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Concepto psicofisiol6gico, clasificaci6n genetica 

y proceso de integraci6n del caracter 

Si consideramos al caracter desde un punto de "ista puramente 
psicologico, diremos que corresponde a las etapas terminales de los 
procesos psiquicos asociados y comprende, en consecuencia, su ex· 
teriorizacion, perteneciendo a la motricidad. De ahi esta definicion 
ya clasica en Psicologia: c: el caracter en las personas, es su ma
nera habitual de reaccionar). 

De las propiedades de los procesos psiquicos en general, as! 
como la afectividad es exclusiva de los procesos superiores en es
tado normal y determina la conciencia, la afinidad y la objetivaci6n 
son los elementos esenciales del caracter. 

La base fundamental de una buena parte del caracter esta en la 
orientacion de los procesos volitivos, pero solo la ultima etapa 6 
sea la ejecucion, es la que nos permite apreciarlo. 

En la voluntad se elaboran procesos internos que afectan fa vida 
psiquica intima del sujeto, como que caen en el dominio de la COIl

ciencia. Pero estos procesos tienden a ultrapasar el limite del cir
cuito, y penetran 0 no en la esfera motriz, de funciones automaticas 
dando lugar a la exteriorizacion 6 no exteriorizacion de los proce
sos, que afectan asi al sujeto en sus relaciones con las demas, en 
su actuacion en la colectividad. 

Nosotros no podemos juzgar a un sujeto por sus elaboraciones 
internas, sino por sus manifestaciones motrices j no podemos, pues, 
apreciarlo por sus intenciones, sino por sus actos. 

Perteneciendo el caracter a la esfera motriz, constituye un con
junto de manifestaciones inconscientes. mucbas de antigua data, 
automaticas; otras de data menor, simplemente habituales; y otras, 
en fin, recientes y aparentemente conscientes en su conjunto. Es 
por eso por 10 que el caracter es de ocultacion dific:il, como mlly 
bien 10 saben los simliladores en este concepto, y se requiere lin 
trabajo atento para poder conseguirlo con relativo exito. evitando 
por tanto el frecuente contacto con las personas a quien se preten
de enganar. E n la vida intima la ocultacion 0 desfiguraci6n del 
caracter, es obra poco menos que imposible; 10 comun en casos 
semejantes es obtener modificaciones 6 cambios introducidos pOI' la 
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simulacion misma, que aporta nuevas practicas y con el andar del 
tiempo, crea habitos nuevos y la <I: manera habitual de reaccionat-;) 
,-eciente, modi fica 6 transforma a la antigua, seglln los casas. 

En todo proceso voluntario, como se sabe, entran como elemen
tos, fenomenos subconscientes y conscientes y el proceso term ina, 
para la voluntad, una vez cumplida la etapa de la decision; pero el 
acto voluntario no se habra completado, hasta no penetrar en la 
etapa motriz, 0 sea en su exteriorizacion. En realidad esta ultima, 
no pertenece ya al proceso de las voliciones, sino que entra como 
elemento del caracter. 

Pero no solo las exteriorizaciones 0 110 exteriorizaciones prove 0 

"ientes de elaboraciones de la voluntad, constituyen al caracter. 
Desde el punto de vista de la gestacion previa del acto, se distinguen 
dos grupos evidentes de actos: uno, que curresponde a Ia motricidad 
p,-oducto de elaboraciunes de la voluntad, actuales y por tanto 
conscientes, y el otro que abarca a la motricidad, cuyos procesos 
previos, se han automatizado, sea recientemente en la ontogenia su
perior (habitos), sea desde tiempos remotos en la filogenia (ins
tintos ). 

Pero los procesos voluntarios mismos estin influenciados y en 
muchos casos supeditados :i los autom;'tticos que en ellos toman 
parte, puesto que basta que uno de los elementos constitutivos del 
proceso de la voluntad sea consciente, para que este tome el aspecto 
de voluntario, 6 di,;;amos de el que es voluntario. ])e ah! la enorme 
gradacion dentro de 10 voluntaria, que marcha desde el limite de 
10 puramente subconsciente :i los actus que, muy repetidos, no son 
objeto de delibe,-acion y en la decision solo es consciente una par
te reducida del proceso, hasta los actus voluntarios provocados 
POlo causas trascendentales en nuestra existencia y cuya,> etapas de 
elabo,oacion y de decision, ban sido de muy costosa gestacion. 

Entrando los h:ibitos y los instinto~ como elementos subcons
cientes en los p,-ocesos volitivos, ora obrando coma facto res de 
impulsion, ora como factores de inhibicion y siendo por su parte 
los habitos y los instintos elementos primordiales del caracte,-, se 
infiere que en este actuen cle una manera notable, los dos facto res, 
es dec-iI', el reciente y el antiguo. 

EI orclen cronologico estaria representaclo porIa sucesi6n : 

A. Instintos. 
B. Habitos. 
C. Actos voluntarios. 

Las exteriorizaciones cle A + B + C, constituyen el caracter. 
Pero observanclo mas :i fondo, veremos que la ,-epeticion de C, con
duce clirectamente a Bj cle manera que la cliferencia entre Bye, es 
de g,-aclo cle repeticion, dentro de la ontogenia superior i mientras 
que la cliferencia entre A y B, es tam bien de graclo de repeticion, 
pero de cualquier manera mucho mayor, porque una se tOealiza en 
la filogenia y la otra en la ontogenia superior. 

En nuestras manos esta la formacion cle B, mecliante el ejercicio, 
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y en las de las generaciones, las modificaciones, la supresion par
cial, a la creaciou de los elementos de A. 

Si r.onsideramos a C, como medio 0 procedimiento para la forma· 
cion de H, diremos que, en el fondo, los elementos esenciales del ca· 
deter son A + H, puesto que la intervellcion de C que no conduz
ca a B, solo puede conceptuarse como un fen6meno epis6dico que 
no caracteriza al caracter y que, en caso de obrar en pugna con 
B, debe considerarse como un injerto extrano. 

De manera que, en sintesis, tendremos dos facto res poderosos: 
uno antiguo filogenetico (herencia), y otro reciente, adquirido y 
por tanto ontogenico superior (adaptaci6n), que dan lugal' a los 
llamados carticter i7tnato y carticter adquirido. 

Llamado, pal-a abreviar, H, a la herencia y A, a la adaptacion, 
y teniendo en cuenta que ambos facto res pueden obrar con inten
sidades iguales 0 desiguales, obtendremos de su compal-acion, los 
siguientes valol-es : 

H A 
H > A 
H < A 

Tambien H 0 A pueden obrar ora con mayor intensidad H sobre 
A, 0 viceversa, 10 que represento por: 

Pero en H > A, puede ocurrir que H, obre como elemento de 
inhibicion (Hi), 0 como elemento de impulsion (Hp); 10 mismo de 
en H < A, puede ocurrir que A, obre como elemento de impulsion 
(Ap), 0 como elemento de inhibici6n (Ai) Y tendremos, los cas os : 

Hi > A 
Hp > A 
H < Ai 
H < Ap 

Estas actuaciones, en consecuencia, deben dar lugar a exterioriza
ciones diferentes, y, por consiguiente, a diferentes caracteres. 

De alii infiero la clasificacion genetica de los caracteres que me 
permito proponer: 

Siempre que A responda al concepto relativo de 10 reputado nor
mal 0 conveniente por la colectividad en que el sujeto actlla y que 
H encuadre en la norma de conducta general aceptada, de su ac
tuacion aproximada 0 igual en intensidad, resultara una exteriorizacion 
que se aprecia como equilibrada, un caracter ponderado (H = A), 
resultando los equilibrados. 

Del desequilibrio se infieren los desequfibrados. 
En estos se distinguen dos grupos: 

10 Si el uesequilibl-io es constante (H > A 6 bien H < A), 
resultan los desequilibrados estables. 



284 ARCHIVOS DE PEDAOOOjA 

20 Si eI d~sequilibrio no es constante (H ~ A), se produ
ciran los cas os de desequilibrados instables, 0 caracteres 
amorfos. 

En los desequilibrados estables, segun el predominio del fac
tor antiguo 0 del reciente. distingo: 

a) Predomina eI factor remoto (H > A) - CONSERVADORES . 

En estos puede ocurrir: 

10 Que el factor predominante actue siempre como elemento 
de inhibicion (Hi > A) - Retrog-rados. 

20 Que actue como e1emento de impulsion (Hp > A) - Reac
cionanos. 

b) Predomina el factor reciente (H < A ). - INNOV ADORES. 

En estos tam bien puede ocurrir: 

10 Que este factor predominante obre siempre como elemento 
de inhibicion (H < Ai ).- Neg-ativistas. 

20 Que actue como elemellto de impulsion (H < Ap ).- Refor
madores. 

En los CONSERVADORES se distinguen as! dos variedades, repre
sentadas por los sujetos rutinarios. donde H obra como elemento 
de inhibicion contra toda accion de A, y no cambian de costum· 
bres, genero de vida, etc.; son en definitiva, los retrog-rados, y 
por los reacci01tarios, donde H obra como elemento de impulsion 
sin el control de las inhibiciones de A y, por tanto, se exteriorizan 
en el sentido de su combatibilidad, para hacer resurgir a H y traerlo 
a la actualidad. 

En los INNOVADORES tambien se presentan las dos variedades : 
los neg-ativistas, donde A obra como elemento de inhibici6n para 
Hyson innovadores en e1 sentido de no aceptar la rutina, de 
apartarse de 10 antiguo, de no hacer 10 que hace la generalidad, 
y los riformadores, en los que A obra como elernento de impul 
sion, sin el control de H y se caracterizan, no solo por desechar 
10 antiguo, sino por su combatibilidad para imponer 10 nuevo. 

En los desequilibrados instables 0 caracteres amorfos, e1 
predominio es ora del factor reciente sobre el remoto, ora del 
remoto sobre el reciente, los que a veces actuan como elementos 
de impulsion, il veces, en forma de inhibici6n, dando lugar a ca
racteres muy poco definibles 0 indefinibles, sometiendolos a la com
paraci6n con los otros caracteres. 

En los desequilibrados estables el desequilibrio, 0 mejor, el 
factor prevalente, como he dicho. puede obrar como e1emento de 
impulsion, 0 como elemento de inhibicion; pero en cualquiera de 
los dos casos, su actuacion es siemp,-e la misma. 

En una palabra, en los dos factores remoto y reciente, puede 
existir equilibrio 0 desequilibrio; e1 ultimo, ser estable 0 instable. 
y el agente preponderante obrar como elemento de impulsion, 
6 como e1emento de inhibici6n. 
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La clasificacion se basa t-Jues: en la intensidad de los factores, 
en el ti emt-Jo de la actuacion y en su direccion u objetivacion. 

En esta clasificacion gc>netica y fisiologica puramente esquemati
ca, caben todos los caracteres que, en mi concepto, constitllyen solo 
matices dentro de las categorias que establezco y resultan de la 
mayor 0 menor t-Jarticipaci6n, sea de la actividad, de la afecti
vidad, de la intelectualidad, etc., etc., de donde surgen las dasi
ficaciones puramente sintomaticas, dire asi, de los caracteres, en 
activos, afectivos, intelectllales, etc., etc., con todas las subdivisiones 
que, en definitiva, no representan mas que terminos de gradaciones 
en realidad mucho mejores. 

La clasificacion genetica que propongo, resulta relativamente muy 
comt-Jleta, dentro de 10 reputado normal, y su simplicidad se debe 
a los puutos de mira que la han guiado, ordinariamente descuidados, 
o no tenidos en cuenta, en las demas clasificaciones_ 

A continuacion va expresada en forma de cuadro, con el objeto 
de dar una idea sintetica mucho mas clara: 

CLASIFICACION GENETICA DE LOS CARACTERES 

Equilibrio conti-I 
noado ..... . . . EQUll.lBRADOS 

1 

coltservadores 

I 
estable I DEBS~EQS~l.L.l~~~~~~ • . ~s~~~ 

Desequilihrio . . . innovadores 

. t bl I DESEQU(LlBRADDS (NSTA-
lOS a e BLES 6 AMORFOS. 

* 

( retrogrados 
{ 
l reaccionarios 

f negativistas 

~ reform adores 

El caracter es, en ultimo analisis, una sintesis Sllmamente com· 
pleja de procesos de remota filogenia y de procesos recientes, que 
se simbiosizan exteriorizandose de acuerdo con SLJ intensidad (equi
librio 0 desequilibrio) y con SLJ direccion u objetivacion positiva 
( impulsion) 0 negativa (inhibicion). 

Las interminables discusiones sobre los factores determinantes 
del caracter, mas que sobre otra cosa, han versado sobre la im
portancia relativa del factor antiguo 0 del factor reciente, compren
diendo por factor antiguo, 10 automatizado en la filogenia y por 
factor reciente 10 adquirido en el curso de la vida, 0 sea en el pro
ceso superior de la ontogenia. En otros terminos, se ha discutido 
la influencia de la herencia y de la adaptacion, el caracter innato 
y el adquirido. 

En este topico, los auto(-es que mas han t-Jarticipado en las con
troversias, apasionandose con su tesis, concluyeron generalmente 
por encarar el asunto desde un t-Junto de vista unilateral, y as! se 
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explica como HELVETlUS diga: «todos los hombres nacen iguales y 
con iguales aptitudes, solo la educacion establece diferencias », como 
ROUSSEAU, sostenga aproximadamente 10 mismo; y sin tener en 
cuenta que esta afirmacion niega las leyes fundamentales biologicas 
de la herencia, que boy son hecbos, STUART MILL, TAINE, P AYOT 
Y el mismo SERGI, se inclinen en ese sentido, en forma manifiesta. 

Por otra parte, SCHOPENHAUER conc\uye que « todo sel' obra 
segun su inmutable naturaleza », y G. LE BON, dice: « la educa
cion tiene muy poco poder para modificar los sentimientos ». 

Mientras VOLTAIRE Y AMlEL vienen a negar, en definitiva, la in
fluencia oe la adaptacion, HELVETIUS y ROUSSEAU niegan la de la 
herencia. 

Alrededor de estas verdaderas exageraciones ban campeado no 
pocos psicologos eminentes, perdiendo de vista la realidad de los 
hecbos. 

Se comprende que tales asertos pudieran prosperaI' y prosperasen, 
cuando las ciencias biol6gicas estaban en su perfocto embr-ionario; se 
comprende que esas tesis unilaterales tuyiesen adictos, cuando aun 
no se habia penetrado en los complejos fenomenos de la berencia y 
de la adaptaci6n, y se explica, por ultimo, que se conceptuase al nino 
como un ser angelical, dotado de todas las bondades y virtu des, en 
tiempos en CJue podia prosperar- ese criterio poetico y sentimental. 
Pero df!sde que las ciencias biol6gicas han venido a solucionar estas 
cuestiones, no se explica que en la actualidad pueda aun discutirse 
el asunto. 

Si la influencia de la herencia en la formacion del caracter es in· 
discutible, tam bien es innegable la de la adaptacion. 

Las diferencias en los caracteres estriban en la mayor 0 menor 
intensidad de uno u otro factor, resultado de la berencia mas 0 
menos car-gada, 0 de la mayor- 0 menor actuaci6n del medio, en una 
palabra, de la educacion y, por ultimo, de la direcci6n, del factor pre
dominante. 

Estas direcciones y particularmente las intensidacles tan diversas 
en los inclividuos, donde cada uno es un caso particular, es 10 que 
ba motivado las discusiones, puesto que ellas se han basado en 
ejemplos, es decir, en sujetos, y no en los resultados que pudieran 
arrojar las estadisticas producto de investigaciones cientificas. 

En el terreno afec.tivo-emocional, como en el intelectual, como en 
el de la activiciad motriz, la influencia de la berencia es incontesta
ble, como 10 es la de la adaptaci6n. Ambos factores influyen pode
I-osamente en el desenvolvimimiento progresivo de las aptitudes, y 
ambos cooperan en la formacion del caracter definitivo del indi
viouo. 

De modo que el cadcter, como sintesis que unicamente se opera 
en la edad viril, sera el resultaoo de la integracion sucesiva de la 
berencia, mas las modificaciones <'> nuevas organizac.iones que aporte 
la adaptacion, tomando tam bien a este factor en tooa su amplitud. 

* 
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Si aplicamos al nino la definicion del caracter del adulto, conclllil'e
mos que el nino no tiene caracter. La estabilidad, dire, es incompa
tible con la evollicion psicologica del sujeto, El dicho tan com un: 
~gettio y figura, hasta la sepultura> parece que ha surgido de 
los casos excepcionales, que aparecen aea y alia y lIaman desde 
luego la atencion j ademas, no puede extenderse a todo eI conjunto 
de manifestaciones que constituyen el car<icter, puesto que el «ci fuel'
za de golpes se haee el hombre ) es un hecho sumamente vulgar 
y que puede comprobarse a diario, Los mismos dichos y refl-anes, 
revel an la existencia de slljetos estables en su manera de reaccionar, 
pero cuya estabilidad reconoce su limite, En nuestro medio, la filo 
sofia popular puesta en boca del Viejo Vizcacha en el «Marti1t 
Fierro) pone de manifiesto al caracter innato y a la influencia de 
agentes extranos, 

Si por una parte dice: 

«EI que no sabe guardar, 
siempre es pobre aunque trabaje j 
nllnca, por mas que se ataje, 
se librara del cimbron. 
AI que nace barrigon, 
es al nudo que 10 (aj en ». 

que I-evela una tendencia congenita; por otra, en la signiente es
trofa, se expl'esa que tl caracter congenito sufre altel'aciones no
tables: 

«El hombre, hasta el mas soberbio, 
con mas espinas que un tala, 
aflueja andando en la mala 
y es blando como manteca. 
Hasta la hacienda baguala 
cae al jaguel con la seca ». 

Pero si la definicion del caracter del adlllto no es aplicable al 
nino, de ahi no Jluede inferirse que carezca de caracter, puesto que 
el nino reacciona y exterioriza sus procesos internos. EI nino mar
cha hacia la integracion propia del adulto y en cada etapa de su 
evolucion, tiene un caracter determinado. 

El factor hiologico herencia. establece orientaciones generales, 
donde con infinidad de variantes- mas en la forma de exterioriza
cion que en el fondo-cabell todos los sujetos dentro de una misma 
edad. Toda la ninez esta orientada en el sentido nutritivo (periodo 
nutritivo de las voliciones), mientras que la pubertad 10 esta en el 
sentido genesico (pedodo genesico de las voliciones). 

Del pI'imer periodo, 0 mejor dicho, de la primera orientaci6n, el 
sujeto evoluciona, por proceso natural, hacia la segunda. De ma
nera que, durante la ninez, tendremos un caehd tipico en las reac
ciones del nino, que constituye el caracter infantil, propio de esa 
edad y muchas de cuyas reacciones ban dado lugar al « son eosas de 
muchachos . , y durante la pubertad, se manifiesta en otra dil-eccion, 



288 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

y constituye el caracter propio de la pubertad (cosas de /a juven
Iltd ) . No se dira, pues, que en la ninez yen la pubertad no ex(ste 
el caracter, 10 Linico que puede afirmarse es que no posee los carac
teres con que se manifiesta en la edad viril. 

Desde el punto de vista psicologico, eI adulto lIega a la posesion 
de su caracter -independientemente del caracter de que se trate
por un lento proceso de integracion. 

Se dice que se debilitan los caracteres, 0 mejor dicho, las reaccio
nes de origen nutritivo a medida que eI nino avanza en edad, para 
acentuarse poco a poco las de origen genesico, las que a su vez se 
atemperan a medida que eI sujeto penetra en la edad adulta. Pero 
10 que en realidad existe es un proceso cie lenta illtegraci6n y eI de
bilitamiento 0 aminoramiento es solo aparente. En la ninez las reac
ciones de orden nutritivo aparecen violentas, ocupando eI primer 
plano, por ausencia de todo competidor, dire as!, en la psi que del 
sujeto; rein an unicas, pero ell cuanto debuta el perfoJo sexual, Las 
(-eacciones dehen di I'idirse; pero como la capacidad vital aumenta, 
resulta una division mas aparente que real, division de las (-eaccio
nes, mas no de la intensidad primitiva 0 anterior. Conquistada una 
etapa, la retrogradacion es impDsible. En el adulto el summu1t, 
mucho mayor que el dd puber y, por tanto, mayor aun que eI del 
nino, esta dividido en tres orientaciones: nutritiva, genesica y emo
tivo-intelectllal. La ultima ocupa el prime(- plano, prevalece sobre 
las demas, en las condiciones ordinarias de la vida; pero esto no in
dica que las reacciones nlltritivas 0 genesicas del adulto, sean me
nores en intensidad a las del nino, 0 del pLiber i al contrario, en 
virtud de su mayor capacidad vital, son mayores i pero ya no ocu
pan mas el primer lugar, puesto que tienen su compt'tidor (de orden 
tan biologico como elias mismas) en las reacciones de origen emo
tivo-intelectual. 

No existe debilitamiento 0 aminoramiento; al aumentar la capaci
dad vital se amplifica el campo de las reacciones y eI proceso va cle 
mas a mas. 

En d proceso cle formacion del caracter, deLemos tener en cuenta 
que la orientacion de las reacciones en eI senticlo nutritivo de la 
ninez y genesico de la pubertacl, son hechos establecidos en la filo
genia i obedecen aL factor biologico herencia y por tanto, siendo su 
aniquilamiento imposible en la ontogenia, toda tentativa de supresion 
o simplemente de acentuada modificaci6n, debe necesariamente fra
casar. 

Dentro cle estos marcos establecidos en nuestro Ii/um, debemos 
integrar al sujeto para obtener el caracter definitiYo en La eclad 
adulta. 

En la educacion del sujeto el periodo que mas se violenta, es preci
samente el mas delicaclo, e1 genesico, y es por otra parte, por 
multiples preocupaciones, por prejuicios diversos, el mas dificil de 
tratar, hast" el punta d e cans tituir, para infinidad de padres y 
buen numero de maestros, un problema insoluble. En este tema 
creo que FOREL esta en 10 cierto; el asunto debe encararse 4: tout 
naturellemelti j) , puesto que es un hecho biologico, que por mas que 
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finjamos ignorar, por- mas que querramos hacer creer que puede 
!Jasar inadvertido, no por eso esta en nuestras manos suprimirlo, 
e insensata de todo punto de vista, resultaria una tentativa seme
jante. EI pedodo gerH~sico existe y puesto que las reacciones 
genesicas son hechos, debemos admitirlos como fenomenos nor
males y dentro de ese marco encauzar el caracter de los pu
beres. Todas las mogigaterias y escrupulos, agenos por completo 
a los conceptos cle la cienc.:ia, no solo e"tan de mas, sino que 
pueden ser perjudiciales, obrando en el sentido de la inconducta 
actual y futura del incliviJuo. 

Pero dejare este asunto ya inuy tratado, especialmente pOI' al
gunos eminentes psicopatologos moralistas y por muchos educa
dores, para ocuparme del proceso de integracion de1 caracter. 

Si analizamos el mecanismo del complejo fenomeno que se llama 
voluntacl, en el nino, descle el primer momento observaremos que 
la etapa de la defiberaciOn es la que flaquea, can respecto a la 
del adulto, y que tanto mas ruclimentaria es cuanto menor es su 
edad, hasta aparecer completamente nub, dur-ante la primera in
fancia. 

Mientras fa de!ib !Jracion y la decisiOn disminuyen COlt fa edad, e! 
fenomeno motor a1tlnutia. En otros terminos, de la energia que con
sume el proceso voluntario, desde la concepcion del acto hasta su 
ejecucion, el fenomeno motor la absorbe pOI' completo en la pri
mera infancia y el mental es nulo; a medida que el sujeto avanza 
en edad el factor- mental redama una !Jarte cada vez mayor de 
esa energia y el motor disminuye. De ese modo se ex plica como 
los actos del nino, esten revestidos de un sello impulsivo fisiolo
gico, propio de la edad. Siendo pues la deliberacion nula 0 rudi
mentaria, porque el factor mental, que es su base, es rudimenta
rio, los actos del nino se distinguen por su caracter impulsivo. 

Pero no solo la falta de desarrollo de la intelectualidad obra en el 
sentido indicado. Dos facto res determinan especial mente los actos 
impulsivos del nino. 

10 Ausencia de elementos reductores de inhibicion. La men
taliclad del nino nu puede obrar como elemento de control contra 
la accion ,mpulsiva de los afectos y particularmente de las emo
ciones del nino. 

20 La afectividad infantil es funcional, sensorio-motriz, ideo
motriz 0 ideo-sensorial, segun la edad, y la emotividad esta carac
terizada par abarcar el estrecho campo de las ernociones de r('ac
cion violenta y fugaz, 10 que deterrnina exteriorizaciones en forma 
impulsiva. 

Desde el punto de vista de la inhibicion, resultante de la inte
lectualidad, estas dos determinaciones no se observan en el nino 
por convencimiento propio. 

a) Ejecutar algo desagradable, porque asi conviene. 
b) No ejecutar algo agradable, porque no conviene. 

Al adulto capaz de realizarlas, se ha dado en lIamarie «hombr-e 
de caracter >. As! se dice d~ los sujetos que bacen alarde de do
minar sus pasiones, de refrenar 0 suprimir sus aliciones, de aho-

I9 
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gar las tenclencias a que toclos estamos naturalmente inclinados, 
cle dominar sus pequenos vicios, de no rea lizar actos que todos 
reahzadamos en igualdad de circunstan cias, y tambien muchas 
veces de los sujetos que « no pueuen guardar las cosas » que 
«cantan la cartilla:l> 6 < plantan cuatro frescas:l>, 10 que, en la mayor 
parte de los casos, acusa simplemente incultura, como el confun
dir franCjueza co n groseria, e tc. Naturalmente, estos ca racteres 
encuadran en los desequilibrados, especial mente los ultimos sujetos 
a predo minio clel factor emotiyo. Son caracteres infantiles y no 
viriles, porque tienen el sello impulsivo, co nsecuencia cle la falta 
de inbibicion. Si el nino en mu cbas ocasiones no planta cuatro 
frescas, es porque el sentimiento depresivo del temo r, ultrapasa a 
Ia accion impulsiva cle la ira; el elemento reductor de inhibicion 
es de origen emotivo, por mas que Ia emoci6n r espond a a rudi
mentar ios razona mientos, cr epusclllares dirt~ y fugac es. 

De cualquier mane ra tales « born bres de caracter:l> r esu ltan me
nos eCjuilibrados que el nino, desde el mo mento que en este, en 
mu cbas ocasiones, allnCjue de o rigen emotivo, existe el elemenlo de 
inhi bici6n que en aquellos fa lta. 

EI caracter se ira integrando con e l dese.nvolvimiento gradual 
de las aptitll?es: 

10 Fisicas. 
20 Inte lectua les . 
30 Morales . 

10 Por cllanto pro\"eeran al sujeto de mejOl-es elementos de 
lucba y co mpletaran, robusteciendo, las aptitudes psiquicas. 

20 Se acoplaran como med ios mas efi caccs que los fisicos en 
la lucha por la existencia y actuadn como fa ctores de inhibicion 
6 de impulsi6n, segu n los casos, pero siempre co mo e lementos de 
eq uilibria. 

30 Porque e\"olu cionanin des de la afecti\'idad motriz, hasta la 
intelectual, y desde las emociones de caracter yiol ento y fugaz, 
hasta las de reacciones lentas y duraderas (aficiones, inclinacio
nes , pasiones), 

En esta integraci6 n obran los dos factores primordia les: heren
cia y adaptaci6n. La primera integrara seglin la ley de herencia 
homocrona, la segunda, med iante disciplinas y ejercicios adecua
dos, que en su conjunto constituyen la ed ucacion. 

Como 10 he manifestado en 10 pertinente al primer fa ctor, solo 
puede modificarse en la filogenia , puesto que a ell a pertenece; el 
segundo se hace directamente en la ontogenia. 

* 
Veamos somera mente como' se puede integrar el can\cter desde . 

el punto de vista puramente psicol6gico, mediante la ed ucaci6n; 
en una palabra, como se puede formar el caracter. Pero debo 
hacer una advertencia necesal-ia: tratare exclusivamente la inte-
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graci6n del cad.ctel· en el concepto psicol6gico, sin tenel- en cuenta 
la orientaci6n, puesto que la orientaci6n puede \·ariar enormemente, 
mientras que la integracion es unica. Las orientaciones I-esponden 
a conveniencias person ales () locales: formar tal () cual caracter, 
el caracter del ciudadano argentino, holandes, japoIH~s, aleman, etc.; 
eI Ilamado caracter nacional. La integracion del caracter, respon
de a conceptos biol6gicos; la orientacion responde a conceptos 
convencionales, morales, etc., y es siempl-e mas 0 menos unilate· 
ral en los medios de integraci6n del caracter, en los procedi
mientos empleados para lIegar al fin propuesto. 

Esbozare, pues, el plan general de integraci6n, sin preocuparme 
de los medios que cada cual puede aplicar segun una orientacioll 
determinada, que responda, sea a conveniencias particulares (de la 
familia), 0 colecti\'as (del estado). 

1. - Para integrar normal mente el caracter se requiere una 
educaci6n fisica aI-monica, tendiente al desarrollo integTal, no espe
cial. Las c1ases impropiamente lIamadas de educacion del caracter, 
no revisten mayor importancia para ese lin, que las de cultura 
fisica. 

Se saben las modificaciones que aporta al mismo caracter del 
adulto el estado anormal de las funciones EI sentimiento cenes
tesico obra 6 influye directamente sobre las fluctuaciones del ca
racter. Es proverbial el earacter de los sujetos contrahechos, 
defol-mes, etc. 

EI estado de salud es fundamental. EI ejel-cicio fiaico no obI-a 
exclusivamente en el stntido del desarrollo de la energia muscu· 
lar, sino que beneficia toda la economia. 

Es un grave error considerar como can tid ad despreciable el 
aporte de la cultura fisica en la formaci6n, 0 mejor dicho, en la 
integracion del eanlcter. Reeuerdese, simplemente, que la division 
c1asiea de las aptitudes en fisicas, morales e intelectuales, 0 I-edu
ciendolas mas, en fisicas y psiquicas, es artificial y solo c6moda 
para la metodizacion de los estudios, que en definitiva tales apti
tudes no son desglosables 6 separables, que son solidarias en la 
economia general y que se auxilian y se complementan en la reali· 
zacion de la vida. 

Se arguye que en la lueha POI- la existencia el factol- fisico ya 
no es el mas eficaz y que la lueha misma cada dia se haee mas 
inteleetual y par tanto la cultura fisica no es de mayor necesidad 
para alcanzar el exito. Todo esto estaria muy bien si se entendiera 
por cultura fisica exclusivamente el desalTollo del sistema muscu
lar; pero es que en verdad, el desarrollo del musculo, solo es una 
parte de la cultura fisica; el problema es mucho mas amplio y se 
desdoola, dire asi, para encal·ar directamente la influencia de la 
cultura fisica soore el desarrollo de las aptitudes psiquicas. Por 
otra parte se dice y se constata con millones de ejemplos que los 
mas intelectuales no son aquel\os que descuellan par sus aptitudes 
fisicas y que meltS sana in corpore sarlO no es tan cierto hoy, dado 
que los talentos y los genios no son precisamente aquellos que 
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han gozado de mejor salud. Yo mismo he participado de esas 
opiniones tenclientes a rebajar la importancia de la cultura fisica, 
erroneas boy para mi y opino como ROMERO BREST cuando a 
prop6sito cle los argumentos referentes al mayor' perfeccionamiento 
de la inteligencia mediante su mayor cultivo, dice: 4: Es claro que 
ba de produeirse un mayor perfeecionamiento en el organo que 
mas trabaja, cerebro 6 musculo, pero ello no prueba de ninguna 
manera que los tales intelectuales no hubieran sido superiores si 
hubieran seguido un desarrollo fisico, no exclusivo, sino armonico, 
10 que en suma significaria el \'erdadero perfeccionamiento, no en 
el sentido edueacional de la palabra, sino en su sentido biologieo. (1) 

Falta saber en r-ealidad si los hombres de talento, bubiesen per-
dido parte de sus aptitudes, sometiendose a una educacion fisica 
adecuada; 10 comun es que . la baya'l descuidado, con detrimento 
de su salud por 10 menos. Logieo. pues, es creer que al ganar 
en salud, hubiesen ganado en actividad y por tanto, hubiesen pro
ducido mas. Tambien los atletas no descuellan por su inteligeneia, 
pero en ellos la educacion fisica ha sido unilateral pOl' una parte 
y ban descuidado lamentablemente la intelectual pOl' otra; en estos 
casos se trata de un desarrollo par-cial y exclusivo; en ellos es 
aplicable el principio de que to do desarrollo excesivo de lin sistema 
se bace can detrim ento de otro; son casos en que se rompe la 
armonia. 

Por mi parte, be conoeido de eerca al sabia FLORENTINO AME
GHINO cuya produccion intelectual fue realmente asombrosa. AME' 
GHINO, solo deseuido los ejercicios fisicos durante los ultimos anos 
de su vida. En su ninez, durante su pubertad y gran parte de su 
edad "iril, AMEGHINO, trata de huir en 10 posible, del sedentarismo 
al que mir'aha siempre como un enernigo en acecho. Realizaba cuo
tidianamente excursiones; practicaba la equitaci6n y la nataci6n y 
bacia grandes tiradas a pie. Se preciaba de tener robustos mus
culos, especialmente en las extremidades inferiores y hablaba de 
caminatas desde la estaci6:1 Once de Septiembre basta Mercedes 
(Provincia de Buenos Aires), realizadas entre sol y sol. I~I mismo 
easo ocurre con eI sabio SPEGAZZINI cuya cultura fisica naoa deja 
que desear y ha realizado y realiza excursiones donde debe poner
constantemente a prueb:l sus energias. AMEGHINO poseia un temple 
de espiritu, una fuerza de voluntad Y ulJa robustez psiquica com
pletamente exeepcional y otro tanto puede decirse del doctor- SPE

CAZZINI. 
Si los ejemplos abundan en sentido desfavorable para los ejerci

cios fisicos, con las objeciones a que dan lugar, no menos abun
dantes son los ejemplos favorables. En los citados. tenemos dos 
sujetos desc:ollantes desde el punto de vista mental y con una 
cultura fisica. no descuidada nunca y mas, aun, muy por encima de la 
generalidad. Lo que se destaca en ellos en una integraci6n normal 

(I) E. ROMERO BREST. Inlluencia del ejercicio fisico en el desarrollo cerebral • . 
rag. 32, 190~. 
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del canicter, desde el punto de vista de los tres facto res y cabe, 
pues, suponeJ' que faltando uno de ellos, el fisico, no 10 hubiesen 
poseido tan completo y, pOl' tanto, tan perfecto. 

Pero dejare estas consideraciones para encarar el asunto en sus 
relaciones psicologicas. 

EI caracter comlJrende la etaIJa de la exteriorizacion y esta cons· 
tituida pOI' un conjunto de fenomenos motores, cuya gran mayoria 
se realiza en la subconsciencia. Considerada esta motricidad desde 
el punto de vista puramente psicologico, dire que es la objetivacion 
y afinidad de los procesos conscientes, que habiendo estado reyes· 
tidos de afectividad positiva 0 negativa, la han perdido poria repe· 
ticion, y se han convertido asi en s ubc.onscientes en las co ndicio nes 
normales 0 usuales de la vida . Y digo en las condiciones usuales, 
porque la afecti\'idad, en los procesos de exteriO"izacion, reaparece 
en cuanto las resistencias aumentan; asi es violento obJ'ar en con· 
tra de su caracter 4: hacer 10 que no es para eI caracter de uno" 
como es placentero 4: obraJ' conforme a SLI cadcter ". 

En los procesos psiquicos se distinguen desde el primer momento 
tres caracteres que tienen directa relacion con la cultura fisica: la 
obJetivacion 0 tendencia a la J'ealizaci6n de los actos, a que los pro
cesos invadan la zona motriz; la afectividad, que hace a la objeti
vaci6n positil'a 0 negativa, y la afinidad, 0 sea la coordinacion de 
los fenomenos. que en el caso de la cultura fisica, seria la coordina
cion motriz, necesaria para !<J objetivacion de los fenomenos psiquicos. 

Las tres forman un conjunto annonico. Sin afectividad la obje ti . 
vacion es pobre por falta de energia )' pOl' incompletud de la afinidad . 
De donde, la cultura fisica esta intimamente J'elacionada con la psi
quica, por sus bases fundamentales. 

POJ- otra parte, sin sensaciones no hay psiquismo posible y la 
cultura fisica, pro\'ee directamente al desarrollo de los centros sen· 
soriales pOl' el ejercicio de los 6rganos peJ'ifericos. Trae como con
secuencia mayor acuidad y tambien extension del campo sensorio, 
de donde resulta contribuyendo directamente al desarrollo psiquico 
del sujeto . 

Su esfera de accion es mas amplia en la visi6n, en la audicion, en 
las sensaciones tactiles y termicas y con mas particularidad en las 
de orientacion y muy especial mente en las muscLllares. 

La cultura fisica es eI medio mas eficaz )' en nuestro sistema de 
edLlcacion quiza el unico- sin que en general se tenga en cuenta que 
consigue ese objeto, quiza superior al desarrollo del musculo que 
es el proclamado-de ejercitar y desarrollar el senti do muscular y 
el de orientacion . 

PaJ-a la vida psiquica del sujeto las sensaciones musculares y de 
orientacion n ' visten una importancia mucho mayor de la que en ge
neral se les atribuye, t'specialmente como base 0 punto de lJartida 
de una evolucion superior (recuerdese que los ninos son motores). 
POI' 10 demas, su importancia es tan gJ'ande que basta tener en cuenta 
que la 3nulacion de las sensaciones musculares es incompatible con 
la yic1a, mientras no 10 es la de las sensaciones visuales, gustativas 
<'J <luditints, etc. 
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No es este el lugat- para poner de relieve el papel de ambas 
sensaciones. Mi objeto es significar que la cultura fisica pro vee, 
no en forma indirecta, sino directamente a la cultura psiquica y 
que como elemento de integra cion del canictet- reviste tanta trascen
dencia como la intelectual a la del sentimiento. 

Gracias a los trabajos de ROMERO BREST Y a su constante propa
ganda, se va conceptu:tndo hoy a la cultura fisica, no solo como 
un agente del desarrollo muscular y de la salud general, sino tam
bien como un allxiliar eficaz del desarrollo mental y moral del sujeto. 

II. -Supuesta una educacion fisica racionalmente encauzada, vea
mos el segundo elemento de la formacion del caracter a de su inte
gracion: el afectivo-emocional. 

Como he dicho, la evoluci6n de los afectos esta indicada por la 
- siguiente sucesion: 

10 , funcional; 20 , sensorio-motriz; 30 , ideo -motriz e ideo-senso
rial; 40, sexual; 50, intelectual. 

La evoluci6n de la emotividad es: 
10 , emotividad ligada a la satisfacci6n del instioto outnttVO y 

de todas las funciooes que directa a inclirectameote tienclan a ese 
fin (ttecesidades, deseos),. 20 , emociones rudimentat-ias () de reac
cion \ iolenta y fugaz; 30 , emociones complejas de t-eaccion interme
diaria a mas duraclera; 40 , emociones de reaccion violenta y dura
dera; 50, emociones saturadas a de reaccion lenta y constante 
(ittclinacio7teS, te7tdutcias, ajici01teS, jJasiolles). 

En la integraci6n eI camino es ese. 
Todo 10 que no respete el proceso evolutivo, no puede sino per

judicar. Todo 10 que tienda a detener al sujeto en una etapa (culti
var, por ejemplo, la emotividad de reaccion violenta y detenerse en 
ella demasiado), estaciona el caracter y forma, en consecuencia, un 
caractet- infantil. 

Por otra parte, toda prevalencia del factor afectivo-emocional no 
tiende a la integracion nOt-mal, sino a la formacion de caracteres que 
obran bajo el imperio impulsi\'o de los afectos y de las emociones 
y los sujetos lIegan a puberes 6 a hombres con un caracter de 
nino. 

La cultura del sentimiento es necesaria, pero de ninguna manera 
puede erigirse en la piedra angulat- de la formaci6o del caracter, 
como 10 pretende la escuela sentimental. Basta ya con el hecho de 
que la afectividad y la emotiridad, sean primitivas con respecto a la 
intelectualidad y no es, pues, oecesario exagerar su importancia y 
exaltarlas par medias artificiales. 

En general, y con un valor solo relativo, la adaptaci6n en el nino, 
mas oura en el stnlido de destruir legados, no ya patol6gicos, sino 
perfectamente fisiologicos, que en el de crear. 

So pretexto de una moral a base de sentimientos, fantasista, 
fanatica 6 utopica, no deben exaltarse en el nino los sentimientos 
altruistas_ Toda exaltaci6n implica desequilibrio, marcado predo
mlIllO, que podra se.r muy titil para la colectiridad, pero perni
ciosa para el sujelo. 
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Los casos ue hipot.motividad, como los de hiperemotividad, lie
van en su caracter el sello tfpico de la ausencia 6 de la marcada 
prevalencia de est factor. La educaci6n no debe tender a nin
guno de esos dos extremos. 

He tenido oportunidad de ct·iticar en sentido desfavorable la 
adopci6n de textos de lectura, con el fin cle hacerlos servit· como 
meuio de educaci6n de los sentimientos del nino, de la indole de 
« Corazott) de EDMUNDO D'AMICIS, evidentemente muy hermoso, 
y cIesde eI punto cIe vista afectivo, desideratum si se quiere; pero 
falso, en d concepto de la lucha por la existencia en el periodo 
actual. 

Como en el nino la intelectualidad es poore, prima la afectivi
dad y la emotividad y como estas tienen un cachet impulsivo, los 
actos del nino toman eSt" aspecto. De modo que 10 que distingue 
el cad.cter infantil es la ausencia de inhioici6n, 0 en otros ter
minos, la prevalencia cle la impulsi6n. Pero como, por otra pa,·te, 
t"1 campo cle los afectos y de las emociones del nioo es ,·estrin
gido, porque estos estan aun en vias de evolucion, ,-esultan im· 
pulsivos casi unilaterales. 

Los casos de estacionamiento en el caracter, estan n:presenta
dos por los aclultos que se dejan transportar por sus pasiones, por 
los caracteres arrebataclos y poco reflexivos que cometen accio
nes para despues cleplorar su conclucta y pedir 0 no pedi,- discul
pas. J.!:I estacionamiento puede ocurrir en la evoluci6n del mundo 
afectivo ·emocional, en I a evoluci6n del elemento de inhibici6n (in
telectualidad) 6 en ambos a la vez. 

La integraci6n del caracter des de el punto de vista de este ele
mento, consistira en hacer t·ecorrer al sujeto, a las edades nor
males, las etapas indicadas en el proceso de la afectiviclad y en 
el de la emotividad. 

EI elemento afectivo·emocional es de trascendental importancia 
en la integraci6n del caracter, pero, repito, no clebe exagerarse, 
porque todo desequilibrio redunda en perjuicio del sujeto. 

III. - EI tercer elemento integrante del caracter es la intelec· 
tualidad. 

En sintesis, para no repetir nociones conocidas, la· e\·olucion 
natu,-al tiende cle las aptitudes a<iqui,;itivas, propias de todo eI pe
dodo de la niilez, a las elaborativas que, debutando en los pro
domos de la pubertacl, culminan en la edad adulta: 

De las sensaciones a las pen.:epciones, cle estas a su fusiona
miento en forma cle icleas, cuya jerarquia ira cle las particulares, 
por intermedio de las genet-ales, a las abstractas; luego a la sin
tetizaci6n cle las ideas, en forma <ie juicios, y por ultimo, como 
etapa mas superior, como complejizaci6n mayor, a los raciocinios. 

El camino es ese. 
El factor intelectual es 

integraci6n del caracter. 
adquirido, 6 mejor clicho, 
agregados convertidos f"n 

de suma importancia en eI proceso de 
Representa una buena parte del factor 
en el debemos considerar una serie de 
subconscientes por la repeticion conti-
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nuada (asociaciones de imagenes, de ideas, habitos mentales, etc.) 
y otra constituida por la casi totalidad de las aclquisiciones re' 
cientes, en vias de sllbconciencizaci6n (cultivo de las aptitudes su, 
periores de la mente; capacidad para el discernimiento, formacion 
de un criterio propio), 

EI factor mental t"s, justam ente, el que mas ausente esta e n el 
nino, y tanto mas, cuanto mas pequeno es, EI canlcter se ira in
tegrando gradual mente a medida que se enriquezca su esfera in
telectuaL 

Se sabe que no bastan los conocimientos, es meneste r desper
tar las aptitudes y hacerlas capaces de un trabajo propio; en una 
palabra, perfectamente explicativa para todo pedagogo; no basta 
instruir, es ante toclo necesario, educar. 

La educacion intelectual es de una t,'ascenclencia excepcional en la 
integracion del caracte,' del adulto, y tan es aSI, que el \'ulgo mismo 
la cOl1sagra al disculpar con relativa faciliclacl una mala acci6n ema
nada de un sujeto ignorante\ mient,'as que la recrimina en forma 
acre, si el que la ha cometido es un individuo instruido; como que 
existen infinidacl de delitos solo imputables a la falta de conoci
mientos. 

No es una nov edad que el factor inteledual, par Sl solo, es in
suficiente, como 10 es el sentimental, pero de nota,' es que el pre
clominio del primero jamas da al cadcter del adulto el matiz <> 
cachet de caracte r infantil y que, en definitiva, es (siempre que 
no se empleen medios ilicitos) mas eficaz en la lu cha. 

Dentro de una misma orientacion, \' eamos que res ultaria de la 
falta de integracion normal del caracter, 6 en otros terminos, de 
la prevalencia de cllalquiera de los dos factores pSlquicos, afec
tivo,emocional e intelectual. 

Supongo a la cultura fisica bien encaminada, a l factor integ,'ado. 
Torno por ejemplo, la fo,'macion del patriota, 

A) Si la educacion se clirige especial mente al cultivo de los 
sentimientos, orientandolos en el sentido del culto de la patria, 
primando la di,'eccion belicosa; si se trata de exal tar las emo
ciones de esa inclolt" como base de la formacion clel canicte,', 
(siempre que no se ll eg ue a gastar pOI' e l uso la afectiviclad y emo
ti vidad inf&ntil) sin que intervenga e l factor intelectual, 0 con muy 
debil inter venci6n cle es te ultimo, se obtenclra como resultado final 
un patnotero y no un patriota. 

B) Si la educacion toma como eje e l cu ltivo del juicio y del 
raciocinio, mediante la cliscusion fria y ,-azonada cle los aconteci
mientos, cle la actllacion de los hombres, de las causas y conse
cuencias, etc., dejanclo que la afectividacl evo lllcione por si sola y 
tratando de descartar el factor emocional, se obtenclra simplemf'nte 
un sujeto calculador. 

C) Si se une al factor afectivo-emocional, el intelectual; si los 
afectos y emociones resultan robustecidos y justificaclos por el ra
ciocinio, siempre que la orientaci6n patriotica no sea unilateral, se 
obtenclra e l tipo del patriota. 

En este aSllnto debe tenerse en cuenta que la obtencion sea de 
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Bode C, es siempre mas dificil que la de A, puesto que A se 
funda en el restringido campo afectivo-emocional de la ninez y B 
6 C para llegar a terminarse, deben.haber recorrido etapas mas 
superiores y exijen la inten'enci6n del factor intelectual. Tambien 
B 6 C, son incompatibles con varios periodos de la evolnci6n 
psicologica individual, por la insuficiencia de los sujetos a esas 
edades. 

De modo que seglin los c<lso's, I-epresentan: 

A) Patriotero. 
B) Calculador. 
C) Patriota. 

En los dos p,-imel-os casos no habremos conseguido nuestro 
objeto. 

En A la educacion representa el estacionamiento en las emocio
nes de caracter violento y fugaz. El patriotismo del sujeto sera 
el resultado de las impulsiones de su restringido mundo afectivo
emocional, exaltado por la educacion; sera como el del nino incons
ciente de su mi~ma afectividad, sin discernimiento y del punto de vista 
de la integraci6n del caracter, sera un deseq1tilibrado estable a 
predominio del factor antiguo, del primero 6 segundo tipo, es d(>
cir, conservador 6 reacl'ionario, segun que este factor obre como 
elemento de inhibici6n 0 de impulsion. 

En B tam poco conseguiriamos nuestro objeto, puesto que ha
briamos falseado la orientacion del car-actel- y sin integrarlo del 
punto de vista que perseguiamos. EI sujeto seria un indiferente 
que obraria exclusivamente a los dictados de su mentalidad, si el 
factor actuara como elemento de inhibici6n, 0 un revoluci.,nario 
que tratada de arrasilr con toda tradicion que conceptuase incon
veniente, si actuara como elemento de impulsion. 

Para el fin propuesto solo en C 10 oblendriamos, es decir, me
diante la integraci6n de B, no con A, que es insuiiciente, sino con 
A mas el cultivo de afectos y emociones de jerarquia superior. 

* 
Resumiendo, en el mno no se l)Uede hablal- de caraCtel-, sino que, 

segun la edad, se encontrara en tal 6 cual etapa de la integraci6n 
del caracter. 

En la integraci6n del caracter intervienen las aptitudes fisicas y 
las psiquicas. El abandono de las primeras, redunda en per-juicio 
de las segundas. 

Teniendo en cuenta los dos factores herencia y adaptaci6n, trans
cribo de mi libro, LA EVOLUCION PSICOLOGICA INDIVIDUAL, Tomo I
Psicolog-£a iltfa1tti/, el siguiente cuadro que da una idea sintetica 
del proceso de integraci6n, pOI' period os de la vida. 

La berencia se ir-a integrando de acuerdo con la ley homocrona 
y la adaptaci6n de acuenlo con el ambiente que rodea al sujeto: 
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PROCESO DE INTEGRACION DEL CARAcTER. 

PERioDOS 
DE LA VIDA 

10 Il1traltterino ..... 

20 Primera iufancia 

40 Niiiez .......... . 

50 P"beriad .... .. . 

60 Edad vir,/ . . ... . 

HERENCIA 

A de los reflejos medulares 
{ 

Aparicion e integraci6n 

(epoca de su predominio ). 
- Actividad relleja. 

B beloso. - Actividad automa-

{ 

Predominio hul bo - cere-

tica. - Afectividad funcio
nal. - Necesidades, deseos. 

( 
Predominio subcortical. 

- Act i v i d ad automati-
C J co-ins~intiva.--:- Afectivid~d 

) sensono-motnz. - EmoclO-

l nes rudimentarias de carac
ter violento y fugaz. 

{ 

Predominio subcortico
cortical.- Actividad instin
tiva y rudimentos de )" 

D voluntaria. - Afectividad 
icleo-motriz e ideo· sensa
rial.-Emotividad interme
diaria 

f Predominio cortical.
Actividad instintivo-volun

E 1 taria. - Af~ctividad sexual. 
- Emotividad de reaccion 
violt'"nta y duradera. 

I 
Integraci"n. - Predomi· 

nio de los l6bulos fronta
les. - Acti\'idad voluntaria. 

F - Aft!ctividad intelectual. 
- Emociones saturadas " 
de reacc.ion knta }" dura
deras (afic:iones, pasiones, 
etc. ). 

ADAPTACION 

1 aportar el embarazo, sobre 

{ 

Modificacione'i que puede 

las condiciones \'itales del 
embrion y del feto. 

{

I + Condiciones del me· 
l[ dio (habitacion, vestidos, 

luz, aire, alimentacion, sue-
10, ~tc). 

( I + 11 + la in fluencia de 
III ( la educacion del bogar. del 

l ambienle familiar. 

{

I + II + TlI + influencia 
IV rld medio infantil + in

fluencia de la accioo esco
lar () sistematica. 

V f1uencia del medio juvenil y 
{

I + II + 11I + IV + ill, 
de la acci6n colectiva en la 
lucha. 

( I + II + II! + IV + V + 
VI {Ia inAuencia de la persis

l tencia de V. 

De esta manera el caracter de un joven de 14 ai'ios, por ejemplo, 
estar'a representada por el proceso de integr'aci6n A + B + C + D, 
en 10 pertinente al factor antiguo, 6 sea a la herencia, y por el pro
ceso I + II + III + IV en 10 que se refiere al nuevo, al adquirido, 
o sea a la adaptaci6n; mientras que caracter beredado de un nino 
de 7 aDOS, estara constituido par el proceso de integraci6n A + B + 
C y el adquirido por el I + II + III. 

Si I no fue propicio, mientras se integraba A (madre alcoholis
ta, traumatismos fisicos 6 mOI'ales, intoxicaciones, etc.), intluinl. ne
cesariamente sobre A y perturbada A, sobre B, C, etc., que se fun
dan en 1a buena integracion de A. Siendo bueno el medio I, pudo 
ser' malo II (alimentaci6n artificial, falta de higiene, etc.,); no in-
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f1uini sobre A que esta ya integ-rada, peru si sobre su contempo
r ill1ea B, y esta sobre C, D, etc. Si la acci6n recien es nociva en 
III, influiri sobre la integraci6n de C, D, E y F; si en IV, sobre 
D, E Y F. Se ve, pues, que las consecuencias son tanto mas inten
sas cuanto la acci6n perturbadora mas se apr-oxima a I. 

EI canicter de un adulto, estad representado por el cara.cter 
innato completado, producto de las funciones complejas de A, mas 
las superiores en complejidad de B, y en serie ascendente C, D, Y E, 
y el adquirido gracias a I + II + III + IV + V. 

La formaci6n del caracter en los sujetos norm ales, no se dirije a 
A, B, C, 0 Y E que iran completandose segun un orden cronol6gico 
establecido en la filogenia y cuya modificacion fundamental solo pue
de operarse en la misma filogenia, sino a I. II, III, IV Y V, ponien
dolos en las m~jores condiciones de armonia con A, B, C, D, etc., 
en los casos de normalidad de A, B, C, D, etc. Cuando I, II, III, IV 
Y V son desfavorables y A, B, C, DyE son nor'males, los pertur
ba en su proceso de integr-aci6n, y cuando I, II, III, IV y V son 
buenos, siendo anormales cualesquiera de los A, B, C, 0 Y E, con 
diferencia de grado y dentro de dertos Iimites, tambien puede en
cauzar SlI integracion. EI camino para modificar- a' A, B, C, etc., 
es el filogenetico. Si las modificaciones en I, II, III, IV, etc., son 
las mismas y se perpetuan al traves de muchas generaciones, siem
pre que sean factiules, es clecir-, que no sean demasiado violentas, 
sino racionalmente dosificadas, se incorporaran como caracter~s de 
A, B, C, 0, etc., cuyo:;; caracteres reproducirin las generaciones su
cesivas en su proceso ontogenico. Claro esta que las modificaciones 
mediante este camino, son tanto mas posibles, cuanto mas nos ale
jemos de A y nos aproximemos a F. puesto que A representa UII 

automatismo antiqllisimo, es decir, definitivamente establecido. 
Si la adaptaci6n influye desfavorablemenie en el sentido de Ittodi

ficar a A, las consecuencias son energicas, y segun la intensidad, 
pueden hacer que el sujeto desaparezca en esa edad, 6 Illuera en 
B ci en C, 0 que no siendo suficientemente intensa para determinar 
ese resultado, lIegue la influencia hasta F. Las consecuencias de los 
cambios son tanto menos violentas y duraderas, cuanto mas lejos 
obren de A, de 10 completamente automatizado. De esto se infiere 
que las modificaciones de A, B, C. etc., mediante la adaptaci6n son 
tanto mas dificiles cuanto mas se aproximt:n a A, pero que en cam
bio son mas duraderas, puesto que influyen sobre las etapas su 
penores. 

POl' eso es que las fa1tas deben corregirse desde tempr-ana 
edad, pues de 10 contl-ario el efecto de 1a correccion es efimero 0 
llulo. 

La formacion del caract.er consiste en la integracion nqrmal de las 
etapas de la herencia, dirigida y auxiliada por la adaptaci6n. si
guiendo un riguroso paralelismo en estos dos factores integrantes. 

RODOLFO SENET, 

Profesor de la Universidau dp. La Pldta. 


