianapolis PastorCounseling

Center’, en 1986 recibió el duodécimotítulo doctor ‘Honoris Causa’,etc.).

Actualmentees catedráticode neurologíay psiquiatríaen la Universidadde

Viena, asícomo profesorde logoterapiaen la UniversidadInternacionalde SanDiego

(California) y presidentede la SociedadMédicade Psicoterapiade Austria. Mantiene

supreocupaciónporel fenómenohumano,reconsiderandoel vacíoexistencialentodas

sus variantescontemporáneas:aumentodel suicidio, huidapor la droga,aumentode

la agresividad,consumismoy cosificacióndel hombre.

Paraacercarnosmása la semblanzade esteautor y realzarla continuidadque

hayentresu teoríay terapiay suvida, ofrecemosen el Anexo 1 unaselecciónde citas

bibliográficassobreescenasde su vida.



1. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS
Y APLICACIÓN DE LA LOGOTERAPIA.



2. DEFINICIÓN DE LOGOTERAPIA
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2. DEFINICIÓN DE LOGOTERAPIA

2.1. DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA

2:1.1.Lo~oterapiay loeos

Podemosacercarnosa la definiciónde la logoterapiadirigiéndonosal significado

del vocablo griego logos (Xóyog) en su acepción de “razón íntima de una cosa,

fundamento,motivo” (Bailly, 1963). Así, en la logoterapia,logos es equivalentea

sentidos

No hacereferenciaa la lógica, no setraducecomo“discurso”. Frentealo que

sepodríapensarde que la logoterapiaconsisteen acercarseal paciente“con la lógica”,

conargumentospuramenteteóricos,paradisuadirlo de suposición, la logoterapiano

espersuasión.Logos tieneun significadodistinto, másprofundo,quesitúa la tareade

la logoterapiaen ampliarel campovisual del pacienteparaquedescubrala gamade

significadosy de valoresqueestállamadoa realizar. El logos es el mundoespiritual

objetivo del sentidoy los valores(Frankl, 1988a, pg. 86), un mundoordenado,un

cosmos,el cual viene a ser el correlato de la existenciapersonal,en cuantoespiritual

subjetivo(Frank], 1986a,pg. 164). Es decir, el hombreen suexistencia(espiritualidad

subjetiva),esdecisióny libertad, pero, al mismo tiempo, es responsablede cumpliry

realizarel sentidoy los valores(mundoespiritual objetivo).

Por tanto, podemosdecir que la logoterapíaesunapsicoterapiacentradaen el

sentido.En palabrasde Lukas (1983a):

“la logoterapiaseentiendecomounapsicoterapiacentradaen el sentido

y, comotal, quiereprestarunaayudaensu lucha por el sentido,quizás

la máshumanade todaslas aspiracioneshumanas”(pg. 10).
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Asimismo, el logoterapeutaDr. Uwe Bóschemeyer(1986) explica que la

logoterapia,antetodo,consideraimportante“la respuestaa la preguntasobreel sentido

de la vida de un serhumano” (HamburgerAbendblat,11 de Enero de 1986).

Estareferenciacentralal sentidode la vida esunaconstantede toda la obra de

Frank]. Más adelante veremos cómo ocupa un lugar preeminente,tanto en la

concepciónteórica, comoen la praxis logoterapéutica.

Por otro lado, logos, en el término “logoterapía”, también significa “lo

espiritual”, la dimensiónen que estateoríaabordaal hombre.

Frank] define la logoterapiacomo una terapia que apeJaal espíritu. En sus

propiaspalabras,“no sólono ignoralo espiritual,sino que incluso partede ello, o sea

una psicoterapia“desde lo espiritual” (...), aunqueno en su concepto religioso”

(Franld, 1955, pg. 155).

Suconceptode hombrepasade lo automáticoa lo existencial: “lleva el acento

en la libertad, responsabilidad,ética, en los valores buscadospor el espíritu como

instanciasupremaquedasentidoal obrarhumano,y cumpliendoun ordentrascendental

actúasusmejoresvirtualidadesy halla su máshondasignificación” (Meseguer,1952,

pg. 584).

• Enestesentido,Fizzottiseñala(cfr. Bazziy Fizzotti, 1989)quela insatisfacción

por un planteamientomecanicista-causalde la psicoterapiay la afirmación de la

necesidadde consideraral hombreensuglobalidad(ensusdimensionesfísico-psíquico-

espirituales)y comprenderla naturalezade tal “globalidad”, fueronhaciendomadurar

en Frank] la ideade dar vida aunanuevatendenciaen el campopsicoterapéutico.No

obstante,la logoterapiano pretendereemplazara la psicoterapiaen el sentidoestricto

de la palabra,sino solamentecomplementarla,hacerholística la imagendel hombre,

en cuya constitución lo espiritual ocupa un lugar eminente. Lo que Frankl quiere

elaborares una psicoterapiaque incluya en susesquemasinterpretativoslos estratos
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altos de la existenciahumana,dirigiéndosea la dinámicaexistencialy a la búsqueda

de sentido.La importanciade la concepciónantropológicaanalítico-existencialdentro

de la aproximaciónlogoterapéuticala contemplaremosposteriormente.De igual forma,

esta fundamentaciónantropológicanos haceconsiderarla delimitación terminológica

entrelogoterapiay análisis existencial.

2.1.2. Lo2oterafiay análisisexistencial

La logoterapia y el análisis existencial son dos facetas de un mismo

planteamiento.Mientras queanálisisexistencialindica, principalmente,una tendencia

de investigaciónantropológica,logoterapiahacereferencia,fundamentalmente,a un

métodode tratamientopsicoterapéutico.Veamosesta distinción.

El ténninoanálisisno tieneaquí susignificadocomún,puestoqueun “análisis

de la existencia~~no existe, deigual modoqueno esposibleunasíntesisde la existencia

(cfr. Frankl, 1990, pg. 63). ParaFrankl, la existenciadel hombreen su modo de ser

típicamentehumanono puedeserconocidasi es convertidaen un objeto en el sentido

de las cienciasnaturales.

Tomadacomoobjeto,la vida humanasólo puedetraslucir “el ser así” queel

hombreposee,pero nuncapodrávislumbrarsu “existencia”,eseexistir en el que “el

hombre(y sóloél> ~ comotal”. Sólocuandosela enfocafuerade la lentede la exacta

ciencia natural puede captarseno solamenteel ser humano “así”, sino también el

“existir humano”, la esenciadel hombre.

Esto no implica que el análisis existencial se acerquea la comprensióndel

hombreal margende otras tendenciasde estudiosino que actúaen cooperacióncon

ellas (integra las dimensionespsicofísicasy espiritual).

Por ello, el análisisexistencialno ignorael carácterdesujetodel hombre,sino

que considerasu ser existencial.Así, el análisisexistenciales una explicaciónde la
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existenciaconcreta,teniendoen cuentaqueéstase explicaa si misma,sedespliega,se

desarrollaenel transcursode la vida. Es decir, pormedio de la biografíade un sujeto

encontramosla explicaciónde su existencia,lo que en realidades, tantocon respecto

a su ser real, comocon vistasa susposibilidadesde encontrary realizarun sentido.

Por tanto, la vida en sí misma esunaespeciede “auto-explicacióndel serpersonal”

(Frank], 1986a, pg. 100).

Al contemplarel carácterde sujetodel hombre,el análisisexistencialacogela

libertad y responsabilidadhumanase intenta ayudar a descubrir en la existencia

personalmomentosde sentidoy posibilidadesde realizarvalores.

En palabrasde Fizzotti (1977):

“El análisis existencialse configuracomo iluminación, clarificacióny

puntualizacióndel elementopersonalquesubsisteinalterado,másalláde

todo fenómenomorboso. Este análisis pone las premisas para la

evidencia de la humanidad inviolable e inviolada, impregnadade

libertad, espiritualidady responsabilidad,queen el fenómenopsicótico

está escondida,velada,pero nuncadestruida’ (pg. 216).

El análisis se configura como interpretaciónde la existenciaintencional, es

decir, dirigidaperennementeala búsquedade significadosy valores,y comounaayuda

al hombreparareconquistarel valor de reconocerque “su naturaleza”esesencialmente

espiritual.

Bóschemeyer(1988) concreta la definición del análisis existencial en los

siguientespuntos:

- Es el análisisde aquellasbarrerascorporales,psíquicasy sociales,que

impiden la liberacióny el desarrollode las capacidadesespiritualesdel

hombre(barrerasparaencontrarsentido).
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- Es el análisisparadesarrollarunavidaconresponsabilidadpropia,una

vida quese “autodesarrolla”y esdignadel serhumano.Constituyeuna

ayuda para liberar y desarrollaraquellascapacidadesespiritualesque

hacenposibleencontrarun sentido.

- Serefierea la existenciacompletadelhombre,consusdimensionesde

cuerpo, psiquey espíritu, como existenciaen una sociedady en un

tiempoconcretos.

Sin embargo, análisis existencial no quiere decir sólo “explicación de la

existenciaóntica” sino también“explicaciónontológicade lo quees la existencia”. En

este sentido, el análisis existencial constituye el intento de una antropología

psicoterapéutica;no es sólo un complementode la psicoterapiasino su fundamento

intelectualimprescindible.Es más,toda psicoterapiatiene en subaseuna imagendel

hombre,unaspremisasantropológicaso, al menos,unasimplicacionesantropológicas,

si talespremisasno sonexplícitas.Nohayningunapsicoterapiasin unaconcepcióndel

hombrey sin unavisión del mundo. Incluso, puededecirse,que unapsicoterapiaque

setienepor librede valores,en realidadno es másqueciegaa los valores.Enpalabras

de Frank] (1990):

“el objetivo del análisis existencial como explicación antropológicade la

existenciapersonalconsisteen hacerconsciente,en explicar, en desplegar,en

desarrollarla concepciónimplícita, inconsciente,que la psicoterapiatiene del

hombre, de la misma forma como se revela una foto sacándolade un estado

latente” (p. 65).

El análisisexistencialpretendeaportara la psicoterapiauna imagencabal del

hombre, incorporandotodas las dimensionesde la realidad de su ser. Por tanto,

desarrollauna visión antropológicay del mundo (las cuales seránconsideradasen
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apartadosposteriores).Tal visión-comoapuntábamosenel apartadoanterior-tieneuna

fuerte baseexperiencial:

se formó en la dura escuelade las excavacionescausadaspor los

bombardeos,en los refugiosantiaéreos,en los prisionerosde guerray

enloscamposdeconcentración.Quienlos hayavivido, y tambiénel que

sólo hayaleído las novelasde la resistencia,sabráque en todasestas

situaciones límite ya no se trataba de primum vivere deinde

philosophari,sino que la última preguntaen esta situación límite se

referíaal sentidode la vida y tambiénal sentidode la muerte: sobre

ellos queríael hombredar testimonio,y luego, erguido, ir a morir. Lo

que tenía validez era más bien: primum philosopharideindemori”

(Frankl, 1988a,pg. 128).

Siguiendoconestadiferenciaciónentrelogoterapiay análisisexistencial,queda

por resaltar el acentopráctico que tiene la primera en relación al segundo. La

logoterapiaquiere ser fundamentalmenteterapia” y, en concreto, “terapia queparte

del espíritu”. Esto quiere decir que la aspiraciónde la logoterapiaes acentuarel

dinamismocentralde la existenciahumana,el deseoque el hombreposeede realizar

un significado que justifique su vida. Así, ayudaráal hombre a buscarde forma

personaly experimentadatales significados, los cuales se encuentranen su propia

existencia.

La logoterapia sitúa al hombre enfermo ante su propia y fundamental

responsabilidadfrente a la tareaúnica e irrepetibleque le ponedelantela vida y a la

que estállamadoaproporcionar“su” respuestapersonale individual, contandocon su

radical libertad.

Podemosver, por tanto, que la logoterapiadesembocaen análisis existencial,

al igual queésteculminaen una logoterapia.Esto significa que el elementoteórico y

el práctico están inescindiblementeunidos, formando un todo armónico. Por ello,
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Tweedie (1961) afirma que los términos logoterapiay análisis existencial son casi

sinónimos.Sin embargo,generalmente,al término logoterapiase le da un significado

másamplio que incluye los dosaspectos.Así lo utilizaremos,normalmente,a lo largo

de estetrabajo.
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2.2. DEFINICIÓN DE LOGOTERAPIA

La logoterapiade Viktor Frank] como teoría y praxis terapéutica,se sitúa

históricamentecomo alternativa al reduccionismo y al determinismo biológico,

psicológicoy sociológicode las cienciashumanasy, en concreto,de la psicoterapia.

Critica las concepcionesantropológicassubyacentesatalesposicionesy propone

(sobrela basede una revisiónpersonalde los presupuestosde la filosofla existencial

y de la experienciacomo médico y como hombrede su fundador) una concepción

multidimensionalde la existencia.Al mismo tiempo,comoderivacióncoherentede tal

concepción,desarrollaun método terapéuticocon técnicasterapéuticasconcretasy

eficaces.

Así pues, este modelo psicoterapéuticopuedeser definido como un sistema

(Frankl, 1986, 1975; Gismondi, 1990), una estructuraorganizada,cuyos elementos

serían:

- unavisión antropológicay del mundoespecífica,

- unaconcepciónoriginal de los trastornospsíquicos,

- unastécnicasterapéuticascoherentescontal visión y concepción.

Algunos autores (Fizzotti, 1987; Gismondi, 1990) hablan de 1020-teoría

refiriéndosecon ello a los dos primeros elementos.El tercer punto correspondea la

praxis logoterapéutica,propiamentedicha.

Acogiendo los tresaspectospodríamosenunciarla siguientedefmición:

la logoterapiaesunaforma terapéuticadetrabajarcon laspersonas

quesufren,derivadade unaimagenanalítico-existencialdel hombre

y del mundo

.
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Comoforma terapéutica,la logoterapiaesunaayudapara(volver a) alcanzar

la capacidadde percibirlas posibilidadesdesentidodadas,reconociéndolasy actuando.

Es unapsicoterapiacentradaen el sentido(másadelanteveremosconmayoramplitud

el postuladologoterapéuticosobreel sentidode la vida). Sutareaesayudaraesclarecer

aquelloque distanciaal hombrede sí mismo, así como aquello queel hombrepuede

ser,en lo quepuedeconvertirse.Es decir, esunaayudapara la liberacióny desarrollo

de las capacidadeshumanas.

Al trabajar con las personasque sufren, cuentacon una teoría sobre las

neurosisy psicosis.Anteellas, se interesano por lo queenferma,sinopor lo quecura;

no por las formasde conductapatológicas,sino por las capacidadesinherentesdel

hombre; no por lo que condiciona al ser humano, sino por lo que lo hace

incondicionable;no por lo que oprime, sino por las posibilidadespara tomar una

decisiónmás libre y responsable.

También, consideraque el sufrimiento inevitable puede constituirseen una

ocasiónde sentidopara el hombresi seafrontacon unaactitudadecuada.

La imagenanalítico-existencialdelhombrey delmundoestápresenteentodo

el trabajo logoterapéuticoy cuenta,comoya seha dicho, con la dimensiónespiritual

del hombre(no en sentidoreligioso). Es apelandoa esta dimensión,a la fuerza de

resistenciadel espíritu,como el hombrepuedecolocarsefrente al fenómenomorboso

y superarlo(ver apartadossobreantropologíay teoríade las neurosis).

Perola logoterapiatambiénpuedeserdefinidacomounaforma de “counseling”

(asesoramientoexistencial):

“la logoterapiaes una forma de counseling desarrolladapor el

psiquiatra y neurólogo vienés Viktor E. Frankl, que ante todo

consideraimportantela respuestaa la preguntasobreel sentidode
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la vida de un ser humano” (Bóschemeyer, 1986. Hamburguer

Abendblatt. 11 de Enero).

La logoterapiasebasaen quela motivacióndeunapersonaparapensary actuar

no reside,principalmente,en la aspiraciónde posesión,prestigio,placero felicidad,

sino en una vida llena de sentido-como ya hemosdicho-. Tal sentidono puedeser

hechopor el ser humano,pero éstesi puedeencontrarloy realizarlo.

Por ello, la logoterapiave comofuncionessuyas:

10) Provocarel deseode la libertad haciauna propia decisión.

20) Hacerconscienteal hombrede su responsabilidadpara la creaciónde la

propiavida.

30) Ayudar aapanar,desmontary eliminar las barrerasque impidenhallarel

sentido.

Estas funciones son fmalidades que puedeninscribirse en el campo de la

orientaciónpersonaly de grupos. De ahí, que la logoterapiatambiénseaconsiderada

comounaprofilaxis detrastornospsíquicosy físicosy tengaun amplioquehacerdentro

del campoeducativode los valores,la responsabilidady la libertad.

Por último, hemosde señalarque el sistema logoterapéuticoes un sistema

abierto, tanto antesupropia evolucióncomohacia la cooperacióncon otrasescuelas.

Frank] puso unasbasesy sus discípulos las desarrollan,amplíany sistematizan,al

mismo tiempo que se adentranen diferentescamposde trabajo teórico y aplicado.

Unos trabajospopularizanel pensamientologoterapéutico,otrosdesarrollanun

cuerpoexperimentalo estructuran, profundizany amplíanaspectosde logo-teoría.

Tambiénlos hay quesedirigen a camposaplicadosconcretoscomo la educación,la
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medicinapsicosomática,el alcoholismo,la drogodependencia,la desviaciónsocial, los

enfermosterminales,etc., apartedel campopsicoterapéuticoen sentidoestricto y del

counselingu orientación.

De igual forma, vemosla aperturaa la cooperacióncon otrasescuelas,en un

ejemplosignificativo: las técnicaslogoterapéuticasnoexcluyenla aplicaciónde técnicas

de otrascorrientes.Muchas vecesseaplicansimultáneamenteo al terminarunaterapia

de otra orientación,quepone las basesparauna intervenciónlogoterapéuticafinal.

Enestalínea,Frank] (1986a)recogela opiniónde susdiscípulosenrelacióncon

la aperturadel sistemalogoterapéutico:

“En el último libro de logoterapia,del que es autoraElizabeth5. Lukas, uno

seencuentraconla afirmaciónde que, a travésde la historia de la psicoterapia

nunca ha habido una escuela menos dogmática ni tan abierta como la

logoterapia.Por lo tanto, la logoterapiapodríamuy bien llamarseun sistema

abierto. Sin embargo,no sólo expresamossu apertura, sino que también

confesamosque se trata de un sistema. Despuésde todo, ‘el sistemaes el

orgullo del pensador’comodijo Ortegay Gasset.J. E. Torelló ni siquieradudó

en proclamarqueen la historia de la psicoterapia,la logoterapiaes la última

escuelacuyaenseñanzase hadesarrolladocomounaestructurasistemáticamente

organizada”(pg. 186-187).

De la misma manera,el autor (Franld, 1986a) refiere la opinión de Allport

quienhabla de la logoterapiacomodel ¡novúnientopsicológicomásimportantede

nuestrotiempo, siendo, precisamente,a travésde su laborpioneraenEE.UU., como

se introdujo estaescuelapsicoterapéuticaen el citadopaís.



3. ELEMENTOS DEL SISTEMA

LOGOTERAPÉUTICO
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3. ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGOTERAPÉUTICO

Comohemosvisto, la logoterapiacuentaconunaestructuraque organizatanto

su teoríacomosu praxis.

Por ello, nosvamosa detener,ahora,en el pensamientoqueFrank] tienesobre

el hombrey el mundoy sobresuconcepciónde neurosis(aspectosquealgunosautores

llaman “logoteoría”) así comoen las técnicasterapéuticasderivadasde tal visión y

concepción.Tambiénrecogeremoslasaportacionesmássignificativasde susdiscípulos.

3.1. VISIÓN ANTROPOLÓGICA Y DEL MUNDO

Al considerarel conceptode análisisexistencialveíamoscomotodapsicoterapia

implica una concepcióndel hombre.

La crítica centralque la logoterapiahacede las antropologíassubyacentesa la

psicoterapiaal usoesquetodascuentanconunacaracterísticacomún: el reduccionismo

antropoló2ico. Este implica una visión unilateral, unidimensional del hombre,

resultandouna imagendeformadadel mismo,haciendodel hombreun “homúnculo”.

Interpretael fenómenohumanoen funcióndeun aspectodel mismo,comosi éstefuera

“el todo” del hombre.

Los tres grandes reduccionismos que se han dado hasta ahora son: el

biologismo,el psicolo2ismoy el sociolo2ismo.Así, el hombreno seríaotra cosaque

un autómatade reflejos o un mecanismode instintos, un mecanismopsíquico o un

simpleproductode las fuerzasde producción,respectivamente(cfr. Franid,1986a).De

los «homunculismos”se derivan graves consecuenciaspara el hombre y para la

humanidad.Más adelantenosdetendremosen la críticaa los reduccionismos,teniendo

en cuentaque el que tiene más presenteFranid es el “psicologismo”, consistenteen
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interpretartodoslos actosdel hombredesdeun origenpsíquico.En palabrasdel propio

Frank] (1978),el psicologismoes:

“el nombreque sedaa esemétodopseudocientfficoconsistenteendeducirdel

origenpsíquicodeun actola validezo falsedadde sucontenidoespiritual” (pg.

39).

La logoterapiapostulaunavisión integraldel hombrey asume,en la imagenque

tiene deéste,los diversosaspectosque destacande talesconcepciones,pero,además,

los integraen un nivel superiorde unaunidad jerarquizada.La propuestade Frank]

pretendesuperarlas limitacionesde los reduccionismos.

La logoterapiaquierecomplementara la psicoterapia,no sustituirla.Partiendo

de los conocimientosde ésta,seproyectaa otra dimensiónpara obtenerunavisión del

hombrey del mundomás acordeconla realidadexistencialdel ser humano.Así, por

ejemplo,conrespectoa lasaportacionesde SigmundFreudy deAdíery la relaciónde

la logoterapiaconellas, el propio Frankl (1978),parafraseandoa Stekel, dice:

un enanoencaramadosobre los hombros de un gigante puededominar un

campovisual mayorque el gigantemismo” (pg. 21).

3.1.1. Ima2endel hombre:Ontolonía/Antrofolo2íadimensional

ParaFrank] el hombrees el sujeto en su totalidad tridimensional.El hombre

participadel serde tresformas:física (tambiénllamadabiológica o somática),psíquica

(o aníniica)y noética(o espiritualo noológica).En palabrasdel mismoFrank] (1955):

“Tres son las dimensionespropias del hombre: la somática,la psíquicay la

espiritual, estaúltima puede llamarsetambiénnoética” (pg. 154).
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A la dimensiónsomática se adscribenla vida orgánica y la reproducción,

mientrasque a la psíquica, los instintos y condicionamientos,las sensacionesy los

sentimientoso estadosanímicos;por suparte, de la dimensiónespiritual son propias

las voliciones, decisiones,actitudes,etc., en definitiva, la libertad y responsabilidad,

el conocer,decidir y realizarlas posibilidadesde sentidode la vida (cfr. Chiquirrín,

1987y Lukas, 1983a).Estaúltima dimensiónes la quecaracterizaal hombrecomotal,

la única queesencialmentele pertenece(un animal tambiénesun ser psicosomático).

Es convenienterealizarunasbrevesaclaracionescon respectoa los términos

que utiliza el autoral referirsea las distintasrealidadesontológicasdel hombre,antes

de empezara desarrollaresta visión antropológicay facilitar, así, su comprensión.

Frankl (1986a)habla de:

- “Geist”: espírituo almaen su vertienteespiritual, exclusivadel hombre(con

independenciade planteamientosreligiosos).

- “Seele”: psiqueo alma en su vertienteorgánica(el alma en cuantoanimaal

ser viviente).

- “Leib”: cuerpodel ser viviente.

En algunasocasionestambiénutiliza los términos:

- “Geist-seele”:el almaen cuanto inmersaen lo espiritual.

- “Leib’seele”: el almaen cuanto inmersaen el organismo.

Así pues, se podríadistinguir una realidadpsico-instintiva(psico-orgánicao

Leib-seele) y una realidad psico-espiritual (Geist-seele) no como entidades

independientesde las tres dimensiones(que incrementaríansu número) sino como

fenómenosque manifiestanla aprehensiónde unadimensióninferior por otra parte.

En esta línea hemosde matizar, igualmente,el término “sentimiento”. Este

puederesultarambiguo.Unasvecesdesignaun mero estadoafectivo, mientrasque en
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otrasocasiones,se refiere a “sentimientosintencionales”-tomandola terminologíade

Scheler-.En el primer caso, la palabratiene poco que ver con el hombreespiritual-

existencial(el propioy auténticoserdel hombre); se refierea los estadosimpulsivos.

Por suparte, los sentimientosintencionalespuedenatribuirsea la dimensiónespiritual,

siendosu capacidadcognoscitivamucho más “fina y delicada”, en su esfera,queel

entendimientoen la suya (cfr. Frankl, 1 988b). Algo semejantepodría aplicarse al

término “pensamiento”.

ElisabethLukas

dimensióndel hombre,

(1983a),nos ofrece un esquema(verFigura3.1) de la triple

que resultamuy clarificador.

Anirial1-tonbre {
THIIIUIDUALXDRD

Itorubre Nivel espiritual <no6ticc

)

Pensan lentos.. ualiclones. decísiones~
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condicione., lentas. . -
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Los tres niveles del ser del honbre..

diferenciados por sus cualidades esenciales

Nivel bioláslco C-fisiolAglco

>

Ulda orgánica u reproduccidn

Figura3.1. LOS TRESNIVELES DEL SERDEL HOMBRE, diferenciadospor
sus cualidadesesenciales

Como vemos, reitera que entre los distintos niveles del ser del hombre hay

peldañoscualitativos:en el inferior (nivel biológico) se adscribe“la vida”, en la que
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coincide la esencia de la planta, el animal y el hombre; al nivel intermedio o

psicológico corresponde“el sentir”, lo cualespropio de la esenciade los animalesy

de los hombres;por último, en el nivel superioro noético se sitúa “el querer”, son

atributosque sóloel hombreposee.

Frankl prefierehablar,más que de diferenciacualitativaentrelo humanoy lo

subhumano,de unadiferenciadimensional.La ventajade estaterminologíaestribaen

que unadimensiónsuperior incluye siemprea la inferior. Los términos “superior” e

“inferior” no son términos valorativos, sino que indican mayor o menor

comprehensividad.Así, unadimensiónsuperiorescomprehensivade una inferior (la

incluye), “eliminándola” y “guardándola”simultáneamente.

De estaforma, los datos “contradictorios” que podemostenerde las diversas

dimensionesno resultanexcluyentesentresí a pesarde las contradicciones.Por su

dimensiónbio-psicológicano sepuededecirqueel hombreseaunasimpleplantao sólo

un animal, sino que participaen sus dimensionesde lo esencialde la planta y del

animal (y, en este sentido,permanece,en cierto modo, siendo animal y planta),

integrándolasen unadimensiónsuperior, que le caracterizacomohombre.Es decir,

es la dimensiónespiritual,asumiendoe integrandoestasdosdimensionesinferiores, la

queda unidady totalidadal hombre.Frankl (1988a)propone,entreotros, el siguiente

sfinil:

“Y así,tambiénel hombreunavezqueha llegadoa serhombre,enciertomodo

permanecesiendo animal y planta. Igual que un avión que no pierde la

capacidadde desplazarseen la tierra como un auto; por supuesto podrá

demostrarsu naturalezade avión en cuantose elevepor sobre la tierra y se

muevaen el espacio,con lo cual no sediscuteque un técnicopodrá anticipar

si serácapazde volar, por la construcciónde la máquina,cuandotodavíano

vuela. Conestoaludoa Portmann,quienpudoprobarque se puederastrearla

humanidaddel hombrehastaen su anatomía.Pueshastael cuerpo del hombre

sehalla marcadopor su espíritu” (pg. 142).
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Es lo que el autor llama enfoque ontológico-dimensional(antropología

dimensional)quepermitesalvar la continuidadde un fenómenocon los otros (deunos

“peldaños” a otros),a pesarde la especificidaddel fenómenode dimensiónsuperior.

Por ello define al hombrecomo“unaunidadapesarde la variedad”.Existe

unaunidadantropológicaapesarde las diferenciasentrelas diversasclasesde ser. Esta

es la marcacaracterísticade la existenciahumana.

Estaontologíadimensionalhacequeel serhumanono sedesdobleentres,como

si estuviera“compuesto” de cuerpo, alma y espíritu sino que contemplaestos tres

factorescomoinseparables.Aunquesontresfactoresfundamentalmentedistintosy, por

tanto, ontológicamentehay que separarlos,unosa otros sepertenecena sí mismosen

lo quese refiereal ser-hombre(cfr. Frankl, 1964).

Así, la dimensiónespiritual, la quees específicamentehumana,asumetodo

aquello que está implicado en la naturalezabiopsiquica, incluso las disfunciones

orgánicas,las malformacionesde órganos,los conflictospsicológicos,etc. Enpalabras

de Fizzotti (Bazziy Fizzotti, 1989):

“Frankl subrayala dimensiónespiritualdelhombrecomola dimensiónesencial.

Esta preponderanciaconferida al espíritu, dice Franld, no significa una

degradacióndel cuerpoo de la psique; no significaunaaboliciónpuray simple

de las condiciones materiales.En el hombre, la dimensión espiritual está

llamada a dominar la facticidad psicofísica y no puede hacerlo si no es

respetandola naturaleza” (pg. 54).

El hombredespliegasu existenciaen sucorporeidadpsico-física.Lo humano

sólo se puededescubrira la luz de la totalidadde la persona.Estaes algo indivisible:

la persona es un individuo, un ser único e irrepetible. No se puede escindir,

precisamente,porqueesunaunidad.Perode igual forma quees “in-dividum”, también

es “in-sumabile”, no se puedefundir pueses totalidad.Aunque lo psíquicoy lo físico
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llegana formarunaunidadíntima, no constituyenuna mismay única realidad(ya que

se tratade dos modosde ser sustancialmentedistintosy lo único quetienenen común

es que son,precisamente,modalidadesde un mismoser)que pudieraconstituirel todo

del hombre. La totalidad empiezadondese afiade -más allá de la unidad corporal

psíquica-lo espiritual comotercerarealidad, la especfficamentehumana.En palabras

de Frankl (1990):

“Ninguna unidadpsicosomáticaen el hombrepor muy íntima que seaconsigue

constituir su totalidad; a esta última perteneceesencialmentelo noético, lo

espiritual,en la medidaen que el hombrerepresentaun ser,por cierto no sólo

espiritual,pero sí en suesenciay en la medidaen que la dimensiónespiritual

paraél esconstitutiva,en cuantoque éstarepresentala dimensión,ciertamente

no la única, pero sí la específica,de su existencia,seaque se considerelo

espiritualen el hombrede manerafenomenológicacomo supersonalidado de

maneraantropológicacomo suexistencialidad” (pg. 69).

En otraspalabras,aunquelo espirituales una forma de ser propiadel hombre

(desdeel punto de vista ontoló2ico)y una forma de ser específica(desdeel punto de

vista antropoló2ico)hay que teneren cuentados limitaciones: lo espiritual no es la

única región ontológica a la que pertenece el hombre (afirmar esto sería un

“espiritualismo” que no contemplaque la totalidad y la unidad viene dadapor la

tridimensionalidad)y. desdeun punto de vista noológico, lo específicodel hombre

estaríamásen lo emocionaly existencialque en lo racionaly lo intelectual.

Este último reconocimientolibra al análisis existencial frankliano de tres

peligrosque amenazana toda antropologíaque incluye lo espiritualen suesquemade

concepcióndel hombre: el espiritualismo,el racionalismoy el intelectualismo.

Paraexplicar mejor esta ontologíadimensional,Frank] se apoyaen analogías

geométricas,formulandodos leyes (leyes de la ontologíadimensional)(dr. Frankl,

1978, 1987a, 1988a, 1990; Bazzi y Fizzotti, 1989 y Chiquirrín, 1987).
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- La primeraley de la ontologíadimensional(Figura3.2) dice así (Frank],

1978):

“Si sacamosde sudimensiónun objetoy lo

proyectamosa diversas dimensionesque

seaninferioresa supropiadimensión,toma

figurastalesque secontradicenentresí. Por

ejemplo, si sacamos del espacio

tridimensionalun vaso,geométricamenteun

cilindro, y lo proyectamosa los planos

bidimensionales lateral y de la base,

entonces obtendremos, en un caso un

cuadradoy en el otro un círculo” (pg. 49).

Figura 3.2. PRIMERA LEY DE LA
ONTOLOGÍA DIMENSIONAL.

- La segundaley de la ontología dimensional(Figura 3.3) es la siguiente

(Frank], 1978):

“Si sacamosde sudimensión(no uno sino>

diversosobjetosy los proyectamos(no en

diversas dimensiones sino) en una sola

dimensión,inferior a la dimensiónoriginal,

se forman figuras que (no se contradicen

entre si, sino que) son ambiguas.Si, por

ejemplo,proyectamosun cilindro, un cono

y unaesferasobreel planobidimensionalde

la base, sacándolos de su espacio

tridimensional, obtenemosen los tres casos un círculo. Supongamosque son las

Figura 3.3. SEGUNDA LEY DE LA
ONTOLOGÍA DIMENSIONAL.
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sombrasproducidaspor el cilindro, el cono y la esfera. Entonces,estassombrasson

ambiguasen cuanto que no puedo deducir de ellas, que son iguales, si las está

produciendoun cilindro, un conoo unaesfera” (pg. 50).

Aplicando estas leyes al hombre vemos,con respectoa la nrimera, que si

reducimosal ser humanosacándolode su dimensiónespecíficamentehumanay lo

proyectamosa los planos de la biología y la psicología, forma imágenesque se

contradicenentresí. La proyecciónsobreel planobiológico da fenómenossomáticos,

mientrasque la proyecciónsobre el planopsicológicoda fenómenospsíquicos.

Sin embargo,estacontradicción,teniendoen cuentala ontologíadimensional,

no lesiona la unidad del hombre, al igual que e] contrasteentre el círculo y el

cuadriláterono contradicela realidadde que se tratade dosproyeccionesde un mismo

cilindro.

Igual que no se puededecirqueun vasoestácompuestopor un cilindro y un

rectángulo,así tampocoel hombre“se compone”de cuerpo,alma y espíritu. Es todo

estounitariamente.

La unión de las “contradicciones”(somay psique), sólo podemoshallarla, no

en los planossobrelos queproyectamosal hombre,sino en unadimensiónun grado

másalta, en la específicamentehumana.Es decir, la unidaddel hombredebebuscarse

en la dimensiónnoéticao espiritual, queno seríaotra cosaque el núcleomásinterno

del hombre,su “si mismo”. En la terminologíafrank]ianala palabra“espiritual” indica

tal dimensiónantropológica,sin ningunaalusiónal ámbitoreligioso o divino, por ello

Frank] prefierehablarde fenómenosnoéticoso noodinámicos(cfr. Bazzi y Fizzotti,

1989).

Lo corporal necesitade lo psíquico para su realizacióny, finalmente,de lo

espiritualparasu realizaciónplena. En palabrasde Frank] (1987a):
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“Lo corporales simple posibilidad...Comotal está abiertoa lo queseacapaz

de realizar esa posibilidad. En ese sentido lo somático está abierto a lo

psíquico..., lo psíquico (o anímico) a lo espiritual. (...) Si algo corporal es

‘posible’, es ‘realizado’ psiquicainenteporqueesuna‘necesidad’espiritual” (pg.

136)

Paraaclararestasafirmacionesproponeel símil del músicoconsu instrumento:

una pieza musical no puede interpretarsesin piano o sin pianista (aunque la

comparaciónfalla porquepianoy pianistaestánenun mismoplano-el podio-mientras

que lo espiritualy lo corporalno seencuentranen la mismaescaladel ser). Un piano

afinadono suple los defectosdel pianistay ésteencuentradificultadespararevelar su

arte si el instrumentoestádesafinado;pero, en esteúltimo caso(querepresentaríauna

enfermedad),no puededecirseque quienfalla es el artista.No esla personala queestá

enferma(sin negarquepadezca)sinoel organismo.

Asimismo, en la reflexión sobre esta primera analogía,Frank] descubreotra

contradicción:tanto el círculo comoel cuadradoson figuras cerradasmientrasqueel

vasoes un cilindro abierto.

La analogíacon el hombrela contemplamossi consideramosque en el plano

biológicoel hombreproyectala imagende un sistemacerradode reflejosfisiolóuicos

,

y sobreel planopsicológico,la proyecciónconsisteenun sistemacerradodereacciones

psicoló2icas.Sin embargo,cómoexplicarel problemade la libertad humanay su “ser

abiertoal mundo”. Estascaracterísticas,que pertenecena la esenciadel hombresólo

sealcanzandesdela dimensiónsuperior.

Desde una antropologíadimensional, el carácter cerrado de los sistemas

fisiológicos y psicológicos no contradicenla humanidaddel hombre (igual que el

caráctercerradode la proyecciónhorizontalo de la vertical no estánen contradicción

conel carácterabiertodel cilindro si consideramosla tridimensionalidad).Es decir, el
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determinismo físico-psíquico queda superadopor el dinamismo noético de la

autotrascendenciay el autodistanciamiento(que veremosposteriormente).

Con ello también se explica que los descubrimientosefectuadosen las

dimensionesinferioresconservensu validez dentro de tales dimensiones.La ciencia

tiene no sóloel derechosinoel deberde colocarla multidimensionalidadde la realidad

entreparéntesis(la proyecciónes absolutamentelegítima y obligada)y mantenerla

“ficción” como si se estuvieraocupandode una realidadunidimensional.Pero, al

mismotiempo,ha de teneren cuentalos puntosdondepuedensurgirerroresy los que

debesortearal dirigir su investigación(por ejemplo, no caeren reduccionismos).En

palabrasde Frank] (1988a):

“Ahora comprendemosque los descubrimientosefectuadosen las dimensiones

inferioresconservansuvalidezdentrodesusdimensionesy estoeslegitimo, en

idéntica medida, en orientacionesde investigacióntan unilateralescomo la

reflexologíade Pavlov, el behaviorismode Watson,el psicoanálisisde Freud

y la psicologíaindividual de Adíer” (pg. 141).

Estaconcepcióntienerepercusionesmuy importantesen su teoríade la neurosis

y, por consiguiente,en el campode la praxis clínica. Tal concepciónexplica las dos

principalestécnicaslogoterapéuticas:la intención paradójicay la derreflexión (ver

apartadocorrespondiente).

Desdeestaperspectiva,las mayoresalteracionesfísicaso psíquicas,así como

cualquiercircunstanciaexternapor la quepaseel hombre,no determinansuexistencia;

sólo la condicionan.El hombrepuededecidir su actitud frente a todo ello. En este

sentido Frankl (1987a)habla de “el hombre incondicionado”; por la capacidadde

oposición del espíritu, a los condicionamientospsico-fisicos. Sólo cuando puede

evadirsedel planode la facticidadpsico-físicay enfrentarseconsigomismo,escuando

el hombreempiezaa ser un hombre , en el sentido propiode la palabra(cfr. Frankl,

1988b).
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De la mismamanera,el ser humanono se quedaencerradoen sí mismo,en sus

propias limitaciones,sino queescapazde transcendersey orientar su vida a algo o

alguien.

ParaFrankl,existir significaestarmásallá de sí mismo,salir de sí y enfrentarse

consigomismo, conlo cual el hombresaledel planode lo corpóreo-anímicoy llegaa

travésdel espaciode lo espirituala sí mismo. La existenciaaconteceen el espíritu, es

algoen suesenciaespiritual.

De aquí procedela diversidad en la unidad del hombre, no de que éste se

compongadecuerpo,almay espíritu,sinode quecomoespíritutomaposturarespecto

a si mismocomocuerpoy psiquey puedeoponersea surealidadcorporeo-animica.En

palabrasde Frank] (1987a):

“El hombre‘tiene’ cuerpoy alma, pero ‘es’ espíritu. Lo que ‘tiene’ frente a sí

mismo es cuerpoy alma; lo que ‘es’ frente a cuerpo-alma‘es’ espíritu’ (pg.

137).

Todo ello nos sitúa ante los temasde la libertad y la responsabilidadque

posteriormentedesarrollaremos.

En relación con la seaundalev de la ontología dimensional,su aplicación al

hombrenos sitúaanteel problemade los reduccionismos.Así, el autornos proponela

siguientecomparación:si proyectamos,no cuerpostridimensionalessobre un plano

bidimensional, sino figuras como Fedor Dostoievski y BernadetteSoubirous,en el

planopsiquiátrico,podemosver al primero nadamás quea comoun epiléptico y a la

segundanadamásque comoaunahistéricaconalucinacionesvisuales.Aquello en lo

que sobresalenno se refleja en el planopsiquiátricoya que tanto el logro artísticode

Dostoievski,comoel sucesoreligioso de Bernadettese sitúan fuera de eseplano. Es

necesariotenerpresentela dimensiónespiritual. La proyecciónes, al menos,ambigua,
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al no abarcarlas diferenciasque tienendistintos fenómenose, incluso, nospuededar

una imagen “reducida” de ellos.

Frankl (1988a)toma otros tres fenómenosque, en el sentidodescrito,pueden

presentarseocasionalmentecomo isomorfos: religión, cosmovisióny esquizofrenia.

Exponecómoen una ponenciapresentadaen el Congresode la SociedadAlemanade

Psiquiatríade Bad Nauheim en 1970, se considerabantales fenómenosde forma

unilateral, exclusivamentedesdeel planopsiquiátrico.Ello llevaba a decir al ponente

que la religión, la cosmovisióny la esquizofreniateníanun origen común,el “miedo

a la castración”.

Las repercusionesque esto tiene, por ejemplo, en el campo clínico son,

nuevamente,muy importantes.Nos lleva a considerarlas tresdimensionesdel hombre

a la hora de establecerel diagnósticode unapatología.Si no se transciendeel plano

psiquiátrico, no existida diagnósticodiferencial entre “loco o profeta” (cfr. Frank]

1990).Además,enla medidaenque la etiologíadeunaalteraciónesmultidimensional,

la sintomatologíaresulta polivalente. Toda patología necesitauna perspectiva,una

mirada al “logos” que permanecedetrás del “pathos”, al sentido que tiene el

sufrimiento (cfr Frank] 1987a y 1988a).Así, como veremosmástarde, las neurosis

puedensersomatógenas,psicógenasy noógenas.Ello tambiénorientaráel tratamiento.

Más tardeabordaremosestasideasal tratar la teoríay terapiade las neurosis.

En definitiva, la imagendel hombreaquí considerada,nos sitúa antediversos

problemasde reflexión antropológicaqueabordamosa continuación.

3.1.2.El problemasoma-psique

¿Cuál es la relaciónentrela physísy la psyquedel hombre,entresu cuerpoy

su alma?.
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Parala reflexiónsobreesteproblema,Frank] partede hechosque sepresentan

en la prácticaclínica (cfr. Frank], 1964, 1987ay Chiquirrin, 1987). Habla de cuatro

categonasgeneralesde enfermedad:

1) Orgánicasvulgares,cuya etiologíay sintomatologíasonsomáticas.

2) Psicosis,conetiologíasomáticay síntomaspsíquicos.

3) Neurosispsicógenas,deetiologíapsíquicay sintomatologíatambiénpsíquica.

4) Neurosisorgánicas,cuya etiologíaes psíquicay susintomatologíaorgánica.

Tambiénconsiderael hechode la llamada “resonanciaafectivadel organismo”,

por la quesecomprueba,por ejemplo, cómola alegría o la preocupacióninfluyen en

los procesosfísicosy químicosdel corazón.

¿Sepuedehablar, entonces,de psicogénesis,comosi la alegría(algo psíquico)

produjeraefectossobre algo físico (corazón)?.¿Hay entre “cuerpo” y “anima” una

relacióncausa-efecto,acciónrecíproca...?.

Pararespondera estaspreguntas,Frankl (1987a) sesitúa ante las tres teorías

principalesquehistóricamentehanexistido en lo que respectaal “problemacuerpo-

alma”: la teoría de la acción recíproca, la teoría de la identidad y la teoría del

paralelismopsicofísico.

Ante las dos primerasteoríasargumentaque lo somáticoy lo psíquicosondos

modosde ser substancialmentediferentes,“ontológicamenteinco~ensurables”(como

veíamosen la primeraley de la ontologíadimensional).No puedenreducirseuno a

otro, ni derivarseel uno del otro.

Exponecómocausay efecto sólopuedenexistir en la zonade la physis, no en

el de la psique. En éstalo que sedansonmotivosy consecuencias.Así por ejemplo,

unapersonapuede llorar por una causao por un motivo: picar cebollapuedehacerle

(sercausade)que llore(efecto),mientrasqueel llanto por la muertede un serquerido•
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es la consecuenciadel dolor que siente por la pérdida (motivo); la ansiedadde un

alpinistacuandoseaproximaa la cumbrede unamontañade 4000m. puedesobrevenir

por una causa, como la falta de oxígeno, o por un motivo, como es el no estar

suficientementeequipadoparaproseguirel ascenso.En apoyode estairreductibilidad,

muestracómo las representacionespsíquicasdel color ~~rojo”o de “círculo”, por

ejemplo, no sonrojas o circulares,comotalesrepresentaciones.

Igualmente,cita (Frankl, 1987a)a KonradLorenzy WernerHeisenberg:

“No creanustedesquesólopuedoaducircomopruebade estatesis autoridades

quesededicana especulaciones,ajenasa todaciencia‘exacta’ y ‘pura’; nuestro

testigoes nadamenosque Heisenberg-por citar a un científico, ciertamente

exacto-,quedeclaró lo siguiente: ‘Nosotros no esperamosalcanzarun camino

directoparacomprenderlas relacionesentrelos movimientosde los cuerposy

los procesosanímicos,ya queaúnen la cienciaexactala realidadse fragmenta

en estratosseparados”(pg. 95).

“Konrad Lorenz afirma que ‘la línea divisoria entre los dos grandes

inconmensurables,lo fisiológico y lo psíquico, es infranqueable’y que ‘incluso

unaextensiónde los resultadoscientíficosa la esferapsicofísicano aportaría

nadaa la solucióndel problemacuerpo-alma”’ (pg. 153).

Por tanto, la relaciónno señade causalidadni de identificación.Entre physis

y psique sólo puede haber cierta correspondencia;estáncoordinados,unidos en

paralelo.Es decir, aceptala tercerateoría,del paralelismopsicofísico,frente a los dos

primeras.Hay ciertacorrespondenciapsico-fisica; lo psíquico estáabiertoa lo físico

y viceversa(unapersonaairadaenrojece).

No obstante,aunquelapatologíacerebralevidenciacorrespondenciasnumerosas

y extensasentrelo fisiológico y lo psíquicoo anímico, las funcionespsíquicasno son

localizablesen el cerebro.Lo que sí hay soncondicionescerebralesnecesariaspara la
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realizaciónde proyectosanímicos.El “Bios” no produceel “LOROS”. ni la “Phvsis” la

“Psique”, solamentesecondicionan(cfr. Frank], 1987a).

Comoveíamosen el apanadoanterior,el sistemafísico (cerradoen sí mismo)

está abierto y dispuestoa recibir en silo anímicoy lo espiritual.

3.1.3. El carácterespiritualdel hombre

3.1.3.1.Definición de lo espiritual

ParaFranid, lo espiritual esuna fuerza, no una substancia,por ello, prefiere

hablarde “lo espiritual” y no del “espíritu”, aunqueen sustextostambiénencontramos

el término “espíritu” (cfr. Chiquirrín, 1987: 106-107).

Entendido como fuerza, lo espiritual se caracterizacomo lo que puede

oponerseo colocarsefrentea/contrael organismopsicofísico.En palabrasde Frank]

(1990):

“Y precisamentedesignamoscomo espiritualen el hombreaquelloquepuede

confrontarsecontodo lo social, lo corporal e incluso lo psíquico en él” (pg.

100).

Así pues, en la persona, ademásdel paralelismo psicofísico que antes

considerábamos,existeel antagonismopsico-noético.Esteantagonismopsiconoético

sedefinecomo la capacidadque tiene el hombrede distanciarsede sí mismo en

cuantoorganismopsicofísico(capacidadde autodistanciamiento)y eslo queconstituye

a la personaespiritualcomotal. Así, Frank] (1990) nos dice:

“Este autodistanciamientode si mismo en cuantoorganismopsicofísicoal fin

de cuentases lo que constituyela personaespiritualcomotal, comoespiritual

y a la vez circunscribeel ámbitode lo humanocomoámbito espiritual. Sólo
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cuando el hombrese confronta consigomismo, lo espiritual y lo corporal-

psíquicose separan”(pg. 67).

Es decir, lo espirituales aquello en el hombrequesiemprey encadamomento

sepuedeoponeracualquierposicióntantoexternacomointerna(“disposición” escomo

sueledenominarsea estaúltima). Es “lo libre” en el hombre,lo cual estáíntimamente

ligado a la responsabilidad(ver apartados3.1.3.6.1y 3.1.3.6.2).

Al contrarioqueel animal,queno “tiene” instintos, sinoque “es” sus instintos,

el hombrecomienzaa ser hombrecuandoes capazde oponersea sus instintos y de

responderde suspropiasdecisiones.

En estesentido,la espiritualidaddel hombreno essólounacaracterísticaen él,

igual que lo son lo corporaly lo psíquico-quetambiénsonpropiosdel animal-sinoun

“constituens”, algo que distingue al hombre. En palabrasde Frank] (1990): “le

correspondesólo a él y antetodo a él” (pg. 78).

Por la espiritualidadel hombrepresentalos comportamientosespecíficamente

humanos. Así, siguiendo a Bóschemeyer(1988), podemos decir que según la

logoterapia,el espíritues la capacidad,inherentea todo serhumano,de:

- comportarselibrementey de formaresponsablefrentealas influenciasinternas

y externas,

- adaptarsey tomar posturaante lo que no puedecambiar,

- reconocerfuera de sí mismo las formas de sentido que se le ofrecenen

diversassituacionesy podervivir el sentido.

Estospuntosencuentransudesarrolloa lo largo de este capítulo.
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3.1.3.2.Acontecerexistencial

La existenciaaconteceen el espíritu. “Existir” quieredecir salir de sí mismo

y ponersefrente a sí mismo,de maneraqueel hombresaledel nivel de lo corporaly

psíquicoy llegaa sí mismo,pasandopor el ámbitode lo espiritual. Es decir, muchas

veces,sólo mediantela oposicióna sí mismo,el hombrepuedellegara serel mismo.

Estas ideas las representaFrank] (1990, 1992) en el croquis que recogemosa

continuación(Figura3.4):

Este “salir al encuentro’ de sí

mismo puederealizarse“haciendofrente”,

en virtud de la fuerza de oposición del

espíritu, de la capacidad de

autodistanciamiento.

Por ejemplo, un hombre que sufre

depresión endógena puede, en cuanto

persona espiritual, “hacer frente” a esa Figura 3.4. ACONTECER

afección del organismoy “mantenerseal EXISTENCIAL.

margen’ del curso de la enfermedadorgánica, es decir, puede “distanciarse” de su

depresión. Por el contrario, tambiénpuede “dejarse caer” en ella. Pero ello, no

dependede la propia depresión,sino de la personaespiritual. De hecho, ]a depresión

endógenaes una afección psicofisica, donde lo fisico y lo psíquico se hallan

coordinados y sincronizados (a la depresión psíquica le acompañananomalías

somáticas);la personaestáafectadacon todo su ser, en cuerpo y alma, pero no conel

espíritu. Sólo es afectadoel organismopsico-físico; lo espiritualno nuedeenfermar

.

Por ello, Frankl habla de antagonismopsiconoéticofrente al paralelismopsicofísico.

Comoveremos,la logoterapiacuentaconla fuerzade oposicióndel espíritupara

su prácticaterapéuticay de orientacion.

Ámbito de la existencia

pArsonal espiritual

¡ «Ex•s¡sIir»

Plano de la faeticidad
organ¿smieo-psicoflsica
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Sin embargo,no siemprees necesariaesta confrontacióndel hombreconsigo

mismo puesel antagonismopsiconoéticoes un antagonismofacultativo. Es decir, la

actuaciónde la fuerza de oposicióndel espíritu es una simple posibilidad, no una

necesidad.En otraspalabras,la obstinacióndel espíritu es siempreposible,pero no

siempreesnecesaria,ni debeejercitarla.En palabrasdel autor(Frank], 1990):

“De ningunamanerael hombredebehaceruso siemprede la obstinacióndel

espíritu. No necesitasiempresolicitar suayuda.No debeporfiar siemprecon

sus instintos,con suherenciay consumedio ambientepor el simple hechode

que los necesita;puesel hombrese afirma en virtud de sus instintos, graciasa

su herenciay a su medio ambientepor lo menostantasvecescomose afirma

a pesarde sus instintos, de suherenciay de sumedio ambiente” (pg. 67).

La existenciade unapersonaimplica la posibilidadde expresarsecorporalmente

y de produciren otrouna impresiónsensible.Esaimpresióno contenidode conciencia

hacevislumbrar a unapersona,de la que se le ofrecealgo másque lo corporal o lo

sensible, “aprehendea la persona”.

Endefinitiva, la facticidadpsicofísicay la existenciaespiritualestán‘soldadas”

en la existenciahumana,unaseparaciónclara entreambassólo se puedehacerdesde

un punto de vista heurístico.Segúnel objetivo de la reflexión sobre el hombre se

abordaráaéstemásdesdela unidad-totalidado desdela fragmentaciónen lo espiritual

y lo psicofísico.No obstante,unaperspectivano puedeolvidar la existenciade la otra.

Por otra parte, la esenciadel serespiritualessuposibilidadde “estarcon” otro

ser.Este ‘estarcon” no sedade formaespacial,sino ontológica.Parasucomprensión

Frankl (1987a)proponeel siguienteejemplo:

“51 yo piensoen mi hermanaresidenteen Australia,estoy‘en espíritu’ conella,

esdecir, mi espíritu ‘está con’ mi hermana;esto es falso, silo que afirmo es

quemi espíritu ‘está en Australia’ conmi hermana;la afirmación verdaderaes
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quemi espíritu ‘estácon’ mi hermanaen Australia.Conotraspalabras:sólomi

hermana,sólo este estar-allí óntico admite una afirmación espacial; pero el

hechoontológicode mi estarpresenteenespíritupuedeformularseen términos

espaciales”(pg. 107).

El enteespiritual no estásujeto a la categoríade espacio, lo espiritualno está

“en” el cuerpo (es insosteniblesu localizaciónen centroscerebrales),ni “fuera” del

cuerpo.El cómoestá el enteespiritualconotro ente,no lo sabe la ontología,aunque

sí puedereflexionarsobreello. ParaFrank] (1987a)el “estar con” delenteespiritual

no es otra cosaque la intencionalidadde este ente. Así leemos,en la obra de

Chiquirrin (1987),traduciendoa Frankl:

“¿Qué es al final este ‘estar-con’ del enteespiritual?.No es otra cosa que la

intencionalidaddeesteenteespiritual. El enteespirituales intencional,peroen

el fondode suesencia,y así se puededecir: el serespiritualesenteespiritual,

esser-consciente,está‘consigo’ en la medidaen queél ‘está-con’otroente,en

la medida en que ‘tiene consciencia’de otro ente. Así se consumael ser

espiritualen el estar-con,y esteestar-condel ser espiritual es su posibilidad

intrínsecamás original porquees sucapacidadprimitiva propia” (pg. 109).

Coneste planteamientoFranldse sitúaen una teoríadel conocimientoqueno

reconoceunaescisiónentresujetoy objetoque lleve a preguntarcómopuedeel sujeto

acercarseal objeto. Para el autor, esta cuestión es fruto de una especialización

inadmisible,puescomohemosvisto el espíritu no estáfuera ni dentro, “estácon”. El

objeto “estáahí”; el sujeto “estácon

Por tanto, esta facultadoriginaria del ser espiritual es el fundamentoy la

condición de otras posibilidades: la percepciónde otro ente, el pensamientoy el

lenguaje,el entenderseunosconotros y ponersede acuerdo,el recuerdoy la evocación

(“estar con” en la distancia,temporaly espacial).
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Es decir, el “estarcon” posibilita el conocimiento.Frankl (1987a)distingueel

conocimientoesencialdel conocimientoexistencialporqueel serespiritualescapaz,no

sólo de “estar con” otro ser, sino, especialmente,de “estar con” otro ser de la misma

naturaleza,decarácterespiritualy, poresosemejante.La mutuapresenciaentreseres

espiritualesse llama “estaruno con otro”. Además,sólo entreseresde la misma

naturalezasepuededar el “estar con” de forma complete.Podemosdecir queno

podemoscomprenderlascosas,sinosóloexplicarlas;en cambio,podemoscomprender

lo humano: los sereshumanospuedencomprenderseentre sí. Así, Frankl (1987a)

señalacómo en hebreoel conocimientoy la unión sexualse expresancon el mismo

vocablo.

En definitiva, la teoríadelconocimientofranklianaenunciaque el conocimiento

supone,hastacierto punto, la igualdadde naturalezade las “parejas”.

Entre seresque no son del mismo ordenno se puedeestableceruna relación

cognoscitiva recíproca. Sólo entre seres humanos espirituales puede haber una

comprensiónplena,un “estarunoconotro”. Esto,a suvez, sóloesposibleen el amor,

el cual constituyeel modode ser interexistencial

.

Esferasque se sitúan por debajo o por encimade la humanano puedenser

plenamentecomprendidaspor el hombre.Así, Frank] (1987a)nos dice:

“Se constataasí, de nuevo,cómo el conocimientohumanosólo es válido para

unaesferaintermedia:la esferahumanay lo quesesitúaun pocopor debajoy

por encimade ella; frente a los electrones,por ejemplo, nuestracomprensión

fracasalo mismo que frente a Dios”

La cienciaha deserconscientede suspropioslímites, si bien,contandoconque

unaautorreflexiónpotenciadainfinitamentepodría, enteoríay encierto modo,superar

toda relatividady subjetividadde un conocimiento(su finitud), igual que los círculos
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concéntricosagrupadosalrededorde un puntomediocuyo diámetrose vayaagrandando

hastael infinito, llegana perdersucurvatura(enel “círculo” infinitamentegrande).

Desde la perspectivaaquí expuesta,reconocemosque el hombre,sólo en la

medida en que es intencional, es existencial; sólo en la medida en que está

espiritualmenteconalgo o conalguien,el hombreestáconsigomismo. El hombrees

un ser-en-el-mundo”.

El ser humanose relaciona con un mundo entendidocomo conjunto de

significados,razonesy valores,anteel cual, como“Espíritu” (Logos), comolibertad

y concienciade sí, asumela responsabilidadde hacersu propiavida. Ello reafirmasu

aperturahaciael mundo,reflejando la trascendenciade sí mismo y la posibilidad de

descubrirun “sentido” en su existencia.Es decir, junto al autodistanciamientodel

espíritu encontramossu autotrascendenciacomo notas esencialmentehumanas(que

posterionnentedesarrollaremos).El hombreexisteparaentregarse.

Así, dentro del Primer EncuentroLatinoamericanode Logoterapia(1989),

Nicolás Barros,profesorde AntropologíaFilosófica,dice:

“El ser humano,comoser-en-el-mundo,no solamentese relacionaconobjetos

sino, asimismo, con significados y valores. Si cerramos el paso a la

trascendenciade sí, que suponeesclarecery realizarel sentidode la vida, en

el ejerciciode la libertaddel Logos,desaparecenlos significadosy los valores,

que se reemplazanpor causasy efectospredeciblesy manipulablesmediante

procesosde condicionamiento.Algo que,al propiotiempo, alienaal serhumano

y aniquila la libertad, estoes, la autodeterminación,en que sc f’undamentala

excelenciamoral, basede la eticidad en la conductamoral y política” (pg. 4).
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3.1.3.3.Lo espiritualinconsciente

Parano darlugara malentendidossobreel pensamientode Frank] acercade lo

espiritualhemosde resaltarque,en suantropología,no puedeidentificarselo espiritual

conlo intelectualo lo racional. Estosatributosno son la característicaprincipal de lo

espiritual sino que la esenciade la personaespiritual está en lo emocional y el

sentimiento,enel sentidoen queBóschemeyer(1988)parafraseandoa Pascaldice: “el

corazóntiene susrazonesque la razónno conoce”.

ParaFrank],emocionalidady sentimientono significanlo mismoqueafectividad

(algo psicológico), sino “corazón” en el sentido de “personaíntima”, de “persona

espiritualprofunda” (cfr. Frank] 1964, 1988b, 1990). Así la emocióny el sentimiento

tienen un alcancecognoscitivo inmensoy superior al de la razón y la inteligencia

(recordemosla aclaraciónsobreel términosentimientohechaen el punto3.1.1. y cómo

el “estarunoconotro” constituíala forma másplena deconocimiento-puntoanterior-),

Esta “sabiduríadel corazón” tiene susraícesen el inconsciente;es irreflexionable.

Dentro de la espiritualidad humana existe, por tanto, una espiritualidad

conscientey unaespiritualidadinconsciente.Frank] (1990) define esteespiritualidad

inconscientede la siguientemanera:

..... entendemospor espiritualidadinconscienteunaespiritualidadcuyo carácter

inconscienteconsisteenla carenciade la autoconcienciareflexiva -mientrasque

se conservala autocomprensiónimplícita de la existenciahumanapues tal

autocomprensióncorrespondea todaexistencia,a todo hombre” (pg. 81-82).

Esta definiciónse entiendedesdela distinción entreun saberprimario y una

conciencia secundariade este saber (cfr. Frank], 1987a). LO que suele llamarse

concienciaes la concienciaautorreflexiva, [a concienciadel propio saber; es una

“autoconciencia”o “concienciaautorreflexiva”.Sinembargo,aellahay queoponeruna

concienciainmediata(esesaberprimario) que corresponderíaa una “prima intentio”
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(actoprimariode la intención).El actode reflexiónsecundario(conciencia>sederivaría

del acto primario.

Es decir, la espiritualidadinconscientepuedellamarseasíporqueesno reflexiva

y no reflexionable.Es prelógicay no puedeautoobservarse.La existenciaes siempre

irrefleja, sencillamenteporquees irreflexionable(la personase revelaen subiografía,

se abrea unaexplicaciónbiográfica,mientrasque se megaa un análisisdirecto).

Además, no es sólo que lo espiritual no pueda hacer una autorreflexión

completa,sinoque tampocodebehacerla:no es “tarea” del espírituel observarsea si

mismo. Formapartede la esenciadel hombresu “ser orientadohacia”.., algunacosa,

una obra, una idea, unapersona,Algo o Alguien.

La espiritualidadinconscienteconstituyela personaespiritual- existencial, la

basefundamentaldel espírituconsciente;la queproporcionaa éste la posibilidadde

desarrollarsuspontencialidades.

Paraexplicarde formamásconcretalo “inconscienteespiritual”, Frank](1988b,

1990) se sirve del fenómenode la “conciencia” como modelo: precisamente,las

decisionesimportantesy auténticas-existencialmenteauténticas,relacionadascon el

deberser, el amoro la experienciaestética-de la vida humanase tomande manerano

racional (son irreflejas), inconsciente.La concienciaes algo “pre-lógico”. Nuncaes

totalmenteracionalizable(al menosen su inmediatarealidadde ejecución).Esto sólo

esposibleen unaetapaposterior.En palabrasde Frank] (1988b):

..... la conciencia sólo es capaz de descubrirse a una ‘racionalización

secundaria’.Así, todo ‘examende conciencia’esúnicamenteconcebiblecomo

algo que sucededespués;por lo demás,tambiénel fallo de la concienciaesen

última instanciainescrutable”(pg. 34).
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Además,la concienciaactúanecesariamentede modoirracional: ala conciencia

ontológicase le descubreun ser que es, mientrasque a la concienciaética un serque

debeser. Dadoque lo quenosdescubrela concienciaesalgoqueestápor hacersereal,

quehaderealizarsepreviamente,hatenidoqueseranticipadoespiritualmentede alguna

manera(si no es anticipadoespiritualmente¿cómose haríareal?). Esta anticipación

espiritual es lo que llamamos “intuición”; ocurre en un acto de “visión”. En este

sentido(paraanticipar lo que ha de realizarse,ha de intuirse primero) la conciencia

éticaesde hechoirracionaly sólo en segundotérmino racionalizable.Es una realidad

análoga a la del amor. Este anticipa al “ser que puede ser” la personaamada,

contemplay descubresusposiblesvalores; anticipa algo en su visión espiritual.

Este descubrimientodel “deber ser”, que realiza la conciencia, es algo

absolutamenteindividual. Nos descubre“lo uno necesario” (único en cada caso).

Ninguna ley moral puede abarcarun “deber ser” individual, el cual sólo puede

alcanzarseintuitivamente, no racionalmente.Sólo la conciencia puede alcanzar y

sintonizarla ley moral con la situaciónconcretade unapersona.Por tanto, una vida

a partir de la concienciaesunavidaabsolutamentepersonal.La conciencianospermite

descubrirel sentidoo significadoúnicode unasituación

.

Lo mismo queocurrecon la intuición espiritualde la concienciaética, sucede

con la inspiración espiritual de la concienciaestética. Radica en la esfera de la

espiritualidadinconscientey, a partir de ella, el artistacrea.Así Frank] (1988b) nos

dice:

“A partir de ella creael artista, y en ellaestány permanecenlas fuentesen que

éstesenutre,en unastinieblasquenuncaesposibleiluminar totalmenteconla

luzde la conciencia.Más aún,constantementetenemospruebasde queal menos

unaconcienciaexcesivamásbien interfiereen esaproduccióñ‘que arrancadel

inconsciente’;no pocasvecesla introspección,constituyeun serio estorbopara

el artista creador.Toda reflexión innecesariano puedemenosde perjudicarle

en su obra” (pg. 39).
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Vemos,por tanto,comoparaFranklla espiritualidadinconscientees el “núcleo

de la personalidadhumana”, la “persona profunda” que ha de ser inconsciente

necesariamente.En palabrassuyas(Frankl, 1988b):

“Sin embargo,comoya seha indicado,la verdaderapersonaprofunda,esdecir,

lo espiritual-existencialensudimensiónprofunda,essiempreinconsciente.(...).

Esto esdebidoa que la ejecuciónespiritual de los actos,y consiguientemente

la entidadpersonalcomocentroespiritualde dichosactos,espropiamenteuna

pura ‘realidadde ejecución’;en la ejecuciónde susactosespiritualesla persona

quedade tal modo absorbidaquedejaporcompletode serreflexionableen su

verdaderaesencia,es decir, que de ninguna manerapuede apareceren la

reflexión. En estesentido, la existenciaespiritual, el yo propio y auténticoo,

por decirlo así, el yo ‘en si mismo’ es irreflexionable y en consecuencia

solamenteejecutable,sólo “existente” en sus realizacioneso, dicho de otro

modo, como ‘realidadde ejecución’ (...) en otraspalabras:en su profundidad,

‘en el fondo’, lo espiritual es necesariopor ser inconsciente.(...) Dicho en

otros términos,el espíritues,precisamenteensuorigen, espíritu inconsciente”

(pg. 29-30).

ParailustrarestasideasFrank] (1988b)proponeel ejemplodel ojo: enel lugar

deentradadel nervioóptico, la retinatienesu “punto ciego”; asítambiénel espíritues

ciegoa todaautorreflexiónallí dondetienesu origen, es “inconsciente”de si mismo.

Peroel espíritu no sólo es inconscienteen su origen, sino tambiénen “última

instancia”.Sabemosporel psicoanálisisque la fronteraentreconscienteeinconsciente

es sumamentevaga, “porosa”. Contenidosconscientespuedenpasar al inconsciente

(represión)y viceversa(al cesarla represión).Pero, la “instanciasuprema”,la que

como si dijéramostiene que decidir entreconscienciae inconsciencia,esella misma

inconsciente.Sin embargo,para decidir es preciso que de alguna manera pueda

diferenciar.Ahora bien, ambascosas(distinguir y diferenciar)sólo son posiblesa un
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ente espiritual. Ello vuelve a evidenciar que lo espiritual es “obligadamente”

inconsciente,tanto en última instanciacomoen suorigen.

En definitiva, Franklamplíael contenidodel inconsciente.Reconoceno sólo

un inconscienteinstintivo, sinotambiénun inconscienteespiritual.Ambas esferas,

impulsividadinconscientey espiritualidadinconsciente,seríande naturalezadiferente

comose ve en la siguientecontraposición:el “yo1’ no esdominadopor el “ello”, sin

embargo,el espíritu conscienteessustentadopor el inconscienteespiritual.

Es decir, existeunaconfrontaciónde lo impulsivo y lo espiritual dentrodel

inconsciente:el verdaderoy propio ser del hombrees “un no ser impulsado” (al

contrariodel conceptopsicoanalítico),sino un ser que decide,un ser existencial. El

hombrepuedeserél mismo (serpropiamente)aúnenel terrenodondeno esconsciente.

Pero,por otra parte, sólo puedeserlo dondedejade existir el ser impulsado.

La “porosidad”entreconscienteeinconscientenos lleva aunarelativizacióndel

estadode concienciacomo criterio fundamentalpara hablar de la cualidad de ser

propio, distinto de otro ser, del hombre. Sin embargo, este criterio distintivo sí

correspondeala diferenciaentreespiritualidade impulsividad(sin que importequesea

conscientee inconsciente).Por la impulsividadel hombreseríaarrastradomientrasque

por la espiritualidadescapazde decidir y obrar libre y responsablemente.

3.1.3.4.El devenirdel espíritu:filogénesisy ontogénesis

CuandoFrank] (1987a)abordalos fundamentosantropológicosde la psicoterapia

planteala cuestión:¿Dedóndeviene lo espiritual?.Respondedesdeun sentidotanto

filogenéticocomoontogenético(ver tambiénChiquirrín, 1987).
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A) Filo2énesisdel espíritu

.

Lo espiritual no es simple efecto, resultadoo función de la materia. El

organismo psicofísico no puede crear la espiritualidad humana. Franld (1987a)

argumentaesta afirmacióndesdelos conocimientosneurológicosque no permitenla

plena localizaciónde lo psíquico-espiritualen los centros neuronales(no existeuna

coordinación general función-centro) y desde los conocimientosevolutivos de la

cefalizaciónhumanaque hablande saltosen el procesode cerebraciónprogresiva

estrechamenterelacionadoscon la hominización(que no se puedeninterpretaren el

sentidode unaselección,ni en el de un fenómenoadaptativo).

No puedehablarsede unaproducciónde lo psíquicopor lo físico (lo somático

produce,cuandomás, los trastornosde las funcionespsíquicas-no parecelocalizable

la funciónsino sólo el trastorno-)o de lo espiritualpor lo psicofisico.

Sin embargo,la realidaddel organismopsicofísicosí condicionaa la persona

espiritual. La enfermedadcorporal y la psicofísica limitan las posibilidadesde

desarrollode la personaespiritual.

La relación entre el organismo psicofisico y la persona espiritual es

instrumental. La personaespiritual “utiliza” lo psicofísico como instrumento de

expresióny al expresarse,se hacevisible. Un símil de esta relaciónpuede ser el

consideradoanteriormente:unasonatano puedeser tocadasin piano ni pianista.El

pianoes instrumentode expresióndel músicoy medio para“hacervisible” su arte.En

otro ejemplo, un citarista poseesiempresu arte, pero conun instrumentodesafinado

puedetocarmal y sin instrumentono puedetocar.

De aquí seextraendiversasconsecuenciaspara la clínica:

1) Sólo puedeenfermarel organismopsico-físico,no lo espiritual.
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2) Por muchoque la persona“quede encubierta”y desfiguradapor el proceso

patológico superficial, sigue en el fondo, aunque impotente e invisible.

Impotenteparael uso adecuadode su instrumento,el organismopsicofisico,e

invisible hasta los momentosesporádicosen que el “espíritu”, aunque sea

fugazmente,puedeexpresarse.El psiquiatradebeser capaz de entrevera la

persona“detrásde esosmuros”. Así, Frankl (1987a)dice:

“El desarreglodel organismosignifica, en consecuencia,nadamenos,

pero nadamás, que un bloqueodel accesoa la persona.Y éste podría

ser nuestro credo psiquiátrico: la fe inquebrantableen el espíritu

personal,la fe ‘ciega’ en la persona‘invisible’, pero indestructible” (pg.

134).

Seríaunaconclusiónerróneasi de la incapacidadde la personaespiritual de

expresarsea sí mismay de expresarsu confrontacióncon la enfermedad,se

dedujesesu incapacidadde confrontarseen general,de algunaforma, por muy

discretaqueseatal confrontacióny por muchoquepermanezcaocultaa nuestra

vista.

3) La personasufrepor la impotenciay la invisibilidad a queestásometidapor

el procesopatológico(sólo es objetoposiblede la biología, no deunabiografía)

puesparasumanifestaciónnecesitaun organismoque funcioneadecuadamente

en lo instrumentaly en lo expresivo.

4) Lo corporalesmeraposibilidad.LO somáticoestáabiertoa lo psíquicoy está

abierto a lo espiritual. Si algo es ‘posible’ corporalmente,se ‘realiza’

psíquicamenteporque es una ‘necesidad’ espiritual. Pero ha de existir esa

posibilidad psico-física para que el hombre realice -en cuanto organismo

psicoflsico- lo que pretendeen cuantopersonaespiritual.
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5) El espíritu no está totalmentecondicionado por lo corporal, lo que se

manifiesta en él no es una condicionabilidadabsoluta, sino un margende

libertad (“autonomía a pesar de la dependencia”). El hombre es un ser

fácticamentecondicionadopero facultativamenteincondicionado.La persona

espiritualsiemprepuedetomarunaactitud ante las limitacionesque le impone

suorganismopsicofísico.

6) A esaautonomíarelativa ha de apelarla terapia (a plano logoterapéutico).

Así, esinteresantela siguientecita de Frankl (1987a):

“Precisamenteel patólogodel cerebroy el psiquiatragenéticoconocen

por experienciaesaslimitacionesquesufre la libertadespiritualpor una

enfermedad psicofísica; pero justamente esos dos expertos en

condicionalidadespsicofísicas son testigos de la libertad espiritual,

testigos de ese libre campo de acción que les hace concluir ‘por

exclusión’ la existencia de una capacidadfrente a las condiciones

psicofísicas, la existencia de la libertad espiritual. Estos testigos

compruebanel poderde la personaa pesarde su aparente‘impotencia’;

yo diría que descubrenel poderde resistenciadel espíritu” (pg. 135).

7) Nunca se le puede arrebatar su humanidada un enfermo. La persona

espiritualtieneunadignidadque no quedadisminuidapor la afectaciónpsico-

física.

8) Todos estos planteamientosnos sitúan ante el tema de la eutanasia,

distinguiendoel valorde utilidad de unapersonay de sudignidad.Éstaestápor

encimade la pérdidade los valoresvitalesy sociales(utilidad).
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B) Onto2énesisdel espíritu

.

Al igual que a nivel filogenético rechazael evolucionismomaterialistapara

explicarlo espiritual,enel planoontogenético,Frank] desestimael generacionismo:el

hombrecomo personaespiritualno puedeser “generado” (“creado”) por suspadres

(cfr. Frank] 1987a).

El hombre“tiene” somay psique,pero ~~es”espíritu.Aunquetambiéncabedecir

que el cuerpo y el anima tienen al hombreya que éste es in-condicionadosólo en

cuantoes espíritu: comohombre,no dejade ser condicionado.Estácondicionadoen

suexistenciacorporal,en sumodode serpsicofísico.Los padres,al generarasuhijo,

“prestan” loscromosomas,perono le infundenel espíritu.Los cromosomasdeterminan

el elementopsicofísico,no el espiritual(determinanaquelloqueel hombre“tiene”, no

lo que “es”).

El ser humano-hemos visto anteriormente-es indivisible e insumable. Los

cromosomasde los padressepuedendividir y sumar, pero no su ser espiritual.Con

cadaser humanoquevieneal mundoadquiererealidadalgo absolutamentenuevo.La

existenciaespiritualno es transmisiblede los padresal niño. El serespiritualesun ser

individualizadoy la existenciaes personal.En palabrasde Frank] (1987a):

“El hombre,en tanto que espíritu, existecomopersona;pero en este sentido

cabeafirmar que suexistenciapersonalesdeunatriple clase:esunaexistencia

unitaria, esunaexistenciatotal y unaexistenciasiemprenueva.La existencia,

comounitaria o una, es indivisible; comoexistenciatotal, es infusionable;y

comonuevaes intransferible(...). Estostresexistencialesjuntosconstituyenla

haecceitas, por usar esta expresión de la doctrina del principio de

individuación...” (pg. 143).

Si entendemospor vida la existenciacorporal, la vida de un niñoes obrade sus

padres,pero si lo que entendemoses su modo de ser espiritual(su biografía), la vida
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de un serhumanoes,en realidad,supropiaobravital. LOs padresno puedenrealizarse

en sushijos y susnietos,sino quesólo llegana posibilitar la autorrealizaciónde todos

ellos.

Esto no significa que la autorrealizacióndependaexclusivamentede cada

individuo. Todo lo contrario, el desarrollopersonal(la existencia)no puedeefectuarse

sin los demás. La existencia sólo se realiza cuando va más allá de sí misma

(autotrascendencia).

Todo ello nos conduce a la cuestión del origen del espíritu humano

(homiizaciónontogenética).Los conocimientoscientíficos aclaranel origen de las

condicionescorporales de la existenciaespiritual (los procesos de reproducción

sexuales),lo queseríael “mínimo existencial”,peroparala “totalidad existencial”, que

incluye al espíritu,esemínimoexistencialesunabasenecesariamasno suficiente.

Franlddefiendeel “creacionismo”:los padresno engendrana un serhumano,

sino quesólo son testi2os(Zeuge=~ testigo;Zeuger= progenitor)y posibilitadoresde

la existenciapersonalde su hijo. Estadeberealizarsea sí mismaen la autorrealización

espiritual.

Por tanto, lo espiritual tiene que “entrar de alaún modo en lo corpóreo-ET
1 w
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anímico”. Una vez que esto ocurre, esperaa poderexpresarse,darsea conocerenel

organismopsicofísicocomoórganode suinformación.Así, desdelos primerosreflejos,

el niño va abriéndosea la intencionalidad.Por su parte, el organismose revela así

como “el material” que aguardaa ser conformado, en el sentido, no sólo de una

“impresionabilidad”,sino tambiénde unacapacidad“expresiva” (cfr. Frankl, 1987a:

144-145).

Se podríaobjetarque el elementoespiritual tambiénse transmitede padresa

hijos. Peroestoes erróneosiguiendoel principio de individuaciónantesmencionado

(la existenciaes indivisible, insumablee intransferible).Sólo se heredael elemento
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corporal y con él, el elemento psíquico (éste no sólo se hereda mediante la

predisposicióngenética,sino que seencauza,además,a travésde la educación);lo

espiritual no es transmisible.Así pues,podríadecirseque: lo corporalse transmite

mediantela herencia,lo psíquicose encauzamediantela educación,pero lo espiritual

deberealizarse(nopuedeeducarse).En estesentidoFrankl (1987a)dice:

..... el mododeserdeun niño no puedereajustarsebiológicamente,perocaben

reajustespsicológicos,ya quepor lavía pedagógicasepuedencorregirmuchos

defectos.A esto hay que contestarque cabe,en efecto,una “compaginación”

en forma de reeducacióndel niño. Estareeducacióncambiael mododeserdel

niño. Peroesteotro modo de serno obedecetantoa la voluntadde los padres,

sino a un deber moral que el niño vive como tal. Con otras palabras:esta

posteducaciónde un ser humano es propiamenteuna autoeducación,una

autodeterminación.(...). Como el constructordependedel material, pero usa

libremente de él, algo análogo puede decirse de la persona y de su

comportamiento(libre) ‘con’ la predisposiciónpsicofísicaheredada”(pg. 140

y 146).

Vemos,por tanto, nuevamenteestehilo conductordel pensamientode Frank]:

“autonomíaa pesarde la dependencia”.La herenciano explicanadaenconcreto,pues

la cuestiónimportantees: quépuedehacerla personacon las condicionesa las queestá

sometida,siendocapazde determinarsea si misma. Apoya su tesis desdela clínica,

casosdegemelosunivitelinos y biologíacriminal, dondela enfermedadpsiquiátricao

la herencia no explican las distintas actitudes que toman personasdiferentes en

condicionespsicofísicaso ambientalessimilares.

Las cienciasnaturalessólo puedenexplicarun sernatural. El deveniro el ser

del hombresólo sepuede“comprender” (no explicar). Esa comprensiónno seapoya

enuna “cienciade la naturaleza”,sinoen una fe en la sobrenaturaleza(entendidaésta

no tanto comofenómenoreligioso cuantometafísico).
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Es decir, la naturalezaestáabiertaa la sobrenaturaleza,el sercondicionanteal

suprasentido;peroello no suponeuna “violación” de las propiasleyesnaturalesporuna

ley superior(al igual que la finalidadno abrelagunasen la causalidadeficiente).

Una analogía que ayuda a la comprensiónde estas ideas es Ja siguiente

representación(Figura 3.5):

l.n que aparececomo ~

“separado”, en un ámbito

unidimensional, desde una óptica

bidimensional es un continuo que

“estáabierto”.

En este sentido, la sobre-

naturaleza no anula la naturaleza, _________________________________________

necesitade ella. Lo improbablepuede Figura 3.5. UNIDIMENSIONALIDAD ¡

darse sin contradecir las leyes BIDIMENSIONALIDAD

naturales(todo es posible aunqueno

todo tiene la misma probabilidad de ocurrir). Por esto, Frankl (1987a) considera

legítimo igualar lo improbablea “milagro”. Esto no romperíalas leyesnaturales,la

causalidad,sino que éstasseríanmanejadaspor la sobrenaturaleza.

Las “cadenascausales”soncicloscerradosqueestánabiertosauna “causalidad

superior”, al igual queun círculo cerradoes tal al tiempo queestáabiertoen cuanto

proyecciónde una semiesferahueca.

El ser del hombre, a pesar de la causalidad,es un ámbito abierto a la

recepciónde sentido(comoveremosposteriormente).En palabrasdeFrank] (1987a):

“Nada es indeterminado,todo estádeterminado;tambiénel milagro; más no

estádeterminadosólo causalmente,sólo naturalmente;no estádeterminadosólo

Unidimensional

Bidimensional
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desde abajo, sino también desde arriba, sobrenaturalmente: está

‘sobredeterminado’.En otros términos: todo estádeterminado,tanto desdeel

ser, comodesdeel sentido.(. ..). En la aperturadel estratoentitativo inferior se

‘inserta’ otro estratosuperior. En el ser condicionanteintervieneun sentido

agente-lo cual no significa que el ser no esté a suvez condicionadoo queel

sentidono puedaser impuesto,ya queel sentidohumano,enefecto,sólopuede

concebirseconúltima instanciadesdelo ‘suprahumano’:desdeun supersentido.

Estesupersentidonadatienequever en el fondoconlo ‘suprasensible’;significa

simplementeun sentidoquetransciendela capacidadcomprensivahumana”(pg.

150-151).

En definitiva, Frank] planteaque la hominizacióntanto ontogenéticacomo

filogenéticanos sitúaanteel temade si el hombreseexplicadesdeel azaro desde

algo más: ¿la mutaciónque dotó súbitamentea los homínidosde 14 mil millones de

neuronasfue simpleazaro algo másque azar?;¿loespiritual lo transfierenlos padres

a sus hijos o es una “creación” nueva?.

Estaspreguntasnoencuentranrespuestadesdela ciencia;esnecesariotomar

postura ante ellas (ya hemos señalado como Frank] habla de una “fe en la

sobrenaturaleza”-estetérminoconun significadometafísico-)

En palabrasde Frank] (1987a):

“Los científicossóloencontramosel sercondicionante,no el sentidoactivo, no

el sentidode un acontecercomotal. Peronuestrodiagnósticodiferencial ‘azar

o algo másque azar’ -enestecaso, ‘acierto causalde radiacióncósmicao algo

que se ocultadetrás de eso’- nuncapuedehacersea nivel de ciencia natural.

Este ‘nunca’, la imposibilidad,es una imposibilidad necesaria,esencialmente

necesaria,ya que la ciencia natural sólo llega hasta un tomar nota de los

acontecimientos,y el preguntarpor el sentido, el dar sentido al acontecer
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natural, no es de su incumbencia.Esto no es ya asuntode tomarnota,sino de

tomarpostura.Dar sentidoes tormar postura.

El ‘diagnósticodiferencial’, como cuestiónplanteadaradicalmente,tiene otra

formulación: ¿El ser es un gran absurdo (algo sin sentido) o es un gran

supersentido?.Peroesta pregunta no puede encontrar respuestadesde las

ciencias naturales.En rigor no encuentrarespuestaen ningunaparte; este

problemaes insoluble,sólose resuelvepor decisión” (pg. 152).

El hombrehadedecidirhaciaquéinterpretaciónseincUria. Ambassonposibles,

concebibles;son posibilidadesteóricas. La decisión que ha de tomar no es una

“necesidad” lógica. Estaestá tanto a favor comoen contrade las dos. La opciónse

sitúa en el plano de lo existencial,no de lo intelectual.

La legitimidad de las dos contestaciones,subraya la responsabilidadde la

respuesta.En la opción el hombre pone su ser. Chiquirrín (1987) traduce así el

pensamientode Frank]:

“Razonesy contrarrazonesmantienenequilibradala balanza;peroel quedecide

echaen el platillo de la balanzael peso de su ser. No es el saber lo que

determinaestadecisión,sino la fe. Perola fe no esun pensarquedisminuyela

realidad de lo pensadosino un pensar al que se ha añadido la realidad

existencialdel pensador”(pg. 116).

En conclusión, la entradade la personaespiritualen el mundo(ya seaa nivel

de especieo de hombreconcreto)es algoenigmáticodesdeel puntode vistacientífico-

natural. La decisión entre el “azar” o “algo más”, el “materialismo” o la

“sobrenaturaleza”,el “sinsentido” o el “supersentido”,es unaopción existencial.
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3.1.3.5.El problema de la mortalidad

Bajo esteepígrafeplanteaFrankl (1987a)el temadel “a dónde” de la persona

espiritualenel momentode la muerte.A lapreguntasobrela venidadel espírituenel

momentode la generación,le sigue la relacionadacon la partida del espíritu en la

muerte.

Ambascuestionesson,desdeel punto devista científico, enigmáticas;sonun

misterio parael propio hombree implican una opción.

Su contestaciónse sitúa en el plano metafísico, en la reflexión sobre la

existencia. Esto es lo que Frankl (1987a) aporta con respectoal problema de la

mortalidad.

La existenciade unapersonaimplica -comoya apuntábamosanteriormente-la

posibilidadde expresarsecorporalmentey deproduciruna impresiónsensibleenotra.

A su vez, estaimpresiónno es un merocontenido,sino el medio a travésdel cual se

ofrecea la otrapersona,algomásque lo corporalo sensible.El otro “aprehende”a la

personaqueseexpresa(no “su” persona,comosi el hombre“poseyera” una persona,

sino “la” personaque “es”).

Es decir,enesta“aprehensión”,el serhumanosuperael “ser-ahí” <“Da-sein”),

la existenciacorporal-sensibley, por tanto, la existenciaespacial y temporal. El

ejemplo másclaro es el fenómenodel amor, que perduraa través del espacioy el

tiempo. En palabrasde Frank] (1987a):

“Tomemosel fenómenodel amor: tambiénéste,cuandoesauténtico,essiempre

amorde personaa personay, por tanto, ‘de espíritua espíritu’. No amami

organismoa otro organismo,sino el yo a un tú. Poresoy sólo poresoel amor

puedesobreviviral envejecimiento-fundamentalmente,el envejecimientodeun

organismo-y a la muertedel seramado.(...) El amante‘apunta’ de hechoal
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otro, más allá de toda impresiónsensible,aunquea travésde ésta. Perosi el

amante transciende la corporeidad del amado, transciende también su

mortalidad” (pg. 158).

El hombrepierdeel cuerpoy el espacioenel momentode la muerte(igualque

los recibeenel nacimiento).Sólo la existenciaenel tiempoy enel espacioy, a la vez,

enel cuerpotieneun pasadoy un futuro, asícomoun lugar. El serespiritualcomo tal

es-contrariamenteal “estarahí” del organismopsicofísico-un sermásallá del espacio

y del tiempo (comodijimos enel punto 3.1.3.2.).

Pero donde no hay tiempo, no tiene sentido hablar de un “antes” o un

“después”. La existenciaespiritual sólo nos es conocida en co-existenciacon lo

psicofísico. Toda afirmaciónsobre la existenciaespiritual más allá del cuerpo, del

espacioy el tiempo, carecede sentido.LO que espre-existenciao post-existenciano

esya existencia.

Sólo conocemosla existenciaespiritualformandola unidady totalidaddel ser

“hombre”.

El “continuarviviendo” de lo espiritualesalgoposible, si bienes “impensable”,

nopuedeserpensado,ni representadoo imaginado.Sin embargo,no sólo esposible,

sino queesnecesario,ya que lo que no esposibleesque puedamorir aquelloque está

másallá del tiempoy el espacio.Desdeestaperspectiva,Frank](1987a)proponeque,

en lugardehablarde “continuaciónde la vida” de la persona,sediga “supervivir”, en

el sentido,no de quela personaespiritualsobrevivaa sumuertecorporalanímica,sino

deun modo de vida del que no podemoshacernosuna idea; que no somoscapacesde

concebir (Chiquirrín, 1987>. Relacionaesta “super-vivencia” con un “super-sentido”

(sentidoque transciendela capacidadcomprensivahumana-que abordaremosenotro

apartado->.
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Estesobrevivir espiritual siemprepermaneceinconscientepuesno accedea la

conciencia reflexiva sino a la conciencia inmediata. Esta es concebibleque• sea

independientedel organismopsicofísico(frentea la concienciareflexiva de la que se

creeque necesitaunapsicofisis sana)en el sentidode que una “concienciainmediata

pura” (“el actuspurusde un primaintentio”) estámásallá de lo psicofísico.Portanto,

podríasercapazde una “visión pura” (“visio beata”).

Esto es una posibilidad teórica que no entraría en contradicción con la

afirmaciónde que nuncatenemosconcienciade esa supervivenciade lo espiritual.

Deello sederivadaquelo puramentegnóstico(“El actuspurus”) noestáligado

a la vida corporal.Parece,por tanto,que sólo lo pragmáticoy lo pático estánligados

a lo psicofisico.En lamuerte,el hombreentraríaenuna “a-patía” y enuna “a-praxia”

total pero sólo enuna “a-gnosiaparcial”: la concienciareflexivaes imposiblepero la

concienciainmediataes posible

.

Se podría objetar que desapareciendolo psicofísico se disuelve todo lo

individual. Sin embargo, lo puramenteespiritual tambiénestá individualizado: ser

personasignifica serespiritualindividualizadoe individualizante(hacerdel organismo

“su” organismo).

De todo lo dicho se desprendenvarios puntos:

1) Reflexionar sobre el problema de la mortalidad nos sitúa en el plano

metafisico.

2) Toda separaciónde lo espiritual frente al cuerpoy al alma (ánima) sólo

puederealizarsedesdeun puntode vista heurístico,ya que sólo conocemoslo

espiritualenuniónpersonalcon lo psicofísico.



Visión antropológica y del mundo 68

3) Las afirmacionessobrelo espiritual,sobreel espíritu en sí, sólo puedenser

negativas(decir lo queno es>. En analogíaa la teologíanegativa,Frank] habla

de “noología negativa”, la cual sólo puedehablarde lo espiritual (“Nous”) en

términos de “enunciados nonísticos” (afirmaciones negativas). Así, de lo

espiritualpodemosdecirqueno esmortal (esimnortal), queno esgenerado(es

creado),queno pierdeel serdiferente...

4) El hombreque conocemosdesarrollasu biografía en el tiempo. Este es

caduco:pasay tiene un fin en la muerte.Estahistoricidadsitúaal serhumano

anteel problemade la responsabilidad(que posteriormenteconsideraremos).
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3.1.3.6. Manifestaciones del espíritu

Los fenómenosespecíficamentehumanosson manifestacionesde la dimensión

espiritual del hombrey, por tanto, sonbasesdel análisisexistencialy la logoterapia.

A continuaciónlos exponemos,siguiendolas aportacionesde la logoteoría.

3.1.3.6.1.Libertad

Segúnhemosvisto anteriormente,el hombre por su dimensiónespiritual es

capazde distanciarsetantode disposicionesinternascomode posicionesexternas.Por

ello, el hombrees un ser esencialmentelibre.

Lo espiritual posee libertad partiendo de esa distancia ante situacionesy

disposiciones,que posibilita una decisióna favor o en contra de las mismas. La

dimensiónespiritualy el fenómenode la libertadson inseparables.Lo espiritual es lo

libre en el hombrey la libertades manifestaciónde lo espiritual, por tanto, es una

característicaespecíficamentehumana.

Es decir, la personahumana,puededecidir librementesobresu vida graciasa

unacapacidadno poseidapor ningúnotroanimal,unafacultadespecíficamentehumana:

el autodistanciamiento.

Estepuedeserdefmido, tal comohemosindicado,comola capacidadquetiene

el hombrededistanciarseno sólo del mundosinotambiéndesímismo.En palabras

de Frankl (1986a):

“El autodistanciamientoes la capacidadde poner distanciade las situaciones

exteriores, de ponernosfirmes en relación a ellas; pero somos capacesno

solamentede ponerdistanciaconel mundo,sino tambiénconnosotrosmismos”

(pg. 19).
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El autodistanciamiento recoge el principio del antagonismo psiconoético 

(antagonismo facultativo ante la facticidad psicofísica -posibilidad de estar “por encima” 

de sí mismo-) que considerábamos al definir lo espiritual (apartado 3.1.3.1). 

Frankl enfatiza este autodistanciamiento de uno mismo al hablar de la libertad 

humana y lo ilustra con una anécdota (Frankl, 1988a): 

“Durante la primera guerra mundial estaba sentado en la trinchera un médico 

militar judío con su amigo, un coronel aristocrático, cuando comenzó un 

violento tiroteo. El coronel preguntó con soma: “Ahora tiene miedo, ¿no es 

cierto?. Ahí se ve de nuevo cuán superior a la semítica es la raza aria. A lo cual 

respondió el médico: ‘Por supuesto tengo miedo. Pero, ¿por qué habla de una 

superioridad de una raza sobre la otra?. Si Ud., querido coronel, tuviera tanto 

miedo como yo probablemente ya se habría escapado corriendo’” (pg. 152). 

Con esta historia quiere resaltar que lo importante no es nuestra disposición (o 

situación exterior, en su caso) sino la actitud que se adopta ante ella, la cual siempre 

es escogida libremente por el hombre. 

Estas reflexiones nos llevan a planteamos la relación que existe entre necesidad 

y libertad. Frankl (1990) habla de una posición natural del hombre y de la toma de 

postura que éste hace ante aquella. 

La posición natural es lo que representa la necesidad y se puede fijar a través 

de la biología, la psicología y la sociología, dado que tal posición natural incluye: 

1) una disposición vital, de la que se ocupa la biología y la psicología. 

2) una situación social, que es considerada por la sociología. 
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La toma de postura es resultado de la libertad. El ser hombre empieza realmente 

donde acaba toda posibilidad de determinar y fijar dicha posición (donde ésta no se 

puede comprobar de forma clara y definitiva) pues, lo que se une a la posición natural 

de un hombre es su actitud personal, su toma de posición ante cualquier disposición 

vital o situación social (cfr. Frankl, 1990). Esta actitud no puede ser objeto de las 

ciencias anteriores ya que corresponde a una dimensión humana superior en la que 

siempre es posible el cambio existencial. 

Todo ello no quiere decir que libertad y necesidad sean dos fenómenos 

independientes. La libertad y la necesidad están relacionadas, pero esta relación es 

libre. Los presupuestos sólo pueden condicionar, más no determinar. El hombre como 

ser espiritual toma una posición libre frente a las disposiciones internas y externas. 

Es decir, que el hombre sea libre, no significa que no esté condicionado por su 

biología, psicología y circunstancias externas presentes y pasadas. Lo que quiere decir 

es que puede distanciarse de estos condicionamientos y determinar libremente, su 

posición ante ellos. En palabras de Frank1 (1990): 

“El hombre es esencialmente un ser que trasciende las necesidades. Ciertamente 

‘existe’ sólo en relación con las necesidades pero en una relación libre respecto 

a ellas” (pg. 93). 

Basándonos en la ontología dimensional, vemos que necesidad y libertad no se 

sitúan en el mismo ámbito. La necesidad corresponde a la dimensión psicofísica 

mientras que la libertad a la espiritual. 

Entre la dimensión biológica y la psíquica veíamos (apartado 3.1.2) que existe 

una relación de paralelismo, sin embargo entre esta facticidad psicofísica del hombre 

y la dimensión espiritual se da un antagonismo psiconoético -como ya hemos apuntado-. 

Por ello, podemos decir que la libertad se construye por encima de cualquier necesidad, 

si bien ésta es un presupuesto para aquella. 
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De igual forma, que la sobrenaturalezano anula la naturaleza(ver apartado

sobrefilogénesisy ontogénesisdel espíritu,3.1.3.4) sino que las cadenascausalesde

las leyes naturalespuedenestarmanejadaspor esasobrenaturaleza;la necesidaddel

hombre,aunque“cerrada” (determinadapor sucausa)en sudimensiónespecífica,está

“abierta” a una “causalidad” máselevada(libertad), en la dimensiónsuperior. En lo

condicionadoexisteunsentidocausante,en lo libre, unsentidoqueatrae(comomás

tardeveremos>.

Por la libertad,el hombredecidesobresí mismoy esalgomásqueun producto

de la herenciay el medio. Perosin estabasenatural el hombreno puedeejercersu

libertad.

En otras palabras,la conductadel hombreno es dictadapor suscondiciones

(internasy externas)sinopor lasdecisionesquetoma. El hombredecide,seaconsciente

o no de ello, si se resistea esascondicioneso si sesomete.

Ante estareflexiónsepodríaargumentarque la propiadecisiónestá,de alguna

manera,condicionada.Fankl (1988a)contestaque todas las decisionessiempretienen

causa,pero que, en definitiva, están“causadas”por aquel que las toma.

Con esta postura,defiendela radical libertad interior del hombreaúnen las

peoressituacionessocialeso disposicionesvitales. Transcribimosun ejemplo(Frankl,

1988a)muy ilustrativo de estatesis:

“Después de que en el marco de una entrevistase me apostrofó que como

‘Profesor de Neurología y Psiquiatría’ debería estar informado sobre los

condicionamientosbiológicos, psicológicosy sociológicosdel hombreinvité a

reflexionaren el hechode queno solamenteeraprofesoren dosespecialidades,

sino tambiénsobrevivientede cuatro camposde concentracióny, como tal,

testigo de la capacidaddel hombrede resistiraúna las peorescondiciones.Y

si SigmundFreud dijo unavez: ‘trátese de exponeral hambrea un grupo de
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personasdiversasy con el aumentode la necesidadapremiantede alimentos,

todas las diferenciasindividualesse borrarány, en su lugar, aparecerán.las

manifestacionesuniformesdeesteinstinto no gratificado (GesammelteWerke,

vol Y, p.2O9>, lo que sucedióen realidadfué másbien todo lo contrario. En el

campodeconcentraciónla gentesevolvió másdiferenciadaaún. Los cerdosse

desenmascararon.Y tambiénlos santos.El hambrelos descubrió.Esehambre

erael mismoenun casoy otro. Sinembargo,la gentesediferencia” (pg. 150-

151).

En esta relación libertad-necesidad,Frankl hablade una libertad “frente a”

(algo): los condicionamientos.Pero,la libertadhumanaeslibertadfinita (el hombre

no estálibre “de” condicionamientossino “ante” ellos-respectoa la actituda tomar-).

En palabrasde Frank] (1988a):

“De maneraque la libertadesuno de los fenómenoshumanos.Perotambiénes

ella un fenómenodemasiadohumano.La libertadhumanaeslibertad finita: el

hombreno es libre de condicionamientos,sino que eslibre solamenterespecto

a la actitud como ha de asumirlos. Pero el hombre no está determinado

inequívocamente.Pues, finalmente,le incumbea él decidir si sedejavencer,

si se sometea los condicionamientos.Existe un espaciodentro del cual el

hombrepuedetrascenderloscon lo cualél sólocobraríael impulsoparaalcanzar

la verdaderadimensiónhumana” (pg.150).

En concreto, Frank] (1990) se refiere a una libertad frente a tres tipos de

condicionamientos:

1) Frentea los instintos.

2) Frentea la herencia.

3) Frenteal medio ambiente.
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1) Libertad frentea los instintos

El hombreposeeinstintospero éstosno leposeena él. Al afirmar la existencia

de los instintos no tiene por qué negarsela libertad frente a ellos. Cuando resulta

viable,el hombrepuedey debeafirmarsus instintos,si bien, hemosdeserconscientes

de que parapoderafirmaralgo senecesitapreviamentela libertaddepoder negarlo.

Hemosde ver tambiénesalibertad, al igual que la deoponersea los instintos.

Así, afirmamos los instintos sin sacrificarnos y entregarnosa ellos, los

afirmamosen el marcode la libertad. En definitiva, la afirmaciónde los instintosno

sólo no implica la negaciónde la libertad, sino que presuponela libertadde decir que

“no a los mismos

impulsos.

Los instintosenel hombresiempreaparecenafirmadoso negados.La tomade

posiciónespiritualestáya superpuestaatoda instintividad (ésta“estámarcada”por lo

espiritual):los instintos“desdesiempreestánpersonalizados”(cfr. Frank]1990: 94-95).

En palabrasdel propio Frank] (1987a):

“La realidadpsicológicahace que los ‘instintos en si’ nunca afloren a la

superficie en el ser humano. Los instintos aparecensiempre afirmados o

negados;siempreestánremodeladosde un modou otro; la personaha asimilado

ya los instintos emergentesdel estrato psicofísico, siempre los tiene ya

integrados.Todo el mundode los instintos,el ello, siempreel ello deun yo, y

este yo no es un juguetede los instintos. El yo no es un mero resultantede

componentesinstintivosconcebidosal mododeunparalelogramodefuerzas.La

fuerzadecisoriala poseesiempreel yo (...). El que seasombrade queel yo

poseaunacapacidadincondicionalparadecir ‘no’ a los instintos,confundedos

cosasque seencuentranen planosdiversos” (pg. 173-174).
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Puededecirseque,de hecho,el hombre,a veces,no eslibre (es “arrastrado”

por los impulsos). Sin embargo,cuando esto aparecees porque ha renunciado,

libremente,a su libertad(se deja “arrastrar” por ellos, se ha sometido). No es libre

fácticamentepero sigue siéndolopotencialmente.

Los instintosdel hombresonsiempreguiadosapartir de suespiritualidad.Toda

instintividad “traspasa”,por decirlo así, una zonade la libertad. No sólo cuandolos

instintos estáninhibidos, sino tambiéncuandose desinhiben,el espíritu ha estado

actuando(afirmandoo negando).

En el hombreno hay instintos sin libertad, ni éstasin aquellos: los instintos

“pasanpor la libertad”, al mismo tiempo que son el apoyo por encimadel cual la

libertadsepuedeelevar.

El hombresiemprepuededecir “no” a los instintosy cuandodice “si”, lo hace

medianteel caminode unaidentificaciónconellos. En estosedistinguedel animal: el

hombrecuandoafirma un instinto “ha de identificarse”primerocon él, mientrasque

el animal “es idéntico” a sus instintos.El hombrepuederespondera sus instintosy su

respuestadependede su responsabilidad.

2) Libertad frentea la herencia

Frankl (1987a,1990) se basaen investigacionesgenéticaspara argumentarla

libertaddel hombrefrenteala herencia.En concreto,aportacomo la investigacióncon

gemelosunivitelinosmuestralo distintaque puedeser lavida de dospersonasconuna

disposicióngenéticaidéntica.Así, tomandodiferentesestudiosescribe(Franid,1987a):

“JohannesLangepublicó el casodeunashermanasgemelas(univitelinas)ambas

portadorasde rasgoscaracteriológicosneurótico-obsesivos.Una de ellas era

retraída,huíadel mundoy no legustabala vida, mientrasquela otraeraabierta

y amantede la vida; pero ambasteníanhábitosobsesivos(inocuos)comunes,



visión antropológica y del mundo 76

por ejemplo, el de introducir las cartasen el buzón con un ceremonialmuy

preciso.

En otro caso tomado de la bibliografia sobre investigaciónpsiquiátricade

gemelos,un hermano(univitelino) eraun delincuentemuy duchoy el otro un

agenteexpertode Jabrigadade investigacióncriminal.

Vemos, pues, que partiendo de la base de una predisposiciónidéntica,

garantizadaen caso de gemelosunivitelinos, seestablecefenotípicamenteun

carácterdiverso (...). No podemosolvidar que estas diversidades-ceteris

paribus-constituyendiferenciasdecisivas(...) la diferenteindividualidaddeser

apto o inepto para la vida, capazo incapazparala sociedad”(pg. 146-147).

Esto nos vuelve a resaltar la importancia de la actitud adoptadaante las

disposicionespersonales,realzando,por tanto, la libertadhumana.

En esta línea, Fizzotti (1980) afirma que aunque las disposicionesestán

íntimamenteligadasal destinopersonal,sin embargo,son “ambivalentes”,puessegún

la decisióndel individuo concreto puedenservir para realizarunos valores u otros

(“vicio-virtud”, “valor-no valor”).

Ello es válido tanto para disposicioneshacia la enfermedadcomo para

habilidadeso talentos(la decisiónde utilizarlos o dejarlosperder).

En definitiva, el destinoes establecidopor lo que el hombredispone;lo quela

herenciaimplica tiene menorsignificado.
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3) Libertad frenteal medio ambiente

.

Ante el medio ambiente,Frank] (1990, 1987a) vuelvea mostrarque tampoco

determinaal hombresino que, más bien, todo dependede la posturaque toma frente

a él.

En estepunto,nosproponecomo ejemploslas diferenciasindividualesque se

pusieronde manifiesto entre los prisionerosde los camposde concentraciónde la

SegundaGuerraMundial, los soldadosamericanosprisionerosde guerraenCoreadel

Norte, etc. Habla, en amboscasos, tanto de posturasaltruistaso gradoselevadosde

santidado posturasde las formasmás primitivasde la luchapor sobrevivir.

TambiénFizzotti (1980)en desarrollode las ideasde Frankl expresaque el

hombrerecurrea “circunstanciasatenuantes”comoel condicionamientodel ambiente,

para escaparde la responsabilidadde la propia acción y para admitir la limitación

efectivade la propia libertad. Peroestosatenuantessonválidossóloparcialmente.El

condicionamientorestaal hombrelibertad,perono lo determinaplenamente,sino que

permaneceplenamentelibreenel sentidode confrontadoconel condicionamiento.Es

decir, el hombreno dependeunívocamentey únicamentedel mundocircundante,sino

quepuedeoponerla fuerzadel espírituaesteinflujo. Siempretiene la libertadinterior.

Por consiguiente,vemos, nuevamente,como el hombrees algo más que un

productode la herenciay del medio ambiente.El elementodecisivoes la libertad: ~el

hombredecidesobresí mismo!. Todaslas circunstanciasexternas,asi comotodos los

estadosinternosde un hombrey tambiéncualquiercompetenciapsíquicaformanel

“marco” de su existenciay, al mismo tiempo, la base por encima de la cual se

desarrollaésta,graciasa la fuerza de oposicióndel espíritu. Esta fuerza, siendouna

facultadespecíficamentehumana,no siempreesnecesarioejercitarlapuesel hombre

no sólo se imponeoponiéndosea sus instintosa laherenciay al ambiente,sino también

envirtud, precisamente,de sus instintos, suherenciay su medio.
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Ello esasí debidoaque la libertad “de” o “frente a” (algo)existeen funciónde

una libertad “para” (algo). Así, por ejemplo,afirmamoso negamoslos instintosen

funciónde “otra cosa” elegida.

Desdela concepciónde Frankl, este “para” de la libertad lo constituyenel

sentido y los valores, ante los cuales el hombre también es libre. Puede responder a

la exigenciade un valorcon un sí o con un no ya que el momentode libre elección

de actitud no existe, sólo ante las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas,

sino también frente a una posibilidad de valores realizables (cfr. Franld, 1988a>. El

sentidoy los valores, a diferenciade los instintos implican al ser humano, lo atraen

pero no lo empujan.

En definitiva, la libertad es para la autodeterminación.El hombretiene

libertad ante su modo de ser, para ser de otra manera. Lo primero implica la

autorreflexión,mientrasque lo segundo,la autodeterminación.En palabrasde Frankl

(1987a):

“todo ‘de qué’ de la libertadexige‘paraqué’ (...). Es libertadde la facticidad

y libertadparala propiaexistencialidad.Es libertaddel modode sery libertad

para serde otro modo. Ya hemosindicadoque ese cambiarparaser de otro

modo se orienta en el mundo objetivo del sentido y de los valores; esta

orientación de sentido, propia de toda autoconfiguraciónpersonal, resulta

comprensibleteniendoen cuentaque la verdaderapersonalidades impensable

si no estámarcadaporel sentidoy los valores.Mi libertaddel mododeserla

conozcoen la autorreflexión;mi libertadparala modificaciónla conozcoenla

autodeterminación.La autorreflexiónse producecon arreglo al imperativo

délfico ‘conócetea ti mismo’; la autodeterminaciónacontecea tenordel dicho

dePíndaro: ‘Llega a ser lo que eres’.” (pg. 177-178).

En estasideasse apuntala unión que existeentre libertad y responsabilidad

(manifestacióndel espíritu que abordaremosen el siguientepunto). Por la primerael
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hombrepuedeelegiry decide,mientrasqueporla última orientay concretaladecisión.

Así el hombreva configurandosupropiaautobiografía.En estesentido,Frank] (1990)

nosdice:

“Todo estono significa otra cosaque: yo actúo no solamenteen consonancia

con lo que soy sino que tambiénme transformoen consonanciacon lo que

actúo.Al fin y al cabo,uno llega a serbueno,a fuerzade hacercosasbuenas.

Se podríadecir,entonces,quela decisiónde hoy esel instinto de mañana”(pg.

103>.

Es decir, el hombre es libre para ser responsable,o como dice Chiquirrmn

(1988): “Antesdel quererhay un deber(Sollen)del queseha tomadoconciencia“ (pg.

39>.

Igualmente,Fizzotti (Bazzi y Fizzotti, 1989)afirma:

“La esencia del hombre se revela, a toda observaciónfenomenológica,

inmediatamenteconstituidapor la libertad. Ahora bien, en Frank! el discurso

sobrela libertad no puedesepararsedel discursosobrela responsabilidad,en

la medidaenqueel poder-serserelacionaesencialmenteconel deber-ser”(pg.

35)

Podríadecirse(cfr. Fizzotti, 1977>quela concepcióndeFrank]sobrela libertad

implica un doble movimiento: por una parte,una libertad negativa(libertad “de” o

“frente a”) y, por otra, un complementopositivo (libertad “para” serresponsable).

La libertad,en estaconcepción,ocupael lugar centralen la estructuradel ser

personal:competeal hombredecidir cuál de las posibilidadesofrecidasdeberealizar

(y, porconsiguiente,condenara la no realizacióna todaslas otrasposibilidades).La

responsabilidadha de conduciral hombrea escogerlo mejor(teniendoen cuentaque
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lo que “actualice” se conservaráparasiempre,en el pasado,y sesalvará,endefinitiva,

de la caducidadde las otrascosas>.

Libertades“posibilidad”,pueslo posibleconstituyeunaposibilidaddeelección.

El actodeelecciónconstituyela realidad. Asíel hombreva configurandosudevenir,

desarrollandolas posibilidadesimplícitasensuexistencia.Puededecirse,portanto, que

la existenciahumanaesuna posibilidad, “su serun poder-ser”.

Sin embargo,el “poder-ser” esalgo finito, limitado: de las posibilidadessolo

se elige y realizauna, anulándose,así, las no escogidas.Esto, a su vez, implica el

riesgode excluir algunaposibilidadsignificativa parala existenciapersonal.Porello,

la libertad, en su origen, implica angustiaporquemientrasque el hombreno puede

inhibirsedesuobligacióndeescogerconstantementeentrediferentesposibilidades(que

surgenenunasituaciónpersonal,histórica,únicae irrepetible), inevitablementeha de

asumirla incertidumbrey el riesgoinherentesa todo actode elección.

Ahorabien,cualquierdecisión,aunqueirrevocable,no esdefinitiva. El hombre

desarrollasu existenciaen la actuaciónlibre, pero no la agotaenaquello que seha

hecho actual. El hombre es esencialmentetensión e inestabilidad; su fondo

constitutivoesunaposibilidadperenne(“serposible”>queserealizaenla actuación

constante.

Esta concepciónde libertad tiene implicacionesclínicas y educativasmuy

interesantes(que si bien estaránrecogidasenel desarrollosobrela teoríay terapiade

la neurosisdeapartadosposteriores,puedeserdeutilidad mencionarlasenestepunto):

- El hombrepuededeterminarsu actitudante la enfermedado cualquierotra

situaciónimpuesta.

- Las actitudesposiblesa tomarson:
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a) Pasividadincorrecta: sumisióna la enfermedado situación(dejarse

llevar porella). Una forma mitigadaes la actitud vital fatalista(“no se

puedehacernada”).

b> Actividad incorrecta: intentar cambiarel “destino” (buscar algo

imposible).

c) Actividad correcta:aceptarel destinoy enfrentarsedignamentecon

él.

d) Pasividadcorrecta:aprendera ignorarel destinoen lugar de luchar

en vano conél.

- El neuróticotiendeal fatalismo.Utiliza su caráctercomo “chivo expiatorio”

(“yo soyasí»). Seafirmaen la ideade queunavez que tuvo esacaracterística,

ya no puedeserdeotra manera.

Tambiéntiendea achacarsu caráctera un colectivosupraindividualque actúa

en él mismo (reflejo de esto es la expresión“se”). Se autojustificacon esa

dependenciarespectoa una colectividado grupo (clasesocial, raza,sociedad

actual...).

En definitiva, no acepta(dimite de) su responsabilidady niegasulibertad.

- Frentea estoúltimo, la logoterapiapostulaque el carácterrepresentaalgo

anímico,antelo queel hombrepuedetomarpostura:el hombreeslibre frente

al carácterparaconstruir su propiapersonalidad,siguiendounosvalores. La

dimensiónespiritualesmásalta, másinfluyenteque la psíquica(de ahíel error

del neurótico).El hombreno se comportasólo partiendode su carácter,sino

que “la última palabra” esde la dimensiónespiritual.

- La logoterapiaapelaa la persona,a la facultaddel espíritude contraponerse

a lo psicofísicoy desdeahí, puedeabordar (con los mediosde lo espiritual)

todos los estadospsicofísicos(no sólo los instintos, sino tambiénel dolor, la

angustia,la tristeza, la ira...>.
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Una manifestaciónde esteautodistanciamientoes el “humor”, el cual esmuy

utilizado en la logoterapia(comoveremosposteriormenteal tratarla técnicade

la intenciónparadójica>.

3.1.3.6.2.Responsabilidad

.

Como hemosvisto, el hombrees libre para ser responsable;dicho de otra

forma, puede ser responsableporque es libre (libertad y responsabilidadson

inseparables).Aunque la libertadhumanano esomnipotencia(es limitada) tampocoes

arbitrariedad.La libertadresponsabilizaal hombrede sus decisionesy actos.

Frankl entodassusobraspostulaunaradical responsabilidaddel hombre,tanto

de su existenciaengeneral,comode su modo de serparticular. Incluso hablade una

cierta “responsabilidadgenética”por la que el hombrerespondehastadesu herencia.

Así, porejemplo,unapersonano esresponsabledel color de sucabello, perosi deno

teñirlo dealgunaforma, si llegaseaconsiderarlocomounadesgracia.De igual forma,

ante la existenciaheredadael hombreresponde,aunquesea tácitamente,aceptando

vivir. Es decir, conestesí dicho a la vida encadamomentode su existencia(aunque

no seade formaexplícita) sehaceresponsablede ella. Es unaresponsabilidadquetiene

comofondo la libertadúltima de decir un no radical: el suicidio.

El hombre,al “aceptar” su “destino”, lo hacepropio y le da forma, cosaque

no podríahacersi lo rechazao niega,aniquilandola propiavida.

De este modo, toda existencia humana se encuentra marcada por la

responsabilidad.Esta es “desde” siemprey “para” siempre: el hombreasume su

historia (hastala herenciafilogenética)y sabequela responsabilidadno puedecesarpor

sí misma.La concienciapuedecesarde formapasajera(enel sueño>o definitivamente

(en la muerte) pero la reponsabilidaddel pasado permanecepara siempre. En este

sentido,Frankl (1987a)dice:
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“Donde hay culpahayeternidad.Pero¿seríaestoposiblesi susujeto,el sujeto

de la responsabilidad,el hombremismo,no sobre-’viviera’ dealgúnmodoa su

propiaconcienciaya definitivamenteextinguida?” (pg. 190).

Si, como veíamos, el hombre es libre gracias a su capacidad de

autodistanciamiento(que acoge el principio de antagonismo psiconoético), es

responsablegracias a otra característicafundamentalde la existenciahumana: la

autotrascendencia.

En virtud de esta característica,la existenciahumanase orienta hacia

cualquiercosao personaqueestámásalládesí misma:un significadoquerealizar

u otra existenciahumanaqueencontrar.En palabrasde Frankl (1986a):

“La segundacapacidadhumana,la de la autotrascendencia,denotael hechode

que el serhumanosiempreapuntay se dirige a algo o alguiendistinto de sí

mismo (...). Sólo en la medida en que vivimos expansivamentenuestra

autotrascendencia,nos convertimos realmente en seres humanos y nos

realizamosa nosotrosmismos. (...> nosotrossomoshumanosen la medidaen

que somoscapacesde no vemos,de no notamosy de olvidamosde nosotros

mismosdándonosa unacausaparaservir, o a otrapersonaparaamar” (pg. 26-

27).

Comopodemosapreciar,la autotrascendenciasemanifiestaenunavoluntad

de sentido o significado (manifestación del espíritu que posteriormente

desarrollaremos).Desdeestaóptica,el hombreesconcebibleno ya comoun sistema

cerradoen sí mismo, sino como un sistema, por su naturaleza(en virtud de su

capacidadde autotrascendencia),abierto, es decir, continuamenteen relacióncon el

ambiente.

Frankl descubrequeenestaaperturaal mundo, elhombreal interrogarsesobre

el sentidode la existenciano ha de plantearél la preguntadel sentido, sino que el
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interrogadoes el hombremismo. El es quiendeberespondera las preguntasque su

vida le va formulando.Así Frankl (1955)nos dice:

“...enúltimo términono debeel hombrepreguntarcuálesel sentidodesuvida,

sino que debevivirse a sí mismo como si la vida le preguntase.La vida le

preguntay el debecontestarasuspreguntas,haciéndoseresponsablede suvida”

(pg. 159).

Aquí estribala responsabilidadhumana:responderlas cuestionesque la vida

va planteandoy realizar,así, el significadode la propiaexistencia.En palabrasde

Gismondi (1990):

“La responsabilidaddel hombresemanifiesta,portanto, ensucapacidaddedar

una respuestaa los problemasy a las tareasque le vienendadasa lo largo de

la vida, es decir, en la capacidadde realizar significadospara la propia

existencia” (pg. 155).

La existencia,así, se desarrollaen la tensiónentre ser y deber ser. Esta

tensiónestárenovándosecontinuamenteen el devenirde los momentosy situaciones

quepresentanal hombrenuevosproblemasy tareasa los quedar respuestay espropia

de la búsquedahumanade significado.

Ello esasíporque,comoyahemosapuntado,lo quecaracterizala existenciadel

hombreesque,de la multiplicidad de posibilidadesentrelas que tienequeelegir, sólo

sepuederealizarunaen cadacaso(el hombrees un “ser-que-decide”>.De aquísurge

la reflexión sobrela fiitud humana.

La existenciahumanaestádeterminadaenel espacioyenel tiempo. Los límites

temporalesde estaexistencialos constituyenel nacimientoy la muerte.La limitación

temporalde la muerte,esel motivo de la responsabilidaddel hombre,puescomprende

la importancia de realizar en cada ocasión el valor adecuado(el sentido de esa
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situación),ya que no puedepostponerla.La mortalidadrecuerdala fugacidad del

tiempo, del momentoque pasay no se puederecuperarpor lo que cadauno ha de

responderpersonalmenteaesemomentoy situaciónconcretos.Enestesentido,Fizzotti

(1977)dice:

“El marcopuramentehumanoconsiste,entonces,enel hechodemorir y de que

no se poseauna vida terrenaperenne,continua, infinita. Peromientras esto

entristece,porqueimpide poder realizartodo lo que sequisiera,sin embargo,

constituyeel motivo eficazde la responsabilidaddel hombre.Efectivamente,si

esta vida fuese infinita, si el hombre viviese siempre, si como lo héroes

mitológicos pudiese ser inmortal, no sentiría dentro de sí la urgencia de

disfrutar al máximolas ocasionesque sele presenten,porquepodríadejarpara

el díasiguienteesasrealizaciones(...) la vida delhombresecaracterizatambién

por la transitoriedad,porque las posibilidadesque se le presentanson sólo

fugaces, no permanecenpara siempre sino sólo unos instantes y después

desaparecen.Y comoocasionesno serepitenporquecadamomentode la vida

esdistintoy completamentenuevo,contareasy preguntasdiversasqueimplican

distintas respuestas”(pg. 102-103).

Cadaposibilidad que sepresentaal hombrees irrepetible, al ir ligada a una

determinadasituación,tiempoy lugar. Es pasajera,ocasional.Perocuandoel hombre

decide realizaruna posibilidad, ésta es inmortalizada,mientras que las demásson

eliminadas.La posibilidadelegidadejadeserposibilidady pasaaexistir realmenteen

el momentode la realización.Dejadeserpasajeray seconvierteenpasada.Entonces,

seconservaparasiempre.Por ello, Frank] dirá que “haber sido es forma más segura

de ser” (cfr. Frankl, 1988a).En estalínea, en elogio de algunoamigosmuertosen los

camposde concentracióndice (Frankl, 1987a):

“Ellos no necesitanningunacrónicay ningúnmonumento,porquecadaacción

humanaessu propio monumento,másperennequela obra de nuestrasmanos.
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Las accionesdeun serhumano,enefectono puedendesaparecer;lo hechono

puedeerradicarsedel mundo. Y no es verdadque lo hecho se pierdeen el

pasado,sino que seconservaenél irrevocablemente”(pg. 268).

Así podríamosdecir con Fizzotti (1977> que la tarea del hombre es “hacer

eterno” (recordemosla ideaque anteriormenteapuntábamosde que la responsabilidad

no cesa)lo que es “pasajero” medianteunaeleccióny actuaciónresponsables.

Ensuma,¡a responsabilidadsebasa,segúnFrankl,en la unicidady singularidad

de la existenciahumana(ligadasa la transitoriedade historicidadde la misma>y en el

caráctertrascendentede dichaexistencia.Estaresponsabilidadesconcretay existepara

cadapersonay en cadasituaciónpues, como considerarnosen el apartado3.1.3.3.,

ningunaley moral puedeabarcarun deber-serindividual, sólo la concienciapersonal

puededescubrircómo armonizaraquellacon la situaciónconcretaen que la personase

encuentra.

Vemos,portanto, quela responsabilidadvaunidaa otramanifestaciónespiritual

humana(que abordamosen el siguientepunto), la conciencia,puesla capacidadde

realizarsignificadosno puedeprescindirde la capacidadde conocerlos.Esto último,

se explica a travésde la conciencia,definida por Frankl (cfr. Frankl, 1988b)como

“organode sentido” en cuantocapacidadintuitiva paradescubrirel significadoúnico

y singularde cadasituación.

Desde esta perspectiva,podemosdecir, siguiendoa Gismondi (1990), que

concienciay responsabilidadconstituyenun binomio existencialmedianteel que se

expresala autotrascendenciay seactúa la voluntadde sentido.

Al igual que la libertad teníaun “de qué” y un “para qué”, la responsabilidad

tiene también un “de qué” y un “ante qué”. Puntos que vamos a considerar a

continuación.
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a) El “de pué” de la resDonsabilidadhumana

.

En el actodedecidir apareceun objeto de decisiónque implica un “de qué” y

un “contra qué” de tal decisión.Porello, la responsabilidadsuponenecesariamenteque

uno es responsable“de algo”. Este “de algo” segúnFranki es la realizaciónde un

mundo objetivo del sentidoy los valores(el Logos: lo espiritual objetivo). Esta

realizacióndel sentidoy los valoresestá<segúnveremosal considerarla voluntad de

sentido) “contra” el placer y los instintos como principios directores del

comportamientohumano(comomotivaciónfundamentalde la persona).

El placer es un efecto colateral, no buscado,de la autotrascendencia,de la

realizaciónde un valor. Cuandoseconsiderael placercomo un objetivoen sí mismo,

semalograel propio placer. Así Frankl (1990)dice:

“Quien sitúael placer comopincipio, quien lo convierteenel objeto de una

intenciónforzadao inclusoen el objetodeunareflexión forzada,de la llamada

por nosotroshiperreflexión, no permite que se conviertaen lo que tiene que

seguir siendo: un efecto. Precisamenteesta inversión del placer, en cuanto

efecto, enplacer en cuantoobjeto de intención, lleva actoseguidoa malograr

el placer mismo: el principio de placer fracasaen sí mismo. Cuanto más le

importa al hombreel placer tanto menosle apetece;al revés: cuanto más el

hombreseesfuerzaenevitarel desagrado,el sufrimiento,tanto másseentrega

a un sufrimientoadicionaly su escapismosevengaenél” (pg. 107).

El objetivo deun acto intencionalesun valor y el placerseráun resultado(el

efecto no buscadopor sí mismo)de la realizacióndeesevalor.

Al privar a una actividad psíquicade su intencionalidadobjetiva (el valor),

poniendocomo objeto de la misma el placer, sesubjetivizatal actividad(suúnico fin

es la satisfacciónde necesidadesdel sujetoapartándosedel mundoobjetivo), al mismo
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tiempo que se objetiva (se convierteen objeto) al sujetode la actividad (la persona

espiritualniegasucaracterísticaesencialde autotrascendencia,despersonalizándose).

En palabrasde Frankl (1990):

“Sólo enla medidaen quenosentregamos,nossacrificamosy nosabandonamos

al mundoy a los cometidosy exigenciasque desdeél se introducenen nuestra

vida, sólo en la medidaen quenos importael mundode ahí fueray los objetos,

pero no nosotrosmismoso nuestraspropiasnecesidades,sólo en la medidaen

que cumplimoscon cometidosy exigenciasy realizamossentidoy valores,en

esa medida nos realizamosa nosotrosmismos (..j. Con otras palabras: la

existenciaque no tiende hacia el logos sino hacia si misma, fracasa;pero

fracasaigualmente,si al tenderhaciael logosno se trasciende,enunapalabra:

la intencionalidadforma parte de la esenciade la existenciahumana,y la

trascendentalidadforma partede la esenciade algo así comoel sentidoy los

valores” (pg. 110>.

Porotra partevejamos-enelpunto anterior- la libertad del hombrefrentea los

instintos.Graciasa esalibertadel hombrepor su responsabilidadpuededecidirsepor

la realizaciónde valores. Esta dinámicaespiritual resulta,no de que el hombresea

empujadopor los valores (a semejanzade la dinámicapsíquicacon respectoa los

instintos), sino de que es atraídopor ellos. En esta situación, los instintos -como

apuntábamos-atraviesanla dimensiónespiritualpudiendo “alimentar” estaaspiración

espiritualhacia los valores.
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b) El “ante pué” de la responsabilidadhumana

.

Desdela concepciónfranklianade la responsabilidad,el hombreesresponsable

antealgoy antealguien.Estealgoesla conciencia.PeroparaFrank]estainstanciaante

la que el hombrees responsableno es la “última instancia”,sino la “penúltima”. La

“última instancia”esDios. Así, la concienciasería“la palabratú de la transcendencia”

(cfr. Frankl, 1988b,1990).Esto lo desarrollaremosenel próximoapartado.Ahorasólo

diremos, siguiendoa Fizzotti (1977), que el yo no puedeserresponsablefrente a si

mismo, frente a su propia conciencia, si en esta no “resonara” una “instancia

extrahumana”.

En estesentidoFrank] hablade una religiosidadinconscienteenel hombre.

En el punto 3.1.3.3. considerábamosla espiritualidad inconsciente o

espiritualidadqueno tieneautoconcienciareflexiva. De igual forma, la transcendencia

de la conciencianossitúa ante lo “sobrenatural”aunque,a veces,el hombreno sea

conscientede ello.

Dios es testigo de la vida del hombre,aunqueesteno sea conscientede ello.

Así, Frank! (1990)dice:

“¿Qué importa el hechode que Dios seaun testigo y un espectadorinvisible?.

El actorque estáen el escenario,tampocove delantede quiénestáactuando:

estádeslumbradopor la luz de las candilejasy del proscenioy lasaladebutacas

estáa oscuras.No obstante,el actorsabeconcertezaqueahí abajo,en la sala

oscura,hay espectadores-que él estáactuandoantealguien-.Lo mismo sucede

con el hombre: actuandoen el escenariode la vida pero deslumbradopor la

cotidianeidadsuperficial, vislumbra, a pesarde ello y desdesiempre-desdela

sabiduríade su corazón-la presenciadel testigo,del gran espectador,aunque

invisible, anteel que es responsablede la realizaciónque se le exige, de un

sentidoconcretoy personalde la vida” (pg. 120>.
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Esta concepciónde la responsabilidadnos sitúa ante algunasimplicaciones

clínicas y educativasdel análisis existencial (cfr. Fabry 1977, Fizzotti, 1977,

Bóschemeyer,1988 y Frankl, 1987a):

- La responsabilidadrecaesiempreen el paciente,tal como es actualmentey

comodecideevolucionar(afrontarsu futuro).

- La logoterapiano pretendeconduciral hombreaunavida exentadetensiones.

La tensiónes necesariaal hombre. Debeevitarsetoda tensiónenfermizapero

esprecisoaceptarlas tensionessaludables;aquellasquevienende la dialéctica:

ser/deber-ser.Han de enfrentarsedesde la libertad y responsabilidaddel

espíritu.

- Desdeestaconcepciónde la responsabilidadel hombreaprendeque la vida no

le adeudaplacer sino que le ofrece sentido(la salud mental no viene de la

búsquedade la felicidad sino de otorgarun sentidoa la propiaexistencia).

- La logoterapiapuedeconcebirsecomounaeducacióndestinadaa fomentarla

responsabilidad:

“Toda personaes responsablede realizar, en la medida de sus

capacidades, lo que le está encomendado, de desarrollar sus

potencialidades,de sacarle el mejor partido posible a su vida y de

aprovecharsuvida comosi setratasedeunagranoportunidad” (Fabry,

1977, pg. 69).

Hace responsableal hombrede aplicar sus propios principios a su

propiasituación.

• El ser humano es responsablede la respuestaexistencial a las

preguntasque le planteala vida, esdecir: llevar acabolas posibilidades
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de sentido que le ofrecenlas diversas situaciones. La libertad y la

responsabilidadson los requisitosparaencontrarsentido, Pero lo• que

puedasignificar sentido para la persona lo reconoceráésta en su

conciencia.

3.1.3.6.3.Conciencía

.

Fenomenológicamente,la concienciapertenecealhombredeformaincondicional

y categórica, de acuerdo con lo que hemos dicho sobre el ser responsable(la

responsabilidadesun fenómenoprimariodel serhumano,el cualesresponsablefrente

a supropiaconciencia).

En palabrasde Frank] (1988b>podríadefinirsela concienciacomo:

“la facultad de descubriry localizar eseúnico sentidoque seescondedetrásde

cadasituación” (pg. 103).

En el apartadodedicadoa “Lo espiritual inconsciente”veíamoscomo lo que

llamamos “conciencia” alcanzauna profundidadinconsciente,donde tiene su origen.

Las decisionesexistencialmenteauténticas<relacionadasconel deberser, el amory el

arte)sonenteramenteirreflejas,por tanto, inconscientes.La concienciaes algo “pre-

lógico’. Sólo se descubrea una “racionalizaciónsecundaria”.Actúanecesariamentede

forma “irracional”, por “anticipaciónespiritual” o “intuición”. Nos permitedescubrir

el significado único de una situaciónpara el propio serpersonal,tambiénsingular y

único. La concienciapercibe la posibilidadúnicae individual (ver apartado3.1.3.3.).

Así, Fizzotti (Bazzi y Fizzotti, 1989)dice:

..... Frankl considerala concienciacomoel órganode sentidoque descubreal

hombreel unumnecesarium.Peroesteunumessiempreun unicum. Se tratade

la única y sola posibilidad que una personaconcretatiene en una situación

concreta” (pg. 67).
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La vida del hombre es siempreespecífica(se refiere a un sujeto particular,

concreto,individual), por tanto, la tareao el sentidoa realizartampocopuedeseralgo

general,válido paratodos los hombres,sino que varíadehombrea hombre.

Al mismo tiempo,la tareatambiéncambiadeuna situacióna otraporquecada

unade éstastieneunasexigenciaspropiase irrepetibles.Serála concienciala instancia

conla queel hombrepercibequétipodesignificadoconlíevaunadeterminadasituación

y así la personapodráactuarcon responsabilidad.

Además,Frankl (1988b)subraya la limitación de la concienciahumana:está

marcadapor la finitud humanay puedecaeren el error. Su falibilidad llega hastatal

punto que hastael último momento de su vida, el hombre no puede saber si,

efectivamente,ha realizadoel sentidode su vida, o si se ha engañadocontinuamente.

Deestaforma, el hombreha de vivir entrela incertidumbrey el riesgo: la conciencia

le deja la duda de haberfallado el verdaderosentido, pero el hombre no puede

sustraerseal riesgoquecorre al obedecera su conciencia.Fabry(1977)dirá:

“Así pues,estamosobligadosa escucharla voz de nuestraconcienciaque, a su

vez, es para nosotrosel sitio de escuchadesdeel cual captamosnuestros

ideales, valoresy desafíos.Sin embargo,corremosun riesgo enormecuando

seguimoslos dictadosde nuestraconciencia(...) la propensiónal error (...).

Peropor muchoque nuestraconcienciase equivoquedebemosobedecerla.La

posibilidaddeerror no nos libera del deberde intentarlo” (pg. 108).

El hechode quela concienciasea falibleexigedepartedel hombreuna actitud

de humildadpara reconocerque ¡os otros puedenestaren lo cienomientrasque uno

mismopuedeestarequivocado.Esto no niegaqueexistaunaverdad.Sólo puedehaber

una verdad,pero nadiepuedesabersi él y no otro esquien la ha encontrado.

Con ello, Frankl nossitúaanteel temade la tolerancia.Esta no es lo mismo

queindiferencia,ni tampocoidentificacióncon las conviccionesde losotros. Tolerancia
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es, sobretodo, el respetopor la concienciade otro. Cadauno hade obrar segúnlos

dictadosdesu conciencia.Esto tampocoimplica la no validezde las normasmorales,

sino el reconocimientode que la concienciaes la única instanciacapazde armonizar

la ley moral con la situaciónúnicae individual de una persona.Por ello, un hombre

no ha depasara juzgara otro, puesno sabesi éste,enesedeterminadomomento,está

siguiendola voz desuconciencia.Ello no quieredecirque el hombreescuchesiempre

el dictamende su conciencia,puedetambiénreprimir suvoz.

Estamosdiciendo que la concienciaes “una voz”, que el hombredebeseguir

(puesel hombreesresponsablefrentea ella), lo quenoshacepensarquedebeseralgo

distinto del hombremismo, algo extrahumano(parapoderexplicarque noshagamos

“siervos de nuestra propia conciencia”). Como apuntábamosen el tema de la

responsabilidad,la concienciano es la última instanciaantela queel serhumanopuede

ser responsable;detrásde la concienciaestáDios. En palabrasde Fizzotti (Bazzi y

Fizzotti, 1989):

“La concienciaes, pues,unavoz que lleva un mensajeúnico y singulara una

determinadapersonaconcreta.Es importantesubrayarel que la concienciaes

una voz, es decir, no es la última instanciafrente a la cual se puedeser

responsable,aunqueconstituyeuna penúltimainstancia.Detrásde la conciencia

hay unadimensióntotalmentetrascendente.

Es cierto que la concienciaes una llamada al ser del hombreen cuanto que

aquelloque esofrecidopor la concienciarepresentaparael hombresu sentido

último. Es una voz que contmuamenteexigela libertadpara la realizaciónde

los valores o significados en vista a su ‘crecimiento’. La conciencia es,

finalmente, laguíadel serhombre,encuantoque eslavoz de la trascendencia”

(pg. 68>.

En definitiva, en la concepciónfrankliana, la concienciaesun fenómenoque

trasciendeal puro ser-hombre:la conversacióndel hombrecon su concienciano sería

un diálogosino un monólogo,si enéstano “resonara” la voz de la trascendencia.Sólo
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conestacondiciónpuedela concienciaconduciral descubrimientode los significados

encerradosencadasituaciónparticular.

La concienciaasume,así, unadobleperspectiva(cfr. Fizzotti, 1977): por una

partenostransmiteel mensajequeel trascendentenosenvía,y, porotra, representala

respuestaa la conversacióndel hombrecon esetrascendente.

Frankl, sin temor,daa esetrascendenteel nombrede “Dios” puesesasí como

la humanidad,a lo largo de los siglos, lo ha llamado.Asimismo, mantieneque esta

instanciatrascendenteha deserAlguien (personal)y no Algo paraqueverdaderamente

puedaexistir una relacióndel hombreconun Tu.

En este sentido, Frank] en su juventud llega a definir a Dios como “el

interlocutorde los másíntimossoliloquiosdel hombre”(cfr. Chiquirrín, 1988>.El que

mantieneunaautoconversaciónpuedeserteístao ateo,pero,de unafonnau otra, habla

conDios. El primerosediferenciadel segundoen que consideraque el interlocutorde

ese diálogo interior no es él mismo sino Dios. Frankl <1987a), siguiendoa Martin

Buber y FerdinandEbner, postulaque la consumaciónespiritual es siempre algo

reciproco,el hombreestáordenadoaun tú, (así,ya la psicologíadel desarrolloenseña

que decir “tú” precedea decir “yo”). Lo propio y original es el diálogo y cuandoel

hombreen situacioneslímite se dirige, aparentemente,a la nada, entonceshablacon

el Tú eterno.

En esta línea, Fizzotti (1977) comenta que tras la conciencia se abre lo

sobrenatural:

“Apareceaquíel pasoa lo sobrenatural,a unarevelacióníntimay personalcon

el Tú de Dios. Efectivamente,nuncala concienciadel hombrepodríaseruna

palabra-de-fuerzaen la inmanencia si no fuese una palabra-Tu de la

trascendencia.Ningun ‘Super-Yo’, ningún Yo-ideal podría sereficaz si sólo

surgieradel hombre,si fueseuna imagenproyectadade sí mismo y no fuese,
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porel contrario,pre-dada,pre-encontrada;no podríasereficazsi setratasesólo

deun reencuentroo de un descubrimiento”(pg. 111>.

Es decir, la obligacióndeseguirla voz de la concienciano puedevenir de que

éstaseaunaelaboraciónhumana,sino de quesesustentaenunadimensiónporencima

de la humana.

De igual forma, Chiquirrín(1988)nosdiceque laconcienciano sólo nosremite

a la trascendenciasino que, además,brota de ella. La resolucióndel problemadel

origen de la concienciasólo esposibledesdeun caminoontológico(no psicológicoo

psicogenético).La concienciaesalgomás que el propio yo (anteésteno podríadarse

la responsabilidad)y no puedevenir del propio sujeto (no es autocreada,no es un

Super-Yo),sino de una instanciaobjetivaantela cual esposiblela responsabilidad.

Desde este planteamiento,si se concibe la vida como una respuestaa

interrogantesprevios planteadosal hombre o a tareasespecíficasconfiadas a él,

entonces,la voz de la concienciavienea serla respuestaacadaempeño;respuestaque

sedaen la conversaciónconDios. Así, la tarea,parael hombrereligioso, seconvierte

en misión (como mástardeveremos).

Portanto,estatrascendenciade laconcienciadel hombrenossitúaanteun tema

de especial importancia en la obra de Frank], en su concepciónantropológica: la

religiosidadinconsciente.

Esta concepciónnos lleva a considerarel inconscienteespiritual (visto en el

punto 3. 1.3.3.)tambiéncomoun inconscientetrascendente,apensarenel sentidoque

nosdescubrela concienciaen relaciónconun “supra-sentido”y a ver la realizaciónde

losvaloresenreferenciaa un “supra-valor” (aspectosestosúltimos queconsideraremos

en los apartadossiguientes>.
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Decimosque la trascendenciade la conciencianos sitúaanteel inconsciente

espiritualcomo algo tambiéntrascendenteyaque la concienciaarrancade lo espiritual

inconsciente(apartado3.1.3.3.).Además,el análisisexistencialdescubredentrode la

espiritualidadinconscientedel hombrealgoasícomo unareligiosidadinconsciente,en

el sentido de un estadoinconscientede relación a Dios, como una relación a lo

trascendenteal parecerinmanenteal hombre,aunquetambién,a menudo,latente(cfr.

Frankl, 1988by Chiquirrmn,1988).EstareligiosidadinconscienteFrank]la descubreen

los sueños(que se puedeninterpretarno sólo desdeel punto de vista psicoanalítico,

sino tambiénparadesvelarla actividaddel inconscienteespiritual).

EstarelaciónaDios, aunqueinconsciente,es intencional(nacedel espíritucuya

característicaes la intencionalidad,comodecíamosenel apartadomencionado).

Frank] (1988b)habladel “Dios inconsciente”para indicar, no que Dios en si

mismoo porsí mismoseainconsciente,sino quea vecesle esinconscienteal hombre;

la relaciónde éstecon aquelpuedeserinconsciente,oculta e, incluso,reprimidapara

el hombremismo.

Comentatres posiblesdesviacionesen la concepcióndel “Dios inconsciente”:

1) Seríaerróneoentenderlaen sentidopanteísta:afirmar que el inconscienteo

inclusoel ello puedenseralgodivino. Aunqueexisteenel hombreunarelación

inconscienteaDios, laexpresión“Dios inconsciente”no significa queDios viva

inconscientementedentrodel hombre.En supropiaspalabras(Frank], 1 988b):

“Por más que se haya demostradoque el inconscienteencierraalgo

‘también espiritual’ y asimismo una religiosidad inconsciente,jamás

podría esto servir de excusapara rodearel propio inconscientecon el

nimbode lo divino. El que existaen nosotrosuna relacióninconsciente

a Dios enningúnmodo significa queDios esté‘en nosotros’,que‘viva’
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inconscientementedentrode nosotrosmismos.Todo estono pasaríade

sertesis de unateologíade aficionados”.(pg. 69-70).

2) Interpretarlaen sentidoocultista: tenerun “conocimiento inconsciente”de

Dios. Estosignifica queel inconscienteesomniscenteo, al menos,quesabede

Dios más que uno mismo (“que el ello sabemás que yo”). Sin embargo,el

inconscienteno sólo no es divino, sino que tampocotiene atributos divinos,

comosería la omniscencia.

3) Concebir el inconscienteen sentido “elloico”: creer que es algo por sí

mismo, un “ello independiente”.Esta es la desviaciónmás importanteque

podríadarse.

SegúnFrank] (1988b),estefue el granerrordeJung. Estedescubrióel

elemento religioso dentro del inconsciente,pero interpretó la religiosidad

inconscientecomo algo con característicasdel ello (“elloificó” la religiosidad

inconsciente>,la situó en el ello. Por tanto, el yo no es responsablede lo

religioso, el hombreno puededecidirsepor lo religioso, sino que esimpulsado

haciaDios por el ello. El inconscientereligioso seríaalgo que determinaríaa

la persona(Wizinger -discípulo deJung-llega a hablarde “impulso religioso”

en el mismo sentidoque “impulso sexual” o “de agresividad”>.

Sin embargo,para Frank] la verdaderay auténticareligiosidadno tiene

carácterimpulsivo sino decisivo(“la religiosidado esexistencialo no lo es en

absoluto”).Todoel inconscienteespiritualesun inconscientequedecide;no es

un inconsciente“determinante”, sino “existente”. Como tal, pertenecea la

existenciaespiritual,no a la facticidadpsicofísica.

ParaJung, la religiosidadinconscientepertenecea lo psicofísicoya que

la liga a arquetiposreligiosos (imágenes impersonalesprovenientesde un
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inconscientearcaico o colectivo y ligadas “de algún modo” al cerebro,

concretándoseen el inconscienteindividual como hechospsicológicos).

Encontraposición,Frank]opinaquela religiosidadinconscienteemerge

de la persona misma y no se quedaen estado latente, como religiosidad

reprimida.Admite que, si bienescierto que existenciertaslíneaso esquemas,

formadosdeantemano,por los quesemuevela religiosidad,estosesquemasno

sonarquetiposinnatoso congénitos,sino las formasconfesionalesexistentesen

quesevierteesareligiosidad.Sonimágenesrecibidasde la tradiciónde nuestro

correspondientemedio religioso. Es decir, el hombreal nacerse encuentra

“algo” por donde canalizar su religiosidad y que hará suyo de manera

existencial; no es, por consiguiente,algo innato al hombre, sino que es éste

quiennaceenél (comosersocial).

Otra cosadiferenteesque,muchasveces,estareligiosidadseencuentra

reprimiday esuna fe de tipo infantil que, cuandosobresale,apareceadherida

a las vivenciasde la infancia.Peropormásqueseainfantil o ingenua,no puede

calificarsedeprimitiva, arcaicao arquetípica.

Vemos,por tanto, quela religiosidadpuedepermanecero hacerseinconsciente

y puedetambiénserreprimida.En estoscasos,la tareadel análisisexistencialconsiste

en actualizarestarealidadespiritualinconsciente,pero siemprepresente.

Frank]descubrequetrasevidentessíntomasneuróticos(o neurosisreales)puede

hallarseuna relacióna la trascendenciaque estáperturbada.

Cuandola fe (la credentidad)se atrofia pareceque se deformay desfigura,

degenerandoen superstición,no sólo a nivel individual, sino tambiéncolectivo.Esto

ocurre cuandoel sentimiento religioso se reprime ya sea por parte de una razón

absolutao despóticao poruna inteligenciatecnicista.
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Enestalínea, Frank](1988b)hablade quemuchascosas,enla situacióncultural

de nuestrotiempo, mereceríanel calificativo de “neurosisobsesivacomúnal género

humano”(trasladandoel términoqueFreudutiliza parareferirseal fenómenoreligioso

paraaplicarlo a otros problemashumanos).Este tema sedesarrollaráen el apartado

correspondientea la teoríay terapiade la neurosis.

Yahemosmencionadoque,paraFrank], la problemáticareligiosasemanifiesta

en los sueños.Estounasvecessedadeunaformaclaray evidente,mientrasque otras

semanifiestademaneralatente.Ello es independientedeque el pacienteseaconsciente

o no de tal problemáticae, incluso, de que sea creyenteo ateo. El logoterapeuta¡e

ayudará a tomar consciencia de su inconsciente y apelará a su libertad y

responsabilidad.

El métodoutilizado porFranklpara buscarlas manifestaciones,en los sueños,

de la espiritualidadinconscienteesel introducidopor Freud,de la libre asociación.

Con el examende los sueños,particularmentede los de contenidoclaramente

religioso, Frankl ha constatadoque, amenudo,el elementoreligiosotieneun carácter

íntimo y personaly estábajo la proteccióndel pudor. Nadie tiene derechoa violar la

personalidadreligiosade otro (cfr, Fizzotti, 1977>.

De estaconcepciónde la trascendenciade la concienciapodemos,comoen las

manifestacionesde lo espiritual que hemos consideradoanteriormente(libertad y

responsabilidad),extraerunasprimerasimplicacionesterapéuticasy educativas:

- La acciónlogoterapéuticaseorientaal desarrollode la concienciapersonal.

- El hombre debe escucharsu conciencia si desea vivir una existencia

significativa, si desea encontrar los sentidos únicos de las situaciones

individualesa las que seenfrenta.Por la concienciapuedellegar a decisiones

existenciales.La labor terapéuticay educativaha de ayudara ello.
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Enestalínea,podemosdecirconBóschemeyer(1988)quelas influencias

psico-socialesmarcan y guían al hombre de forma considerable,pero, sin

embargo,éste“sabeen el fondo”, ensuconciencia,lo que puedetenersentido

paraél y lo queno. Sucódigopre-moralde valoresleabrea la captaciónde los

valores“de la vida”, cuya realizaciónlleva a encontrarsentido.Volver a abrir

el acceso,cerradoo tapado,haciaestasensacióndevalor y, a la vez, tocarsu

necesidadde sentidoy ayudara desarrollaruna sensaciónprofundade libertad

y responsabilidad,es la tareaprimordialde la logoterapiaanalítico-existencial.

- La concienciapuede llamar al hombre a actuar de forma contraria a los

valoresy conviccionesgeneralmenteaceptadasy compartidaspor la sociedad.

En palabrasde Fizzoti (1977):

“No siemprelas reglassonadecuadaspararesolversituacionesconcretas

difíciles: a vecesesnecesariosuperarlas normas,actuandotal vez en

contrade lo que prescribenlos mismospreceptos.En tal perspectiva,la

concienciaviene a ser un instrumentodel progresohumano, porque

consiguever verdadesnuevasdetrásde las viejas” (pg. 167-168).

- No le estápermitido al terapeutainfluir sobrelasconviccionesy el modo de

ver la vida que tiene el paciente.El respetoa suconcienciaha de sermáximo;

sin embargo,existencasoslímite en los que el terapeutano debeser neutral

sino que hade ayudaral pacientea tomarunadeterminadaactitudfrentea las

situacionesmás trágicasde la vida (cfr, Fizzotti, 1977).
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3.1.3.6.4.Voluntad de sentido

Ya hemosvisto cómounacaracterísticaprincipal de la existenciaseencuentra

en la autotrascendencialpersonal.Frank! (1986a, 1987a,1990 etc.) habla, incluso, de

queesatrascendenciaes la esenciade la existenciahumana.

Es decir, el hombre siempre está en relacióny señalahacia algo o alguien

distinto de sí mismo (una tarea, unapersonaamada,un amigo, Dios...). De estose

deriva una característicareal del ser humano(también apuntadaanteriormente):el

hombrees un “ser-en-el-mundo”.En esta expresión “mundo” significa un espacio

histórico-culturalen el quela personaintenta realizar,junto con los demás,la propia

existenciacreando una comunidadmás humana (cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989). En

palabrasde Frankl (1986a):

“La conductahumana,entonces,es realmentehumanaenla medidaen queella

significa ‘actuar en cl mundo’. Esto, a su vez, significa ser motivadopor el

mundo. De hecho, el mundohaciael cual un ser humanose trasciendea sí

mismo es un mundo pleno de sentidos (que constituyen las razones y

motivacionesparaactuar)y lleno de otros sereshumanos(que constituyenlas

personasparaamar>”. (pg. 28).

Por consiguiente,para Frank! “ser-en-el-mundo”no es otra cosa que estar

fundamentalmenteorientadohaciaun fin, haciaunosvaloresque realizar,haciala

comprensiónpersonaldel sentido, del significado de cada situacióny de la propia

existencia.En estoradicala “autorrealización”personal.

Esteestarvuelto hacialos valores,indica que en el hombreexisteunatensión

originaria entreaquelloqueesy lo queaúnno esperfectamente,entreel sery el deber

ser(recordemo~aquí lo dicho respectoa la libertady responsabilidad).
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Es decir, Frankl se sitúa con unacrítica a la teoríade la homeostasiacomo

teoríamotivacionalde la conductahumana.ParaFranklel hombreno estádirigido por

la reducciónde cualquiertensión,por la satisfacciónde necesidadesy disminuciónde

estadosde excitacióny agitación,sino que la motivacióndel comportamientohumano

se sitúa en encontrarun sentidoa cadasituaciónenpaniculary a la propia vida en

general.Esto implica tensión.

Por ello, critica tanto el “principio de placer” de Freud (que por razones

didácticasnombracomo voluntad de placer’’) como la ‘‘voluntad de poder’’ de

Adier, al desprenderseambosdelprincipio de la homeostasiay los oponeasuconcepto

de “voluntadde sentido”.

Por “voluntadde sentido” entiendela tensiónradicaldelhombreparahallar

y realizar un sentido y un fin y es expresión de la autotrascendencia.Es la

necesidadhumanade encontrarun sentido a la vida y hacerlo realidado a aquellas

situacionesqueobliganal hombrea enfrentarseconsigomismo; el esfuerzodel hombre

por el mejorcumplimientoposibledel sentidode su existencia.En palabrasdel propio

Frankl (1988a):

“A esteaspectode la autotrascendenciael hechofundamentalde queel hombre

apuntemásallá de sí mismo haciaun sentidoqueprimeramentedebedescubrir

y cuyaplenituddebelograr, suelodescribirloconel conceptode la teoríade la

motivacióncomouna ‘voluntadde sentido”’ (pg. 22).

Unadefiniciónoperativadeesta “voluntad desentido” nos la da Fizzotti (Bazzi

y Fizzotti, 1989) quesiguiendoa Frankl (1978) la sitúan en “aquello” quese frustra

en el hombreen el momentoen quecaeen el sentimientode vacío y de falta de

sentido.
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Esta voluntadde sentido tiene la primacía tanto sobre la voluntad de placer

comosobre la de poder.Es decir, lo más profundoen el hombreno es el deseode

poderni el de placer, sino el deseode sentido.

La realizacióndel sentidoes lo quelleva al hombrea su autorrealizacióny a su

felicidad. En definitiva, la búsquedafundamentaldel ser humanono estriba en la

búsquedade felicidad, sino en la de un ffindamentoparaserféliz. Unavez establecido

éste,la felicidad o el placersurgenespontáneamente.

El placer, por tanto, esun efectosecundariode la realizacióndel sentido, asi

comoel poder es un medio para alcanzarun fin. El deseode placer y el de poder

surgencuandoseha frustradoel deseode sentido. En esta línea, Frankl dice que el

principio de placer y el afán de prestigioconstituyenun móvil neurótico.

El esquemade la Figura3.6 representala concepciónde Frankl sobreel placer

(cfr. Franid, 1987a, 1987by Fizzotti, 1977).

Lo que el hombre

necesitano es tanto el placer

como una orientaciónválida y

adecuada hacia valores que

realizar y significados que

encontrar.Es más, cuanto más

se esfuerza el hombre en

conseguirla felicidad másse incapacitaa sí mismo para lograrla.

Figura 3.6. PLACER Y SENTIDO.

Ejemplo de esto serían aquellas neurosis sexuales en que existe una

hiperintencióny unahiperreflexiónrespectoa conseguirla potenciao el orgasmo.El

resultadode tal excesiva intención y reflexión es el no poder conseguirel placer

deseado.

Razón para Felicidad

ser feliz

1
Voluntad Persecución de
de sentido la felicidad
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Es decir, cuandoel placerdejade ser lo quees, un efecto(el efectosecundario

de un sentidorealizadoen el encuentroconel seramado),y seconvierteen el objetivo

de una intenciónforzada(hiperintención)que se acompañade unaexcesivareflexión

(hiperreflexión)sobre el placermismo (éstepasaa ser el contenidoy el objeto de la

atenciónhumana),la personapierde de vista el fundamentodel propio placer y no

puedeproducirseya el efecto deseado.En el apartadosobre teoría y terapiade las

neurosisconsideraremoslas implicacionesde la hiperintencióny la hiperreflexiónen

la clínica.

Tambiénparael podervale la consideraciónhechaa propósitodel placer: no

debeconstituir el objetivo de la acción humana, sino la consecuenciade una vida

dirigida másallá de sí misma.El deseode podersituadopor delantede la realización

de un sentidoseconvierteenun dinamismoneurótico.En palabrasde Fizzotti (1977):

“Es necesarioentoncesver comoun dinamismoneuróticola voluntadde poder

y la tensiónpor ser superior, el esfuerzopor mostrarsey ser considerado

distinto, el afán de ser valoradomás y mejor. La necesidadde ser valorado

positivamenteno esmásquela manifestacióndeunaexcesivapreocupaciónpor

la propia seguridad.Y estolleva inevitablementea olvidar y a descuidara los

otros, porque lo único que cuentaes uno mismo. (...). Sin embargo, tal

tendenciaesautodestructiva...”(pg. 138-139).

No obstante,Frankl (1987a, 1987b)reconocequeel poderesnecesariocomo

medio(no comofin) paraalcanzarun objetivodeterminado.Afirma la necesidaddeuna

cierta basede poder, tanto en el sentidode un resortefinancierocomo en el de una

adecuadaestimade sí (cfr. Fizzotti, 1977).

Igualmente,podemospresentarel esquemade la Figura3.7 parareprentarsu

concepciónsobre el poder(cfr. Frankl, 1987a,1987by Fizzotti, 1977).
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Si el hombre tiende a

actualizarlos significadosde las

situacionesen queseencuentra,

utilizará el poder comomedio,

al igual que la estimade sí o el

dinero y como consecuencia

(según hemos visto antes)

obtendráplacer, satisfacciónde

haberhechoalgoconstructivoy, Figura3.7. PODERY SENTIDO.

en definitiva, felicidad.

Cuandoel poderno seconsideraun medio sino un fin haciael que tender,se

operaunasustición de fines: los significadosy los valorescedensu puestoal poder,

a la búsquedade éxito y ambicionespersonales.En tal caso, la motivaciónoriginal se

desvíade modo neuróticoy el hombrequedaencerradosobresí mismo(víctima de su

hiperintencióne hiperreflexión).

De estaforma, Frank! dice que la existenciahumanapodríaestarsimbolizada

por un “boomerang”pues, al igual que ésteestádestinadoa alcanzarunapresay sólo

vuelve al cazadorsi no lo ha conseguido,ser hombresignifica estarorientadohacia

algo quenos trasciendey sólo se toma sobresí mismo, se interesaexclusivamentepor

su propio ser, cuando ha errado su misión, cuando ha fallado su búsquedapara

encontrarel significadode su vida.

Por tanto, la concepciónde la voluntadde sentidonospresentaunajerarquíade

valores en que el descubrimientodel sentido de la vida tiene la primacíasobre el

placer,el poder, la autoafirmacióny la satisfacciónde los propios instintosasi como

la autorrealizaciónpersonal.El verdaderopuestode todos estos es el de ser efectoso

consecuenciasde una realizaciónadecuadadel significado de cada situacióny de la

propia existencia.

Significado Placer

Fin Efecto

1
Poder

Medios
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Además, la persecucióndel sentidono sólo hacefeliz al hombre,sino que

tambiénlo capachapara el sufrimiento. Si escapazde encontrarel sentidodeuna

situación,por externaque sea, la personapuedeaceptarel sufrimientoque conlíeva

o incluso convertirloen un logro humano,asi comoestarpreparadaparadar la vida,

si fueranecesario,por esesentido.

Como demostraciónde esta tesis, Frankl (1986a) pone como ejemplo los

diversosmovimientospolíticosde resistenciaa travésde la historia y enel presente,

o su experienciaen los campos de concentración(cfr. Frank!, 1984), donde la

orientación de la existencia hacia un sentido era un factor decisivo para la

supervivencia.Así, en sus conferencias(Frankl, 1987a)dice:

“Y ustedesseconvencenránde estosi hablanconlos queun díavivieronen los

campos de concentraciónsituados entre Auschwitz y Stalingrado: ceteris

paribus, las posibilidadesde supervivenciadependeránde la orientaciónhacia

un sentidode la vida, de quehubieraalgoo alguienen la concienciadel cautivo

queestuvieraesperándoleparael tiempode la libertad.Y a la inversa: si nada

o nadiele aguardaba,si el cautivono teníaunametaparasuvida,un futuro por

el que luchar y sufrir, ‘un buen día se quedabatendido en el barracóny no

había quien le moviera a vestirse,ir al lavabo y presentarseen la plaza de

revista (...).‘ ¿Y sabenustedeslo que hacíadespués?.Sacabadel bolsillo el

último cigarroque teníaguardadoy empezabaa fumar. Entoncessabíamosque

iba a morir dentrode pocosdías”. (pg. 67).

Otra diferenciaentre la voluntadde sentidoy la de placer o poder es que la

primerano esun impulso. No “empuja” al hombrea la búsquedade un sentidopara

hallarsesatisfechoy reestablecersu equilibrio interior. Por el contrario, la persona

intenta realizarunosvalorespor lo queestos valenen sí mismos. Los valoresatraen

al hombrepero éste no es arrastradohacia ellos sino que, segúnhemosvisto, tiene

libertadparadecirsí o no aesosvalores.Enotraspalabras,es la personala quetiende



visión antropológicay del mundo 107

por sí mismahacia algodeterminado;le atreel significado,el sentido,anteel cual ha

de tomarunadecisión: la de realizarloo no.

Sin embargo,hay que apartar el concepto de voluntad de sentido de un

“voluntarismo”, de unpoderexcesivodela voluntadparadeterminarlo quequiere.Tal

voluntarismoolvida el otro ténninodel conceptofrankliano,el sentidoo significado.

Es ésteel queatraea la voluntad; a éstano se le puedemandar(no se puedemandar

quereralgo o a alguien, ni siquiera unoa sí mismo). La voluntadde significadosólo

hacereferenciaal hechode la intención(primaria) dirigida haciaun sentido(concreto

y personal)de la existencia,queesperaseractualizadopor la persona,en virtud de su

libertady responsabilidad.

Es decir, el significadoes algoobjetivo, fueradel hombre,y queno puedeser

fruto de su elección. No se puede “dar” un sentido a la existencia. El sentido se

encuentra.El hombreha de buscarloy, silo decide,realizarlo trasencontrarlo.

Todo ser humano,conscienteo inconscientemente,creeen un sentido.

Incluso el suicidacreeenel sentidode la muerte.La tareade la logoterapiaserála de

despertarla voluntadde sentido,esatensiónparahallarloy realizarlo,pues,amenudo,

permanecelatente,en un nivel no explícito. Después,serála personaquienconcrete

la posibilidadde sentidocontenidaen la propiaexistencia.Es decir, la logoterapiaha

de posibilitar que el significado “resplandezca”por sí mismo y que la voluntad lo

quiera.

Por tanto, podemosdecir siguiendoa Fizzotti (Bazzi y Fizzotti, 1989) que la

voluntadde sentidoes “el gozne” sobreel quegira la acciónlogoterapeútica,que

ponede relieve la esencialtrascendenciadel hombre,suorientaciónfundamentalhacia

un sentidoy su búsqueda,y cuentacon su libertad, responsabilidady concienciapara

sudecisióny actuación.
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En susdiferentesobras,Frankl exponecómoel psiquiatra,en su práctica,es

testigode la preguntadel hombrepor el sentidode su vida y nombradiversostrabajos

de susdiscípulosen que seconfirmaempíricamenteel conceptode voluntadde sentido

(cfr. Frankl, 1986a,1988a).De ellos podemosdestacarla tesis doctoralde Elisabeth

Lukasqueposteriormenteconsideraremos.

Por otra parte, tambiénpodemosseñalarla obra de Crumbaughcitada por

Franld(1988a)dondedice que la voluntadde sentidopuedeserentendidaen términos

de la ley de organizaciónperceptualde la psicologíade la Gestalt(si bien no se refiere

a la percepciónde una figura sobreun fondo, sino de un sentido sobre el telón de la

experiencia,de la vida).

ParaCrumbaugel conceptode voluntad de sentido está relacionadocon la

percepción, relacionándolocon la voluntad de percibir, de adjudicar sentido al

ambiente,de interpretary organizarlos estímulospara construir totalidadesllenasde

sentido.Así, en la obramencionada(Frankl, 1988a)encontramoscitadaslas siguientes

palabrasde Crumbaug:

“Los psicólogosde la Gestaltconsideranqueestatendenciaorganizadoraesuna

propiedadinnatade la mente. Tiene valor de supervivencia,pues,cuantomás

amplio es el espectrode los estímulos que pueden ser comprendidose

interrelacionados,tanto mayor es la oportunidadde manipulaciónadaptativa.

ParaFranld la voluntadde sentidoimplica, sin embargo,unaclaseespecialde

percepción:el hombreno sólo trata de encontraruna interpretaciónque lo

revelarácomo un mdividuo con un propósito quecumplir paracompletarsu

Gestalttotal, él bregapor encontraruna apologíapro vita sua,unajustificación

para suexistencia. (...) Las leyesde organizaciónde la Gestalt, reunidasbajo

la ley de pregnanciao plenitud, representanuna tendenciano aprendidaa

construirGestaltencon todos los elementosde la experiencia.La voluntadde

sentidode Franklpuedeserconsideradacomootra manerade enfocarel mismo

concepto;pero esto representaunaventajaen su pensamiento,porquees una
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idea particularmentehumanaqueseñalala habilidadcaracterísticadel percibir

o encontrarsentidono solamenteen lo que es, sino tambiénen lo quepuede

ser. Esta es la capacidadque Max Schelerha llamadocapacidadde libre

contemplaciónde lo posible, la cualesconsideradapor él como el factor que

separaal hombrede los animalesinferiores. Se podríanencontrarevidencias

favorablesa los postuladosde Frankl en las experienciasacumuladaspor los

representantesde la Gestalt,principalmenteKoflca y Kóhler para las leyesde

organización de la Gestalt. La voluntad de sentido es primariamenteun

fenomenoperceptual.De ello sededuceque, si existentendenciasinnatashacia

la organizaciónperceptual, se puede pretenderque estasmanifiesten una

tendenciahaciala organizaciónde los fenómenosen patronesontológicamente

significativos.” (pg. 22).

Frank! (1988a)tambiéncita adiversaspersonalidadesque afirman la existencia

de la voluntad de sentido, como son, entreotras: Rolf H. von Eckertsbergde la

Universidadde Duquesne;Maslow; C. H. Waddington,biólogode la Universidadde

Edimburgo;J. R. Smythies,psiquiatrade estaúltima universidad;5. Kratochvil e 1.

Planovade la Universidadde Brtin.

Otrasverificacionesde la voluntadde sentidola aportanlas manifestacioneso

fenómenoshumanosque podemosencontrarcuandoestavoluntadse frusta, en cuyo

caso, Frankl habla de frustraciónexistencial.Define éstacomo la sensaciónde la

vaciedado carenciadelsentidode la propiaexistencia,esdecir, el sentimientode

vacío existencial(cfr. Frank!, 1986ay 1988a).

Por tanto,podemoshablarno sólode unafrustraciónsexual (del instinto sexual

o la voluntad de placer>, sino también de una frustración existencial, de la que

igualmentese puededecir que estámuy por encimadel sentimientode inferioridaden

lo quese refiere a la etiologíade las afeccionesneuróticas.Así, Frank! (1986a)dice:
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“El hombrede hoypadeceno tantobajo el sentimientode tener,tal vez, menor

valía queotro cualquiera,cuantopor la sensaciónde quesu existenciacarece

de sentido. Y justamente,estafrustraciónes confrecuenciatan patógena,es

decir, posiblecausade afeccionespsíquicas,comopuedaserlola taninculpada

frustraciónsexual.” (pg. 88).

Sin embargo,estostipos distintos de frustraciónno puedenser situadosen el

mismoplano. Sesitúanen diferentesdimensionesdel hombre.Equipararíasseríacomo

igualarreligión y sexualidad.

La personaquepadeceestafrustraciónexistencialno sabecomollenaresevacío

interior quesientey la vida pierdeatractivo: cualquiersituaciónsingularescondeun

sentimientode aburrimiento y apatía; cualquierproyectoparecederrotadodesdeel

principio; la reflexiónsobre la vida conlíevaunasensaciónde inutilidad... (cfr. Bazzi

y Fizzotti, 1989).

Es en esta situacióndondeprolifera la “libido sexual” y el afan de poder; es

decir, la voluntadde placero depoderseconviertenen un móvil neuróticosólocuando

seha frustradola voluntadde sentido. Así entramosen unasituacióncircular, pues

cuandosebuscaante todo el placer y el poderseverifica la remociónde la voluntad

de sentido.

En la épocaactual el vacíoexistencialse extiendecadavez más.En estalínea

Frankl (1986a)nos dice:

“Es unapena,porquehoy másque nuncala desesperaciónpor la aparentefalta

de sentidode la vida se ha convertidoen un problemaclave y urgentea escala

mundial. Nuestrasociedadindustrial tiendea satisfacertodasy cadaunade las

necesidadesy nuestrasociedadde consumoaúncreaalgunasnuevasnecesidades

para satisfacerlas.La más importante necesidad,sin embargo,la necesidad

básicade sentido,permaneceignoraday descuidada.”
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Son innumerableslos datos y ejemplos que Frankl y sus discípulos aportan

confmnandola existenciay extensióndel vacíoexistencial(cfr. Frank!, 1986a, 1987a,

1988a).Tales datosprovienentanto de suexperienciay de la de otraspersonalidades

del campo clínico y educativo como de estudios empíricos, muchos de ellos

relacionadoscon la elaboraciónde test logoterapeúticos(queposteriormenteveremos).

Frank! explica el vacío existencialaludiendoa que el hombreno tiene, como

principio rector de su conductani sus instintos, ni, actualmente,las tradiciones,

llegando, incluso, a no saberlo quequiere. Por ejemplo,ensu obra “Psicoanálisisy

Existencialismo”(Frank!, 1978), leemos:

“Los instintosya no le dicen lo que tiene quehacery las tradicionesya no le

indican qué debe hacer. Pronto ya no sabrá qué quiere y comenzaráa

contentarsecon imitar a los demás”(pg. 18).

Enotraspalabras,sitúalas causasde estevacíotantoenun nivel bioló2ico: (no

determinacióndel comportamientohumano por los instintos) como socioló2ico

(característicasde la sociedadactual).

Dentro del nivel sociológicopodemosencontrarcomo factoresimportantes:la

nérdidade las tradiciones,comovalor con capacidadrectorade la conductahumana,

la sociedadde consumoy oraRmáticaquecubretodas las necesidades- e incluso crea

necesidadesnuevas-pero olvida la fundamental,la voluntadde sentido, (aspectosya

citados),el nensamientonihilista que constituyeuna “falta de sentidoaprendida”y la

faltade modelosdepersonas,grupose institucionesquemuestrenconsuvida y acción

el ejemplode la entregaa un sentido(cfr. Frankl 1987a, 1988a, 1990).

Las manifestacionesde este sentimiento de falta de sentido, son el

aburrimientoy la indiferenciao apatía.Sepuededefinir el primero como unafalta

de interéspor el mundoy la segundacomo unafalta de iniciativa paracambiaralgoen

éste (cfr, Fankl 1990).
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En estasituación,el hombrese inclina a querer lo que quierenlos demáso a

hacer sólo aquello que los demásquierenque haga. En otras palabras,surgenel

conformismo (en el primer caso) y el totalitarismo (en el segundo) como

consecuenciasdel vacío existencial.

Una terceraconsecuenciade la que habla Frank! y que constituyesu mayor

aportacióna la clínica hace referenciaa un neuroticismoespecífico: la neurosis

noógena.Esta esun nuevotipo de neurosis,que puededistinguirsemuy biena nivel

diagnóticode la neurosiscomún y que se ha verificado empíricamente,mediante

resultadoscoincidentesde investigacionesestadísticasen Europay Norteamérica(se

presumequeun 20%de las neurosissonnoógenas).Todo lo relacionadoconestepunto

sedesarrollaráen el apartadode Teoríay Terapiade la Neurosis.

Otras formasde “neuroticismo”queFrank! tambiénrelacionaconla frustración

existencialson: la “neurosisde falta de ocupación”,la “enfermedadde los managers”,

la de “quienestienenmucho tiempo libre”...

La posible clasificación o no de estas manifestacionescomo ‘‘neurosis

sociógenas” (neurosiscausadaspor la sociedad)o “de masas” se resolveráen el

mencionadoapartado.Aquí sólo las apuntamosbrevementepor la relaciónconel punto

queestamosconsiderando.

En las “neurosisde falta de ocupación”Frank! (1986a,1987b, 1990) incluye la

depresiónde los jóvenesen paro, las crisis de los jubilados y pensionistasy las

‘‘neurosis‘‘ dominicales(depresiónque aparecelos domingos al cesar la actividad

laboral). La causa de estas afeccionesestribaría en la sensaciónde inutilidad,

insignificancia,absurdo;es decir, la sensaciónde falta de sentido,acompañadadel

sentimientode vacío existencial.

Por otra parte, la enfermedaddel managertendría la mismacausa: la entrega

a unaactividadsin sosiego,empujadospor un afánde trabajodesmesuradoentrelazado



Visión antropológicay del mundo 113

con su voluntadde poderío-que tambiénimplica “voluntad de dinero”-, desplazaa la

voluntadde sentido.

De igual forma, otra “enfermedad”seríala de quienes“tienendemasiadopoco

quehacer”y no sabencómollenarsu tiempolibre ni cómodotarde sentidoasu vida,

intentandollenar o adormecersu vacío interior consu “pasiónpor la bebida~~, “por el

juego”, etc.

En todosestoscasosse da unahuidadel hombrede sí mismo,un intento vano

de superarla frustraciónexistencial.

Estudiandoestasmanifestacionesy consecuencias,la logoterapiaencuentraque

el interroganteporel sentidode la vida se ha convertidoen unode los problemasmás

importantesde nuestraépoca.Se encuentraen los diferentessectoresde la población,

aunquepresentaespecialrelieveen el ámbitode la juventud.Así, Frank! (1988a)nos

dice:

“Mientras tanto,el interrogantepor el sentidoseconvirtió en el problemamás

candentede hoy día, y precisamente,no sólo en el sentidode un malestarde

intelectuales sensibles, sino también, como pudo observar el psiquiatra

norteamericanoRobert Coles entre sus pacientes, los obreros manualesse

quejanhoy másquenuncade unacosa: la sensaciónde falta de sentido. Y el

director del Centrode TerapiaConductistade Washingtonnos ha facilitado la

informaciónde que sonenprimer lugar másbien los jóvenesde menosde 30

añoslosqueaparentementesufrende falta de sentidode la vida” (pg. 226-227).

Enestasituaciónde unageneraciónjoven quesociológicamentetieneproblema

para encontrarsentido,se levanta la amenazade que prolifere lo queFrank! (1990)

llama la “triada neurótica de masas” que se componede depresión,adicción y

agresión.Esto significa, prácticamente:suicidio en el sentidoestrictode la palabra,

suicidio crónicocon la drogodependenciay violencia incluso contraotros.
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Aunque este vacío existencialse encuentraen todos los continentesy puede

darseen todas las situacioneso niveles sociales, tiene mayor incidencia entreuna

poblaciónqueno pasanecesidadesfísicas.En estesentidoleemosun texto queFrank!

(1988a)ha tomadodel manuscritode unaconferenciade sudiscípulaElisabethLukas:

“Entrelos pacientesqueconcurren,la mayoríano seencuentraenun verdadero

estadode necesidad.No pasanhambreni frío, no tienenque soportarfatigas

extraordinariasni siquiera necesitanexigirsedemasiadoen su trabajo. Por el

contrario, en sumayoríalos pacientesestánsanospero no estánsatisfechosde

serlo, poseenabundantesbienes,sin estaragradecidospor ello y se los exime

de todaclasedeobligacionessin queellossepreocupenen lo másmínimo. Los

pacientes son neuróticos sin verdaderos apremios ni genuina necesidad.

Opuestamentea ellos, existen aún hoy pobres y menesterosos,expatriados,

expulsados y receptores de ayuda social, obreros de fábrica, obreros

temporarioscon familias numerosase hijos hambrientos,gente que habita

viviendasdemasiadoestrechasy apenaspuedenbrindar a sus hijos lo más

estrictamentenecesariopara vivir; pero desdeel punto de vista psíquico, son

ampliamentesanos,no tienen neurosisni ideas de suicidio, ni tiempo para

angustiasni dineroparaterapiascaras.Trabajoya hacemásde tresañosenuna

oficinade asesoramientoparaproblemaseducacionalesy existenciales,esdecir,

prácticamenteen un puestopúblico al servicio de la comunidady todas las

terapias aún las más prolongadasaquí son gratuitas. Sin embargo,nuestra

clientelano perteneceal nivel de los pobresnecesitados.Enfermosfrancamente

psíquicosseencuentranen los nivelesmediosy superiores.Se trata, pueden

creerlo o no, de gente a quienesexteriormenteles va bien y quepodríanser

felices. Queno lo seanprovienemayormentedequedudande que suvida tenga

sentidoo temenhaberloperdido” (pg. 228-229).

Otra expresiónde que es una sociedadde la abundancia(donde,como hemos

dicho, hayunasaturaciónde satisfacciónde necesidadespero se olvida la voluntadde

sentido), el clima más apropiadopara queprolifere la problemáticaque sedesarrolla
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a partir del sentimientode vacíoexistencial,la constituyeel índicede suicidiosde los

paísesde alto nivel de vida comoSueciao Austria (cfr. Frank! 1986a).

Esto no quierededirque la mayoríade los suicidios seconsumenporquehaya

un sentunientode falta de sentido,pero lo queafirma la logoterapiaes que el hombre

podríasuperarlos impulsosde suicidio si encontraraun sentidoen su vida.

La propuestade Frank! frente a todo ello es la entregaa una tareaconsentido

personal y la logoterapiaha de ayudar a que la personapueda descubrirla. Esta

propuestatambién puede ir más allá del nivel personal, para abarcara toda la

humanidad.Asi, Frankl (1990) nosdice:

“Si la entregavoluntariaauna tareacomúnes capazde superarla agresividad

y la violencia, ¿noseriaválido en unaescalamásamplia, esdecir, no sólo de

las personasaisladasy de los gruposdepersonas,sino tambiénde la humanidad

en su conjunto?(...) se estáperfilandounasociedadideal (...): a saber,en la

medida en que el primer mundove su tareaen la lucha contrael hambredel

tercermundose ayudaa sí mismo a superarsupropia crisis de sentido” (pg.

280).

En esta misma línea también leemos en su obra “Psicoanálisis y

Existencialismo”(Frankl, 1978):

“Peroen rigor nadiesedeberíaquejarde unafaltade sentidode la vida; porque

no necesitamás que ampliar su horizonte para observarque, si nosotros

gozamosde bienestar,otros viven en la penuria; nosotrosnos alegramosde

tenerlibertad; pero, ¿dóndeestála responsabilidadpor los demás?.Hacesiglos

que la humanidadlogró llegar a la fe en un solo Dios: al monoteísmo;pero,

¿dóndeestáel conocimientode quesomosunasolahumanidad,el conocimiento

que yo llamaría monantropismo?.El conocimiento de la unidad de la
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humanidad,unidadque va másallá de toda diversidad,seade color de la piel

o de partidopolítico” (pg. 35).

Asimismo, hemosde destacarquela preguntaporel sentidode la vida no esde

por sí unamanifestaciónpatológica.Al contrario, la preocupaciónpor dotar la propia

existenciade un sentido esunacaracterísticadel hombreen cuantotal, podríadecirse

que es lo máshumanodel hombre,no unadebilidado enfermedad.

Sin embargo,existe un peligro: la enfermedadmental puedeirrumpir en una

situaciónde vacío existencial.Cuestionarel sentidode la existenciapuedeconducir a

la desesperación,a la depresióno a la neurosisnoógena.Peroello esunaposibilidad,

no una necesidad;igual queunaneurosisno tiene siempresu origen en un conflicto

existencial.

De todo lo expuestopodemosextraer una primeras implicacionesclínicas y

educativas:

- La psicoterapiay la educaciónha de teneren cuentaqueel hombreesun ser

orientadohaciael sentido.

Lo que el ser humanonecesitano es tanto el placer o el poder sino una

orientaciónadecuadahacia valores y significadosque realizar. Por ello es

necesarioqueserefuercesuvoluntadconunaexistenciadirigidahaciaalgomás

allá de si misma(cultivar sucapacidadde autotrascendenciaen suexpresiónde

voluntadde sentido).

- Frentea la pérdidade los instintos y la tradición, esnecesariaunaeducación

dirigida al descubrimientopersonalde valoresy significadoscon los que el

hombrecontribuyaa la construcciónde su comunidady de la humanidad.En

esta línea Frankl (1990) escribe:
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“Lo que les falta a los hombreses precisamenteel compromiso,el

empeñarseen algo que es digno de tal compromiso, la entregaa una

tareapor la que sepuedendecidir libremente” (pg. 277).

- A veces,la voluntadde sentidopuedeencontrarseen el hombreen un nivel

inconsciente,de fonna latente,tácitao removida,y la labordel logoterapeuta

y orientador debe provocaría intencionalmente: ayudar a clarificar las

posibilidadesde sentidodejandoque ésteresplandezcapor si mismo para que

la persona, consciente de su libertad y dignidad, pueda aceptar su

responsabilidaden la realización de su existencia.Así, Bóschemeyer(1988)

comentaquecuandosedestapala voluntadde sentido,la personaintuyey siente

quées lo quenecesitaparatenerunavida auténtica,seexpandehacialo que

paraella es esencial,aparecesu valor paraser y, a la vez, unadisposicióna

querer ocuparsedel cambio de suvida.

- Apelar a la voluntadde sentido puedeconstituir una labor de prevencióny

atenuaciónde problemasmentalesy sociales(neurosisnoógenas,conformismo,

totalitarismo,adicción,suicidio, violencia...).

- Es necesariopotenciarformasculturalesy modelosde vida comprometidospor

valoresconcretosque sirvande referenciaa las generacionesjóvenesde forma

quesu búsquedade sentidopuedacontarconreferencias.

3.1.3.6.5.Sentidode la vida

Tras habervisto la necesidadhumanade sentido, la logoterapiase planteasi

objetivamentela vida tieneo puedetenersentido,para los hombresy cómorealizarlo.

Por ello, discuteel significadodel sentido: ¿quées?,¿dónderadica?, ¿cómo

encontrarloy realizarlo?.
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La referenciaal sentidoFrankl la utiliza y en unadoble vertiente (cfr. Frank!,

1987a, 1990): una “el sentidoa ras de tierra” y otra “el sentidoelevado”. Vamos a

considerarlasdos.

A) SENTIDO “A RAS DE TIERRA”.

Se refiere a lo que una situación concreta significa para una persona

detenninada.Cadasituaciónvital conla que tenemosque enfrentamosnosplanteauna

demanda,unacuestióna la que tenemosqueresponderhaciendoalgoen relacióna la

situaciónindicada.

Su conocimiento,como hemosvisto, Frank! lo sitúaa medio caminoentre la

percepciónde la Gestalty la “experienciadel ajá”. De estemodo, la percepcióndel

sentidodifiere del conceptoclásico de percepciónde la forma en que éstese reducea

hacerserepentinamenteconscientede una figura sobre un fondo mientras que la

percepcióndel sentidoseríahacerserepentinamenteconscientede unaposibilidadsobre

el telón de fondo de la realidad.

En definitiva, el sentidode la vida radicaen la vida misma.Podríadecirse

queesteenunciadoes tautológico,peroFranid (1987a)despejasucarácterparadójico

al aclararel distinto significadoquecobrael término “vida” en cadapartede la frase.

Primerose refierea la vida fáctica,a la existenciadada,y luegoa la vida facultativa,

a la existenciacomouna tarea.Es decir, paraFranid,el “elementofacultativo” es el

sentidodel “elemento fáctico” de la vida

.

Surgede nuevola estructuradialécticadel ser-hombre:la tensiónentreel ser

y el deberser, la discrepanciaentreambos.El sentido,entonces,estribaen reduciresta

discrepancia,en acercarel ser al deber-ser,la existenciaa la esenciapropia de cada

uno. En palabrasde Frank! (1987a):
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..... se trata de la realizaciónde la posibilidad axiológica reservadaa cada

individuo. La máxima‘llega a ser el que eres’ no significa sólo ‘llega a ser el

que puedesy deberser’, sino también‘llega a ser lo único que puedesy debes

ser’. No setrata sólode queyo seahombre,sinode que llegue aseryo mismo”

(pg. 245).

Segúnesto, si el sentidode la vida consisteenqueel hombrerealicesuesencia,

se comprendequeel sentidode la existenciahayade ser concretoy, por tanto, como

decíamosantes,referido a la personaindividual y a la situaciónconcreta.

Por ello, el sentidono se puededar, sino que debe ser encontrado;ningún

hombrepuedeotorgarsentidoa la vida de otro; ningúnterapeutaa supaciente,sino

quees la propia personaquienha de encontrarlo.

Lo queun hombrepuededara otro en relaciónconel sentidoes el ejemplode

lo quees, el análisisde la existenciade unapersonaquesi ha encontradosentidoo de

los momentosde sentidode la propiapersonaa la que pretendeayudar.

Puededecirse,entonces,queel sentidode la vida essubjetivoen cuantoque

no hay un sentidoparatodos los hombres,sino que cadauno tieneuno diferente.Asf

mismo, tambiénes relativo, al estaren relacióncon unapersonaconcretay conla

situaciónen quesehalla (única e irrepetible).

Sin embargo,estascaracterísticasnos hacendescubrir, al mismo tiempo, la

objetividaddel sentido: la personatienequecaptar,comprendery realizarel sentido

(igualmenteúnico e irrepetible)adecuadoa la situación.Estaunicidad(“lo único que

hacefalta” en la situación) constituyesu transubjetividad;haceque el sentidono sea

dadopor el hombre, sino que le sea dado a éste,aunquesu percepcióny actuación

dependade la subjetividaddel conocimientoy de suconciencía.
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A raíz de ello, el asesinatoo el suicidio, por ejemplo, puedeserdefendidopor

unaconcienciaequivocada,sin embargo,no seráel sentidoque requierala situación.

En estoscasos excepcionales,sería legítimo que el logoterapeuta“impusiera” a la

personasu concepciónde los valoresy del mundo,basándoseen supropia conciencia

(siendo conscientede la falibilidad de su propia concienciay de la del otro) -cfr.

Frank!, 1978-.

Al mismo tiempo, la logoterapiapuedemostraral hombrequela vida no deja

de ofrecer sentidoen ningún momento,incluso en la muerte. En estalínea diversos

trabajos de investigación(Yarnell, 1972; Meier y Edwards, 1974; Roberts, 1978;

Murphy, 1968; Richmond,Masony Smith 1969;Ruch, 1973; Salleey Casciani,1976,

etc. -cfr. Frank!, 1988b, 1990-) demuestrancon procedimientosempíricosque las

personassoncapacesde encontrarun sentidoen suvida independientementedel sexo,

la edad,el cocienteintelectual, la educaciónrecibida,el medio ambiente,sercreyente

o no, etc.

Es decir, el postuladofundamentalde la logoterapia,junto conla voluntadde

sentido y la libertad de la voluntad, es que la vida tiene sentido en cualquier

circunstancia(incluso extrema) en que se halle la persona(estos elementosson

consideradoslos tres pilaresbásicosde la logoterapia).

Los procedimientoslogoterapeúticospueden constituiruna ayudaen casode

dificultades de encontrarsentido. Este descubrimientodel sentido discurre por la

captaciónde que la vida de cadahombretieneunametapeculiarqueseva desvelando

encadasituacióna la que la personaha de responder.Seriadescubrirque la vida le

reservaa cadaunounamisión específica,quecambiano sólode individuo a individuo

sino también de momento a momento (el hombre es insustituible y la situación

irrepetible); si sedeja de realizarel sentido implícito a unasituación,quedaperdido

para siempre.
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Dicho de otra forma, la responsabilidadquela logoterapiadespiertaasumiendo

la libertadhumana,ha de concebirsecomounarespuestaa las preguntasde Hillel, un

sabiojudío (cfr. Fizzotti, 1977):

- Si no lo hagoyo, ¿quiénlo hará?.

- Si no lo hagoahora,¿cuándoseráel momentode hacerlo?.

- Si no lo hagoparamí mismo, ¿quiénsoy yo?.

De esta forma el hombre descubreel sentido de la situación viendo su

aportaciónúnica y necesaria,sintiendoconello, su importanciay valor.

Es, en definitiva, el descubrimientode Javida comomisión lo quedota a la

propia existenciade un sentidoasumidopersonalmente.

Existen trescaminospor los que el hombrepuedeencontrarsentido:

1) Hacero producir algo.

2) Vivenciar algo o amara alguien.

3) Afrontar un destinoinevitable y fatal conunaactitud y firmezaadecuadas.

Estos caminos corresponderíana los valores de creación, de vivencia o

experienciay de actitud.

Aunque, como hemosvisto, el sentidoestá ligado a una situaciónúnica e

irrepetibley es algo personal,mientrasque los valoressonunos “universales” en el

mundodel sentido(unasampliasposibilidadesde sentido),existeunarelaciónestrecha

entresentidoy valores.Estosconstituyenunaayudaconla queel hombrecuentapara

la percepcióndel sentido. Puedenayudar al hombrea tomar decisionescuando se

enfrentaa unasituaciónconcreta.
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Las característicasqueFrankl (1986a, 1987a, 1988a) atribuyea los valoresy

surelaciónconel sentidopodríanenunciarseen los puntossiguientes(cfr. Chiquirrín,

1988):

a) Los valoresatraenal hombre,igual que el sentido; no lo empujancomo

hacenlos instintos.Porello Frank!hablade una “noodinámica”en la dimensión

espiritual“versus” una “psicodinámica”en la dimensiónpsicoanímica.

b) Pertenecen,por tanto, a la esferadel “deber ser” no del “tener que”, como

tambiénhemosvisto al referimosal sentido.

c) Son “universales”, es decir, inherentesa situacionesque se repiten, no a

circunstanciasúnicase irrepetibles.Serefierenaprincipiosmoralesy éticosque

hanido cristalizándosea lo largo de la historia, no a la decisióny realización

de una persona concreta en una situación determinada. Sedancomo el

denominadorcomún de muchas situaciones individuales en que diversos

hombres, encontrándoseen circunstanciassemejantesy, a persar de las

comprensiblesdiferenciasde cadauno, han respondidode forma máso menos

igual (análogascircunstancias- análogasrespuestas).

d) Aunque los valores puedenayudar al hombre a encontrar sentido, »~
constituyenel oropio sentido. Se sitúan por encima de éste, en un ámbito

global, no particular. Es la concienciamoral del hombrela que, sirviéndosede

los valores,encuentrael sentido,únicoy peculiar. Así, inclusoconel derrumbe

de las tradiciones,el hombrepuedehallarun sentido. Los valoresconstituyen

un referenteque le ayuda,pero que no es obligado. En palabrasde Frank]

(1987a):

“El sentidopermaneceintacto enel derrumbede las tradiciones,ya que

es algoúnico y peculiar, algo que siemprecabedescubrir; los valores,

en cambio, son ciertas categoríasuniversalessobre el sentido, no
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inherentea situacionesúnicasy peculiares,sino típicas, recurrentesy

que caracterizanla condiciónhumana.La vida conservaríasu sentido

aunque desaparecierantodas las tradiciones de la humanidady no

subsistieraningúnvalor general” (pg. 19).

e) Los valoressonmúltiplespero no existenen unayuxtaposicióncaótica,sino

de un modo estructurado(cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989). Existenesferaso áreas

de valores que presentancierta autonomíaentresí. De ahí se deriva (cfr.

Frank!, 1986a, 1988b)que, en realidad, no existan“conflictos de valor”. Estos

sedesvelanal concebircadavalor comounaesferaqueocupaun lugaren el

espacio.Lo queaparececomoconflicto corresponderíaa la intersecciónquese

produceentrelas sombrasde las esferasproyectadassobre un plano, comoen

la Figura3.8.

La impresión de que dos valores

entranen conflicto es consecuencia

del hecho de que se olvida una

dimensión: el orden jerárquico de

los valores.

Es decir, cuandoel hombrese hace

consciente de una jerarquía de

valores, los conflictos de valor

desaparecen.

Figura 3.8. CONFLICTOS

La existenciade unajerarquíaen los APARENTES AL OLVIDAR UNA

valores,comoveremos,tambiénva DIMENSIÓN

a estarpresenteen los caminoscon

queel hombrecuentaparaencontrarsentido.
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Es decir, siemprese ouedeencontrarsentidoa la vida puesel hombrecontará

siempre con el “ór2ano de sentido” que es la conciencia.En ella el ser humano

encuentraun código pre-moralde valoresqueconsiderabuenoaquelloqueayudea la

realizacióndel sentidoreclamadoy exigido por una existencia(que no es sólo algo

subjetivoy relativo, sino tambiénobjetivo o transubietivo)y malo lo que seoponey

estorbaa ello. En otraspalabras,comoafirma la logoterapia,la vida siempretiene

sentido.

Por ello, pasamosa comentarbrevementelas vías (reveladaspor el análisis

fenomenológicode la experienciahumana) anteriormentenombradas,a travesde las

cualesel hombreencuentrasentidoa su vida.

1) Creatividaden el trabajo o realización de una obra u acción: valores de

creación.

ParaFrank!, la realizaciónde valoresde creaciónocupael primerplanoen la

vida del hombre.Sudesarrollotenderíaacoincidir, enprimer lugar, conel del trabajo

profesional.

El trabajopuederepresentarun campoconcretode la vida de la personaen que

la peculiaridaddel individuo se enlazaconla comunidad,cobrandoconello susentido

y su valor (al autotrascenderseaportandoa los demásunacontribuciónque sólo él

puedehaceren virtud de la unicidad, singularidade irrepetibilidadhumanas).

Sin embargo,este sentido y este valor correspondea la obra que realiza la

persona(unaobra en funciónde la comunidad)y no a la profesiónconcretaen cuanto

tal (no existe unaprofesiónde mayorvalor que otra). Es decir, no es la profesiónla

queposibilita al hombrerealizarse(ningunaprofesión,depor sí, hacefeliz al hombre),

sinoel cómose ejerce. En estesentido,Frankl (1978) nos dice:
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“Llegamos; pues, a la conclusión de que lo que hace de la vida algo

insustituiblee irremplazable,algoúnico,algoquesólose vive unavez, depende

del hombremismo,dependede quien lo hagay de cómolo haga” (pg. 173).

Por otra parte, Frank! (1978)tambiénapuntaque el vinculo naturalque existe

entreel hombrey su trabajoprofesional,comocampoparaunaposiblerealizaciónde

valorescreadoresy parael cumplimientoúnicoe insustituiblede la propia vida, sufre,

muchas veces, una desviaciónpor las condiciones en que tiene que realizarlo

(mecanicismo,anomia,..).

En tales casos,el sentidodel trabajopuedeser considerarlocomomedio para

unfin (sustentoparala vida, relaciónconcompañeros,etc.)y la realizaciónde valores

habríaquederivarla a otrasesferasde la vida.

Ya hemosmencionadoproblemasde frustracióno vacío existencialqueestán

relacionadoscon el ámbito laboral (neurosis de desocupación,enfermedadde!

mánager).Frentea ellos, la logoterapiapostulay trabajapor la búsquedade sentido.

En este punto Frank! (1986a) señalaque cuando el hombre quiere extraer

sentidode unavida queparececarentedel mismo,puede llegar a ser increiblemente

creativo. Así, presenta,a modode ejemplo,el siguientecaso:

“Hacealgunosañosunempleadode la recogidade basurasfuecondecoradocon

la ordendel Mérito porel Góbiernoalemán.Estehombrerealizó su trabajoa

satisfacciónde todo el mundo,pero el esfuerzoespecialque le hizo obtenerla

distinción fue el siguiente:sededicabaa buscaren los cubosde basurajuguetes

desechados,empleabasus tardesen repararlosy los hacía llegar a los niños

pobrescomoregalo. Al serhabilidosocomoreparador,nuestrohombreañadió

a su trabajode limpieza un magníficosentido” (pg. 34).
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En resumen,la personahumanarealiza los valoresde creaciónmediantesu

trabajo,suspasatiemposo aquellosactosqueejecutaen bien de los demás.Los valores

creadorescorrespondenal “dar”. En palabrasde Fizzotti (1977):

“Los valorescreativoscorrespondena la actividadconcretade un hombre,a su

modode intervenirenlas fuerzasdel mundoparaestructurarloy dirigirlo hacia

el bien.Todo lo quehagay realicele permitevivir de modo significativo y por

tantode modohumano” (pg. 198).

2) Experimentaralgo o encontrarsecon alguien (amor): valores vivencialeso

experienciales.

El carácterúnicode la personay de supropia vida puededescubrirsetambién

por experienciasconcretasde encuentroconotraspersonas,conla belleza,la verdad,

el arte... Es el camino de los valores vivenciales o experienciales,que se realizan

mediantela acogidapasivadel universo,del otro por el yo.

Entreestos valores,el mássobresalientees el amor. La personaencuentra,sin

que haganadapara ello, la realizaciónde lo queva implícito en su personay en su

vida, siendo,por susingularidad,insustituiblee irremplazableparaalguienque la ama.

Por el amor la personaamplía la miradapara percibirvalores.En palabrasde Frankl

(1978):

“En el amor,el ser amadoesconcebidocomoun serpeculiary singularensu

ser-así-y-no-de-otro-modo;esconcebidocomoun tú y acogidocomotal porotro

yo: (...). El amorno esningún ‘mérito’, sino sencillamenteuna ‘gracia’.

No solamentegracia,sino tambiénencanto.Parael amante,el amorhechizael

mundo, lo transtigura,lo dota de un valor adicional.El amoraumentay afina

en quienamala resonanciahumanapara la plenitud de los valores” (pg. 187).
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En este discursoFrankl (1978) diferenciaentresexualidad,erotismo y amor,

correspondiendocadauno de ellos a unadimensióndel hombre(corporal,psíquicay

espiritual)y a unaactitud (sexual,eróticay amor verdadero).

Endefinitiva, igual quelos valoresdecreaciónsignificandar, losde experiencia

secorrespondencon “recibir” y constituyenunavía, complementariaa la anterior,de

encontrary realizarel sentidode la vida.

3) Tomarpostura(cambiarsea unomismo)al enfrentarsea un destinoqueno se

puedecambiar(sufrimiento):valoresde actitud.

La vida del hombre no se coima sólo creando o gozando, sino también

adoptandouna actitud adecuadaante un destino irremisible y fatal. Es decir, el

sufrimientotambiénesun caminode realizaciónhumana.Es más,la capacidadde

sufrimiento o capacidadpara realizar valores de actitud es la que puede llevar al

hombrehastalos másaltos logros humanos.Asi nos dice Frank! (1987b):

“En efectono es sólo la creación(correspondientea la capacidadde trabajo)la

quepuededar sentidoa la existencia(casoen el que hablode realizaciónde

valores creadores), ni es sólo la vivencia, el encuentro y el amor

(correspondientesa la capacidadde placero bienestar)lo que puedehacerque

la vida tengasentido,sinotambiénel sufrimiento.Más aún, enesteúltimo caso

no setrata sólode unaposibilidadcualquiera,sino de la posibilidadde realizar

el valor supremo,de la ocasiónde cumplir el más profundo de los sentidos”

(pg. 93-94).

Son innumerableslos ejemplos que decubrimosen la obra de Frank! y de la

logoterapiaen generalde personasque encuentransentidoen el sufrimiento. Todos

ellos nos ponende manifiestoque cuandono existeningunaposibilidadde cambiarel

“destino”, lo importantees la actitud con la que se afronta.
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De lo contrario,si el hombreseenfrentaconel sufrimientopero sinun sentido,

surge, inevitáblemente,la desesperación,la cualpodríadefinirsecomoel sufrimiento

desprovistode sentidoparala personaquelo padece

.

Obviamente,el sufrimientoen sí mismo no tienesentidosperoel hombrepuede

adoptaractitudessignificativasrespectoa él. En estecaso,la personahumanaseeleva,

pueslos valoresde actitud son más excelentes(superioresen rango ético) que los

valorescreadoresy experienciales.

Ello lo explica Frank! (1987a)desdeel punto de vista de que las posibilidades

axiológicas del hacer creativo y de las vivencias puedenser limitadas y pueden

agotarse;sin embargo,las del sufrimientoson ilimitadas.

De igual forma, la realizaciónde obrascreativasnecesitaalgúntipo de talento

o capacidaden el hombrey su utilización; asimismo, para la realizaciónde valores

vivencialesbastacon algoqueseposee(los órganoscorrespondientes):los oídos para

oir unasinfonía, los ojos para contemplarun paisaje...En cambio, para realizarlos

valoresactitudinalesno bastacon la capacidadcreadoray vivencial; es necesariala

capacidadde sufrimiento. Peroel ser humanono nacecon estacapacidad(no es

innata), sino que debe adquirirla por sí mismo. Esta capacidadconsisteen un

dominio interno -con renunciaa la configuraciónexterna-con queel hombreva

“autoconfigurándose”.Así, el sufrhnientose convierteen un actovalioso.

Por otra parte, Frank! (1986a, 1987a, 1987b)tambiénexplica que los valores

de actitudconstituyenla rutamásimportantehaciael sentido(la oportunidadde realizar

el sentidoen sudimensiónmáshonda)sirviéndosede la diferenciaentre “horno Caber”

y “homo patiens”.

Afinna queel “homo sapiens” puedearticularseen el “horno faber”, el “homo

amans” y el “homo patiens”. El primero llena su sentido existencial mediantesus

creaciones,el segundoenriqueceel sentidode su vida a través de la experiencia,el
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encuentroy el amor,mientrasqueel últimopresta “el servicio”, “el rendimientode sus

padecimientos”.

El homo faber estaríarepresentadopor una personaque vive el mundo en

categoríasde éxito-fracaso,sesituaríaen unaética del éxito.

Sin embargo,parael homopatienslas categoríassondistintas.Semueveentre

la plenitud o la desesperación,categoríasque se encuentranen otra dimensión.Su

representacióngráfica la recogemosen la Figura3.9.

El homo patiens adopta una

posición vertical respectode la línea

éticadel éxito, pudiendollegar a su

más alta realización dentro de su

mayor fracaso. La experiencia

demuestraque son compatiblestanto

la plenitud y el fracaso,comoen su

polo opuesto el éxito y la

desesperación.

Plenitud

de sentido

Exito

Desesperaci¿n

Figura3.9. EXITO Y SENTIDO.

Ahora bién, la linea plenitud-desesperaciónse encuentraen una dimensión

superior,no comprensibledesdeel eje éxito-fracaso.El “triunfo” del homopatienses

un fracaso(“necedad,locuray escándalo”)a los ojos del homo faber.

Esto es aplicablea aquellosaspectosaparentementenegativosde la existencia

humanaqueFrank! denomina“triadatrágica” y a los quetodo hombreenun momento

u otro de su vida ha de enfrentarse:el dolor ineludible, la culpa imborrable y la

muerte.

fracaso
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Estastres realidadeshumanasson susceptiblesde convertirseen algo positivo:

el dolor en servicio, la culpa en cambio y la muerteen motivaciónpara la acción

responsable.

En estalíneaFizzotti (1977, 1990)exponecómola concepciónde Frankl sobre

el sufrimientonos presentalos siguienteselementospositivos:

- Prestación:la posturaqueun enfermopuedeadoptarantesusituacióntomando

posición contra ella al mismo tiempo que la asumecon valor y sentidode

humanidad.Ello puedeconstituir un verdaderoejemplopara otros enfermos

permitiendoactivar todas las posibilidadesde significado.

- Crecimiento:asumiendoel propiodolor condignidadel hombreconsigueuna

fuerzaque le permite afrontar las másduras situaciones.Transportael dolor

desdeel planode la facticidadal de la existencialidad.

- Madurez:la personaconel sufrimientopuedealcanzarmayorlibertadinterior

a pesarde la dependenciaexterior.

Desdeestosplanteamientos,Frank! seoponea la eutanasiay al suicidio. La

primeraprivaríaal hombrede suderechoa vivir sumuertecontandoconsurealización

de valoresde actitud. Anteel segundo,objetaqueunapersonanuncapuedehacercon

la objetividad necesariael balancede su propia vida y que una situación, por

desesperadaque sea,siemprepuedecontenerun sentido.

Sin embargo,el hombreno ha de buscarsufrir porquea travésdel sufrimiento

puedallegar a cotasde realización(mediantela transformaciónde sí mismo) queno

alcanzaríacon el trabajoo el amor. Al contrario, está llamadoa evitar e impedir el

sufrimiento(empeñandosu acciónen ello) y realizarsepor los valorescreadoresy de

vivencia; solo cuandoestoes imposiblees invitado a la elevaciónpersonalmediante

unaactitud adecuadaen la tribulación.
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En estesentido,en unade las ponenciasdel PrimerEncuentroLatinoamericano

de Logoterapia(Alfonsín, 1989) leemos:

“Frankl distinguedos clasesde sufrimiento: los reparablesy los irreparables.

En los casosen queel dolor humanoes reparablesseda la granoportunidadde

mover todo el potencial de los valores de creación asumidos como valor

personalen el mundo; ello evitaráque caigamosen unaactitud de apatíao de

autocompasióny se nosdarála posibilidadde humanizarnuestroentorno.Ante

lo irreversible,esprecisodarsecuentade queesposiblealcanzarunaplenitud

humanaa pesardel fracasosocial de la enfermedado de la muerte” (pg. 99).

En otraspalabras,aunquelos valoresde actitud muestranuna superioridad(la

posibilidadde sentidoes másprofunda)sobre los creadoresy los de vivencia, estos

tienenprioridadsobreaquellos.Es decir, sonlos primerosquehade buscarel hombre.

Sólocuandoseencuentranimpedidosescuandoel hombreha devolcarseen losvalores

de actitud.

Es interesantedestacarqueestatricotomíadevalorespudosercomprobadapor

ElísabethLukasen su tesisdoctoral,conunamuestrade 1340sujetos,dondeconfmrmó

estajerarquíaapuntada:los valoresde actitud son más elevadosque los creativosy

vivenciales(cfr. Franid, 1988a).

Por otra parte,Fizzotti (1977)tambiénapunta,siguiendoaFrank! (1987a)que

si bien esen el sufrimientodondeprincipalmentese realizanlos valoresde actitud, el

hombrepuedetambiénrealizarlosdirigiéndoseal comportamientogeneralqueadopta

frente a las fuerzasadversas.
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B) SENTIDO ELEVADO.

En la comprensióndel sentido“a rasde tierra” (consideradodesdeel principio

de este epígrafesobreel sentido de la vida) hemosvisto comoésteha de desarrollar

la esenciaespecíficade cadahombrey, por tanto, secomprendeque el sentidode la

existenciasólo puedeser concretoy su preguntase ha de plantearde tal forma.

Sinembargo,Frank] (1987a,1990)afirmaqueno esposiblenegarla existencia

de un “sentidoelevado”, un “sentido último” del conjunto,del universoo, al menos,

de la propia vida comoun todo. Es decir, un sentidode “largo alcance”.

La existenciaseríacomouna película en que cadafotogramatendría sentido

pero para descubrir el sentido global ha de llegar el final (si bien ha de haberse

entendidocadaunode los componentes).

Así pues, la preguntapor el sentidoabsolutofracasaen el hombre. Este no

puedeaccedera su descubrimiento;la respuestaescapaa las posibilidadesdel ser

humano.

La totalidad es inabarcabley por ello su sentido rebasaa la capacidadde

comprensiónhumana.Podríadecirsequeel todo no tiene sentido,sino “supersentido”.

Estees “suprarracional(que no es lo mismoquesuprasensible);no sepuedeconcebir;

hay quecreeren él. Lo queestámás allá de la razónsólopuedeser objetode fe como

todo lo queno es sensiblesinoextrasensible(aunqueno por ello esmenosinmediato).

Es decir, el supersentidoes indemostrable;sudemostraciónes imposible,a no

ser en téminos de probabilidadracional diciendo: la mayor partede las realidades

tienen un sentido concreto, por ello la creencia de que todo tiene sentido es

probablementeracional.
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Es más,el supersentidono necesitademostración:el que nadatiene sentido,se

podríaconstatardealgúnmodo,pero si lo que impera es el supersentidono se puede

constatar.En palabrasde Frank! (1987a):

e

la ausenciade sentidodel todo, la carenciatotal de sentido,deberíaser

demostrable;y a la inversa,la indemostrabilidaddel sentidototal no puedeser

unademostraciónde queno se dé esaplenitudde sentido.En efectosla plenitud

de sentido total es indemostrable;no puededemostrarse,sólo puedepensarse

en un conceptolímite: precisamenteel conceptode un supersentido”(pg. 247).

En definitiva, el supersentidono esdemostrable,pero sí pensabley susceptible

de creer. Incluso, la fe en un supersentidoya essentido.

Por tanto, la ciencia no puedecontestara la preguntasobre el sentidoúltimo,

sin embargo,no por ello puedenegarsuexistencia.La cienciaesciegaparael sentido

elevado,lo dejaa la sombrapuesésteseencuentraen “otra dimensión”, no accesible

a la razóno inteligenciahumana;unadimensiónque escapa,necesariamente,a todo

enfoqueestrictamentecientífico.

Ahora bien, si la preguntasobre el supersentidono admite una contestación

intelectual,tal vez puedacontarconuna respuestaexistencial.Ante el hecho de que

resultaigualmenteconcebiblever las cosascomo absolutamentesignificativaso como

absolutamenteabsurdasel hombre ha de dar una respuestacon su propio ser

inclinándosehaciaunau otra posición. Es aquídondecumplesu funciónla fe.

Esta fe puede ser religiosa o no y en este punto enlazamoscon lo expuesto

anteriormentesobrela religiosidadinconsciente.El hombrereligiososituaríaa Dios en

esesentidoúltimo y descubriríaen su vida tambiénunamisión religiosa.

Es necesariodistinguir entre sentidoy supersentidotanto por razonesteóricas

comoprácticas:
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- La no diferenciaciónpuedeobstaculizarla decisiónexistencialdel hombrey

su acción.

En el momentode obrar,el hombreha de dejarde lado sufe en el supersentido

puessi no quedadaparalizado:si creeque hagalo que hagael supersentidose

impone sobre la acción (ya sea hacia el absurdoo hacia la significación) la

personase inhibe. Por eso, éstaha de actuarcomosi todo dependierade ella,

de su acciónu omisión, obrandocon respectoal sentidoquedescubreen la

situación.La historiaenquesecumpleel supersentidoacontecea travésde las

accionesu omisionesconcretas.En palabrasde Frank! (1987a):

“En el momentode la acción, para poderobrar, debodejarde lado mi

creenciaen el supersentido.En el momentode la acción sólo me está

permitido atenerme al sentido que se me hace patente, no al

supersentido,quese imponesiempre.Puedoperdercuidado,porque el

supersentidose impone siempre.Puedocontar con él, másno puedo

manejarlo.

Dejar de lado la creenciaen un supersentidono significa descartarel

supersentido.La imposición de un sentido que se me hacepatente

depende de mi iniciativa; pero el supersentido se impone con

independenciade mi iniciativa; con o sin mi colaboración,cono sinmi

intervención” (pg. 249).

- Distinguirentreel sentidoy el supersentidotambiénpuedeayudara descubrir

el sentido del sufrimiento. A este respectoes clásico en la obra de Frank!

(1987a, 1990) el ejemplode cómo el sufrimientode un animal con el que se

experimentapara la contribucióna la medicinaes incomprensibleparael propio

animal que lo padecepero no así parael mundohumanoen el que tiene una

especial función. De esta forma -salvando las diferencias que el aspecto

didáctico del ejemplono puedeabarcar-,Frankl establecela comparacióncon

el ser humano,que sólo puedever su mundo -y dentro de él, el del animal-
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aunquetal vez existaotro másamplio que, desapercibidopor el hombreigual

queel mundohumanolo erapor el animal, rodeea ambosmundos.

Otras implicacionesclínicasy educativasde esteapartadodel sentidode la vida

serían:

- SegúnFabry (1977) la lecciónpráctica de la logoterapiasecentraalrededor

de tresprincipios:

El sentidono puedeser inventadosino que ha de serdescubierto.

El sentido último de la existencia existe realmente y ésto atañe

profundamentea la vida de todo ser humano. De aquí surgenen el

hombrecuestionesexistenciales:¿cómome defino a ini mismo -quién

soy yo-?, ¿cuálesson mis objetivos?, ¿haciadóndeme dirijo?, ¿qué

debohacer?...

La existenciadel sentidoúltimo es algo que sólo puededemostrarseen

la experienciairrepetible de la vida: unapersonapuedevivir como si

existieraun orden,un destino,unamisión o comosi todo fueseun sin-

sentidoo un caosarbitrario. Existencialmentesedecidepor unacosa o

por otra.

La prueba última de la existenciadel sentido es la satisfacciónque

acompañaa la búsqueda.

Existensentidosquepuedeny deben,necesariamente,serdescubiertos

si se deseallenarel vacío existencial.

- Partiendode la convicción de que la vida siempretiene un sentidoparael

hombre,la terapia,la orientacióny la educaciónen generalha de posibilitarel
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descubrimientode los valorespersonalesqueorientenla búsquedadel sentido

concretode las situacionesparaunapersona.

Estalaborha deestarpresididapor el respetoa la concienciadecadahombre,

quees la instanciaquedesvelaa ésteel sentidode la situación,contandocon

la libertady responsabilidadhumanas.En palabrasde Frank! (1986a):

..... unade las tareasque incumbena la Logoterapiaes la de ampliar lo

másposibleen el enfermoel campovisual de valores,de suertequese

haga cargo de toda la abundanciade posibilidades-posibilidadesde

sentidoy valor- queestána sualcance;dicho de otro modo, que llegue

a percibirtodo el espectrode los valores.Perosurealizaciónescosadel

enfermo (...)‘ y significaría no valorar debidamentela objetividad de

estealgoque llamamosvaloresy sentido,si no abrigásemosla seguridad

de queunaverdad,incluso la verdadde los juicios de valores,la verdad

del conocimientoy reconocimientode los mismos,es algo quepor sí

mismo se impone al pacientey queno necesitaningunaimposiciónpor

partedel médico.Resulta, empero,que la Logoterapiaesquienmenos

tentadase siente a forzar tal imposición, dado que se entiendea sí

misma precisamentecomo educaciónpara la responsabilidad...”(pg.

101-102).

- El hombreha de buscarcuáles sucontribucióna la comunidadhumana,cuál

es su “misión”, en las situacionesconcretasy cotidianasque vive. Ello puede

descubrirlecuál es o puedeser suaportaciónmásgeneral.

- El descubrirla unicidady singularidadde la aportaciónpersonala los otros

al mismo tiempo que esuna llamadaa la responsabilidadpotenciaésta

Quien no adquiereconcienciade su responsabilidadacepta la vida como una

simple contingencia.
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- Algunas personasviven la misión como algo transitivo refiriéndola a una

dimensiónmás allá de lo humano(trascendente).Estees unode los rasgosdel

hombre religioso que le lleva a sentir aumentadasu responsabilidadante el

mundoy anteDios (cfr. Franld, 1978).

- La jerarquíade las tres categoríasde valoresdistinguidospor Frank! esun

referente indispensableen la labor terapeúticay educativa. Que la persona

encuentreun sentido al sufrimiento seráuna tarea difícil pero importante y

prioritaria para la logoterapia.

En estalíneatambiénesunalaboresencialel ayudaral aumentode la capacidad

para el sufrimiento y considerar éste como ocasión para “prestación”,

~~crecimiento”y “madurez”. En esta línea Fizzotti (1977) dice:

“El dolor pertenecea la esferamás íntima y personaldel hombre. El

hombreno educadocon dolorpermanecesiempreniño. El crecimiento,

la maduración,el enriquecimientode la vida humana van ligados al

dolor y a la respuestade la pregunta‘¿por qué sufrir?’. Y la respuesta

no sepronunciaen voz altaconaltaneríay soberbia,sinoque sediceen

lo más profimdo del corazón,en lo más íntimo del propio ser” (pg.

211).

- Se ha de potenciaruna educaciónque hagaposiblecierta flexibilidad en las

escalasde valores de tal forma que la pérdida de un valor no implique el

desmoronamientode la persona(sucesoque es frecuenteen casode jerarquías

de valor rígidas).

- Los valoreshan de descubrirsepersonalmente;no puedenser impuestospor

unaautoridad,moral o física. Además,no se puedenenseñarsino mostrarcon

la encarnaciónpersonalde esosvalores. Así, ellos mismosse proponencomo

modelo a seguir.
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En estesentido,siguiendoa Fizzotti (1977)podemosdecirque la propuestadel

propioempeñopersonalpara la búsquedade la verdad constituyeun excelente

medioeducativoparael descubrimientode los significadosquepresentala vida.

- El sentidode la vida no se descubrede inmediato,sino quees recomendable

subúsquedagraduallo cual requierepacienciay flexibilidad. Pacienciaporque,

a menudo, el sentido de una situaciónsólo se revelarámucho más tarde y

flexibilidad para no buscarlo siempre desdeun campo de valoresconcreto,

restringido.

La búsquedade sentido cuentacondos caminos:trazarsemetasa largo plazo

y darpequeñospasosen esadirección.Seenfatizaráunou otro o seconjugaran

ambossegúnla situaciónde la personay suscircunstancias(cfr. Fabry, 1977,

1988).

Se puedehallar el sentidoal respondera la situacióndel momentoy al aceptar

tareassencillasde la vida. En estosmismoscometidospuedenresidir misiones

másuniversales.

- Fabry(1977, 1988)proponevariassituacionessusceptiblesderevelarsentido:

Descubrimientode unaverdadsobreuno mismo.

Tomar concienciade que existen alternativaspara la elección, por

limitadasque sean.

Experimentarla unicidadpersonaly la responsabilidad.

Buscarcompromisosque trasciendanlos interesespersonales.
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3.2. TEORIA DE LAS NEUROSIS

Paraterminar una visión generalde la logoteoríaexponemosbrevementela

teoría quesobre las neurosisha desarrolladoViktor E. Frank!, en el marco de una

clasificacióngeneralde las enfermedadesdel hombre.

Esteautor(Frank!, 1992), respectoa la delimitacióndel conceptode neurosis,

sesitúaen unaposiciónquedistingueentrelas neurosisen sentidoestrictoy propio de

la palabray las neurosisen sentidoamplio o pseudoneurosis(aunquea la hora de

nombraréstasse puedasuprimir el prefijo “pseudo”).

Consideraneurosistoda enfermedadprimariamentepsicógena,que presenta

síntomaspsíquicos,mientrasquela pseudoneurosiscursaconmanifestaciónclínica de

neurosispero sucausaesdistinta a la psicógena.

Estasdefiniciones se enmarcandentro de dos principios nosológicospara la

clasificaciónde las enfermedadesdel hombre:

1.- Sintomatologíao fenomenología.-Clasifica las enfermedadessegúnsus

manifestacionespatológicas,es decir, segúnlos síntomaso “fenómenos” que

producen.Así, las enfermedadesson fenopsíquicaso fenosomáticassegúnque

den lugar a síntomaspsíquicoso somáticosrespectivamente.

2.- Etiologíade la enfermedaden cuestión.- Clasifica las enfermedadessegún

el modocomosehayanformado,distinguiendoentreenfermedadessomatógenas

(causasomática)y osicó2enas(causapsíquica).No obstante,hemosde tener

presente que entre somatogénesisy psicogénesissólo existen diferencias

graduales,aunquesiemprehabráunadiferenciaesencialentrelo somáticoy lo

psíquico.Por tanto, unaenfermedades máso menossomatógenao psicógena,

clasificándose,cadacasoconcreto, segúnel factor que enprincipio originó la

enfermedad.
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A partir de estosdos criterios nosológicosencontramosel siguienteesquema

generaldeclasificaciónde las enfermedadesdel hombre(Tabla3.10; Frankl, 1992,pg.

66) cuyasdefinicionesya presentamosen el apartado3.1.2.

Tabla 3.10. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS ENFERMEDADES

Sintomatología _________________

fenopsíquica fenosomática

Etiología somatógena Psicosis Enfermedaden el
sentidobanal de la
palabra

psicógena Psiconeurosis Neurosisorgánica

Deesteesquemavamosa partirparaexponerla teoríade la neurosisqueFrank]

postula,si bienhayquetenerencuentaalgunasdiferenciacionesconrespectoal criterio

de origende la enfermedad,que hacensurgir categoríasnosológicasdiferenciadasque

no aparecennombradasen dicho esquemageneral.

Frank! (1992) enfatiza la distinción entre causa o efectuación y

desencadenamiento.

En el conceptode causación,el síntoma es “efecto” de la causa. Así, las

neurosis son aquellas enfermedadescuyos síntomas (que son psíquicos) están

“causados”desdelo psíquico y en las psicosis los síntomas(tambiénpsíquicos)están

“causados”desdelo somático.Esto último es válido tambiénpara las enfermedades

funcionales,sin embargolas distinguede las psicosisporque los efectospsíquicosno

son generalizadossino “micropsiquicos” y la causatambiénestá muy localizada,es

“microsomática”.

Por contraposición, en el desencadenamientola relación de la esfera

desencadenanteconel síntomano es directamentecausal,sinouna “condición posible”
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(ni necesariani suficiente);por ejemplo, las enfermedadespsicosomáticassedefinen

como aquellasque son “desencadenadas”desdelo psíquico.

De igual forma, es de destacarel término de “retroefectuación”,que hace

referenciaa los “efectos” reactivospsíquicosantetrastornosoriginariamentesomáticos

(neurosisreactivas).

Por último, Frank! tambiéndestacaque en la dimensiónespiritualdel hombre

sepuedesituarel origende unamanifestaciónclínicade neurosis,hablando,entonces,

de noo2énesis.Así, habla de neurosisnoógenaen aquelloscasosen que un problema

espiritual origina etiológicamenteuna neurosisdeterminada.En su propias palabras

(Frank!, 1992):

“Ahora bien, puedeocurrir que ‘más allá’ de la psicogénesisde unaneurosis

psicógena(...) no hayaque buscarla verdaderacausade la enfermedaden el

terrenode lo psíquico, sino en un terrenoque seencuentraesencialmentemás

allá de lo psíquico: en el terreno noético, en el terrenode lo espiritual. En

aquelloscasos,por fin, en queun problemaespiritual,un conflicto moral o bien

unacrisisexistencialoriginanetiológicamentela neurosisencuestión,hablamos

de neurosisnoógena.” (pg. 72).

También encontramosen la construcciónde Frankl el término de “neurosis

colectiva”, si bien no son consideradascomo verdaderasneurosissino como “quasi-

neurosis” o neurosisen sentidofigurado (paraclínico)cuyaetiología seríasoció2ena

.

Así pues, vamosa considerara continuaciónde forma sucinta las diferentes

categoríasque incluye la teoríade las neurosisde Frank! teniendopresentequeuna

neurosisnuncaespuramentesomatógena,psicógenao noógenasino queestadistinción

esheurísticay sirve para adecuarmejor el tratamientoque le corresponde.El mismo

Frank! (1992) lo expresade la siguienteforma:
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“Toda teoríay terapéuticade las neurosisdebesubir y bajarpor unaescaladel

cielo quese apoye en el terreno de la experienciaclínica y se alce hasta el

espaciode lo que quedamásallá de la clínica. Por razonesheurísticasy fines

didácticoshay que procederen estocomosi hubieradiferentespeldañosenesa

escalade Jacob: en realidadno hay neurosisde origen puramentesomático,

psíquicoo noético, sino másbien casosmixtos, casosen los que, segúnlas

circunstancias,apareceenel primerplanode las concepcionesteóricaso de los

fines terapéuticosun factor de origensomáticoo psíquicoo noético.Léaseentre

lineasesta ‘reservamental’.” (pg. 11-12).

Asimismo,tambiénrecogemosbrevementela concepciónde psicosis,a lasque

secontraponenetiológicamentelas neurosis.

3.2.1.Psicosis

Como hemos indicado arriba, las psicosis son enfermedadesfenopsiquico-

somatógenas.En estacategoríaFrank! (1992) incluye la depresiónendógena(estados

endógenosdepresivos),esquizofrenias...

El origen somáticode las psicosises desconocido(génesiscriptosomátíca)en

el actual estadode conocimientomédico-psiquiátrico.La somatogénesisincluye el

factor de la herencia,sin embargono es excluyentede una psícogénesisparcial (no

comouna causaañadidaa la somatogénesissino como algo estructural,a modo de

desencadenamientodesdelo psíquico). En palabrasdel autor (Frank!, 1992):

“Cuando se hablade depresionesendógenasquieredecirsequelas depresiones

endógenascomotales, en cuantoendógenas-encontraposicióna las exógenas,

reactivas,psicógenas-,no sonprecisamentepsicógenas,sinosomatógenas.Pero

téngaseen cuentaquepor esta somatogénesisentendemosunassomatogénesis

primaria y es evidenteque tal somatogénesismeramenteprimaria deja todavía

bastantemargenlibre para aquella patoplásticapsíquica que circunda a la
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patogénesissomática,completandoasí el cuadroclínico de un casoconcreto”.

(pg. 94).

Es en este margenque queda libre frente a la somatogénesisdondese ha de

insertar la psicoterapia. Esta no va a constituir un tratamientocausal, ya que la

psicogénesisno es la causaprimaria de la enfermedad,perono por ello va a dejarde

seruna terapiaactiva. La psicoterapiaha de ser simultaneaa unasomatoterapia(que

tampocoescausalhastahoy en díaya queno estánaclaradosni las causasde estetipo

de enfermedadesni los efectosdel tratamientocorrespondiente,en lo quese refiereal

mecanismode producción). Esta es la indicación de tratamiento adecuado: una

terapéuticasomatopsíquicasimultánea.

La direcciónen la que ha de moverseunapsicoterapiaactiva nos la revela el

análisisexistencialde las psicosis.Estetiene comopropósitoseñalary sacara relucir

lo personalen la psicosis.Vemos aquí implicada la fuerte baseantropológica,que

hemosdesarrolladoanteriormente,por la que entendemosque la enfermedadimpide

a la personala manifestaciónde sí misma. Esto es válido para cualquierestadode

enfermedad,incluso los másgravesde destruccióno desarrolloinsuficientecerebral.

Dentro de este contexto,hemosde tenerpresenteque cuando no podemos

repararen la personaespiritualporquela psicosisnos la oculta, no podemosacercamos

a ella terapéuticamentey todaapelacióna lo máshumanointacto fracasaría.Es decir,

un procedimientologoterapéuticosólo es aplicableen casosde psicosisclinicamente

leves o medio graves(cfr. Frankl, 1992).

Por tanto, lo que el análisis existencial pone de manifiesto es la persona

espiritualy la logoterapiaprocuradespertarenla existenciapsicóticala libertad(cierto

grado de libertad) y la responsabilidad<el último resto). Intenta apelara la libertad

frente al avasallamientode la psicosis (la libertad de enfrentarsecon ella), así la

personapuededistanciarsede su enfermedaden virtud del antagonismopsiconoético.

Y esalibertad es para ejercitarun último restode responsabilidadde “dominio” de la
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psicosis,pues, aúncon ella, el destinosiguesiendo formable por la persona:puede

determinarla actitud queadoptaantela psicosis, si de deja llevar o se enfrenta.Así

Frank! (1992) dice:

El queun hombre,ceterisparibus, sedistanciede su depresiónendógena,

mientras que otro sucumbaa esta depresión,no dependede la depresión

endógena,sino de la personaespiritual” (pg. 88).

En definitiva, no es la enfermedaden silo que se influye conla logoterapia,

sino la posiciónpersonalfrente a la enfermedad.Parahacerésto ha de atendera dos

cosas:

a) Enseñara objetivar y a distanciarsede los síntomas.

b) Estimularal hombreparaque personalicesu enfermedadllevándolacon la

actitud por él determinaday encontrandoun sentidoa su sufrimiento.

Por ello, Frank! (1978) afirma:

la propiapsicosisrepresenta,enúltima instancia,algo así comounaprueba

para la afirmación del hombre; de lo quehay de verdaderamentehumanoen

quienpadecela psicosis. (...) El restode libertad queaúnse mantieneen pie

en la psicosis,en la libre actituddelenfermoanteella, le permite,encadacaso,

la realizaciónde unaclasede valores: los de actitud. La logoterapiase remite

a la libertad quepuedaquedar.Aun dentrode la psicosisy apesarde ella, cabe

siempre hacer ver al enfermo la posibilidad de una realización de valores,

aunquese reduzcana los que llamamosvaloresde actitud.” (pg. 288-289).

Frankl (1992, 1978, 1968) argumentacon su experienciaclínica, presentando

casosdiversos,esteanálisisexistencialde las psicosisy suorientaciónlogoterapéutica.
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3,2.2. Enfermedadesfuncionales:oseudoneurosissomatónenas

Según el esquemageneral de clasificación de las enfermedades,podríamos

calificar las enfermedadesfuncionalescomo de psicosis al contar con una causa

somáticay unamanifestaciónpsíquica.Sin embargo,se diferenciande ellaspuessu

sintomatologíaes “micropsíquica” y su etiología “microsomática”: son cuadros

parecidos,a neurosisquecursan,normalmente,monosintomáticamentey soncausados

no por alteracionesestructuralesde órganos,o de sistemasorgánicos,sino por meros

trastornos funcionales. Los sistemasorgánicos afectados son, preferentementeel

vegetativoy el endocrino.(cfr. Frankl, 1992).

En defmitiva, el autor habla de estas enfennedadescomo de trastornos

funcionaleslarvadosbajo el cuadroclínico de neurosis,por tanto, sonpseudoneurosis.

Su somatogénesises primariay sobreella seha superpuestolo anímico.

Enestoscasosesde sumaimportanciael diagnósticodiferencialentresilo que

existeprimariamenteesunapsicogénesiso unasomatogénesisenordenal tratamiento.

Sólo se puede dar el diagnóstico de neurosis cuando se ha descartadouna

somatogénesis.Sin embargo,si se confirmaésta es indicadauna somatoterapia.No

obstante,no se puede dar un diagnósticode neurosispor meraexclusión de una

somatogénesis;estoesunacondiciónnecesariapero no suficiente.

Franld (1992) distinguetres grupos básicosde pseudoneurosissomatógenas:

basedowoides,addisonoidesy tetanoides.A cadagrupole correspondeun monosíntoma

psíquicoy un hallazgoobjetivableen cuantoala somatogénesis.Deésta sedesprende

la somatoterapiade elección.Ello se refleja en siguientecuadro (Tabla3.2; Frank!,

1992, pg. 124).
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Tabla 3.2. PSEUDONEUROSISSOMATÓGENAS.

El trastornofuncional de tipo vegetativoy endocrinosólo puedecomprobarse

por procedimientosde laboratorio, pero estos, a veces ofrecen poca seguridad

(principalmentecon respecto al~ grupo tetanoide) y, por tanto, el hallazgo no es

objetivableen todos los casos; además, en el grupo basedowoideno siempre se

manifiestaun aumentodel metabolismobasal,ni en el addisonoideunadisminuciónde

la tensiónarterial. Sinembargo,aúnen estoscasosdiagnósticamentepobres,seregistra

unarespuestapositiva importantea la terapéuticaindicada(cfr. Frank!, 1992).

3.2.3.Neurosisor2ánicasy enfermedadespsicosomáticas

Las neurosis orgánicasson aquellasenfermedadesque cursancon síntomas

somáticosy soncondicionadasy causadasanímicamente.Hay quediferenciarlasde las

enfermedadespsicosomáticascuyossíntomastambiénsonsomáticos,sinembargo,están

desencadenadas(no causadas)desdelo psíquico.

Al hablarde enfermedadpsicosomática,Frankl (1992)hacever cómoel estado

de inmunidad del organismodepende,entre otras cosas,del estado afectivo. Sin

embargo,critica el desarrollode la medicinapsicosomáticaque atribuyecomocausa

de la patología el acontecerde conflictos, complejos, etc. e, incluso, relaciona

determinadasenfermedadesconciertosconflictos y complejos.Estaposturacaeenel

psicologismo.En palabrasdel autor(Frankl, 1992):

..... la medicinapsicosomática,en primer lugar, no aborda en absoluto la

cuestiónde por quéun determinadocomplejoo conflicto se ha vueltopatógeno
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justamenteen esteúnico paciente.En segundolugar, pasapor alto la cuestión

de por quéel respectivopacienteque ha caído enfermo ha caído justamente

enfermo de unadeterminadaenfermedad”(pg. 110).

Por otraparte, tambiéncriticala psicosomáticaque atribuyela enfermedada la

biografía de la persona(en la línea del proverbio alemán “sólo enfermaquien se

atormenta”), como si el organismofuera un espejo limpio en que se refleja la

singularidaddel espíritu sin distorsión. Ello implicaría hacer “noosomática” y no

psicosomática.

Frentea todo ello, la logoterapiaafirma que el que un complejo o conflicto se

vuelvapatógeno,no dependedel complejoo conflicto en sí, sino de la estructuratotal

psíquicadel paciente.Asimismo,defiendeque todaenfermedadtieneun sentido,pero

queéste no seencuentradondelo buscala investigaciónpsicosomática,sinoqueesel

enfermo el que da sentido a su enfermedad(en el enfrentamientoespiritual con la

afecciónorgánica, adoptandounaactitud) y con eso realiza un valor profundamente

humano.

Por último, consideraque la medicinapsicosomáticapermitiríacomprenderno

tanto la razónpor la que uno seponeenfermocomoaquellapor la queuno permanece

sano(o “pospone” la apariciónde la enfermedad)en función de la realizaciónde un

sentidostrasladándosede la esferadeun tratamientonecesariode enfermedadesa la de

unaposibleprevenciónde enfermedades.

3.2.4. Neurosisosicógenas

Las neurosis psicógenas son aquellas enfermedadesen que tanto sus

manifestacionescomosu causasonpsíquicas(son fenopsíquicasy psicógenas).

Para entenderla concepciónde las neurosispsicógenaspartimosde la idea

apuntadaanteriormentede que no todo conflicto tiene que ser patógenoy conducira
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una enfermedadpsíquica. Por eso, para calificar de psicógenatal enfermedad,es

necesario comprobar que un conflicto descubiertoes realmente patógeno. Ello,

contando,además,con que el efecto traumatizante,y a la larga perjudicial, de un

conflicto no dependetanto de la vivencia en si comodel propiosujeto y la estructura

de sucarácter.En otraspalabras,una “cargaanimica”(complejo,conflicto, trauma...)

sólo puededesplegarsu patogenicidaden una base constitucionaladecuada (cfr.

Frankl, 1992).

En estesentido, ni siquiera las neurosis,en sentido estrictode la palabra,son

completamentepsicógenas,pues necesitan de una predisposiciónque puede ser

neuropáticao psicopática.

No obstantesesta reservarespectoa la etiologíano implica una concepción

fatalista respecto a la terapéutica de las neurosis psicógenas,ya que la base

constitucionalescompensablepedagógicay terapéuticaniente.En estesentido,podría

concebirsela neurosiscomoun “fenómenodedescompensación”anteuna “constitución

insuficiente” y la logoterapia como el apoyoespiritual que el enfermonecesitapara

compensar su inseguridad y debilidad. En estos casos, la logoterapia es un

complementode la psicoterapiay la somatoterapia(cuandoes indicada),hablándosede

loeoterapiano específica,aunqueno por ello ha de ser menosnecesaria.Así, Frank!

(1990) dice:

“Todos los círculos neuróticos, pues, sólo pueden crecer hacia un vacio

existencialde maneraqueinclusoenlos casospropiamentesomatosicógenosque

no surgieronen modoalguno de lo espiritual, estáindicada, sinembargo,una

terapia desdelo espiritual, como se considerala logoterapia. Por tanto, la

logoterapiarepresentaun complementonoético de la terapia somatopsiquica”

(pg. 192).
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La teoríade las neurosisde Frankl incluye,dentrode la categoríaqueahoranos

ocupa,las neurosisreactivas,que consistenenuna reacciónpsíquicaantelos efectos

psíquicosderivadosde la disposiciónconstitucional.

Dado que las reaccionessonpsíquicasy queson ellas las que constituyenel

fenómenopropiamentepatógenoseclasificancomoenfermedadespsicógenas.

Sepuedendistinguirtrestipos principalesde patronesde reacciónneurótica(de

angustia, obsesivo y sexual) y un subgrupo especial (neurosis iatrógenas). A

continuaciónconsideramosbrevementecadauno de ellos.

3.2.4.1.Neurosisreactivascon patronesde reacciónde angustianeurótica

Frank! (1992)postulaquela baseconstitucionalde estetipo deneurosisconsiste

en unapredisposiciónneuropática,en el sentidode unasimpaticotoníao vagotonía.

Estabaseproporcionaunadisposicióna la angustiasobrela que se instalala reacción

neuróticamediantela angustiade expectativa.

Consisten,en definitiva, enunareacciónpsíquica(angustiadeexpectativa)a los

efectos psíquicos (angustia) sentidos por una causa somática (simpaticotoniao

vagotonía).Así, la personaquedaencerradaen un círculo vicioso en queun síntoma

produceuna fobia, la cual a su vez intensificael síntoma,con lo que seconfirmala

fobia y el círculo continúaelevandoal máximoel estadode angustiadel individuo. En

estecírculo tieneun papelde especialimportanciala obsesiónde auto-observaciónque

acompañaa la angustiade expectativa;tal auto-observaciónesun mecanismosuficiente

paraprovocar la aparicióno aumentodel síntomaobservado.

Con respectoa la causaciónsomáticaencontramosque las neurosisde angustia

constituiríanuna categoríaque excedeel límite de las pseudoneurosissornatógenas

(aunquepuedanpartir de su basesomática)puesen éstas el pacientereaccionacon
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angustiaante algo extrañoque experimenta(angustiaprimaria) mientrasqueen las

neurosisreactivasseprovocaunaangustiasecundaria(angustiade expectativa)como

reacciónqueseponeen marchaante la angustiaprimaria anterior(pasandopor tanto

a causacióndesdelo psíquico).

Puedehablarsede la angustiade expectativacomo de una angustiade la

angustia,pueslo que temende forma angustiosalo pacienteses quevuelvaa repetirse

aquellasituaciónque les causótantaangustia.Por ello, reaccionanhuyendode tales

situaciones(cuadrofóbico).

En concreto, al analizar la angustiade la angustiase halla que lo que casi

siempretemenlos pacientes,en el fondo, esque su excitaciónangustiosales traiga

consecuencianocivas para su salud, condensándoseen tres núcleos fóbicos

fundamentalesla expectativade angustiade tales reaccionesneuróticas:colapsofobia,

infartofobia e insultofobia (cfr. Frank!, 1992).

Por tanto, podemosdistinguir una angustiade expectativageneral (espera

angustiosade la repeticiónde la angustia)y otra particular(condensaciónenun núcleo

fóbico concretode esaangustiade expectativageneral).

Comoya se ha indicado, la actitudque adoptael pacienteantela angustiaque

sientees la de huir de ella (pasividadfalsa). La indicaciónterapéuticaen estoscasos

(ademásde atendera la basesomática)consisteen conseguirqueel pacienteno huya

de su angustiasino que se enfrente a ella, según veremos al tratar la intención

paradójica.Esto constituidala metanegativade la logoterapia,a la queseañadeuna

meta positiva, la de que el pacientedescubrala necesidadde “vivir paraalgo”. Así,

Frank! (1978) dice:

“El pacientequetieneunaneurosisde angustiano sóloaprenderáa hacer algo

apesarde la angustiaque siente,sino tambiéna hacerprecisamenteaquellode

lo que tiene miedo, es decir, buscarprecisamenteesassituacionesen las que
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suelesentirangustia.(...) Tan prontocomoel enfermose acostumbraa ‘pasar

de largo’ por delantede ella, sin abstenersede obrar, el pavorva cediendo

paulatinamente,comosi fueravíctima de unaatrofiapor inactividad.Este ‘pasar

de largo y de prisa’ por delantede la angustiaconstituye,en cierto modo, la

metanegativade nuestrapsicoterapiaen el sentidoestrictode la palabra,meta

que este tratamientopuedealcanzarantesde que la logoterapiao el análisis

existencial llegue a la meta positiva de inculcar al espíritu del paciente la

necesidadde ‘vivir paraalgo’.” (pg. 240-241).

3.2.4.2.Neurosisreactivascon patronesde reacciónneurótico-obsesiva

La baseconstitucionalde estostrastornosesunapredisposiciónpsicopática(en

concreto,la psicopatíaanancástica).Es decir, la fobiano empiezaen la zonasomática,

sino en la psíquica. En palabrasde Frank! (1992):

“No es necesarioque las mencionadasfobias empiecenen la zona somática:

puedenarrancartambiénde la zonapsíquica. En otros términos, se pueden

señalarcomobasesconstitucionalesno sólo la predisposiciónneuropática,sino

tambiénla psicopáticay es en concretola psicopatíaanancásticaa la quese

injerta, segúnel caso, unau otraexpresióndel miedode sí mismodel paciente”

(pg. 151).

A partir de esabaseconstitucionalsepresentanocurrenciasobsesivasa las que

el pacientereaccionatemiendoquepueda llevar a efecto talesocurrencias(que a él

mismo le parecensin sentido>y emprendiendouna lucha contra ellascon lo quese

origina la neurosisreactivaobsesiva:ocurrenciaobsesiva--> miedoa la obsesión-->

lucha contrala obsesión--> neurosisreactiva obsesiva.

Al analizar los temoresde los pacientesneurótico-obsesivosse ve que, en

definitiva, la angustiade expectativageneralse condensaen un miedo a sí mismo
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(angustia de expectativa particular) y, en concreto, en dos tipos de temores:

psicotofobiay criminofobia(ya seaéstacomosuicidofobiau homicidofobia).

Así, la ocurrenciaobsesivasuponeunapresiónqueprovocaunacontrapresión,

la cual intensifica la presiónanteriorconlo queel pacientellegaa unapresióninterior

máxima. Es decir, a la constituciónpsicopáticase le añade la reacciónneurótico-

obsesivaque es lo propiamentepatógeno.

Por ello, las armas terapéuticashan de dirigirse a lograr en el pacienteuna

pasividad justa ante las obsesiones en lugar de combatirlas (actividad falsa)

produciéndose,finalmente, una reducción de los síntomasobsesivosa un mínimo

soportable(al núcleofatídico,queesobra del destino)o a anularseen unaespeciede

atrofiade inactividad. Ello puedelograrseconla aplicaciónde la intenciónparadójica

y la derreflexión,comoposteriormenteveremos.

Unanálisisfenomenológicodelas vivenciasde lospacientesneurótico-obsesivos

nos desvelaque la obsesiónde repetición,tan típica de las neurosisobsesivas,puede

ser atribuida a una insuficiencia del sentimientode evidenciay la obsesiónde

comprobación,a una insuficienciade la seguridadinstintiva (cfr. Frank!, 1978 y

1992).

La insuficienciadel sentimientode evidenciase correspondecon unaactitud

intoleranteanteel residuoirracionaldedudade cualquieroperaciónmental (la persona

no enferma lo descartaen base al sentimiento de evidencia). Nada puede ser

indeterminadocuandose trata de conocimiento;quieredemostrartodo, incluso lo que

es indemostrableracionalmentecomo la propia existenciao la realidaddel mundo

exterior. El enfermo intenta compensarla insuficiencia cognitiva con un excesode

concienciapsicológica,produciéndoseunahiperreflexión,unaobsesiónde observación,

que, comohemosapuntadoya, aumentael síntoma(enestecaso, la obsesión).
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Por su parte, la insuficienciade la seguridadinstintivasecorrespondeconuna

aversióna lo provisionalrespectoa las decisiones;todo ha de serdefinido y quedar

definitivo. La personacon neurosis-obsesivatrata de compensarsu insuficiencia

determinativapor medio de un exceso de conciencia moral produciéndoseuna

hiperacusiade la conciencia

.

Puededecirse,por tanto, queen la neurosisobsesivala personaesanimadapor

un impulso fáustico, una voluntad por lo absoluto: el conocimientoabsolutamente

seguroy la decisiónabsolutamentejusta. Así pues,esde especialimportanciaqueel

pacientellegue ala autoanulacióndel racionalismo(“lo másrazonableesno quererser

demasiadorazonable”)y a renunciara la voluntadpor lo absoluto.

3.2.4.3.Neurosisreactivascon patronesde reacciónneurótico-sexual

En estos tipo de reacción también nos encontramos con la angustia de

expectativa,tantoen forma generalcomoespecial.

Respectoa la primera,Frank! (1992)exponecómoprovienede unadudasobre

la propia potenciasexual, tras un fallo sexual que acontecealgunavez, incluso de

forma casual.Por estainseguridadse apoderade la personala angustiade expectativa

por la que temeque se repita la perturbación.

Este temor se concretaen esperarangustiosamenteque se le pida algo, un

esfuerzo-el coito- y es, precisamente,la esperaangustiosade estaexigencia(angustia

de espectativaespecial)lo que fija el síntoma.En estetemor influyen tres factores:el

compañero/a,la situaciónen que hade tenerlugar la cohabitacióny el mismopaciente

queentreenun procesode atencióne intenciónforzadaen el acto sexual.Seconvierte

el actosexualen un fin en sí mismo y no en expresióny entregade amordondeel fin

es el encuentrointerpersonal,el encuentroconun tú singulary único(irreemplazable).
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En definitiva, la lucha por el placer es lo característicodel tipo de reacción

neuróticosexual(la intenciónforzadapor conseguirel placery el orgasmo)y en ella

la personaestáatentaa sí misma,a supropioprocesode satisfacción,encerrándoseen

la autoobservacióne hiperreflexiónjunto con la intención forzada de conseguirsu

objetivo de placer y orgasmo.

Peroya veíamosen apartadosanterioresquecuantomásbuscamosel placermás

nos apartarnosde él, pueséstees el efectosecundariode la realizaciónde un sentido;

enestecaso,de la entregaamorosaa otra personaolvidándosede unomismo.

Por tanto, la terapéuticaindicadaparalos pacientesquepresentanunaneurosis

sexualha de encaminarsea romperla hiperrefíexióny la hiperintenciónrelativaal acto

sexual,reencontrandoel sentidoprofundamentehumanode la sexualidadcomomedio

de expresiónde una aspiraciónamorosa(encamarel amor). Ello lo posibilita, como

consideraremosmástarde,la técnicade la derreflexión.

3.2.4.4.Neurosisjatrógenas

Frankl (1992)estimaque las neurosisiatrógenaspuedenconsiderarsecomoun

subgrupo de las neurosisreactivas en que el médico (iatros) ha puestoel factor

patógeno.En la basedel procesopatogénicoseencuentrala angustiade expectativa,

la cual fija el síntoma.

La angustiade expectativa surge, en estos casos, ante alguna declaración

imprudenteo irresponsabledel médico (o psicoterapeuta).A raíz de ella el paciente

empiezaa autoobservarsede forma exagerada,lo cual ya es suficientepara producir

alteracionesrelativas al fenómenoobservado.

La terapéuticade las neurosisiatrógenassebasaen explicaral pacienteel papel

quedesempeñala angustiade expectativaen el origende la patologíay quéimportancia

tiene la autoobservaciónforzadapara interferir las funcionesde regulaciónautomática

(haciendoconscientesciertassensaciones.subliminales).Además,ha de explicitarseque
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a una neurosisnoógena.En este sentido, la logoterapiaconstituyeuna terapéutica

específicapara las neurosis noógenas,siendo en estos casos la terapia a elegir

sustituyendo,por tanto, a otraspsicoterapias.

Al no considerar lo espiritual se puede caer en un somatologismoo un

psicologismo.El primero intentaráeliminar los síntomasconmedicamentos,mientras

queel segundoproyectarálo noéticoen lo puramentepsíquico.En esteúltimo caso se

interpretarácomo patológica la duda sobre el sentido de la existencia personal

(incurriendoen un patologismo).

A esterespecto,la logoterapianos indicaque la desesperaciónno tienepor que

ser un fenómenonecesariamentepatológico. Por el contrario, puederespondera un

interroganteespecíficamentehumano.Es decir, se ha de distinguir entre lo humanoy

lo morboso,entreunaenfermedadpsíquicay unacrisisespiritual.No todohombreque

duda del sentido de su vida está enfermo, ni tiene, necesariamente,que ponerse

enfermo.

En apartadosanterioresveíamosque cuandola voluntad de sentidose frustra,

aparecela frustraciónexistencial,el sentimientode falta interior de sentido.Conello

se estánponiendo las basespara la posible apariciónde una neurosisnoógena.No

obstante,‘la ausenciade sentidode la vida esunacondiciónnecesariaperono suficiente

paraque sede unaneurosisnoógena.

Paraque la frustraciónexistencialsevuelva patógenaha de salirle al encuentro

unaafecciónsomatopsíquica.En palabrasde Frankl (1992):

“¿Cuándola frustraciónexistencialse vuelve patógena?.Puesbien, para esto

esnecesarioel concursodeunaafecciónsomatopsiquicaquetienequeasociarse

primeroa la frustraciónexistencial.Esdecir, paraque seproduzcaunaneurosis

noógenaprimerotieneque intercalarseen la frustraciónexistencialunaafección

somatopsíquica.Ademásno esconcebiblede otromodo si separteprecisamente
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de la logoterapia; puessegún ella, desde un principio, no puede haberun

acaecermorbosomásque en la esferadel organismopsicofísicoy no en la de

la personaespiritual: La personaespiritualno puedeponerseenferma.Peroel

hombresí puedeenfermar.Y siemprequeestoocurra,tiene queestarimplicado

el organismopsicofísico. Parapoderhablarde neurosistiene quedarse,pues,

una afección psicofísica.En este sentido hablamosdeliberadamentesólo de

neurosisnoógenasy no de neurosisnoéticas” (pg.209).

Por otra parte, ademásdel peligro del psicologismoy patologismo, en el

diagnósticoexisteel peligrodeun noologismocuandoseinterpretade maneraunilateral

lo corporaly lo psíquicoen el sentidode una expresiónde lo espiritual. Desdeeste

error, cualquierneurosisserianoógena.Perola neurosisno tienesiempreorigenen un

vacio existencial,en un conflicto de concienciao problemade valores.

Estos errores no serian posiblessi no se pasanpor alto ni se sobreestiman

ningunode los factoresque integranla etiologíade las enfermedadesneuróticas.Estos

factorespuedenresumirsesegúnel esquemade la Figura3.10 (cfr. Frankl, 1992, pg.

214).
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Figura3.10. FACTORESDE LA ETIOLOGÍA
DE LAS ENFERMEDADES NEURÓTICAS

3.2.6. Neurosiscolectivas

La expresión“neurosiscolectivas”esintroducidapor Franklensu teoríageneral

sobrelas neurosisy se refierea unaneurosisen sentido “paraclinico” o figurado; son

“quasi-neurosis”.No setratadel aumentode las neurosishastaconvertirseencolectivas

(el númerode neurosisno ha aumentado),sino másbien de unasituacióngeneralde

disgusto,relacionadaconuna “patologíageneralde la época”.En estesentidohablade

etiologíasociógena.

Los síntomasprincipalesde estas“neurosis” son (cfr. Frank!, 1986b, 1990,

1992, Bazzi y Fizzotti, 1989):

Reacciónpersonal
Pasividadmala

Patrónde reacciónneurótico-angustiosa
Actividad mala

Patrónde reacciónneurótico-obsesiva
Patrónde reacciónneurótico-sexual

Resonanciaorganímica
Disposición

Carga
Descarga

Constitución
Psicopatía
Neuropatía

Simpaticotonía
Vagotonía

Endocrinopatía
Grupo basedowoide
Grupo addinosoide
Grupo tetanoide
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1.- Actitud provisionalante la existencia.Implica vivir al día y parael díapor

carecer de sentido tomar en las propias manosel destinopersonalante la

perspectivade un futuro socialmenteincierto y sin sentido(guerras,paro...).

2.- Actitud fatalistaantela vida. Consisteen considerarque no es posible,en

absoluto, tomar el propio destino en las manos, ya que éste se encuentra

determinadopor fuerzaso factoresdiversos,yaseanexternoso internos,sobre

los queunono puedeinfluir (creenciasupersticiosaenel poderdel destino,por

ejemplo, ver la vida determinadapor la posiciónde los astros).

3.- Pensamientocolectivista.Implica quererpasardesapercibido,integrarseen

la masaporqueda miedo asumir la responsabilidadpersonal,renunciando,por

tanto, a unomismo como persona.

4.- Fanatismo.Olvida la personalidadde los otros, de los queno piensancomo

él; lo únicoque importaes la propiaopinión.Sinembargo,el fanáticotampoco

tiene opinión propia, sino que la opinión “pública” (del dirigente, un grupo

concreto,una idea,...),que tan fácilmentees cogidapor ciertos individuos , lo

tiene a él.

Estoscuatrosíntomassepuedenreducir a unahuidade la responsabilidady un

temor a la libertad por un hastio del espíritu. Este hastio constituyela esenciadel

nihilismo contemporáneo.

SegúnmanifiestaFrank! (1986b, 1992),algunoscolaboradoressuyos,siguiendo

su indicación, realizaronun estudiode aproximaciónde la difusiónde estossíntomas

de neurosis colectiva, obteniéndoselos siguientes resultados: sólo uno de los

encuestadosestabalibre de todoslos síntomasy aproximadamentela mitadpresentaban

al menos, tresde los cuatro.
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Por otra parte,es interesantedestacarque la neurosiscolectivase da junto a la

salud clínica y que la relación entre neurosis colectiva y neurosis noógena es

inversamenteproporcional,ya quequienpuedetenerun conflicto de concienciaestáal

abrigo de unaexistenciaimpersonaly fanática.

En este sentido, podemos diferenciar las neurosis colectivas de las

manifestacionesclínicasde la frustraciónexistencialapuntadasen el apartadosobrela

voluntadde sentido (3.1.3.6.4.).Estasúltimas podríanconsiderarsesociógenasen el

sentidode obedecera las causassociológicasdel vacio existencial,consideradasen

dichoapartado,perosusmanifestacionesdanlugaraformasconcretasde neuroticismo.
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3.3. TERAPIA DE LAS NEUROSIS

Abordamosen estecapítuloel último elementodel sistemalogoterapéutico:la

terapéuticaderivadade la construcciónteóricahastaaquíconsiderada.

Estaterapéuticaconstituyealgomásqueun conjuntode técnicas. Es unmedio

de la relación de “encuentro” entremédico o terapeutay paciente, orientador y

personaque solicitaayudao consejo(cfr. Gismondi, 1990).

Así, el cambioterapéuticono esfruto tantode unatécnica(o, al menos,no sólo

de ésta), como el resultado de la relación terapéuticaen todos sus componentes,

principalmente,la relaciónhumana,existencial.En estalínea, ElisabethLukas(1983a)

dice:

“La logoterapiano es dogmática,es abiertacomo no lo ha sido hasta ahora

ningunaforma de terapia;suefectividadno dependede técnicasespecialesque

debanemplearsede modoortodoxo; lo específicode la logoterapiaesqueofrece

un esquemade trabajoy unaconcepciónfundamentalqueatraviesan,comohilo

conductor, el plan de tratamiento, en cualquiera que sea su modalidad

específica.El resto es técnica,improvisación,tacto, la palabraoportunaen el

momentooportuno” (pg. 86).

Por ello, antes de exponer las principales técnicas logoterapéuticas,

consideraremos,brevemente, algunos aspectos introductorios sobre el método

terapéuticofranidiano.No obstante,hemosde destacarla importantecontribuciónque

la logoterapiaha hechoa la psicoterapiaconel desarrollode técnicasefectivas,incluso

en el tratamientode neurosispsicógenas(intenciónparadójicay derreflexión).
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3.3.1. Asuectosneneralesdel métodoterapéuticode Frankl

En el método terapéuticode Frank! se observan tres líneas de acción

fundamentales(cfr. Gismondi, 1990): a) el binomio entre logoterapiay análisis

existencial; b) las dimensiones de la “apelación” y del “encuentro” y e) la

pluridimensionalidaddel diagnósticoy de la terapia.

a) El binomio logoterapia-análisisexistencial.

En el apartadodedelimitaciónterminológicadiferenciamosentrelogoterapiay

análisisexistencial,considerando,al mismo tiempo, su profundaconexión.

Con respectoa la terapia de la neurosis vemos de forma muy clara esta

diferenciacióny relación: la logoterapiatiende a potenciarla libertad del pacienteen

el enfrentamientoa la neurosis,mientrasque el análisisexistencial,basándoseen esta

libertadintenta llevarle a descubrirla posibilidadde significadodc suexperiencia.Es

decir, la primeramoviliza la capacidadde autodistanciamiento,mientrasqueel segundo

la de la autotrascendencia.Así, conjuntamente,facilitan la reorientaciónexistencialde

la persona.

La logoterapiadesembocainevitablementeen un análisisexistencialasí como

ésteculminaen una logoterapia.

Deestebinomio sedesprendendoscaracterísticasbásicas,o tipos de objetivos,

de la aproximaciónlogoterapéuticaen susaplicacionesprácticas:la modulaciónde la

actitudy la búsqueday realizaciónde los valoresy significadospersonales(cfr.

Bazzi y Fizzottí, 1989).

Ello forma parte, también,del plan esquemáticode tratamientoelaboradopor

ElisabethLukas(1983a):
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* Primerafase: Despertary fomentarla capacidadde autodistanciamiento

.

* Segunda fase: Cambio de actitud (paso de una actitud enfermiza

psicohigiénicamentea unaactitud sana).

* Tercera fase: Reducción de los síntomas y afianzamientode la nueva

estabilidad

.

* Cuartafase: Ampliación general de la orientación de sentidomediantela

sensibilizaciónpara nuevasposibilidadesde sentido

.

b) Las dimensionesde la “apelación” y del “encuentro”.

La dimensiónapelativade la relaciónterapéuticaes evidenteen el hechodeque

la logoterapiahaceuna llamadaal antagonismopsiconoéticoy la voluntadde sentido

paraponerlosen movimiento

Por su parte, la dimensióndel encuentrosebasaen la importanciaque tiene la

relaciónhumanay existencialentrelogoterapeutay personaquesolicitaayuda(másallá

de la aplicaciónde técnicasconcretas).Entre ambosha de instaurarseun movimiento

dialécticoen el cualse descubrela unicidad, singularidady originalidadpersonal.Del

respetoreciproco surgeunacomunicacióninterior basadaen la confianza:el planode

la objetividad(del papeltradicionaldelterapeuta)cedeel puestoala participaciónplena

enun destinovisto comoíntimamentepersonal.

En esta línea el logoterapeutaideal potencia la relación personaa persona

contandocon los siguientesrequisitos(cfr. Lukas, 1983ay Bazzi y Fizzotti, 1989):

Seroptimista y pesimista(primerprincipio contradictorio).El optimismode

incorporarla dimensiónespiritualen la terapiay el pesimismode serconsciente

de no poderlo todo y del conocimientode la facticidadpsicofísica.
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• Investigar causas e ignorar causas(segundo principio contradictorio).

Encontrarlas causasde un problemao hacerhipótesisforma partedela práctica

habitualdel terapeuta,pero no menosimportantees ignorar conscientemente

ciertascausas,particularmentecuandono sepuedencambiary suconocimiento

hacemásdañoquebien.

Comprendera quien, efectivamente,no ha tenido nuncala posibilidadde una

evolución sana, pero también a las personasque han tenido todas las

posibilidadesy no las hanutilizado (tercerprincipio contradictorio).

• Poseerun sistema de valores propios y respetarel de los demás (cuarto

principio contradictorio). Este punto es de especialimportancia, puesquien

otorgaayuda ha de saberreconocerlos verdaderosvaloresde quien buscala

ayuda.

Sercapazde buscary ampliar los puntosde encuentroconel pacientepero,

en algunoscasos,tiene que tenertambiénel valor de aceptarun “choque” con

las actitudeso las afirmacionesneuróticasdel pacienteasumiendouna función

de “antagonismoequilibrador” (quintoprincipio contradictorio).

c) La pluridimensionalidaddel diagnósticoy de la terapia.

Otra característicadel métodoterapéuticode Frankl es la conexióndiagnóstica

y terapéuticaen coherenciacon la visión antropológicay la concepciónetiopatológica

quesostienela logoterapia.De estemodo,ha de considerarla convenienciade aplicar

tantounasomatoterapiacomouna logoterapiay un análisisexistencial(en funcióndel

caso).

Así, estemétodoterapéuticosepresentacomounaaproximacióncomplejaa la

problemáticadel paciente. Tal complejidad metodológicarepresentauna respuesta
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completaa la complejidadde la demandade ayudaquehaceuna personacomounidad

fisico-psíquico-noética.

3.3.2. Principalestécnicaslogoterapépticas

Recogemosa continuaciónlas técnicasdesarrolladasa partir de los principios

logoterapéuticos,quemayordifusióne importanciatienenen el campologoterapéutico

aplicado: la intención paradójica,la derreflexión, el cambiode actitud y el diálogo

socrático.

Las dos primeras, intenciónparadójicay derreflexión, son fruto directo del

trabajode Frank!y constituyenlas principalesherramientasque la logoterapiaaporta

al tratamientode las neurosispsicógenas.

El cambio de actitud, por su parte, constituyeun procedimientobásico para

conseguir uno de los objetivos principales del quehacer logoterapéutico, siendo

ElisabethLukas quienmáslo ha desarrollado(cfr. Lukas, 1983a).

Porúltimo, exponemosel diálogosocrático,ya aplicadopor Frankl(cfr. Frankl,

1978, 1987a),al quesusdiscípuloshanaportadomayorestructuracióny estrategiasde

aplicación (cfr. Fabry, 1988, Yoder, 1989) y que representaun instrumentomuy

adecuadopara lo que Frank! denomina“cura médicade almas” y Bazzi (Bazzi y

Fizzotti, 1989) prefierellamar “asistenciaespiritual laica” (capacitaral hombrefrente

a un sufrimiento inevitable,ayudándolea descubrirqué sentidotiene éstey cuál es su

responsabilidaden esasituación).
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3.3.2.1. Intención paradójica

La técnica de la intención paradójicafue utilizada por Frankl desde 1929,

pasandoa describirlaésteen 1939, sin embargo,hasta1947 no aparecepublicadacon

estenombre(cfr. Frank!, 1990, 1984, Gismondi, 1990, Lukas, 1983a).

Es unprocedimientologoterapéuticoquehaobtenidoun reconocimientomundial

(cfr. Franld,1992, 1990, 1988a,1984, Bazziy Fizzotti, 1989, Gismondi,1990, Lukas,

1983a), especialmenteen círculoscientíficos centradosen la teoríadel aprendizajeo

terapiade conducta.

Frank! (1984)definela intenciónparadójicacomoun “procesomedianteel que

el pacienteesanimadoa hacer,o a desearqueocurra, aquelloqueprecisamenteteme”

(pg. 130).

Se trata, en definitiva, de una inversiónde la actitudque se tiene con respecto

a la fobia: sustituirla intenciónhabitualde rehuir deo lucharcontralo temido, por una

intenciónque parecería“contraria” al sentidocomún(intenciónparadójica).El miedo

patógenoes sustituidopor un deseoparadójico(aunquesólo seapor unos segundos),

de tal forma queel círculo vicioso de la angustiade expectativaacabarompiéndose.

La funciónde la intenciónparadójicaes la de ponerenmovimientola capacidad

humanade autodistanciamiento,de forma queel paciente(personaque solicitaayuda)

puedaobjetivar los síntomasy distanciarsede ellos. Es indispensableque comprenda

queél no seidentificaconsussentimientos(que lo dominan>,sinoquepuedetomaruna

posturaanteellos e, incluso,hacerlesfrente (por el antagonismopsiconoético).

En esteproceso,el humordesempeñaun papel fundamentalen la formulación

de la intenciónparadójicapara que a travésde él, la personaaprendaa reírse de la

angustia.Así, Lukas (1983a)dice:
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“Desde hacemucho tiempo, el pacienteha sentidoalgocomomuy espantosoy

aterrador;y ahorahayquellevarlo a desearjustamenteeso.Suprimerareacción

es queno se le puedeexigir tal cosa,que esoes sencillamenteirracional. Sin

duda,necesitamásayudaqueel simple consejode que deseelo que teme; por

esoentraenjuego la activacióndel nivel espiritual,ya que no sólo ‘toda crisis

encierrauna oportunidad’ y ‘todo sufrimiento tiene un sentido’, sino que

también ‘todo miedo tiene un rival: el humor’. El truco de la intención

paradójicaparasuperarel miedo excesivoe infundadoes reírsede él” (pg. 173-

174).

Ello es necesarioparaque la personapuedacomprobarque no tiene objeto el

miedoquepadece,queno le pasanadaal enfrentarsea él. De hecho,no puedepasarle

nadaya que entremiedo y deseoseproduceuna inhibición recíproca. No obstante,

antesde aplicar la intención paradójicahay que asegurarseque está técnicano está

contraindicadaparaesapersona(ej.: ideassuicidasen unadepresiónendógena).

Por otra parte, es necesariodistinguir entre “prescripción del síntoma” e

intenciónparadójica.Aquella lo que haceesanimaral pacienteatenermásmiedo; en

cambio, la segundalo que intenta paradójicamenteno es el mismo miedo, sino el

contenidoy el objeto del mismo, siendoel mismo pacientequienrealizala intención

(cfr. Franld, 1990).

En la bibliografía logoterapéuticase recogen varios pasos o fases en la

aplicaciónde la intención paradójica(cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989, Gismondi, 1990,

Yoder, 1989>, que sepuedenestructurarde la siguienteforma:

a) Diagnósticopara esclarecersi la naturalezade la perturbaciónes principalmente

psicógenay puede aplicarse la intención paradójica. En esta fasees necesarioun

diagnósticomédico(preferiblementeneurológico)paraestablecerla presenciao no de

un sustratoorgánicoy la posiblemedicacióna seguirpor partedel paciente.
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b) Autodistanciamentode los síntomas.Estafaseconstituyeel primer pasoexistencial

queseencuentraen cualquierprocesode terapiade estaorientación.

Aporta al pacienteel estadode tranquilidadnecesarioparapoderpasaraaplicar

la intenciónparadójica(sobretodo en casosgravesde angustia),al hacerloconsciente

de queno seidentificaconsussensacionesy emociones.Enpalabrasde Lukas(1983a):

“Esta es una de las posibilidadesmás impresionantesdel hombrey sólo del

hombre: aunqueno puedeescogersus sensacionesy emociones,puedetomar

posiciónanteellas, puededominarlasy doblegarlasconsuvoluntad. Ya no es,

por asídecirlo, esclavode sus estructurascerebralesantiguas,que todavíahoy

tienen una importanciadecisivapara su vida afectiva; ha dado el salto a la

dimensiónespiritualy con ello.., a la libertad de la voluntad.Aún no es una

libertadperfecta;al contrarioesun espaciomuy pequeñode libertaddentrodel

influjo dominantede la emociónenel conocimiento,perodentrode esteespacio

de juego nuestrassensacioneshanperdidosu podersobre nosotros.

Es el espacio dentro del cual el terapeuta puede y debe proceder

logoterapéuticamente.Y esel espacioqueestáabiertoal empleode la intención

paradójica.El pacientenecesitaestaseguridadde su libertadespiritual frentea

su propia vida afectiva; por eso tiene que aprenderen la primera fase a

diferenciarentrelo que ocurre en él emocionalmente(que casi siempreocurre

enun grado excesivo)y lo que él es, quierey desea.”(pg. 170)

En estepaso, puedesernecesarioutilizar técnicasde relajación(entrenamiento

autógeno,“focusing” ,...)‘ utilizadasdesdelas concepcioneslogoterapéuticas.También

puedeser necesario,bajo control médico,recurrir a fármacostranquilizantes.

c) Enseñanzadel proceso.Aportaa la personaunaexplicacióndetalladade cómoactúa

la intención paradójicay por qué. Se puedencomunicarejemplos de personascon

problemassimilaresa quienesha ayudadode forma efectiva estatécnica, e incluso,

puede hacerseque se conozcan;tambiénpuede ser útil recomendaralguna lectura
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apropiadade bibliografía logoterapéutica.Además,se ofrecela oportunidadde hacer

las preguntasque seestimenoportunas.Conello sepretendela aceptaciónpersonalde

la aplicacióndel procedimiento,al mismotiempoquesepuedeir percibiendoel humor

y el autodistanciamientoque implica.

Al mismo tiempo, se intentacrearentre logoterapeutay personaque solicita

ayuda una relación de confianza recíproca de forma que amboscolaborencomo

compañerosen el procesode ayuda.Sóloentonces,sepuedenacordar,conun esfuerzo

común,las fórmulas humorísticasde la intenciónparadójica.

d) Formulaciónde la intenciónparadójica.En estafaseambosconcretanla fórmula de

la intenciónparadójicade maneraqueseaadecuadaal estadode ánimo, sentidodel

humore historiapersonaldel paciente(paraqueno se sientaridiculizadosinoayudado

a ridiculizar él mismo sus síntomas).La formulación puede ir modificándoseen el

transcursode la aplicación. Una vez que la personaha comprendidoel principio que

subyacea la intención paradójica,puede adecuarsus formulacionesa situaciones

nuevas.No obstante,esimportantequesepaaplicarlas formulaciones“antes” deentrar

en la situacióntemida, puescuandoseencuentrainmersaen la angustiade su miedo

ya esdifícil que puedareírsede él.

Una reglafundamentalparaencontrarla formulaciónde la intenciónparadójica

es que ésta ha de dirigirse contra las consecuenciasdel miedo (responder

paradójicamentea la pregunta“¿quées lo peor que podríapasar?”).

e) Aplicación de la técnicaen situacionesseguras.Implica la prácticade la intención

paradójicaen la consultao sesionesde ayuda hastaque la personamanifiesteuna

auténticaintencióndeaplicarla(no meramentepropósitoso, incluso,expectativasllenas

de miedo por lo quepodríasucederleaplicandola técnica).

O Aplicaciónde la técnicaen la situacióntemida.Es la fasemásdifícil. La personaha

de estar motivada para afrontar la situación temida y llevar a cabo la intención
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paradójica.El logoterapeutapuedeayudarlaasumiendola responsabilidadde queno le

sucederánada, pero ella ha de responsabilizarsede probar la técnica no sólo en

situacionesseguras.Algunasvecestambiénes aconsejablequeaquel la acompañe,en

un principio, al aplicar la intenciónparadójicaen dicha situacióne, incluso, actuary

decir la fórmula con ella.

Es fundamental,para el buen resultado de la intención paradójica, que la

personatengaconfianzaen su propia capacidadparavencerel miedo o la compulsión

por los queseconsiderabaatrapada.

Uno de los mejoresefectosde estatécnicaes quepuedeautoadmiistrarseuna

vez aprendidapor lo que la reducción de los síntomasllega a ser muy duradera;

incluso,constituyeuna forma de autoayudaeficaz en casode recaídas.

Los camposde aplicaciónde estatécnicaabarcan,principalmente,las neurosis

obsesivo-compulsivasy fóbicas. Gismondi (1990) recoge, en su trabajo sobre la

intenciónparadójica,que las estadísticasque existen,relativasa estatécnica, revelan

un porcentajede éxito (notablemejoríao remisióntotal) queva del 76% al 80-90% de

la totalidadde los casostratados.Estarevisióntambiéninforma de las ventajasde esta

técnicaen casostantocrónicosy/ogravescomoen leves,así comodeefectospositivos

(hastacuración)en períodoscortosde tratamiento(inclusoen casosgraves).

De igual forma, la intenciónparadójicatambiénseha aplicadoconéxito en los

patronesde reacción neurótico sexual, así como en trastornosde tipo histérico y

psicosomáticos,casos de tartamudeo, insomnio, pesadillas e, incluso, algunas

manifestacioneÉpsicóticas(cfr. Gismondi, 1990, Lukas, 1983a).

Asimismo, Gismondi (1990) recogeinformaciónde su aplicaciónen niños de

algunosdepartamentosde psiquiatríay pediatríay en un centroescolar.

No obstante,estatécnicapresentaalgunoslímites:



Terapiade las neurosis 171

Por si sola no es suficienteparaconcluir una intervenciónterapéutica.Ya

hemoshabladode la pluridimensionalidaddel tratamientode acuerdocon las

diferentesdimensionesdel diagnóstico.Por un lado puedeser necesariauna

somatoterapiay por otro completarlaconun análisisexistencialque facilite la

reorientacióndel sujeto hacia los significadosy valoresque ha de realizar.

No se puedeutilizar con todas las personas;dependede su capacidadpara

movilizar suantagonismopsiconoéticoy utilizar el humor(algunaspersonasno

tienenel sentidodel humornecesariopara que la intención paradójicapueda

funcionar). En palabrasde Bazzi (Bazziy Fizzotti, 1989):

“Pero hay también pacientes que, sencillamente, carecen de la

disposiciónadecuadapara la terapiay le hacendifícil al terapeutatomar

posiciónfrente a supersonalidadparticular. Sonpersonasque siempre

tienenalgoquereplicary cuandoselesproponelas fórmulasparadójicas

se sientesburladasy ofendidas (pg. 103).

Sonnecesariasdeterminadasdotesdel logoterapeuta:dominiode la técnicaen

conjuncióncon la implicación personal (de tal forma que esté dispuestoa

ponerseél mismo -durantela aplicación-en el lugar del pacientey realizarlos

tratamientosparademostrarque se toma muy en serio el problemaaunquesus

métodosseanhumorísticos).

En definitiva, la eleccióndel métodoterapéuticoadecuadoparacadacasopuede

representarse,comodiceFranid (cfr. Frankl 1988a, 1990, 1992),por unaecuaciónde

dos incógnitas:

Y = x + y; donde“x” indica la unicidady singularidadde la personalidaddel

paciente e “y” los mismos parámetros en el terapeuta, siendo “Y” la

representaciónde la psicoterapia.
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Por otra parte, los logoterapéutasse muestrande acuerdoen combinar la

intención paradójica (así como otros procedimientos logoterapéuticos)con otros

métodosterapéuticos,incluso de diferentescorrientes(cfr. Lukas, 1983a,Gismondi,

1990, Bazzi y Fizzotti, 1989).

3.3.2.2.Derreflexión

Siguiendoa Kocourek(1979)podemosdecirque la derreflexiónes la aplicación

terapéuticade la voluntadde sentidodel hombrey sucapacidadde autotrascendencia.

ParaFrank! (1990, 1992),derreflexiónsignifica, en última instancia,ignorarse

a sí mismo.

El serhumanonecesitacierta medidade auto-observacióny auto-reflexión;sin

embargo,cuandoseda de formaexcesivaseproducentrastornosfísicosy psíquicosen

el organismo(como veíamosen el apanadode teoríade las neurosis).

La hiperreflexióninsanapuedecentrarseen un sólo síntoma(por ejemploun

trastornoen el sueñoo unadisfunciónsexual)o puedeconstituir unaactitud general

haciala vida de excesivapreocupación,bien por la ocurrenciade un sucesonegativo

importante(pérdidade un serquerido,divorcio o rupturade pareja, no encontrarun

trabajosatisfactorio...)’bien por el estadode bienestargeneralpersonal(cfr. Fabry,

1988). En amboscasos,existeun esfuerzopara conseguir(forzar) que ocurra algo

deseado.Esta hiperintenciónimpide que se de lo deseado(el sueño,el placer, estar

libre de aflicción,...).

Por otra parte, en las neurosis obsesivas también encontramos como

característicala auto-observaciónforzada.
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Todasestassituacionesson apropiadaspara aplicar la derreflexión. Mediante

ella el pacienteaprendea ignorar los síntomas(o descentrarsede su sufrimiento o

preocupaciónegocéntrica)con lo que (al rompersela autoobservacióny con ella la

hiperreflexiónehiperintención)el organismorecobrasufuncionamientohabitualnormal

y su estabilidad.

Por otra parte,en los casosde neurosisobsesiva,lo que, en definitiva, intenta

la derreflexiónes educara la personapara queconfíe en su inconscienteespiritual

frente a lo racionaly lo intelectivo.

Peroesteignorarsea sí mismonecesarioen todosestoscasos,sólo seráposible

por la autotrascendencia.En palabrasde Fabry (1988):

“La derreflexión le ayudaráa descubrir significado en situacionesdondese

sienteatrapadopor su propia preocupaciónsobre un problema. El problema

puedeserfísico, psicológicoo existencial.(...). Laspersonasconhiperreflexión

se toman a si mismasdemasiadoen serio. No sólo tienenunahiperreflexión

sobre sus problemas,sino que también tienenuna ‘hiperintención’ -ponen

demasiadaatención en resolver sus problemas...Y, normalmente,es la

hiperintenciónla quehaceimposible resolverlos.La derreflexiónfortalecesu

capacidad de autotrascendencia-su habilidad de salir más allá de su

egocentrismohaciaotras personasu objetivos con significado personal” (pg.

31).

La derreflexiónvieneaserunaregulaciónterapéuticade la atención(cfr. Lul’zas,

1983a), pues no basta con no pensaren un contenido determinado,sino que es

necesariodirigir la atenciónhaciaotro contenidopositivo. Por ello, esta metodología

terapéuticava siempreunidaa unaampliacióny enriquecimientode la orientaciónde

sentido.En palabrasde Frankl (1992):
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sólo puedo desentendermede algo, es decir, sólo puedo realizar la

derreflexiónexigida al actuardejandoeste algo a un lado, es decir, al existir

conunaorientaciónhaciaalgo distinto. Y aquí la psicoterapiaseconvierteen

logoterapia,en análisis existencial,cuya esenciaradica, en cierto sentido,en

queel hombreesorientadohaciael sentidoconcretode su existenciapersonal

(queprimero hay que esclareceren cadacasoanalíticamente).”(pg.242).

Llegar a conseguiresaorientaciónhaciaun objetivo apropiadoimplicará pasar

a considerarcomono importantela funciónvegetativaperturbaday los propiosestados

personales,y como importante,en cambio, tal objetivo. Es decir, es necesarioun

cambioen la actitudpersonal:pasarde estarcentradoen si mismopara conseguirla

autotrascendenciacurativa.

La derreflexiónseempleacon éxito en patronesde reacciónneurótico sexual

(dondesedala hiperintencióndelplacer),perturbacionesdel sueñoy otrasdisfunciones

corporales psicógenas y en el tratamiento de toxicómanos (cfr. Lukas, 1983a,

Kocourek, 1979, Yoder, 1989, Fabry, 1988). Tambiénse combinacon la intención

paradójicaencasosdeneurosisobsesiva.Por estaindicación,puedeconsiderarsedentro

de la denominadalogoterapiano específica.

Ademáshay otra esferahumanaen la que la logoterapiautiliza estatécnica:la

asistenciaa enfermosincurables,traumatismosirreparables,moribundos...(cfr. Lukas,

1983a).

En su metodologíaconstade dospartes(cfr. Fabry, 1988, Lukas, 1983a):

a) Cortar la hiperreflexión(liberaciónde la atención).

b) Dirigir la mentea otros pensamientos(un objetivo nuevo).

Hablando de su aplicación, Kocourek (1979) afirma que es “un arte difícil”

porque requiere la improvisación creativa del logoterapeuta. Parafraseandoa
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Kaczanowski(1967),dicequeconstituye“una técnicalogoterapéuticamenosespecífica

y másdifícil que la intenciónparadójica.” (Kocourek, 1979 pg. 91).

El logoterapeutadebeimprovisarpara desviarla atenciónde la personade su

problemay dirigirla hacia contenidospositivos. En este proceso,ElisabethLukas

(1983a)nos muestrados dificultades importantes(que se puedensuperarsi la base

teóricade quienlo aplica es suficientementesólida y es combinadacon la creatividad

necesariaparaaplicarlaa la situaciónconcreta):

1.- No se puede contar con la colaboracióntotal del sujeto al no poderle

explicar todos los objetivos terapéuticosque la derreflexiónimplica (hay que

provocarunaatenciónnuevasin que la personalo sepa).

2.- No siempre resulta fácil encontrarun contenidode sentido con fuerza

equivalenteo superioral objeto insano,de forma que puedaapartarde éste la

atencióne intenciónde la persona,paradirigirlas haciaestanuevaorientación.

Parasoslayarestasdificultades,esta misma autorautiliza unavariantede la

derreflexión (“derreflexión por medio de un catálogode alternativas”)con buenos

resultados(cfr. Lukas, 1983a).Esteprocedimientoconsisteen lo siguiente:

a) Explicar la relación entre hiperreflexión y aparición de la reacción no

deseada,para llegar a la conclusión común de combatir la hiperreflexión

aunando fuerzas entre logoterapeutay personaque solicita ayuda. Así se

consiguela colaboraciónde ésta.

b) Proponerlebuscarjuntosunoscontenidosa los que puedey debadirigir, en

adelante,su atencióny que, además,enriqueceránsu vida actual. Sólo ella

puede saberqué se ajusta a sus concepcionesaxiológicas y qué no. Así, se

acuerdahacerun catálogode alternativas.
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c) Motivarlaparaqueanotey meditelas posiblesalternativas,hastala siguiente

sesión.En estepunto sepuedenofrecersugerencias,propuestas...e, incluso,

dialogar sobre su vida anterior y buscaren ella “contenidosde momentos

felices”. Se estableceunaseriede alternativaspara los períodosy situaciones

desencadenantesen quenormalmentese inserta la hiperreflexión.

d) Decirle quedebe“probar” y sopesartodaslas posibilidadesdel catálogode

alternativaselaboradoen común; esdecir,que en cadamomentoque puedaser

ocasiónpara su hiperreflexión aborde una de las alternativas(se ponga a

realizarla)y observequéefectotieneparaella. Despuésdebeanotaresteefecto

en unaescalagraduadaconel fin de poderestablecerconjuntamentela mejor

alternativaa la hiperreflexión.

En estemomentonos separamosde la colaboraciónconscientedel sujeto pues

lo que sepretendeno es sólo ofrecerle uno o varios contenidoscomo nuevo

objetivo y contrapesode su excesivaatención,sino tambiénde provocaruna

atenciónnueva (su atenciónen la valoraciónde los contenidosalternativos)

incompatibleconla hiperreflexión.

La Tabla 3.3 refleja la diferenciaque implica esta variantede la derreflexión

(cfr. Lukas, 1983a).
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Tabla 3.3. DIFERENCIAS ENTRE LA DERREFLEXIÓN Y
SU VARIANTE CON CATÁLOGO DE ALTERNATIVAS.

SITUACIÓN INICIAL TÉCNICA SITUACIÓN FINAL

Atenciónaun contenido
negativo

Derrefiexión Orientaciónhaciaun
contenidopositivo

Atencióna un contenido
negativo

Derreflexióncon
catálogode
alternativas

Atencióna la valoración
de unoscontenidos
positivos

e) Dar un periodode tiempoparaprobartodas las alternativas.Así seganaun

tiempo valioso, curativo, en el que la atencióninsanadisminuyey retroceden

los síntomas.

O Cuandola personaha descubiertola/s alternativa/sapropiada/sparaella se
le explicaque ya no esnecesariala terapiay que en caso de pequeñasrecaídas

puederecurrir a tal alternativa. También es posible queella mismahaya ido

percibiendosumejoríay consideraque no necesitael catálogode alternativas.

g) Consolidarel éxito alcanzado(segúncadacaso). Esto puedeno estarya en

conexiónconla derreflexión.

De estospasossedesprendeunavariacióndel planesquemáticode tratamiento

implicado en cualquier intervenciónterapéutica,apuntadopor Elisabeth Lukas y

enunciadoarriba. Así, el nuevoplan, en el procesode la derreflexión,constade los

siguientespasos:

1.- Autotrascendencia(mirar fuera de sí mismo).

2.- Activación de la orientacióngeneralde sentidoy búsquedade centrosde

atenciónadecuados.

3.- Reduccióndel síntoma.

177



Terapiade las neurosis 178

4.- Cambio de actitud.

3.3.2.3.Cambioo modulaciónde actitud

Constituyeel segundopasologoterapéuticodel plan generalde intervención

diseñadopor ElisabethLukas (cfr. Lukas, 1979, 1983a).

Su objetivo es contribuir a que la personaquebuscaayudatengauna nueva

perspectivade sí mismay de su situaciónvital, alejándolade considerarseunavíctima

indefensa(de sus impulsos, herencia,ambiente,sociedad,vida pasada...)para verse

a si misma controlandosu vida (dentrode las limitacionesde sus circunstancias).

Los principios guía de la modificaciónde actitudespuedenreflejarseen las

siguientesfrases(cfr. Fabry, 1988):

Las alternativassonposibles.

Los patronesde conductapuedencambiarse.

Unapersonapuedeencontrarsentidoen todas las situaciones.

La vida tiente sentidobajo cualquiercircunstancia,

Puedeencontrarsealgo positivoen todaslas situaciones.

Puedenencontrarseoportunidadesaun en los errores, fallos, enfermedad,

pérdidasirreparables...

El cambiode actitudseaplicaprincipalmenteendosámbitos(cfr. Lukas 1983a,

Fabry, 1988):

1.- Cambiode actitudesinsanashacia la vida.

Si se ha conseguidoestablecerunabasede confianzaen la relaciónde ayuday

en las conversacionesmantenidasha quedadopatentela actitud del sujeto hacia su
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propiaexistenciay lavida engeneral,el logoterapeutatienequedecidirconneutralidad

y sin prejuicios qué actitudesson “psicológicamenteinsanas” (y estáncausandoo

contribuyendoa su sufrimiento)y cuálesson “psicológicamentesanas”.

Estaesuna tareasumamentedifícil, sabiendodistinguir entre la concepcióny

las actitudesde la personaque prestala ayuday su respuestaa la preguntade si para

la otra personalas actitudesque presentasonpositivaso negativas,desdeel punto de

vista psicohigiénico.En palabrasde Lukas (1983a):

“Como hemosdicho, el terapeutano es un juez que dictamine si las actitudes

vitales son buenaso defectuosas.Pero, basándoseen sus conociimientos y

experiencias,y con un poco de intuición, debe intentar valorar cuándouna

actitudvital esdesfavorable,enfermizae inclusopeligrosay destructivaparaun

hombreconcretoenuna situaciónconcretay cuándono. El logoterapeutaestá

muy sensibilizadoa esterespecto,seponealertaencuantoescuchadisonancias

existencialesy aparecenelementosnegativosen la conversacióny no tiene

miedo a abordarlosde forma concreta.” (pg. 122).

Se consideraque una actitud es sana,si dirige a la personahacia objetivos

significativosparaella o si, al menos,le abreun caminohaciaellos. Porel contrario,

una actitudes insanacuandofavoreceuna frustraciónexistencialo cuando,a travésde

hipótesisde dependencia(de su síntoma, de su historia...), socavala libertad del

hombrey su capacidadde decisiónlibre y responsable.

La modificación de las actitudesinsanasse dirige a orientar la atencióndel

sujeto hacia un conocimiento y concepción personal más profundos y positivos

(actitudes psicológicamentesanas). Ello lo realiza el logoterapeutaa través de

proporcionar tanto información (que ayude a comprenderel problema de forma

adecuada-eliminandohipótesisnegativas-)como ayudasconcretaspara descubrirlos

aspectospositivosde las situaciones.
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2.- Encontrarunanuevaactituddesentidoen situaciones,vividas sin sentido,que

no puedencambiarse.

En estoscasos,el cambiodeactitudesel principal medio de ayuda.

En situacionesen que la personaha de afrontaracontecimientosque no se

puedencambiar, relacionadoscon el dolor, la culpa o la muerte (“triada trágica”),

siemprepuededecidir qué posturatomaranteellos(ante los valoresperdidos)y hacia

qué otrasposibilidadesde sentidopuedeorientarse.

Se trata,endefinitiva, deencontrarqué sentidotiene esesufrimientoy separar

la atenciónde lo perdido para dirigirla a lo que todavíaes realizable (del área del

destinohacia la de la libertad); de encontrarrespuestaa preguntasdel tipo: ¿Quién

necesitami ayudaen estasituación?,¿cómopuedoapoyara otros?, ¿hayalgo de mi

dolor o experienciaquepuedocompartirparabeneficiaraalgunapersona?,¿quépuedo

hacertodavíapara ayudara los demás?,¿cuálesson los primerospasosque necesito

dar para desarrollarmi nuevaactitud?,etc.

Puedeconsiderarseque,en algunosaspectos,la modificaciónó modulaciónde

actitudesse solapacon la derreflexión.No obstante,la aplicación de ambastécnicas

presentadiferenciasconcretas.La Tabla 3.4 de Fabry (1988, pg. 44) recogeuna

síntesisde las diferenciasque ElisabethLukas establece.
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Tabla 3.4. DIFERENCIAS ENTRECAMBIO DE ACTITUDES
Y DERREFLEXIÓN.

CAMBIO DE ACTITUDES DERREFLEXIÓN

El objetivo es corregiruna actitud insana
haciaun problemasobreel que no se
tiene control (enfermedadincurable,
muertede alguiencercano).

El objetivo esreducir la hiperreflexión
insanasobreun problemaque es
autoinducidopor la hiperreflexióno la
hiperintención(como insomnioo
disfunciónsexual).

El resultadoesperadoesel crecimiento
internoa travésde cambiarsea uno
mismo.

El resultadoesperadoesel crecimiento
internologradoal olvidarsede uno
mismo.

El procesoconsisteen ayudara que las
personasconsiganunaperspectivaque las
capacitaparaver lo viejo con nuevaluz,
paraaceptarel destinocon nuevaactitud,
parabuscarsentidoen las situaciones
actuales,paracambiarel sufrimiento
inevitableen logro humano,paramotivar
al individuo a actuarconcorajey
dignidad.

El procesoconsisteen ayudara las
personasa encontraralgo nuevoque
reduzcala importanciade lo viejo, a salir
del egocentrismoacercándosea personas
y causassignificatiVas,a buscarsentido
másallá de la situaciónexistente,a
eliminarel sufrimientoevitablea través
de la autotrascendencia,a motivar a la
personaparaque secomprometay actúe.

Según Elisabeth Lukas (1983a), un cambio de actitud permanenteexige,

normalmente,muchoesfuerzode argumentación,ejemplificacióny oposiciónporparte

del logoterapeuta.En su Jabor puede contar con Ja ayuda de Ja técnica que

expondremosacontinuación:el diálogosocrático(bienparareconducirlaoposicióncon

una variante desarrolladapor ElisabethLukas, denominada“técnica de preguntas

ingenuas”-cfr.Lukas, 1983a-,bienpara “sacardel inconsciente”unaautocomprensión

másadecuaday aquellosobjetivos y compromisosde significadopersonal-cfr. Lukas,

1979-).

3.3.2.4.Diálogo socrático

El diálogo socráticoes la herramientamásutilizadapara ayudara unapersona
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en la búsquedade sentido,segúnafirma Fabry(1988).
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Esteprocedimientotomasunombredel métodode introspecciónparaencontrar

el conocimientoprocedentede la filosofía griegapero no seidentifica conél.

Como hemosvisto anteriormente,uno de los presupuestosde la logoterapiaes

la existenciadel inconscienteespiritual del hombre, donde ésteconocequiénes en

profundidady qué valores tienensentidopara él, aunqueconscientementeno logre

saberlo.

Medianteel diálogo socráticosepretendehacerconscientetalescontenidospara

enfocary superarla situaciónde sufrimientodesdeellos. Poreso,estatécnicatambién

recibeel nombrede “diálogo de autodescubrimiento”.

Podemosdecirque no consisteenunadiscusiónintelectualsino enun medio de

educara travésde la experiencia,para hacerconsciente,a la personade su propia

responsabilidad.

En concreto,paradesvelarcontenidosde sentidoque permaneceninconscientes

sesirvedediversasestrategias:recordarexperienciaspasadascomobasedeactividades

futuras, interpretaciónlogoterapéuticade sueños(se centraen esperanzasy deseos

inconscientes,no en traumas reprimidos), fantasíaslibres o dirigidas, experiencias

significativasde personasconsideradascomo modelo porpartedel sujetoque solicita

ayuda,etc.

El diálogo socrático explora cinco grandesáreas donde es más probable

encontrarsentido(cfr. Fabry 1988):

a) Autodescubrimiento.Descubrir la forma real de ser es una fuentepara

encontrarsentido.

b) Opciones. Cuantasmás opciones se descubrenen una situación, más

posibilidadesde sentidoexisten.
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c) Unicidad. Es másprobableencontrarsentidoen aquellassituacionesdonde

la personano puedeserreemplazadapor nadie.

d) Responsabilidad.La vida de unapersonatendrásentidosi aprendea tomar

su responsabilidaden aquelloen que tiene libertad de eleccióny a no sentirse

responsableanteun destinoinevitable.

e)Autotrascendencia.El sentidovienecuandoseabandonael egocentrismopara

dirigirse a los otros.

Fabry (1988)describeel procedimientogenerala seguir en la aplicacióndel

diálogosocrático(contandocon las cincoáreasde búsquedade sentidoy las estrategias

paradesvelarcontenidosinconscientesmencionadas):

* Relajación. Si la personaestáexcitada,nerviosa,preocupadao abatida,el

diálogo deberíaserprecedidode unejercicio brevede relajación.

* Primerascuestiones.El diálogo comienzacentrándoseen preguntassobrela

situación actual de la personaque busca ayuda y, gradualmente,se dirigen las

cuestioneshacia lo que desearíaser.

* Reco2er“lo2oindicadores”.Duranteelprocesodediálogo, las respuestasque

ha de dar el logoterapeutaestánen estrecharelacióncon la recogidade “indicadores

de sentido”o “logoindicadores”,expresadospor la persona.

Un logoindicadoresuna frase, una palabrae, incluso,unaexpresiónno verbal

(porejemplo,un tono repentinode excitación)que señalahaciaalgo significativo para

la personao haciaun valor altamenteestimadoporella, y semanifiestaenunacreencia

religiosa,unapromesamarital,una vocación,un interéso “hobby”. Estaspreferencias

desentidoy valores,seencuentran,amenudo,enun nivel inconsciente,y el orientador
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debeestaratentopara oir estos logoindicadorespara, a partir de ellos, decidir por

dóndeorientarla ayuda(cfr. Fabry 1988 pg. 12-13).

* Establecimientoy puestaen nrácticade nuevasalternativas.Se ayudaa la

personaa convertir los indicadoresde sentidoen una seriede alternativasde acción

(basándosenuevamenteel procesoen las cinco áreasde búsquedade sentido)y a

examinarlas consecuenciaspositivasy negativasde cadaalternativa.Se la animapara

que incluya el mayornúmeroposiblede opciones,aunquepuedanparecerinviables.

Esto sehacepara mostrarleque no estáatrapada,que disponede elecciones.

Después,apoyadaporeldesarrollodeldiálogo,la personadecidequéalternativa

es la mejor en relaciónal sentido(no necesariamentela másagradable,prestigiosao

remunerada)y concretalos pasospara ponerla en práctica,pasando,finalmente, a

realizarlos.

3.3.3. Otrastécnicaslogoterapénticas

La creatividadque requiere la labor del logoterapeutapara dar respuestaa

situacionespersonalesconcretasy para ampliar los campos de aplicación de la

logoterapía,hahechoquehayanido surgiendounadiversidadde técnicasque plasman

los principios logoterapéuticosenunos procedimientosde intervenciónconcretos.

Estos son los casos,por ejemplo,del “Logoanálisis” de Crumbaugh,dirigido

al áreade la orientaciónpersonaly de la autoayuda(cfr. Crumbaugh,1988) o su

procedimientode ayudaa personasconproblemasde alcoholismo(cfr. Crumbaughet

alí., 1980),el “Logochart” de ManoochehrKhatami(1991) o el MPGs(IncreaseYour

Meaningful and PurposefulGoals) de Hutzell y Eggert (1989) que consistenen

ejerciciosde autoayudaparauna vida llena de sentido.
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Porotraparte,la logoterapiatambiénutiliza adaptacionesde procedimientosno

elaboradosdesdelos principios logoterapéuticos(al margende su combinación~con

técnicasdeotrascorrientes).

El casomásparadigmáticode estetipo de técnicaspodríaser la sugestión,la

cuales incluidapor ElisabethLukas dentrode la enumeraciónquehacede los métodos

que utiliza la logoterapia(cfr. Lukas, 1983a). Asimismo, Pacciolla (1990) haceun

estudio de comparaciónentre logoterapiay sugestiónhipnótica donde menciona

ocasionesconcretasen que Frankl utiliza la sugestiónen su prácticaclínica (aunque

previeneencuantoa la valoraciónde los resultados,puesel éxito puedeserengañoso)

y valorasu contribuciónal campode la hipnosis.

El uso de esta técnica presentaalgunos problemas(contradicciónentre la

influenciaajenapor sugestióny la ideade la libertadespiritualdel hombre),porello,

sólo puede defenderseéticamentecuando la dimensión noética está “bloqueada”

transitoriamentey el tratamientoterapéuticotiene que empezarpor “desbloquearla”.

Ello, contandocon que la línea de influenciaestámarcadaporel objetivo terapéutico

que la personadescubreen estadodeconcienciaclara. En palabrasde Lukas (1983a):

“La sugestiónopera en el nivel intermedio de la existenciahumana, el

psicológico; sin embargo,puedeconstituir una preparaciónpara activar las

fuerzasespirituales.Como las fuerzasespiritualesse identificancon la fuerza

de voluntad del hombre, he desarrollado,sobreuna baselogoterapéutica,un

‘entrenamientosugestivode la voluntad’ que se puedeemplear con fruto

siempre que la capacidadde perseveranciade un pacientesea demasiado

pequeñapara realizar coherentementeun plan terapéuticoque requiera su

concurso. Los contenido sugestivos tienen que derivarsede las tendencias

propiasdel pacientey contribuir a su curaciónpsíquica;en casocontrario, no

sepodríanjustificar.
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Lo que yo no sugieroal pacientees el objetivo terapéutico.Esto es algo que

debedescubrirél mismo enestadodeconcienciaclara; su libertad de decisión

debesertenidaencuentasiempre” (pg.105).

La indicacióndeestatécnicasereserva,portanto,parasujetosconpersonalidad

muy lábil, inconstantee insegurao para niños, personasdisminuidasy toxicómanos,

con el fin de fortalecersu voluntad todo lo posible y capacitarlospara que tomen

decisionesde forma autónomay las mantengan(cfr. Lukas, 1983a).
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3.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS

Realizar un análisis crítico de cada uno de los elementosdel sistema

logoterapéutico,excedelos objetivos del presentetrabajo. No obstante,una visión

generalde la logoterapiano quedaríacompletasin recogerlos principalesargumentos

de crítica que recibeestacorriente.

Enel ámbitode la tendenciahumanísticoexistencial,la logoterapiahaalcanzado

gran aceptacióny difusión, reconociendosus aportacionestanto en su crítica a la

concepciónreduccionistadel hombre,comoen sus peculiariedadesterapéuticas.En el

capítulo siguientese abordasuaportacióna la psicoterapia,por lo que ahorano nos

detenemosen ello.

Por esto, en el presenteapartado,presentamossólo un breve resumende las

consideracionescríticas(cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989)quesehacena la logoterapiatanto

respectoa sus aspectosteóricoscomoa su praxis, si bienamboselementos(logoteoría

y terapia)no puedensepararseclaramente.

Las críticasreferidasal modeloantropológicosuelengirarsobrelaconsideración

de que la logoterapiada demasiadaimportanciaa la dimensiónespiritual, así como a

la autonomíadedichadimensión(“optimismo antropológico”).

Tambiénparececriticableel intentode reducirel conceptode “existencia” a la

puraespiritualidady laafirmaciónde queel espírituno puedeenfermarpuespresupone

una “fractura” entrepsicofisico y espíritu que no estádemostrada.

Por otra parte, interrogan si se puede inferir de la “facticidad” la

“trascendentalidad”de la conciencia,de la “voz de la conciencia”, una “instancia

extrahumanade carácterpersonal”.
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Respectoa la praxis logoterapéutica,la crítica que se le hacea las obrasde

Frank! es relativa a su tendencia a presentarcasos con resultados positivos

transmitiendola ideade queexistensolucionesclarasparatodos los problemas,lo que

esdesmentidopor la complejidadde lavida real.De igual formase le reprochaquesu

discursoesexhortativohacialo que “tiene queser” sin indicar “cómo llevarlo a cabo”.

Por último, una críticaque puedetenerespecialimportanciapara la clínica la

presentaBazzi (cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989) al indicar que Frankl minusvalora las

contribucionesde la “caracteriologíapatológica”al tomarposicióncontrael concepto

de “tipo” y negar la existenciade los rasgosdepersonalidad.

Esta objeción la une Bazzi al hecho de que el propio Frank! admite una

“tipología elemental”cuandoescribequeno sepuedehablarde razaensentidopolítico,

sociológico,etc. perosi de dos “razas” humanas,lade los hombresde bieny la de los

de “pocacosade bueno”. Asimismo, la vinculaa la obra de Lukas (1983a)que habla

de dos tipos de hombresque necesitanayuda, los dubitativos y los desesperadosy

distingueentrepersonasdotadasde “un sistemade valoresparalelos” y aquellasotras

que secaracterizanporuna “orientaciónpiramidalde los valores”.

La contestacióna estas críticas se encuentra,bien a un nivel filosófico o

metaclínicoen lo que respectaa las objecionesantropológicas,bien en el propio

discursoy praxis logoterapéutica,en relacióna los problemasde la práctica. Así, el

propio Bazzi (cfr. Bazzi y Fizzotti, 1989) recogeel argumentofranklianode “tomar al

hombrepor lo que deberíaser” paraconvertirlo,así, en lo que “verdaderamentepuede

ser”. De lo contrario, al tomarlopor “lo que es”, en un momentoconcreto,podemos

limitarlo a serasí.

Porotra parte,respectoal “optimismoantropológico”de la logoterapia,antela

pregunta de si podemos hacer “personas frustradas” al exigir demasiado, nos

encontramoscon la práctica logoterapéuticaque se encaminaa que la persona

reconozcatanto sus posibilidadescomo sus limitaciones.
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Por último, la propia logoterapiaesconscientede sus limitacionesy peligros.

Declara que no es la “panacea” ni intentasustituirotros métodosterapéuticos,sino

integrarlos (como posteriormenteveremos).Asimismo, a la objeción anteriormente

apuntadade no indicar cómo llevar a cabo la transformaciónpersonal, se puede

respondercon la propia práctica logoterapéutica,que a través de sus técnicas y

procedimientosconcretos,ayudaa la personaa llevar adelantetal transformación.

También advierte contra el peligro de hacer “noologismo”, es decir, de

interpretar cualquier neurosis como si su causa fuera, en todos los casos y

exclusivamente,noógena(recordamosenestepunto lo expuestoen el apartadosobre

teoría de las neurosis).
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4. APORTACION A LA PSICOTERAPIA Y LA EDUCACION

Recogemosenestecapitulouna síntesisde las contribucionesmásimportantes

de la logoterapiaa los camposde la psicoterapiay la educación,centrándonos,en el

primer caso,en la llamada“rehumanizaciónde la psicoterapia”9, en el segundo,en

la aportacióna la formaciónpsicopedagógicay a la motivaciónen pedagogía.

4.1. APORTACION A LA PSICOTERAPIA

La principal contribuciónde la logoterapiaa la psicoterapia,la constituyesu

visión antropológicadel hombrecentradaen su dimensiónespiritual, a la vez que

considerala globalidadde lapersona.

En palabrasde Lukas (1983a):

A vecespuederesultardifícil integrarel acervode ideaslogoterapéuticasen

el conjuntoglobal del sabermédicoo psicológico;perola logoterapiatiene dos

aspectospositivosque contrapesantodaslas dificultades:

a) En la medidaenqueesposibleconsideraporprincipio al hombreentero,es

decir, a cadapacientecon suunicidade irrepetibilidad, con su subjetividade

individualidad,y lo haceempleandotodaslas conexionesontológicasparacurar

al pacientepor la plenitud de sentido.

b) Se atrevea penetraren la dimensiónespiritual del hombreabandonandola

basesegurade lo sistematizabley catalogable,de lo librescoy memorizable,e

incluso renuncia, en parte, a la codiciada escala de los métodos

preprogramados,característicade las psicotecniasarraigadas,conel fin de dar

cabidaa lo sencillamentehumano.
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Estosdos puntospuedenparecerde pocaimportancia;sin embargo,es posible

queconsituyanla recetafundamentalde unapsicoterapiadel futuro.” (pg. 116).

Estavisión del hombrese contraponea la concepciónreduccionistadel mismo

que se desprendede otras corrientespsicoterapéuticas.Desdeella, la logoterapia

mantieneuna visión crítica de la evolución de la psicoterapia(cfr. Frankl, 1986a,

1987a,1988a, 1990, 1991).

Tal crítica no pretendeser una contestaciónsistemática a los diferentes

elementosde los principales sistemaspsicoterapéuticosen uso, sino que pone de

manifiestoun “denominadorcomún” a todosellos, enel sentidodedenunciarel origen

de los peligros y erroresque comparten:el psicologismoo interpretaciónde todos lo

fenómenoshumanosdesdeel puntodevistapsicológico(reducirtodos los aspectosde

la condiciónhumanaa uno solo de ellos). En palabrasde Frank! (1988a):

“Es característicadel psicologismodespacharalgo lógico derivándolo de lo

psicológico. (...). Para él [el psicólogo] sólo existe lo psiquico pero nada

espiritual: por lo menos, no reconoce lo espiritual como un ámbito

independiente,propio y que tienesus propiasleyes.” (pg. 117).

Porotra parte, la logoterapiareconocela verdadexistenteen cadauna de las

corrientespsicoterapéuticas,recordandosiempre,que correspondea una determinada

dimensióndel hombre.En estesentido,Lukas (1983a)escribe:

“Medio siglo han necesitadolos científicos paraconstatarla dependenciadel

hombre con respectoa su infancia, su constitución, su entorno social, sus

fuerzaspulsionalesconscientese inconscientesy su aprendizajeanterior; y,

naturalmente,estos poderesenonnesque influyen sobre él siguen estando

presentes.¿Quiénse atreveríaa negados?.Sinembargo,le estabareservadoa

la logoterapiadescubrir y demostrarla fuerza más central que hay en el
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hombre,la capacidadde oposicióndel espíritu, laúnicaquepuedehacerfrente

a estos influjos múltiplese incluso oponersea un destinopredestinante.

El hombreno esel productode los factoresque influyen enél...” (pg. 245).

Asimismo,paraFrankl(1988a),lacontroversiasobrelaspsicoterapiashistóricas

y clásicasdebeinterpretarsedesde la imagende un “faro a la espalda”: tenemosel

deber de volver la mirada hacia ellas (por los logros obtenidos),pero también el

derechode alejarnosparaavanzarenel camino.

Así, por ejemplo,al psicoanálisisle reconocela importantecontribuciónque

supusoel salir de un conceptode enfermedadexclusivamentebiologicistapara pasar

a buscar causaspsíquicas. En especial, estima el hallazgo del inconscienteque

posibilitará a la logoterapiapercibir la existenciade un inconscienteespiritual. No

obstante,haceuna fuertecrítica del determinismorespectoa los impulsos, dentrode

la teoría homeostáticade la motivacióndel comportamientohumano,que representa

estaescuela.En palabrasdeFrankl (1987a):

“[La homeostasiscomomotivación] sometela unidady la totalidaddel hombre

a unadespersonalización,al tiempo que sehipostasianlas partesde ese todoe

incluso semitologizan.

En el marcode esta imagendel hombre, los objetosque ésteencuentraen su

‘ser en el mundo’: las cosasy tambiénlos ‘semejantes’y, por tanto, los

interlocutores,parecenser simples medios para el fin de Ja satisfacciónde

necesidadesdestinadosa esteservicio.Esta imagendel hombreque acabamos

de esbozarestácalcadaen el modelo animal.” (pg.25-26).

En relacióncon la psicologíaindividual de Adíer, estimala incorporacióndel

medio ambiente(el entornoy la educación)a la motivacióndel comportamientodel

hombrey la inclusión de la aspiracióna un fin (finalidad o metaen la vida), pero

crítica tambiénel reduccionismointrapsíquicode tal motivación:
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“Ahora preguntaránUds.: ¿Noesquetambiénlapsicologíaindividualhablasin

cesarde la metade la vida y enquéconsiste,pues,la diferenciaentremetade

la vida y sentidode la vida?.Con otraspalabras:¿Enquéconsistela diferencia

entre la finalidad de la que la psicologíaindividual habla tanto, o sea, la

aspiracióna un fin, por un lado y la orientaciónde sentidocomo suponela

logoterapia,porotro?.Yo se lo puedodecir: la aspiraciónaun fin apuntaa una

meta intrapsíquica,mientrasque el sentidotrasciendeal hombre(...). Frentea

esto, a Adíer le resulta ‘claro que serhombresignifica poseerun sentimiento

de inferioridad que continuamenteimpulsa a una superación’y a Robert F.

Antoch le resulta igualmente claro que ‘el comportamientosirve para el

mantenimientofirme del sentimientode autoestimade la personaque actúa’;

pero con la mejor voluntad, en la superaciónde mi propio sentimientode

inferioridady enel mantenimientofirme de mi propiosentimientode autoestima

no puedover nadaque seacapazde dar un sentidoa mi vida que me superaa

mí mismo” (Franld, 1990, pg. 266-267).

Respectoa la teoría de Jung, resalta su definición de neurosiscomo “el

padecimientode la psiquis que no ha encontradosu sentido” (cfr. Frankl, 1986a)y el

considerarelementosreligiososenel inconsciente(los arquetipos).No obstante,critica

tambiénel reduccionismode situar todo ello al margende la libertadhumana,enuna

esferaqueno es la específicamentehumana:

..... falta en esta concepcióndel hombre la instanciaque decide ante los

‘productosdel inconsciente’

(. .

... la referenciaa ellos [los arquetipos]conferíaunsentidoa lavida. El último

asiderometafísicodel hombreestaríaen sí mismo, y su ‘Psiquis’.

(. ..)

La Trascendenciaes recluidainclusoen la inmanenciabiológica..” (pg. 52-53>.
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Porotraparte,la logoterapiatambiénsediferenciade lapsicoterapiahumanista.

Por ejemplo,anteel conceptode la autorrealizaciónde Maslow, contraponeel de la

autotrascendencia.El desarrollode las propiasposibilidadesno haceal hombresalir de

si mismo. La verdaderaautorrealizaciónhumanaviene dadapor el olvido de uno

mismo,comoel efectode la entregaaunacausao unapersona.En palabrasde Frankl

(1990):

de la misma fonna el hombre es hombre completo y es él mismo

totalmente,en la medida enque él -entregándosea una tareao un congénere-

pasay se olvida de sí mismo. Frenteaesto, todaslas habladuríaspsicológico-

pseudohumanistasde la autorrealizaciónconducena una rotundamistificación:

la autorrealizaciónno sepuedeinterpretarpor un caminodirecto sino que se

produce siempre sólo como un efecto secundariono intencionadode la

autotrascendenciay les puedoconfesarque AbrahamMaslow en sus últimas

publicacionesha confirmado esta afinnación mía: ‘Mi experienciaestá de

acuerdo con la de Frankl en que cuando se busca directamente la

autorrealización...dehechono seconsigue...Estoyplenamentede acuerdocon

Frankl en que lo que primariamenteconcierneal hombre es su voluntadde

sentido’ (‘Journal of HumanisticPsychology’ 107-112[1966])”. (pg. 267).

Enestamisma líneasesitúalacríticaal merodiálogo y encuentroqueselimita

a laautoexpresiónpersonal(dondepodríamosincluir, porejemplo, la terapiacentrada

enel clientede Rogersy los gruposde encuentro).Así, Frankl (1988a)dice:

“A un diálogo que se limita exclusivamentea la autoexpresión,le falta la

autotrascendenciaque caracteriza la existenciahumana. Pero el genuino

encuentrono seorientasólo al logos, sino que tambiénle ayudaal compañero

a trascendersehaciael logos.

En oposiciónal conceptodel encuentro,como el que debemosa Buber y a

Ebner,el conceptodeencuentrodiluido en el cual sebasael ‘encountergroup
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movement’espseudohumanistaencuantodejade lado la autotrascendenciade

todo serhumano...

concepcióndel hombrecomoun sera quienno le importa haceralgo para

el mundo,sino que solamentese preocupadedistensionarsus propiastensiones.

(. ..)

En el encuentro -si es genuino- yo me autotrasciendoy no me expreso

únicamentea mi mismo. Y precisamenteme autotrasciendohaciael logos. El

pseudoencuentro,en cambio, no se basaen un diálogo genuino, sino en un

diálogo sin logos, y así sólo sirve de foro paraexpresarsemutuamente.”(pg.

211-216).

Es decir, aceptandola contribuciónde estasaproximacionespsicoterapéuticas

deafirmaciónde las potencialidadeshumanasy de interpretaciónde la existenciacomo

una “co-existencia”,comouna relación yo-tu, la logoterapiasitúa estasrealidadesen

un planopersonal(no subhumano).

Porúltimo, la terapiade conductaesaceptadacomorigurosay válidadentrode

la dimensiónpsicológicadel hombrey seestimasu eficaciaenestenivel del mismo

modo que la de la logoterapiaen el espiritual(cfr. Lukas, 1983a).

Es estaaceptaciónla que animaa ElisabethLukas (1983a)a afinnarque la

logoterapiaya no seafirmacontrael psicoanálisis,sino que ha deadoptarunapostura

tambiénfrente a la terapiade conducta,necesitandoprobar sus postuladosdesdeun

puntodevista científicocon fundamentaciónestadísticaequivalente(lascontribuciones

másimportantesrealizadasen estesentidolas consideraremosposteriormente).

No obstante,la terapiade conductatambiénrecibe la crítica de conteneruna

antropologia reduccionista. Su visión del hombre es calificada de mecanicista,

incurriendo en el psicologismo, al reducir el comportamientode la personaa un
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productode condicionamientose historia de aprendizaje,sin considerarla libertad

humana.En estalínea, Lukas (1983b)dice:

de acuerdocon sus tesis, todas las perturbacionesson programaciones

erróneas,que tienensu origenencadenasdeasociacionesmal condicionadas.

Y así nos acercamossospechosamentea un concepto de hombre como

computadora,a un autómata que devuelve en cada caso las reacciones

introducidaspreviamenteenél en formade mecanismosdeaprendizajecasuales

o planificados.(...). Y del mismo modoqueenel psicoanálisishay unapalabra

mágicaque pareceexplicar todo -el ténnino represión-,tambiénen la terapia

deconductahay unapalabramágicaquedebeabrir todaslas puertas:la palabra

refuerzo.

No obstante,esmuy arriesgadoexplicartoda la conductahumanaen clave de

refuerzosporquetambiénaquí, lo mismo queen el mito de la represión,hay

hechosque demuestranlo contrario. Así es frecuenteque alguien hagauna

renuncia bien por una causa,bien por una personaqueridao bien por una

convicción.Los terapeutasdeconductano admitiránuna renunciacomotal; en

suopinión, tambiénlas renunciasestánal serviciodeun refuerzosuperior,que

influye de hecho” (pg. 20-21).

La logoterapia,por su parte,representala aproximaciónpsicoterapéuticaque

se pronuncia contra todo reduccionismo afirmando el autodistanciamiento,la

autotrascendencia,la conciencia, la voluntad de sentidoy el sentido mismo de la

existencia.

Estanuevaimagendel hombre,al incluir la dimensiónespiritual,ademásdedar

respuestaa los problemaspsicológicos tradicionales, ha explicado (como hemos

desarrolladoanteriormente)el fenomenoactual de la frustración existencial y ha

aportadoa la Psicopatologíauna nueva categoríanosológica(neurosis noógena).
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Asimismo, permite al terapeutaabordarel problemadel sufrimiento inevitable. Así

Lukas (1983b)dice:

“La autotrascendenciay la capacidadde autodistanciamientoson, pues,

consecuenciasdel concepto logoterapéutico de hombre; para terminar,

quisieramosmencionarunaterceraconsecuencia,quizá la más importante,que

está en abierta contradiccióncon todos los restantesplanteamientosde la

psicología y que, sin embargo,es la más necesariaen nuestra época: la

asombrosacapacidaddel hombrepara trasformarun sufrimiento en un logro

humano.

Aquí guardansilencio las teoríaspsicológicastradicionales;en su conceptode

hombreno tiene cabida el sufrimiento verdadero.Ante lo que no se puede

explicarporuna represióno transformarseenun nuevoprocesodeaprendizaje,

sino que esun hechoincambiableconel que esprecisovivir conscientemente,

no se sientencompetentes (pg. 50-51).

La logoterapiaconstituyela únicacorrientede psicoterapiaque puedepresentar

conocimientossobrela provocaciónpositiva de las fuerzasespirituales,paraafrontar

los problemaspsicológicosy humanos.

Por otra lado, la crítica que hacela logoterapiarespectoa todo psicologismo,

nos lleva tambiéna considerarqueel teneruna imagendistorsionadadel hombrepuede

tener implicacionesmuy negativasen la terapia, llegando, incluso, a favorecer la

enfermedad.Así nos los manifiestaFrankl (1987a):

la imagenpsicodinámicadel hombreresultafunesta,sobretodo, porque

favorecela neurosis.Cuandola interpretaciónqueelhombreneuróticotienede

si mismo se encauzaen la línea de una concepciónde la existenciahumana

exclusiva y unilateralmentepsicodínámica,lo que se hace en el fondo, es

fomentar la autorreferenciade la existencianeurótica. Pues es un rasgo
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característicodel modoespecíficode la existencianeuróticaqueel hombrese

interesepor sí mismo, por sus propiosestadosinternos,olvidandoel mundoy

sus objetos. (...); ya no busca, como el hombre normal, a personasy a

semejantes,cosasy objetosdel mundo;su interéssecentramásbienensimples

estados,en los estadosde ánimo (‘sentimientosde situación’, enexpresiónde

M. Scheler),especialmenteen los estadosde sentimientodeplacery displacer;

pero el hombreno prestaatenciónprimariamentea los estadosanímicos, al

placery al displacer,sino queseorientahacialos objetos,haciael sentidoy los

valores”. (pg. 27).

Una reflexión semejantela hace ElisabethLukas (1983a) al considerarlas

aportacionesde la técnicade la derreflexión:

“Si se reflexiona detenidamentesobre este hecho, se llega a conclusiones

extraordinariamenteimportantesparala psicoterapiacomo tal. En efecto,todas

las psicoterapiasque han existido hasta ahora han inducido al paciente -

queriéndoloo sin quererlo-a reconocersepsíquicamenteenfermoy a ocuparse

de tal enfermedad(...). El tratamientopsicoterapéuticohacetomarconciencia

de esa diferenciay, por tanto, fortalecela reflexión sobrela enfermedad,y no

la derreflexión.”(pg. 229).

De igual forma,la concepciónantropológicasubyacenteincide de formadecisiva

en la prácticadel terapeuta:

- Se presta atención a contenidos diferentes (por ejemplo, referencias

existencialesy posibilidadesdesentido,en lugardetraumas,conflictos internos

o ponerentreparéntesislos parametrossubjetivosporcontemplarsólo modelos

de reaccióncuantificables;la anamnesises una vía para la reaJizaciónde]

análisis existencialy desdeahí afrontar la situaciónactual y encontrartareas

presentesy futuras...).Destacala importanciade “potenciarla partesana”,en

lugar de analizar“la parteenfenna”.
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- La implicación del terapeutaen el procesoterapéuticotambiénes distinta

(encuentroexistencialen lugardedesempeñode rol técnico,distante;exponer

su opinión en la conversación,su oposicióna una concepciónneurótica,en

lugar de abstenersetotalmentede participar o sólo encaminarsea crearuna

situaciónfavorablepara queel pacientehableo devolverleun reflejo de lo que

ha dicho...).

- La responsabilidadde terapeutay pacienteante la elección de objetivos

terapéuticostambiénvaría (por ejemplo,desdeel respetode los valores del

paciente,decidir qué actitudessonpsicológicamentesanase insanasparaél y

buscarconjuntamenteobjetivosde sentidofrentea queel pacientedetermineel

objetivo de la terapiay el terapeutalo programe).

- Abordarlos temasreferidosa la “triadatrágica” <sufrimiento,culpay muerte),

buscandoiluminar, partiendodel presente,los contenidosde sentidoque se

encuentranenel pasadoy orientarloshaciael futuro o ampliarel horizontede

los valores. Ello, haciendo a la personatomar concienciade la diálectica

destino-libertad en su propia existencia personal, centrándola en sus

posibilidadesde eleccióny apelandoasu responsabilidad.Desdeahí, lapersona

seorientahaciala realizaciónde los valoreselegidosayudada(en la concreción

de pasosy realizaciónde acciones)porel terapeuta.

- etc.

De todo lo expuestoemergela necesidady la justificación,al menosteórica,de

la existenciade esta corriente. Pero la logoterapia no sólo está basadaen una

logoteoría,sino quetambiéncuentaconuna fundamentaciónempírica.

No obstante,hemosde tenerpresente,con Lukas (1983a),que el campocte la

logoterapiaofreceal investigadorel máximo gradoposiblede dificultad en cuantoa

obtenerdatos y medidasobjetivasen el ámbito humano.Ello esasí porqueen él se
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sitúan los procesosindividuales a los que podemosacercarnos,principalmente,

medianteuna descripciónfenomenológica,mientrasque en la dimensiónpsíquicalos

procesossubjetivossonsusceptiblesde valorarsecon tests y en la somáticase dan

procesosobjetivoscon posibilidadesde medidamedianteexperimentos.

A pesardeestemáximogradode dificultad de investigación,la logoterapiase

enfrentaa la tareade demostrarsu validezpara dar razóntanto de sus fundamentos

teóricoscomode sus resultadosde “cuTaciónporplenitudde sentido”.Estetrabajode

validación,pondría,además,de manifiestosunecesidadanteotrasformaslimitadasde

psicoterapiaque no consideranel planoexistencial(cfr. Lukas, 1983a).

Tal labor cuentacon importantescontribucionesque se materializanen tests

logoterapéuticospara la evaluaciónde la orientaciónexistencialhacia objetivos de

sentido(o la frustraciónexistencial)y enestadísticasque recogenlos frutosdel trabajo

logoterapéuticoaplicado.

Franid (1988a)recogelas referenciasde 10 testslogoterapéuticos,de los cuales

el Pourposein Life Test (P.I.L.) de Crumbaughy Maholick(1969)y el LOGO testde

Lukas (1986)cuentancon una ampliavalidaciónexperimental(cfr. los manualesde

dichostests).

La existenciadeestosinstrumentosconrespaldoexperimentalmuestralavalidez

del constructo ‘voluntad de sentido”, en la cual queremosabundaren el presente

trabajode investigación(segundapartedel mismo).

Al mismo tiempo hanposibilitadoestablecerla indepenciade factorescomoel

sexo,el cocientede inteligencia,la pertenenciaa unaculturadeterminada,el gradode

formaciónpersonal,la creenciao increenciarespectoa tenersentidoen la vida (cfr.

Frankl, 1987a,Crumbaughy Maholick, 1969).
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El contarcon testslogoterapéuticosha significadounapoyoimprescindiblepara

poderrealizarinvestigacionescon soporteestadísticoque demuestranla veracidadde

otros supuestosde la logoteoría,porejemplo:

- La existenciade las tres categoríasde valores(creativos, vivencialesy de

actitud) y su jerarquía(los actitudinalesestánpor encimade los creativosy

vivenciales), existiendo una especial relación de cada una de ellas con

determinadosgruposde edad(adolescenciay valoresvivenciales,45-55añosy

valorescreativos,másde 50 añosvaloresde actitud). Estos resultadossonel

fruto de las investigacionesde tesisdoctoralesque Frankl recogeen sus obras

(cfr. Frankl, 1987a,1988a).

- La voluntad de placer estáalejadade la voluntadde sentido(personasque

asistíanasiduamentea parquesde atraccionesmostrabanun logro interior de

sentidosignificativamentepordebajode la mediadel baremodel Logo Test-cfr

Lukas, 1988-).

- Es posible encontrarsentido en situacionesde enfermedad(en población

clínica la mediade las puntuacionesdel logro interior de sentidoes más baja,

pero la varianzaaumenta-cfr. Lukas, 1983a,1988-).

- etc.

De igual forma, favoreceavanzaren diferentescamposaplicados:educación,

orientación familiar, asistencia a enfermos terminales, psicología de empresa,

alcoholismo,etc. (cfr. Kalmar, 1989).

Porotraparte,tambiénestásiendodegranvalorpara validar la logoterapialas

estadísticasque los logoterapeutasrecogende su trabajodiario. Así, en la Tabla 4. 1

sintetizamosuna serie de datos, que ElisabethLukas (1983a) nosofrece,relativos al

gradodeéxito, rapidezenel tratamientoy tendenciaa la recaídaen pacientestratados:
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Tabla 4.1. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON DISTINTAS TÉCNICAS
(a partir de datosde Lukas, 1983a)

TECNICA MODALIDAD GRADO 1 RAPIDEZ
DE¡

EXITO_1

TENDENCIA
ALA

RECAIDA

Cambiode
actitud

puro ó 2,1 3,3
modificado(12%)

18 (3%)

combinado(25%) 1,4 4,8 41(5%)

total (37%) (8%)

Intención
paradójica

pura ó modificada 2,5 4
(10%)

67 (2%)

combinada(20%) 1,3 8 0 (0%)

total (30%) 1,7 6,6 67(2%)

Derreflexión pura (5%) 2,8 10 19 (2%)

combinada(15%) 1,6 13 33 (3%)

total (20%) 1,9 12 25 (5%)

Sugestión pura (3%) 2,4 9 11(2%)

combinada(10%) 2,9 15 18 (4%)

total (13%) 16 (6%)

Técnica:Técnicade tratamiento.
Modalidad: Modalidadde la aplicaciónde la técnica
casos)que fuerontratados.
Gradode éxito: Muy bueno 1; Bueno 2; Regular3; Malo 4.
Rapidez: Promediode semanasdesdela primera conversaciónhastael término de
personastratadascon la técnica.
Tendenciaa la recaída:promediode semanasdesdela finalización de la terapiahastasu reanudación(sólo
paralas recaídas)y porcentajede personasque recayeron(entreparéntesis).

Al observar estos datos, también podemos apreciar que existen mejores

y porcentajede pacientes<entreparéntesisy sobre300

la terapiaen todaslas

resultadoscuandolas técnicaslogoterapéuticasse aplicanen combinacióncon otras.

Ello nos remite al planteamientode la logoteoriaque consideraque la logoterapiano

esun sustitutode la psicoterapiasino un complemento.

203
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4.2. APORTACION A LA EDUCACION

Partiendode subaseantropológica,la logoterapiaseacercaal ámbitoeducativo

proponiendounaforma globalde comprensióndel procesoeducativo.Tal comprensión

puedeno resultarnovedosaencadauno de sus elementospero proporcionauna línea

de pensamientointegradaque orientay estructurael quehacerpsicopedagógico.

Para la logoterapia,la rmalidad de la educaciónconsisteen ayudara las

personasa perfeccionarsu concienciaindividual, para así, podercontar con su

capacidadde descubrir los sentidosinherentesa cadasituaciónde su vida. En

definitiva, la educacióntomaun papel decisivocomoorientaciónde la personaen su

búsquedade sentido (cfr. Fabry, 1977), basadaen la concepciónintegral del hombre

(unidad en la pluridimensionalidad)con sus manifestacionesespirituales que lo

capacitanparaoponersea suscondicionamientosy tomar su vida en susmanos.

Así, podemoshablarconHoppe(1989),deunapedagogíaorientadaal sentido.

Recogiendo,tanto los fundamentosde la logoteoríacomoel trabajo teórico y

aplicado quedesarrollanlos logoterapeutas(Alter, 1978; Eisenberg, 1980; Ernzen,

1989; Fabry, 1977, 1979; Haines, 1989; Hirsch, 1978, 1981, 1989; Hoppe, 1989;

Lieban-Kolmar, 1979; Lukas, 1978, 1983b, 1991; Sasnett,1978/1979;Wirth, 1985;

Wilson, 1994),podríamossistematizarla aportaciónde dichapedagogíaal quehacer

psicopedagógicoen los siguientespuntos: a) contribución a la formación de los

profesionalesde la educación,b) educacióny valores,e) el papel de la motivaciónen

el proceso de enseñanza-aprendizajey su implicación en la labor de orientación

psicopedagógicay d) otros temasde especialinterés.

El desarrollodeestaaportaciónpuedeayudarnosareflexionar,enúltimo lugar,

sobrelas posiblesperspectivasde una pedogagíaorientadaal sentido,dentrodel actual

sistemaeducativoespañol.
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4.2.1. Contribucióna la formación nsiconeda2óglca

La aportaciónbásicade la logoterapiaa la formaciónpsicopedagógicaresideen

una concepciónantropológicaqueapartaa los profesionalesdel determinismoy del

reduccionismo,llevandolosaconfiaren las posibilidadesdel educando,a pesarde sus

limitaciones(aunqueteniéndolasen cuentaen su labor).

Al mismo tiempo, el tenercomo referentes,personalesy profesionales,las

manifestacionesdel espíritu (cuyasimplicacioneseducativascomenzabamosa apuntar

en el apartado3.1.3.6) lleva a la creaciónde un estilo pedagógicocuyosdos pilares

sonpromoverla autoestimay la confianzadel educando(cfr. Hoppe, 1989).

Ello es así,puesambascualidadessebasanen el autodescubrimientopersonal,

en ir conociendolas propiasposibilidadesy limitaciones,paradesdeahí, sabiendose

el alumno libre paraoptar responsabíementepor un caminoa tomar o una actituda

seguir,convertirsuprocesoeducativoen autoeducación(contandoconla ayudade sus

profesores).

Asimismo,la autoestimay la confianzapersonalnecesitanel reconocimientode

la propia singularidady de la capacidadde la concienciadecadaunoparadescubrirel

sentidode cadasituacióny la propia vocación.

Desdeestaconcepción,la labor educativaha de proporcionara los educandos

oportunidadesparala elecciónpersonal,paraampliar los camposde interesesy para

concretarcompromisospersonalesde los que responderáresponsablemente.Ello nos

encaminadirectamentea una enseñanzaindividualizaday a lo que tambiénpodría

denominarse“pedagogíade la responsabilidad,recordandoque Frankl entiendela

logoterapiacomo una educaciónpara la responsabilidad.En esta línea se sitúan,

también, las siguientespalabrasde Lukas (1983b):



Aportacióna la educación 206

«Sóloel compromisomantieneintactala personalidad,aunquecuestesacrificios

y limite laspropiasnecesidades:el compromisopor unaidea,por otras,por una

causa,por cualquiercosa,es lo que construyeuna existenciahumanay le da

plenitud” (pg. 94).

La pedagogíade la responsabilidadse basaen la aceptaciónde la tensión

dialécticaentresery deberser. El educandoha de reconocery asumirensuvida esta

tensiónsaludable(frentea unaequivocadaconcepciónhomeostáticade búsquedade la

satisfacciónde las necesidadesparaalcanzarel equilibrio).

Al mismo tiempo, la pedagogíaorientadaal sentidoconfiereun papelespecial

al profesoren cuantoa modelo destacado,tanto parael aprendizajeescolarde los

alumnoscomo, fundamentalmente,parala formaciónde lasactitudesde éstos.Porello,

los profesoresdeberáncuidarel trato quele dana los alumnos:no impondráncriterios

sino queéstos sedialogarány pactarán,no condenaráno criticarána los alumnos,les

animaránensusposibilidades,valoraránsusprogresosindividuales (fijándosemásen

el desarrollode los procesosque en los resultadosfinales), trabajaránpara que los

alumnoslleguena la aceptaciónde debilidadeso sufrimientosinevitables,aceptaránla

críticacongruentede susalumnos,no ocultaránsuspropias limitaciones(y estaránen

continuoprocesode formaciónpersonaly profesional),compartiránsuspropiosvalores

y convicciones,mostrandosuscompromisos,etc. (cfr. Hoppe, 1989).

Especial importanciacobrael educadorcomomodelode unaexistenciavivida

con sentido.Así, Lukas(1983b)dice:

el quequieraayudara los jóvenesde hoy tienequeencontrarlestareascon

sentidoy delegaríasen ellos, pero tambiéntiene que estardispuestoa vivir él

mismo unavida llena de sentido,en la queno domine la satisfacciónde los

impulsos,sino la conciencia,la voluntady la razón” (pg. 46).
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Por otra parte,estaorientaciónpedagógicatambiénproporcionaestrategiasque

ayudanal establecimientode objetivosy de principios metodológicos.

En estalínea,el trabajode Hoppe (1989)aportaalgunascuestionesquepueden

resultarútiles al planificar las unidadesdidácticas:“¿quées importanteparamí como

profesor?”, “¿quéesimportanteparamis alumnos?”,“¿quépodemoshacerengrupo?”,

etc. Ello facilitará que los aprendizajesque se planteen sean funcionales y

significativosparalos alumnos.Igualmente,estimaútil unametodologíaquepartadel

conocimientoprevio quetienenlos alumnossobreel tema,de susjuicios, emociones...

para, posteriormente,pasara una fase teórica (informaciónpor parte del profesor,

lectura de material importante,etc.) y, finalmente,volver al trabajo individual y de

grupo, adecuandoel nivel de las actividadesa cadaalumno.

Dicho autorindica que talesestrategiascuentanconla influenciadel “diálogo

socrático”queasumequela funcióndelprofesorno es, meramente,“ponerinformación

dentrodel alumno” “hacer~rgir lo que estádentrode ellos” (Hoppe, 1989, pg.

153).

Igualmente,Haines(1989)presentael “Logoplaning” comoprocedimientopara

diseñar, conjuntamentecon el alumno, un procesosignificativo hacia un objetivo

educativopersonalizado(comoforma de superarunasituaciónde fracasoescolar).El

“logoplaning” se va acompañandode pasos concretosa realizar, de forma que

constituyeun métodoviablede lograr aprendizajessignificativos. El esquemade este

procesose presentaen la Tabla4.2 (cfr. Haines,1989, pg. 83-84).
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Tabla 4.2. LOGOPLAN

Objetivoeducativopersonalizado Pensarel objetivo educativo.Listar no
sólo el objetivo, sino tambiénlas áreasde
competenciay criterios de logro del
mismo.
Los objetivoshande serrazonablesy
alcanzables.
Indicarrequisitospara empezarel
aprendizaje.

Obstáculos ¿Quéobstáculosbloqueanel camino?.
¿Quépersonasy recursossenecesitarían
parasuperarlos?.
¿Quépersonaspuedendificultar el
progresodel caminoa seguir?

Recursospersonales Recursosquecon los que el alumno
puedecontarpara llevar adelanteel plan.
Los recursos(materialeseducativoso
escolares)puedenencontrarsefuerade la
estructuradel sistemaeducativo.

Resultados Listar las partesalcanzadasdel objetivo si
no se ha logradototalmenteel propuesto.
Si no sehanrealizadotodaslas panesdel
objetivo, crearotro camino.

Reconstruirel camino (si fuera necesario)

Por otra parte, dentro de la formación psicopedagógica,cobran especial

importancialos temade la educaciónen valoresy actitudesy de la motivación, que

tratamosa continuación.
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4.2.2. Educac¡óny valores

La concienciadel hombrees la instanciaque le desvelaa éste los significados

de cadasituación. Peroen estedescubrimientopersonal,los valoresjueganun papel

especialpuesconstituyenunaayudaparapercibirmejor el significadoconcretode una

situaciónpanicular.En palabrasde Fizzotti (1977):

“Los valoresno se debenconfundir con los significados;ayudanal hombrea

percibir mejor cuál es el significado concreto de una situación particular.

Aunquesi el hombreno consiguepercibir el mensajedel momentoconcreto,

quedauna norma universalque le ayuda,si quiere, a percibir este mensaje.

(...). Si los valoresseextiendensobreun áreamásamplia que los significados

concretosy si se refieren a situacionesque se repiten de manera típica, es

natural queprestenunacierta ayudaal hombrepara descubrirla tareaque se

le presentaen unasituaciónparticular”. (pg. 194).

Por ello, la educación,al intentarperfeccionarla propiaconciencia,paraayudar

así al desarrollode unavida consentido personal,ha de plantearseexplícitamentela

educaciónparael descubrimientode los valores.

El planteamientode una educaciónpara los valores,estructuradode forma

explícitaen la educaciónformal, encuentrauna expresiónclara en el actual sistema

educativoespañolquedestaca,comoelementofundamentalde sucurrículoentodaslas

áreas,aquelloscontenidoseducativosreferidos no sólo a conceptosy procedimientos,

sinotambiéna actitudes,que incluyennormasy valores.

La logoterapiaaportaal educador,como marco de referenciapara su labor

educativaen relaciónconlos valores,unaconcepcióndeterminada(segúnhemosvisto

anteriormente)queseobjetivaentrescategoríasde valores(decreación,deexperiencia

y de actitud). Además,estascategoríasobedecen,segúnveíamos,a unajerarquía: los

valorescreativos y de experienciatienen prioridad sobre (son anterioresa) los de
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actitud,peroestosúltimos tienenla primacía(llevan al hombrea mayorplenitud). Las

implicacioneseducativasmásdestacadasde estaconcepciónseexpusieronen el punto

3.1.3.6.5.

Otra consideraciónde especial importancia educativarespectoal tema de

educacióny valoresesla relativaa la formaciónde la orientaciónaxiológicapersonal:

unaorientaciónparalela(frentea unaorientaciónaxiológicapiramidal)esun elemento

de estabilidadpsicológica(cfr. Lukas, 1983a).

Sedicequeunapersonatieneunaorientaciónaxiólogicaparalelacuandocuenta

con varios valores importantes,de peso semejante,en su orientación personalde

sentido.Por el contrario, seda unaunaorientaciónpiramidalsi existeun valor que

ocupael vérticesuperiorde la jerarquíapersonalde valoresy losdemásocupanlugares

menosimportantes,de modo que la totalidad de los contenidosquedansentidoa su

vida, adoptanla estructurade unapirámide.

En unaorientaciónpiramidal, el derrumbedel valor superiorponeen cuestión

la estructuraentera, mientras que en una orientación paralela, los valores que

permanecenintactosayudanacompensarla situacióndedesestabilizaciónde otrovalor

y a dar unanuevaconfiguracióna la vida.

Por otra parte, las personasquesólo poseeno aceptancomo “verdadero” un

valor en su vida se muestranfácilmentefanáticase intolerantesfrente a otraspersonas

queno apreciantal valor. En contraposiciónaello, unaorientaciónaxiológicaparalela

facilita la comprensióny el diálogo.
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Recogemos,por su plasticidad,la Figura4.1, en la queLukas (1983a,pg. 31)

simbolizaambossistemasy el papeldeestabilizaciónque tendríaunaintervención(que

en nuestrocasoseríaeducativa).

Pirímidede
valore:

e‘9ee

e e e

e

Procedimiento
terapéutico

Estosdasvalorestienen

laftmclóndedar sentirio

e

Figura4.1. SISTEMASDE ORIENTACIÓN AXIOLÓGICA.

En definitiva, el objetivo fundamentalde unapedagogíaorientadaal sentido

estriba en lograr una educaciónque ayude a la formación de la conciencia de

responsabilidadpersonalacordeconel descubrimientodel sentido y los valores.

4.2.3. Motivación, procesode enseñanza-aprendizajey orientación

ElisabethLukas(1983b)analizandolos principalesproblemasquehande abodar

quienes realizan una labor de orientación con niños y jóvenes con problemas

(dificultades escolares ¡ problemas de concentración, problemas de contacto ¡

agresividad,y alteracionesen los estímulosy en la estimade sí mismo)hipotetiza que
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la motivaciónes el procesobásico quepodríautilizarsecomo estímuloparaelaborar

esquemaseducativosde caractertanto profilácticocomode intervenciónfrentea ellos.

A continuaciónexponemosalgunasconsideracionesderivadasde la reflexiónque

dicha autorarealiza sobrecadauno de los problemascitados(aunquesin pasara un

análisisdetalladode los mismospuesello excedelos propósitosdel presentetrabajo),

intentandodestacarsus implicacionesescolares.

A) DIFICULTADES ESCOLARES/PROBLEMASDE CONCENTRACION.

ElisabethLukas (1983b) centra su exposiciónen aquellos casos en que la

exploraciónneurológicaestablecequeno hayunadisfuncióncerebralque puedaserel

origende los problemasde concentracióny dificultadesescolares.Partedel análisisde

tres condicionesabsolutamentenecesariasparaquesedé un rendimiento:

1) disposicionesnaturalesadecuadas

2) circunstanciasexternassatisfactorias

3) voluntadfirme de conseguirlo

1) La valoraciónde lasdisposicionesnaturalesde los alumnosnosmanifiestaun perfil

de aptitudes que señala tanto sus dificultades como sus habilidadesespecialeso

potencialidades.

El rendimientode un alumnoha de valorarseteniendoen cuentael punto de

partidao situacióninicial enquese encuentra(evaluacióncriterial). En palabrasde la

autora(Lukas, 1983a):

“¡El rendimientoes siemprerendimientoen relacióncon la capacidadquese

tiene!.
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Y sólo el rendimiento que superaun poco los límites impuestos por las

circunstanciasy las disposicionesnaturalesdebereconocersecomotal, tantoen

psicoterapiacomo en pedagogía,ya que es un testimoniode que el hombre

puedetrascendersuspropios condicionamientos”(pg. 158).

A partir de unaerróneainterpretaciónde las capacidadesde un alumno y, por

tanto, deunasexpectativasinadecuadasrespectoaél, sepuedengenerarproblemasde

rendimientoe, incluso, de comportamiento.

Una exigenciapor debajo de la propia capacidadno contienela motivación

suficienteparapermaneceratentoy concentradoen una tarea, traduciéndoseello en

desinteréspor la actividad escolar y búsqueda,a veces inadecuada,de acciones

alternativas(conductasdisruptivas).De igual forma, una exigenciaexcesivatambién

conduceal fracaso,es desmotivantey redundaen un autoconceptonegativoy en

posiblesproblemasconductuales.

Por otra parte,el cultivo de las aptitudesmásaltasha de sercontempladopor

la labor psicopedagógica,tanto parael desarrollopersonaly la orientaciónhacia un

sentidode los alumnos,como para la superaciónde dificultades escolaresy de un

autoconceptoy autoestimanegativos.También presentaesencialimportanciapara el

trabajocon superdotadosy para la orientaciónvocacionalen general.En palabrasde

Lukas(1983b):

“Porquedel mismo modo que cadauno tienesuspuntosdébiles,toda persona

tiene tambiénunasaptitudesparticularesque, debidamentecultivadas,pueden

cristalizaren rendimientosde gran valor, y talesrendimientoscodeterminanla

confianzaen si mismo,el valor paraafrontarla vida, la experienciade éxito y

la realizaciónpersonal. (...) lo que máscontribuyea los objetivosposteriores

de la vida personalson las dotesdestacadas,no las faltasde talento,queen la

vida posterior sólo desempeñanun papel subordinado. (...). Tenemos una

psicologíaque se ocupacasi exclusivamentede caracterizarlas deficienciasy
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lo enfermizo,y unapedagogíacentradaen la adaptacióny la compensación.¿Es

que lo positivo del hombreno mereceatención9 ) con las dotes,interesesy

motivosexistentesla pedagogíapodríaconseguirde nuestrosjóvenesmásde lo

que jamás logrará con sus planesde estudioy programasde compensación

estandarizados”(pg. 160-161).

Asimismo, hade tenerseen cuentaqueunacapacidadno es algo independiente

del contexto,de la estimulacióny de las posibilidadeso cantidadde oportunidadesde

su puestaen práctica.Favoreciendoestosúltimos aspectossepotenciael desarrollode

la capacidad.

En definitiva, este primer elementoindispensablepara todo rendimiento(la

presenciade unaaptitud),sólo es influible desdeel cultivo de la habilidad, lo que, a

su vez, repercutiráen la motivaciónpersonal.

2) Lascircunstanciasexternaspuedendificultar o favorecerun rendimiento(al margen

de las condicionesde cultivo de las aptitudesya apuntadasarriba).

Los estímulosperturbadorespuedenalterarsensiblementelosprocesosmentales.

Al hablar de estímulos perturbadoresElisabeth Lukas (1983b) se refiere a la

sobresaturaciónde estímulosaque estánsometidoslos niños(ensituacionesdiferentes

y de forma continuadaen su vida), en nuestrasociedad,y que les impide centrarseen

una tarea por querer atendera diferentes fuentes estimulares(televisión y/o radio

encendidas,conversacionesde otros, manipulaciónde objetos,etc. al mismo tiempo

quepretenderealizarunaactividadya sealúdica, de trabajo...).Estasituaciónfavorece

la apariciónde problemasde atencióny de rendimiento:el niño, acostumbradoa tal

sobresaturaciónde estímulos no sabe concentrarsey dedicarse a una sola tarea,

cambiandode unaa otra sin terminar y presentandoun comportamientocercanoa la

hiperactividad.En palabrasde la autora(Lukas, 1983b):
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“Una afluenciaintensay permanentede estímulossignifica en la prácticauna

sobrecargadel filtro de la atenciónen el diencéfalo,penetraen la corteza

cerebral, alteraallí los procesosmentalesconscientes,sobretodo la grabación

del material estudiado,y se desvía luego el nerviosismo,la agitación y la

intranquilidadde tales niños, y los movimientosde desasosiegoenvían al

cerebroseñalesde nuevosimpulsosperturbadores.Aquí hay queincluir también

el hecho, conocido desdehace tiempo, de que el aumentodel númerode

alumnosenunaclaselleva consigounadisminuciónde la atencióngeneralde

los alumnosdurantela explicación, precisamenteporque cuarentaalumnos

producenmásestímulosperturbadoresque veintealumnos” (pg. 149-150).

Porel contrario, un ambientefavorecedorestructurala situaciónde fonnaque

el sujeto puedadirigir la atenciónhaciauna fuenteestimulardeterminaday organizar

las diferentesetapasde una tareao juego(inicio o presentación- proceso- término).

Al mismo tiempo, tal ambientefacilita el seguimientode todo el procesoporpartedel

adulto asicomosu intervenciónparaprestarunaayuda(si esnecesaria)en el momento

adecuado.

De igual forma, la existenciade modelosadultosno sobresaturados,que se

concentranen una tarea y se entregana una causa, favoreceun comportamiento

tranquiloy concentrado(cfr. Lukas, 1983b).

Por tanto, este segundoelementoque influye en los problemasque estamos

tratandoestá,en medidamuchomayorqueel anterior,bajo el control de los adultos.

Paraqueéstosactúende maneraque sepotencienambientesfavorecedoresesnecesario

quecuentenconmotivaciónparaello.

3) La tercera condición para lograr un determinadoobjetivo (rendimiento)es la

voluntadde conse2uirlo

.
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Siguiendoa Lukas (1983b), podriamosdefinir la motivacióncomo la “fuerza

quenospermiteconseguirun objetivo” (pg. 165).Además,la motivaciónresideen la

voluntady éstanecesitaun sentido.Estees el elementoal que la logoterapiaconfiere

especialimportanciapara el logro de un rendimientoadecuadoso la superaciónde

dificultadesescolaresque no cuentanconbaseorgánica.Estimaqueesnecesariauna

actitudsanaen el adulto y unamotivaciónsanaen el niño. Así, Lukas(1983b) dice:

“Tambiénen la orientacióneducativanecesitamos,por lo que respectaal éxito

escolarde un niño, las doscosas:la actitud sanaen los padresy la motivación

sanaen los hijos. Unay otra vez hay que señalarqueno es la inteligencia,ni

las circunstanciasexternas,ni las cualidadesdel profesoro delplan de estudios,

sino sobretodo el gradode motivacióndel niño lo quesecorrespondecon su

éxito escolar.Los alumnosambiciosos,interesadosy entusiasmadosconsiguen

éxitos altos con un perfil de inteligenciamediano, con un ambientefamiliar

medianoe inclusoconcondicionesescolarespoco ideales,mientrasqueunniño

al quele soncompletamenteindiferenteslas exigenciasde la escuelabajaensus

rendimientos,seabuenoo malo su perfil de inteligencia” (pg. 165-166).

Los niños tambiénestánen buscade un sentido,aunqueen la forma que les

corresponde.Tambiénnecesitansaberpor quéy paraquéhaceralgo. Su perspectiva

no tiene por quécoincidir conla del adulto y ha de sertenidaencuentaen el proceso

de enseñanza-aprendizaje.Su motivación hacia un objetivo aumenta cuanto más

importantey más alcanzablees dicho objetivo. Esto significa que necesitapequeños

objetivos e interesesalcanzablesparacumplir bien susobligacionescon respectoa la

escuela.

Estaorientaciónal sentidohadesercontempladapor todalaborpsicopedagógica

quepretendaadecuarsea la persona.

Los postuladosimplicadosen cadauno de las condicionesnecesariaspara un

rendimiento son también importantespara planificar la intervencióneducativa en
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aquellos casos en que existe una alteraciónorgánica o funcional. Así por ejemplo,

evaluaremoslas diferentescapacidadesparaobtenerel perfil individual, a partir del

cual ajustaremosel nivel de expectativasy exigencias,estimularemossus interesesy

motivaciones,ampliandoel ámbito de los mismos, proporcionaremoslas ayudas

necesariasy favoreceremosel aprendizajesin error y la concienciade éxito y

autoestmiapersonal. Igualmente, estructuraremoslos ambientede manera que el

alunwo puedacentrar su aprendizajeen contenidos significativos y funcionalesy

favoreceremosunaactitud positiva de los demásrespectoa susposibilidades.

Vemos, por tanto, como la motivación ocupa un papel decisivo tanto para

prevenirdificultadesescolarescomoparainterveniranteellas.

B) DÉFICITS DE CONTACTO/AGRESIVIDAD

Estepunto se refierea las dificultadesde interacciónsocial (no vinculadas,en

principio, a trastornos orgánicos) que van unidas a provocaciones,agresionesy

actitudesnegativas.Constituyenunode losprincipalesproblemasquehande atenderse

desdeel ámbito de la orientacióneducativay trabajoescolar.

Lukas(1983b)hablade la influenciaque la falta dededicaciónde tiempode los

padresa los hijos tienesobre la existenciade estaproblemática.

En muchosde los casostratadospor ella los padresestaban“excesivamente

ocupadosy sobrecargados”y los hijos “extraordinariamentedesocupadosy poco

cargados’t. La vida de estos contabacon una carenciade objetivos y exi2enciaso

responsabilidades.Esta situacióninfantil contrastabacon un repentino cambioen las

exigenciasquese le hacíanal inicio de la adolescenciay juventud.Las expectativasde

los padresrespectoa su trabajoy profesiónaumentaban.Contodo ello se fomentala

frustraciónpersonal,de la quesederiva la agresión.Estaseencaminahacia los padres

y haciatodo aquelloque signif¡queorden,normasy regulación.
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En este rechazoencuentran,tal vez por primera vez, unacierta “tarea” (que

experimentancomomejor que no tenerninguna).Al mismo tiempo, siguenutilizando

los mismospatronesconductualesqueen la infancia. Si antesobteníansusdeseoso se

saltabanlasórdenesde los padresmedianteun comportamientoagresivo,ahorasiguen

el mismoesquemasi bienlas conductasconcretasquepuedenrealizarimplicanun daño

mayor parael contexto.

A todo estose une, comosegundofactor influyente, unavaloraciónexcesiva

,

por partedel joven, de la importanciadel emno. Por identificarsecon éste,el joven

llega a anular su conciencia. Al actuar en grupo, la topografia de las conductas

agresivaspuedealcanzarnivelesmuy peligrososparala sociedad.

Un tercer elementoque Elisabeth Lukas encuentraen el origen de estos

conflictos lo constituyen unas condiciones de vida usicohi2iénicamenteinsanas

(hacinamientode las ciudadesy aglomeracionesurbanas,“mal humor” y agresividad

ambiental...),desconociendola importancia del deportey de la naturalezacomo

posibilidad de relajación (frente a la agresividad) y de cultivo de los valores

vivenciales.

Por otra parte,un cuartofactor influyenteconsisteen el modeloqueofrecenlos

adultos,principalmentelos padres.Comosabemospor la teoríadel aprendizajesocial,

este elementoesde especialimportancia.

Paraprevenirestassituacioneso intervenir ante ellas la orientacióneducativa

ha de contar con todos esos factores propiciando la concienciaen los padres(y

educadoresen general)de la importanciade su tareapara la educaciónde los niños y

jóvenesy, con ella, el desarrollode unasactitudespositivashaciasu labor. Si venen

éstaunaexpresiónde surealizaciónvital, le dedicaríantiempo,controlaríanmejor sus

reaccionesante sus hijos y les ofreceríanmodelos de comportamientosocialmente

adecuadoy de entregaa unatareacon significado.
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Al mismo tiempo, ha de cultivarsela concienciapersonaldel niño y del joven

paraqueseaél mismoquiende respuestaa la preguntaexistencialsobresuorientación

internade sentidoen la vida y no deleguetal responsabilidaden el grupo (el cual no

puede responderle). Igualmente, es necesario enseñarlesa no infraestimar sus

peculiaridades,sus propias ideasy aptitudes (aunqueno se ajustena la tendencia

generalde modaentre la juventud).

Por último la realizaciónde actividadesalternativas,deportesy salidas a la

naturaleza(valorescreativosy de experiencia)y la educaciónpara la toleranciay el

respeto(valoresdeactitud)hacende “contrapeso”dela agresión.Enpalabrasde I.,ukas

(1983b):

Es posibleque la agresividadconstituyaen el hombreuna fuerzainstintiva

insoslayable;pero la instanciaúltima y suprema de control es el espíritu

humano,y cuandoéste tiene una tarea que realizar, es capazde regular las

fuerzasinstintivas” (pg. 190).

Vemos, nuevamente,comola motivación,basadaen la voluntadde sentido,es

un elementoindispensablepara la direccióndel propio comportamiento

El trabajopsicopedagógico,anteel tipo de problemasaquíconsiderado,ha de

contarconesterecursoespiritualhumanocomocomplementoa suacciónen al ámbito

psicológico-social(donde cuenta, por ejemplo, con las técnicasde modificación de

conducta,siendo de especial importanciala enseñanzade habilidadessociales,de

resoluciónde problemasy de autocontrol).



Aportacióna la educación 220

C) ALTERACIONES EN LOS ESTíMULOS Y EN LA ESTIMA DE SI MISMO.

Bajo este epígrafeLukas (1983b) abordaproblemaspersonalesde los niños

surgidospor “errores” en la educación(neurotizacióny abandono)y que sonfrecuentes

en la prácticahabitualde la orientaciónpsicopedagógica.

Tienen un lugar destacadoen el trabajo dentro del campode la orientación

familiar y a ellos ha de estar atenta la escuela,tanto para detectarsus primeras

manifestaciones(y favorecerunaintervenciónlo másprecozposible)comoparaactuar

comofuentede motivaciónqueayudea susuperación.

Desdela logoterapiaencontramosunaoposiciónradical al determinismo.Los

niños no estáneternamenteencadenadosa su infancia, sino que, llegadoun momento,

puedenconvertir su educaciónen autoeducación.Los errores de sus padrespueden

hacermásdificil su situaciónde partiday condicionarlos,pero no determinarsuvida.

Además,el serhumanoposeeen la infanciaunagrancapacidadde adaptacióny olvido.

Por otra parte, si los padrestienen unasalud psíquicanormal (con una rica

orientaciónde sentido y unaafectividaden un nivel medio normal) y “tacto natural”

para la educaciónde sus hijos (basadoen el conceptode inconscienteespiritual-por

ejemplo,saben,inconscientemente,ayudara sushijos conla palabrao acciónoportuna

ante una desgracia-)han de llevar adelantesu relacióneducativasin culpabilidades

provenientesde diversasenseñanzaspedagógicasde tipo teórico, ante errores que

eventualmentecometen.

Esta autora,en su reflexión, partedel esquemade la Tabla 4.3 que relaciona

los modelosde comportamientoafectivo de los padrescon su eficacia pedagógica

(Lukas, 1983b, pg. 199):
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Tabla 4.3. MODELOS DE COMPORTAMIENTOAFECTIVO DE LOS PADRES
(dimensiónpsicológica)

muy sentimental,
excesivamente
cariñoso,
dramatizador

másbienafectivo,
expresivo,algo
impulsivo

más bien
tranquilo y
contenido,algo
retraído

muy frío y distante,
indiferente

forma de educación
inestable

forma de educaciónestable forma de educación1
ineficaz1

Como vemos, los estadosafectivos extremosno generan

favorables.

formas educativas

A este esquemale añadeun elemento decisivo desde el punto de vista

logoterapéutico:la importanciaque para los padrestieneel hijo y, por tanto, todo el

procesoeducativo.Es decir, desplazael puntode vistadesdela dimensiónpsicológica

a la espiritual, resultandoel cuadro quepresentamosen la Tabla 4.4 (Lukas, 1983b,

pg. 200).
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Tabla4.4. IMPORTANCIA DEL HIJO PARA LOS PADRES
(dimensiónespiritual)

el niño es lo único
que da sentidoa la
vida del (los) padre(s)

el niño es uno de los
factoresque contribuyen
decisivamentea dar
sentidoa la vida de los
padres

el niño es un factorque
contribuyede algún modoa
dar sentidoa la vida de los
padres

el niño no es un factor
que de sentidoa la
vida del (los) padre(s)

el niño estáen
peligro de
neurotización

el niño tienebuenasposibilidadesde desarrollo el niño estáen peligro
de quedarabandonado

el egoísmo,los
miedos, las
inhibicionesy una
autoconciencia
inestableinhiben la
motivacióndel niño

la dedicacióny el modelo de los padresrefuerzanla
motivacióndel niño

la indiferenciay las
relacionessuperficiales
consigomismo y con
el entornodebilitan la
motivacióndel niño

el niño no tiene el niño tienenormalmenteun margende libertad el niño tiene
suficiente«libertad»; adecuado,que puedellenar de sentido demasiada«libertad»;
no puede no sabeutilizarla
desarrollarse convenientemente
convementemente

Dentrode estadimensiónespiritualvemosque la plenitudde sentidode los padresirradia sobrelos hijos,
particularmenteen el planode la motivación.Charlotteliuhíer, que ha analizadodetenidamenteestas
relacionesy relevancias,afirma que tambiénlos niños tienendesdemuy prontounadeterminadaorientación
de sentido,en la medidaen que participandosificadamentede la orientaciónde sentidode suspadres.Y
todavíasepuedeafirmar otrarelación,que se aproximamuchoa nuestrashipótesislogoterapéuticas,una
relaciónconel margende«libertad»del niño:

Nuevamente,los problemasse desencadenanen las dos posturasnegativas

extremas,en las que puededescubrirsela influenciadel aspectomotivacional, según

exponemosa continuación.

1) El abandono

Como enfermedadpsíquicacomienzaen la infanciay presentados síntomas

esencialespara un diagnósticoprecoz: la falta de circunspeccióno vinculacióny la

indiferencia ante las tareas. Son niños que no temen a los extraños, se irían con

cualquierpersona,parecenindependientes...;en sus juegosy actividadesempiezan

muchascosasy las dejanpronto(sin terminaríaspuesno tienenmotivaciónsuficiente).
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Sucapacidadparamantenerrelacionespersonalesintimasy establesy parapermanecer

enun trabajoproductivode forma constantesedistorsiona.

El abandonose da en todos los niveles socioeconómicos,apareciendoen los

diferentescasosuna faltade dedicaciónde tiempode los padresa sushijos. Estafalta

de dedicaciónindica quelos hijos no sonuna fuente importantede sentido,en la vida

de los padres.

Ello haceque el niño no cuenteconun medio que lo estimuleadecuadamente,

que le proporcioneobjetivossignificativos a realizar, refuerce sus pequeñoslogros,

corrija sus errores y ofrezca valores y modelos con los que poder contar en su

orientaciónpersonalde sentido.Sin embargo,sí cuentacon un excesode tiempo que

no sabecómoutilizar y de una libertad para la que no estápreparado.

Esta falta de estímulo y motivación tiene manifestacionesimportantes,

relacionadasconel fracasoescolar,dentrodel contextoacadémico.

2) La neurotización

.

La sobreprotección,las expectativasdemasiadoelevadas,la educaciónautoritaria

e intransigente(ya seaconmanifestacionesde durezao de mimo), etc. sonelementos

desencadenantesdel procesode neurotizaciónen la primerainfancia. A estose añade

el modelode unapersonalidadinestableen el educadory la reducci6nde la libertaddel

niño, que inhibe el desarrollode su autonomía(cfr. Lukas, 1 983b).

En la basedel modeloeducativocorrespondientea los casosqueseincluyenen

esteapanadose encuentrala motivaciónunilateral de los padres(o de uno de ellos),

quesitúa a los hijos comoúnica fuentede sentidode su vida.
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Estaunilateralidadrepercutiráde forma negativaen la orientaciónde sentidode

los hijos: valoraciónexageradadel propio yo ante unaexperienciade que todos los

esfuerzosfamiliares se encaminanal bienestarde uno (casosde sobreproteccióny

mimo) o minusvaloraciónpersonalpor una falta de conciencade uno mismo. Ello

implica una fuerte limitación y reducciónde la orientacióngeneralde sentido.

Las manifestacionesde la neurotizaciónpuedenser detectadasen el contexto

escolaral observarunaansiedadexcesiva(por ejemploante los exámenes),inhibición

y timidez, perfeccionismo,algunassomatizaciones(como vómitos),etc.

En estoscasos(tantode abandonocomode neurotización),la logoterapiaha de

trabajarla motivaciónen los padresparaencontrarunaactitudadecuadaantesushijos,

comprendiendola importanciaque ellos tienenen su educación,asicomo abordarla

problemáticadelniño o jovensegúnel esquematerapéuticogeneralde los cuatropasos

de ElisabethLukas, ya mencionado.Ello es susceptiblede un trabajode orientación.

Por otra parte,desdesuaportaciónal procesode enseñanza-aprendizaje,ha de

contribuir a la autoestimay confianza del educandopara potenciar sus aspectos

positivos,restandofuerzae importanciaa susdificultades.

Por tanto, si recapitulamoslas diversasdificultadesy problemasapuntadosen

este apartadose puedeencontrarun denominadorcomúnde todos ellos que sirve,

también,como punto de partidapara el tabajo de orientacióneducativay la práctica

escolar:la motivación.

ElisabethLukas esquematizaen la Tabla4.5 (que recogemospor suclaridady

exposicióndidáctica),el resumendel análisisde los trestipos de problemasestudiados

(Lukas, 1983b,pg. 209).



Tabla4.5. DIFICULTADES FRECUENTESQUE ABORDA
EL TRABAJO DE ORIENTACIÓN

errores con
respecto al
“rendimiento”

dificultades
escolares 1
problemas de
concentración

conflictos con
la tarea a
realizar

disfunción orgánica (cerebral)
clasificación errónea (exigir demasiado, no exigir

bastante>
factores perturbadores externos (sobrecarga de

estímulos>

trastornos de
motivación en los
padres

factores perturbadores internos falta de motivación
en el niño

errores con
respecto al
“gnhpo”

dificultades de
co,naao /
agresividad

conflictos con
otras personas

niños con exigencias insuficientes, en caso de padres
sobrecargados. desarmllan agresiones dirigidas a un
fin
cl modelo de educadores agresivos se hace eficaz

falta de motivación
en los padres

adaptación excesiva al grupo (genera intolerancia)
falta de desearga fisica. falta de relación con la

naturaleza (agresividad no dirigida aun fin)

trastorno de
motivación en el
niño

errores con
respecto a la
“libertad”

alteraciones en los
estímulos y en la
estima de sí mismo

conflictos
consigo mismo

falta de circunspección
indiferencia

“abandono” falta de motivación
en los padres; más
tarde en el niño

egocentrismo (tendencia a
la dominación)
complejos de inferioridad

(miedos>

“neurotización” motivación
unilateral en los
padres; más tarde
en el niño

Endefinitiva, la aproximaciónlogoterapéuticaal ámbitoeducativosupone,tanto

una prevenciónde dificultadesescolares,personalesy de relacióne inserción social

posteriores,comoun elementobásicoa consideraren la planificacióny desarrollode

la intervencióneducativay enel tabajoaplicadode la orientación(escolary vocacional,

personaly familiar). Abordar en profundidadesteúltimo temaexcedelos propósitos

del presentetrabajo. No obstante,por su especialinterés,incluimos en el siguiente

apartadolos aspectosenlos que la logoterapiacuentacon un mayor desarrollo.
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4.2.4. Otrostemasde especialinterés

Dentro del ámbito de la orientaciónpersonal,la logoterapiacuentacon un

procedimientosimilar al expuestoen el campo de la clínica: distanciamientodel

problema, cambio de actitud, reducción de los síntomas y orientación hacia

significados.

La diferenciaentre amboscamposestriba, fundamentalmente,en el tipo de

demandaquehacela personaque solicitaayuda(cfr. Lulcas, 1983b):haypersonasque

no sabencómodebencomportarseenunasituaciónconcretao frentea un determinado

conjunto de problemasy otras que sabencómodeberíanhacerlopero no lo pueden

poneren práctica.El primercasohacereferenciaal ámbito de la orientaciónmientras

queel segundoindica la necesidadde una psicoterapia.

El orientador,en su práctica,cuentacon las técnicasdescritasanteriormente,

sibien, al igual que en los problemasclínicos,el elementode mayorimportanciaes la

relaciónde encuentroexistencial.

En esta relación, la presenciadel humory del diálogo socráticoson elementos

de especial importancia para apelar a las capacidadesde autodistanciamientoy

autotrascendencia,ayudando a entender la propia existencia de forma diferente

(aceptandola dialécticadestino-libertad)e iluminandocontenidospasados,presentesy

futuros de sentido, de forma que la concienciapueda percibirlos con claridad y

decidirseresponsablementepor la realizaciónde los valorespersonalesdescubiertos.

Se pone, por tanto (al igual que en un tratamientopsicoterapéutico),énfasisen los

aspectospositivos de la persona(en cuanto a experienciassignificativas pasadaso

presentes,sus objetivos y su forma de percibirse)aunquetambiénproporcionaayuda

parala aceptaciónde las propiaslimitaciones.

En el área de la orientación personal, los problemas en los que está

especialmenteindicada una intervenciónde tipo logoterapéuticoson, principalmente,



Aportacióna la educación 227

los relativosa situacionesdeconflictosde valoresy a afrontarconenterezay dignidad

el sufrimiento,la culpa o la muerte.

La tarea de orientaciónpuedellevarseadelante,segúnel caso,en situaciones

de encuentro individual (orientador - persona que solicita ayuda) o en grupos

logoterapéuticosde encuentro.El objetivode talesgrupos,no es la meraautoexpresión

mutuasmo la autotrascendencia(segúnnos indica Fabry, 1979) y ofrecenayudapara

la orientaciónhaciasignificadospersonalescontandoconprocedimientosqueestimulan

la realizaciónde pequeñospasosprogresivos.

Porotra parte,un ámbitode orientaciónal que la logoterapiaconfiereespecial

importanciay dedicaciónes la orientaciónfamiliar.

La concepciónquedirige estalabor es la consideraciónde la familia comouna

estructurasocial dondecadamiembrocuentaconuna funciónllena de sentidoy todas

las funcionesestánarmonizadas(“familia sana”).

Por tanto, cada personade una unidad familiar ha de organizar su propia

funciónen relacióna su responsabilidady no conformea sus propios intereses,para

que no se produzcanlagunasfuncionales,superposicioneso colisiones(cfr. Lukas,

1983b).

La funciónde cadamiembro varíacon el tiempoy estáen función, tantode su

situaciónpersonal,comode la del conjuntofamiliar. Por ejemplo,cuandolos hijos son

pequeños,el papel de los padrescubre una partemás amplia del funcionamiento

familiar, cuandoalguienestá enfermo, los demáshan de contribuir con un esfuerzo

mayor, etc.

En estesentido,Lukas(1983b)dice:
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“Ahora bien, mantenerla cohesiónno significaotra cosaque ser conscientede

la propia función dentro de la familia, pase lo que pase. Si la situación

económicade la familia es mala, cadauno de sus miembrosdebe ayudar a

mejorarla. Si un miembrode la familia es pequeño,débil, está enfermoo es

anciano, los otros miembrosde la familia debenencargarsede su cuidadoy

proteccióny dividirse el trabajoentretodos.Si la familia estáen peligro, cada

uno de susmiembrosdebecolaborarcontodassusfuerzasa superarel peligro,

auncuandolleveconsigorenunciaseinconvenientespersonales.Nadie tieneque

someterseciegamenteal otro, pero cadacual debetenerpresentesa los demás

en su propio plan de vida, si quiere vivir en una familia establey feliz (pg.

220).

Endefinitiva, el postuladode la logoterapiasubrayaque la familia ha deocupar

un lugarprioritario dentrodel sistemade valoresque orientanla vida personalya que

la función que cada uno ha de realizar en la familia es única y constituye su

responsabilidadpersonal.Cadamiembro ha de armonizarsu función con la de los

demásmiembros.

Esta armonizaciónde funciones implica la aplicación de la capacidadde

autodistanciamientoparapoderdescubrircuáles la funciónmásnecesariaparafamilia,

enun determinadomomento, que un miembroha de desarrollar.Al mismo tiempo,

necesitade la capacidadde autotrascendenciapararenunciaa ciertasfuncionesdetro

del grupo si ello conlíevaun mayorbienparaéste,o parallenarconel propioesfuerzo

ciertaslagunas,etc.

Por último, un ámbitotambiéndestacadodentrode la labor de orientación,no

consideradohastaahora, es la “educaciónpara el amor”, dentro del marco de una

“pedagogíasexual”.

El trabajodesarrolladodentrode estecampotiene su baseen la concepciónde

Frankl sobreel sentidodel amor (cfr. Frankl, 1978). Estaconcepciónvincula cadauna
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de las dimensionesdel hombre,en cuantoseramoroso,con unadeterminadaactitudy

unamaduraciónpsicosexual,segúnexpresamosen la Tabla4.6.

Tabla 4.6. DESARROLLODE LA SEXUALIDAD

DIMENSION ACTITUD OBJETIVO

Somática Sexual(excitación) Impulsosexual.Descarga.
El otro comoobjeto sexual

Psíquica Erótica (enamoramiento) Instinto sexual.Relación
genérica~
El otro por la emotividad
psíquicaqueproduce

Espiritual Amor Tendenciasexual. La otra
personacomo ser
espiritual, únicoe
irrepetible.
Fidelidad

El trabajode orientacióntiene en cuentaestedesarrollode la sexualidaden el

quelas tresdimensioneshande llegar a estarintegradasde forma quela actitudsexual

es expresiónde la erótica y ambas del amor. Cadamomento de desarrolloha de

respetarseviéndosecomo preparaciónparaunaadecuadaintegraciónposterioren una

auténticarelaciónde amor.

Lo importante,en consecuencia,es formar en el niño y el joven la capacidad

de amary su concienciade responsabilidad.En estaformacióndesempeñaun papel

esencialla experienciay los modelosfamiliares (cfr. Lukas, 1983b).

De todo lo expuestohastaahora,se desprendeque el trabajoque la logoterapia

desarrollaen el ámbitoeducativoofrece víasde desarrollopersonal(tanto a un nivel

de prevencióncomo de intervención ante problemas)que de estar apoyadaso

canalizadasdesdela estructuraeducativadenotaríanun avanceen la calidad de la

enseñanza.
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Por ello, en el siguientepunto, abordamosunasprimeraslíneasde reflexión

sobre las posibilidadesde introducir una labor de orientaciónlogoterapéuticaen la

estructuradel sistema educativo actual. Excede los límites del presente trabajo

profundizaren dichasposibilidades,sólopretendemoscomenzartal reflexión, dadasu

importancia, sabiendo que ha de constituir motivo de ulteriores estudios e

investigaciones.

4.2.5. Perspectivasdentrodel actualsistemaeducativoespañol

La escuelaha deproporcionarexperienciaseducativasbasadasen los siguientes

principios (cfr. M.E.C., 1992a,pg. 6):

1> Educares másque instruir o adiestrar.

2) Seeducanpersonasconcretas,individuales,conparticularidadespropiasque

la educacionha de respetar,enriquecery contribuir a desarrollar.

3) Seeducaala personaentera,y no sólounapartesuya,no sólo la inteligencia

o su identidadsocial

Paraello cuentacon un currículo. La aportaciónbásicade la logoterapiaal

desarrollode estecurrículose situaríatanto en la concreciónde un estilo pedagógico

comoen sucontribuciónal trabajo en el ámbito de los valoresy las actitudes,según

las líneas apuntadasanterionnente.

Sinembargo,esnecesarioque todos los aspectoseducativosque seencuentran

en el actual currículoseanpotenciadosabordándolosde manensistemáticay unitaria.

A ello sedirige la accióntutorial y el sistemadeorientación(cuyosobjetivoshande

estarintegradosen la programacióngeneraldel centroy ser,enconsecuencia,asumidos

por toda la comunidadeducativa).
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Es dentrodel desarrollode estasfunciones,dondela logoterapiapodría llegar

a estructurarde forma másfirme y establesucontribucióna la institucióneducativa.

Por ejemplo,entrelas funcionesdel tutorseencuentran(cfr. M.E.C., 1992):contribuir

a la personalizaciónde los procesosde enseñanzay aprendizaje;favoreceren el alumno

el conocimientoy aceptaciónde sí mismo,asícomola autoestima,cuandoésta se vea

disminuidapor fracasosescolareso de otrogénero;implicar a los padresen actividades

de apoyoal aprendizajey orientaciónde sushijos; etc.

Estas funciones,como se desprendede las aportacionesexpuestasarriba, se

encuentranen estrechasintoníacon la laborde unapedagogfaorientadaal sentido.

De maneramásespecífica,esen los ámbitosclavede enseñara serpersona,a

convivir y a pensaren la EducaciónPrimaria, a los que se le añadenenseñara

decidirse y a comportarseen la EducaciónSecundaria,donde la aproximación

logoterapéuticapuededesempeñarun papel insustituible.

Ello esasí,pues,segúnleemosenlos documentossobre “Orientacióny Tutoría’

de los “Materiales para la Reforma’, tanto en Educación Primaria como en

Secundaria,del Ministerio de Educacióny Ciencia(1992),son ámbitosen los que la

acción tutorial y orientadoracumpleun doblepapel: prevencióne intervenciónante

problemaspersonalesy degrupo.Los profesores,contandoconel asesoramientode los

orientadores,han de estar preparadospara abordarlos. Así, en uno de dichos

documentos(M.E.C., 1992a) leemos:

“Son ámbitosen los que la accióntutorialy orientadoracumpleun doblepapel:

por unaparte, y antetodo, de desarrollode la madurezde los alumnosy, en

consecuencia,conunvalor preventivode problemaspersonalesy degrupo;por

otra parte, un papel de intervenciónante problemaspersonalesy de grupo,

cuando éstos han llegado a producirse. (...). Son líneas que corresponde

desarrollaral maestrotutor, aunquealgunasdeellas,cuandoserealice a través

de programasespecializados,sonpropias, másbien, del profesororientador,
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psicólogoo pedagogo,el cual, en todo caso,ha de asesorara los tutoresen el

desarrollo de las mismas. De todos modos, un cierto conocimiento de

programasy técnicasrelacionadascon las líneasde trabajoquea continuación

se exponen-enseñara convivir, a ser personay a pensar-es de utilidad para

todo maestro, quien puede, en todo caso, inspirarse en esos programasy

técnicaspara su estilo de trabajo en clase, aunqueno los apliquede manera

metódicay formal.” (pg. 55-56).

Como tambiénveíamosanteriormente,la aportaciónde la logoterapiaa la

educaciónconstituye un elementoesencialtanto para la prevenciónde problemas

personalesy socialescomopara la intervenciónante los mismos.

Más concretamente,dentrode la líneade accióntutorial y de orientaciónsobre

“enseñar a ser persona’, la logoterapiapuede aportar una vía específicapara el

desarrollode La propia concienciay, desdeella, el descubrimientode contenidosde

sentidopersonal.Esta laboresnecesariaparaun desarrollomoral autónomobasadoen

la concienciade responsabilidad.

Al mismo tiempo, aporta procedimientospara promover la autoestimay la

confianzadel educando(factoresque intervienende formadecisivaen la constitución

de la identidadpersonal),focalizandosuacciónsobresusaspectospositivos(buscando

y fortaleciendolos “puntos fuertes”).

Además, potencia el reconocimientode las propias limitaciones (desde la

capacidadde autodistanciamiento),pero, en lugar de resaltarías, las sitúa en la

dialécticadestino-libertad,paraposibilitardecisionespersonalesquealejenal educando

de un determinismoerróneoy lo ponganen situaciónde convertir su educaciónen

autoeducación.Los fracasosanteriores no tiene por qué determinar la evolución

posterior, siempre existenalternativasde sentido en el desarrolloeducativode una

persona.
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Estos elementosson, a su vez, la basede una toma de decisionesadecuada,

consideradaen la EducaciónSecundariade forma explícitaen el ámbito de enseñara

decidirse.

Desdelos ámbitosde “enseñara convivir y a comportarse”,la accióntutorial

y la orientación está en relación, tanto con la intervención ante conductas

problemáticas,comoconla prevenciónde las mismas.Respectoa estassituacionesya

hemos analizadola contribución que la logoterapia hace desde el trabajo de la

motivacióndel alumno(responsabilización,fortalecimientode los criteriospersonales,

relajación,deporte,estimulaciónadecuada...)y los adultos,especialmentelos padres

(concienciade la importanciade sufunción,proporcionarmodelossignificativos,etc.).

En cuantoa la línea de accióntutorial de “enseñara pensar’t, la aproximación

logoterapéuticasedirigiría, principalmente,a trabajarla motivacióncomouno de los

elementosindispensablesparaque se de un rendimiento.

Por otra parte, la concepción logoterapéuticatambién puede constituir un

recursoimportanteparaorientarla colaboraciónde los padresenel procesoeducativo

de su hijo.

Otro elementodel actual sistemadeeducación,dirigido a estimularlos aspectos

educativosdel currículo, y en el que la aproximaciónde la logoterapiapodríarealizar

contribucionessignificativas para planificar y programar la práctica educativa, lo

constituyenlos temastransversales.Consideremosalgunosejemplos:

Respectoa la ‘educaciónpara la salud”, encontramosla relación entre

psicohigieneadecuaday orientaciónde la vida hacia un sentido.Este es un

contenidoquedeberíaser ampliamenteincluido en este tema, respondiendoa

un objetivo generalde orientar la propia vida haciametassignificativas como

forma de prevenir las consecuenciasdel vacío existencial.
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La educaciónpara la saludestá unida a la “educaciónsexual”, ante la cual,

como hemosvisto, la logoterapiatiene unaaportaciónespecíficaquebeneficia

un desarrollopsicosexualintegradoy responsable.

Por otra parte,unaeducaciónpara la salud que quieraser completa,también

debería incluir el problemadel dolor (enfermedad,sufrimiento, muerte...)y

desvelarlas posibilidadesde logro humanoque encierra.

• La “educaciónpara la igualdadde oportunidadesde ambossexos” (como el

rechazode toda formade discriminación),cuentaconun excelenteapoyodesde

la dignidad de la persona que se descubre desde una aproximación

logoterapéutica.

• La “educación moral y cívica” constituye un tema central desde una

perspectiva logoterapéutica,pues corresponderíacon el desarrollo de la

concienciapersonalparadirigirse deunaforma autónomay responsabilizándose

de la contribucionpersonal y colectiva a la sociedady a la humanidaden

general. Orienta a la personaa la formaciónde una escalade valores (con

referentesobjetivos).Talescalahade serparalela(favoreciendola psicohigiene,

como vimos anteriormente)de forma que constituyauna base sólida para el

diálogo y la tolerancia,junto conel compromisoante las propias convicciones

y valores.

• En relación con el punto anterior está la “educación para la paz” y la

“educaciónambiental’.Estaspuedensuponerunaampliacióndel horizontede

valores,orientandola autotrascendenciapersonalhaciavalorescomolajusticia,

la solidaridad, la cooperación...Aportan a la personay a los grupos, tareas

significativasen las que concretarsu voluntadde sentido.
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• Por su parte, la educacióndel consumidory la educaciónvial estánen

estrecharelacióncon la responsabilidadLa primerapuedeenfocarsedesdela

oposiciónvoluntadde placer - voluntadde sentido

Por último, dentro de la EducaciónSecundaria,encontramosun ámbito

especialmenteindicado para incluir un conocimientode los principios básicosde la

logoterapia:la materiaoptativade psicología

En definitiva, la aportaciónde la logoterapiaal ámbitoeducativocomprende

elementostanto teórico-formativoscomoaplicadosy ofrece importantesperspectivas

de trabajo,parapotenciarla calidadde la educación,dentrode nuestroactualsistema

educativo.



II. PARTE EMPÍRICA
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5. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El avancede la logoterapiaen Españaha de contar, al igual queen todo su

desarrollomundial, con una estructuracióny sistematizaciónde la logoteoria, que

facilite sudifusiónen nuestropaís;a ello ha pretendidocontribuir la primerapartede

la presentetesis doctoral.

Al mismo tiempo, es necesariocontar con una validación empíricade esta

aproximación,de forma queseposibilite suaplicaciónal ámbitode la psicologíay las

cienciasde la educación.

En estasegundalínea es dondesesitúa el objetivo de estaparteempírica; en

concreto,mediantela realizaciónde unaexperienciade evaluacióndel logro interior

de sentidoen unadeterminadamuestrade población.

Un pasoinicial, necesariopara la realizaciónde esta experiencia,radica en

contarconinstrumentos,adecuadosa nuestroámbito socio-cultural,queposibilitenla

medidade la orientacióno percepcióninterior de sentido.

Por tanto, el primerpasoempíricoha sidoposibilitarel usode instrumentosde

medida de la orientacióninterior de sentido,para lo cual hemosbaremadodos tests

logoterapéuticos:los más difundidosy, a la vez, diferentesen su construcción(aún

siendofieles ambosa los principios logoterapéuticos).

En segundolugar, estavalidacióntambiénpuedeconstituir una aportaciónal

desarrollologoterapéuticointernacional.Porello, sepretendegenerarun conocimiento

másprofundode estostestsapartir del estudiode suestructurainterna, lo quepermite,

a su vez, mejorarla comprensiónde las similitudes y diferenciasentrelos mismos.

Por último, probamosla capacidadde la logoterapiaparaevaluar la relación

entrefrustraciónexistencialy adicción a la droga.



Planteamientode la investigación 238

Estos tres aspectosconforman los tres bloques en que agrupamosnuestras

hipótesisy presentamoslos resultadosde estainvestigación.
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5.1. BAREMACIÓN PARA ESPANA DE DOS TESTSLOGOTERAPÉUTICOS

Una de las preocupacionesinmediatascuandoqueremostrabajarcon algún

constructoesla de desarrollarinstrumentosde medidaquepuedancontribuir, en un

primermomento,a la objetivacióndel mismoy, posteriormente,a sumanejoempírico.

Partimosen estainvestigacióndel conocimientode variostestslogoterapéuticos

querecogela bibliografia(cfr. Frankl, 1988a).La elecciónde dosde ellosparasu uso

en la parteempíricade estetrabajose realizó en funciónde su difusión y distinción.

Desdelos dosgruposde trabajo internacionalesmásimportantes,el norteamericanoy

el centroeuropeo(amboscon revistascientíficaspropias)nos llegarondos propuestas

claras.

El test más difundido en EE.UU. es el FIL (Purpose-In-Life test) de 1.

Crumbaughy Maholick (1969)quecuentaconun amplio usoen investigacióndiversas

(Crumbaughy Maholick, 1964, Butler y Carr, 1968, Sharpey Viney, 1973, Meier y

Edwards, 1974, Padelford, 1974, Crandalí y Rasmusser,1975, Jacobsony Ritter,

1977, Reker, 1977, Rekery Cousins, 1979, Starck, 1981, Henrion, 1983, Nackord,

1983, Whildon, 1983, Miller y Adwell, 1984, Florian, 1985, Preble, 1986, Shek,

1993).

En EuropaE. Lukas (1986), discípuladirecta de Franid, ha desarrolladoel

LOGO-testintentandomejoraralgunasdificultadesquehabíaplanteadoel testPIL(cfr.

Lukas, 1988), relativas a una limitada discriminación entre concienciade éxito y

orientaciónde sentidoen la vida.

Por otra parte, la mayoríade los tests y cuestionariosrestantessontrabajosde

tesis doctoralesno publicadaso estudiosmuy específicos.

Así pues,abordamosla baremaciónparaEspañade los testsPIL y LOGO-test,

comosedescribea continuación.
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5.1.1. Sujetos

La obtencióndel baremoparalos dostestslogoterapéuticosseleccionadosexige

contarcon unamuestrarepresentativade la poblacióna la que son aplicables,a saber,

personasde 16 añoso más(condiciónde aplicaciónqueestableceel LOGO-testque

extendemosal PIL) y, en nuestrocaso,de nacionalidadespañola.

Crumbaugh(1968)baremósu testPIL a partir de unamuestrade 1151 sujetos

(805 “normales’ y 346 enfermospsiquiátricos)obteniendoel punto decorteentrelas

dos poblaciones.

Lukas (1988) construyósu baremoa partir de 285 sujetosno pacientestras

comprobarel sesgoque introducíaincorporarunamuestrade 55 pacientes(variabala

normalidadde la distribución).

En la eleccióndela muestrautilizadaenestainvestigaciónsetuvieronencuenta

los resultadosprevios respecto a la influencia de variables intervinientes en las

puntuacionesdel PIL y LOGO-test.Crumbaugh(1969)informa, enel manualdelPIL,

queno sehabíandetectadorelacionesconsistentesentre las puntuacionesy el sexos

edad,educacióno inteligencia.Preble(1986) y Meier y Edwards(1974) encuentran,

sin embargo,diferencias significativas entre grupos de edad aunqueconfirman la

independenciarespectoal sexo.

Por su parte, Lukas (1986), informa de unadependenciadel logro de sentido

respectode la edad, lo que estaríaen conformidad con la teoría logoterapéutica.

Tambiénapuntauna posible dificultad de comprensiónde las preguntasdel test en

función de déficits de lenguaje, formación escolar ó cociente de inteligencia (CI)

inferior a 80.



BaremaciónparaEspañade dos tesIs logoterapéuticos 241

En nuestrocaso,se realizó un muestreono probabilísticode tipo casual.Sin

embargose puedeconsiderarun “híbrido” del tipo de muestreopor cuotasya quese

cuidó obteneruna muestrarepresentativade la población españolaen cuanto a sus

características(distribucióngeográficay sociológica).Se obtuvieronun total de 841

sujetosclasificadosen l~s categoríasque reflejamosen la Tabla 5.1.

Como muestraclínica, contamoscon 30 pacientesdel Servicio de Psicología

Clínicadel HospitalGeneralUniversitario“Gregorio Marañón”de Madrid (12 internos

y 18 externos)condiagnósticosdiversosde trastornosneuróticos.Suedadmediaesde

30.8 años(con unadesviacióntípica de 10.99), siendo13 varonesy 17 mujeres.

Tabla 5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS
DE LA MUESTRA NO CLÍNICA.

CATEGORIA CLASES SUJETOS

Edad(años) -20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-
NC

194 24%
258 32%
171 21%
103 13%
51 6%
36 4%
26 3%

Sexo masculino
femenino
NC

344 41%
492 58%
5 <1%

Estadocivil soltero
casado/parejaestable
viudo
(separado/divorciado)
NC

529 63%
285 34%
14 2%
(6)
13 1%

Poblacióndel lugar de
residencia(10~ habitantes)

-2
2-10
10-50
50-100
100-500
500-
NC

55 6%
75 9%
119 14%
134 16%
105 12%
346 41%
7 1%
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Ingresosfamiliares
mensuales(10~ pesetas)

-50
50-100
100-200
200-350
350-
NC

13 1%
107 13%
320 38%
203 24%
151 18%
47 6%

Nivel de estudios ninguno
primarios/EGB
Form.Profesional
Bachillerato
UniversitarioMedio
UniversitarioSup.
NC

7 1%
101 12%
68 8%
273 32%
182 22%
208 25%
2 <1%

Profesión estudiante
trabajoen hogar
campesinocon tierra
obrerodel campo
trabajador
encargado
militar, policía...
profesión liberal
director,ejecutivo
empresario
parado
jubilado
NC

351
116
37
3
244
23
6
85
7
7
38
30
6

Convivencia solo
familia padres-hijos
familia p.-h.-abuelos
conotraspersonas
en residencias
NC

47 6%
609 72%
55 6%
98 12%
25 30%
7 <1%

Pertenenciaa asociaciones deportiva
cultural
sindical
política
religiosa
(voluntariado)

175
185
40
33
208
27

alguna
NC

498 59%
343 41%
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Conviccionesreligiosas si
no
NC

618 73%
185 22%
38 5%

Problemasde salud no
algunos
graves
NC

606 72%
206 25%
9 1%
20 2%

NC= no contestan

5.1.2. Materiales

En este apartadodescribimoslos tests PIL y LOGO-test y presentamosun

pequeñocuestionariosociológicoútil paraconsiderarla representatividaddela muestra.

5.1.2.1.El test de Sentidode la Vida (FIL, Purpose-In-Lifetest)

Seguimospara esta breve descripciónel manual del test PIL (Crumbaughy

Maholick, 1969).

Este test tiene como objetivo detectarel vacío existencial (la presenciade

neurosisnoógenadebeser diagnosticadacon la evaluaciónde los síntomashabituales

de la neurosis, en conjunción con el vacio existencial). Ha probado ser útil en

situaciones,tantode orientaciónpersonaly vocacionaly en el tratamientode enfermos

neuróticos,comode aplicacióncolectivapararealizarinvestigaciones.

Constade trespartes.La primeraestáformadapor 20 items, dondeel sujeto se

sitúa a sí mismo en unaescaladel 1 al 7 entredos sentimientosextremos(escalatipo

Likert de 7 puntos),y representala partecuantitativadel testque es la queusamosen

esta investigación.

Las partessegunday tercerano se cuantifican(los intentospara lograrlo han

añadidopoca jnformacióna la aportadapor la primera parte>, lo que justifica, según
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indican Crumbaughy Maholick (1969), su no inclusión en estudiosde investigación

como el presente.Su objetivo es proporcionarinformación para su interpretación

clínica. Solicitanal sujeto quetermineunafrase(parte2) general(ya comenzadaen el

protocolo>sobreel sentidode su vida y que expreselibrementesusituaciónvital (parte

3), describiendoen detalle los propósitos,metasy ambicionesasí como su progreso

respectoa ellos.

Laspuntuacionesdel PIL indicanmayorsentidode la vidacuantomásaltasson.

La validezdel constructosecomprobóconla prediccióndel ordende lasmedias

de cuatropoblacionesno clínicasy seisclínicas, prediccionescorrectasexceptopara

esquizofrénicosdebido a su tendenciaparanoidea percibir un sentido “profundo”

incluso en los acontecimientosmás triviales Asimismo, se comprobó la diferencia

significativa de la poblaciónclínica respectoa la no clínica, tanto en cuantoa menor

media(menorsentidode la vidaen poblaciónenferma)comoamayorvarianza(mayor

variabilidadparapoderlograr plenosentidoaúnen estascondiciones).

La validez del criterio o concurrentese comprobó por correlaciónentre las

puntuacionesdel PIL contestadopor cada sujeto con las otorgadasa estospor su

terapeuta(éstecontestabael test segúncreía queel pacientehabríacontestado)o su

párroco(que respondíael test basándoseen el comportamientode susfeligreses).

La fiabilidad secomprobóenvarias ocasionesporel métododelas dosmitades.

Existeun baremoparaEE.UU. realizadoapartir de 346 pacientespsiquiátricos

y 805 no pacientesfundidosen la mismapoblación. El criterio de interpretaciónse

establece,sinembargo,a partir de las puntuacionesmediasde estosdos grupos:

a. Puntuacionesmenoresde 91, falta de sentidode la vida

b. Puntuacionesentre92 y 112, zonade indefinición

e. Puntuaciones mayores de 113, presenciade sentido de la vida.
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Dado que la versióndel PIL en castellano,suministradapor el Viktor Frankl

Institute for Logotherapyno tieneuna formulaciónverbal totalmenteadecuadaparaun

castellanoparlanteespañol, recogemos,en el Anexo 2, la traducciónde la parte

cuantitativaquehemosutilizado.

5.1.2.2.El LOGO-tesí

El LOGO-testtambiénun auto-testdiseñadopara medir el logro interior de

sentidoo su negación,la frustraciónexistencial(las puntuacionessonproporcionales

a estaúltima). Es aplicablea sujetosmayoresde 16 añosy ofreceinformaciónsobre

el gradode sentidoqueun individuo tieneen suexistencia,indicandosi puedeatribuir

sentidoa su vida y mediantequé contenidoso si, por el contrario, padecesinsentido.

Debíacontemplaraspectosno recogidospor el PIL y conservar,a la vez, la unidimen-

sionalidad,a pesarde susheterogéneaspartes.

Laspuntuacionesdel LOGO-testindicanmayorfalta de sentidocuantomayores

son. Este hecho ha de tenerseen cuentaen las posterioresdiscusionesdel presente

trabajode investigaciónporqueel PIL tiene unaescalainversa.

El LOGO-testconstade trespartesdiferenciadas.

La primeratiene su origen en los contenidosde sentidoexpresadospor 1000

transeúntes(encuestadosal azary conedadescomprendidasentre20 y 70 años).Tales

contenidosseagruparonen 9 grandescategorías(bienestarmaterial,autorrealización,

familia, actividadocupacionalprincipal, socialidad,intereses,vivencias,servicio alos

otros, situaciónde necesidad-susuperación,afirmaciónde la vida a pesarde todo...-)

y dieron lugara cadaunade las preguntasde estaParte1. Así estaParteseconcreta

ennuevepreguntasa lasquese respondeconun “si”, un “no” o se dejan en blanco(lo

que se puntúarespectivamenteconun “0”, un “2” ó un “1”).



BareinaciónparaEspañade dosteststogoterapénticos 246

La segundaparteintentacaptarla frustraciónexistencialconcretandolos efectos

generalesde la frustración(descritoscomoagresión,regresión,super-compensación,

reacción de huida, adaptaciónrazonada, neurosis y depresión)en sus aspectos

noógenos.Constade siete preguntascontestadascon un “A menudo”, “De vez en

cuando”ó “Nunca” y puntuadasconun II~I~, “~‘~ ~ “0”, exceptola pregunta11.5, cuyo

ordende puntuaciónes inverso.

La ParteIII constade dos subpartes.En una de ellas se presentantres casos

que, por un lado, ejemplificanla Parte II y por otro buscanun valor de perspectiva

enjuiciandootros casos.A partirde las descripcionesde trespersonassepreguntacuál

es la más feliz y cuál la que mássufre. La expresióndel juicio del sujeto sobreestas

tresvidas es lo que seconocecomoParte111.2 (que sepuntúa,segúnadecuación,de

“0” a “2”). La otra subparte(Parte111.3)pide la descripciónlibre de lo esencialde la

vida de quien realiza el test, a evaluar con una escalade sentido (que distingue el

“logro interior de sentido” de la concienciade éxito y se puntúade “0” a “4”) y otra

de actitud (que evalúaactitudespositivastanto frente al éxito comofrente al fracaso,

puntuando de “0” a “2”). Ambas escalas están exhaustivamentedefinidas y

ejemplificadas,paraasegurarunaadecuadacorrección.

La validezsecomprobópor las diferenciassignificativasen mediasy varianzas

entre la población “normal” y la clínica. También se validó medianteel criterio

extrínsecode psico-higienegeneral(medidaconun índice extraídoa partir del test de

Rorschach)ya que, segúnla logoterapia,la consecuciónde sentidoes un criterio de

saludanímica.Los datosresultantesdel test (tanto supuntuacióntotal comola de las

subpartes)correlacionaroncon los datos de psicohigienede cientos de personas.

Asimismo,no debernosolvidarque la validezde contenidode la Parte1 esavaladapor

la encuestaque sirvió para construirla.

La fiabilidad seevaluó por el métodode las dos mitadespara la Parte1. La

objetividad en la evaluaciónde la Parte111.3 se estimópor medio de la correlación

entre las puntuacionesde dos jueces resultandosignificativa al 1% (r=0.951). Se



BaremaciónparaEspañade dos tesIs logoterapéuticos 247

establecióunaescalade éxito ala Parte111.3,conobjetivospuramentede investigación,

queproporcionócorrelacionesmuy bajascon la escalade sentidoy con la puntuación

total. La totalidad de los items que permanecenen el LOGO-testhan superadola

pruebasde homogeneidady fiabilidad de Rasch.

Todoslas panescorrelacionansignificativamente(1%)con la puntuacióntotal

por lo que se reafirma la unidimensionalidad,aunque la parte 1 es la que más

contribuyea la puntuacióntotal.

El baremofue realizado en Austria sobre 285 sujetosmayoresde 16 años,

contemplandouna división en variosgrupos de edades.La incorporaciónde sujetos

enfermospsiquiátricossesgabala distribuciónnormal de la poblaciónpor lo queno

fueron incluidos. El criterio de interpretación de las puntuacionesy valoración

diagnósticase establecióen basea los percentilesde población(el esquemadedivisión

se recogeen la Figura5.1.)resultandolos siguientesgrupos:

Ql. Poblaciónpor debajodel percentil25, logro interior de sentidobueno.

Q2+Q3. Poblaciónpor encimadel percentil25 y por debajodel percentil75,

logro interior de sentidomedio.

Q4. Poblaciónpor encimadel percentil75, logro interior de sentidomalo.

A su vez esteúltimo grupo sesubdivideen:

DiO. Poblaciónpor encimadel percentil 90, logro interior de sentido muy

malo. Fundamentoparapensaren unaneurosisó depresiónnoógena.

D9. Poblaciónpor encimadel percentil80 y por debajodel 90, logro interior

de sentidomalo. Fundamentopara pensaren frustraciónexistencial.

Q4-(D9+DlO). Poblaciónpor encimadel percentil75 y por debajodel 80.

Señalde ~Atención!,situacióncercanaa “frustración existencial”.
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Figura 5.1. AGRUPAMIENTO NORMATIVO DE LAS
PUNTUACIONESDEL LOGO-TEST

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 4

Ql 9
9

1
10

Existen dos traduccionesdel test al castellano.En Lukas (1988, original de

1982)existeunaversiónargentinaconciertasdisonanciasde lenguajeparaun español.

Por otra parte,J. Colomatradujoel test, a indicaciónde suautora(Lukas, 1986, sin

publicar,original alemánde 1986), recogiendodosprotocolos,uno paravaronesy otro

para mujeres (parafacilitar la identificaciónde la personaque contestael test) con

ligerasvariantesrespectoa la traducciónanteriormentecitada.

Dado que no existe, pues, una versión oficial del LOGO-test en castellano

recogemos,en el Anexo 3, la traducciónutilizada.

5.1.2.3.El cuestionariosociológico

Se construyó un sencillo cuestionariosociológico de propósito general que

recogíadatosde los siguientesaspectos:

- Edad

- Sexo

- Estadocivil

- Poblacióndel lugar de residencia

- Ingresosfamiliares

- Nivel de estudios

- Profesión

- Convivenciacon familiaresy otraspersonas

248
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- Pertenenciaa asociaciones

- Conviccionesreligiosas

- Problemáticade salud

El cuestionariose recogeen el Anexo 4.

5.1.3. Método

Seredactóunahoja que conteníala presentaciónde la experienciay las normas

de aplicaciónde los tests.Trasconocerel temasobreel que versabanlos instrumentos,

algunaspersonassenegarona cumplimentarlos.

La aplicaciónse realizó tanto de forma colectiva (instituciones educativas,

lugaresde trabajo, gruposreligiosos,etc.)comoindividual. Los tests se rellenabande

forma anónimay seintroducíanenun sobrepara ser,posteriormente,numeradosa fin

de hacercorresponderel PIL, LOGO-testy cuestionariosociológicopertenecientesa

unamismapersona.

Sedetectaronproblemaspararellenarel PIL en personasde avanzadaedadque

teníandificultadesparacomprenderla escalade las preguntas.Esto ya fue puestode

manifiestopor Hutzell (1989) que desarrollóun test bipolar (LPQ, Life-Purpose-

Questionary)parauso geriátrico.

Por otra parte, en el LOGO-testha habidodificultadescon la última pregunta

(Parte111.3) de descripciónde la propia situaciónvital por una tendenciaa dejarlaen

blancoo a redactaríaen términosde comparaciónconlos casosdescritosal comienzo

de la ParteIII.

Una vez obtenidas las puntuacionesde las muestras, pasamosal estudio

estadísticomediantelos métodosqueexpresamosa continuación.
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Dado queestamostrabajandoconescalasde tipo Likert, dondeseasegurauna

escalaordinal pero no de intervalo, seránecesarioutilizar sistemáticamentepruebas

estadísticasno paramétricas.Incluso,desdeun puntode vistaestricto (normalmenteno

consideradoen la práctica), no seríaadecuadoutilizar medidastan clásicascomola

media o la desviacióntípica (cfr. PérezJuste, 1980). Sin embargo,con el fin de

posibilitar la comparacióncon trabajosprecedentes,se realizaránsimultáneamentelas

pruebasparamétricascorrespondientescontrastandosus resultadoscon los de las no

paramétricas.

Sedescribiránlasdiferentesmuestras(normalyclínica) y submuestras(poredad

y sexo). Se comprobarátambiénel ajuste a la distribuciónnormalpor medio de la

pruebaX2 y la de Kolmogorov-Smirnov.

Para comparar nuestros resultados con los aportados por la revisión

bibliográfica,y dadoqueen sumayoríavienenexpresadoscomomediasy desviaciones

típicas, se realizaránlas pruebasde homogeneidadde lasmediasy las varianzassegún

los estadísticost de Studenty E de Snedecor,respectivamente.En el casodel LOGO-

test, dado que disponemosde la muestra usadapara la baremaciónoriginal, se

compararánambasdistribucionespor medio de la pruebade Kolmogorov-Smtrnov.

La información sobre diferencias entre grupos de edad y sexo en nuestra

muestrase contrastaráncon la prueba11 de Kruskal-Wallis. Tambiénse aplicará la

pruebaX2 sobrelas tablasde frecuenciasde dobleentrada:rangosde puntuaciónde los

testsfrente a rangosde edadó sexo. Comopruebaparamétricaseusaráel análisisde

varianza.
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Figura5.2. HISTOGRAMA DE FRECUENCIASDE

LAS PUNTUACIONESDEL TEST NL
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Figura5.3. HISTOGRAMA DE FRECUENCIASDE

LAS PUNTUACIONES DEL LOGO-TEST
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5.1.4. Resultados

De la población“normal”, no clínica, seobtuvieronun total de 823 testsPIL

válidos con puntuacionesentre35 y 140. Comomedidasde centralizaciónresultaron

una media de 104.8, unamedianade 107 y una modade 113. La dispersiónqueda

defmida por unadesviacióntípica de 16.09y un recorrido intercuartil de 10.00.

El histograma de frecuencias y la curva normal correspondientea sus

estadísticossepresentanen la Figura5.2. El ajuste a la distribuciónnormal, tantopor

el test X2 como por el de Kolmogorov-Smirnovpresentódiferenciassignificativasal

99.9% Los dos decilescorrespondientesal grupode poblacióncon peor sentidoy los

cuartiles (es decir, los percentilesCío, C20, C25, CSO y C75 resultaronser las

puntuaciones84, 93, 96, 107 y 116).

Otrosestadísticosparalas puntuacionesdel testPIL, resultantesdel análisiscon

el programaBMDP2D, sepuedenobservaren el Anexo 5.2.

Del LOGO-testse obtuvieronun total de 840 casosválidos con puntuaciones

entre3 y 33. Comomedidasde centralizaciónseobtuvieronunamediade 14.18,una

medianade 14 y una moda igualmentede 14. La dispersiónquedadefinida por una

desviacióntípica de4.39y un recorrido intercuartil de 3.00.

El histograma de frecuencias y la curva normal correspondientea sus

estadísticossepresentanen la Figura5.3. El ajustea la distribuciónnormalpresentó

diferenciassignificativasal 99.9% (segúnlos testsde x3 y de Kolmogorov-Smirnov).

Loscuartilesy los dosdecilescorrespondientesal grupodepoblaciónconpeorsentido;

esdecir, los percentilesC25,C50,C75, C80y C90resultaronser las puntuaciones11,

14, 17, 18 y 20.

Otrosestadísticospara las puntuacionesdel LOGO-test,resultantesdel análisis

realizadocon el programaBMDP2D, sepuedenobservaren el Anexo 5.1.
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Obtenemosdiferencias significativas al 99.9% en función de la edad con la

pruebaU de Kruskal-Wallis (Anexo5.3). El análisisde las tablasde frecuenciade los

gruposde puntuaciones(delimitadosusandocomo puntosde corte los cuartiles y el

decil nueve,esteúltimo para tenermuy en cuentalas diferenciasen la zona de peor

sentido)respectoalos gruposde edadconfirmó las diferenciasen cuantoa la variable

edad(Anexo 5.4-7). Es de resaltar,en esteúltimo análisis, queel separarlos jóvenes

en dosgruposde edad(16 a 19 y 20 a 29) conpuntuacionesde sentidomuy similares

reducíala significaciónde las diferencias,respectoal análisiscon estosdos gruposde

edadjuntos.

El análisis de varianzadel sentidode la vida respectoa la edadproporcionalos

mismos resultados(en el Anexo 5.8-10 presentamosun extractode los resultados

obtenidoscon el BMDP7D) que la pruebano paramétrica,informandodiferenciaspor

edadsignificativas(al 95% de probabilidadparael PIL y al 99% parael LOGO-test)

entre las mediaspero no entrelas varianzas.El análisisde las diferenciasentrecada

dos gruposde edadmuestra(ver Anexo 5.11, extractadode los resultadosobtenidos

conBMDP7D en suopción “/PRINT TTEST”) quelas diferenciasseencuentranentre

los grupos de edad inferior a 30 años y los grupos de edad superior. El test de

Bonferroni, mucho más exigente, sólo marca diferencias significativas entre los

menoresde 29 añosy las personasmaduras(40-59años)parael LOGO-test.Portanto,

sejustifica obtenerbaremosseparadospara los menoresde 30 añosy paralos sujetos

de 30 añosó más.

En cuantoal sexo, ni el test de Kruskal-Wallis (Anexo 5.12) ni el análisis de

tablasde frecuencia(Anexo 5.13-14)revelandiferenciassignificativas.En esteúltimo

seha eliminado la influenciade la edadestableciendolos gruposde sentidode la vida

conlos baremoscorrespondientesa cadagrupode edad.Tambiénserealizó un análisis

de varianza(Anexo 5.15-18) unidireccionalque mostró los mismosresultadosy un

análisis bidireccional respecto a la edady sexo confirmó la dependenciade las

puntuacionesdel PIL y LOGO-testrespectoa edadpero no respectoal sexo.
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La comparaciónde los grupos resultantesde la aplicaciónde otrascategorías

sociológicasno se analizanaquípor excederlos objetivosde estainvestigación.

Dadaslas diferenciasdeedad,resumimoslascaracterísticasde la muestray sus

submuestras,de 29 añoso menosy de 30 añoso más,en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. DESCRIPCIÓNESTADÍSTICA DE LAS MUESTRAS NO CLÍNICAS
Y SUS SUBMUESTRASDE EDAD

PIL PIL

(-29)

PIL

(30-)

LOGO LOGO

(-29)

LOGO

(30-)

MEDIA 104.8 103.3 106.6 14.2 14.7 13.53

MEDIANA 107 106 109 14 15 13

MODA 113 113 113 14 16 14

Des.Típica 16.09 15.90 16.18 4.39 4.23 4.49

Rec.InterQ 10 9.50 9.50 3.00 3.00 3.00

Normalidad
* ***

*
** *

Asimetría -0.93 -0.93 -1.03 0.46 0.47 0:51

Curtosis 1.12 0.93 1.54 0.33 0.35 0.35

C75\C25 116 114 118 11 11 10

C50 107 106 109 14 15 13

C25\C75 96 95 99 17 17 16

C20\C80 93 92 95 18 18 17

C1O\C90 84 81 86 20 20 19
olumnas:test (rangode edad).

Normalidad;significaciónde lasdiferenciasrespectoa la distribuciónnormalsegún
(arriba)y Kolmogorov-Smirnov(abajo)al 95% (*), al 99% (**) y al 99.9% <***).

En los centiles, dadoque la escaladel PIL es inversaa la del LOOO-test,se comparanlos que
de cadatest.

las pruebasChi-cuadrado

corresponden

Una descripciónmás amplia de las característicasde los grupos de edad la

podemosencontraren el Anexo 5.19-22.
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La muestra de pacientes del Hospital “Gregorio Marañón” proporcionó 30 tests

PIL con puntuaciones entre 50 y 125. Comomedidasde centralizaciónseobtuvieron

una media de 90.0, una medianade 94. La dispersiónqueda definida por una

desviacióntípica de 19.68 y un recorrido intercuartilde 15.00.

Los dos decilescorrespondientesal grupo de poblaciónconpeor sentidoy los

cuartiles;esdecir, los percentilesCíO, C20, C25, CSO y C75 resultaronser62, 67,

73, 94 y 103.

Otros estadísticospara las puntuacionesdel test PIL de la población clínica,

resultantesdel análisiscon el programaBMDP2D, se puedenobservaren el Anexo

5.23.

La prueba11 de Kruskall-Wallis nos infonnade diferencias significativas (al

99.9%)entre la poblaciónclínica y la “normal” en la puntuacióndel PIL pero no en

la edad(Anexo5.24). El análisisde tablasde frecuencia(Anexo 5.25),congruposde

puntuacionesdel test corregidospor la edad,así comoel análisisde varianza(Anexo

5.26) confirmanesteresultado.

5.1.5. Discusión

El primer resultadoque llama la atenciónes el deficienteajustea la normalde

las puntuacionesdel PIL y en menormedidade las del LOGO-test.

La revisión bibliográfica de estudiosanterioresno aporta información sobre

algunacomprobaciónrespectoa esteajuste;sin embargo,a partir de las puntuaciones

del estudiode baremacióndel LOGO-testde Lukas (1986) pudimoscomprobarqueno

presentabadiferenciassignificativasrespectoa la distribuciónnormal segúnel test X2

pero si segúnel test de Kolmogorov-Smirnov,al 95% de confianza;es decir, los
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mismos resultadosobtenidospara nuestramuestrade 30 años o más. Además, se

observabaun coeficientesde asimetríadesviadodel valor nulo.

Estehechonos llevó a contrastarla normalidadpara distintassubmuestrasde

nuestrosdatosencontrandoqueno difierende la normalcuandosonmásreducidas(por

ejemplo, unos300 individuos); la desviaciónde la muestracompletase interpretaen

términosde haberobtenidosuscaracterísticascontal precisión,por su tamaño,que la

másmínimadiferenciaresultaser significativay, por tanto, seconfirma la tendencia

a un sesgohaciapuntuacionesde bajo sentido.

Respectoal PIL, no tenemoslas puntuacionesoriginalespara comprobarsi se

distribuyennormalmente,perosí la informaciónde Crumbaugh(1969) sobreun sesgo

negativode la distribución.

Nuestrosvaloresde asimetríaconfirmaneste resultado.Los correspondientes

al PIL sehallanmásdesviadosde suvalor normalnulomientrasque los del LOGO-test

semantienencercanosa0.5, En todo caso,las dosdistribucionespresentanasimetrías

hacialos valoresde másbajo sentido.Las diferenciasentrelas mediasy las medianas

sonmuy pequeñasen laspuntuacionesdel LOGO-testmientrasque en el PIL aparece

una tendenciaa la baja en la mediaprovocadapor el mayorsesgonegativo.

Dado el deficiente ajuste a la normal, confirmamosla convenienciade usar

pruebas no paramétricas; aunque ya hemos visto que las paramétricassuelen

proporcionarresultadossimilares.

Parala comparaciónconotros estudiosrecogidosen la bibliografía,resumimos

los resultadosen las Tablas5.3. y 5.4.
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Tabla 5.3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
DEL TEST PIL

DEBAREMACIÓN

AUTOR N M SD CSO POBLACIÓN

Crumbaugh,1968 805 112.4 14.1 “normal”

Crumbaugh,1968 346 92.6 21.3 clínica

Crumbaugh,1968 1151 106.5 18.9 102 “normal” +
clínica

Preble, 1986 141 110.2 14.3 “normal”

Noblejas, 1994 30 90.0 19.68 94 clínica

Noblejas, 1994 823 104.8 16.09 107 “normal”
= numero e sujetos; = media; SD = desviación típicáC3FWS~Biana.

Tabla 5.4. RESUMEN DE LOS RESULTADOSDE BAREMACIÓN

DEL LOGO-test

AUTOR N M SU CSO POBLACIÓN

Lukas, 1986 285 13.8 4.99 13 “normal”

Lukas, 1986 55 17.4 7.38 17 clínica

Preble, 1986 323 11.4 3.92 “normal”

Stanichy Ortengren, 150 13.9 4.1 “normal”
1990

Noblejas,1994 840 14.2 4.39 14 “normal”
= númerode datos;M = media; SD = desviacióntípica; Uflt) = mediana.

Laspuntuacionesdel PIL quehemosobtenidodifierensignificativamentede las

obtenidaspor Crumbaughparaunamuestra“normal” (no clínica) tantoen valor medio

(d=7.6; t(1607y5d=1.9V),como en dispersión(F=1.30; F(822,804)==1.151. El

contrastedel resultadoconunapruebano paramétricano nos es posiblerealizarlo (al

no contarconlos datosoriginalesde Crumbaugh)pero tampocolo estimamosrelevante

pueslas diferencias(sobretodo en cuantoa medias)son evidentes.

258
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Crumbaugh utilizó como población “normal” cuatro grupos de sujetos

(profesionalesde éxito, párrocos,estudiantesde universidady usuariosde un hospital

de beneficencia)destacandoque nuestramuestrano difiere de la pequeñamuestraque

utilizó de usuariosde hospital de beneficencia(pertenecientesen sumayoríaa grupos

culturalesmarginales,media= 106.4,desviacióntipica= 14.49).

Shek(1986) baremóel PIL paraestudianteschinose informa de resultadosmás

acordescon los nuestros.

En el LOGO-testhemosobtenidopuntuacionesmuy similaresa las de Lukasno

siendosignificativa la diferenciade medias(d=0.4; t(442)~Sd=0.86)pero si, aunque

convaloresmuy ajustados,la de varianzas(F=1.29;F(284,839)=1.29).No obstante,

contrastamosestadiferenciasignificativade la varianzaconun testno paramétricodado

quedisponemosde las puntuacionesobtenidaspor Lukas. Enel Anexo5.27, recogemos

las pruebasno paramétricasde Kruskal-Wallis y de Kolmogorov-Smirnovque no

informande diferenciassignificativas.

Prebleencontróunvalormedioparael LOGO-testquedifiere significativamente

(d=2.4;t(537)Sd=0.948)del obtenidopor Lukas enEuropa.No obstante,el análisis

de sus resultadosponede manifiestoalgunosproblemas.La desviacióntípica de su

muestratambiénes significativamentediferente(E = 1.62; F(284,322)= 1 .28) por lo

quepodemosafirmarque supoblación eramuy homogénea.El muestreose hizo por

una parte entre estudiantesy grupos religiosos y por otra con un procedimiento

aleatorioen el que hubo problemaspara obtenertest completosy parejasde tests

(tambiénsecontestabael PIL). Si nos fijamos en la submuestrade los quecontestaron

el PIL vemos que no difiere significativamenteni en cuanto a medias(d= 2.2;

t(944)5d= 3.33) ni en cuantoa varianzas(F= 1.03; F(140,804)=1.35) respectoa

la población no clínica de Crumbaugh.

Stanichy Ortengren,al baremarel test en Suecia,obtienenresultadossimilares

a los de Lukas.
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Luego, resumiendo,al baremaren Europaun testde origeneuropeo(el LOGO-

test), obtenemosun resultadosimilar al de otros baremoseuropeos,mientrasque al

baremarloen EE.UU. se obtiene un baremodiferente (salvando los problemasde

muestreoreferidos). Al baremarun test de origen norteamericano(PIL) en Europa

encontramosdiferenciasen el baremo;diferencias que no aparecenen un baremo

norteamericano,posterioral original de Crumbaughy Maholick.

El hechode haberseencontradodiferenciasculturales(por ejemplo,Padelford-

1974-entrenorteamericanosanglosy mexicanos),confirmala necesidadde adaptarlos

baremosde los testsal ámbitocultural dondeseaplicany nosponeen guardiarespecto

a la aplicaciónde nuestropropio baremoa personaspertenecientesa minoríasétnicas

españolas.

Abundandoen esto,Reker (1977)informa de unarelaciónsignificativaentrela

puntuacióndel PIL y unaescalade diferencialsemánticopara los conceptos“la vida

actual” y “la vida en el futuro”.

Con respecto.a la variable edad, las diferencias entre grupos justifican la

realizaciónde baremosdistintospara los menoresde 30 añosy para el resto de la

población. Lukas (1986) llega a la conclusiónde quehay diferencias de edadpero

establecebaremosno sólopara losmenoresde 30 años,sino tambiénde 30 a 39 años,

40 a 49, 50 a 59 y másde 60 años;aunqueno justifica estadísticamenteestadivisión.

La comparacióndel baremoobtenidopor Lukas (1986) y el nuestrose puede

realizaren la Tabla 5.5.



l3aremaciónparaEspañade dostesislogoterapéuticos

Tabla 5.5. COMPARACIÓNDE LOS BAREMOSDE LUKASY NOBLEJAS
PARAEL LOGO-TEST

Lukas Luicas
(-29)

Lukas
(30-39)

Luicas
(40-49>

Luicas
(50-59)

Luicas
(30-)

Noblejas Noblejas
(-29>

Noblejas
(30->

MEDiA 13.8 i4.5 140 11.3 ii.9 12.5 14.2 i4.7 il.53

DesTípica 4.99 4.39 4.23 4.49

C25 10 II Ii 8 8 10 u u io

C50 13 14 15 13

C75 17 18 17 14 14 15 17 u ¡6

CSO i8 19 iB iS U 16 18 iR 17

C90 21 22 22 19 19 19 20 20 19

Columnas:Autor (rangode edades).Filas: estadísticos.

El baremorefleja la

muestras,de modo que los

diferencias.

pequeñadiferencia apuntadaen dispersiónde las dos

centiles 80 y, en mayor medida, 90 reflejan algunas

En cuanto a las puntuacionesdel test PIL obtenidosen este trabajo para la

población clínica, difieren de la no clínica tanto por una mediamásbaja (d= 14.8;

t(851)-Sd= 7.78*; t(30)-Sd= 10.00~) como por una dispersiónmayor (F=1.496;

F(29,822)=1.48t 1.72), lo queestáde acuerdoconlos trabajosanterioresy la teoría

logoterapéuticaque lo interpretacomounamayordificultad paraencontrarsentidoen

situacionesde enfermedadperocontandoconposibilidadesde alcanzarlogroshumanos

superioresqueimplicanun sentidode la vida másprofundo.Enestecaso,no obstante,

la heterocedasticidadno seaprecieal 99% de probabilidad.

La comparaciónde nuestramuestraclínicaconla queobtuvoCrumbaughno nos

informa de diferenciassignificativasni en las medias(d=2.6; t(374)-Sd= 10.40)ni en

las varianzas(F=1.17;F(345,29)=2.08).

261
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5.1.6. Conclusiones

Se ha obtenido un baremo para España del test PIL y del LOGO-test. Las

diferenciasrespectoa otrosbaremosy trabajosy el estudiode la bibliografíaapuntan

distintas puntuaciones en función de las peculiaridades culturales e incluso

subculturales;por ello, habríaque confirmar o rechazarla adecuacióndel presente

baremoen su aplicacióna personaspertenecientesa minoríasculturales.

Los baremosobtenidospara Españay parapersonasde más de 16 añosson:

PIL PIL

(-29)

PIL

(30-)

LOGO LOGO

(-29)

LOGO

(30-)

C75\C25 116 114 118 11 11 10

C50 107 106 109 14 15 13

C25\C75 96 95 99 17 17 16

C20\C80 93 92 95 18 18 17

C1O\C90 84 81 86 20 20 19

Colunmas:test(grupodeedad).Filas: percentiles.
En los cenciles,dadoque la escaladel PIL es inversaa la del
de cadatest.

LOOO-test,se comparanlos que corresponden

La interpretación de estos baremos siguiendo el criterio de Lukas (1986) sería:

• El 25% de la población de mejor puntuación(valores altos del PIL, por

encima de C75, y valores bajos del LOGO-test,por debajode C25): logro

interior de sentidobueno.

• El 50% de la poblacióncon puntuacionesintermedias(entre C25 y C75):

logro interior de sentidomedio.
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• El 25% de lapoblaciónconpuntuacionespeores(valoresbajosdel PIL y altos

del LOGO-test): logro interior desentidomalo.

- El 5% de la poblaciónentreC25-C20en el PIL y C75-C80en el

LOGO-test:cercanoa frustraciónexistencial; ¡ señalde atención!.

- El 10% de la poblaciónentreC20-C10en el PIL y entreC80-C90en

el LOGO-test: fundamentoparapensaren frustraciónexistencial.

- Poblaciónpor debajode CíO en el PIL y por encimade C90 en el

LOGO-test: fundamento para pensar en neurosis o depresión

noógena;logro interior de sentidomuy malo.

La interpretación,parael PIL, siguiendoel criterio de Crumbaughy Maholick

(1969):

1. Puntuacióninferior a 90: Indica la falta de un claro sentido.

2. Puntuaciónentre90 y 105: Zonadeindefinición respectoal sentidode la

vida.

3. Puntuaciónsuperiora 105: Presenciade metasy sentidode la vida.
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5.2. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TEST PIL Y LOGO-TEST

Comohemosapuntado,el LOGO-testfuedesarrolladoconposterioridadal PIL

eintentabasuperaralgunalimitacióndetectadaenesteporElisabethLukas. Enpalabras

de estaautora(Lukas, 1988):

“Corno Crumbaugh con su PIL-Test fue a parar directamente a esta

problemática[éxito-sentido],eramuy importanteque,al construirel Logo-Test,

se separaranclaramenteambas variables. Parecehaberselogrado, segúnlo

muestrala bajacorrelaciónentrela autovaloraciónde la personaen el continuo

de éxito y el de sentido”. (p. 271).

No obstante,ElisabethLukasno informade ningunacomprobaciónexperimental

de las diferenciasy similitudes entreambostests.

Preble(1986) realizóunacomparaciónresultandoun coeficientede correlación

deSpearmande -0.42 (significativoal 99.9%), lo quesuponesóloun 18%de varianza

compartida.Sin embargo,la mismaautorarefiereproblemasde muestreo(que hemos

comentadoen el apartadoanterior)y el hechode que no toda la muestracontestabael

test PIL (sólo 141 de los 537 que si contestaronal LOGO-test), lo que, en nuestra

opinión, pudo sesgarla muestrasobre la que se obtuvo la correlación. Por ello,

esperamosaportarnuevosdatosque corroborenestarelación.

Un conocimientomás perfecto de la estructura de estos instrumentosnos

permitiría aproximamosconcriterios más sólidosa la comparaciónde ambos.

Rekery Cousins(1979),en el contextode un estudiocomparativoentreel PIL

y el SONG (“Seeking of Noetics Goals”, un cuestionariocomplementariodel PIL,

propuestopor el mismo autorde este-Crumbaugh1977-paraevaluarla capacidadde

búsquedade sentido)a partir de datosde estudiantesuniversitarios(con unamediade
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edad de 19.4 años) encontraron 10 factores en los que las preguntas del PIL

participabanampliamenteen 6, escasamenteen 3 y no aparecíanen otro.

Shek (1993),conuna muestrade estudianteschinosde nivel superior,realizó

un estudiofactorial del test PIL indicandola existenciade dosfactoresque denominó

QEXIST (experienciaafectivade sentido)y PEXIST (aspectoscognitivosdel sentido).

5.2.1. Hipótesis

Los test PIL y LOGO-testhan sido desarrolladoscon la intención comúnde

medir el sentidode la vida o su negación,la frustraciónexistencial;sin embargo,al

intentarexplícitamenteel segundocorregiralgunasdeficienciasdel primero. Por ello

suspuntuacionesestaránrelacionadasy, a la vez, podránmostrardiferencias(lo que

podríaserpuestode manifiestoporun análisisfactorialy el estudiode lascorrelaciones

entrelas puntuacionesde los tests y los factores).

Comoconsecuenciaestablecemoslas siguienteshipótesis:

H¡pótesis1. Dado quelos testsPIL y LOGO-testpretendenmedirel

mismo constructo (logro interior de sentido vs. frustración

existencial), las puntuacionesde ambos estaráncorrelacionadas

significativamente.

Hipótesis 2. Se puedenidentificar los factores que componenla

puntuaciónde los tests PIL y LOGO-testy establecerrelaciones

entreellos.
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5.2.2. Sujetosy materiales

Los sujetosy materialesutilizados son los mismos<la muestra“normal “) que

los descritosen los apartadoscorrespondientesdel punto5.1. por lo que obviamossu

repetición.

5.2.3. Método

Paraconocerel métododeobtenciónde losdatosremitimosal lectoral apartado

5.1.3.

Paraestudiarlas puntuacionesrelacionadas(correspondientesa cadasujeto)de

ambostestsempleamosel coeficientede correlaciónde rangosp de Spearmany, como

contrasteparamétricoel coeficienteR de Pearson.

La estructurade cadatest la estudiaremospor mediodel análisisfactorial. Las

componentesprincipales se extraerán por el procedimiento no paramétrico de

alternancia de mínimos cuadráticos (procedimiento PRINCALS -versión 0.6-

desarrolladopor el Departmentof Data Theory -University of Leiden, Holanda-para

el SPSS).Parapodercompararresultadosserealizaráel habitualanálisis factorial con

rotaciónortogonalpor medio del programa4M del paqueteBMDP (Dixon, 1983).

Nos aproximaremosala relaciónentrelos factorespor mediode un análisisde

la correlaciónentre las puntuacionesfactoriales de cadasujeto y por medio de un

análisis factorial del conjuntode las respuestasde ambostests.

Conel mismo objetivo, se extraeránlos factoresde segundoordenpor medio

de un análisisfactorial en el que tomamoscomovariableslas puntuacionesfactoriales

de ambostests(calculadasconel criterio de sumade los valoresde las preguntasque

intervienenen el factor ponderadospor la importanciade la preguntaen el factor).
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5.2.4. Resultados

El análisisde componentesprincipalesporel métododealternanciademínimos

cuadráticosse realizó en paralelocon el de extracciónde autovaloresa partir de la

matriz de correlaciónya que al primero ha de indicárseleel númerode factoresa

extraer.El procedimientoPRINCALS serealizósobreunasubmuestraaleatoriade 264

tests para ajustarnosa la capacidadde cálculo del programa(se comprobóque la

submuestratenía la mismamediay desviacióntípica que la poblaciónoriginal).

Los resultadosde ambosmétodos(recogidosenel Anexo 5.28-29parael test

PIL y en el Anexo 5.33-34parael LOGO-test)son similares,aunquealgo menorla

varianzaexplicada(paralas componentesno rotadas)enel métodono paramétrico.Esta

concordanciade ambos métodosnos animó a continuar el análisis calculando los

factoresrotadospor el método ortogonalVARIMAX (Anexo5.30-32parael testPIL

y en el Anexo 5.35-37 para el LOGO-test), disponible sólo en el procedimiento

paramétrico.

El análisis factorialparael PIL proporciona4 factoresque llegana explicarel

54% por cientode la varianzaenel espaciode los valoresy el 100%enel factorial.

Para la asignaciónde preguntasa un determinadofactor se considerala saturación

factorial más elevaday sólo cuandohay saturacionesdel mismo orden se asignala

mismapreguntaa varios factores. Las preguntaspertenecientesa varios factoresse

presentaranpor orden de importanciade sus coeficientesde correlacióncon los

factores.

El primerfactordelPIL (FP1),quepodemosdenominarpercepcióndesentido,

explica el 35.9% de la varianza y lo componenlas siguientes preguntas(entre

paréntesislas saturaciones):

Pl 1 (.72) Al pensaren mi vida siempreveo una razónpor la que estoy aquí
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P16 (.68) En cuantoal suicidio nuncahe pensadoen ello

P4 (.65) Mi existenciapersonaltiene muchosignificado

P6 (.63) Si pudieraescoger,preferiríavivir mil vecesmás unavida idénticaa

esta

Pío (.62) Si muriera hoy, consideraríaquemi vida valió la pena

P12 (.53) Al considerarel mundo en relación con mi vida, el mundo tiene

significadoparami vida

P9 (.53) Mi vida estállena de cosasbuenasy excitantes

P20 (.48) Yo tengometasmuy bien delimitadasy un sentidode la vida queme

satisface

P17 (.48) Consideroquemi capacidadparaencontrarun sentidoo propósitoen mi

vida es muy grande

El segundofactor (FP2)lo denominaremosexperienciade sentido,explicael

6.8% de la varianzay estaformadopor las preguntas:

P2 (.81) La vida me parecesiempreemocionante

Ps (.80) Cadadía es constantementenuevo

Pl (.68) Generalmenteestoyentusiasmado

P9 (.57) Mi vida está llena de cosasbuenasy excitantes

P19 (.46) Enfrentarmeconmis tareasdiariasesunafuentedeplacery satisfacción

P20 (.39) Yo tengo metasmuy biendelimitadasy un sentidode la vida que me

satisface

P17 (.37) Consideroquemi capacidadparaencontrarun sentidoo propósitoen mi

vida es muy grande

El tercerfactor(FP3), quedenominaremosmetasy tareas,explicael 5.8% de

la varianzay lo integranlas preguntas:

P13 (.67) Yo soy muy responsable

P3 (.58) Parami vida tengo metasbiendefinidas
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PB (.54) En alcanzar las metas de la vida he progresadocomo para estar

completamentesatisfecho

P7 (.51) Despuésde jubilarme, me gustaríahacer algunascosasque me han

interesado

P20 (.48) Yo tengo metasmuy bien delimitadasy un sentidode la vida que me

satisface

P17 (.37) Consideroquemi capacidadparaencontrarun sentidoo propósitoenmi

vida esmuy grande

P19 (.36) Enfrentarmecon mis tareasdiariasesunafuentedeplacery satisfacción

El cuarto factor del PIL (FP4), que podemosdenominardialécticadestino-

libertad, explicael 5.5% de la varianzay lo componenlas preguntas:

P14 (.68) En cuantoa la libertaddel hombrepara tomarsus propiasdecisiones,

creo que el hombreestotalmentelibre paraelegir

PiS (.66) En cuantoa la muerteestoypreparadoy no tengomiedo

P18 (.52) Mi vida estáenmis manosy bajo mi control

Parael LOGO-test,se obtienen6 factoresque llegan a explicarel 49.9% por

ciento de la varianzaen el espaciode los valoresy el 100% en el factorial.

El primerfactor(FL1), quepodemosdenominarfrustraciónexistencial,explica

el 14.3% de la varianzay lo componenlas preguntas:

LIIl (.67) La sensaciónde rabiao enojo impotenteporquecreequetodo lo queha

hechohastaahoraha sido inútil.

L116 (.62) Experienciade una angustiaque sele impone y que produceen usted

falta de interéshaciatodo lo que le ofrecela vida.
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L19 (- .61) Mi vida está ensombrecidapor la necesidad,la preocupación,los

problemas,la dificultad sin embargo,me estoy esforzandomucho

pormejorarestasituación.

L117 (.52) El pensamientodeque,antela muerte,tendríaque admitirqueno valió

la penavivir.

1112 (.49) El deseodeserotravezniño/ay poderempezardenuevosu vida desde

el principio.

[114 (.49) Oposicióno aversiónadejarsemolestarporpensamientosprofundosy,

a vecesincómodos,sobresu modo de sery actuar.

L113 (.47) Observarsea si mismo/a intentandomostrar anteusted y anteotras

personasque su vida tiene mássentidodel que tiene en realidad.

El segundofactor (FL2), que podemosdenominarbalanceexistencial,explica

el 9.9% de la varianzay lo componenlas preguntas:

LIII3B (.89) Texto libre referidoa la escaladesentido.

LIII3A (.78) Texto libre referidoa la escaladeactitud.

El tercer factor(FL3), quepodemosdenominarmetasy tareas,explicael 8.4%

de la varianzay lo componenlas preguntas:

L12 (.66) Tengo ideasdefinidassobre lo que quiero sery sobreaquelloen que

quisieratriunfare intentorealizarestasideasen la medidade lo posible.

L14 (.58) Encuentroverdaderarealizaciónpersonalen la profesiónu ocupación

que estoy ejerciendoo para la que mepreparo.

LIIS (.37) Esperanzade transformarun fracaso o una desgraciaen un hecho

positivo con tal que pongatodo su esfuerzoen conseguirlo.

El cuarto factor (FM), que podemosdenominar interesesy compromisos,

explicael 6.0%de la varianzay lo componenlas preguntas:
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L17 (.70) Experimentosatisfacciónencierto tipo de vivencias(gustopor el arte,

contemplaciónde la naturaleza,...) y no quisieraperderla.

L16 (.59) Hayun temaquemeinteresaespecialmentey sobreel cualdeseosaber

siempremásy al cual me dedicoencuantodispongode tiempo.

L18 (.50) Creo enunatareareligiosa,política o demejorade la sociedady actúo

a favor de dichatarea.

LIIS (.32) Esperanzade transformarun fracaso o una desgraciaen un hecho

positivo con tal quepongatodo su esfuerzoenconseguirlo.

El quintofactor(FLS),quepodemosdenominarflexibilidad axiológica,explica

el 5.8% de la varianzay lo componenlas preguntas:

(

LIIIl (.82) ¿Quéhombre/mujeresmás feliz, ...?

L1112 (.82) ¿Quéhombre/mujersufremás, ...?

El sextofactor (FL6), que podemosdenominarsentidoenel entorno,explica

el 5.4%de la varianzay lo componenlas preguntas:

L13 (.70) Me sientoa gusto enel calordel hogary en el círculo de la familia, y

quisieracontribuir a que mis hijos sientanlo mismo.

LIS (.64) Tengoobligacionesy relacionescon otrau otras personasy encuentro

satisfacciónen ser fiel a estasobligacionesy relaciones.

LIl (.48) Si soy sincero(a),he de reconocerque prefiero una vida agradable,

tranquila,sin grandesdificultadesy con suficienterespaldoeconómico.

El análisis factorial del conjunto de las preguntasde ambostests de forma

simultánea(Anexo 5.38-44)nos indica una relaciónentre el factor 1 del PIL con

algunosaspectosdel factor 1 del LOGO-test(preguntasL116 y L117) y otra entreel

factor 3 del PIL y el 3 tambiéndel LOGO-test. Es decir, estaríanrelacionadasla
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percepcióndesentido(FP1)y la frustraciónexistencial(FLí) -inversamente-y porotra

partelos factoresmetasy tareasde ambostests (FP3y FL3).

Observandolos factoresdesegundoorden(Anexo5.45-46)seconcluyeque los

tres primerosfactoresdel PIL (FPI, FP2y FP3) seagrupanconel factor primerodel

LOGO-test(FLí) y, enmenormedidaconel segundo(FL2) explicandoel 35% de la

varianzade las puntuacionesfactoriales.Los otrosdosfactoresdesegundoorden,que

explicanel 13% y el 11% de la varianzafactorialrespectivamente,relacionanporuna

partea los factores5 y 6 del LOGO-test(FL5 y FU) y enmenormedida el tercero

(FL3), sin gran pesode otros factoresdel PIL, y, por otro, los factores3 y 4 del

LOGO-test(y en menormedidael segundo)con los factoresdel PIL 3, 4 y 2 (algo

tambiénel primero).

Expresandoestasrelaciones,proporcionadaspor los factoresdesegundoorden,

en ténninosde los nombresde los factoresadoptados,quedaríanrelacionadas:

- La percepciónde sentido(FP1), la frustraciónexistencial(FLí), la experienciade

sentido(FP2) y las metasy tareas(FP3).

- La flexibilidad axiológica(FL5) y el sentidoenel entorno(FU).

- Interesesy compromisos(FM), las metasy tareas (FP3 y FL3) y la dialéctica

destino-libertad(FP4),balanceexistencial(FL2) y experienciade sentido(FP2).

Las correlacionesentrelas puntuacionestotalesde los tests y las puntuaciones

factoriales se recogenen el Anexo 5.47. Se ha calculado tanto el coeficientede

correlaciónp de Spearman(no paramétrico)como el más difundido R de Pearson

(paramétrico),aunquelas diferenciasno sonmuy relevantes.

Los coeficientesde correlaciónobtenidosentreel PIL y el LOGO-testsonp = -

0.58y R = -0.62,ambossignificativosal 99.9%(Anexo 5.47).Es decir, los dostests
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compartenuna varianzaentreel 34% y el 38%. Los coeficientesde correlaciónde las

puntuacionesde los testscon los factoresy de los factoresentresi, son, en general,

significativospero sólo algunosimplicanun porcentajealto devarianzaexplicada,por

lo que nos fijaremostambiénenesteaspecto.

Los coeficientesdecorrelaciónentrelos factoresdel testPIL sonmásaltosque

los correspondientesa los factoresdel LOGO-test.Dentrodel PIL el factor4 esel que

menosvarianza compartecon los otros tres. Entre los factoresdel LOGO-testlos

coeficientes de correlación son muy bajos, incluso algunos no llegan a ser

significativos. Sin embargo,la correlaciónentrecadafactory la puntuacióntotal del

LOGO-test es significativa en todos los casoslo que suponemantener,pese a lo

anterior, su unidimensionalidad.

Las correlacionesentre los factoresde diferentetest indican que las mayores

varianzascompartidascorrespondena las relacionesentrelos tresprimerosfactoresdel

LOGO-testy los tres primerosdel PIL. En concreto,por orden de importancia,el

primer factordel LOGO-testtienealto coeficientedecorrelacióncon los factores1, 2

y, en menormedida,conel 3 del PIL; el factor 3 del LOGO-testcon los factores3,

2 y 1 del PIL, y el factor 2 del LOGO-testcon el 3 y 2 del PIL.

Expresándolode nuevo en los términos elegidos para cada factor, están

relacionadas:

- La frustraciónexistencial(FLI), percepciónde sentido(FP1),experienciadesentido

(FP2) y, enmenormedida,metasy tareas(FP3).

- La metasy tareas(FL3 y FP3),experienciade sentido(FP2)y percepcióndesentido

(FP1).

- El balanceexistencial(FL2), metasy tareas(FP3),experienciade sentido(FP2).
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5.2.5. Discusión

La correlacióngeneralentrelas puntuacionesdel PIL y el LOGO-testnosdan

un coeficientep deSpearmanun pocomáselevadoque el obtenidoporPreble(1986),

lo que resultamuy importanteen términosde varianzacomúnexplicada:pasamosde

un 18% a un 34%.

El análisisfactorialmuestraunaestructuramáscomplejaparael LOGO-testen

comparaciónconel PIL. Esto escongruentecon los planteamientosde construcciónde

ambostests,el PIL comoun conjuntoúnico, el LOGO-testcomo conjuntode partes

con objetivos diferenciados.El LOGO-test, no obstante, conservasu unicidad al

mantenertodos sus factorescorrelaciónsignificativacon la puntuacióntotal, comoya

habíaresaltadosuautora(Lukas, 1986)considerandolas partesen quelo habíadividido

a priori.

Los coeficSientes de variación de ambos tests (ver en el Anexo 5 las

descripcionesde grupos) tambiénapuntanen estesentido. Tanto los resultadosaquí

obtenidoscomo los de la bibliografia(ver, porejemplo,el resumendebaremacióndel

apartadoanterior) insistenen mayorescoeficientesde variacióndel LOGO-test(algo

mayoresdel 30%)y menoresdel PIL (alrededorde 15%); siempremáselevadaspara

poblacionesclínicas.

Comparamoslos factores del PIL obtenidos con los informados por la

bibliografía(y ya citados)en la siguienteTabla 5.6. Seha tenidoencuentael ordende

importanciade las preguntasenun factorexceptoen el casode Shek que no informa

deesto.



COMPARACIÓN DE LOS FACTORESDEL TEST PIL
EN DIFERENTESINVESTIGACIONES.

Rekery Cousins,1979 ~ Shek, 1993 Noblejas, 1994

Sentidode la vida
Pl. P2 P9 P3 P19PIO Pá
P8P4P20

QEXIT
PEXIT ~“<‘

FP1 “‘~
FP2
FP3 ~

Experienciade sentido
afectiva(QEXIT)
P1P2PSP6P8P9P11
P12P16P19

FP1 ~‘~‘~‘>‘<‘«
FP2
FP3 **

Experienciade sentido
(FF2)
P2PSPIP9P19P2OP17

Consecuciónde objetivos
P3 P20P8 P17P4

QEXIT *
PEXIT ‘«~

•
FP1 ~
FP2 **
FP3 ~

Aspectoscognitivosdel
sentido(PEXIT)
P3 P4 P13 P17P18P20

FPI ~““
FP2**
FP3 ~“‘~
FP4 *

Satisfacciónde la vida
Pu P16P6 P4 P12PíO
P14P17P20

QEXIT ****
PEXIT

FP1
FP2 **
FP3 **

Percepciónde sentidó
(FP1)
Pu P16P4 P6 PlO P12
P9 P20 P17

Vacío existencial
Pu PIO PU

QEXIT **
PEXIT *

FP1

Aspiracionesfuturas
P7 P19
QEXIT *

FP2 *
FP3 **

Estudio comparativode los testPIL y LOGO
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Locus de control interno-
externo
P18P14

PEXIT *

FP4 **

276

Autorealización
P13P7 P8

QEXIT *
PEXIT *

FP3

Metasy tareas(FP3)
P13P3 P8 P7P20P17
P19

Visión de la vida
PiS P14P12

QEXIT *

FP1 *
FP4 **

Dialéctica destino
libertad (FF4)
P14PíSPiE

Dolumnas:autoresque intbrmanfactoresdel HL.
Identificaciónde las preguntasdel NL: ‘P’ y número.
Identificaciónde los factoresdel PIL: QEXIT, PEXIT y ‘FP’ y número.
Indicador : preguntascompartidasconotros factores.
<‘> Recogemossólo los factoresque tienenal menosuna preguntadel PIL (ya que se realizabael análisis
factorial en conjunto conel SONO).

Seobservauna tendenciaa agruparlas preguntasrespectoal sentidode la vida

genérico;fundiendolo que nosotroshemosdenominadopercepcióny experienciade

sentido, lo que Rekery Cousinsllaman sentidode la vida y satisfacciónde la vida y

lo que Shek denominaexperienciade sentidoafectiva.Otro agrupamientoseríael de

metasy tareas,queincluiría la autorrealizacióny la consecuciónde objetivosdeReker

y Cousins.Porúltimo, coincidimosconesteprimer trabajoen el factor que nosotros

denominamosdialécticadestino-libertady él visión de la vida (que interpretamosenel

sentidode visión máso menosdeterministade la vida).

Los factoresdel LOGO-test, aunque no los podemoscompararcon otros

estudiosfactoriales,si podemosrelacionarloscon la finalidadexpresadaporsu autora

(Lukas, 1986) al construirel test.

El primer factor de este test lo constituye (excepto en una preguntaque

desaparecey otra que se incluye) el bloque II de preguntas,con el que E. Lukas
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pretendecaptarla frustraciónexistencialensusmanifestaciones.Respectoa lapregunta

número5 deestaparte(LIIS), ya indica la autoraque equivale“a undominio positivo,

a saber, la disposicióna adaptarserazonadamente”por lo que la califica de forma

inversaa las preguntasde esaparte y sejustifica que no se hayaagrupadocon este

factor. La preguntanúmero9 de la primeraparte(L19) pertenece,sin embargo,aeste

factor; ello puedeserdebidoa tenermáspesoparala personaque respondela primera

partedela misma (“Mi vida estáensombrecidaporla ...“), quepodríarelacionarsecon

una situación de frustración,que la segundapartede actitud (“..., sin embargo,me

estoyesforzandomucho ...“) o resultarleambigua:“¿mi vida no estáensombrecidaó

no meestoyesforzando?”.

El segundofactor lo constituyenla escalade sentidoy de actitudconstruidas

sobrela descripciónlibre del propio sujeto(parte1113). Compartenmuy pocavarianza

con estefactor las demáspreguntas.

El tercer, cuarto y sexto factores del LOGO-test representandistintos

componentesde sentido(metasy tareas(FL3), interesesy compromisos(FM), sentido

en el entorno (FLá)) que se correspondencon la parte 1 de este test, excepto la

preguntaL19 que ya habíamoslocalizadoenel factor 1 y la preguntaLIIS que pasaal

cuartofactor aunquepertenecíaa la parteII (que hemosasociadoconel factor 1).

Debemoscomentarla dificultadque hemostenido paranombrarel factor 6 del

LOGO-testdondeseagrupandospreguntasquereflejanvaloresvivenciales(L13 y LIS)

coneldeseode bienestarmaterial(111); la relaciónentrelas trespreguntasla ciframos

en quererdisponerde un entornoque proporcionelos medioshumanosy materiales

para la realizaciónde valoresvivenciales.

El factor 5 (flexibilidad axiológica,FL5) lo constituyenlas adjudicacionesde

sufrimientoy felicidad a trescasospresentadosy sus correlacionessonprácticamente

no significativascon los otros factorestanto del LOGO-testcomo del PIL y con el

propio PIL como conjunto.



Estudiocomparativode los testPIL y LOGO 278

Se confirma la estructura factorial de este test (con partes claramente

diferenciadaspor su autora) y a la vez su unidiniensionalidadpor las correlaciones

significativasde todos los factorescon la puntuacióntotal del LOGO-test.

Las agrupacionesde factoressegúnlos distintoscriterios las podemosresumir

en la Tabla 5.7.

Tabla5.7. ANALISIS ESTADÍSTICOS QUE
HAN RELACIONADO LOS FACTORES

rr
FPI --- 112 112 r~2R 2 2R 2

FP2 112 ¡ —- 112 2 2R 22R • 2R 2

FP3 112 112 --- 2 2R 22R F2R 2

FP4 2 2 --- 2 2 2

FLí ¡~R 2R 2R --- R R

FL2 2 22R 22R 2 R --- 2 2

FL3 2R 2R F2R 2 R 2 --- 2 2

FM 2 2 2 2 2

FLS 2 ---

FM 2 2R

FP1 FP2 ~1FP3 FP4 II FLí ~1FL2 FL3 1 FM FL5 FU 1

Filas y columnas:Factoresdel Pil/Lego identificadospor su número.
Análisis estadísticosquehan relacionadolos factores:E, análisis factorial de todaslas preguntas;2, análisis
factorial de segundoorden,R regresión.
Letra menuda:relaciónmenosfuerte; coeficientede regresiónmuy bajo o saturacionesfactorialesbajas.

En esta tabla se observanlas relacionesexistentesentre las tres primeras

componentesdel PIL y, enmenormedidala cuarta.También, las relacionesde los 4

primerosfactoresdel LOGO-test,por una partey el 5 y 6, por otra.
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Ambos tests se encuentranrelacionadospor el bloque de los tres primeros

factoresdel PIL (experienciadesentido,percepcióndesentidoy metasy tareas)y los

factores 1 y 3 del LOGO-test fundamentalmente(frustraciónexistencial, metasy

tareas).

5.2.6. Conclusiones

Seconfirmala hipótesisprimeradeexistenciade correlacionessignificativas(al

99.9%)entrelos testsPIL y LOGO-test(quecompartenel 34% de la varianza),lo que

confirma.nuevamentela validez de constructode estos.

Se han identificado4 factoresque componenel testPIL y 6 que componenel

LOGO-test.Los nombrespropuestosparalos factoresencontradosson:

TEST PIL

percepciónde sentido(FP1)

experienciade sentido(FP2)

metasy tareas(FP3)

dialécticadestino-libertad(FP4)

LOGO-test

frustraciónexistencial(FLí)

balanceexistencial(FL2)

metasy tareas(FL3)

interesesy compromisos(FM)

flexibilidad axiológica(FL5)

sentidoenel entorno(FLá)
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Las puntuacionesfactorialesdel test PIL tienenmayorcorrelaciónentresi y

mayoresporcentajesde varianzacompartidaque los del LOGO-test,conservandoeste

suunidimensionalidaddadoslos coeficientesde correlaciónsignificativosde todos sus

factorescon la puntuacióntotal.

Ambos tests se encuentranrelacionadospor el bloque de los tres primeros

factoresdel PIL (percepciónde sentido,experienciadesentidoy metasy tareas)y los

factores 1 y 3 del LOGO-test fundamentalmente(frustración existencial, metasy

tareas).



Evaluacióndel logro interior desentidoen un programa...para toxicómanos 281

5.3. EVALUACIÓN DEL LOGRO INTERIOR DE SENTIDO EN UN

PROGRAMA TERAPÉUTICO-EDUCATIVOPARA TOXICÓMANOS

Los problemasde adiccióna la drogasonampliamenteconsideradosdentrode

la labor logoterapéutica(cfr. Dielnet, 1984; Fabry, Bulka y Sahakian,1979; Frankl,

1987b, 1988a;Lukas, 1983a;Roberts, 1980; Froggio, 1990; Walters, 1993).

En los postuladosde la logoteoría,el abusode substanciascomo la drogaesun

fenómenoquesesitúa,comoyahemosapuntadoenel apartadode voluntaddesentido,

dentrode la llamada “triada neuróticade masas” (depresión,agresióny suicidio) al

poderserconsideradocomoun suicidio lento o, comodiceDielnet (1984),un “suicidio

doloroso”.

El presupuestologoterapéuticoexplicativode la drogadicciónesel conceptode

frustraciónexistencial.Por ejemplo,ElisabethLukas (1983a) dice:

“La frustraciónexistencial,que cadavez afectaa mayornúmerode personas,

y que en particulararrastracon su oleaje a muchosjóvenes,es el caldo de

cultivo ideal para la adicción al alcohol y a las drogas”. (p. 252).

Además, algunos estudios e investigaciones(Shean y Fechtmann, 1971;

Padelford,1974) informande relacionessignificativasinversasentresentidode la vida

y el abusode drogas.

El consumode drogaesun intento vano de llenarel vacío existencial.

No sepretendeencuadraresteúltimo apartadode la investigaciónenel amplio

mundodel abusode las sustanciasnocivas,sino en el contrasteexperimentalde una

hipótesis logoterapéutica.En todo caso,en trabajosposteriores(en el marcode un

nuevoestudioya enmarcha,porejemplo) seabordaráestacontribuciónal estudiode

la drogadicciónde forma másexplícita.
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5.3.1. Hipótesis

Desdeestos planteamientos,abordamosuna evaluacióndel logro interior de

sentidoenuna muestrade sujetoscon problemasde adiccióna las drogasesperando

confirmar la relaciónentreabusode drogasy frustraciónexistencial.Ello podemos

verificarlo desdedos puntosde vista:

- Comparaciónde una muestra de sujetos toxicómanoscon la población

“normal” (la utilizadaparalos baremosde los tests).

- Estudio del logro interior de sentidoen diferentesfasesde un programa

terapéuticoeducativodeayudaparasuperarel problemade drogadicción.

En el primer punto, la relaciónentreabusode drogasy frustraciónexistencial

se reflejadaenuna orientaciónde sentidosignificativamentemenoren la muestrade

sujetosdrogadictos.

Por otra parte,estarelaciónsetraduciríaenel segundopunto en una mejora

significativadel logro interior desentidoal finalizarel programaterapéuticoeducativo,

acordeconun porcentajede recaída(parael programadel “ProyectoHombre”) del

20% de los sujetosdadosde alta.

Comoconsecuenciaestablecemoslas siguienteshipótesis:

Hipótesis 3. La adicción a la droga estáligada a una situación de

frustración existencial; por tanto, una muestrade personascon

adición a las drogaspresentaráen los testspuntuacionesde menor

sentidosignificativamentediferentesa las de la muestranormativa.
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Hipótesis 4. La remisión del problema de drogadicción está en

relación con un incremento significativo en el logro interior de

sentido.

5.3.2. Sujetos

Los sujetoscon los quehemoscontadoenestapartede la investigaciónson 125

personas implicadas en problemas de drogadiccióne incluidas en el programa

terapéuticoeducativo“ProyectoHombre” de Madrid, que rellenaronlos testsPIL y

LOGO-test.

Estos sujetos se agrupanen tres muestrascorrespondientesa cadafase del

programa: una pertenecea la fase de Acogida (40 personas),otra a la fase de

Comunidad (40 personas)y una última pertenecientea la fase de Reinserción(45

personas).Sehabíaprevisto,enun principio, la aplicacióna ungrupoque hubiesesido

dado de alta por el “Proyecto Hombre”, pero hastael momentono se han podido

obtenerestosdatos.

El programa“ProyectoHombre” tiene la siguienteestructurageneral:

Primerafase: Acogida

Su objetivoesel desarrollode la motivaciónparacambiary un mayor

conocimientopersonal.Paraconseguirlo,seutilizan:

- La propiaorganizacióncon dinámicasde participacion.

- Coloquioclínico.

- Gruposdediscusión.

- Trabajo.

Se realizaen régimenexternoy tiene una duraciónmedia de 9 meses,

dividida en tres subfases:acogida,orientacióny precomunidad.
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Segunda fase: Comunidad Terapéutica

Pretendemejorarel conceptode si mismosdesdeunclimadesolidaridad

y participaciónestimulandolos valores,derechosy deberesnecesariosparauna

vida de relación,de modo que sepuedadar tambiénuna primera proyección

haciael futuro.

Duraunos8 a 10 mesesy serealizaen régimende internadosusandolos

siguientesmedios:

- La propia organizaciónde las comunidadesterapéuticas,que es

minuciosay ordenada,estructuradaendistintosroles.

- El trabajodentrode la comunidad,comoobjetivacióndel compromiso

de honestidady responsabilidad.

- Coloquios clínicos.

- La confrontacióno poneral toxicómanofrentea las defensasracionales

o emocionalesque reflejaensu comportamiento,en los gruposenque

se socializau oculta, en las relacionesque crea, en el trabajo que

desarrolla,en los idealesa queaspira,etc.,ayudándolea llegara la raíz

de si mismo.

Tercera fase: Reinserción

Supone un paso más de crecimiento personal con menos protección y

mayor contactocon el exterior. Se brinda apoyo frente a la intensavida

emocionaldel joven y seorientahacia lo que serásu actividadal terminar el

programa (trabajo, estudio, alojamiento, relaciones familiares, ...). Dura

aproximadamenteun añoenel que sepasapor tressubfasescondistinto número

y periodicidadde reunionessemanales.

Las características de edad y sexo de los grupos se recogen en la Tabla 5.8.
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Tabla 5.8. CARACTERISTICASDELOS GRUPOSDEL “PROYECTOHOMBRE”.

ACOGIDA COMUNIDAD RiEINSERCION TOTAL

Edad media 26.1 26.9 27.7 26.9

Edad, SD. 5.5 4.0 4.4 4.7

Sujetos 40 40 45 125

Hombres 28 26 30 84

Mujeres 12 14 15 41
3D: desviacióntípica.

A pesar de no ser un estudio longitudinal, la edad refleja el paso del tiempo a

medida que avanzael programa. El porcentajede mujereses más bajo que el de

hombresperoesotambiénocurreenel porcentajeglobal dedrogadictos(cfr. Martínez

Díaz, 1994, pg. 299).

Las característicassociológicasde la muestra no se conocenporqueno fue

aplicadoel cuestionariosociológico,pero no se considerarelevanteparalos finesde

esta investigación.

Como contraste se ha utilizado la muestra “normal” descrita en el apartado de

baremaciónde los tests.

5.3.3. Materiales

En este apartado se han utilizado los tests PIL y LOGO-test, presentados

anteriormente, complementados con dos casillas para recoger, respectivamente, la edad

y el sexo.
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5.3.4. Método

La experienciaserealizó a travésdeun estudiotransversaldondeseasumeque

las muestrasrecogidas(conaplicaciónsimultáneade las pruebas)son representativas

de las distintas fases. La suposiciónsubyacentees que las diferenciasen el logro

interior de sentido están ligadas, precisamente,a la remisión del problema de

drogadicción.Esto puedeno sercorrectopordos tipos decausas(que ejemplificamos

para nuestroproblemasiguiendoa PérezJuste, 1986):

1. Se puedeproducir una selecciónde la muestraen cada fase que origine

grupossesgados(de hechoseproducenabandonos,aunquefundamentalmente

en los primerosmomentosdel programa“ProyectoHombre”). Esto, quedesde

el punto de vista de los programasde rehabilitaciónes muy importante(y que

seabordaráenun estudioposterior),no serárelevanteparacomprobarnuestra

segundahipótesisya que de hechobuscamosun grupoespecial:los sujetosen

que ha remitido el problema de drogadicción,a los cualeses muy dificil

localizar fuera de un programade tratamiento.

2. En situacionesde cambiosocial acelerado,las diferenciaspuedenreflejar

cambiosgeneralesmásque cambiosdebidosal procesoestudiado.En nuestro

caso,con unos2 añosde duracióndel programa,no sonde esperarcambios

generalesimportantes.Sin embargo,estapuntualizaciónnospone en guardia

respectoainterpretarlas diferenciasqueseencuentrencomoresultadoúnicodel

procesoterapéuticoeducativoolvidandofactorescomohaberencontradotrabajo,

reconstrucciónfamiliar, etc (aspectosque, a su vez, están directamente

relacionadoscon el logro interior de sentido).

La granventajadeestemétodoesla rapidezy, paracompensarsusdeficiencias

sepropone(cfr. PérezJuste,1986)unarevisiónperiódicapormediodenuevosestudios

transversalesó unestudiolongitudinal-transverso(queseráel resultadofinal cuandose

completeel estudiolongitudinal que actualmenteestácomenzando).
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Serealizarontres aplicacionescolectivas(apenasseparadaspordos semanas)de

los testsPIL y LOGO-testencadauna de las fasesdel “ProyectoHombre”.

La muestratotal y las tres submuestras(de los sujetosde Acogida, Comunidad

y Reinserción)sedescribiránexhaustivamente.

Las diferenciasentregrupos(tanto entre los grupos del “ProyectoHombre”

entresi comoentreestosy la muestra“normal”) seránanalizadascon la pruebaH de

Kruskal-Wallis y contrastadoscon un análisisde varianza.Asimismo, se utilizará la

pruebaH y la de 5(2 y razón de verosimilitud (estasúltimas analizandotablasde

frecuencia)para contrastarlas diferenciasentrecadaparejade grupos.

Para profundizar en la comparaciónentre grupos se realiza un análisis

discriminantepor los métodosde residuosmínimos,distanciade Mahalanobisy directo

(se introducenenunasola veztodaslas variablesquesuperanla pruebade tolerancia)

obteniéndoseresultadosmuy similaresde modoquesólo recogeremosesteúltimo. Las

variablesutilizadasparaesteanálisis son las puntuacionestotalesy las puntuaciones

factorialesde los dos tests.

5.3.5. Resultados

Los estadísticosque describenlas muestrasutilizadas en este estudio los

presentamosde forma exhaustivaen el Anexo 5.48-55 y en forma resumidaen las

Tablas5.9 y 5.10.
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Tabla 5.9. RESULTADOSEN EL TEST PIL
PARALOS GRUPOSDEL “PROYECTOHOMBRE”

ACOGIDA COMUNIDAD REINSERCIÓN TOTAL

MEDIA 88.1 92.5 103.7 95.0

MEDIANA 90.0 91.0 102.5 96.0

MODA varias varias 107 varias

Des.Típica 16.57 12.80 12.19 15.35

Rec.JnterQ 14.50 7.00 8.50 10.00

Asimetría -0.11 -0.19 0.09 -0.27

Curtosis -1.16 -0.04 -0.64 -0.31

C75 102 100 112 106

CSO 90 91 102 96

C25 73 86 95 86
Solumnas:Gruposdel
FiJas:Estadísticos.

ProyectoHombre.

Tabla 5.9. RESULTADOSEN EL LOGO-TEST
PARALOSGRUPOSDEL “PROYECTOHOMBRE”

ACOGIDA COMUNIDAD REINSERCIÓN TOTAL

MEDIA 18.1 19.0 16.9 18.0

MEDIANA 17.5 19.0 17.0 18.0

MODA 17.0 22 varias 22

Des.Típica 4.14 4.11 3.82 4.08

Rec.InterQ 3.50 3.00 3.00 3.00

Asimetría 0.12 0.45 0.07 0.24

Curtosis -0.62 -0.07 -0.50 -0.15

C25 15 16 14 15

C50 17 19 17 18

C75 22 22 20 21
Dolumnas:Gruposd~1
Filas: Estadísticos.

ProyectoHombre.
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La prueba H de Kruskal-Wallis nos indica que las diferencias entre el conjunto

de los grupos del programa, agrupados en una misma muestra, y la población “normal”

sonsignificativas(Anexo 5.56).La mismapruebatambiénnos indicadiferenciasentre

los gruposcorrespondientesa las distintas fasesdel programa(Anexo 5.57). Todas

estaspruebassonsignificativas(lo que ha sido confirmadotambiénconun análisisde

varianza,Anexo5.80-81)paraun nivel de confianzadel 99.9%,exceptolas diferencias

del LOGO-testentre los nivelesdel “ProyectoHombre” quesólo lo es al 95%.

Antesde seguirconel estudiode las diferencias,recogemosla Tabla5.11. un

resumen del sentido de la vida en las distintas fases del proyecto (con la

correspondientea la poblaciónnormalpara contrastar)en términos de frecuenciade

sujetosque perteneceaun grupode sentido(agrupaciónsegúnel criterio usadodesde

la primerapartedeestainvestigación:cuartilesy decildepeor sentidocomo puntosde

corte).
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Tabla 5.11. SUJETOSPERTENECIENTESA UNGRUPO
DE SENTIDO DE LA VIDA

(porcentajespor grupos)

1_Test PIL ACOGIDA COMUNIDAD [REINSERCIÓN “NORMAL”__1

C100-C75 0.0 5.1 21.4 26.9

C75 -C50 18.9 7.7 14.3 26.1

C50 -C25 24.3 25.6 38.1 23.0

C25 -Cío 21.6 43.6 21.4 14.7

CíO -COO 35.1 17.9 4.8 9.4

LOGO-test ACOGIDA COMUNIDAD_1_REINSERCIÓN_1_“NORMAL”

0.0 0.0 17.7C00 -C25 2.6

C25 -CSO 15.8 7.5 28.9 29.4

C50 -C75 18.4 20.0 11.1 22.5

C75 -C90 28.9 27.5 31.1 17.3

C90 -CIOO 34.2 45.0 28.9 13.2

Se observa en los resultados del PIL un trasvase de sujetos muy claro desde los

gruposdepeor sentidoa los gruposdemejorsentidoconunaconcentraciónfinal entre

los percentiles 50 y 25. Sin embargo, en la fase de comunidad, el porcentaje de sujetos

por encima del percentil 50 y por debajo del 25, respectivamente,se mantienen

respectoa Acogida.

El LOGO-test muestraun empeoramientoen Comunidad y una mejora en

reinserción.

Complementamosestadescripciónconelestudiode las similitudesentreparejas

de grupos contrastando sus estadísticos con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

Los resultadosrecogidosenel Anexo5.58-63los sintetizamosenla Tabla5.12. (sehan
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contrastado con las pruebas ~2 y razón de verosimilitud aplicadaa las tablas de

frecuenciacorrespondientes,Anexo 5.64-79):

Tabla 5.12. DIFERENCIAS ENTRE LA POBLACIÓN “NORMAL”
Y LOS GRUPOSDEL “PROYECTO HOMBRE”

(Nivelesde significación)

Acogida Comunidad Reinserción Normal” LOGO-test1

1

T
Acogida —--- .3795 .2211 .0000 Acogida

Comunidad .2692 .0272’ .0000 Comunidad

Reinserción .0001 .0002”’ .0000 Reinserción

Normal” .0000~“ .0000 .2320 Normal”

JI

1 ¡Test PIL Acogida Comunidad Reinserción Normal”

Miveles de signiticacionsegunla pruebaH de Kruskal-vValhs.
Submatrizinferior izquierda.testPIL; submatrizsuperiorderecha,LOGO-test.

En el PIL aparecendiferenciassignificativasentrelos sujetosde los gruposde

Acogida ó Comunidady los pertenecientesa Reinserciónó a la muestra“normal”.

Entre Acogiday Comunidadno sedetectandiferenciasasícomo entreReinsercióny

el grupode baremacióntampoco.

La mayordiscrepanciaenel comportamientode los dos tests logoterapéuticos

radica en la comparacióndel grupo de Reinsercióndel “Proyecto Hombre” y la

población normal. El LOGO-test muestra diferencias significativas (nivel de

significacióndel 99.9%)mientrasqueel PIL no (exceptoenel análisisdevarianzasin

suponervarianzassimilares en los grupos). Ya habíamosobservadoen la tabla de

frecuenciasqueapareceunagranproporcióndesujetosdel programaentreel centil 50

y el 25 del PIL. Por otro lado, en el LOGO-test no se adviertendiferencias de

Reinserciónrespectoa Acogidapero si respectoa Comunidad.
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Tambiénnos fijamos en la evolución de las puntuacionesfactorialesen las

distintas fases del programa y en su relación con las correspondientesal grupo

“normal”. Talespuntuacioneslas recogemosen la Tabla 5.13.

Tabla 5.13. PUNTUACIONESFACTORIALES MEDIAS
DE LA POBLACIÓN “NORMAL”

Y LOS GRUPOSDEL “PROYECTOHOMBRE”

ACOGIDA COMUNIDAD REINSERCION “NORMAL”

EPí 24.48 25.38 29.26 29.52

FP2 17.62 19.21 20.72 20.92

FP3 15.37 16.55 18.70 19.05

FP4 8.17 8.05 8.77 8.26

FLí 3.45 3.82 2.48 1.37

FL2 3.89 3.36 2.57 2.81

FL3 1.26 1.24 1.41 0.92

FM 1.33 1.69 1.46 1.10

FL5 1.30 1.53 1.62 1.47

FU 0.58 0.66 ¡_0.50 -_0.48

El análisis discriminántenos permite profundizaren estasdiferenciasentre

grupos.

Cuandolo realizamosparadeterminarla función que maximice las diferencias

entre el grupo normal y los tres grupos del “Proyecto Hombre” (considerados por

separado)obtenemostres funcionesdiscriminantes(Anexo 5.83): la primerabasadaen

el factor 1 del LOGO-test(frustraciónexistencial),la segundabasadaenel factor2 de

este mismo test (balanceexistencial) y la tercerabasadaen el factor 2 del PIL

(experienciade sentido). Cuando fundimos los grupos implicados en el programa,

obtenemosunasolafuncióndiscriminantede lamuestra“normal” (Anexo 5.84)basada
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enel factor 1 del LOGO-testy, en menormedida, la puntuacióntotal del LOGO-test

y variaspuntuacionesdel PIL, resaltandosupuntuaciónfactorial 3.

Al maximizar las diferenciasentre los tres grupos del “Proyecto Hombre”

resultandos funciones(Anexo5.85)enla primeradelas cualesintervieneconmáspeso

el factor2 del LOGO-test(balanceexistencial)y en la segundael factor 1 (frustración

existencial)del mismo test.

Analizamoslas diferenciasentreel grupodeReinsercióny la muestra“normal”

obteniendouna sola función discriminante(Anexo 5.86)en la que el mayorpesolo

tiene el factor 1 del LOGO-test,seguidode la puntuacióntotal de estetesty su factor

3.

Parafinalizar, y conel objetivo de interpretarconmásfacilidad los resultados

anteriores,se ha realizadola pruebaH de Kruskall-Wallis para identificar cambios

significativosde las puntuacionesfactorialesen los distintos grupos del “Proyecto

Hombre” (Anexo 5.87-88).Encontramosasí que los tresprimerosfactoresdel PIL y

los dosprimerosdel LOGO-testpresentandiferenciassignificativas.

5.3.6. Discusión

Sheany Fechtmann(1971) informande unamediaenel PIL (Media= 88.47),

paraestudiantesuniversitariosimplicadosen consumode drogas“ligeras”, semejante

al grupode Acogidadel “ProyectoHombre”.

La comparacióncon el trabajode Padelford(1974) es imposible puesno da

puntuacionesdel PIL parala muestrade personasimplicadasendrogaspor separado,

sino correlaciónde las puntuacionesdel PIL conun índicede implicaciónen la droga.
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La edad media de los tres grupos va creciendo paulatinamente, lo que reafirma,

bajo el supuesto de que los grupos que entran en el “Proyecto Hombre” son de

similares características a lo largo del tiempo, interpretar los resultados en términos de

evolución a pesar de ser un estudio transversal. El estudiolongitudinal seprevémuy

interesante por lo que se ha diseñado una experiencia (incluyendo un nuevo test que

trata de medir la capacidad de búsqueda de sentido) que ya ha comenzado a realizarse,

aunque, por la duración del programa de rehabilitación todavía se tardará algún tiempo

en aportar los primeros resultados.

Es indudable una diferencia entre la población con problemas de droga (en

sentido estricto los de Acogida) y la población “normal” que sirvió de base a la

baremación,tanto si lo comprobamospormedio depruebasno paramétricascomopor

mediodel análisisdevarianza.Tambiénseponedemanifiestouna evolucióna lo largo

del programade tratamiento.

Un aspectoquedestacasobremaneraes la bajadesviacióntípica, no en relación

al grupo “normal” queprácticamenteiguala, sino respectoa los gruposclínicos (19.68

parael PIL, 7.38 para el LOGO-test-Lukas, 1986-). La logoterapiapronosticabay

confinnóque los gruposcon dificultadesparaencontrarsentido (enfermos)tendrían

dispersionesmayoresparaposibilitar,en unporcentajedecasos,un buenlogro interior

de sentidoa pesarde talescondicionantes.Si los gruposde drogadictosno presentan

estasaltasdispersionespodría serpor una selecciónprevia entrepersonascon bajo

sentido,hipótesisque habríaquecontrastarya que pudieraserque nuestrogrupo de

acogidaya hubierasufrido algúnprocesode selecciónmáso menosencubierto.Por

otraparte,las desviacionestípicasvan reduciéndoseamedidaqueavanzael programa,

lo que es congruenteya que hay una concentraciónde sujetosen las puntuaciones

medias.

La evolución media del sentido de la vida en el “Proyecto Hombre” es creciente

(aunque con el mayor crecimientoen Reinserción)si lo medimos con el PIL, pero

presentaun estancamientointermedio(en Comunidad) segúnel LOGO-test.En este
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test, el grupo de Reinserción no llega a acercarse a la puntuaciónmedianadel grupo

de baremación (Mediana= 14).

A lo largodel programa,en el PIL sedaunadisminucióndel númerode sujetos

en el grupode peorsentido,una “migración” haciael grupode mejor sentidoy una

concentraciónen la zonamedia-baja.En el LOGO-test,sinembargo,no hay másque

un trasvasefinal de logro desentidomedio-bajoa medio-altoy otro menosimportante

desdeel peorgrupo de sentidoal inmediatomejor.

A la vistade la Tabla5.13,en la que resumimosanteriormentelas puntuaciones

factorialesobtenidaspor los distintos grupos, quedanmás claros los resultadosdel

análisisdiscriminante.Este indicabaque el factorde frustraciónexistencial(FLí) con

el factorde balanceexistencial(FL2) discriminabanlos 4 grupos;cuandosefundían

todos los del “Proyecto Hombre”, desaparecíaeste último; es decir, el balance

existenciales discriminantepara los tres grupos del programa(como lo confirma la

función discriminanteentreestos tres grupos dondees prioritaria) y la frustración

existencial lo es para distinguir los grupos del programadel “normal” (como lo

confirma la función discriminanteentreel grupo de Reinsercióny el “normal”). En

otraspalabras,los factoresdondesepercibenfundamentalmentelas variacionessonla

frustraciónexistencialy el balanceexistencial.La primera,aún mejorandoa lo largo

del programaterapéuticoeducativosigue indicandoun logro interior de sentidomás

bajo que la media “normal”. El balance existencial marca el aspecto que ha

experimentadouna mayormejoraalcanzandoa la vezel valor “normal”.

Cualitativamente,destacamosdos factoresdel LOGO-testque incrementansus

puntuacionesprogresivamente(peor sentido) en el programa: los factores3 y 5. El

factor 3 (metasy tareas)empeorael sentidomientrasque, incomprensiblemente,su

homólogodel PIL lo mejora. Porello seríaimportanteseguiranalizandoestefactorya

que la orientaciónhaciasentidosconcretoses imprescindibleparaun logro de sentido

que proteja ante la adversidad.El factor 5 (flexibilidad axiológica) se incrementa

(situándoseal final algo porencimade la población“normal”) lo que, como siempre
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que nosreferimosal LOGO-test,indicapeorsituación,pudiendosuponerun elemento

de riesgode reincidenciade los problemasnoógenossi sevenafectadoslos valoresen

los quese va asentandola persona.

En todo caso,nosreiteramosen el interésde confirmarestosresultadosconun

estudiolongitudinal y considerarla evoluciónuna vez han abandonadoel “Proyecto

Hombre”.

5.3.7. Conclusiones

Dadas las diferencias significativas entre las puntuaciones de los tests

logoterapéuticosPIL y LOGO-testdel grupo de Acogidadel “ProyectoHombre” de

Madrid y la muestrautilizada para baremarambos tests, podemosafirmar que la

adiccióna la drogaestáligada a una situaciónde frustraciónexistencial,confirmando

nuestrahipótesistercera(conun nivel de probabilidaddel 99.9%).

Respectoa la hipótesiscuarta,dadas las diferenciassignificativasen el logro

interior de sentido encontradasentre los grupos del “Proyecto Hombre” y más

específicamentelas diferenciasentre el grupo de Acogida (que caracterizaríaa la

poblacióndrogodependiente)y el de Reinserción(quecaracterizaríaa la poblaciónen

la queha remitidoel problemade drogadicción)en los aspectosmedidosporel testPIL

y algunos de los medidospor el LOGO-test,podemosafirmar que la remisión del

problemadedrogadicciónestáen relaciónconun incrementosignificativo en la mayor

partede los aspectosdel logro interior de sentido.

En cuantoal estudiode las fasesdel “ProyectoHombre” deMadrid, sin que se

pueda afirmar que las diferencias son únicamente resultado de la intervención

terapéuticoeducativa,podemosconcluir:
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Las puntuacionesdel test PIL muestrandiferencias significativas entre los

grupos pertenecientesa distintas fases del programaterapéuticoeducativo

“ProyectoHombre” deMadrid. Lamejoradel sentidode la vida posibilitaque

el grupo de Reinserciónno presentediferencias significativasrespectoa la

muestra“normal”.

Las puntuacionesdel LOGO-testmuestranun empeoramientono significativo

del sentidode la vida en la fasede Comunidaddel “ProyectoHombre”demodo

que la mejoríade la fasede Reinserciónessignificativarespectoa estapero no

respecto a la primera fase de Acogida, ni tampoco respectoa la muestra

“normal”.

Existen algunosaspectosde sentidoque mejoransignificativamentellegandoa

valores “normales” (balanceexistencial (FL2), percepciónde sentido(FPI),

experienciade sentido(FP2) y metasy tareas(FP3)),otro que, a pesarde la

mejora, no llega a equipararsea los valores de la población “normal”

(frustraciónexistencial(FLI)), mientrasque el restosemantienesin variación

significativa.



III. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

6.1. RESUMEN

La logoterapiaes una escuelaterapéuticay de orientación,apropiadapara

trabajarcon las personasque sufren,quederivade unaimagenanalíticoexistencialdel

hombrey del mundoy secentraen la respuestaa la preguntasobreel sentidode la

vida de un serhumano.

Los elementosdel sistemalogoterapéuticocomprendenunavisiónantropológica

y del mundo,una teoríade las neurosis(ambosaspectosconstituyenla logo-teoría)y

una terapiade las neurosis.

La visión antrouolóeica se enfrenta a los reduccionismos (biologismo,

psicologismo, sociologismo) que entienden al hombre desde una sola de sus

dimensiones.

La imagenlogoterapéuticadel hombreimplica unaantropologíatridimensional.

El hombre participa del ser de tres formas: física (también llamada biológica o

somática),psíquica(o anímica)y noética(o espiritual o noológica).Constituyeuna

unidada pesarde la variedad.

A la dimensión somáticase adscribenla vida orgánicay la reproducción,

mientrasque a la psíquica,los instintos y condicionamientos,las sensacionesy los

sentimientoso estadosanímicos;por su parte, de la dimensiónespiritual sonpropios

las voliciones, decisionesy actitudes,etc.,endefinitiva, la libertad y responsabilidad,

el conocer, decidir y realizar las posibilidadesde sentido de la vida. Esta última

dimensiónesla quecaracterizaal hombrecomo tal, la únicaqueesencialmentele

pertenece.
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La dimensiónespiritualasumee integratodo aquelloque está implicadoen la

naturalezabiopsíquica.

Existe un paralelismo psicofísico, es decir, cierta correspondenciay

coordinación (no causalidado identidad): lo físico está abierto a lo psíquico y

viceversa.Sin embargo,seda un antagonismopsiconoético,porel que el hombresale

de sí mismo y se enfrentaconsigomismo (saledel planocorpóreo-anímico)y llega a

travésdel espaciode lo espiritual a sí mismo.

Lo espiritúal esaquelloenel hombreque siemprey encadamomentosepuede

oponera cualquierposiciónexternao disposicióninterna. Es lo libre enel hombrey

la esferadonderadicansus característicasesencialesy específicas.

Dentro del espíritu humano existe una espiritualidad consciente y otra

inconsciente

El hombre cuenta, por su dimensión espiritual, dos características

específicamentehumanas:el autodistanciamientoy la autotrascendencia.

El autodistanciamientoes la capacidadque tiene el hombrede distanciarseno

sólo del mundo, sino tambiénde si mismo.

La autotrascendenciaes la capacidaddel hombrede orientarsehaciacualquier

cosa o personaque está más allá de sí mismo: un significado que realizaru otra

existenciahumanaque encontrar.

Los fenómenosespecíficamentehumanossonmanifestacionesde la dimensión

espiritualdel hombrey, por tanto, son basesdel análisisexistencialy la logoterapia.

Tales fenómenosson:
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* La libertad,basadaenel autodistanciamiento.El hombreeslibre frentea los

instintos,la herenciay el medioambiente.Estalibertadeslimitada; cuentacon

condicionamientopsicofísicos,pero haceque el hombreno estédeterminado,

sino que siemprepuedatomarposturaantesus condicionamientos.La libertad

seconstruyeporencimadecualquiernecesidad,si bien éstaesun presupuesto

para aquella.

La libertad “de” o “frente a” (algo) existeen función de una libertad

“para” (algo). La libertadesparala autodetenninaciónresponsable.

* La responsabilidad,basadaen la autotrascendencia.Se manifiestaen la

capacidadde realizar significadospara la propia existenciay va unida a la

conciencia.Obedecealaunicidady singularidadde la existenciahumana(ligada

a la transitoriedade historicidadde la misma) y enel caráctertranscendentede

dichaexistencia.Es concretay existeparacadapersonay en cadasituación.

El hombreesresponsable“de” la realizaciónde un mundoobjetivo del

sentidoy los valores, ante’ algoy “ante” alguien: supropiaconcienciay Dios.

* Laconcienciaes la facultadde descubriry localizareseúnico sentidoque se

escondedetrásde cadasituación(es“el órganode sentido”). Estámarcadapor

la finitud humanay puedecaerenel error; así, el hombrehade vivir entre la

incertidumbrey el riesgo.

Es un fenómenoquetransciendeal puro ser-hombre.En ella “resuena”

la voz de la trascendencia.Nos lleva a considerar la existenciade un

inconscienteespiritual

* La voluntad de sentido. Es la tensión radical de hombre para hallar y

realizarun sentidoy un fin y esexpresiónde la autotrascendencia.De forma
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operativapuededefrnirsecomo • aquello” que se frustra en el hombreen el

momentoen que caeenel sentimientode vacíoy de falta de sentido.

Es la principal necesidadhumanay tiene la primacíatanto sobre la

voluntadde placercomosobrela de poder. No es un impulso,no “empuja” al

hombrea la realizacióndel sentido,sino que ésteesatraídopor los valores;el

significado esalgo objetivo.

La felicidad,el placery el podersonunefectocolateralde la realización

de un sentido.

La persecucióndel sentido no sólo hace feliz al hombre, sino que

tambiénlo capacitapara el sufrimiento.

La voluntad de sentidoes “el gozne” sobre el que gira la acción

logoterapéutica,que ponede relieve la esencialtrascendenciadel hombre,su

orientaciónfundamentalhacia un sentido y su búsqueda,y cuenta con su

libertad, responsabilidady concienciaparasudecisióny actuación.

En la épocaactualel vacíoexistencialseextiendecadavez más. Las

causas de este vacío se pueden situar tanto en un nivel biológico (no

determinacióndel comportamientohumanopor los instintos)comosociológico

(pérdidade las tradiciones,sociedadde consumoy pragmática,pensamiento

nihilista, falta de modelos...).

Las manifestacionesdel sentimiento de falta de sentido son el

aburrimiento y la indiferencia o apatía. Así, surgenel conformismo y el

totalitarismocomoconsecuenciasdel vacíoexistencial.

Una terceraconsecuenciade la que hablaFrankl y que constituyesu

mayor aportacióna la clínica hacereferenciaa un neuroticismoespecífico:la
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neurosisnoli2ena. Estaes un nuevotipo de neurosis,que puededistinguirse

muy bien a nivel diagnósticode la neurosiscomún y que se ha verificado

empíricamente,medianteresultadoscoincidentesde investigacionesestadísticas

en Europa y Norteamérica(se presumeque un 20% de las neurosisson

noógenas).

Otras formas de “neuroticismo” relacionadascon la frustración

existencial son: la “neurosis de falta de ocupación”, la “enfermedadde los

managers’,la de “quienestienenmucho tiempo libre”...

Sociológicamente,se levanta la amenazade que prolifere la “triada

neuróticade masas”que se componede deDresión.adiccióny aeresión.Esto

significa, prácticamente:suicidio en el sentidoestrictode la palabra,suicidio

crónicocon la drogodependenciay violencia incluso contraotros.

* Sentidode la vida. La vida siempretiene sentido, incluso en las peores

circunstancias.

La logoterapiadistingue un “sentido a ras de tierra” y un “sentido

elevado”.

El primero serefiere a lo que unasituaciónconcretasignificaparauna

personadeterminada.Cadasituaciónvital con la queel hombreseenfrentale

planteauna demanda,una cuestióna la que tiene que responderhaciendoalgo

en relacióna la situaciónindicada.

El sentido es subjetivo y relativo (para cada persona y para cada

situación), pero, al mismo tiempo, es objetivo (cada situación encierraun

sentidoúnico para el hombreque ha de serdescubierto).
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Existen tres caminospor los que el hombrepuedeencontrarsentidoy

quesecorrespondencon los valoresde creación,de vivenciao experienciay

de actitud.

Entreestatrilogía devaloressedaunajerarquía:los valoresde creación

y de vivencia tienenprioridad (son los primerosque el hombreha de buscar)

sobre los de actitud, sin embargo, éstos muestrasuna• superioridad (la

posibilidadde sentidoes másprofunda)sobreaquellos.

El sufrimiento,por tanto,tambiénesun caminode realizaciónhumana.

Es más,la capacidadde sufrimientoo capacidadpararealizarvaloresde actitud

es la que puedellevar al hombrehastalos másaltos logros humanos.Ello, a

condición de que el hombre encuentrecuál es su sentido, de lo contrario,

conducea la desesperación.

Esto es aplicable a aquellosaspectos aparentementenegativosde~la

existenciahumanaque Frankl denomina “triada trágica” y a los que todo

hombreenun momentou otro de su vidaha deenfrentarse:el dolor ineludible,

la culpa imborrabley la muerte.

Estastres realidadeshumanassonsusceptiblesde convertirseenalgo

positivo: el dolor en servicio, la culpaen cambio y la muerteen motivación

parala acciónresponsable.

El sentidoelevadose refiere a la preguntapor el sentidoabsoluto.Pero

éstafracasaenel hombre.El serhumanono puedeaccedera sudescubrimiento.

No admiteuna contestaciónintelectual,pero sí existencial:el hombredauna

respuestacon su propio ser inclinándosebien hacia la postura de una fe

(religiosa o no) en un supersentidobien hacia la opciónpor la negacióndel

sentidoabsoluto.
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Resoectoa la teoríadelas neurosis,destacanlos criteriosparalaclasificación

de las enfermedadesdel hombre,considerandotanto la sintomatología(fenopsíquicao

fenosomática)como la etiología(somatógena,psicógenao noógena).

De las categoríasnosológicasestablecidas,constituyeuna novedosaaportación

al campode la psicopatología,la correspondientea las neurosisnoógenaso neurosis

causadaspor un problemaespiritual, un conflicto de valoreso una crisis existencial.

Se presentancomocuadrosclínicosde neurosispero suetiología no espsicógena.La

logoterapiaconstituyeunaterapéuticaespecíficaparaestetipo deneurosis,sustituyendo

a otraspsicoterapias.

Tambiénencontramosen la construcciónde Frankl el término de “neurosis

colectiva” o neurosisen sentidofigurado (paraclínico)cuyaetiologíaseríasociógena

y que hacer referenciaa una situación general de disgusto, relacionadacon una

“patologíageneralde laépoca”.Sus “síntomas”principalesson: unaactitudprovisional

antela existencia,una actitud fatalistaante la vida, un pensamientocolectivistay la

presenciade fanatismo.

Por último, en relacióncon el tercer elementodel sistemalogoterapéutico,la

terapiade las neurosis,podemosdecirque comprendeuna terapéuticaque constituye

algo másque un conjuntode técnicas.Es un medio de la relaciónde “encuentro”

entremédicoo terapeutay paciente,orientadory personaque solicitaayudao consejo.

Así, el cambio terapéuticono es fruto tanto de una técnica (o, al menos, no sólo de

ésta), como el resultadode la relación terapéuticaen todos sus componentes,

principalmente,la relaciónhumana,existencial.

No obstante,la logoterapiahadesarrolladotécnicasde intervenciónoriginales

como son la intenciónparadójica(que ha sido muy valoraday utilizada desdeotras

orientacionesterapéuticas,principalmentela conductual),la derreflexióny el cambio

o modulaciónde actitudes.Asimismo, hadadolugara la técnicadel “diálogo socrático”

(siendounade las másempleadas),queno hemosdeconfundirconel métodosocrático
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procedentede la antiguedadgriega, y a una diversidad de procedimientosde

intervenciónconcretosparadar respuestaa situacionespersonalesdeterminadasy para

ampliar los camposde aplicaciónde la logoterapia(Logoanálisis,Logochart, etc.).

Tambiénutiliza adaptacionesde procedimientosno elaboradosdesdelos principios

logoterapéuticos,principalmentela sugestión.

Todoprocedimientode intervenciónutiliza la capacidaddeautodistanciamiento

y autotrascendenciadel hombrey apelaa su conciencia,para que la personapueda

distanciarsede sus síntomasy sufrimiento,cambiaro modularsuactitud y orientarse

a la búsqueday realizaciónde los valoresy significadospersonales.

Los ámbitos en que los que se ha aplicadola logoterapiason muy variados:

clínica, orientación,educación,drogadicción,asistenciaa enfermosterminales...

Su principal contribución a la psicoterapiapodría caracterizarsecomo un

trabajo por su “rehumanización”,a partir de su visión antropológicacentradaen la

dimensiónespiritualdel hombre(integradorade la facticidad psico-física).

La logoterapiano pretendesustituir a la psicoterapiasino complementarla.

Aceptalas principalesaportacionesde las demásescuelaspsicoterapéuticassituándolas

en la dimensión psíquica. Al mismo tiempo, constituye la única corriente de

psicoterapiaque puedepresentarconocimientossobrela provocaciónpositiva de las

fuerzasespirituales,paraafrontarlos problemaspsicológicosy humanos.Es frecuente

su utilizaciónen combinacióncon técnicasde otras orientacionesterapéuticas.

Suaportaciónala educación,partiendode su baseantropológica,proporciona

una línea de pensamiento integrada que orienta y estructura el quehacer

psicopedagógico.

Para la logoterapia,la finalidad de la educaciónconsiste en ayudar a las

personasa perfeccionarsu concienciaindividual, para así, poder contar con su
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capacidadde descubrir los sentidos inherentesa cadasituación de su vida. Así,

podemoshablar de una pedagogíaorientadaal sentidoo una pedagogíade la

responsabilidad.

Tal pedagogíaofreceimportantescontribucionesen el ámbito de la formación

psicopedagógica:ayudaa la creaciónde un estilo pedagógicoque pretendepromover

la autoestimay la confianzadel educandoy nosdirigehacia la individualizaciónde la

enseñanzabasada en la búsquedade aprendizajesfuncionales y significativos.

Asimismo,prestaespecialatenciónala figuradel profesorencuantomodelodestacado,

tanto parael aprendizajede los alumnoscomo, fundamentalmente,para la formación

de las actitudesde éstos.El educadorha de sermodelode una existenciavivida con

sentido.

Un temade especialimportanciadentrode la pedagogíaorientadaal sentidoes

el de la educacióny los valores, por lo que se presentacomo una corriente

psicopedagógicade especialutilidad dentro del desarrollode la actual reformadel

sistemaeducativoespañol.Estedestacacomo elementofundamentalde su currículo,

en todaslasáreas,los contenidoseducativosreferidosa actitudes,que incluyennormas

y valores.

Por otra parte, aporta puntos de vista y procedimientosde intervención

específicosanteproblemasmuy frecuentesdentrode la laborde orientacióna realizar

en el ámbito escolar: dificultades escolares,déficits de contacto 1 agresividad,

alteracionesen los estímulosy en la estimade sí mismo.

Tambiénmuestrasuutilidad dentro de los ámbitos de la orientaciónpersonal,

familiar, pedagogíasexual.

Es decir, la aportaciónlogoterapéuticaal ámbito educativosupone,tanto una

prevencióncomounaintervenciónsobredificultadesescolares,personalesy derelación

e inserción social posteriores,así como un elementobásico a consideraren la
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planificacióny desarrollode la intervencióneducativa.Es decir,sepresentacomoun

instrumentoadecuadoparael quehacerpsicopedagógicoy deorientación.

Sucanalizacióndesdela estructuraeducativapodríacoadyuvaral avancede la

calidadde laenseñanza.En concreto,dentrode las funcionesque hande desarrollarse

desdela accióntutoríal y el sistemadeorientación,esdondepodríallegaraestructurar

de forma másfirme y establesucontribucióna la institucióneducativa.

De igual forma, otro elementodel actual sistema de educación,dirigido a

estimular los aspectoseducativosdel currículo, y en el que la aproximaciónde la

logoterapiapodríarealizarcontribucionessignificativasparaplanificary programarla

prácticaeducativa,lo constituyenlos temastransversales.

Por último, dentro de la Educación Secundaria,encontramosun ámbito

especialmenteindicado para incluir un conocimientode los principios básicosde la

logoterapia: la materiaoptativade psicología.

En definitiva, la aportaciónde la logoterapiaal ámbito educativocomprende

elementostanto teórico-formativoscomo aplicadosy ofrece importantesperspectivas

de trabajo,para potenciarla calidadde la educación,dentrode nuestroactual sistema

educativo.

Por otra parte, es necesariocontar con una validación empírica de esta

aproximación,de formaque se posibilite suaplicaciónal ámbitode la psicologíay las

cienciasde la educación.

En esta línea es donde se sitúa el objetivo de la segundaparte de esta

investigación;enconcreto,mediantela realizacióndeunaexperienciade evaluacióndel

logro interior de sentidoenunadeterminadamuestrade población.
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Paraello, sehan baremadosdos tests logoterapéuticos,sehan establecidolas

relacionesentreambos,estudiandotambiénsu estructurainterna (factores)y se ha

probado la capacidadde la logoterapiapara evaluar la relación entre frustración

existencialy adiccióna la droga.

Se presentanlas conclusionesdeestaparteempírica.
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6.2. CONCLUSIONES

* Se ha obtenido un baremopara Españadel test PIL y del LOGO-test. Las

diferenciasrespectoa otros baremosy trabajosy el estudiode la bibliografíaapuntan

distintas puntuacionesen función de las peculiaridadesculturales e incluso

subculturales;por ello, habríaque confirmar o rechazarla adecuacióndel presente

baremoen su aplicacióna personaspertenecientesa minoríasculturales.

* Los baremosobtenidospara Españay parapersonasde másde 16 añosson:

PIL PIL
(-29)

PIL
(30-)

LOGO LOGO
(-29)

LOGO
(30-)

C75\C25 116 114 118 11 11 10

C50 107 106 109 14 15 13

C25\C75 96 95 99 17 17 16

C20\C80 93 92 95 18 18 17

C1O\C90 84 81 86 20 20 19
¿olumnas: test (grupo de edad). tilas: percentiles.
En los centiles, dado que la escala del NL es inversa a la del LOGO-test, se comparan los que corresponden
de cada test.

* La interpretaciónde estosbaremossiguiendoel criterio de Lukas (1986)sería:

El 25% de la población de mejor puntuación(valoresaltos del PIL, por

encimade C75, y valores bajos del LOGO-test,por debajode C25): logro

interior de sentidobueno.

El 50% de la poblacióncon puntuacionesintermedias(entre C25 y C75):

logro interior de sentidomedio.

El 25% de la poblaciónconpuntuacionespeores(valoresbajosdel PIL y altos

del LOGO-test): logro interior de sentidomalo.
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- El 5% de la población entreC25-C20en el PIL y C75-CSOen el

LOGO-test: cercanoa frustraciónexistencial;¡senalde atención!.

- El 10% de la poblaciónentreC20-C1Oen el PIL y entreCSO-C90en

el LOGO-test: fundamentoparapensaren frustraciónexistencial.

- Poblaciónpor debajode CíO en el PIL y por encimade C90 en el

LOGO-test: fundamento para pensar en neurosis o depresión

noógena;logro interior de sentidomuy malo.

* La interpretación,parael PIL, siguiendoel criterio deCrumbaughy Maholick

(1969):

1. Puntuacióninferior a 90: Indica la falta de un claro sentido.

2. Puntuaciónentre90 y 105: Zonade indefiniciónrespectoal sentidode la

vida.

3. Puntuaciónsuperiora 105: Presenciade metasy sentidode la vida.

* Seconfirmalahipótesisprimeradeexistenciade correlacionessignificativas(al

99.9%)entrelos testsPIL y LOGO-test(que compartenel 34% de la varianza),lo que

confirma nuevamentela validezde constructode estos.

* Se han identificado4 factoresquecomponenel testPIL y 6 que componenel

LOGO-test.Los nombrespropuestosparalos factoresencontradosson:

TEST PIL

percepciónde sentido(FP1)

experienciade sentido(FP2)

metasy tareas(FP3)
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dialécticadestino-libertad(FP4)

LOGO-test

frustraciónexistencial(FLí)

balanceexistencial(FL2)

metasy tareas(FL3)

interesesy compromisos(FM)

flexibilidad axiológica(FL5)

sentidoen el entorno(FM)

* Las puntuacionesfactorialesdel test PIL tienenmayorcorrelaciónentresi y

mayoresporcentajesde varianzacompartidaque los del LOGO-test,conservandoeste

su unidimensionalidaddadoslos coeficientesde correlaciónsignificativosde todos sus

factorescon la puntuacióntotal.

* Ambos tests se encuentranrelacionadospor el bloque de los tres primeros

factoresdel PIL (percepciónde sentido,experienciade sentidoy metasy tareas)y los

factores 1 y 3 del LOGO-test fundamentalmente(frustraciónexistencial, metas y

tareas).

* Dadas las diferencias significativas entre las puntuacionesde los tests

logoterapéuticosPIL y LOGO-test del grupo de Acogida del “Proyecto Hombre” de

Madrid y la muestrautilizada para baremarambos tests, podemosafirmar que la

adiccióna la drogaestá ligadaa una situaciónde frustraciónexistencial,confinnando

nuestrahipótesistercera(conun nivel de probabilidaddel 99.9%).

* Respectoa la hipótesiscuarta,dadaslas diferenciassignificativasen el logro

interior de sentido encontradasentre los grupos del “Proyecto Hombre” y más

específicamentelas diferenciasentre el grupo de Acogida (que caracterizaríaa la

poblacióndrogodependiente)y el de Reinserción(que caracterizaríaa la poblaciónen

la queha remitidoel problemade drogadicción)en los aspectosmedidosporel testPIL
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y algunosde los medidospor el LOGO-test, podemosafirmar que la remisión del

problemade drogadicciónestáen relaciónconun incrementosignificativo en la mayor

partede los aspectosdel logro interior de sentido.

* En cuantoal estudiode las fasesdel “ProyectoHombre”de Madrid, sin quese

pueda afirmar que las diferencias son únicamenteresultado de la intervención

terapéuticoeducativa,podemosconcluir:

- Las puntuacionesdel test PIL muestrandiferencias significativas entre los

grupos pertenecientesa distintas fases del programaterapéuticoeducativo

“ProyectoHombre” de Madrid. La mejoradel sentidode la vida posibilitaque

el grupo de Reinserciónno presentediferenciassignificativas respectoa la

muestra“normal”.

- Las puntuacionesdel LOGO-testmuestranunempeoramientono significativo

del sentidode la vida en la fasede Comunidaddel “ProyectoHombre” demodo

que la mejoríade la fasede Reinserciónessignificativarespectoaéstapero no

respectoa la primera fase de Acogida, ni tampoco respectoa la muestra

“normal”.

- Existenalgunosaspectosde sentidoque mejoransignificativamentellegando

a valores“normales” (balanceexistencial(FL2), percepciónde sentido(FP1),

experienciade sentido(FP2) y metasy tareas(FP3)), otro que, a pesarde la

mejora, no llega a equipararsea los valores de la población “normal”

(frustraciónexistencial(FLí)), mientrasque el resto se mantienesin variación

significativa.

- Es degraninterésconfirmarestosresultadosconun estudiolongitudinal, que

ya se ha puestoen marcha, y considerarla evolución del logro interior de

sentidode los sujetosunavez hanabandonadoel “ProyectoHombre”.
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ESCENASDE LA VIDA DE VIKTOR EMIL FR.ANKL

Infancia

“Entre los recuerdos más preciosos del pequeño Viktor
estaba el de un despertar matutino en el frescor del verano:
incluso antes de abrir los ojos a la luz del nuevo día se
sintió invadido por un beatificante sentimiento de seguridad
y ternura. Cuando abrió los ojos vio que se padre estaba
inclinado sobre él y le sonreía. Aquel verano fue
particularmente fecundo en emociones: el hogar de los Frankl
era frecuentado por una amiga de la familia que se ocupaba
de problemas educativos; experimentaba mucho cariño por
Viktor que la acosaba a preguntas, de tal modo que mereció,
por parte de ella, ser nombrado ‘el pensador’

Con la primera guerra mundial y el hundimiento del
Imperio, la familia Frankl sufrió una grave crisis económica.
Después de Viktor había nacido otro hermano y una hermana.
En Súdmáhren, pueblo natal del padre, los tres niños tuvieron
que mendigar el pan y quizá robaron calabazas por los
campos”. (Bazzi y Fizzotti, 1989, pg. 14).

“Experimentum crucis”

.

Antes del internamiento

“En medio de la tragedia de aquella situación (invasión
alemana de Austria) recurrió a todo con el fin de sabotear
las leyes que imponían la eutanasia; se dedicó con tenacidad
a todo aquello que podía sostener la moral de sus
compatriotas, convirtiéndose incluso en organizador de los
momentos de oracion.

Esperando escapar de la terrible suerte, a principios
de 1942 se había casado con Tilly, una joven judía que
conocía desde hacía tiempo, pero hacia el final de aquel
mismo año las cosas empeoraron ... 3 . Viktor y Tilly se
habían quedado en Viena y los ancianos señores Frankl
insistían para que (. . .) se pusieran a salvo. La idea de
poder finalmente difundir las conclusiones de sus
investigaciones y la posibilidad de garantizar una existencia
serena a su familia -la mujer esperaba un hijo- le impulsaban
a marcharse, pero experimentaba toda la angustia de dejar a
sus padres solos frente a un destino cruel.

De todos modos buscó y obtuvo un visado para los Estados
Unidos, pero cuando tuvo el salvoconducto en sus manos, no
logró decidirse. Una noche soñó con una muchedumbre de
deportados necesitados de sus cuidados y creyó que su puesto
era aquél y no los Estados Unidos. Una tarde salió de casa
absorto en sus pensamientos y, escondiendo bajo su abrigo la
estrella amarilla, entró en la catedral de Viena, donde
permaneció largo rato en oración. Cuando volvió a casa, vio
sobre la radio un pedazo de mármol. Su padre le explicó que
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lo había recogido detrás de las ruinas de la sinagoga. En él
estaba grabada una letra del alfabeto hebreo que pertenecía
a las tablas en que estaba grabado el Decálogo; aquella letra
se usaba sólo para el cuarto mandamiento, que trata del
respeto hacia los padres. Viktor lo interpretó como la
respuesta que buscaba y decidió dejar caducar el visado para
los Estados Unidos.

El apresamiento sobrevino en noviembre de 1942 y, en el
momento de separarse de su mujer, Viktor resuelve otro
conflicto moral: Tilly era una mujer muy hermosa y quizá la
salvación de su vida podría depender de ceder ante las
lisonjas de los SS. Según su opinión, se presentaba un dilema
entre el mandamiento: ‘No matarás’ y el otro: ‘No cometerás
adulterio’. Si no la desligaba anticipadamente de la
fidelidad conyugal, se sentiría corresponsable de su muerte.
Por esto le dijo: “Conserva la vida a toda costa. Haz
cualquier cosa con tal de poder sobrevivir’ . Le pareció que
la excepcionalidad de aquella situación exigía tal opción.”
(Bazzi y Fizzotti, 1989, pg. 22)

Campo de concentración (Frankl, 1988. r ed.>

“Este relato trata de mis experiencias como prisionero
común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo
no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, ni siquiera
como médico, excepto en las últimas semanas... Yo era un
prisionero más, el número 119.104, y la mayor parte del
tiempo estuve cavando y tendiendo traviesas para el
ferrocarril” (pg. 15-16)

Internamiento en el campo

“Unas 1500 personas estuvimos viajando en tren varios
días con sus correspondientes noches; en cada vagón éramos
unos 80. Todos teníamos que tendernos encima de nuestro
equipaje, lo poco que nos quedaba de nuestras pertenencias.
Los coches estaban tan abarrotados que sólo quedaba libre la
parte superior de las ventanillas por donde pasaba la
claridad gris del amanecer”. (pg. 19).

“Como el hombre que se ahoga y se agarra a una paja, mi
innato optimismo <que tantas veces me había ayudado a
controlar mis sentimientos aun en las ocasiones más
desesperadas) se aferró a este pensamiento: los prisioneros
tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se
ríen, ¿quién sabe?. Tal vez consiga compartir su favorable
posición.

Hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como
la ‘ilusión del indulto’...” (pg. 20>.

“Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo,
absolutamente todo, se lo llevarían. Intenté ganarme la
confianza de uno de los prisioneros de más edad. Acercándome
a él furtivamente, señalé el rollo de papel en el bolsillo
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interior de mi chaqueta y dije: ‘Mira, es el manuscrito de
un libro científico. Ya sé lo que vas a decir: que debo estar
agradecido de salvar la vida, que eso es todo cuando puedo
esperar del destino. Pero no puedo evitarlo, tengo que
conservar este manuscrito a toda costa: contiene la obra de
mi vida. ¿Comprendes lo que quiero decir?’. Si, empezaba a
comprender. Lentamente, en su rostro se fue dibujando una
mueca, primero de piedad, luego se mostró divertido, burlón,
insultante, hasta que rugió una palabra en respuesta a mi
pregunta, una palabra que siempre estaba presente en el
vocabulario de los internados en el campo: ‘ ¡Mierda! ‘ . Y en
ese momento toda la verdad se hizo patente ante mi e hice lo
que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi
reacción psicológica: borré de mi conciencia toda vida
anterior” (pg. 24).

“Mientras esperábamos a duchamos, nuestra desnudez se
nos hizo patente: nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos
mondos y lirondos (incluso sin pelo); literalmente hablando,
lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. ¿Qué
otra cosa nos quedaba que pudiera ser un nexo material con
nuestra existencia anterior?. Por lo que a mi se refiere,
tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hube de
cambiar por un pedazo de pan.” <pg. 24).

“Las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos
todavía las fuimos perdiendo una a una; entonces, casi
inesperadamente, muchos de nosotros nos sentimos embargados
por un humor macabro. Supimos que nada teníamos que perder
como no fuera nuestras vidas tan ridículamente desnudas.
Cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas
corazón e intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre
nosotros. ¡Después de todo sobre nuestras espaldas caía agua
de verdad!” (pg.26).

“Lo desesperado de la situación, la amenaza de la muerte
que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se
cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros -

la mayoría- hacia que casi todos, aunque fuera por breve
tiempo, abrigasen el pensamiento de suicidarse. Fruto de las
convicciones personales que más tarde mencionaré, la primera
noche que pasé en el campo me hice a mí mismo la promesade
que no ‘me lanzaría contra la alambrada’ . Esta era la frase
que se utilizaba en el campo para describir el método de
suicidio más popular...” <pg. 27)

“Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas
perdían (...) todo su horror; al fin y al cabo, <...)
ahorraban el acto de suicidarse.” (pg. 28).

La vida en el campo

“El prisionero pasabade la primera a la segunda fase,
una fase de apatía relativa en la que lThgaba a una especie
de muerte emocional.” (pg. 31).
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“Estuve algún tiempo en un barracón cuidando a los
enfermos de tifus; los delirios eran frecuentes, pues casi
todos los pacientes estaban agonizando. Apenas acababa de
morir uno de ellos y yo contemplaba sin ningún sobresalto
emocional la siguiente escena, que se repetía una y otra vez
con cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se
acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno
agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del
mediodía, otro decidía que los zapatos de madera del cadáver
eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo
mismo con el abrigo del muerto y otro se contentaba con
agenciarse -¡imaginense qué cosa!- un trozo de cuerda
auténtica. Y todo esto yo lo veía impertérrito, sin
conmovermelo más mínimo. Pedía al ‘enfermo’ que retirara el
cadáver. Cuando se decidía a hacerlo, lo cogía por las
piernas, (. . .) y lo arrastraba (. ..) . Acto seguido nos
distribuían la ración diaria de sopa. <...) . Mientras mis
frías manos agarraban la taza de sopa caliente de la que yo
sorbía con avidez, miraba por la ventana. El cadáver que
acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos
vidriosos; sólo dos horas antes había estado hablando con
aquel hombre. Yo seguía sorbiendo mi sopa. Si mi falta de
emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista
del interés profesional, ahora no recordaría este incidente,
tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba”. (pg. 32-
33)

“Por extraño que parezca, un golpe que incluso no
acierte a dar, puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos
más que uno que atine en el blanco. Una vez estaba de pie
junto a la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve.
A pesar del temporal nuestra cuadrilla tenía que seguir
trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con
grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante
unos breves instantes hice una pausa para tomar aliento y
apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio
media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. El dolor
que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia
decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una
palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso
y demacrado que tenía delante de él y que, probablemente,
apenas le recordaba al de una figura humana. En vez de ello,
cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mi. A mi,
aquello me pareció una forma de atraer la atención de una
bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su
trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común
que ni siquiera hay que molestarse en castigarla.
(. .

El aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que
incluyen. En una ocasión teníamos que arrastrar unas cuantas
traviesas largas y pesadas sobre las vías heladas. Si un
hombre resbalaba, no sólo corría peligro él, sino todos los
que cargaban la misma traviesa. Un antiguo amigo mío tenía
una cadera dislocada de nacimiento. Podía estar contento de
trabajar a pesar del defecto, ya que los que padecían algún
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defecto físico era casi seguro que los enviaban a morir en
la primera selección. Mi amigo se bamboleaba sobre el raíl
con aquella traviesa especialmente pesada y estaba a punto
de caerse y arrastrar a los demás con él. En aquel momento
yo no arrastraba ninguna traviesa, así que salté a ayudarle
sin pararme a pensar. Inmediatamente sentí un golpe en la
espalda, un duro castigo, y me ordenaron regresar a mi
puesto. Unos pocos minutos antes el guardia que me golpeó nos
había dicho despectivamente que los ‘cerdos’ como nosotros
no teníamos espíritu de compañerismo.” (pg. 34-35>.

cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de
piojos, veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegada
la noche, pensábamos algo así: Este cuerpo, mi cuerpo, es ya
un cadáver, ¿qué ha sido de mi?. No soy más que una pequeña
parte de una gran masa de carne humana.. . de una masa
encerrada tras la alambrada de espinas, agolpada en unos
cuantos barracones de tierra. Una masa de la cual día tras
día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene
vida.” <pg. 40).

“Una mañana vi a un prisionero, al que tenía por
valiente y digno, llorar como un crío porque tenía que ir por
los caminos nevados con los pies desnudos, al haberse
encogido sus zapatos demasiado como para poderlos llevar. En
aquellos fatales minutos yo gozaba de un mínimo alivio; me
sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la
noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite.”
(pg. 41)

“Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas,
éstas eran las más sinceras que cabe imaginar y, muy a
menudo, el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por
la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas. A
este respecto lo más impresionante eran las oraciones o los
servicios religiosos improvisados en el rincón de un barracón
o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaban
de vuelta al campo desde el lejano lugar de trabajo,
cansados, hambrientos y helados bajo nuestras ropas
harapientas.

(. .

A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a
la fuerza, en la vida del campo de concentración aún era
posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe
duda que las personas sensibles acostumbradas a una vida
intelectual rica sufrieron muchísimo (su constitución era a
menudo endeble) , pero el daño causado a su ser íntimo fue
menor: eran capaces de aislarse del terrible entorno
retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad
espiritual. Sólo de esta forma puede uno explicarse la
paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los
menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que
los de naturaleza más robusta.” <pg. 43-44).

“Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros,
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resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en
el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos: cada uno
pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista
al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor
rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una
oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen
de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La
oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y
cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del
amanecer. Un pensamientome petrificó: por primera vez en mi
vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos
poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos
pensadores. La verdad de que el amor es la meta última~y más
alta a que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando
aprehendí el significado del mayor de los secretos que la
poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar:
la salvación del hombre está en el amor y a través del amor.
Comprendí cómo el hombre,desposeídode todo en este mundo,
todavía puede conocer la felicidad -aunque sea sólo
momentáneamente- si contempla al ser querido. Cuando el
hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin
poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su
único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos
correctamente -con dignidad- ese hombre puede, en fin,
realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser
querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el
significado de las palabras: ‘Los ángeles se pierden en la
contemplación perpetua de la gloria infinita’

(. .

No sabia si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de
averiguarlo (durante todo el tiempo de reclusión no hubo
contacto postal alguno con el exterior) , pero para entonces
ya había dejado de importarme, no necesitaba saberlo, nada
podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de
la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi
mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome -

insensible a tal hecho- a la contemplación de su imagen y que
mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real
y gratificante: ‘Ponme como sello sobre tu corazon. . . pues
fuerte es el amor como la muerte’ (Cantar de los Cantares,
8,6.).

(. .

A medida que la vida interior de los prisioneros se
hacia más intensa, sentíamos también la belleza del arte y
la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia
llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias.
Si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando, en el viaje
de Auschwitz a un campo de Baviera, contemplamos las montañas
de Salzburgo con sus cimas refulgentes al atardecer, asomados
por las ventanucas enrejadas del vagón celular, nunca hubiera
creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza
de vivir ni de ser libres. A pesar de este hecho -o tal vez
en razón del mismo- nos sentíamos transportados por la
belleza de la naturaleza, de la que durante tanto tiempo nos
habíamosvisto privados.
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(. .

Mientras trabajaba, hablaba quedamente a mi esposa o,
quizás, estuviera debatiéndome por encontrar la razón de mis
sufrimientos, de mi lenta agonía. En una última y violenta
protesta contra lo inexorable de mi muerte inminente, sentí
como si mi espíritu traspasara la melancolía que nos
envolvía, me sentí trascender aquel mundo desesperado,
insensato, y desde alguna parte escuché un victorioso ‘sí’
como contestación a mi pregunta sobre la existencia de una
intencionalidad última. En aquel momento y en una franja
lejana encendieron una luz, que se quedó allí fija en el
horizonte como si alguien la hubiera pintado, en medio del
gris miserable de aquel amaneceren Baviera.” (pg. 45-48).

“Mi suerte se vio incrementada ... .) . Al cuarto día de
mi estancia en la enfermería y a punto de ser asignado al
turno de noche -lo que habría supuesto mi muerte segura-, el
médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me sugirió
que me ofreciese voluntario para desempeñar tareas sanitarias
en un campo destinado a enfermos de tifus. En contra de los
consejos de mis amigos (y a pesar de que casi ninguno de mis
colegas se ofrecía) , decidí ir como voluntario. Sabía que en
un grupo de trabajo moriría en poco tiempo y si tenía que
morir, siquiera podía darle algún sentido a mi muerte. Pensé
que tenía más sentido intentar ayudar a mis camaradascomo
médico que vegetar o perder la vida trabajando de forma
improductiva como hacía entonces. Para mí era una cuestión
de matemáticas sencillas y no de sacrificio.” (pg. 55-56).

“Pasé una última visita rápida a todos mis pacientes
... .) . Me acerqué a un paisano mio (. . .) . Con la voz cascada
me preguntó: ‘¿Te vas tú también?’. Yo lo negué, pero me
resultaba muy difícil evitar su triste mirada. Tras mi ronda
volví a verlo. Y otra vez sentí su mirada desesperada y sentí
como una especie de acusación. Y se agudizó en mí la
desagradable sensación que me oprimía desde el mismo momento
en que le dije a mi amigo que me escaparía con él. De pronto
decidí, por una vez, mandaren mi destino. Salí corriendo del
barracón y le dije a mi amigo que no podía irme con él. Tan
pronto como le dije que había tomado la resolución de
quedarme con mis pacientes, aquel sentimiento de desdicha me
abandonó. No sabía lo que me traerían los días sucesivos,
pero yo había ganado una paz interior como nunca antes había
experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones
a los pies de mi paisano y traté de consolarlo; después
charlé con los demás intentando calmarlos en su delirio.”
(pg. 63)

“Por segunda vez, mi amigo y yo decidimos escapar. Nos
dieron la orden de enterrar a tres hombres al otro lado de
la alambrada. (. . .> . Hicimos nuestros planes fi..) . Después
de tres años de reclusión, me imaginaba con gozo cómo sería
la libertad, pensabaen lo maravilloso que sería correr en
dirección al frente. Más tarde supe lo peligroso que hubiera
sido semejante acción. Pero no llegamos tan lejos. (. .
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venía un delegado de la Cruz Roja de Ginebra y el campo y los
últimos internados quedaronbajo su protección. (. . .) . Ya no
teníamos necesidad de salir corriendo ni de arriesgarnos
hasta llegar al frente de batalla.

El guardia que nos acompañaba ... .) se volvió de pronto
extremadamente amable. Vio que podían volverse las tornas y
trato de ganarse nuestro favor: se unió a las breves
oraciones que ofrecimos a los muertos antes de echar tierra
sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los días y
horas pasados, las palabras de nuestras oraciones rogando por
la paz fueron tan fervientes como las más ardorosas que voz
humana haya musitado nunca.” (pg. 64-65>.

“Los que estuvimos en campos de concentración recordamos
a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a
los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba.
Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas
suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo
una cosa: la última de las libertades humanas -la elección
de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias-
para decidir su propio camino” (pg. 69).

“Fundamentalmente, pues, cualquier hombre podía, incluso
bajo tales circunstancias, decidir lo que sería de él -mental
y espiritualmente-, pues aún en un campo de concentración
puede conservar su dignidad humana. Dostoyevski dijo en una
ocaslon: ‘Sólo temo una cosa: no ser digno de mis
sufrimientos’ y estas palabras retornaban una y otra vez a
mi mente cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en
el campo, cuyo sufrimiento y muerte, testimoniaban el hecho
de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que
fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que los
soportaron fue un logro interior genuino. Es esta libertad
espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace que
la vida tenga sentido y propósito.” (pg. 69-70).

“El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir
si no mira al futuro: sub specie aeternitatis. Y esto
constituye su salvación en los momentos más difíciles de su
existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea
con sus cinco sentidos. Por lo que a mí respecta, lo sé por
experiencia propia. Al borde del llanto a causa del tremendo
dolor <tenía llagas terribles en los pies debido a mis
zapatos gastados) recorrí con la larga columna de hombres los
kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. El
viento gélido nos abatía. Yo iba pensando en los pequeños
problemas sin solución de nuestra miserable existencia. ¿Qué
cenaríamos aquella noche?. ¿Si como extra nos dieran un trozo
de salchicha, convendría cambiarla por un pedazo de pan?.
... .) . ¿Qué podía hacer para estar en buenas relaciones con
un ‘capo’ determinado que podría ayudarme a conseguir trabajo
en el campo en vez de tener que emprender a diario aquella
dolorosa caminata?.
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Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que
continuamenteme obligaban a ocuparme sólo de aquellas cosas
tan triviales. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto
me vi de pie en la plataforma de un salón de conferencias
bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un
auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas. ¡Yo
daba una conferencia sobre la psicología de un campo de
concentración!. Visto y descrito desde la mira distante de
la ciencia, todo lo que me oprimía hasta ese momento se
objetivaba. Mediante este método, logré cierto éxito,
conseguí distanciarme de la situación, pasar por encima de
los sufrimientos del momento y observarlos como si ya
hubieran transcurrido y tanto yo mismo como mis dificultades
se convirtieron en el objeto de un estudio psicocientifico
muy interesante que yo mismo he realizado.” (pg. 75-76).

“Había sido un día muy malo. <. . .) . Hacía unos días que
un prisionero al borde de la inanición había entrado en el
almacén de víveres y había robado algunos kilos de patatas.

Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de
lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable; si
no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2500
hombres prefirieron callar. (. . .) . Los estados de ánimo
llegaron a su punto más bajo. Pero el jefe de nuestro
barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla
sobre todo lo que bullía en nuestra mente en aquellos
momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían
muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio,
pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de
esas muertes: la pérdida de la esperanza. Aseguraba que tenía
que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas
llegaran a estados tan extremos. Y al decir esto me señalaba
a mi para que les aconsejara.

Dios sabe que no estabaen mi talante dar explicaciones
psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis
camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía
frío y sueño, me sentía irritable y cansado, pero hube de
sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel
momento era más necesario que nunca infundirles ánimos.

(. .

Seguidamente hablé del futuro inmediato. Y dije que,
para el que quisiera ser imparcial, éste se presentaba
bastante negro y concordé con que cada uno de nosotros podía
adivinar que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas

Pero también les dije que, a pesar de ello, no tenía
intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda,
pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle y todavía
menos la hora siguiente. (. . .) Por ejemplo, cabía la
posibilidad de que, inesperadamente, uno fuera destinado a
un grupo especial que gozara de condiciones laborales
particularmente favorables, ya que este tipo de cosas
constituían la ‘suerte’ del prisionero.

Pero no sólo hablé del futuro y del velo que lo cubria.
También les hablé del pasado: de todas sus alegrías y de la
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luz que irradiaba, brillante aun en la presente oscuridad.
Para evitar que mis palabras sonaran como las de un
predicador, cité de nuevo al poeta que había escrito: ‘ (. .

ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has
vivido’ . No ya sólo nuestras experiencias, sino cualquier
cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que
hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido,
nada de ello se había perdido, aun cuando hubiera pasado; lo
habíamos hecho ser, y haber sido es también un forma de ser
y quizá la mas segura.

Seguidamente me referí a las muchas oportunidades
existentes para darle un sentido a la vida. Hablé a mis
camaradas (que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se
oía algún suspiro) de que la vida humana no cesa nunca, bajo
ninguna circunstancia, y de que este infinito significado de
la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las
privaciones y la muerte. Pedía a aquellas pobres criaturas
que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón
que hicieran cara a lo serio de nuestra situación. No tenían
que perder las esperanzas, antes bien debían conservar el
valor en la certeza de que nuestra lucha desesperadano
perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las
horas difíciles siempre había alguien que nos observaba -un
amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un
Dios- y que sin duda no querría que le decepcionáramos, antes
bien, esperaba que sufriéramos con orgullo -y no
miserablemente- y que supiéramos morir. (. . -) . Mis palabras
tenían como objetivo dotar a nuestra vida de un sigñificado,
allí y entonces, precisamente en aquel barracón y aquella
situación, prácticamente desesperada. Pude comprobar que
había logrado mi propósito, pues cuando se encendieron de
nuevo las luces, las miserables figuras de mis camaradas se
acercaron renqueantes hacia mí para darme las gracias, con
lágrimas en los ojos. Sin embargo, es preciso que confiese
aquí que sólo muy raras veces hallé en mi interior fuerzas
para establecer este tipo de contacto con mis compañeros de
sufrimientos y que, seguramente, perdí muchas oportunidades
de hacerlo.” (pg. 82-84).

Desnués de la liberación

“No podíamos creer que fuera verdad. ¡Cuántas veces, en
los pasadosaños, nos habían engañado los sueños! . Habíamos
sonado con que llegaba el día de la liberación <...) . Y
entonces un silbato traspasaba nuestros oídos -la señal de
levantarnos- y todos nuestros sueños se venían abajo. Y ahora
el sueño se había hecho realidad. ¿Pero podíamos creer de
verdad en él?.” (pg. 90).

“Un día, poco después de nuestra liberación, yo paseaba
por la campiña florida, camino del pueblo más próximo. Las
alondras se elevaban hasta el cielo y yo podía oír sus
gozosos cantos; no había nada más que la tierra y el cielo
y el júbilo de las alondras, y la libertad del espacio. Me
detuve, miré en derredor, después al cielo, y finalmente caí
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de rodillas. En aquel momento yo sabia muy poco de mí o del
mundo, sólo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma:
‘Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor y él me contestó
desde el espacio en libertad’

No recuerdo cuanto tiempo permanecí allí, de rodillas,
repitiendo una y otra vez mi jaculatoria. Pero yo sé que
aquel día, en aquel momento, mi vida empezó otra vez. Fui
avanzando, paso a paso, hasta volverme de nuevo un ser
humano.” (pg. 91).

Nota sobre estas citas

:

“Fue escrito (este documento) en diciembre de 1945 a
pocos meses de la liberación, bajo la intensa emoción
experimentada por la comprobación de la muerte en el campo
de concentración de su padre, su mujer y su hermano; en
cuanto a su madre, la había visto personalmenteentrar en la
cámara de gas. A causa del dolor se sumergió durante nueve
días en un aislamiento catártico y dictando su historia
intentó renacer. Este escrito, respecto a otros que explican
la misma trágica experiencia, tiene una originalidad que
merece ser subrayada. El autor se coloca en el punto de vista
profesional, intentando objetivar al máximo la tarea tratada.
Más que un relato de las atrocidades de los campos es un
documento sobre la anulación de las personas implicadas en
las mismas, comprendidos los Kapos y los SS. En el centro de
la atención está sobre todo la propia vivencia personal de
sobrevivencia ética sostenida por la inquebrantable
convicción de que el hombre puede, en cualquier condición de
vida, encontrar un significado digno para su propia
situación. Por ello puede afirmarse que el ‘experímentum
crucis’ fue para Frankl análogo a lo que Freud llamó
autoanálisis”. (Bazzi y Fizzotti, pg. 21>.

Escenas posteriores

En el Primer Encuentro Latinoamericano de Logoterapia
(1989)

“Antes de iniciar formalmente tui presentación, quisiera
confortarles con ciertas anécdotas que les voy a ir dando
acerca de mi propia vida. Por ejemplo, hace dos semanas
estuvimos doce austriacos hablando por televisión durante
cuatro horas y tuve que hablar de mi propia vida. El programa
se titulaba: ‘Testigos de Nuestros Tiempos’ . En dicho
programa tocamos el tema de los cuarenta años de la Segunda
República Austriaca; a mi público le conté muchas cosas que
carecen de interés par ustedes, entre otras, que de joven
tuve la oportunidad de conocer a dos emperadores, uno
austriaco y otro alemán; también les conté que durante la
Primera Guerra Mundial me vi en la situación de mendigar pan
para los campesinos y que conocí a personajes muy importantes
como Adolf Eichmann y Joseph Mengefeld” (pg. 9).

..... un estudiante de Perís en California dijo una vez
que dicho autor atacaba enérgicamente en sus libros a un
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señor de apellido Frankl, diciendo que el análisis
existencial de Frankl no era existencial, ni nada. Sin
embargo, fue Martín Heidegger quien al ir a Viena por sólo
dos días, expresó el deseo de visitar a una sola persona: a
un tal señor Frankl. Pueden ustedes imaginar qué profunda
tristeza hubiera yo experimentado si Perís hubiera gustado
de mí y en cambio Heidegger hubiera dicho: no me interesa ese
señor!.” (pg. 12).

“Yo mismo he tenido ejemplos de personasque estabanpor
conseguir o habían conseguido su Sentido, a los cuales he
podido emular, y los acabo de mencionar: Sigmund Freud y
Martín Heidegger. Esto no implica, como ustedes bien lo
saben, que apruebe las teorías de Freud, sino que observaba
lo que ocurría en la década de los veinte, cuando Freud era
ridiculizado e ignorado en Viena. El no se dejó intimidar y
continuó fiel a su causa, siguió la obra de su vida. En
cuanto a Heidegger, fui testigo de la enorme influencia en
la filosofía europea que ejerció la primera parte de su
libro, publicado en 1927. Fue un libro breve: ‘Ser y Tiempo
Años después concluyó la segunda parte de dicho libro y
cuando fui a visitarlo personalmente vi en su casa, sobre
unos estantes, totalmente diseminadas, las hojas del segundo
manuscrito, las cuales nuncapermitió que se publicaran pese
al tremendo éxito que tuvo la primera parte. A él no le
importaba la publicidad ni la popularidad, jamás sucumbió a
la fama, a la publicidad ni al elogio, siempre se mantuvo
fiel a sí mismo rehusando publicar la segunda parte.” (pg.
13)

“Maslow es muy amigo mío y debo estar agradecido por
ello; él publicó una vez un artículo en el cual decía que
estaba totalmente de acuerdo con Viktor Frankl, respecto a
que la Voluntad de Sentido era la necesidad primaria de la
vida. En cambio, yo no estaba totalmente de acuerdo con su
teoría de la Autorrealización, porque siempre he sostenido
que ésta solamente se consigue a través de la
Autotrascendencia. Me inclinaba a estar de acuerdo con Karl
Jaspers, el gran filósofo existencialista, que decía que el
hombre se convierte o se hace a través de la causa de la que
él se apropia; por cierto, Jaspers se mostró muy afectuoso
conmigo cuando lo visité en Basilea. Ahora, el que habla los
va a honrar con algo que no ha contado nunca en público ni
ha escrito antes, de lo cual mi esposa es fiel testigo.
Estando en el estudio del Dr. Jaspers, él me expresó que
había leído todos mis libros, pero que el libro que había
escrito acerca de los campos de concentración era uno de los
pocos grandes libros de la humanidad.” <pg. 14).

..... yo no sentí culpabilidad alguna de sobrevivir a los
campos de concentración, pero sí sentí la responsabilidad de
sobrevivir. Se lo explicaré en una forma anecdótica; (. . .)

Cuando el Papa Pablo VI me recibió en compañía de mi esposa
en una audiencia especial, me dirigió unas palabras muy
gratas pero no necesariamentemerecidas, ante las cuales tuve
una profunda reacción y rápida respuesta. Le dije al Papa que
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sus palabras me habían entristecido, porque él sólo veía y
mencionaba lo que yo había realizado en mi vida, pero que
mientras oía sus palabras cada vez cobraba más conciencia de
lo que yo debía haber hecho y no hice. Adicionalmente le dije
que por favor tenía que entender que alguna persona que sí
había estado en el andén del tren de Auschwitz, -y que había
sido bendecido con la gracia de sobrevivir a pesar de la
relación 1 a 29, que era la tasa de sobrevivencia,- ese
individuo debía preguntarse diariamente si había sido
merecedor de esa gracia, y si había aprovechado día tras día
la oportunidad de haber hecho lo que tenía que hacer, y que
lamentaba mucho que esa persona tendría que contestar que no
lo ha hecho siempre, o por lo menos no totalmente.” (pg. 16-
17)



ANEXO 2
TEST HL (PARTE CUANTITATIVA)



PIL
lamesC. Crumbaugh y Leonard T. Maholick

En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un
círculo el número que refleje mejor la verdad sobre usted mismo.
Dese cuenta que los números representan desde un sentimiento
extremo hasta su contrario. Si contesta “<neutro>” significa que
no puede inclinarse hacia ninguno; intente utilizarlo lo menos
posible.

1. Generalmente estoy
1 2 3 4 5 6 7
totalmente (neutro> entusiasmado
aburrido

2. La vida me parece
7 6 5 4 3 2 1
siempre (neutro) completamente
emocionante rutinaria

3. Para mi vida
1 2 3 4 5 6 7
no tengo <neutro) tengo metas
ninguna meta bien
fija definidas

4. Mi existencia personal
1 2 3 4 6 7
no tiene (neutro) tiene mucho
significado significado

5. Cada día es
7 6 5 4 3 2 1

constantemente (neutro> exactamente
nuevo idéntico

6. Si pudiéra escoger, preferiría
1 2 3 4 5 6 7
no haber (neutro) vivir mil
nacido veces más

una vida
idéntica a esta

7. Después de jubilarme, me gustaría
7 6 5 4 3 2 1
hacer algunas (neutro) vaguear el
cosas que me resto de mi vida
han interesado



8. En alcanzar las metas de la vida
1 2 3 4 5 6 7
no he (neutro) he progresado
progresado como para estar
nada completamente

satisfecho

9. Mi vida está
1 2 3 4 5 6 7

vacia, (neutro> llena de
desesperada cosas buenas

y excitantes

10. Si muriera hoy, consideraría que mi vida
7 6 5 4 3 2 1

valió <neutro) no valió
la pena la pena

para nada

11. Al pensar en mi vida
1 2 3 4 5 6 7
me pregunto (neutro> siempre veo
a menudo una razón
por qué existo por la que

estoy aquí

12. Al considerar el mundo en relación con mi vida, el mundo
1 2 3 4 5 6 7
me confunde (neutro) tiene
totalmente significado

para mi vida

13. Yo soy
1 2 3 4 5 6 7

un (neutro) muy
irresponsable responsable

14. En cuanto a la libertad del hombre para tomar sus propias
decisiones, creo que el hombre es
7 6 5 4 3 2 1

totalmente (neutro) completamente
libre para limitado por
elegir su herencia

y ambiente

15. En cuanto a la muerte
7 6 5 4 3 2 1
estoy (neutro) no estoy
preparado preparado
y no tengo miedo y tengo miedo



16. En cuanto al suicidio
1 2 3 4 5 6 7
he pensado <neutro) nunca he
seriamente pensado en ello
que es una salida

17. Considero que mi capacidad para encontrar un sentido o
propósito en mi vida
7 6 5 4 3 2 1
es muy (neutro) es nula
grande

18. Mi vida está
7 6 5 4 3 2 1
en mis manos (neutro) fuera de mis
y bajo mi control manos

y controlada por
factores externos

19. Enfrentarme con mis tareas diarias es
7 6 5 4 3 2 1
una fuente (neutro> una experiencia
de placer aburrida
y satisfacción y penosa

20. Yo
3. 2 3 4 5 6 7
no he (neutro) tengo metas
descubierto muy bién delimitadas
ningún sentido y un sentido
ni propósito de la vida
en mi vida que me satisface



ANEXO 3
LOGO-TEST



LOGO-TEST
Ellsabeth S. Lukas

1. Lea atentamente las siguientes afirmaciones.
Cada vez que encuentre una afirmación que refleja su propio

caso hasta tal punto que lo hubiera podido decir usted mismo,
escriba “SI”.

Si se encuentra una afirmación que es exactamente lo
contrario de su opinión, escriba “NO”.

Si le cuesta decidirse, puede dejar en blanco el casillero.

1. Si soy sincero(a) , he de reconocer que prefiero una vida
agradable, tranquila, sin grandes dificultades y con suficiente
respaldo económico.

En
2. Tengo ideas definidas sobre lo que quiero ser y sobre aquello
en que quisiera triunfar e intento realizar estas ideas en la

medida de lo posible.

En
3. Me siento a gusto en el calor del hogar y en el círculo de la

familia, y quisiera contribuir a que mis hijos sientan lo mismo.

En
4. Encuentro verdadera realización personal en la profesión u

ocupación que estoy ejerciendo o para la que me preparo.

En
5. Tengo obligaciones y relaciones con otra u otras personas y
encuentro satisfacción en ser fiel a estas obligaciones y

relaciones.

En
6. Hay un tema que me interesa especialmente y sobre el cual
deseo saber siempre más y al cual me dedico en cuanto dispongo de

tiempo.

En
7. Experimento satisfacción en cierto tipo de vivencias (gusto
por el arte, contemplación de la naturaleza, . . .) y no quisiera

perderla.

En
8. Creo en una tarea religiosa, política o de mejora de la

sociedad y actúo a favor de dicha tarea.

En



9. Mi vida está ensombrecida por la necesidad, la preocupación,
los problemas, la dificultad, ..., sin embargo, me estoy

esforzando mucho por mejorar esta situación.

En
II. Marque con un aspa (X) la frecuencia con que ha tenido las
siguientes vivencias. Procure ser sincero/a, por favor.

1. La sensación de rabia o enojo impotente porque cree que todo
lo que ha hecho hasta ahora ha sido inútil.

A menudo En De vez en cuando En Nunca En
2. El deseo de ser otra vez niño/a y poder empezar de nuevo su
vida desde el principio.

A menudo En De vez en cuando En Nunca

3. Observarse a si mismo/a intentando mostrar ante usted y ante
otras personas que su vida tiene más sentido del que tiene en
realidad.

A menudo De vez en cuando En Nunca En
4. Oposición o aversión a dejarse molestar por pensamientos
profundos y, a veces incómodos, sobre su modo de ser y actuar.

A menudo En De vez en cuando En Nunca En
5. Esperanza de transformar un fracaso o una desgracia en un
hecho positivo con tal que ponga todo su esfuerzo en conseguirlo.

A menudo En De vez en cuando En Nunca En
6. Experiencia de una angustia que se le impone y que produce en
usted falta de interés hacia todo lo que le ofrece la vida.

A menudo En De vez en cuando En Nunca En
7. El pensamiento de que, ante la muerte, tendría que admitir que

no valió la pena vivir.

A menudo En De vez en cuando En Nunca En



III.

1. Preste atención a la breve descripción de estos tres casos:

A. - Un/a hombre/mujer ha conseguido mucho en su vida. Es cierto
que, hablando propiamente, no ha podido conseguir lo que
siempre había deseado, pero, en compensación, se ha
construido con el tiempo una buena posición y puede mirar
sin demasiada preocupación al futuro.

E. - Un/a hombre/mujer se ha obstinado en una tarea que se
propuso como objetivo. A pesar de sus continuos fracasos, se
mantiene firme en su empeño. Por causa de esto, ha tenido
que renunciar a muchas cosas y ha obtenido al fin poco
beneficio.

O. - Un/a hombre/mujer ha establecido un compromiso entre sus
gustos e inclinaciones, por una parte, y las circunstancias
inevitables de la vida, por otra. Aunque no especialmente a
gusto, cumple con sus obligaciones, pero, en la medida que
le es posible, se ocupa de sus propios intereses.

2. Ahora, refiriéndose a los tres casos descritos arriba,
responda con una letra a estas dos preguntas:

¿Qué hombre/mujer es más feliz, el A, el E o elC ? En
¿Qué hombre/mujer sufre más, el A, el E o el O ? En
3. Describa, en unas pocas frases dentro del recuadro, su nronio
caso, comparando aquello que usted ha querido ser y por lo que
usted se ha esforzado, con lo que usted ha conseguido. Exprese lo
que usted piensa y siente sobre esto.



ANEXO 4
CUESTIONARIO SOCIOLÓGICO



DATOS SOCIOLOGICOS

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO: Varón ~Mujer~

ESTADO CIVIL: Soltero

Casado/Pareja estable

Viudo

POBLACION DEL LUGAR DE RESIDENCIA:

De menos de 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habitantes

De 10.000 a 50.000 habitantes

De 50.000 a 100.000 habitantes

De 100.000 a 500.000 habitantes

De 500.000 o más habitantes

Si desconoce este dato, indique el nombre de la

localidad:

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES:
De menos de 50.000 pesetas

De 50.000 a 100.000 pesetas

De 100.000 a 200.000 pesetas

De 200.000 a 350.000 pesetas

De 350.000 pesetas o más

NIVEL DE ESTUDIOS:

Ninguno

Primarios / EGE

Formación Profesional

Bachillerato

Universitario de Grado Medio

Universitario de Grado Superior



PROFESION:

Estudiante

Trabaja en el hogar

Campesino con tierras

Obrero del campo

Trabajador de la industria o servicios

Encargados o jefes medios

Militar, policía, guardia civil

Profesión liberal

Director o alto ejecutivo
<empresa o administración)

Empresario

Otra, especificar

Parado

Jubilado

VIVE:

Solo

En familia de padres/hijos

En familia de abuelos/padres/hijos

Con otras personas

En residencias

PERTENECEA ASOCIACIONES DE TIPO <puede marcar varias):

Deportivas

Cultural

Sindical

Político

Religioso

Otro, especificar



TIENE CONVICCIONESRELIGIOSAS: Si D No E
TIENE PROBLEMASDE SALUD: No

Algunos problemas

Graves



ANEXO 5
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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