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Dead@ mis ojos insomnes 

mi muerte me está a.crechando, 

me a.e.echa, sf, me enamora 

c@n su ojo l~do. 

¡.Anda, pUtilla del rubor helado, 

anda, vimonos al diablot 



I N T R o D u a e I o N 



D& muerdo a aí.fras de la Organimaei&n Jlhmilie.l de la S_! 

lud (OKS) 11 cada d!a. se müc:idml. en promedio mil personas y -

otras tantas fallan en su intento.. Otras fuentes registran 

cifras aún más a.larmi;mtes: un prómedio de mieve mil intentelll 

de suicidio se produ.cum. diariamente en el mwido, llegando, a 

ru>runmarse wios mil setecientos (datos de 197t;)1 .. 

Si bien en la RepÚblica mexicana la tendenci.a m.ücid6~ 

na es u.na de las más bajas del mundo y ha permanecido en pr© 

medio relativamente estable durante <Varias dicadas§ un exa

men m~s atento pone de manifiesto que en nuestro país, ~st® 

fan6meno presenta signos de gravedadG 
2 Como lo ha sefialado Lara !rapia , ciertos estados de la -

Repdblicm. registran tasas de m.Uci.diot propias de pa!ses d~ 
ae.rrollados: Chihuahua, 8.5; Tabasco, 5.6; Sonora, 5.,0. Por· 

otro lado 0 liar!a. Luisa Rodrigllez...Sala3 aomproW que cm la dj 

cada 1960-1970 se present6 un aonsiderabl.e aumento -casi d~ 

plicaci6n- de las tasas de suicidio an el estrato agrícola. 

l., Rojas, Enrique,. Estudios sobre el suicidio, Salvat Bdit,2. 
res, Barcelona, 1978. 
2. Lara Tapia, H'ctor, H.JU suicidio en M'xico. Epidemiolo
gía, a.l!nioa y sociología", Consejo Nacional para la EnseñB.!! 
za e Investigaoi.6n en Psicología en M'xic:o, Velo X, No. l, -
j\Ulio de 1984, pp. 85-100. 
+ !rasas oalonlade.s por cada 100 .. 000 habitantes. 
4. Rod~Ígu.H-S.ala de Gdmezgil, lla. Luisa, Suicidios l au!C!, 
das en la se mexicana, Instituto de Investigaciones S,!! 
oiales, tm.AM 9 DI 14W, 1974. 



ser atribuida al incr•ento en el. su.bempleo y desocupac:i6n -

de los trabajadores del campo, situaci6n que genera inestab! 

lidad emocional y estados de anomia. 

Esta autora ha puesto de manifiesto, asimismo, que las 

mayores tasas de suicidios frustrados se registraron en el -

decenio de 1940 a 1950, d6cada en la que tuvo lugar un proc~ 

so de acelerada migraci6n interna. 

Si anal.izamos la crítica situaci6n econ6mica y pol!tica 

por la que atraviesa nuestro país; la constante migraci6n de 

grandes lid.e.leos de trabajadores agrícolas a la ciudad, la 

creciente pauperizac:i6n del pueblo mexiruuio y col.lSiderwnos 

que estos fa~tores -migraci6n, pirdida de status social, 

frustraci6n creciente- estin asociados a la autodestrucci6n, 

habremos de reconoeler que el suicidio es un feníSmeno cu,ya v,! 

gencia est' lejos de agotarse. Por el contrario~ todo pare

ae indicar que 'eta es u.na problmtic.a que puede agravarse 

ai no se toman las medidas convenientes. 

~lorprende, sin embargo, que un fen6meno de tal ma.gniW.d. 

y alcances haya recibido tan poca atenci6n en nuestro país. 

La escasez de trabajos e investigaciones en torno a este t~ 

ma revela el reducido inter&a que ha despertado esta proble~ 

mática entre los científicos sociales. 

Esta aituaci6n responde, a mi juicio, a dos factores b_! 

sicoa: el primero consiste en el objeto de estudio y en sus 

implicaciones dillAmicas sobre el investigador. Muchos auto

res prefieren investigar aspectos de la conducta humana m4a 

constructivos que el suicidio porque t1ste i)S un tema que, ª.2 

mo plantea Vela~o Ibarra4, "nos enfrenta de una manera 

4. Velazo !barra, Sergio, Metapsicologia del suicidio, tea.~ 
sis presentada en la Pacul.tad de Psicología, UNA!, 196~. 
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dnt.stit.ta, determiwmte y bru.ta.l ante el problema inmanente o 

inminente a todo ser humano, esto es, la muerte". .Es dec::l.r, 

las investigaciones acerca del suicidio provocan a menudo r~ 

sistencias por parte de los cient!ficms sociales, que viven 

un rechazo ante una problem4tica generadora de angustia y 

protegida por un tabú au1tu.rai persistente. 

El segw:W.o facriior, ann m's relevante que el primero, 

ru>naiste en la carencia de un marco teórico integrado que 

funja de gu;!a para el antllisis y la interpretaci6n del fen6-

meno. liumerosas investigaciones se limitan a correlacionar 

el fen,meno de la autodestruoci6n con algunos indicadores d! 

mogr!:U'icos y sociales (edad, sexo, escolaridad, estado civil, 

etc.) que, en ausencia de un modelo interpretativo más glo-

bal no pueden dar cuenta de la génesis y de la etiología del 

suicidio. 

Es imprescindible, por tanto,. desarrollar un estudio 

que sistematice las <li.f erentes teorías que sebre el suicidio 

se han elaborado y que permita, a partir de un a.ni.lisis arí

tic:o de las mismas, sentar las bases para desarrellar inves

tigaciones más fructíferas • 

.El objetivo de este trabajo es cóntribuir, con una pr! 

mera aproximaci6n, a la sistematizaci6n e integraci6n de los 

principales enfoques que se han desarrollado en este campo -

-el sociol6gio:o, el psicoanalítico y el psiquiitricro- a par 

tir de un aniU.isis «omparativo de los mismos. 

Para lograr este objetivo, no basta expo~er las princ! 

palea tesis de loa autores m!s representativos en cada a~po; 

s~ precisa, adem,e, llevar a cabo un análisis cr!tico de - -



cada uno de los enfoques, análisis que permita señalar las -

contribuciones y limitaciones que cada uno presenta. 

Desde la perspectiva sociol6gica, analizo dos poaicio-

nes: la positivista y la marxista. Du.rkheim aonstituye, de.a 

tro de la orientaci6n sociol6gic.a positivista, el autor que 

ha estudiado el fendmeno del suicidio con mayor hondura y _ •;<. 

sistematicidad. El examen de su obra, por. tanto, resulta ifil 

presoindi ble. 

Con respec_to a la sociología raarxiata, examino las pos! 

c.:Lones del teórico polaco Adam Sahaff aceraa de la aliena- -

cd.6n. A pesar de que Schaff no ·realiza investigaciones esp! 

<d'.ficas acerca del suicidio, sus conceptos medulares permi-

ten configurar un marco de análisis sum.runente valioso para -

la comprensión del ten6meno de la autodestrucci6n. 

E1 análisis sociológico -punto de partida imprescindi-

ble para la comprensión de cualquier fendmeno soc.:Lal- no PU.,! 

de dar cuenta, sin embargo, de los m6viles que llevan a un -

individuo a darse a si mismo l.a muerte. Para ello se requi.,! 

re, de forma ineluctable, u.na teoría psicol6gica. En este 

campo -el psic:ol6gico- ha sido el psicoanálisis el que ha. 

abordado non mayor produndida.d el fenómeno del suicidio. 

Para. el al'llllisis de esta tem&tica, parto del estudio do 

las principales tesis frmAdianaa en torno a. este tema., exa~ 

minando posteriormente las contribuciones de los psicoanali,! 

tas contempordneos. 

Por ...U.timo, la in<tl.uai6n del enfoque psiqui,tri<ro resu! 

ta de sumo interils. Ha sido en este ttampo en donde se han -

realizado la mayor cantidad de investigacionee y eatudioe 
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epidemiollgioos. Por otro lado, han sido predominantemente 

loe psiquiatras quienes se han abocado a la tarea de la pre

venci6n del suicidio no s6lo en el medio hospitalario sino -

tambi'n a nivel comunitario. 

Considerando que el objetivo aentral de este trabajo r~ 

dica en la proposici6n de un análisis comparativo, no se Y1l! 

taponen estitiéamente loa tres enfoques; por el contrario, -

se elabora una integraci'n 'de eonc.eptos y de modelos indi~ 

do las posibles convergencias y divergencias que cada uno 

guarda ~on los demás. 

Es preciso advertir que este trabajo de ninguna manera 

proporciona una respuesta definitiva al problema de la cons

tru.cci.6n de una teoría psicoso<rial del suicidio. Su objeti

vo es más modesto: estimu1ar el desarrollo de estudios e iB 
veatigaciones que intenten cuantificar el impacto del suici

dio como fenómeno social a partir de un marco teórico siste

m4tico y rigurosamente elaborado. 



Primera Parte 

ENF09UE SOCIOLOGICO DEL SUICIDIO 



lo LA ME'l'ODOLOGIA DURKHEIMIANA 



I. LA METOOOLOGIA DUBXHEIMIANA 

La obra de .Du.rkheim, El Suicidio, fue publicada en 1897 

y constituye la aplicación de la metodolog!a expuesta en su 

obra Las reglas del m'todo soaiol6gi.c-o (1895). Es convenien 

te, por tanto, hacer una revisi6n de las principales tesi~ ~ 

que sostiene Du.rkheim en esta obra tanto acerca del objeto -

de estudio de la sociología como de las reglas metodol6gicas 

que se deben observar para permitir el avance de la sociolo

gía y garantizar la cientificidad de sus resultados. 

Define Durkheim en esta obra a la sociología co~o la 

ciencia de las instituciones, de su génesis y su funciona

miento. Institución designa al conjunto de creencias y fo! 

mas de conducta instituidas por la colectividad. Este con

junto de creencias, formas de actuar y de pensar suscepti- . .,;.. 

bles de ejercer una inf'luencia coercitiva sobre las concien

cias individuales constituyen los hechos sociales. La soci~ 

log:l'.a sería, por tanto, el estudio del origen, dinámica y d! 

sarrollo de los hechos sociales. 

Considerando el importante papel que desempeña el con-

cepto de hecho social en la obra durkheimiana, es oportuno -

precisarlo. Señala el autor, en principio, la carencia de 

definiciones rigurosas de este concepto. Se lo emplea con 

una vastedad tal que llega a hacer referencia a casi todos -

los fenómenos que tienen lugar en la sociedad. Así, el be-

ber, dormir y comer eonatituiríari hechos sociales y la so- -

ciología no tendría su propio objeto, conf'undi~ndose con el 

de la biología y la psicología. 
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Existen, sostiene Durkheim, un conjunto de fen6menos e~ 

yas características difieren de los que estudian otras cien

cias. Constituyen maneras de sentir, de pensar y de a~tuar 

que manifiestan una importante propiedad: la de existir ind! 

pendientemente de las conciencias individuales. De esta foI 

ma, las creencias y prácticas religiosas, el sistema de si~ 

nos utilizados para transmitir los pensamientos, los compo! 

tamientos sancionados con respecto a los diferentes roles s~ 

cia.les (ciudadano, esposo, padre, etc~), le son dados al i~ 

dividuo desde el exterior y están dotados de un poder imper~ 

tivo en virtud del cual se le imponen. 

Esta coacci6n ejercida sobre el individuo puede ser d! 
recta, es decir, estar legitimada por reglas jurídicas. La 

violaci6n de las reglas del Derec.ho, faculta al Estado la 

imposici6n de medidas punitivas. 

No son los comportamientos regidos por el código del D! 

recho, empero, los dnicos sobre los que la. sociedad tiene 

ascendiente sob~e el individuo. Existen muchos otros casos 

en los que la coacción es menos violenta pero que no por 

ello resulta menos eficaz. Aluden a todas las convenciones 

socia.les: formas de vestir, de hablar, etc-. Concluye 

Durkheim: 

Tenemos, entonces, un orden de hechos que presen
tan características especiales: consisten en mane
ras de actuar, de pensar y de sentir, exteriores -
al individuo y dotadas de un poder coercitivo en -
virtud del cual se le imponen. Por consiguiente, 
no podría confundírseloa con los fenómenos orgáni
cos, ya que consisten en representaciones y accio
nes; ni con los fenómenos psíquicos, que s6lo tie
nen existencia en la conciencia individual y por 
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ella. Constituyen, pues, una nueva especie, y es 
a ellos a quienes debe explicarse y reservarse la 
calificaci6n de aocialeel. 

Podr!a pensarse, asienta Durkheim, que s6lo existen h~ 

chos sociales donde hay organizaciones definidas. En reali

dad, existen otros hechos que, sin presentar esta forma cri! 

talizada, se imponen con la misma fuerza al individuo. Son 

las corrientes sociales. Ejemplifica este con~epto haciendo 

referencia a las emociones que surgen en un grupo -movimieE· 

tos de entusiasmo, de indignaci6n, de piedad- que no se ori

ginan en una conciencia particular y que, sin ~mbargo, afeC'

tan a todos sus miembros. 

Esta definici6n del hecho social se aclara al hacer r.!! 

ferencia a la educaci6n. Es obvio que la educación tiene 

por objeto la imposici6n de ciertas formas normativas dirig;i 

das a que el niño sienta, actúe y vea de determinada manera. 

Si a trav~s del tiempo esta coacci6n se hace menos percepti

ble, es dnicamente porque origina hábitos y tendencias inte! 

nas que la hacen inútil, :::aimplazándola. 

Es importante dejar sentado que no es la generalidad el 

índice para caracterizar a un hecho social. No deben con.fu~ 

dirse las prácticas de grupo c:olectivas con sus encarnacio-

nes individuales. Los heehos sociales son generales porque 

son colectivos, es decir, más o menos obligatorios; per-o de 

ninguna manera son colectivos porque son generales. "Está -

l. Dllrkheim, E., Las reglas del m~todo sociol6gico, Edicio
nes Quinto Sol, M~xico, p. 24. 
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en cada una de las partes porque está en el todo, y no en el 
2 

todo porque está en las partes" • 

El dominio de la sociología es, entonces, el estudio de 

los hechos sociales, reeonocibl.ea por el poder de coerei6n -

externa que ejercen sobre los individuos. Esta coerción se 

pone de manifiesto en la existencia de alguna sanción deter

minada o en la resistencia que ese hecho opone a toda empre

sa individual que tienda a violarlo. 

Una ~ltima palabra acerca de los hechos sociales: no d! 

be creerse que los hechos sociales se explican a trav~s de -

la coacción, de la misma forma que Tarde los explica por la 

imitación. La coacción no constituye la esencia de lo, so~ 

it!!!. ruucamente constituye un signo que permite reconoc:erlo. 

I. Reglas relativas a la observación de los hechos 

sociales 

Respecto a la observación de los hechos sociales, la 

primera proposición metodológica durkheimiana postula que 

los hechos sociales deben ser tratados como cosas. · Esta pr.2. 

posición, que causó gran escándalo en los círculos sociol6g! 

cos de su ~poca, establece que se debe reivindicar para los 

fenómenos de la Vi.da social el mismo grado de realidad que ~· 

se reconoce a los fen6menos del mundo externo. Para 

.Durkheim, una cosa es lo contrario a una idea y constituye 

todo objeto de conocimiento no susceptible de ser aprehendi

do únicamente por la inteligencia; s6lo se lo puede compren

der a partir de observaciones y experimentaciones, partiendo 

2. !bid, P• 27 • 
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desde sus caracteres externos e inmediatamente asequibles a 

los más profundos y menos visibles. ", •• es cosa todo lo que 

está dado, todo lo que se ofrece, o más bien se impone a la 

observaci6n113• 

Esta regla, sostiene Durkheim, no implica ninguna con

cepci6n metafísica. Lo '11nico que rec1ama es que los soci61S 

gos se enfrenten a su dominio cient!fic.o c.on la misma postu

ra que los físicos, químicos o b16logos. 

El que la sociolog{a, a pesar de la gran cantidad de ª! 

tudios soc:iol6gicos existentes, no se haya desarrollado, se 

ha debido a que los soc:i6logos han abordado su objeto de e! 

tudio partiendo de prenociones -cuya génesis se encuentra en 

el sentido comd.n- y no de observaciones y experimentaciones; 

se ha partido de las ideas de las cosas y no de las cosas 

mismas. 

Para que la sociología pueda avanzar, afirma, es necesa

rio que se formulen nuevas leyes o que, señalando la insufi

ciencia de las explicaciones existentes, se planteen de una 

manera novedosa los problemas a partir del análisis de nu~ 

v.os hechos. 

Esto, considera, sólo es posible si se investigan he

chos sociales concretos utilizando una metodología que, sin 

ser una-reproducci6n de aqu~lla utilizada en las ciencias ~ 

tura.les, pueda colocar a la sociología en su mismo nivel, Se 

debe, por tanto, penetrar en el mundó social teniendo con

ciencia de que se está en presencia de lo-desconocido; de 

que se trata de "hechos ouyas leyes son tan insospechadas 

3. Ibid, p. 38. 
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como podían ser las de la vida -0uando la biología no estaba 

adn estructurada'A. 

Otra afirmaci6n metodo16gica, derivada de la anterior y 

que fue igualmente discutida~ ~ue la que propone que los fe

n6menos sociales son exteriores a los individuos. 

Ya no hay soci61ogos que nieguen a la sociología 
toda clase de especificidad. Pero por estar com 
puesta la sociedad solamente de individuos, el señ 
tido común llega a suponer que la vida social n~ 
puede tener otro ~us~rato que la conciencia indivi 
dual; de otra manera parecería que flotara en el : 
aire, que planeara ·en el vac.ío5. 

Afirma .Durkheim que lo qu~~ se adm.i te con facilidad en -

las ciencias naturales, resulta :inadmisible en tratándose de 

hechos sociales; esto es, que la ~ombinac16n de cualesquiera 

elementos da origen como síntesis a'fen6menos nuevos y que -

es preciso considerar a estos fen5menos como producto del t2 

do formado por su uni6n. 

Aplicando este principio a la sociología, ~s preciso ad 

mitir que de la síntesis que constituye la sociedad., dimanan 

fen.6menos nuevos, diversos de aqu~llos que tienen lugar en -

las conciencias individuales, de la misma manera que en bio

logía se admite que la vida se encuentra en la c~lula y no 

que sean sus partículas inanimadas de las que está formada -

las que se nutren y reproducen. 

Los hechos sociales tienen otro sustrato que los hechos 

psíqu.ic_os; no evaluciona.n en el nt:i,smo medio ni dependen de • 

las mismas condiciones. La mentalidad de los grupos no es la 

4. Ibid, P• 13. 
5. Ibid, P• 14. 
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de los individuos. Los símbolos a través de los que se pie~ 

sa a sí misma, cambian de acuerdo a lo que ella es. 

Ahora bien, para asegurar la realizaci6n práctica de la 

regla antes establecida, es necesario atenerse a los corola

rios que de ella se desprenden: 

l. Desc:artar sistemáticamente todas las prenociones. 

Esto, que no es más que la aplicaci6n de la duda met6dica 

cartesiana, significa que el investigador debe liberarse de 

todas las conceptualizaciones propias del sentido común; ~ 

lia escapar del yugo que una pesada tradici6n impone al pens~ 

miento. 

La dificultad de lograr este primer principio obedece a 

la tiranía que sobre la raz6n ejerce el sentimiento. El ap~ 

sionamiento por ciertas ideas obstaculiza los análisis obje

tivos e impide el desarrollo científico. 

Los sentimientos, afirma D\u'kheim, si bien ellos mismos 

constituyen un objeto de la ciencia, no deben situarse por -

encima de la razón. Son ei producto de condiciones históri

cas, de experiencias humanas conformadas de forma confusa y 

desorganizada. No pueden, de ninguna manera, conformar el 

criterio de la verdad científica. 

2. La regla anterior, empero, no señala cómo deben en

cararse los hechos científic~s. Advierte únicamente los p~ 

ligros que entraña el reproducir el pensamiento vulgar. 

Abordar los hechos sociales de manera científica, exige 

que el investigador defina los fenómenos de su inter~s con -

la mayor claridad posible. Para ello, debe partir de aque

llas propiedades inherentes a los fenómenos y no de ideas de 

su espíritu. 
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·Al cnmenzar la investigaci6n, los -dnicos caracteres 

aprehensibles del fenómeno son los caracteres externos. Son 

éstos los que deben considerarse al elaborar las definicio

nes, y·deben incluirse todos los fen6menos qua p:resenten·las 

mismas características. Así, " ••• la forma de clasificar los 

hechos ya no depende de él (del investigador), de la espe

cial disposici6n de su espíritu, sino de la naturaleza de 
6 las cosas 11 • 

Lo anterior no significa que el investigador deba rech.! 

zar los conc~ptos vulgares. ·Le pueden servir de indicadores 

de la existencia de ciertos fenómenos que, dado que están 

agrupados en la misma clasificaci6n, poseen, presumiblemente, 

caracteres comunes. 

Durkheim considera que loa caracteres externos estiin re 

l~pionados con las propiedades fundamentales, que es a par

tir de los elementos fenomenol6gians ...que se ofrecen direct~ 

mente a los sentidos- como se puede llegar a la esencia de -

los fen6menos. 

Partiendo de que el exterior de las cosas nos es dado 

por las sensaciones, puede concluirse que la ciencia debe 

partir de las sensaciones y no -de conceptos formados ·sin -

ella. 

Sin embargo, no todos los datos que se ofrecen directa-

mente al observador son confiables. En muchas ocasiones se 

c:orre el r_iesgo de que esttin influenciados de manera signif~ 

cativa por la personalidad del observador. Para obviar 

estas dificultades~ al elaborar una definici6n, deben 

6, !bid, p. 43. 
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considerarse aquellos caracteres externos que sean lo más 02 
jetivo posible; es decir, admitirse únicamente aquellas sen

saciones que aparezcan ligadas permanentemente a los f er.óme-

nos. 

La vida social, sin embargo, está en continua transfor

mación y la mirada del observador encuentra obstáculos para 

cap·tarla. Aun asi., dentro de esta movilidad continua, la v.;. 

da social se cristaliza sin perder su esenc~a: los hábitos -

a:olectivos se cristalizan en reglas jur:l'.dicas, morales, di

chos populares, etc:. Serán, por tanto, estas formas crist.§.1: 

lizadas de la vida social, las que constituirán el punto de 

partida del estudio de los fen6menos sociales. 

II. Reglas relativas a la explicaci6n de los 

hechos sociales 

Respecto a las reglas relativas a la explicación de 

los hechos sociales, sefiala Durkheim como un punto de extr~ 

ordinaria importancia que "se deben investigar separadamente 

la causa eficiente que los produce y la func-i6n que cum

plen117. 

Para fundamentar este punto, principia señalando el 

error de muchos soci.6logos que consideran haber expli·cado un 

fenómeno cuando han dado cuenta de la utilidad y el papel 

que desempeñan. Mostrar la utilidad de un hecho no signifi

ca explicar su origen ni el porqué se manifiesta de determi

nada manera. Existe cierta independencia entre la natural·e- -

za de un fenómeno y la utilidad que repor·~a; esto se 

7. Ibid, p. 80o 
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manifiesta claramente cuando se considera que existen cier

tos hechos sociales que no sirven para nada porque, o bien -

han perdido a trav~s del tiempo toda utilidad y han continu~ 

do existiendo por la fuerza de la costumbre, o porque nunca 

han servido a ningún fin vital, Asimismo, existen casos en 

que una instituci6n social cambia de función sin cambiar su 

esencia {dogmas religiosos en la Edad Media y en la actual, 

por ejemplo). 

No lllri.camente se deben estudiar separadamente estos dos 

6rdenes de problemas -causa y funci6n~, sino que se debe ª2 

menzar con la primera, lo que ayudará al conocimiento del s~ 

~do. Si bien se admiti6 la existencia de cierta autono- -

mía entre la naturaleza de un fenómeno y su utilidad, es pr~ 

ciso reconoc_er que el vínculo que une a la causa con el efe_2 

to tiene un carácter de recdprccidad. El efecto no puede 

existir sin la causa pero ista a su vez se mantiene por la 

existencia de aqu~l. 

La segunda regla metodológica relativa a la explicación 

de los hechos sociales, señala que la "causa determinante de 

un hecho social debe ser buscada entre los hechos sociales -

antecedentes, y no entre los estados de la conciencia indivi 

dual". Asimismo, "la funci6n de un hecho social s6lo puede 

ser social, es decir, que consist-e en la producci6n de efec

tos socialmente útiles118 • 

El método de explicaaión finalista ...que considera expl! 

cado un fenómeno cuando ha determinado la función que 

8. Ibid, p. 89. 
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cumple-, suele ir asociado con análisis psicologistas. Con

sideran lo~ soui6logos que se adhieren a este tipo de aprox! 

mación metodológica que, dado que la sociedad es un sistema 

de medios creados por los hombres para alcanzar ciertos fi~

nes, estos fines sólo pueden ser individuales, Si la socl.e

dad es el producto de las ideas y necesidades del individuo, 

es en el estudio de éste en donde debe encontrarse la clave 

para uomprender la sociedad. 

Este método, advierte Durkheim, deforma y desnaturali

za los fenómenos sociológicos. Los hechos sociales existen 

por encima de las conciencias individuales, ejercen desde -

fuera una presión sobre él. La sociología, por tanto, no -

cnnstituye de ninguna manera un c:orolario de la psicología; 

estudia fenómenos propios qu~ difieren cualitativamente de 

los fenómenos psicológicos. 

Es en la sociedad, por tanto, y no en el individuo do~ 

de hay que buscar la explicación de la vida social. Si 

bien está formada por un conjunto de individuos, su asocia

ción conforma una realidad específica, con caracteres pro

pios. -

Esto no significa, sin embargo, que el estudio de los -· 

hechos psíquicos no sea indispensable para el soci6logo. Si 

bien la vida social no deriva de la individualp una y otra.

estiin estrecha.mente relacionadas entre s!. Lo importante es 

que el sociólogo, nutriéndose de los conocimientos. psicológ! 

cos, los supere y desarrolle un campo de conocimientos pro-

píamente sociológicos. 

La tercera regla afirma que "el origen primero de todo 
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proceso social de alguna importancia deberá ser buscado en -

la constituci6n del medio social interno 119 • 

Si la esencia dé los fenómenos sociales reside en la 

asociaci6n, ~atoe deben variar dependiendo de las formas de 

dicha asociación. La uni6n específica que conforman loa el! 

mentos de una sociedad, constituirá su medio interno. 

Aclara Durkheim que los elementos que constituyen este 

medio son de dos clases: cosas y personas. Entre las cosas 

no s6lo incluye los objetos materiales sino el producto de ~ 

la actividad social anterior, es decir~ el dere~ho, las cos

tumbres, producción literaria, artística, etc-. No es entre 

éstos, sin embargo, de donde emerge la fuerza motriz que im

pulsa a las sociedades al cambio. El factor dinámi<ro surge 

del medio propiamente humano. 

Las propiedades de este medio humano que ejercen una 

acci6n sobre los fen6menos sociales son de dos tipos: densi

dad dinámica y densidad material. La primera se refiere cal 

niimero de individuos que se encuentran en relación no s6lo -

comercial sino también moral. La segunda hace referencia 

tanto a la densidad poblaoional como a la infraestructura 

-vías de comunicación y de transmisión- que existen en dete~ 

minada sociedad. 

La densidad material generalmente se desarrolla a la 

par que la densidad dinámica; no obstante, no puede utiliza~ 

se como índice para medir la segunda, ya que en ocasiones 

pueden existir gran cantidad de rutas y lineas f~rreas que 

pernü tan el movimiento comercial pero que no conlleven la f!;! 

si6n de las poblaciones. 

9. Ibid, p. 90• 
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Es este medio social, por lo tanto, el elemento clave 

que permitirá comprender la dinámica social. Hasta ahora, 

se le ha considerado únicamente como el medio por el que se 

realiza el progreso, y no la causa que lo determina. 

Por otra parte, será tambi~n en relaci6n a este ~euio -

por el que se evaluará la funci6n social de los fen6~enos s~ 

ciales. Obvia señalar que la conveniencia o inconveniencia 

de las instituciones s6lo puede establecerse por referencia 

a un medio dado, y no de forma generalizada. 

III. Reglas relativas a la comprobación de los 

hechos sociales 

Respecto a las reglas relativas a la administración de 

la prueba, Durkheim sostiene que "a un mismo efecto corres

ponde una misma causa". 

Para demostrar que un fenómeno es causa de otro, se d~ 

ben comparar los casos en que estén simu.ltf.íneamente presen

tes o ausentes y analizar si las variaciones prueban que 

uno depende del otro. Cuando el investigador pueda contro

lar las variables que intervienen en el fen6meno de su in·t!! 

rés, el método será el de experimentaci6n. Cuando esto no 

sea posible, el método a emplear será el de la experimenta

ción indirecta o método comparativo. 

En el caso de la sociología, será el m~todo com.parati

vo el conveniente, ya que los fen6menos sociales escapan a 

la manipulación del investigador. 

Dentro de los m6todos comparativos, el métodotde las 

variaciones conc:omitantes es el que ofrece mayor 
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aplicabilidad a la complejidad de la vida social. Si se co!!! 

prueba que dos fen6menos aparecen invariablemente ligados 

uno al otro y que existe un paralelismo de los valores de El!!! 

bos, se puede estar seguro de que existe entre ellos una re

laci6n. Cierto es que se debe aplicar este mc§todo con rigu

rosidad y no C\>mparar variaciones aisladas, sino series de -

variaciones constituidas regularmente cuyos elementos se re-· 

lacionen unos con otros de una forma gradual lo más conti

nua posible y que sean además s~ficientemente extensos. 

Es importante indicar, ·.además, que estas leyes no siem

pre se presentan desde un principio como relaciones de craus~ 

lidad. Para eliminar la posibilidad de que ambos sean efecr

tos de una misma causa o que entre ambos se interponga un 

tercer elemento, es necesario interpretar los resultados. 

b1ediante la deducción se tratará de determinar c6mo uno de 

los elementos pudo producir el otro. Posteriormente se veri 

ficará el resultado de esta deducci6n mediante experiencias, 

es decirp nuevas comparaciones. Si la verificación tiene 

éxito, podrá considerarse que la relación causal establecida 

es correcta. 

Las ~omparac~ones pueden establecerse tomando hechos de 

una misma sociedad -o de varias sociedades de la misma esue 
~-

cie-, o de varias especies sociales distintas. 

Conc-.luye Durkheim esta obra con la c.aracterizaci6n de 

su método. Considera en principio que es independiente de 

toda filosofía. Nacida de ~sta, la sociolog!a conservó la 

costumbre de apoyarse en las grandes doctrinas filos6ficas. 

Sin emoargo, considera que tiene la suficiente madurez c-omo 

para constituirse como disciplina autónoma. 
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Con respecto a las doctrinas políticas, su mi§todo exige 

la misma independencia. As!, la sociología no será ni oomu

t\ista·,. ni socialista ni individualista. "Ignorará a estas -

teorías, a las que no puede reconocer valor cient:l'.fiao, ya 

que tienden directa.mente, no a expresar los hechos, sino a 
10 reformarlos" • 

En segundo lugar, considera su método como objetivo. 

A.naJ.izará los hechos sociales aomo cosas, si bien de une. na

turaleza especial, como aosas sociales. 

Como tercer atributo, considera su m~todo como exclusi

va.mente sociológico. La sociología es una ciencia distinta 

y aut6noma. 

10. Ibid, p. 109. 



II. ENFOQUE DURKHEIMIANO DEL SUICIDIO 



II~. ENPOQUE DIJRJQiEIFilANO DEL SUICIDIO 

Una vez expuestas las principales reglas metodol6gicas 

durkheimie.nas, procederemos a analizar su obra El Suicidio. 

Siendo c-ongru.ente con su proposici6n acerca de la forma 

de obsez-Var los hechos, la primera tarea a la que se aboca -

es a definir el concepto de suicidio, para evitar que "cate

gorías de hechos diferentes se agrupen indistintamente, bajo 

un mismo t'rmino gen~ric:o o realidades de la misma naturale

za sean designadas con nombres diferentes"1 • 

Defi-ne el suicidio como "todo acto de muerte que resul-

te, directa o 

vo, realizado 

producir este 

indirectamente, de un acto, positivo o negati

por la víctima misma, sa.biendo ell?.. que debía 
2 resultado" • 

El suicidio, pues, puede tener causas directas o indi-

rectas, es decir, no es preciso que el acto que realiza la -

persona sea_ el antecedente inmediato de su muerte. Así, el 

soldado que corre hacia la muerte al intentar salvar a su r~ 

gimiento, será considerado un suicida; hasta cierto punto es 

el autor de su propia muerte. A Durkheim, por tanto, le es 

indiferente saber si la muerte ha sido aceptada como condi-

ci6n necesaria para alcanzar lo deseado o si ha sido deseada 

por s:! misma. 

Entre los casos de suic~dio incluye no s6lo aquellos--a~ 

tos positivos que llevan a la autodestrucción (envenenamien

to, disparo de armas, et~.), sino también las actitudes 

l. Durkheim, E. s ·El suicidio, UNAM, México, 1983, p. 55. 
2. Ibid, p. 60. 
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negativas que conducen al mismo fin (rehusarse a alimentar

se, por ejemplo). 

Durkheim, incluyendo en su análisis la conciencia que -

tiene el suicida de las consecuencias de su acci6n, elimina 

aquellos e-a.sos en que la persona no tiene la certeza de per

der la vida -el hombre que se expone por otro sin terier la -

seguridad del mortal desenlace; el apático que al no intere

sarse por nada descuida su salud, etc.- La diferencia entre 

los dos casos, argu,~ent~ el autor, radica en que en el últi

mo son menores las probabilidades de morir. 

Cabe aclarar, desde ahora, que al incluir en su defini

ción la conciencia que tiene el suicida de las consecuencias 

de su acci6n, Durkheim no muestra la s_istematicidad. y rigor 

que exige su metodología y que había guiado sus análisis de 

la inte~cionalidad del suicida. A este respecto Durkheim s~ 

ñala que "la intencionalidad es una cosa demasiado íntima P.{! 

ra que·· pueda ser apreciada desde fuera y por aproximaciones 

groseras. Se sustrae hasta a la misma observacicSn interior"~ 
Sin embargo, no encuentra dificultad alguna en conocer 

cuándo el suicida tiene la seguridad de perecer. Porque, 

¿c6mo saber -retomando su ejemplo- que el soldado tiene la -

certeza de morir y c6mo, por otro lado, probar que el a.páti

c.o no tiene conciencia de la gravedad de sus acciones? 

Se pregunta el autor si el fen6meno del suicidio compe

te a la sociología. ¿No estaremos tentados a considerarlo -

más bien como el resultado de coni'lictos internos, persona~ 

lea, en cuyo caso sería de incumbencia exclusiva de la psic2 

logia? 

3. !bid., P• 58. 
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Sin rechazar la posibilidad de un análisis psicol6gico 

del proolema, considera que este fenómeno admite otro tipo -

de aproximación. En efecto, si en lugar de analizar los sui 

cidios como fenómenos aislados unos de otros, se les consid! 

ra en su totalidad, analizando la cantidad de suicidios en -

una sociedad dada en cierto lapso, se descubrirá que esta t~ 

talidad constituye un hecho nuevo, "sui generis", con una n_§!; 

turaleza propia, eminentemente social. 

La naturaleza social del suicidio se pone de manifiesto 

al considerar, por un lado, la invariabilidad de las cifras 

en una misma sociedad por un Feriodo determinado+. Cierto -

es que a veces se producen variaciones, pero éstas ob.edecen 

siempre a cambios que ocurren en el ambiente social. La 

brusca depresi6n de 1948 en loa estados europeos, por ejem

plo, produjo en los dos años consecutivos un aprecia.ble au-

mento en la tasa de suicidios. 

Asimismo, esta naturaleza social se revela al reparar -

en la gran variabilidad en las cifras de suicidios que exis

ten en diferentes sociedades. "Cada sociedad tiene, pues, -

en determinado momento de su historia, una aptitud definida 

para el suicidio 114 • 

La cifra de los suicidios constituye, en consecuencia, 

un hecho nuevo y as! lo demuestra tanto su invariabilidad 

+La intensidad del suicidio se mide.comparando la cifra gli 
bal de 'stos con la poblaci6n de todo sexo y edad. A este -
dato númérico se le conoce como tasa de suicidios y general
mente se le calcula en relación con un millón o 100.000 hab! 
tantea. 

4. !bid., p. 58. 
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nomo su permanencia. La primera no sería explicable más que 

asociándola a un conjU.nto de caracteres que, aun dentro de -

su movilidad, conservan ciertos rasgos estructurales. La s~ 

gunda s6lo se aclara si se considera que estos mismos rasgos 

son pee.u.liares de cada sociedad. 

El objeto de esta obra es, entonces, el análisis socio-

16gico de este nuevo hecho, la cifra social de los suicidios. 

En primer término se analizarán las posibles causas extraso

ciales de gran generalidad• mostrando el débil papel que de

sempeñan. Posteriormente, se exa.rni"narán las causas propia

mente sociales, desentrañando su naturaleza., la forma en la 

que producen sus efectos y sus relaciones con los estados iE 
di viduales. 

I. Los factores extrasociales 

Las causas extrasociales que estudia son: a) loi:: e·sta-

dos psicopáticos, b) la raza y la herencia, e) los factores 

cósmicos y d) la imitaci6n, 

Al analizar en Las reglas del método sociológico la foE 

ma en la que Durkheim pretende c.omprobar los hechos, se vio 

que él considera el método comparativo y, dentro de éste, el 

mét6do de las variaciones concomitantes, como el apropiado -

para examinar los hechos sociales, Hicimos notar, asimismo, 

que estas comparaciones se llevarían a cabo dentro de una 

misma sociedad -o de varias sociedades del mismo tipo- o de 

varias sociedades distintas. 

Es este método, entonces, el que utiliza para compro- -

bar la posible relaci6n entre los estados psicopáticos y el 



suicidio. Haciendo un análisis comparativo dentro de una 

misma sociedad y de varías sociedades distintas, investiga 

si el porcentaje de tratornos vesánicos varía a la par que 

el suicidio y comprueba que esto no ocurre así. Tampoco e~ 

cuentra ninguna correlaci6n entre el a1coholismo y el suici

dio, 

Con respecto a l.a segunda posible causa extrasocia.l, la 

,raza y la herencia, llega a la misma conclusi6n: no ~uede 
1atribuirse el suicidio a causas gen~ticas. En primer ;;ér:ni

nop_ hace notar que el conc.epto de raza es vago y no muestra 

la objetividad y claridad que una ciencia exige. Ya esto 

constituye un problema. Pero, aun a~rnitiendo la clasifica

ción racial más aceptada -germánico, celta-romano, eslavo y 

ural-áltaico-, no se encuentra ninguna correlaci6n entre es

tos tipos raciales y el suicidio. Efectivamente, el cotejo 

entre varias razas no muestra una diferencia sustancial en -

la tasa de muertes voluntarias; por el contrario, pueden ob

servarse dentro de una misma raza y, aun dentro de un mismo 

país -Alemania, -por ejemplo- las más extremas divergencias -

de una región a otra. 

Abundando en la refutación de esta hipótesis, hace no

tar la imposibilidad de aceptar el factor genético como de-

terminante del suicidio al considerar que la inclinaci6n q_ue 

tienen los habitantes de cierto país al suicidio, disminuye 

de manera notable cuando emigran a otro. Asimismo, es inex

plicable,. partiendo de esta hipdtesis el porqu6 los hombres 

se suicidan más que las mujeres y el hecho de que la tenden

cia hacia la autodestrucción aume·nta con la edad. 
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La tercera hipótesis extrasocial establece una relaci6n 

entre el suicidio y los factores cósmicos. Si los factores 

individ.uales por s:!. mismos no determinan el suicidio, podría 

ocurrir que c"iertos factores cósmicos predis_pusieran a dete_t 

minados sujetos a este acto de autodestrucción, de la misma 

manera que cierto ambiente f:f.si·oo fav-orec-e la apP..ricrión de 

ciertas en:f ermedades que permanecían en estado de germina

ción. 

Entre los factores de esta naturaleza a los que se ha -. 

atribttido una influencia suicidógena se encuentran el c·lima 

y las temperaturas de las distintas estaciones. Examinémo~ 

los. 

Con respecto al climat el análisis esta.dístic:o compara

tivo de diferente8 soc~edades no muestra la existencia de e~ 

rrelaci6n algu.na. 

El ·análisis de las temperaturas de las diferen~es esta

ciones, sin e.11bargo, parecería ofrecer un punto de apoyo ex
plicativo. En e-fec:to, resu1ta. sumamente interesante obser-

var que casi en todos los lugares y 76 veces por 100, la. ta

sa ~ás alta de suicidios tiene lugar en verano siguiéndole,

en orden decreciente, la primav.era, el. oto.no y finalmente el 

invierno. 

A partir de estos datos, algunos autores han concluido 

aue la temneratura tiene un efecto indiscutible sobre el sui ... ... - -
cidio. Han pensado que el calor ejerce un efecto disturban-

te sobre las funciones cerebrales que empuja al hombre hacia 

la muerte. aonsidere.n que la excitabilidad del sistema ne.r 

vioso producida por -el calor origina un exceso de actividad 
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que encontraría en los actos violentos forma de emplearse. -

Esto daría cuenta del hecho de que en el verano aumenten tan 

to las muertes voluntarias como los homicidios. 

Durkheim difiere de estos autores. Apunta en primer· 

término que el suicidio no siempre se produce en estados de 

sobreexcitaci6n; por el contrario, frecuentemente es produc

to de estados de depresi6n profunda. Es imposible, argumen

ta, que el calor actúe de la misma forma en los suicidios 

exaltados que en los melancólicos;· al estimular el primero,

debería moderar el segundo. El aumento en los primeros se -

neutralizaría con la reducci6nde los segundos, y no se mani 

festaría sobre todos de u.na manera tan notable a través de -

los datos de la estadística. 

Si la temperatura fuera la causa del suicidio, éste de

bería variar regularmente con ella; esto, no obs_tapte, no 

ocurre así. La diferencia entre la tasa de suicidios entre 

la primavera. y el verano -por ejemplo- no es muy grande, 

mientras que e.s muy notable en la temperatura. Asimismo, en 

un mismo.país y en meses cuya temperatura es la misma, se 

produce un ndmero proporcional de suicidios muy distinto. 

Concluye Durkheim, entonces, que no existe ninguna rel!: 

ci6n entre la temperatura y el suicidio. Para explicar el -

hecho de que la ma~cha del suicidio asciende a partir de en~ 

ro continuamente hasta el mes de junio y a partir de aquí 

empieza a descender hasta el fin de año, considera los si~-~ 

guientes hechos: 

a) La existencia de un paralelismo perfecto entre la 

longitud media del dfa y la parte proporcional de cada mes 
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en_ el total de los suicidios. Se observa la misma tasa de -

suicidios en meses diferentes que tienen días de aproximada

mente la misma longitud, 

b) En todas las estaciones la mayor parte de los suici 

dios tienen lugar de día. Los suicidios de la ma..qarm y de 

la tarde representan cuatro quintas partes del total y los -

primeros por sí solos representan tres quintos. 

c) Los suicidios disminti.yen el fin de semana a partir

del viernes. 

EJ. análisis de estos hechos lleva a Du.rkheim a estable

cer una relación entre la intensidad de la vida social y los 

suicidios. Revisemos sus argumentos. 

Si la mañana es el momento que favorece más el suicidio, 

ello se debe a que es entonces que la vida social se encuen

tra en su máxima ebullición, Al ser el día más fecundo en -

suicidios que la noche, es comprensible que éstos awnenten a 

medida_que aqu~l es más largo. 

El aumento en el ndmero de las muertes vol\Ultarias de -

enero a julio se explicaría, asimismo, considerando que du-

rante estos meses la intensidad de la vida social crece pau

latinamente. Es verdad que este aumento responde a condici2 

nes atmosf~ricas que permiten que el individuo se desenvuel

va con más facilidad; pero no es la temperatura la que inci

de sobre el ritmo del suicidio, sino las condiciones socia-

les, La hipótesis propuesto da cuenta, igualmente, de la 

disminuaci6n de los suicidios durante el fin de semana pues 

durante estos días decrece el dinamismo social. 
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Antes de examinar las causas sociales del suicidio, an~ 

liza Durkheim el grado de influencia que sobre el suicidio -

Pueda ejercer la imitaci6n. La define de la siguiente formR~ 

"acto que tiene c:-omo antecedente inmediato la representaci6n 

de otro acto semejante, anterio:nnente realizado por otro, 

sin que entre esta representaci6n y la ejecuci6n se interca

le ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que 

se relacione con los caracteres intrínsecos de los actos r~ 

producidos"5 • 

Una vez definido el concepto, estudia la influencia de

la imitación a trav~s de la distribuci6n geográfica de los -

con suicidios y concluye que, si bien el suicidio puede ser 

tagioso de:individuo a individuo, no influye en la cifra s,g_ 

Kl. suicidio contagioso sólo se presenta cial de los msmos. 

en individuos fuertemente predispuestos. 

IIe Los factores sociales 

Despu~s de haber analizado las causas extrasociales del 

suicidio mostrando que no desempeñan un papel importante, 

procede Durkheim al análisis de las causas sociales del mi,!! 

mo. 

La primera tarea a la que se aboca es a la constitu

ci6n de los tipos sociales de suicidio, es decir, a la consti 

tuci6n de especies de suicidios segd.n sus semejanzas y dife

rencias. 

La conformaci6n de esta clasificaci6n a partir de los 

caracteres morfo16gicos, presenta obstáculos insuperables. 

5. Ibid., P• 175. 
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Efectivamente, para ello ser!a preciso conocer una serie lle 

elementos del estado psíquico del suicida que se encuentran 

.. fuera del alcance del investigador. Existen, ciertamente, -

formas de obtener algunos datos que podrían ser de utilidad, 

-análisis de cartas o notas dejadas por el suicida¡ exa:;;en -

· de los documentos judiciales que registran el ~otivos de ~as 

muertes voluntarias- pero éstos presentan un grado de confi~ 

bilidad tan reducido, que no pueden ser tomados en consider.§l 

ci6n. 

Ho es posible fundamentar un análisis a p~rtir del exa

men que hace el sujeto de las causas que lo orillan e lf, 

muerte, dada la poca objetividad que presentar~. ResGecto él 

la estadística de los motivos de suicidio, constituyen fund~ 

mentalmente "la opini6n que se forman de estos motivos los -

agentes, frecuentemente subalternos, encargados del servicio 

d . f "6 6 e in ormaci n" • 

Lo más conveniente, por lo tanto, es elaborar los tipos 

sociales del suicidio a partir del estudio de sus concomitan 

cias sociales. Esto es, se examinará, haciando a un lado 

las motivaciones individuales, la correlaci6n existente en--

tre distintos medios sociales -religi6n, familia, política, 

grupos profesionales, etc.- y la cifra social de los suici-

dios. Será s6lo posteriormente cuando, volviendo a los suj! 

tos, se investigará la forma en la que las condiciones soci~ 

les generales se concretizan en cada u.no. 

6. Ibid., p. 201 
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l. El suicidio egoísta 

El examen de las diferentes confesiones religiosas y su 

relaci6n con el suicidio, ofrece datos de sumo inter6s. Es 

dentro del grupo de los protestantes en donde se presenta, -

sin excepci6n alguna, el mayor porcentaje de suicidios, cor~ 

una diferencia que oscila entre un mínimum de 20 a 30 por 

ciento y un máximum de 300 porciento • .íil·catolicismo ocupa 

el segundo lugar, siendo los judíos el grupo en donde se 9r~ 

sentan menos muertes voluntarias. 

Analizando las diferencias de muertes voluntarias entre 

los protestantes y los cat61icos, considera que ~stas no P2 

dr!an atribuirse a la naturaleza de los sistemas religiosos. 

Tanto en el protestantismo como en el catolicismo se condena 

severamente el suicidio. La dnica diferencia entre ambos es 

que en el protestantismo se da cabida con mayor amplitud al 

libre examen; existe dentro de esta confesi6n religiosa una 

mayor tolerancia a la libre interpretaci6n individual de los 

textos b!blicos. Ahora bien, esta independencia mayor que -

tienen los protestantes obedece al hecho de que tienen menos 

creencias y prácticas comunes. Por tanto, si los protestan

tes se matan más que los cat6licos, ello se debe a que su 

iglesia se encuentra menos integrada. 

El análisis de la fuerza integrativa de la iglesia · pe~ 

mite explicar, asimismo, la inmunidad que gozan los judíos. 

Efectivamente, es la iglesia judía la que presenta una mayor 

integraci6n. La hostilidad que han padecido loa jud!os du-

rante largo tiempo, los ha obligado a establecer entre ellos 

fuertes lazos de solidaridad¡ han constituido comunidades 
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que presentan una gran unidad, en donde las diferencias i!! 

dividuales son casi imposibles. El judaísmo, regulando de 

modo mi.nucioso toda la existencia, deja poco margen al jui

cio individual. 

Ahora bien, el libre examen no puede desarrollarse sin 

ir acompañado del gusto por la instrucción. Si esto es as!, 

deber:fa enmmtrarse entre los pa.:l'.ses protestGmtes una media 

de escolaridad más alta; asimismo, dado que la instrucci6n-· 

se desarrolla como producto de un debilitamiento de las 

creencias tradicionales, debería variar a la par que el su! 

cidio. 

Durkheim conf'irma ambas hipótesis. Son los países pr.2, 

testantes en donde se encuentra un promedio de escolaridad 

mayor. Comprueba, igualmente, que la instrucción y el sui

cidio varían en raz6n directa. Las mujeres, por ejemplo, -

se suicidan menos que los hombres y se sabe que tradic~ona! 

mente han quedado al margen de las tareas intelectuales y -

que han estado m~s apegadas a las creencias y prácticas tr~ 

dicionales. 

Existe, sin embargo, una excepci6n que parecería c-on-

tradecir lo hasta aqu! expuesto. Los judíos constituyen el 

grUpo menos propenso al suicidio y, no obstante, entre 

ellos el conocimiento está ampliamente difundido. Encontr! 

remos la explicación considerando que su inter~s por el es

tudio ha respondido a la necesidad·de encontrar un punto de 

apoyo y una forma de sobresal.ir dentro de sociedades suma-

mente hostiles; no ha respondido a un decaimiento de sus 

tradiciones y el desarrollo de sus conocimientos cient!fi=

cos no ha destruido la fortaleza de sus costumbres. 
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En resumen, puede postularse lo siguiente:. el hombre se 

suicida a consecuencia del debilitamiento de la cohesión s~ 

:. cial. Los grupos que ofrecen patrones de creencias y de co! 

portamiento fuertemente consolidados, preservan en gran medi 

.da a sus miembros del suicidio. Si ~ste se desarrolla mayo! 

mente en grupos de más alta instrucción, esto no se debe a -

cierta inf'luencia maligna de la ciencia, sino a la desorgani 

zaci6n social previa que ha llevado al hombre a la b~squeda 

de nuevas respuestas, La religi6n, por tanto, no preserva a 

sus miembros t'le este comportamiento autodestructivo por su -

naturaleza intrínseca, sino por constituir unR. sociedad alt;! 

mente consolidada, 

Otro factor que estudia Durkheim en relación al suici~

dio es la familia, obteni.endo los siguientes resultados: 

l. Los matrimonios :nuy j6venes (de 15 a. 20 aiios) il e Je! 

c·en una influencia a.gravante en el suicidio, que se :nanifie.§_ 

ta particularmente en los hombres. 

2. A partir de los 20 años, los casados de ambos sexos 

resulta~, beneficiados con un coeficiente de preservaci6n+ ~n 

relaci6n a los solteros. 

3. El sexo de los casados que presenta un mayor eoefi

ciente de preservaci6n varía en diferentes sociedades. 

4. La viudez· disminuye el coeficiente de preservación 

de ambos esposos pero no lo suprime por compl~to4 Loa ~ --

+ Coeficiente de preservación: llrunase así al nílmero que in 
dica cuántas veces menos se matan los individuos de un gro: 
po que los de otro de la misma edad. 
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viudos se suicidan más que los casados pero, generalmer.te, -

menos que los sol te.ros. El sexo más favorecido en estado de 

viudez varía seglin las sociedades. 

Cuestionándose Durkheim acerca del origen de la in:nuni

dad de la que gozan los casados, se plantea dos i1ip6tesis, -

La primera consideraría a la familia co~o el factor preser-

varite del suicidio. La segunda haría refereLcia a lo ~ue 

lla:nB. "la s elecci6n matrimonial", esto es, plantearía que se 

casan aquellos individuos mejor dotados física y moral~e~te, 

permaneciendo c~libes aquellos que constituyen la parte :nás 

desfavorecida de la sociedad -génte demasiado pobre, er1er-

mos, individuos con taras notorias, etc.-. De acuerdo a es

to, el grupo de los solteros estaría con.formado por indivi~ 

duos o.ue, desde este punto de vista, serían inferiores_ a los 

casados, No sorprendería entonces que, como producto de es-

ta inferioridad, estuvieran más propensos a co:::ei;;er actos ~2. 

micidas, entre el+os el suicidio. 

Durkheim rechaza esta dltima. hip6tesis. No es verdad -

que la gente· con una posici6n econ&mica desfavorecida ·se ca

se menos. Por otro lado, no es entre los enfermos en donde 

se presentan mayor cantidad de muertes voluntarias. Adn m~s, 

los casados muy jóvenes tienen una inclinación al suicidio -

que supera a la de los solteros de su misma edad. No ocurri 

ría así si estuvieran desde antes inmunizados en contra del 

suicidio. 

Rechazando esta hipótesis, examina Durkheim la constitE 

ci6n del grupo familiar. Este puede analizarse desde dos 

puntos de vista: como grupo conyugal, por un lado~ y como 

grupo .familiar por el otro. 
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Examinando el coeficiente de preservación entre los c~ 

aados con hijos y sin hijos, encuentra que entre los prime-

t-os se encuentra un :índice mucho más alto. Efectivamente, -

los esposos de matrimonios fecundos se benefician con un :ÍE 

dice de preservación, en relación a los solteros de 2.9, el 

doble del de los casados sin hijos (1.5). Las mujeres cas~ 

das sin hijos 0 sin embargo, se suicidan el doble que las m~ 

jeres solteras de la misma edad. 

Ahora bien, la preservación que ejerce la familia sobre 

el suicidio es más fuerte conforme ésta es más densa, es 

decir, cuando existe una mayor mim.ero de miembros que convi

ven y conforman la sociedad dom~stica. 

Resumiendo, se puede plantear que la sociedad dom~sti-

ca, ai igual que la sociedad religiosa, es un poderoso medio 

de preservación del suicidio. 

El anál.isis de las condiciones políticas y su correla-

ci6n con el suicidio resulta~ asimismo, suma.mente interesan

te. Analiza Du.rkheim cómo, durante las grandes conmoci~nes 

pol!tica.s -guerras, por ejemplo- se pr~duce una disminución 

en la tasa de suicidios. Esta acoi6n profilática de estos -

1.contecimientos se-explicaría porque "avivan los sentimien-

tos c.olectivos, estimulan tanto el esp:Critu de partido como 

el patriotismo, la fe política como la fe racional y, conec

tando las actividades a un mismo fin, determinan, al menos -

por cierto tiempo, una integraci6n más fuerte de la socie--

dad117' 

7. lbid., P• 284. 
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Se puede concluir, entonces, basándonos en el an!Ílísis 

de estoE tres factores sociales, que el suicidio vP-ría en r~ 

z6n directa ai grado de desintegraci6n de la sociedad: reli

giosa, doméstica y política, cuando el individuo ~ertenece

a grupos débilmente integrados, recurrirá, más que a las no~ 

mas sociales, a sus propias reglas de conducta. 

Si se conviene en llamar ezoismo a aquel est~do de co~ 

ducta en que el yo individual se afirma en mayor medida que

el yo social y a expensas de este último, ,uede denomin~rse

suicidio egoísta al que resulta de u.~a individualizaci6n 

excesiva producto de una pobre ir.tegraci6n social. 

2. El suicidio altruista 

El suicidio altruista constituye otro grupo dentro de -

la tipología elaborada por Durkheim. Así como una individtt.§; 

ción extrema conduce al suicidio -suicidio ego:l'.st'l- 1 un<> P.2, 

bre individualizaci6n produce el mismo resultado. 

Llama la atenci6n el hecho de que entre los pueblos pr! 

mitivos -contrarie.mJSnte a la opini6n común-, el suicidio se 

encontraba amplia.mente difundido. Algunos ejemplos ilustra

rán este .punto. 

Los guerreros daneses, por ejemplo, consideraban una 

vergUenza morir en su cama, viejos o enferrr;os y se suicida.-

ban para evitar esta desgracia. Asimismo, los celtas españ~ 

les no toleraban la vejez y se daban muerte antes de alcan-

zarla; los esperaba, de acuerdo a sus creencias, un sitio p~ 

radisiaco en caso de que tuvieran la valentía de quitarse la 

vida y un terrorífico subterráneo si mor!a.n decrépitos y 

viejos, 
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Existe una raz6n religiosa que explica este fenómer.o. -

Numerosos pueblos cre:Can que era en e¡ jefe de fmnilia er. 

donde habitaba su espíritu protector. Este dios sufría to-

das las viscisitudes y participaba de la vida del ho~bre en 

cu.yo cuerpo residía, envejeciendo a su mismo ritmo. No era 

conveniente, por tanto, exponer a. la farniliq a algi1n peligre 

por estar bajo el &~paro de un dios senil. 

Igualmente, en lt1éxico los mayas se suicidaban a la !l'.e-

nor provocación, quedando bajo la pro·tección de la diosa 

Ixtab representada, de acuerdo al código Dresden, con una 

cuerda alrededor del cuello. 

En la India las viudas estaban obligadas a matarse al -

fallecer sus esposos. Lo mismo sucedía a los servidores de 

un príncipe.o un jefe. 

Ahora bien, todos estos suicidios que ocurren .en ·1as so 

ciedades primitivas no son producto del ejercicio del libre 

albedrío; son el resultado de la presión que ejerce.la s-oci!! 

dad. Estos individuos se quitan la vida para evitar penas -

religiosas o el deshonor. 

Para que la sociedad, analiza Durkheim, orille de esta 

forma al individuo a la muerte, es preciso que valore muy :1.,2 

co la personalidad individual. En estas agrupaciones el in

dividuo ocupa un lugar sin importancia dentro de la vida co

lectiva. Se encuentra totalmente absorvido por el grupo y -

no le es permitida ninguna manifestación divergente die. aquf?

llas que predominan en la colec.tividad. 

Este tipo de suicidio, pues, es producto de un estado 

en el que el yo no se pertenece, en el que el objeto de su 
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vida está situado fuera de él, en el grupo del que forma Pª! 

te, Se le denominará, entonces, suicidio altruista -en cor: 

traposici6n al suicidio egoísta- y, dado que se presenta co 

mo un deber impuesto por la sociedad, se le caracterizará CE_ 

mo suicidio altruista obligatorio. 

No todos los suicidios altruistas presentan este carác

ter. En algunos casos la sociedad, sin imponerlos formalme~ 

te, los propicia. Se trata de aquellas sociedades en donde 

se considera digno de admiración aquél que tiene poco apego 

a la vida y se deshace de ella con soltura. Los denomina 

Durkheim suicidios altruistas facultativos y se encuentran -

tan íntimamente relacionados con los anteriores, que en oc~ 

siones es difícil establecer la línea de demarcaci6n entre -

ambos. 

El último tipo de suicidio altruista es el agudo y su -

prototipo es el suicidio místico. El individuo consid'era 

que no puede alcanzar su plenitud más que despojándose de su 

vida y penetrando en otra, más acorde con su esenciak La 

India es el sitio clásico de este tipo de suicidios. La ~~ 

personalidad se encuentra aquí en su máxima expresi6n. 

Existe una diferencia sustancial entre este tipo .de .su,i 

cidios y el egoísta. Mientras que en este último el suj~~o 

ha perdido todo lazo que lo ate a la existencia y experir.u.m

ta melancolía y tristeza, en el primero la persona tiene ül~a 

finalidad situada fuera de esta vida y se mat~ con esperanza 

y entusiasmo disfrutando por anticipado los goces que le es-

peran. 

Si bien el suicidio altruist.a ·tiene lugar predominante

mente en las sociedades primitivas, no deja de presentarse -
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en las sociedades modernas. Sus protagonistas son los márt! 

res religiosos -que, si bien no se matan a s:i". mismos, buscan 

con desesperación la muerte- y los miembros del ejército. 

El alto índice de suicidios que se registra en el ejér

ci·to puede explicarse considerando el espíritu militar que -

priva en estas agrupaciones y el estado de altruismo que im-

plica. 

3. El suicidio an6mico 

Finalmente, el suicidio an6mico comple·ta la tipología -

durkheimiana. El suicidio anómico tiene como origen una ruE 

tura en el equilibrio de la sociedad provocada por cambios 

demasiado bruscos: sdbitas crisis econ6micas o repentina 

prosperidad en un país~ 

Las necesidades en. el ser humano -analiza Durkheim- a 

diferencia de las de los animales, no se encuentran li!llita-

das biológicamente. En el caso del hombre, no es el organi~. 

mo sino la sociedad la que establece un freno e impone lími

tes a las pasiones. Este poder emanado de la sociedad no 

puede ser más que moral. El hombre, escribe el autor, "rec,! 

be su ley no de un medio material que se le impone brutalme_n 

te, sino de una conciencia superior a la suya y cuya imperi~ 

sidad siente"8 • 

Sin embargo, cuando la sociedad se encuentra trastorna

da debido a cambios dema.siado abruptos -estados de anomia

pierde esta capacidad reguladora, lo que provoca una ascen-

sión en la curva de suicidios. 

8. Ibid., p. 345. 
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El astado de anomia no es únicamente econ6mico sino tam 
oién conyugal. Hace resaltar Dttrkheim cómo en la inmensa ID!!; 

yoría de las sociedades existe un paralelismo entre el divo~ 

cio y el suicidio. 

Como se analizó, la ariomia constituye un estado en el -

QUal la sociedad ha perdido la capacidad de regular las CO!!; 

ciencias individuales. En los países en donde el divorcio -

se halla legalizado, el matrimonio no ejerce la misma fun--

oión de contención que en aqu~llos en donde está proscrito. 

El divorcio implica un debilitamiento de la reglamentación -

matrimonial, contiene con menos energía a las pasiones que, 

al no encontrar diques suficientemente fuertes, tiende a de!! 

bordarse. ·"No es posible encontrarse fuertemente retenido -

por un lazo que a cada instan·t;e puede ser roto, sea de un 12 

do, sea de otro. No es posible dejar de mirar más allá del 

punto donde uno se encuentra cuando no se siente firme el te 
q 

rreno que se pisa"~. 

Es precisamente esta falta de regulaci6n de la sociedad, 

por tanto, la que favorece el suicidio. 

No debe entenderse, sin embargo, que el autor hace deri

var el suicidio de la legalización del divorcio. Aclara que 

éste dnicamente se legaliza en aquellas sociedades en donde 

la "conciencia pública" considera_ conveniente la disolubili

dad del lazo conyugal. La anomia matrimonial puede e:d st:i.r 

sin estar apoyada legalmente. No obstante, es sola.~ente en 

aquellas sociedades en que ha encontrado un soporte legal en 

donde produce todas sus consecuencias. Mientras el derecho 

9. Ibid., p. 375b 
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matrimonial no es modificado, sirve para refrenar material-

mente las pasiones; impide que la anemia gane terreno, al r,!; 

probarla. 

An~es de abordar las consecuencias prácticas que se de

rivan del análisis te6rico elaborado por Durkheim, es conve

niente recapitular sus principales tesis. 

El suicidio, afirma el autor, es un fen6meno que obede

ce a causas sociales. El elemento que constituye la base de 

su análisis sociológico es la cifra social de las muertes vo 

luntarias. A partir del análisis de la correlaci6n entre di 

ferentes factores sociales y el índice de suicidios, const~ 

ye una. tipología de los mismos. 

Sostiene Du.rkheim que "es la constituci6n moral de la -

sociedad la que fija a cada instante el contingente de las 

muertes voluntarias"1º. 
La tendencia de cada grupo social por el suicidio es 

fruto de las corrientes de egoísmo, altruismo y anomia que 

fluyen dentro de la sociedad y que se concretizan, a nivel -

individual, en manifestaciones de melancolía, renunciamien-

tos colectivos o fatiga exasperada. Estas corrientes socia

les existen en el gru.po antes de afectar al individuo y con 

formar dentro de ~l, bajo una forma peculiar, una existencia 

puramente interior. 

El elemento medular del análisis durkheimiano del suic! 

dio lo constituye el estudio del grado de integraci6n social 

del individuo al ~upo el que, a su vez, depende de la es•.~ 

tructurn de la sociedad en la que se encuentre. En efecto 

10, Ibid., P• 408. 
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el suicidio egoísta es producto de una excesiva. individuali

zaci6n debido a un debilitamiento de los lazos que unen al -

individuo con el grupo. 

El suicida egoísta carece de una raz6n para soportar 

las miserias de la vida debido a que no es solidario de un 

grupo al que ame y con el cual se identifique. "CUando i1o 

tenemos más objetivos que nosotros m:j.smos, no podemos esca-

par a la idea de que nuestros esfuerzos están destinados a -

perderse en la nada, puesto que a ~sta debemos ir a parar"1~ 
El o.ue el hómbre necesite de la ilusi6n de in.'1',ortaliclad, es

tá impl!ci to en su consti tu_ci6n moral. 

Por el -contrario, el suic·idio altruista se -desarrolla -

co110 producto de una situaci6n en la cual el individuo está 

absorvido por la sociedad de una forma tan considerable, que 

no desarrolla su ir_di vi dualidad sino de una forma muy rudi--

mentaría. 

El suicidio an6:nico, al igual QUe el suicidio egoísta, 

se Droduce por no estar la sociedad lo suficiente~ente pre-

sente en el individuo, Difiere de éste en ~ue en el suici-

dio egoísta es a la actividad colectiva a quien hace falta; 

en el suicidio an6mico son las pasior,es individúales las que 

la necesitan, El brusco desequilibra.miento de la sociedad 

impide que ésta, "esa conciencia. superior a la suya (del in_ 

dividuo) y cuya imperiosidad siente", reglamente su vida. 

De acuerdo a Durkheim, la actividad humana no puede es 

tar libre de todo freno, Así como los fenómenos na.tura.les -

están regidos :_cor leyes, igualmente el ho:nbre necesita de un 

11, Ibid., P• 287. 
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poder externo que lo sujete y dirija. "No hay más que dife

rencias de-grados y formas entre el mineral y el sujeto pe}l 

sante. Lo que el hombre tiene de característico es que el -

freno a que está sometido no es físico sino moral, es decir, 

social"12
• 

12. Ibid~, p. 345. 
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III. t.~EDIDAS PROFILACTICAS 

Previamente al análisis de las medidas convenientes p~ 

ra enfrentar el problema del suicidio, se pregunta Durkheim 

si ~ste puede ser considerado normal o anormal ya que~ .de-

pendiendo de l"> :c·eE:J.:uesta, se convendrá en intentar refre-

narlo o aceptarlo tal cual es. 

Para el autor lé: .. palabra enfermedad designa algo evi t§ 

ble. Si un fen6meno es ineludible, ~ste será normal aun 

cuando, en determinadas ocasior.es, lastime la conciencia 

ética. Así, por ejemplo, cons.idera que el crimen es normal 

debido a que no existe ninguna sociedad en donde no se pr~ 

sente. Pero, advierte, así como el crimen es normal, igua1 

mente es normal· que éste sea castigado •. 

Asimisn:o, considera el suicidio co:no un elemento de la 

constitución normal de ·la sociedad ya que, hasta donde se -

sabe 9 no ha dejado de presentarse en todas las sociedades. 

El suicidio altruista, por ejemplo, responde a la extrema -

subordinación del individuo al grupo y, sin embargo, es e~ 

ta subordinaci6n precisamente la que constituye la base de 

la disciplina-colectiva. Igualmente, toda morai de pro~e

so y perfeccionamiento es inseparable de cierto grado de -

anomia, así como aq'uellas sociedades en donde la dignidad -

humana es el fin supremo favorecen que el individuo se eri

ja él mismo en su propio culto. Existe, por lo tanto, una 

extrema relaci6n entre la práctica del suicidio y la organ! 

zaci6n r.oral de las sociedades. 

Ahora bien, si es verdad que est;as corrientes de egoÍ.!!, 

mo, altruismo y anomia van acompañadas de cierto nú.mero de 
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suicidios, ello no implica que deben dejar de existir. Es 

indispensable que existan esferas en donde se cultive el 1! 
br.e examen así como otras en donde el individuo admita las 

tradiciones sin crítica alguna, como lo requiere el ejérci

to. 

Ahora bien, de que se considere normal una cierta co-

rriente suicidógena, no se sigue que toda corriente de esta 

naturaleza tenga este carácter, La observación del índice 

de suicidios en Europa indica que éste ha aumentado de for

ma notable en los últimos años. No es posible que se pro-

duzca una alteración tan grave y rápida sin ser morbosa ya 

que una sociedad no puede cambiar de estructura con tanta -

prontitud. Estos cambios, al contrario de lo que se ha pe~ 

sado, no son el resultado inevitable de la civilización y 

el progreso, sino de las condiciones muy particulares en -

las que éstos se han efectuado, esto es, en condiciones de 

crisis y perturbación, 

Si, entonces, se conviene en que el enorme aumento de 

las muertes voluntarias es morboso, es necesario exa~inar 

las medidas que podrían mitigarlo. El autor no coincide 

con aquéllos que proponen restablecer las penas conminato-

rias porque considera que no ejercerían sino una influencia 

secundaria sin alcanzar la raíz del problema. Tampoco co~ 

sidera que la educación sea el medio id6neo ya que ~sta no 

es más que el reflejo de la sociedad, Si el medio social -

está viciado, la educación lo estará igualmente. Se preci

sa, entonces, llegar a la esencia del problema. 
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Durkheirn no analiza el suicidio altruista debido a que 

la corriente de la qne procede está en constante decadencia. 

Centra su atenci6n en el suicidio egoísta y el an6mico. 

El suicidio egoísta se origina, como se ha señalado en 

diversas ocasiones, debido a que la sociedad no tiene la s~ 

ficiente integraci6n como para mantener a todos los indivi-

duos bajo su dominio. La soluci6n, por tanto, sería dar a -

los grupos sociales la suficiente consistencia para que man

tengan firmemente al individuo y que éste se sosteng~ media~ 

te ellos. Mas, ¿qu~ tipo de grupos serian los adecuados pa

ra realizar esta función? 

Ciertamente no es la sociedad política, ya que se man-

tiene demasiado alejada de los individuos como para poder a~· 

tuar sobre ellos adecuadamente. La sociedad religiosa ta~p2 

co puede desempeñar esta función. Si bien pudo hacerlo en -

~¡::ocas pasadas, en la actualidad no existen las condiciones 

suficientes para que esta influencia pueda darse. La reli-

giÓn no ruede actuar de forma benéfica sobre el individuo 

nás que impidiéndole pensar libremente, l;o obstante, en el 

presente no es posible imponer límites a la raz6n. 

Asimismo, la familia tiene una dudosa virtud profiláct,i 

ca. Los cambios que se han operado en ella reducen su fun-

ci6n preservadora. Apenas se ha constituido, se dispersa 

así que la mayor parte del tiempo se reduce a la pareja con

yugal y se ha visto que ésta no tiene más que una débil ac-

ci6n sobre el suicidio. 

Ninguno de estos grupos, por ende, puede constituir el 

remedio a este ma.l·~ Elnpero, es preciso recordar que éstos -

debieron su eficacia al hecho de constituir sociedades bien 
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integradas, es-decir, sin ningún exceso. Por tanto, cual--

quier grupo que llene estos requisitos, puede hacerle frente 

al problema. del suicidio. 

Durkheim. considera que el grupo idea1 lo constituir!a -

el profesional o de corpora,ci6n. En éfecto, en éste se dan 

las condiciones reales para que existan intereses y senti--

mientos sociales. El grupo profesional tiene la ventaja de 

que su dominio se extiende a la mayor parte de la existencia.. 

Pu.ede, entonces, ejercer su influencia en todos los pormeno

res de la vida y orientarlos en u.n sentido colectivo. Este 

grupo profesional debería c-onstituirse fuera del Estado aun

que sometido a su acción. 

De esta forma, no s6lo se combatir!a el suicidio egoís

ta sino tambi~n el an6mico. La anomia procede de una caren

en ciertos puntos de la sociedad de fuerzas colectivas que -

reglamenten la vida social. El grupo profesional podr!a 

igualmente regular las funciones sociales, particula.nner-te -

las eoon6micas. Por ser un grupo, dominaría desde bastante 

altura. a los individuos y, al mismo tiempo, estar!a lo sufí..; 

cientemente cerca.no a ~stos para rep~esentar sus intereses. 

El suicidio que procede de la anomia conyugal, empero 9 

no podría encararse de esta manera. El thtico medio de dis-

minuir el ndinero de muerte_s voluntarias de esta naturaleza, 

sería haciendo m~s indisoluble el matrimonio. 

Hasta aquí; la exposici6n de la metodología y la obra -

durkheimiana de El suicidio~ Procederemos a elaborar el ~ 

lisiB-})r:Ítico de las mü1mas. 
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La !:>brade-·Durkhéim constituye una signti.fica-civa y va-

liosa aportacitn-taut.o ~ la sociología como a la psicología 

social. En IJQ~ ~poca en que se consideraba que la única re! 

lidad susceptible de ser estudiada científicamente era el i~ 

dividuo, st<- éhfasis en la objetividad de los hechos sociales 

re~lta verdaderrunen~e revolucionario. 

Su i:tr-eistencia etl--·t>...:plica.r los fenómenos sociales me---

diante el análisis de los hechos sociales, contrasta con las 

teorizaciones -de sociólogos_ como Gabriel Tarde (1920} y 

Gusta.ve Le._13o:n (1895), quienes pretendieron dar cuenta de 

los fenómenos sociales desde posiciones psicologistas. Tarde 

consid~ri5 qu.e la cloi.ve ds la explicación residía en la imit,! 

-0ión y ·Ll'l <3on sr. ~1 contagio 1 • 

A pesar de la. brillante contribuci6n durkheimiana, cie_r 

tos pri~cipi01l metodol6gicos de su obra pueden someterse a -

crítica. Comenzaremos analizando ::u proposición de que los 

hechoa -socü\"les deben ser trata.dos "como cosas", "desde fue-

--- ra". - nur.ltitilim no ~e pregunta si esto es epistemológicamente 

posible.' gonfía en que la apl¡__c__a,ci6n de la duda metódica 

cartesi~~':! bat>iia'l"á para abordar los hechos de forma direcrta, 

sin med.ia_ciones de pí•enocim:i.es que oscurezcan la realidad. -

Veámos si est'o es posible. 

!\firma el l1.Útcr que el carácter pasional del investiga

dor inc{a~ en l~ -forma de explicar y concebir la realidad. -

Esta intrusicSn d.el sentimiento, sostiene, ha constituido un 

l. Parigtiin_,. PS'i~olog:Ca Social,, Bdi t. Pueblos Unidos, Mbi-
60~ -D. P., p. lJ. 
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obstáculo en el desarrollo de todas las ciencias. Durante -

mucho tiempo estos sentimientos, cimentados en principios de 

carácter religioso y moral, estorbaron el desarrollo de la -

física. Mas, si pudieron ser desterrados de esta disciplina, 

igualmente lo pueden ser de la sociología, gracias a la m~du 
2 rez a la que ha llegado • 

Sin embargo, no basta que el científico intente abordar 

los hechos sociales desde una posicitSn de total imparciali-,. 

dad pues "con frecuer.cia aborda los hechos con las catego--

rías y Ios preconceptos implícitos e inconscientes que le 

crierran de antemano el camino de una comprensi6n objetiva"3 • 

Du.rkheim concibe el proceso de conocimiento de forma 

mecanicista. Considera que el objeto de conocimiento actúa 

sobre el aparato perceptivo del Bu.jeto quien es un agente 

contemplativo y pasivo. El producto de este proceso consti

tuirá, por tanto, un reflejo o copia del objeto. La pasiVi

dad que atribuye al sujeto cognoscente se pone de manifiesto 

al aseverar que la :forma en la que el investigador clasifica 

los hechos "ya no depende de ál, de la especial disposici6n

de su espíritu, sino de la naturaleza de las cosas 114 • 

Así, por tanto, el autor considera que la elaboraci6n -

de conceptos y categorías está ya dada en la realidad; el p~ 

pel del investigador consistirá en aprehender esta realidad-

2. Durkheim, E., Las reglas del m'todo sociol6,gico, op. cit. 
P• 42. 
3. Goldman, Lucien, Las ciencias humanas y la filosofía, 
Ediciones Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1972, p. 27 
4. Durkheim, E., ~as reglas del m~todo sociol6,gico, op. cit. 
P• 43. 
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a través de sus sentidos. Cierto es que Durkheim establece

una distinci6n entre los caracteres superficiales y los ese~ 

ciales de los fenómenos, Estos ~ltimos tienen un poder ·ex

plicativo mayor pero s6lo pueden ser alcanzados partien~o de 

los caracteres exteriores, inmediatamente visibles. 

Si partin:os qe que el hombre es el conjunto de sus rel~ 

ciones sociales, que se distingue de los animales no s6lo de 

forma cuantitativa -como postu.laba Durkheim- sino cualitati

va.mente, en cuanto es el producto y productor de su cultura, 

podremos extraer algunos principios relativos a la naturale

za del proceso de conocimiento. 

En primer t~rmino, la dL"láinica perceptual del hombre e~ 

té. ligada a un lenguaje y a un sistema conceptual que recibe 

de la sociedad. Sus juicios están condicionados por un si~ 

tema de valores que poseen un carácter de clase. El sujeto

cognoscente, por tanto, no registra de forma pasiva las sen

saciones origina.das por el medio ambiente; constituye, por -

el contrario, el aparato que dirige, regula y transforma los 

datos que éste le proporciona5• 

El sujeto cognoscente, por lo tanto, "transfigura" la -

informaci6n que rec:i.be a través de un complejo mecanismo de 

determinaciones sociales: el lenguaje en el que piensa, su -

situaci6n de clase, sus motivaciones conscientes e incons--

cientes y, fundamen-talmente, por su práctica social sin la ~ 

cual el conocimiento no sería factible. 

Por lo tanto, no es posible que el investigador estudie 

los fenómenos sociales "desde fuera". El científico no se -

5. Schaff,Adam, Historia y verdad, Edit. Grijalvo, Máxico,~ 
1974, p •. 94. 
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encuentra al margen de la real.idad que estudia; for.na parte 

de u.n grupo social con el cual se identifica y cuyos valores 

adopta y su proceso de conocimiento constituye una actividad 

sensorial humana práctica. 

cuando el autor postula que hay que tratar los hechos -

sociales como cosas, desea ante todo subrayar el hecho dr~ 

que ~stos tienen u.na realidad propia, que el todo es dietint:> 

a la suma de sus partes, que la mentalidad de los grupos es 

diferente a la de los individuos. Bato constituye indiscu

tiblemente un progreso con respecto a muchas de las concep-

tualizaciones sociol6gicas de su 6poca. Sin embargo, afirma 

igualmente que "no hay más que diferencias de grado y formas 

entre el mineral y el sujeto pensante. Lo que el hombre ti! 

ne de característico es que el freno a que está sometido no 

es físico, sino moral, es decir, social. Recibe su ley no -

de un medio material que se le impone brutalmente, sino de -

una conciencia superior a la suya y cuya imperiosidad 

siente"6 • 

Esta cita ilustra con suma claridad la concepci6n posi

tivista y ahistórica del ~utor. En efecto, Durkheim deseen~ 

ce que el hombre no sólo es el fruto de la evolución biol6lÉ:. 

ca, sino tambit'ín y fundamentalmente, un producto histórico y 

social. Ignora que ha sido la práctica humana, el proceso -

de transformación del.hombre de la realidad objetiva para la 

satisfacción de sus necesidades, lo que ha permitido que ~l 

_mismo se transforme, se autocree 7• Es abs·urdo, por tanto, _ 

6. Durkheimt E., El suicidio, op. cit. Po 345. 
7. Sohaff,Adam, La concepci6n marxista del indivi~, Edit. 
Aka1, p. 105. 
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plantear distinciones de grado entre los objetos físicos y -

el hombre •. Mientras que los fenómenos naturales están suje

tos a leyes cuya regularidad es independiente de la voluntad 

humana, los fenómenos sociales no son sólo el producto de 

factores objetivos, sino de la interacción entre ést~s y los 

factores subjetivos8 , es decir, son hechos en cuya produc- -

ci6n intervienen decisivamente los hombres en la medida en -

que toman conciencia de ellos y actúan para producirlos. 

El desarrollo social no consti'ruye una mera transición 

de etapas "evolutivas"; es producto de la dialéctica gener~ 

da por las acciones de los individuoB reales que hacen la -

historia en y a través de sus relaciones mutuas. 

La determinación social del hombre, entonces, no se 

realiza a travlis de una "c·onciencia superior", Tiene lugar 

en el conjunto de las relaciones sociales y la ideolog!a 

que domina en cierta sociedad no es más que la ideología de 

la clase dominante. 

Esta determinación del hombre por la sociedad, esta 

coerci6n que ejercen los hechos sociales sobre él de forma 

casi fatal de la que habla Durkheim -posici6n que concibe -

al individuo humano como irremisiblemente sujeto a esta 

"conciencia superior", a este "poder superior al suyo'' que 

se le impone-, se pone de manifiesto asimismo en su defini

ción de institución. La define como el conjunto de formas~ 

de actuar y de pensar que el individuo halla preestableci-

das Y, cuya transmisión se efectúa a trav~s de la educación. 

8. Hiebsch, H., "Proyectos y deberes de la psicolog.l'.a so-
cial" en: Problemática científica de ~ólo~'!a actual,
Edit. Orbelua, p. 170. 
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Bsta definición contiene los siguientes elementos: 

a) La instituci6n se pone de manifiesto nor comporta-' -

mientos y modos de pensamiento y no por la disposici6R de 

las relaciones de producci6n. 

b) Estos comportamientos y formas de pensar constitu~

yen una herencia del pasado, un gobierno de los muertos so-

bre los vivos. 

c) Esta herencia de modelos culturales es una conse- -

cuencia de la educación y no de la lucha de clases. 

"Asimilada a la sola instancia de lo instituido, se pr_! 

va a la institución del dina.mismo que le confiere la instan

da co:nplementaria y opuesta de lo instituyente"9 • La inst! 

tuci6n se convierte en sinónimo de orden establecido, míen-

tras que el grupo informal representa la negación y la anar

quía. 

Indiscutiblemente, no se puede soslayar la importancia 

de lo institUido, es decir, del sistema de valores y ~odelos 

culturales que se le imponen al hombre, Tampoco se pretende 

menospreciar la neaesidad de formas institucionalizadas más 

o menos estables. Sin embargo, es de primordi&l importancia 

considerar asimismo las quiebras que realizan las fuerzas 

instituyentes provenientes tanto del movimiento obrero comoá 

de todos aquellos grupos que, a partir de una crítica del O! 
den social vigente, luchan por el establecimiento de una re~ 

lidad distinta, con valores ~otalmente divergentes a los es

tablecidos. 

9. Lapassade y Loureau, Claves de la sociología, E<litorial
Laia, 1981, P• 195. 
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Lá explioaai6n de loe hechos sociales, apu.nta Durkheim, 

debe ser buscada entre loa hechos sociales que le anteceden-

. y no en la c.onciencia individual. El origen de todo proceso 

social debe ser buscado en la constituci6n del medio social 

interno. Como ya se mencion6p ~ste está constituido por º2 

sas y personas. El medio humano está conformado por la den

sidad dinámica -n11rnero de individuos que entran en contacto 

no s61o comercial sino trunbi§n moral= y la densidad material 

-n11rnero de habitantes por unidad de superficie y desarrollo 

de vías de comunicaci6n y transporte-. 

Considera Durkheim que la fuerza que domina al hombre y 

ante la cual se inclina es natural. "No deriva de un arre-

glo ·convencional que la voluntad huma.na ha sobreagregado C:O!! 

pletamente a lo real; surge de las entrañas mismas de la re~ 

lidad, ·es el producto necesario de causas dadasn, Y afia.de -

m:!s adelante: "La vida social es natural ,,,(porque) deriva 

directamente del. ser· colectivo, que es en aí. mi5mo, una na~ 

raleza sui generis1110 • 

Si bien Durkheim pretende explicar los hechos sociales 

estableciendo una relaci6n con el conjunto social, elude el 

análisis de conjunto. No aborda esta totalidad y sus trans

formaciones como paso previo al entendimien:to de las .partes. 

No analiza su génesis, desarrollo y, fundamentalmente, las -

aontradic.ciones que contiene en su interior que pueden de·te,! 

minar su desaparici6n o transformacidn. 

Por otro· lado, el autor no considera que la interdepen

dencia entre la13.partes de la sociedad es diferencial. __ 

10. Durkheim, E., Las reglas del mhodo socio16ei22,o op. 
cit., p. 96. 



- 55 -

Ignora que la determinación en ~ltima instancia de la socie

dad proviene de la estructura econ6mica. Al constreñir su -

análisis teórico de los hechos sociales al grado de contacto 

que los individuos mantienen entre sí, no sólo empobrece, 

sino que deforma la realidad social. 

Esta visión deformada de la sociedad ejemplifica la rei 

fiaac:i.ón de las relaciones sociales bajo el capitalismo. 

Constituyendo un sistema en donde predominan las relaciones 

de consumo, las relaciones sociales entre las personas se 

convierten en relaciones entre cosas. Concreta~ente, esta -

teoría asimila en su interior los rasgos de la producción y 

el intercambio capitalistas, en donde los individuos, aisla

dos e intercambiables entre sí, se relacionan externamente -
11 de acuerdo con las leyes del mercado , 

Es preciso, sin embargo, señalar que la distinción que · 

efectúa Du.rkheim entre la explicaci6n causal y la funcional

de los hechos sociales, privilegiando la primera sobre la s~ 

gunda, constituye un avance de singular importancia quep de

safortunadamente, no fue retomado por otros funcionalistas -

cromo Parsons, Malinowski, Evans-Pritchard y otros, quienes 

se inclinaron por la explicación teleol6gica12 • 

La reificación de las relaciones sociales se revela asi 

mismo en el criterio adoptado por el autor para comprobar la 

veracidad de las hipótesis. Como ya se seña16, ~ste 

11. Gould, Carol, "La ontolog!a social de Marx y la metodo
logía en las ciencias sociales" en: La filosofía ;y las cie11-
ciaa sociales, Edit. Grijalvo, 1976, p. 129. 
12. Díaz Polanco, Héctor, Contribuci6n a la cr!tica del fun 
~~' manuscrito de un seminario de El Colegio de M~-= 
xico, p. 9. 
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consiste en la utilización del m~todo de las variaciones 

concomitant~s logrado mediante un análisis estadístico ex

haustivo y riguroso, Este enfoque reduce la realidad social 

a aspectos meramente cuantitativos. Considera que es la 

éuantificaci6n de los datos de la experiencia el criterio p~ 

ra acceder a la verdad. 

Sin tronsiderar que los datos estadísticos casi nunca 

dan cuenta de la complejidad de la experiencia humana y de -

la práctica social, el énfasis puesto en el m~todo deductivo 

con.firma la filiación positivista del autor y su teoría del 

método científico dirigido a le. acumulación de hechos "posi-

tivos". 

Finalmente, consideraremos la afirmaci6n durkheimiana -

de la neutralidad axiológica de su teoría y su independencia 

de todo tipo de doctrinas pol:!'.ticas. ", •• ignorará a estas -

teorías a las que no puede reconoc~r valor científico, ya 

que tienden direc:tamente, no a expresar los hechos, sino a -

reformarlos"13 • 

En principio, es importante señalar que la neutralidad 

valorativa positivista tiene su fundamento en la aparente 

neutralidad valorativa de la relación econ6mica de intercam

bio en el capitalismo. En realidad, sostener la neutralidad 

ideológica de la ciencia no hace más que encubrir la acepta

ci6n de las relaciones de producci6n y de poder dominantes; 

13. Durkheim, E., Las reglas del método socio16gico, O?• 
cit., p. 209. 
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constituye; como lo señala. Sánchez-Vázquez14 
una ideología, 

la ideología. de la. "neutralidad ideológica. de las ciencias -

sociales". 

Como ya se mencion6, el concepto clave en Durkheim pa-

ra explicar el su:i.cidio, es el grado de integraci6n del in-

dividuo a la sociedad. Detengámonos en el análisis de .este 

cuncepto. 

Durkheim otorga al concepto de integración una valora-

ción virtualmente positiva ya que disminuye la tendencia al 

suicidio. Esta posición, sin embargo, ha sido impugnada aun 

dentro de las filas del positivismo por autores como Coser,

Simmel y Dharendorf15 • Otros autores, desde una perspectiva 

no positivista, atribuyen al concepto de integración connot~ 

ciones negativas, destacando el proceso de normalización, 

enajenaci6n y cosificación que este proceso conlleva. 

Cooper, por ejemplo, plantea que la socializaci6n primaria -

en la familia y la c.onsiguiente socializaci6n secundaria en 

la sociedad extrafamilar de la escuela, la universida~, el -

sindicato, etc., induce a un conformismo enajenante, " •.• e~ 

te proceso de normalizaci6n se funda en el deseo de una vida 

fácil, uniforme, progresivamente acomodada, segura, feliz 
16 que sin duda alguna es una especie de muerte". · Asimismo,-

Martini plantea que "el individuo sometido a las presiones -

14. Sánehez-Vázquez Ao, "La ideólog!a de la neutralidad 1-
deol6gica de las ciencias sociales" en; Bale.árcei, Bunget et9 
al, La filosofía y las ciencias sociales, op. cit.,.pp. 287-
313. 
15. Pitch, Trunar~ Teoría de la desviación social, Editorial 
Nueva Imagen, M'xico, 1980, PP• 133-142. 
16. Martini, Claudio, El fin del mani~~' Rdicionea Nueva 
Sociología, México, 19831 .P• 153. 
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normativas de las instituciones sociales se convierte en un 

ser conform_ista¡ su normalidad es el deseo de una existen-

cía que configura una muerte en vida y que provoca la tri-

vializaci6n y el empobrecimiento de la experiencia1117 • 

Por estas razones es preciso señalar que el concepto -

de integraci6n se tiñe de connotaciones valorativas en fun 

ci6n de la teoría de la sociedad que se adopte. Las teo--

rías que analizan la sociedad de forma estática y que cons! 

deran los procesos sociales como el resultado de un de¡;a

rrollo equilibrado y "armonioso" -teorías funcionalistas- -

otorgan al concept·o de integraci6n un significado positivo 

y una función central en el equilibrio del sistema social.

Por el contrario, para las teorías que profundizan en el 

análisis de los desequilibrios estructurales y en la dinám1 

ca de la lucha de clasesp la integraci6n social no represe~ 

ta más que una de las estrategias de penetración de la cla

se dominante destinada a perinear el conjunto social con sus 

principios normativos. 

Este concepto de integraci6n encubre la presencia de -

relacio~es sociales basadas en el principio de la explota-

ci6n, la plusvalía, la producci6n de mercancías. No es p~ 

sible, por consiguiente, hablar de la integración como un -

elemento neutral puesto que es sinónimo de adaptaci6n a las 

pautas, valorea, códigos, reglas y relaciones sociales de -

producción propias del sistema capitalista. Por lo tanto 0 

el poder que ejerc--e la "conciencia superior" encubre, de 

17. Martini, Claudio, El fin del manicomio, Ediciones Nue
va. Soci.olog:l'.a, J!ll~xico, 1983, P• 153. 
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heaho, las -estrategias y las tácticas de mando de la clase -

dominante-qúe apuntan a la elaboración de una ideología del 

consenso precisamente para enmascarar su hegemonía clasista. 

Por dltimo, analizaremos la propuesta metodológica dur~ 

heimiana para afrontar el problema del suicidio: la consti~ 

ci6n de grupos profesionales que presenten una gran cohesi6n 

y que defiendan los intereses de los trabajadores. Este ~ 

po, sostiene Du.rkheim, se constituiría fuera del Estado aun

que sometido a su acción. 

Ahora bien, la propuesta de la constitución de ~ grupo 

laboral supeditado a la influencia moderadora del Estado, no 

considera el papel que históricamente ha desempeñado éste en 

las sociedades clasistas, "Como el Estado naci6 de la nece

sidad de enfrentar los antagonismos de clase, y como, al mi~ 

mo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es,

por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la 

clase económicamente dominante, que., con ayuda de él, se co!l 

vierte tambi~n en la clas~ políticamente dominante, adqui--

riendo con ello nuevos medios para la represión y la explot~ 

i6 l 1 . . 18 c n de a e ase opr1m1da» • 

Durkheim ignora, por lo tanto, que la ~onformaci6n de -

un grupo profesional de esta naturaleza, más que representar 

los intereses de los trabajadores, configuraría una orga.niz~ 

ci6n dirigida a la integración de los trabajadores a la pol! 

tica del. Estado. 

18. Engela, P., "El origen de la .familia, la propiedad pri 
vada y el Estado, en: Marx y ~gels, Obras Escogidas, Edito: 
rial Progreso, Mosctí, 1970, p. -346. 
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J'i~aute, es importante seila.lar que la obra de Dllrk-

h111:lm sol.re el;- suicidio consti tu;ye Urut brillante aportación a 

la ll.OlllprensicSn de este fenÓmehOo Su estudio abre un amplio -

horizonte de investi~ciones en el terrenQ sociológico que, -

hasta ahora, no ha sido superado. En la actualidad u.na gran 

cantidad de escalas que intentan medir los riesgos suicidas -

están basadas en sus descubrimientos. Es urgente, por consi

guiente, continuar el examen de este fenómeno desde la pers~ 

pectiva sociológica intentando superar las limitaciones que, 

por razones de índole histórico e ideol&gieo, presenta esta -

obra. 
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ADAJf SCHA.P':F 

El análisis sociol6gico del suicidio obliga, adem~s de 

la consideracidn del enfoque positivista, a exW'l'linar la per~ 

pectiva marxista. Mas, ¿permite el materialismo hist6rico -

-teor!a de la historia y de la sociedad- enfrentarnos al 

blema de la autodestrucci6n y ofrecernos una explicación 

este fenómeno? 

uro . -
de 

Muchos te6rioos impugnadores del marxismo le han repro-

chado a ~ste el haber diluido al individuo en la historia; ~ 

consideran, asimismo, que esta teoría ha subestimado el fac

tor psicológico en el desarrollo social1 • 

Otros, como el psicólogo marxista fra.ncJs Le Ny2(1963), 

consideran que existe un vac!o teórico dentro del materiali~ 

mo histórico que impide1explicar c6mo las condiciones econó

micas, políticas, ideol6gicas, etc., determinan formas con-

cretas de pensamiento y acci6n de un individuo o grupos -de -

indi vid\los. 

Por otro lado, los intentos de ciertos te6ricos ~arxis

tas de conformar un cuerpo de conocimientos que partan del -

materialismo hist6rico y dialéctico y den cuenta de la subj~ 

tividad del individuo, son verdaderamente desalentadores. 

Autores como Hiebsch3(de Alemania Democrática) y Le Ny 

l. Barth, "La filosofía de la historia como sociolog!A.11 • 

Citado por Pariguin, Psicología socia!, op. cit. p. 35. 
2. Le Ny, "El materialismo ;¡ la psicolog.(a social" en: Psi
cología y materialismo dia14ctico, Edit. Granica, p. ;9.~ 
J. Hiebsch, Introducción a la psicología social marxista, -
Universidad de la Habana, Facultad de Psicología, p. 170. 
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parten de la teoría del reflejo para dar cuenta de la compl! 

jidad dei psiquismo, afirmando que éste es producto de la ª.2 

tividad del cerebro y constituye el reflejo en la conciehcia 

individual y colectiva de las condiciones objetivas. Este ~ 

planteamiento constituye una deformación de los postulados 

marxistas; pretendiendo mantenerse dentro de una línea "ort_2 

doxan, distorsionan los principios de la teor!a de la ~ue 
.t 

pretendidamente parten, cayendo en análisis :necanicistas·. 

Sin embargo, no precisamos analizar a muchos de estos -

continuadores del marxismo. La teoría marxiana contiene un 

concepto fundamental que nos permitirá establecer un i~por-

tante marco de análisis y explicaci6n del fenómeno objeto de 

este estudio. Se trata del concepto de alienación. 

Muchos han sido los autores que han profundizado en el 

estudio de esta temática. Entre ellos, el fil6sofo marxista 

polaco Adam Schaff5 ha logrado una brillante reconstrucci6n 

de la teoría marxiana de la alienaci6n. Al igual que Marx,

posee Schaff la virtud de valorar muchas de las aportaciones 

que sobre este fen6meno han hecho los te6ricos "burgueses", 

lo que le permite elaborar un amplio y enriquecido examen 

que posibilita la comprensi6n y el conocimiento de los alca,n 

ces de esta teoría. Por las razones arriba mencionadas, Pª! 

tiré del estudio de este autor para abordar el fenómeno de -

. la alienación. 

4. CMmezjara, F., "La otra psicología" en: Alternativas a -
la psiguiatría, Ediciones Nueva Sociología, M'xico, 1982, 
PP• 46-49. 
5. Schaff,Adam,.La alienación como fenómeno social, Edito-
ria.l Grijalvo, México; 1979. 
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i 
Resulta interesante constatar que a partir de la segun-

.da guerra mundial empezaron a proliferar estudios del fen6m! 

nos de la alienaci6n en círculos no marxistas. Por otro la

. a,o; precisamente en los círculos marxistas se present6 cier-

· ta indiferencia, cuando no franca aversi6n, hacia esta teo-

ría. Lo primero resulta comprensible si consideramos que 

una teoría se convierte en una "moda", cuando aumentan en la 

realidad objetiva los fenómenos que aquí§lla explica. Es d~ 

cir, si consideramos que a partir de la primera gue~ra mun--

. dial y fundamentalmente despu~s de la segunda, se produce un 

colapso de la sociedad que afecta el ámbito del sistema de ~ 

valores tradicionales, la religión, las relaciones interhum! 

nas y que origin~ . infinidad de problemas humanos, es co!! 

prensible que surgi,eran una gran cantidad de "filosof:fas del 

hombre" que recogían y expresaban el sentimiento de desola-

ci6n y desesperanza que experimentaba el ser humano a conse

cuencia de los estragos producidos por las guerras. Estas -

filosofías encontraron un punto de apoyo te6rico en la teo-

ría marxista de la alienación. 

Por otro lado, las controversias que la teoría de la 

alienaci6n suscitd entre los marxistas, obedecieron ante t~ 

do a sus implicaciones para la. praxis. Esto es, el reconoc! 

miento de que la teoría de la alienaci6n constituye una par

te medular de la teoría marxiana, obligaba al reconocimiento 

de la enajenación en el socialismo como un problema de impo~ 

tancia central, lo que minaba las bases de la concepción e! 

talinista. 

La alienaci6n -o enajenaci6n- hace referencia a la rel! 

ción que se establece entre el hombre y su actiVidad, es 
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decir, designa la p~rdida del control del hombre de sus pro

pios productos. La alienación de s! mismo, por otro lado, -

se refiere a la enajenaci6n -separaci6n- que sufre el hombre 

tanto con respecto a s! mismo como con sus semejantes. 

En el primer caso -alienación- nos encontramos ante una 

relaci6n objetiva, puesto que se enajenan los productos del 

trabajo humano, independientemente de lo que el hombre pien

se o sienta acerca de esto. En el caso de la alienaci6n de 

sí mismo, nos encontramos ante u.na relaci6n subjetiva, pues

to que es el hombre quien se enajena de la sociedad o de su 

propio yo, y la enajenación se manifiesta en los sentimien-

tos, vivencias y actitudes del hombre, esto es, en sus reac

ciones subjetivas. 

Oon respecto a la alienación de sí mismo, propone 

Schaff una diferenciación semántica para clarificar con res

pecto a qu~ se encuentra el hombre alienado e incluye tres ~ 

categorías dentro del concepto general de alienación subjet,;. 

va (alienación de sí mismo). Estas categorías son: aliena-

ci6n del yo, cuando el hombre pierde el sentimiento de iden

tidad consigo mismo o cuando juzga de forma negativa sus pr2 

pias acciones y posibilidades¡ alienación de la propia vida, 

cuando el hombre considera que su actividad vital carece de 

sentido y alienación de la propia actividad cuando la activ! 

dad humana se convierte en mercancía someti~ndose a las le-

yes del mercado. 

Ahora bien, para el examen del fenómeno del suicidio, 

nos interesa fundamentalmente el estudio de la alienación 

subjetiva. Sin embargo~ dada la relación e interacción rec! 
proca que se establece entre !a alienación subjetiva y !a 
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objetiva, es conveniente analizar esta última con mayor pr~ 

fundidad .. 

Para comprender la. alienaci6n objetiva tenemos que ºº!! 
siderar los siguientes elementos: el hombre, para la satis

facción de sus necesidades socia.les, crea ciertos productos 

-cosas, ideas, in~tituciones, etc.-; no obstante 9 en deter

minado mecanismo social y sometido a las leyes de este meca 

nismo, estos diversos productos funcionan de una manera no 

prevista por su creador, constituyendo este funcionamiento 

autónomo un elemento de la espontaneidad de la evolución 

social. Los productos del hombre se transforman, por con

siguiente, en el marco de la relaci6n de la alienación, en 

un poder ajeno que se enfrenta a su voluntad y lo somete 

bajo su dominio. 

Como se desprende· de la definici6n, es claro que to--

dos los produc.tos humanos pueden estar sujetos a.l proceso 

de alienaci6n. Entre ellos elige Schaff tres categor!as 

por el importante papel que desempeñan en la vida social 

del hombre: la alienación económica, alienación de las ins

tituciones sociopolíticas y alienación de los productos del 

espíritu. 

Esta forma de conc~ptualizar la alienación.se diferen

cia de aqu~lla utilizada en la literatura y la filosofía 

exietencialista por autores como Sartre, Camus, Hesse, 

Kafka, quienes lograr una admirable representación del hom 

bre enajeando. Empero, estos autores identifican la aliena 

ción objetiva con la subjetiva, despojando a este concepto 

de su base material. 
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Al definir la alienaci6n objetiva mencionamos "la es-

pontaneidad de la evoluci6n social", el "funcionamiento au

tónomo de los productos del hombre", No debe considerarse 

que los productos del hombre "actúan", se convierten en 

"enemigos" del hombre. Quienes realmente actúan son los 

hombres, puesto que han sido ellos quienes han creado el 

sistema social vigente con su condicionamiento legal. Lo -

que sucede es que los productos en cuanto mercancías, ideo

log-1a, instituci6n social, etc. se desenvuelven en la esfe

ra de determinadas relaciones sociales y de las leyes que -

imperan en ellas, originando resultados que van en contra -

de las intenciones de sus creadores: crisis, inquisiciones, 

dominacHSn de la burocracia, etc:. 

Con respecto a la producci6n científica, por ej~mplo, 

podemos observar cómo el hombre conforma un conjunto de co

nocimientos con ei objeto de lograr un dominio más amplio -

sobre el mundo; en determinadas ocasiones, sin embargo, es

te conocimiento se vuelca contra él -la energía at6mica,por 

ejemplo-. Este y un sinadmero de casos que se podrían me:! 

c:i.onar, muestran la evolución espontánea de la sociedad y -· 

las mdltiples formas en las que puede producirse la aliena

ción objetiva. 

La alienación econ6mi.ca consti tu.ye el fundamento de t_2 

das las manifestaciones de alienación y para analizarla t2 

ma Marx como punto de partida el análisis del trabajo huma

no desde una doble perspectiva: desde el producto del trab_! 

jo y desde el proceso del trabajo mismo. El ·trabajo tmaje

nado es el trabajo asalariado, trabajo que produce capital 
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y que da origen a un poder ajeno, independiente del hombre. 

Esta alienaci6n, a.1.ienacidn del producto del trabajo, s6lo -

constituye una parte de este fen6meno¡ el otro lado, el del 

proceso del trabajo, producto de la división social del tr~ 

bajo, consiste en que el hombre al trabajar no se afirma a -

s! mismo sino que se niega; no desarrolla una libre energía 

física e intelectual, sino que arruina su. mente y su cuerpo. 

La superaci6n de la alienación objetiva requiere de la 

eliminaci6n, como condición necesaria, de la propiedad priv~· 

da de los medios de producción. Esto, no obstante, no es ~ 

ficiente; es preciso suprimir el trabajo asalariado -trabajo 

forzado lo denomina Marx- y devolverle al hombre su potenci~ 

lidad creativa. 

Una vez que se ha analizado la alienación objetiva, pr~ 

cederemos a profundizar en el estudio de la alienación subj~ 

tiva que constituirá el marco teórico para abordar el fenóm~ 

no del suicidio. 

A diferencia del enfoque positivista en donde existen -

estudios específicos sobre el fenómeno de las muertes volun

tarias -además de la obra de Durkheim, Halbwachs6 
y otros 

han realizado investigaciones alrededor de este tema-, en la 

literatura sociol6gica marxista no se han desarrollado inve~ 

tigaciones de esta naturaleza. Nos limitaremos, por tanto,a 

eX!lllarcar teóricamente el problema advirtiendo que ~ste adol~ 

cerá de las limitaciones propias de una primera aproximación. 

6. Ha.lbwachs, Maurice, Les causes du suicide, trabajo de 
L'A.nnée Sociologique, Paria, 1930. 
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A primera vista parecería conveniente identificar el 

suicidio con la alienaci6n de la propia vida, considerando 

que sería el sentimiento de vacuidad que experimenta un suj~ 

to lo que lo conduciría a quitarse la vida. Una mirada más 

profunda, empero, pone al descubierto la íntima conexión 

existente entre las diferentes :formas de alienaci6n de sí. 

mismo y la inconveniencia de circunscribir el análisis de un 

fen6meno tan complejo y multideterminado como lo es el suic! 

dio a s6lo una de ellas. Partiremos, por tanto, de la consi 

deraci6n de las tres formas de alienación subjetiva analiza~ 

do su potencial explicativo. 

La alienaci6n del yo se refiere a la falta de identidad, 

a la sensaci6n de extrañamiento que un individuo experimenta 

'con respecto a su propia personalidad. En su forma extrema 

puede manifes·tarse en las enfermedades psíquicas en las que

se produce una escisión de la conciencia del individuo, lo -

que le impide conformar una identificaci6n unívoca de su ser 

(esquizofrenia). De una forma moderada se presenta en aque

llas "formas de comportamiento que se expresan en una perso

na que lucha consigo misma117 • 

La alienaci6n del yo se manifiesta asimismo -y es esta 

forma a la que Schaff concede mayor importancia- en aquellos 

ca.sos en que una persona se juzga de forma negativa -en OC,!! 

siones puede llegar a despreciarse profundamente- al compa-

rar lo que es con lo que desearía ser; esto es, en todos 

aquellos casos en que se produce una brecha perceptible para 

el sujeto entre el modelo ideal de lo que desearía ser y su 

realidad. 

7. Schaff, A., op. cit., p. 239. 



- 69 -

En múltiples ocasiones se produce la alienaci6n del yo 

como consecuencia de la "adaptaci6n'' del hombre a la socie-

dad; deseando ser acepitado socialmente, el hombre se sumerge 

en la multitud haciendo a un lado sus valores e ideales. S~ 

crifica su "yo" en aras de la aceptaci6n social. 

Por último, un individuo se puede enajenar de sí mismo 

cuando experimenta sus cualidades específicas, sus actos,sus 

capacidades, como algo extraño, como mercarúas que, al cirC1! 

lar dentro del mercado,,ya no le pertenecen. Cabe ilustrar 

este punto con el artista que se somete a las demandas del -

mercado desdefiando sus propias inclinaciones. 

A este respecto Fromm, destacado miembro de la Escuela 

de Fra.nkfurt y creador del psicoanálisis humanista, conside

ra que la relaci6n que el hombre mantiene consigo mismo tie

ne un carácter mercantilista. El hombre no se concibe a sí 

mismo como portador de las potencias humanas; se siente como 

una c:osa a ser empleada exitosamente en el mercado. "Su 

cuerpo, su mente y su alma son su capital, y su tarea en la 

vida es invertirlo favorablemente, sacar utilidad de s! mis

mo •••• Si el individuo fracasa en hacer una inversi6n favor~ 

ble de sí mismo, cree que ~ es un fracaso; si lo logra, ~l 

es un ~xito"8 • 
Así, puede observarse que la sociedad contemporánea, ~ 

bligando al hombre a entregarse a una rutina mecanizante, a 

internalizar valores que encubren procesos de fetichizaci6n, 

a relacionarse con sus semejantes Mcomo dos máquinas vivien

tes que se usan recíprocamente", ha provocado que el hombre, 

8. Fromm, E., Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, -
F.c.E., M~xico, 1982, p. 122. 
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separado de la naturaleza, de sus semejantes y de sí mismo, 

no encuentre otra forma de enfrentarse a su realidad que a -

través de un conformismo plano que lo priva de una existen-

cia intensa y creativa. Este proceso puede llegar a ser tan 

aniquilador que lleve al hombre a la autodestrucci6n como 

única forma de escapar de un est~do asfixiante. 

La segunda forma de alienación,_ la alienación de la prQ 

pia vida, se presenta en aquellos casos en que un sujeto coB 

sidera que su vida carece de sentido, que ninguna actividad 

es capaz de despertar su entusiasmo, considerando lo que h~ 

ce como algo ajeno a aquéllo que 9 a su parecer, debería ser 

la existencia humana. Concretamente, la alienación de la 

propia vida hace referencia a la carencia de lllla meta inter

nalizada que dirija la actividad vital. 

En relación a este punt9, Viktor Frankl, psicólogo exi~ 

"tencialista de la posguerra señala que: 

''En una universidad americana fueron reunidos -
60 estudiantes que.habían intentado suicidarse y -
un 85~ de ellos dijeron que lo que les había indu
cido al·suicidio era •que la vida les parecía ca-
rente de s.entido' • , Pero lo mls importante, sin em 
bargo, radicaba en que un 93~ de estos estudiante¡ 
que padecían una aparente carencia de sentido en -
sus vidas, desarrollaban actividades sociales, se 
desenvolvían bien en sus estudios y mantenían exc_! 
lentes relaciones con sus fami~iares •••• ello no -
se limita ex~lusivamente a esta universidad. Bás
tenos considerar las sobrecogedoras cifras de sui 
cidio entre estudiantes americanos, cifras que ocu 
pan el 2º lugar

9
entre las causas más frecuentes de 

fallecimiento". 

9. 'Prankl, Viktor; Psicoterauia Y humanisnw., F.r..E., 11.&xico 
1984, P• 18. 
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No sería difícil, ciertamente, encontrar que en el fon

do de esta sensaci6n de vacío existencial subyacen agudos 

procesos de alienaci6n laboral, relacional, artística. Re-

sulta comprensible que la vida se presente tediosa o franca

mente intolerable a un hombre que se mueve en un mundo domi

nado por fuerzas que no son las propias; que siente que no -

es ~l quien, a trav~s del despliegue de su energía vital vi

ve, sino que son las mudables condiciones externas las que -

deciden el destino de su existencia. 

Por último, la alienaci6n de la propia actividad hace -

referencia a la mutilaci6n que padece el hombre en el proce

so de trabajo. Si examinamos el papel que ha desempeñado el 

trabajo en el proceso· de la a.ntropog~nesis, podemos obser-

var que hte ha constituido la actividad que ha permitido la 

humanización del hombre. Mediante el trabajo, el hombre se 

convierte en un ser natural y espiritual universal en la m~ 

dida en que es "potencialmente capaz de transformar en obje

to de sus necesidades todos los f en6menos de la naturaleza -

así como de asi..unir en sí e irradiar de sí todas las fuerzas 

esenciales de la naturaleza, aspirándolas y expirándolas1110 • 

El. trabajo enajenado,, por el contrario, no dnicamente -

no desarrolla las potencialidades creativas del hombre, sino 

que corroe progresivamente su energ.[a vital, destruyhldolo -

corporal y psíquicamente. El conjunto de enfermedades tanto 

físicas como mentales que el hombre desarrolla a consecuen-

cia de las condiciones inhumanas bajo las que desarrolla su. 

actividad laboral, son un ejemplo elocuente de este proceso. 

10. Markus, G., Marxismo y antropolog!,!, Edit. Grijalvo, 
Mib:ico, p. 15. 
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lll trabajo alienado, por tano, no se realiza como fina

lidad en s1 misma; constituye d.nicamente el medio que le pe! 

mite al hombre satisfacer sus necesidades mínimas y reprodu

cir9 asf, su fuerza de trabajo. 

A partir d.e las anteriores consideraciones, podemos es

tablecer la relaci6n entre la alienacidn subjetiva y el su1 

cidio. La alienaci6n de sí mismo, como proc.eso que implica 

la vivencia de la vacuidad de la vida, el distanciamiento e~ 

tre el "yo ideal" del sujeto y su realidad y la merca.ntiliz_! 

cidn de la praxis humana, genera una frustraci6n que puede -

manifestarse de forma hetero o autodirigida. En el primer -

caso, el individuo encuentra escape en la práctica de la 

agresividad y la violencia; en el segundo caso se pued.en or!, 

ginar síndromes depresivos y una carga de destructividad au

to-orientada que puede desembocar en el suicidio. En este -

sentido, el suicidio ser!a una de las posibles manifestacio

nes de este complejo proceso de alienaci6n que adquiere mat! 

cea diferentes en función de la situaci6n social, laboral y 

familiar del sujeto y de sus capacidades de respuesta. 

Es importante dejar sentado que la enajenación no está 

directa y mecánicamente relacionada con el suicidio. Las 

consecuencias de la alienacidn pueden abarcar una vasta gama 

de conductas sociales que van desde el sadismo manifiesto 

hasta la pasividad y el conformismo. Consideramos el suici

dio como una de las posibles respuestas frente a una situa-

ci6n de deshwnanizaci6n progresiva. 

Ahora bien, bajo este marco de andlisis,¿o6mo enfrentar 

el problema del suicidio ? Para responder a esta pregunta 
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es preciso clarificar la relaci6n existente entre la aliena

ción objetiva y la subjetiva. 

La alienación subjetiva, esto es, la alienación de s! -

mismo, se desarrolla sobre el terreno de la alienación obje

tiva y s6lo sobre este terreno se hace gen~ticamente co~prell 

sible. La alienación objetiva constituye el origen de las -

diversas modalidades de la alienación subjetiva, Por lo tan 
to, para superar esta ~ltima es necesario suprimir las con

diciones que originaron la alienación objetiva cuya manifes

tación más importante es la alienación del trabajo. 

Es oportuno recordar que el propio Durkheim plantea c~ 

mo forme. de encarar el problema del suicidio la formación de 

grupos laborales que presenten una gran cohesión, es decir, 

ubica la solución al problema del suicidio dentro del terre

no laboral. Asimismo, para los marxistas las respuestas a -

la alienación subjetiva y objetiva se centran en el campo l~ 

boral y en la esfera de las relaciones de producción. 

Ahora bien, estas consideraciones nos permiten plantear 

una al.ternativa a la alienación desde un punto de vista mar

xista. Unicamente mediante el control obrero sobre los pro

cesos productivos, el establecimiento de relaciones de pro-

ducci6n socializadas y de mecanismos de solidaridad coopera

tiva dentro de la empresa, es posible plantear la existencia 

de un trabajo no enajenado. 

Partiendo de que el mecanismo central de la alienaci6n 

del acto de trabajo se origina de la división y ejecución 

del mismo, es preciso recomponer estos dos momentos mediante 

el co~trol sindical y obrero sobre las diversas et~pas del -
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proc-eso productivo. De esta forma el suicidio, co~o una de 

las posibles manifestaciones de la actividad humana alienada, 

perdería su raz6n de ser. 
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VI. ANALISIS CRITICO DEL ENFOQUE MARXISTA 

Uno de los principales límites del enfoque marxista coll 

siste en plantear una correspondencia causal entre la alien~ 

ci6n objetiva y la subjetiva. Sin embargo, la alienaci6n de 

la propia vida y del propio yo no dependen exclusivamente 

del proceso de trabajo; existen otros factores que influyen 

poderosamente tales coffio las relaciones fa.miliares, los mee~ 

nismos de transmisi6n educativa y variables psicodinámicas -

referentes a la organizaci6n pulsional del sujeto (fijacio-

nes ed!picas, mecanismos de defensa del yo, sublimacidn de -

las pulsiones, etc.), factores que en el mejor de los casos 

quedan subordinados, de acuerdo a este enfoque, al proceso -

de produccidn. 

Al mismo tiempo, los marxistas menoscaban el análisis -

de los mecanismos mediante los cuales la dinámica instituci2 

nal determina formas concretas de comportamiento. Consider~ 

mos esta variable de suma importancia para explicar los mee~ 

nismos de codificaci6n normativa cuya transgresidn puede 11~ 

var al sujeto a conductas "desviadas", entre las que se in-

cluye el suicidio. Sin embargo, la limitante principal del 

enfoque marxista consiste en lo siguiente: las investigacio

nes sociales que se inspiran en un marco materialista dialé~ 

tico descuidan a menudo el análisis de los fendmenos empíri

cos y privilegian el estudio de categorías de gran alcance 

te6rico (el.concepto de totalidad, el concepto de trabajo, -

el concepto de modo de producci6n, etc.). Las pocas investi 

gaciones empíricas que utilizan un marco materialista 
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proceden de la Escuela de Frankfurt -las investigaciones so

bre la personalidad autoritaria de Adorno
11

, las investiga-

ciones acerca del carácter social de Erich Fromm12 , etc.-. 

Estos trabajos, empero, no constituyen un marco explicativo 

para el suicidio sino s61o de forma indirecta. 

Por estas razones, la crítica mds contundente que puede 

dirigirse al enfoque marxista es plantear un análisis de co~ 

ceptos que no se sustenta en investigaciones de comportamie~ 

tos y hechos concretos, límite gravísimo tomando en cuenta -

que el marxismo pretende justamente estudiar de forma con-

creta la dinrunica social y econdmica de la sociedad. 

Por estas razones, la explicacidn de un fendmeno como -

el suicidio y de otros como ciertas conductas "desviadas" 

C?mo la homosexualidad, queda trunca, faltando las catego-~ 

rías y las variables intermedias que podrían dar cuenta de -

la transicidn de los conceptos generales a las formas concr! 

.tas de comportamiento. 

11. Adorno, 'r •. w., La personalidad au·tort taria,. Balen.os Airell\ 
Proyec.ci&n, 1965. 
12. Jl'romn, E., Seoiopsicowu.(lisis del campesiDO mexicano, -
P.a.B.,. Hlxi~@, 1973& 
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Desde la psicología, ha sido el psicoanálisis el que ·

con mayor profundidad ha estudiado el fen6meno del suicidiQ .• 

Si bien Freud no analiz6 más que tangencialmente este probl~ 

ma -su pequeño ensayo Contribuciones al simposio sobre el 

suicidio
1
,escrito en 1910, no desenreda los hilos de esta 

problemática, llegando ~nicamente a delinear el itinerario -

que habría que seguir para lograrlo-, dos de sus obras cons

tituyen los pilares te6ricos a partir de las cuales se han -

generado una gran cantidad de formulaciones te6ricas y estu

dios dentro del campo psicoanalítico. Publicadas con una 

distancia de tan s6lo tres años, Duelo y melancol!a (1917) y 

Más all~ del principio del placer (1920) presentan, sin em-

bargo, importantes diferencias. Mientras que la primera ci~ 

cunscribe su análisis al campo de lo psíquico, la segunda h~ 

brá de introducir un elemento nuevo -el instinto de muerte-, 

cuya raíz se ancla en el campo·biológico. 

Partiendo de la importancia de estas obras como funda-

mento para dilucidar la problemática del suicidio, es impre! 

cindible analizarlas cuidadosamente. 
2 

En Duelo y melancolía , examina Freud la melancolía a 

partir de una comparación con el duelo. Como en el duelo, -

en la melancolía el sujeto cesa de interesarse por el mundo 

l. Freud, s., "Contribuciones al simposio sobre el suici- -
dio", en: Obras completa.a de Si.gmund Freud, Vol. II, Biblio-
teca Nueva, Madrid, 1973, pp. 1636-1637. 
2. Freud, s., "Duelo y melancolía", en: Obras cornvletas, 
Vol. II, op. cit., PP• 2091-21~0. 
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exterior, vive un estado profundamente doloroso y se encuen

tra incapacitado para amar. Este cuadro resulta co~prensi-

ble en tratándose del duelo, es decir, en aquellas situacio

nes en las que una persona pierde a un ser querido o algo 

equivalente (patria, libertad, etc.}. En efecto, en estos 

casos comprendemos que la falta de inter~s que el sujeto 

muestra hacia el mundo exterior constituye la ex~resi6n de 

su absorci6n total a la labor de duelo. Esta labor de duelo 

constituye el proceso mediante el cual el sujeto va abando-

nando, paulatina y dolorosamente, los lazos libidinosos que 

lo unían al objeto amoroso. Finalizada esta labor de duelo, 

se devuelve al yo la libertad de su libido, desligándola del 

objeto perdido. 

Con respecto a la melancolía, en algunos casos constit~ 

ye asimismo la respuesta a la p~rdida de un objeto amado. No 

siempre, sin embargo, aparece con claridad, ni aun para el -

mismo sujeto, la fuente de su sufrimiento. Siguiendo la an.! 

log.(a con el duelo, mantiene Freud la hip6tesis de la exis-

tencia de una p~rdida de objeto, no ya a nivel consciente, -

sino a nivel Inconsciente. 

Si en el duelo se explica el retraimiento de la personR 

por su entrega a la labor de duelo, se pensaría que en la m~ 

lancol~a sucedería algo similar, es decir, que la falta de -

interés que el sujeto muestra hacia el mundo que le rodea 

constituiría la expresión de su absorci6n por una labor sem! 

jante a la del duelo. Mas, ¿qu~ ea lo que el melancólico ha 

perdido? Para responder esta pregunta, es preciso conside-

rar un importante elemento que caracteriza a la melancolía y 
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que no se presenta en el duelo, esto es. 1a presencia de una 

notable dieminuaci6n del amor propio 9 un empobrecimiento del 

yo acompafiado por insomnios y anorexia, es decir8 por una 

disminuci6n del instinto vital. 

Esta caracterizaci6n de la melancolía pone de manifies

to que la p~rdida del sujeto ha tenido lugar en su ~ropio yo. 

Esto es, una parte del yo -la conciencia ~oral- enfrentándo

se a la otra y tomándola co~o objeto, ejerce sobre ésta una 

cr!tica despiadada, dejándola empequeñecida y atormentada. 

Un examen atento de esta situaci6n lleva a Freud a una 

interesante. observaci6n: mue.has de l.as acusaciones que el m_! 

lancólico se hace a s! mismo, están real.mente dirigidas a 

otra persona a la que el sujeto ama o ha amado pero que se 

han volcado contra el propio yo. Sua lamentos -afirma 

Preud- son quejas. 

Este proceso puede concebirse, entonces, en los siguien 

tes t'rminos: a) relaci6n ambivalente con un objeto; b) p~r

dida o cualquier forma de obligada renuncia a esa relaci6n; 

e) introyecci6n en el yo de ese objeto a:nbivalentemente am~ 

do y odiado; d) descarga de la agresi6n en contra de este o~ 

jeto, ya internalizado en et yo. 

Cu.ando el amor al objeto, amor que Jw. de ser 
conservado, no obstante el abandono del objeto, 
llega a refugiarse en la identificaci6n naroisis-
ta, recae el odio sobre este objeto sustitutivo, 
calumnillndolo 9 humillándolo, haci,ndole sufrir y 
encontrando en este sufrimiento una satisfacci6n -
s'dica. El tormento, indu'liablesente placentero 
que el melanc61ico se inflige a sí mismo significa 
••• la satisfacción de tendencias ª'dicas y de odio 
orientadas hacia un objeto, pero retraídas a.1 yo ":-
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del propio sujeto ••• (As!) suele el enfermo conse
guir por el camino indirecto del autocastigo su. 
venganza de los objetos primitivos y atormentar a 
los que runa, por medio de la enfermedad, después -
de haberse refugiado en 'sta para no tener que mo! 
trarles directamente su hostilidad3. 

Este sadismo, afirma Preud, daría la clave para compre~ 

der el problema del suicidio. Es fundamental subrayar que 

"el yo no puede darse muerte sino cuando el retorno de la 

carga de objeto le hace posible tratarse a s1 mismo como un 

objeto; esto es, cuando puede dirigir contra s! mismo la ho! 

tilidad que tiene hacia un objeto; hostilidad que representa 

la reacci6n primitiva del yo contra los objetos del mundo e~ 

terior"4• 
Siguiendo la l!nea de análisis de esta obra, el su.ici-~ 

dio constituiría, en la fantasía inconsciente del Slljeto, la 

descarga de su mortífera agresión contra un objeto internal! 

zado, un ser que pertenece a su mundo interno. .El suicidio, 

por tanto, encubriría y disimule.ría un homicidio ya sea por 

venganza, por envidia o como ataque defensivo contra un per

seguidor+. Resulta obvio que los objetos externos sobre los 

cuales el sujeto proyecta su relaci6n con los objetos inter

nos resultan tambi~n víctimas de su agresi6n. Ellos sufri-

rdn por este suicidio, por la culpa que el paciente generará 

en ellos al hacerlos responsables de su muerte. 

Bl suicidio, por tanto, como acto de masoquismo extremo, 

se analizaría como la vuelta del sadismo en cont~a de s! 

3. !bid •• p. 2096 
4. Ibid., P• 2091. 
+ Los suicidas, escribid C'sar Paveae en su diario antes -
de darse a sí mismo la muerte, son homicidas tímidos. V6ase 
Boccanera,. Jorge, Bl poeta y la muerte, Editores Mexicanos -
Unidos, M'xico,. 1981. 
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mismo, como un proceso resultante de mecanismos defensivos -

del yo. Su sentido sería el de evitar el mal mayor (viven-

cias persecutorias y altamente frustrantes) a costa de acep

tar el mal menor (conducta autodestru.ctiva). Ciertamente 

que esta "ganancia" -huida del objeto persecutorio mediante 

la autodestrucci6n- lo es ~nicamente en la fantasía incons-

ciente del sujeto. M4s adelante se analizarán las fantasías 

inconscientes asociadas con el suicidio y su importancia 

para el entendimiento de este fen6meno. 

Por tanto, si seguimos para la elucidaci6n del suicidio 

las mismas pautas que se aplican para la comprensión de cua! 

quier acto psíquico dentro del psicoanálisis, se analizar~ -

la conducta autodestru.ctiva como una apariencia (contenido 

manifiesto) que oculta y expresa una realidad subyacente 

(contenido latente) la cual escapa al conocimiento ~isno del 

individuo que es autor y actor de esta actuaci6n. Así, el -

acto suicida constituir' un medio para lograr un fin que no 

estaría en contradicci6n con el principio del placer; por el 

contrario, sería la búsqueda -todo lo enmascarada que se 

quiera- de un fin placentero. 

Previamente a la presentaci6n de la obra 0 Más all~ del 

nrincipio del placer, es conveniente intentar dar cuenta de 

los factores que llevaron a Preud a transformar de forma tan 

radical su teoría al introducir el concepto de instinto+ de 

muerte; transformaci6n de cuyos alcances no tuvo cabal cono

cimiento y que lo llev6 a muchas inconsistencias te6ricas. 

+ Respecto a la utilizaci6n del té:nnino "instinto", cabe 
hacer las siguientes aclaraciones: segdn el Diccionario de 
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En 1920, con Má:s alH. del urincinio del placer5, Il'reud 

inicia una revisi&n fundamental de su teor!a de los instin-

tos. Aqu! postula por primera vez la existencia de un ins-

tinto de muerte en oposici6n al instinto de vida. Esta 111i~ 

va dicotomía toma el lugar de la primera entre instinto del 

yo e instinto sexual. 

psicoanálisis de Laplancll.e y Por.ta.lis (Bdit-. Labor, Barcelo
na, 1983), el empleo del t6rmino instinto como equivalente -
del ~utilizado por Freud, constituye "no sola.mente una 
inexactitud de traducci6n sino que además ofrece el peligro 
de introducir u.na con.fusión entre la teoría freudiana de las 
pulsiones y las concepciones psicol6gicas del instinto eni
mal y vela la originalidad de la concepci6n freudiana, en es 
pecial la tesis del carácter relativamente indeterminado del 
empuje motivante, los conceptos de contingencia del objeto y 
de la variabilidad de los-fines". 

El t~rmino trieb es una voz de raíz germánica utilizada 
desde una ~poca remota que sigue conservando el matiz de e~ 
puje (treiben~empujar). La traduc.cidn correcta, por tanto,
~orresponde al término pulsi6n que tiene el m'rito de poner 
en evidencia el sentido de empuje. 

Ahora bien, si a pesar de las confusiones que puede or! 
ginar el empleo del t~rmino "instinto", lo he conservado -- en 
el análisis de esta temática, ello ha respondido a mi deseo 
de respetar la terminología utilizada no s6lo en obras de 
origen extranjero traducidas al castellano, sino tambi~n en 
obras escritas originalmente en nuestra lengua.. 

Es preciso, sin embargo, tener presente que el "instin
to" freudiano no hace referencia a un patrcSn de comportamieu 
to determinado de forma heredi ta.ria; por el. contrario, cons
tituye un proceso dinámico consistente en un emTIUje (carga -
energética, factor de motilidad) que hace tender al organis
mo hacia un fin. 

5. Preud, S., 11Mtts alUl del principio del placer" en: ~ 
completas, Vol. III, op. cit., PP• 2507-2541. 
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A pesar de que en esta obra Preud no se muestra total~

mente persuadido de la validez de su hip6tesis~en trabajos 

posteriores6•7 r8 fue aumentando su convicci6n acerca de la 

importancia de este nuevo concepto -instinto de muerte- para 

dar cuenta de ciertos comportamientos agresivos que, a su p~ 

recer, se desbordaban, iban "más all4 del principio del pla 

Uno de los factores que muy probablemente impulsaron a 

Freud a transformar su teor!a, fue el brutal impacto sufrido 

a consecuencia de la primera guerra mundialº La. avasallado

ra agresividad, fuente de innumerables estragos y destrucci~ 

nea, tuvo que haber dejado una profunda huella en el esp!ri-
9 . 10 

tu de Preud • Erich Fromm aí'iade. que la preocupaci6n hacia 

la muerte que oprimía al Freud maduro, sus ataques de~

tang (miedo a la muerte), aunados a la grave enfermedad que 

sufri6 a partir de febrero de 1923, pueden haber sido facto

res de peso para conservar y reafirmar su hip6tesis del ins

tinto de muerte. 

Sin embargo, m~s allá de los factores históricos y per

sonales, habría que hacer mención de otros elementos de 

6. Freud, s., "El yo y el ello" en: Obras completas, Vol. -
III, op. cit., PP• 2701-2728. 
7. Preud, s., "El problema económioo del narcisismo" en: 
Obras completas, Vol. III, op. cit., pp. 2752-2759. 
8. Freud, s., "Nuevas lecciones introductorias al psicoaná
lisis" eni Obras completas, Vol. III, op .. cit. pp. 3101-3432 
9. Robert, Marthe,. La revoluoi6n psicoanalítica, F •. c. E., 11.,! 
xico, 1978, PP• 383-394. 
10. Fromm,. Erich, Grandeza 1 limitaciones del pensamiento de 
lreud, Siglo XXI, Hfxico, 19799 p. 136. 
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!ndole tedrico... h importante tener prtu:~ente que desde los 

inicios de la constru.ccicSn de su teoría e influido por el m.2, 

delo herbartiano, Freud piensa en forma dualista, analiza 

los procesos psíquicos como producto de fuerzas en oposici6n. 

(Herbart propuso en 1824 que lns representaciones -átomos de 

la psique-, se vuelven fuerza por su oposici6n a otra repre-
11 sentaci6n ) • Ahora bien, cuando en 1914 con su obra ~-

ducci6n al narcisismo12 Preud ubica los instintos del yo en 

el campo de la libido, el antiguo dua.lismo quedaba en peli~

gro. El narcisismo parec!a imponer la teor!a monista de que 

todos los instintos eran libidinales, abriendo ca.'J1ino a la -

principal herejía de Jung, la de que el concepto de libido -

abarcaba toda la energ{a. ps!quica. Así que la postulaci6n -

del instinto de muerte permitía reinstalar el en.foque duali~ 

ta dentro de la teor!a. 

En M's alli del principio del placer Freud postula que 

el principio del placer no tiene un total dominio sobre el -

curso de loe procesos psíquicos. Si as! fuera -a.firma=, t~ 

dos los procesos ps!quioos serían placenteros, lo cual no 

ocurre as!. ¿Qu4 es, entonces, lo que impide la consecuci6n 

continua de placer? Preud menciona tres órdenes de :factores. 

En primer lugar, habría que considerar aquellos casos -

en que el principio del placer domina al principio de la re!!: 

lidad ocasionando, al no tomar en cuenta las de~a.ndas exter

nas ,daño al organismo. 

11. Assoun, Paul-Laurent, Introduoci6n a la epistemolog;(2- -
freudiana, Siglo XXI editores, M'xico, 1982, p. 130. 
12. Freud, s., "Introducci6n al narcisismo" en: Obras com
pletas, Vol. II, op. eit., PP• 2017-203). 
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Otra fuente de displacer surge a consecuencia del con-

fli cto que genera en el yo la existencia de instintos incom

patibles entre sí que buscan la consecuci6n simu1tánea de 

plac·er. 

En tercer lugar, afirma que tambi~n bajo el dominio del 

principio del placer existen formas de convertir en objeto -

de recuerdo y de elaboraci6n psíquica situaciones y sucesos 

desagradables como una forma de lograr un dominio sobre los 

mismos. 

Sin embargo, a partir del análisis de las neurosis tra:!! 

mliticas en las que el sujeto revive continuamente la situa-

ci6n trau.~ática en su vida oníricaj la actividad de los r.i~ 

ños que convierten en juego sucesos penosos as! como la obs~ 

si6n de repetici6n que presentan los neur6ticos en el curso 

de su tratamiento psicoanal!tico, postula la hip6tesis de la 

existencia de un instinto más primitiYo y elemental que el -

principio del placer, instinto que tiende a una obsesiva re

petici6n. Mas, ¿c6mo surge esta tendencia, bajo qu~ condi-

ciones y qu~ relaci6n tiene con el .principio del placer? 

Para responder estas preguntas postula Freud que en una 

~poca indeterminada aparecieron en la materia inanimada~ e~ 

mo consecuencia de ciertas fuerzas,-1as cualidades de lo vi 

viente. La tensi6n generada en la materia antes inaP.imada -

intent6 equilibrarse y de esta forma surgi6 el primer insti_!! 

to: volver a lo inanimado+. Sin embargo, cuando las 

+ A la vivencia de muerte como retorno a lo inorg.hiico alu 
de quizás inconscientemente Jos~ Gorostiza. en su poema "Mue'r 
te sin fin" cuando dice: "cuando las plantas de sumisas plañ 
tas/ retiran el ramaje presuntuoso,/ se esconden en sus ásp:! 
ras raíces/ y presas de un absurdo crecimiento/ se desarro-
llan hacia la semilla.,/ hasta quedar inm6viles/11

• V~ase 
Gorostiza, Jos~, Muerte sin fin, Lecturas ~exicanas, P.c.E., 
1964. 



- 86 -

influ~ncias exterioI~s ee tra.bsformaron, obligaron a la sus

tancia Viva a rodeos cada vez más complejos para alcanzar la 

muerte. Estos rodeos, entonces, mantenidos por los instin-

tos conservadores, constituyeron el conjunto de los fen6me-

nos vi tales. 

De esta forma, modifica Freud el concepto de instinto y 

lo define como "una tendencia propia de lo orgánico a la re

construcci6n de un estado anterior, que lo animado tuvo que 

abandonar bajo el influjo de fuerzas exteriores"13• Bajo e~ 
ta luz, los instintos de conservación se consideran instin-

tos parciales, destinados a mantener distantes las posibili

dades no in.raanentes del retorno:-a lo inorgánico, "el organi~ 

mo no quiere morir sino a su manera''. Los instintos sexua-

les, que en la primera teoría se contraponían a los instin-

tos de autoconservaci6n, se-asimilan aqu:Ca los instintos de 

vida, al i•Ez-os" de los poetas, c_omo fuerza tendiente a mant~ 

ner un.ido todo lo inanimado; su. in~linaci6n a formar unida~ 

des cada vez mayores, c.onformar!a un medio de neutralizar 

los instintos de muerte. 

Como ya se mencionó, en esta obra sustituye Preud el an 

tiguo dualismo entre instintos del yo e instintos sexuales ~ 

por el. de instintos vi tales e instintos de muerte. La fun-

ción de la libido sería la de volver inoauo el instinto de -

muerte, desviá'.ndolo al ext0rior. La parte de ese instinto 

que se pone al servicio de la función sexual, constituye el 

sadismo propiamente dicho. 

13. Freud,. s. 1 
11Mi'.i.s allá del principio del placer", opo -

cit., p. 2525. 
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Con respec.to al masoquismo, Preu.d modifica su antigua -

conceptua1izaci6n. Sin en Duelo ;r melancol:b. lo consideraba 

como el retorno del sadismo en contra del propio yo, en esta 

obra plantea que el masoquismo sería primario, constituir!a 

la expresi6n de la porci6n del instinto de muerte que no pa~ 

ticipa en esta transposici6n hacia el exteriorº 

Por tanto, el instinto de muerte se encuentra en su to

talidad originalmente en el interior; posteriormente, una 

parte es enviada hacia el exterior actuando como agresivida~ 

mientras que la .parte que permanece dentro constituye el ma

soquismo primario. :No obstante, cuando la parte enviada ha

cia el exterior tropieza con obstáculos demasiado grandes, -

vuelve a dirigirse hacia adentro y se manifiesta en forma de 

masoquismo secundario. 

Sigtiiendo los planteamientos freudianos de esta obra, -

el suicidio constituir!a el producto de instintos tan.áticos+ 

no adecuadamente elaborados, no dirigidos hacia afuera o no 

amalgamados convenientemente con los instintos de vida. 

La postulaci6n del instinto de.muerte suscit6 innumera

bles pol~icas tanto dentro como fuera del movimiento psico~ 

na.lítico, Clinicamente, la noci6n de una tendencia primaria 

hacia la destrucci6n y a J.a autodestruc.ci6n lleva al terape,1! 

ta a~una fatalidad a la que no puede inclinarse a menos que 

renuncie totalmente a curar. Te6ricrunente, numerosos 

+ La palabra tánatos, que designa en la actua1idad el ins
tinto de muerte, no fue jamás empleada por Preud. Su origen 
se debe a Stekel quien en 1909 la emple6 para designar los -
deseos de muerte. V'ase Robert, Marthe, ~a revoluci6n psi~ 
coanalítica., OP.·· cit., p. 395. 
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autores han señalado la fragilidad e inutilidad de esta hi-

p6tesi s. 

Prornm14 señala que una de las principales dificultades 

que presenta este concepto radica en la identidad que esta-

blece Freud entre la tendencia de~ organismo a volver al es

tado original, inanimado -como consecuencia de la compulsión 

a la repetici6n- y la del instinto de destrucci6ne La ten-

dencia de la materia viva hacia la muerte -apunta J'romm~ es 

muy distinta del impulso activo a destruir. Más inadmisible 

adn resulta derivar de este impulso tanátic-0 la pasi6n de p~ 

der y de dominio así como el sadismo ~ e1 masoquismo. 

Otra de las dificultades señalada por este autor consi! 

te en el hecho de que el instinto de muerte no concuerda con 

el concepto general de los instintos. Caree~ de una zona e~ 

pec!fica en donde se origine, considerándose como una fuerz~ 

bioldgica propia de toda sustancia viva. 

Por su parte, Karen Ho~ey15 señala que es Im.lY discuti

ble la afirmaci6n de que la tendencia destructiva sea de n~ 

turaleza instintiva. Si se muestra que la hostilidad es una 

reacci6n a una influencia perturbadora del ambiente, la te~ 

sis de un instinto de muerte pierde las pocas pruebas que 

tiene a su favor. Apunta que la pr,ctica analítica contradi 

ce esta hip6tesis. Al descargar cada vez mayor angustia, el 

paciente aumenta su capacidad de afecto y tolerancia hacia -

a! mismo y hacia los demás. Por otro lado, sostiene que 

14. Promm, E., Grandeza y limitaciones de1 pensamiento de 
~' op. cit. 9 p. 140. 
15. Horne~, Karen, Bl nuevo psicoanálisis, P.C.E., Mlxico 
1974. 
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esta teoría entrafl.a serias aonsecuencias soc~oculturales; 

obstaculiza todos loa esfuerzos por indagar dentro de las e~ 

pec!f'icas c.ondiciones culturales, los fac·tores que conducen 

a la destrucci.6n. Constituye, as!, una teor!a profundamente 

pesimista que arrastra a una irremisible parálisis. 

Edgardo Rolla16 , psicoanalista argentino, juzga prescin 

dible la hipótesis del instinto de muerte. Considera que 

los llamados instintos de 11I11erte, objetivados como fantasías 

de autodestrucción, quizás sean elementos esenciales para la 

gratificacidn del vivir y, por tanto, para la defensa de la 
Vida del 81.ljeto. 

El hecho de que esta hip6tesis haya recibido rechazos 1 

cr:Cticas por un nutrido grupo de te6ricos, no significa que 

haya sido absoluta.mente condenada. Como examinaremos en el 

proximo capítulo, muchos autores consideran que esta hipóte

sis es fundamental para dar cuenta de los actos suicidas. 

Por otro lado, analiza.remos las tesis de otro grupo de psi ...... 

c-oanalistas que se adhieren a las tesis freudiana.s expuestas 

en la. obra Duelo y melancolía como soporte té6rico básico p~ 

ra explicar los actos autodestructivos. 

16. Rolla, Bdgardo H., "Una teoría sobre el suicidio" en: -
Abadi,, Garma, et. al., La fascinación de la muerte, Edi t. . ... 
Paid6s, Buenos Airea, 1973, p. 166. 
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GENESIS DEL SUICIDIO 



VIII DIP'ER:m-iTES EXPLICACIONES AC:E'RCA DE LA Glfl'iESIS 

DEL SUICIDIO 

Como mencionamos en el capítulo anterior, existe un i!!! 

portante grupo de te6ricos que consideran que el concepto de 

instinto de muerte es fundamental para explic:a.r el fenómeno 

del suicidio. Analic·einos sus argumentos. 

Karl Menninger, psiquiatra americano, sustentó en su 

obra Man against himself (1938) la tesis de que toda clase 

de conducta hostil a la salud y a la vida constituye la ex-

presi6n del instinto de muerte-dirigido contra el yo, siendo 

el suicidio su manifestación más extrema1 • Según este autox¡¡ 

todo acto suicida contiene tres elementos: deseo de matar, -

deseo de ser matado y deseo de estar muerto. Como se ve, ª.! 

ta línea de pensamiento concibe que todo acto suicida conlle 

va elementos agresivos. Hace referencia asimismo al ~-

dio local, con el que designa las automutilaciones 9 fingi

miento de enfermedades, frecuencia de accidentes laborales e 

incluso cierto tipo de impotencia sexual. Trátase de fen6m~ 

nos unirlos por un denominador comdn2• 

Melanie Klein, sobresaliente psic6loga inglesa, quien 

modificó la concepción freudiana c·lásica a partir de su expJ! 

riencia clínica con niños entre tres y seis años, fue quien 

con mayor vigor defen<tió la teoría dualista de los instintos 

ctonsiderando que tenía una importancia clínica fundamental • .,.. 

l. Stengel, Erwin, Psicolog!a del suicidio y los intentos -
de suicidio, Ediciones Horm~, Buenos Aires, p. 60. 
2. Rojas, Enrique, Estudios sobre el suicidio, Salvat Edit,2 
res, Barcelona, 1978, P• 496. 
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De acuerdo a esta autora, la angustia primordial. que experi·

menta el yo proviene de la amenaza de aniqui1ación originada 

desde el interior del organismo por el instinto de muerte. -

El temor a la aniquilaci6n sería el factor dimfmino que im-

pulsar!a al yo a la acción y al desarrollo de las primeras -

defensas. Sustenta que el mecanismo de la proyeccidn permi~ 

te que el niño quede a salvo de ser inundado por sus impul-

sos destructivos. 

Asimismo, Le6n Grinberg3, psicoanalista argentino con·ª-= 

temporáneo, se inclina por la teor!a dualista de Eros y Tan~ 

tos y estima que ~sta ha sido sumamente ben~fica -para algu

nos analistas- en la investigación y en la labor clínica. 

Conforme a este autor, el núcleo central. del suicidio 

és la culpa persecutoria. La intenci6n última del suicida 

es la de proyectar esta culpa en los objetos. 

La culpa persecutoria depende del instinto de muerte 

desfusionado. En los periodos de mayor regresi6n en que la 

actuación del instinto de muerte es mil:.s intensa, se increme_u 

ta igualmente la culpa persecutoria. Esta, alimentada ~or -

la tendencia tanática, castiga al yo del individuo desde el 

interior del organismo. En caso de no ser atenuada por los 

instintos de vida, puede llegar a desatarse poniendo en pel! 

gro la vida del sujeto. 

Grinberg sostiene que la culpa persecutoria se manifie~ 

ta precozmente incrementándose automáticamente ante cua.1-i: 

quier frustraci6n o fracaso. Es esta culpa la que conduce a 

3. Grinberg, Le6n, _9ulpa y depresi6n, Alianza Editorial, Ma 
drid, 1983, pp. 80 a 90 y 116 a 126. 



- 92 -

la necesidad de introyectar el objeto perdido co~o un recur

so para controlarlo o aplacarlo. 

Grinberg, siguiendo a Litman, señala que existen cier-

tas condiciones que determinan la vulnerabilidad al suicidio 

de cada individuo: a) el instinto de muerte; b) el splitting 

del yo debido al extremo desp¿1p~ro infantil; e} las institu

ciones grupales que exigen una respuesta "culpose." en sus 

miembros. 

Conf'orme a este autor, el suicidio constituye un cuadro 

regresivo de naturaleza psic6tica asociado a ~n~ i~port~nte 

falla yoica, incapaz de controlar los i~~ulsos ;eligrosos. 

Menciona que existen una serie de factores desen~adenantes ~· 

del suicidio que debilitan las defens~s del yo y hacen aflo

rar tendencias instintivas destructivas. Ejemplos de dichos 

factores son: la p~rdida de un objeto amado, sobre todo si -

se trata de relaciones de tipo simbiótico; herida narcisieta 

del yo determinada por un sentimiento de fracaso; daño a las 

defensas yoicas y a sus funciones integrativas por drogas, -

alc.ohol o barbitúricos; sentimientos avasalla.dores de culpa, 

rabia y angustia; disociaci6n extrema del yo basada en la 

identificación con una persona que se ha suicidado en el pa

sado •. 

Por otro lado, un copioso grupo de autores se adhieren 

a las tesis básicas expuestas por Freud en Duelo y melanco-

~. Angel Garma4 , psicoanalista argentino, publicó en 1937 

un trabajo en donde analiza la psicodinámica del suicidio 

4. Garma, Angel, "Los suicidios" en: Abadi, Garma, et. al., 
La fascinaci6n de la muerte, op. cit., pp. 63-104. 
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sin apartarse en mayor medida de los prü1o:ipios básicos de - . 

la obra freudiana arriba mencionada. 

Analiza Garma una serie de factores que pueden provocar 

el suicidioº Uno de ellos es la pérdida de un objeto libid!, 

nal muy valorado. El mecanismo sería el siguiente: ante los 

fuertes deseos frustrados de recuperar el objeto, el yo del 

sujeto se identifica con el objeto libidinal perdido, lo que 

lo conduce . al suicidio. En este caso, se desea correr la -

misma suerte que el objeto amado y, por otro lado, la muerte, 

en la fantasía inconsciente del sujeto, significaría la for

ma de reunirse con el ser amado. El suicidio@ por tanto, es 

el resultado de la identificaci6n con el objeto perdido y/o 
el medio de recuperarlo. 

Otro de los factores motivantes del suicidio tiene su 

origen en la intensa agresividad reprimida del sujeto que, 

ante los obstáculos que enfrenta para expresarse, se vuelve

contra el propio yo. Este cuadro es característico de la m~ 

lancolía en dor..de la autoagresi6n enmascara los deseos de 

muerte dirigidos hacia los objetos persecutorios. El suici

dio, en consecuencia, constituye una agresi6n hacia el exte

rior que por diversos motivos se ha vuelto contra el propio 

yo. 

La agresividad hacia el exterior del suicida se muestra 

al considerar que este acto constituye, en ejercicio de un 

sistema tali6nico, la venganza hacia aqu~llos que lo han 

orientado a tan violenta resoluci6n. Con su muerte, el sui

cida pretende trastornar el ambiente que le rodea, d~satando 

reacciones "culpígenas" y atormentadas en aqu,llos que - - -
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convivían con él. Adler considera que es precisamente este 

factor de venganza el principal en la dinámica del suicidio. 

En apoyo a la tesis anterior, cita Garma una serie de -

observaciones fruto de estudios etnol6gicos en los que de m~ 

nera patente se evidencia esta agresividad al exterior del = 

suicida. En ciertas tribus de la Costa de Oro, por ejemplo, 

cuando un individuo antes de suicidarse atribuye su co:nport! 

miento a un tercero, éste queda obligado a padecer la misma 

suerte. "Muerte propia en cabeza ajena" se le denomina a ª! 

ta práctica. En China se consideraba aQmirable el suicidio 

que se cometía por venganza de un enemigo que estaba fuera 

del alcance. De acuerdo a su sistema de ideas 9 se pensaba -

que el alma, desembarazada del cuerpo. se encontraba en una 

posici6n más favorable para perseguir a su enemigo. 

Señala Garma, retomando a Freud, que los ir.stintos eró

ticos neutralizan los deseos agresivos, es decir, que la te!! 

dencia al suicidio disminuye cuando existen af'ectos que lle

van al individuo a entregarse a obras sociales o familiares. 

(Ya Durkheim+, desde 1897, comprobcS que la inclinaci6n al 

suicidio 4isminuye en épocas de guerr~, en hombres casados 

con hijos as! como en grupos que presentan una gran cohesi6n. 

Du.rkheim, empero, explic6 este hecho en base al grado de in

tegracidn del individuo al grupo). 
++ Si el suicidio, tal como su etimolog!a lo revela , si,g 

nifica darse a sí mismo la muerte, importa analizar la re-

presentaci6n que de la misma tiene el suicida. En la 

+ Ver capítulo II. 
++ La palabra "suicidio" proviene del latín!!::!! (sí mismo)
y cidium. (muerte, del verbo caedere: matar). 
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mayor!a de los casos, sostiene Garma, la muerte -paradójic~ 

mente- se representa al sujeto como e1 despliegue de posibi

lidades de vida de las que carecía anteriormente. Por otro 

lado, existe independencia entre el deseo de muérte y el de

seo de suicidio, lo que se demuestra por el hecho de que en 

~pocas pasadas y en diversas soc:ledades fuera el intento su,! 

oida castigado con la muerte. Si la idea de muerte fuera el 

liniao mcSvil del suicidio, la pena de muerte habría signific_! 

do un alivio más que una pena.. Asimismo, es característico 

de los individuos con inclinaciones suicidas el gran temor -

que sienten a morir de forma ac.aidental.. 

Garma indica que entre los diferentes significados que 

puede tener la muerte en la experiencia consciente e incoLs

ciente se encuentran: l) huida de una situación intolerable; 

2) forma de obligar a los demás a dar más a$or; 3) ser muer

to puede significar la mayor perfécci6n narcisista que otor

ga al individuo una importancia permanente. 

Si bien en este trabajo Garma sigue las ideas básicas -

de Duelo y melancolía, en otro estudio realizado en colabora 

cí6n can Elizabeth Garma5, incorpora el cor.;.cepto de instinto 

de muerte para el an~lisis del suicidio. 

En este ensayo los autores plantean que en los suici- -

dios intervienen de forma decisiva reacciones maníacas. La 

reacci6n maníaca está conformada por la alegría masoquista -

del yo por la realización d~ actos en los que se somete al 

5. Garma9 A., y Garma, E., "Reacciones maníacas: alegría m_! 
soquista del yo por el triunfo mediante engafios del superyo" 
en: Abadi, Garma, et. al., La fascinaci6n de la muerte, op •. -
cit., PP• 105-114. 
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triunfo destructivo del superyo. Bajo la apariencia de en-

tregarse a actos placenteros, el yo se sujeta a su superyo -

tanático y aniquilador que lo obliga a renunciar a sus rela

ciones objetales libidinosas. 

De acuerdo a esta teoría, la finalidad implícita de to

do acto maníaco es la autodestrucci6n; niega que en la manía 

el superyo se desintegre parcialmente para confundirse con -

el yo. En realidad, existe un deterior9 parcial del yo y un 

incremento del superyo devastador de los objetos buenos, vi

tales. 

Si, como señaló Freud, el contenido de la man!a es idé_a 

tico al de la melancolía, ¿qué es entonces lo que los distin 

gue? La diferencia, apuntan los Garma, se basa en la orien

taci6n del yo ante el superyo. En la melancolía el yo se s~ 

mete a su superyo y sufre, deseando liberarse de ~l. En la 

manía, por el contrarie, el yo se rinde mansa y alegremente 

a su superyo¡ bajo la ilusi6n de satisfacer sus instintos v.,! 

tales, obedece los impulsos tan~ticos de su superyo que lo 

pueden conducir a la autodestrucci6n extrema: el suicidio. 

i.:auricio Abadi6 , mt$dico y psicoanalista perteneciente a 

la Asociaci6n Psicoanalítica Argentina y miembro titular de 

la Asociaci6n Psicoanalítica Internacional, ha elaborado. un. 

ensayo sobre el suicidio que, a mi juicio, es de los más B.s?, 

bresalientes. En ~l se centra fundamentalmente en la com-

prensi6n de la psicodin1'mica profunda e inconsciente del su! 

cidio. 

6. Abadi, Mauricio, "El suic:i.dio" en: Abadi, Garma, et. al., 
La fascinacidn de la muerte, op. cit. pp. 115-127e 
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La principal tesis de Abadi en este estudio consiste en 

afirmar la existencia de una íntima relación causal entre el 

suicidio y las vivencias persecutorias y ansiedades paranoi

des. Sostiene que es lo paranoide el núcleo subyacente en -

toda melancolía; el factor depresivo conforma sólo la mani-= 

festaci6n sintomi1tica, "no es más que su caparaz6n". 

Este autor prescinde de la diferenciación que suele h~ 

c·erse entre suicidios conscier1tes e inconscientes. Subraya 

el hecho de que la intencionalidad de un acto es independie~ 

te de su toma de conciencia por parte del sujeto. Si bien -

admite que el carácter inconsciente de una tendencia suicida 

revela una mayor condici6n pat6gena, considera que la distill 

ci6n entre suicidios conscientes e inconscientes tiene mayor 

valor para la descripción fenomenol6gica que para la compren 

si6n de la motivación del acto. 

Rechaza igualmente la oposición que se establece entre 

suicidios logrados y frustros, por un lado, y suicidios rea

les y fantaseados, por el otro, argumentando que en la fant~ 

s!a del paciente tienen las mismas connotaciones y psicodi~ 

:nismos. 

Los puntos medulares a partir de los cuales centra Aba

di el problema del suicidio son los siguientes: 

1) El predominio de las vivencias persecutorias y an-

siedades paranoides. Los sujetos con tendencias suicidas 

son, fundamentalmente, individuos que padecen un implacable 

delirio de persecución, las más de las veces inconsciente. -

Si bien el elemento depresivo puede aparentar ser el determ! 

nante, esto no constituye más que la manifestación - - - -
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superfiaial; detrás de ~sta se ocultan vivencias persecuto-

rias y ansiedades paranoides. Todo suicida en el for.do es -

un perseguido. Por tanto, el suicidio constituye un acto de 

fensivo mediante el cual se busca esaapar mágicamente del 

perseguidor. 

2) El suicidio es el resultante de mecanis~os defe~si

vos del yo. Frecuentemente, se considera que el individuo -

con tendencias suicidas llega a autodestruirse aquejado p'r 

la desesperanza y el desinterás hacia el mundo que lo rode?.¡ 

se piensa que su resoluci6n constituye la culminaci6n de un~ 

~ase depresiva. Si esto aparece así, es únicamente debido ~ 

la represi6n de las fantas!as persecutorias que se escor.den 

detrás de una fachada de tipo melanc6lico. Puede decirse 

que el agobiante hostigamiento que el superyo ejerce sobr~ -

el yo, deja a éste enflaq,uecido y desgastado y es ~recit:r,_~ e~ 

te este debilitamiento el que se asoc.a a la su;ierficie y :;<;._ 

ce pensar que el :notor del acrto suicida es la depresi6n. 

El suicidio, pues, constituye el recurso deees¡iereodo C.e 

burlar al perseguidor interponiéndole un abis~o infran0)~ea-

ble, De este raodo, 11 él (el suicida.) seguirá viviendo :n~s 

allá de la muerte, ya ina.ccesi ble para el perseguidor·•. 

3) El suicidio tiene el Carácter de actuaci6n )JSic6ti

ca, En todo suicidio, aun cuando se dé en pacientes cle.rl?.-

mente neur6ticos, existe un micl.eo psicótico subyacente en -

cuanto significa una fuga mágica frente a las angustias pe.r~ 

noides. La actuación psicótica queda de manifiesto al cons! 

derar que: a).i se trata de ansiedades psicóticas y b) el yo -

apela a los más regresivos mecanismos de defensa basados en 
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la omnipotencia infantil, en la negaci6n maníaca de la verda

dera muerte y en la disociación entre una parte del yo -idea 

tificada con el perseguidor- y otra, .. la suicida". 

4) En el suicidio subyace una intensa condición maso-~ 

quista. Señala acertad~~ente Abadi que aludir al ~asoquis~o 

como forma de explicar el suicidio, conduce a una afir~aci6n 

tautol6gica, it begs the question. 1U suicidio, ciertanent~ 

~ un acto masoquista pero precisamente por eso no es la CU,!! 

sa del suicidio. Lo que sí es posible es hacer referencia -

al conjunto de situaciones psicol6sicas cuyo carácter co=iL~ 

es el hecho de convertirse el sujeto en el objeto de su pro

pia agresi6n. F;n este sentido, el maso{!uismo es producto de 

mecanismos defensivos del yo. 

En un trabajo posterior7 de 1973, Abadi corrige su afir 

maci6n acerca del maso~uismo subyacente en el suicidio ~or ~ 

considerarla una visión parcial que aísla el act~ suicida 

del contexto sociocultural que induce -luego asesina- al s~! 

cida. So~tiene que el suicidio que calificaría de "autocas

tigo" deber!a designarse con mayor precisión co:uo "someti- -

miento atemorizado al c6digo del clan". 

5) El acto suicida es un acto ~ágico. Todo suicida es 

un individuo que busca, no su propia aniquilaci6n, sino por 

el contrario, su supervivencia y resurrección. Para ello se 

entrega a una muerte mágica que no lo mata de veras y evita 

as! la muerte verdadera de la que realmente huye y que es la 

muerte por manos de su perseguidor que, ~sta sí, significa~

r!a su absoluta destrucci6n. 

7. Abadi, M., "Notas para una reelaborae[6n de algunas de -
mis construcciones acerca de la muerte y el suicidio" en 
Abadi, et. al., La fascinación de la muerte, op. cit., p.156 
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6) Existe un profundo nivel de regresi6n en el suici-

dio. La regresi6n del acto suicida se manifiesta en una d.2, 

ble vertiente: a) porque supone una regresi6n a la etapa de 

los primeros meses de vida cuyas características son: ansie

dades paranoides, pensamiento mágic.o, primitivos mecanismos 

de.defensa e inmadurez del yo y b) porque en la fantasía i,U 

consciente del sujeto el suicidio representa el medio de 1.2, 

grar una regresi6n más profunda: el retorno al vientre mate!: 

no. 

Antes de hacer alusi6n a las fantasías que de la muerte 

configura el suicida, es menester llevar a cabo algunas re-

flexiones sobre la misma. El miedo a la muerte, dice Abadi, 

es la angustia fundamental del hombre8• (Albert Camus, por 

su parte, sostiene que ••no hay más que un problema filosófi

co verdaderamente serio: el suicidio. Juzga.r si la vida va 

le o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta -

fundamental de la filosof:i'.a") 9 • 

Miedo a la muerte, mas ¿cdmo llegamos a conformarnos 

una idea, un c.onoci.miento de esa "presencia ausente"; cómo 

es posible que llegue a ser no sólo un conjunto de conjetu-

raa, sino algo que llega a vivenciarse de tan evidente mane

ra? 

Estas vivencias e ideas acerca de la muerte nacen, ciez; 

tamente, de las experiencias de la propia vida. La muerte -

8. Abadi, M., "En torno a la muerte" en: Varios, La fascin.! 
ci6n de la muerte, op. cit. p. 129. 
9. Ca.mus, Albert, El mito de Sísifo, Alianza Editorial, Ma 
drid, 1983, P• 15. 
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de un ser querido, al enfrentarnos a su irremisible desapar! 

oi6n, a su no ser, desencadena toda una serie de pensamien-

t.os y de emociones que nos hacen pre:figurar la muerte, no s.2 

lo en la medida en que sentimos que con su desaparicidn des~ 

parecen partes nuestras, se nos mueren, -aquellas partes pr~ 

yectadas en él- sino también porque los sentimientos doloro

sos que genera en nosostros y en los demás nos permiten con! 

truir un cuadro de lo que ocurrirá después de nuestra muerte. 

Este es un aspecto importante a considerar respecto a las 

fantasías del suicida: ya se analiz6 que con su muerte pre-= 

tende, agresivamente, perturbar el mundo que lo rodea. 

Otra v!a que nos permi t·e acceder al conocimiento de la 

muerte procede de la ineludible p~rdida que en el transcurso 

de la existencia vamos padeciendo de partes de nosotros mis

mos. El caso más evidente es aquél en que, por ~nputaci6n, 

se pierde algún miembro. Mas no es preciso que se llegue a 

tan extremoso caso. La pérdida de la juventud, de la salud, 

de u.na situaci6n confortable, son elementos que de alguna m_! 

nera nos permiten anticipar lo que es la muerte. 

Mas, ¿es este conocimiento el de la verdadera muerte? = 

No, en efec·to, dado que esta experiencia -estar muerto- re

sulta inc.ognoscible no s6lo en la medida en que no existe un 

sujeto cognoscente -al morir se deja de ser-, sino tambi'n 

porque la muerte no es algo que sea, sino simplemente una 

idea para expresar una carencia. 

Tanto Freud como Fenichel negaban la existencia en el 

inconsciente de representaciones de la muerte. Abadi, por 

su parte, postula la exis·t;encia de una :fantasía inconsciente 
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de la aniquilaci6n de la vida generada de la experiencia del 

nacimiento en sus tres fases: pre, intra y postnatal. 

Sugiere lU1a hipótesis dualista de los instintos de 

acuerdo a la cual la inclinací6n hacia la muerte, la existeE 

cia de impulsos tanáticos presentes en todo ser hu.mano se :-:i~ 

nifiestan en la tendencia a reproducir una pauta regresiva, 

originada en la vida del sujeto a partir de la relaci6n si;:;

bi6tica que se establece entre madre e hijo dada en la gest!! 

cíón. En la fantasía inconsciente, esa relación simbiótica 

se transfiere a la relación entre el cuerpo (envoltura me.ter 

na) y la mente (c~eatura contenida), Así, el deseo de ~uer

te -desprendimiento de alma y cuerpo- simbolizaría el deseo 

de nacer. Por tanto, Abad.í admite la existencia de una in-

clinación tau.,{tica pero no, como postulaba Freud, co~o una -

regresi6n de la ~atería viva a su antiguo estado inorgá~ico, 

sino como deseo de renacimiento, de liberaci6n, como deseo -

dA otra vida libre del cautiverio del cuerpo. 

Las fantasías de muerte en el suicida, entonces, presen 

tarían las siguientes tres modalidades: 

l)_ Muerte corno fantasía de liberaci6n de la cárcel del 

cuerpo, de la cárcel de la vida terrenal hacia un afuera, C2_ 

rrespondiente al afuera extrauterino. El tr?.nsito de la 

muerte, entonces, sería la reproducci6n del tránsito del l12; 

cimiento. Estaría asociado a la idea de u.."r'J.a desesperada s~ 

lida de un callej6n sin salida; a la 11uida de una ree.lidad 

perseguidora y frustrante. Obs~rvese el elemento mágico 

-psic6tico- presente en esta motivación. 
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2. Fantasía.de la muerte como un acto que pone fin a -

la angustia d& persecuci6n de un inacabable estar muri~ndose 

sin lograrlo jataás. Esta fantasía corresponde a una fanta-

s!a de nacimiento relacionada con la etapa intranatal. El -

morir constituiría el producto de la impotencia para lograr 

la verdadera muerte. 

3 •. Muerte como fantasía de enc.ierro o reencierro en 

la madre tierra o como fantasía de regresi6n al seno materno. 

Distingue Abadi,. entonces, dos conc·eptos de muerte: 

a) la muerte real, muerte ignorada, no susceptible de conoc!, 

miento, fuente principal de la angustia de muerte y b) la -

muerte imaginada -conscientemente hipotetizada o inc.onscie_E 

temente fantaseada- con la q_ue el ser humano rellena el. va

cío de su desconocimiento. Esta muerte imaginada presenta ~ 

dos vertient.es: ¡;o~ un lado_, el aspecto persecutorio que am~ 

naza, muerte temida y atemorizante y, por otro lado, el as-

pecto de desarrollo de defensas frente a su persecuci6n. El 

suicidio es precisamente una formá típica de defensa contra 

la muerte. 

Entre otras motivaciones del suicidio menciona Abadi 

las siguientes: a) la idea de omnipotencia del suicida que, 

como un Dios a.aprichoso, dispone de su. vida y de su muerte;

b) la idea de obtener un bien :preciado, inaccesible en la v.! 
da; c} idea de renacimiento; d) venganza contra el mundo; 

e) tina identificación con el perseguidor (para anticiparse a 

~1); f) esca.pe del sentimiento de soledad. 

Por último, señala este autor o.ue todo suicida se mira 

proyectado en los ojos de los dem~s desde un des:pu~s del 
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del acto suicida. Angel Garma hace menci6n de algunas obse_r 

vaciones de criminalistas que han llamado la atención sobre 

el hecho de. que los suicidas nunca se matan disparándose un 

tiro·éndojo,a pesar de que de esta forma lograrían con se~ 

ridad la muerte. Parece ser que la idea de la horrenda des

figurac16n que sufriría su rostro les resulta intolerable. -

No admitirían que los demás los vieran reducidos a tan lamen 

table estado. 

Resumiendo, los principales planteamientos de Mauricio 

Abadi acerca del suicidio son los siguientes: la afirmación 

de que el suicidio oonsti tuye una actuación psimStica resul

tante de mecanismos de defensa del yo. Supone, por tanto, -

la existencia de ansiedades paranoides y de vivencias perse

cutorias. Afirma que el núcleo genético del suicidio está -

dado por la omnipotencia y la magia. Estas supónen una re-

gresi6n a niveles en los que se da la posibilidad de una r~ 

~onstrucci6n psic6tica de la realidad. El suic1da no busca 

su aniquilación sino su supervivencia en un "más allá" inac= 

cesible para el perseguidor. Estima que las fantasías in

conscientes acerca de la muerte son la reproducción de las -

fantasías inconscientes del proceso pre, intra y postnatal. 

Si bien ~asta ahora se han examinado autores de filia-

ci6n psicoanal:ftica que han abordado el problema del suici-

dio haciendo a un lado los factores econ6micos y sociocultu

rales, esto no significa que estos elementos sean unánimamen 

te desdeffados. Nasim Yampey10, psieoanalista y m~di~o 

10. Yampey, Nasim, "Suicidio en Buenos Aires: factores so
ciales y culturales en su prevalencia y modalidad: en: Abadi 
et. al., La fascinaci6n de la muerte, op. cit., pp. 13-54. 



- 105 -

psiquiatra, representante de- la Argentina en la Asociae-i6n 

Internacional para la Prevención del Suicidio, ha estudiado 

la c-0rrelaci6n existente entre las transformaciones económi

cas y socioculturales y la autoquiria+. 

Para su estudio, parte Yampey del análisis de las modi

ficaciones que sufrió su país -Argentina- desde el siglo p~ 

sado. El caudaloso flujo de inmigrantes europeos -principa! 

mente it~lianos (la mitad) y españo1.~s (una tercera parte)

que desde 1875 arrivó al país, así como la inmigración latí~ 

noamericana de países vecinos -Paraguay, Bolivia, Chile- a 

partir de 1930, fueron elementos determinantes en el vertig,! 

noso cambio de la sociedad argentina. Este país precedió a 

otros de Latinoam~rica en su transformación de una soc:iedad

hispanouolonial tradicional a una estructura urbanoindus-

trial. 

Estos acelerados cambios en la estructura ec:on6mica y -

social nec-esariamente produjeron modificaciones en los patr.2 

nes culturales que generaron una situación de crisis. La fa 

milia, por ejemplo, bajo el impacto de la urba."1.ización y la 

industrialización, reform6 su estructura: de ser una "fami-

lia tradicional", carac_terizada por la inc-lusiiSn de tres ge

neraciones, un alto !ndice demográfico y relaciones autorit_! 

rias centradas en la figura paterna pas!, despu~s de un pe-

riodo de inestabilidad y crisis, a c_onsti tuir un nuevo tipo -

familiar, la "familia urbana moderna". En ésta se presentan 

relaciones democráticas igualitarias, autoridad en la que 

participan la mujer y los hijos y natalidad planeada. 

+ Voz griega formada por el prefijo auto (sí mismo) y keir 
(mano). Darse a sí mismo la muerte. 



La situación de crisis prcsluc~o de l~~ aceleradas - - -

transformaciones, se manifest6 aabd~ ml el índice de sui

oidios. Bste tuvo una alta inci.dencia. a :finales de siglo, -

dismintcy'endo despu6s pau.latir.im!lente. Yampey atribuye la el~ 

va.da tasa de suicidios de la Argenlirui f'imsecular m los si

guientes factores: a) inadecuación entre aapiracionee y for

mas de lograrlas; b) cambio de va1ores y pautas d~ compoT't~

miento; e_) p~rdida de identidad gupal. 7 personal.; d) fraca

so en el manejo socializado de 1a agr~si6n. Es preciso, a~! 

mismo, considerar que la mayor parte de l.os extranjeros r'lm~ 

lizaban en su pa!s de origen ~areas agr!nolaa y pastoril~~ y, 

a pesar de su proc~dencia rural.~ al.red&dor de la mitad se 

ubiad en la zen.a metropolitana. :liste exigid la adaptación a 

un nuevo tipo dé medio así como a una nueva actividad que no 

siempre pudo lograrse exitosamen~e. Los conflictosp t®nsio

nes y problemas que sufrieron a raíz de las presiones exter

nas los llevaron, en ocasiones, W. J.lldte de l.a autoelimi~ 

tti.6n. 

Yampey ha estudiado con part:ieul.ar int~r's a l.os inmi

grantes paraguayos y considera que sus observaciones de este 

grupo puod.en hac·erse extensivas a o"tros mm.glom.erados socia.

les de países vecinos. Los motivos de expul.si6n de su pa!~ 

de origen han sido la inestabi1idad política, problemas ea-o

nómicos y estancamiento socia1 7 cnl:tural. Es interesante -

llamar la atenoi6n sobre el h8cho de que la mayor parte sa--

li6 de ll'llll pa!s de origen con la idea de volver. Esto, por -

un lado, evita problematizar la emigraci6n y facilita el de

senvolvimiento en las nuevas condiciones de vida pero, por -
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otro lado 9 impide la nee:esaria elaboraci'n de1 px·~~so en wtA 

plazo razonable. Su sensaci6n de t~ansitor:i.edtil.4 1es impide 

lograr una adaptación m's creativa, no establec1m:ulo nada 

que rebase los requerimientos de una existencia incidental 7 

pasajera. Im. este grupo, sin embargop lo~ suicid:lon se p~e 

sentan rara vez. 

Por otro lado, aquéllos que desde un principio d~ci.d*n 

estable~~rse en el nuevo paÍBp sufren un periodo cr!idec qu© 

tiene el profundo sigJU.fiQade de un du.elo. La cr.i&D.~ pQ~ la 

que atraviesan obedece a la necesidad de desprenderse d~ v~ 

lores profundamente interzializados y la adqu:isic16n de ~tros 

nuevos as! como la preai6n que experimentan de no i:ilaitarae 

a sobrevivir sino 1.legar a trascender. Rl cwnjunto de t:ras~ 

tornos y padecimientos que.los aqueja se expresa~ oeasio-

nes a trav@s de todo el grupo o de uno o m~s mitimbros~ 

A nivel interno, el proceso de transcultura.c:i.'5n se viv·;¡¡ 

nomo la--separaci6n de la madre tierra, tan dol.oroaa cromo pUJ! 

de ser la separaci6n del niffo de las figuras parentales. lfl 

proceso a.oncJ.uye con la superaci6n creativa, que :permite una 

expansi6n de la personalidad y la aonsecuci6n de 1@gK'os o 

QOn el fracaso paralizante que a veces desemboca en el suic,! 

dio. 

Analizando los !ndices de suicidios actuales (datos de 

1970), Yampey señala que el mayor número de suicidas perten~ 

e.e al grupo de la poblaci6n menos produc.tiva: amas de casa,· 

jubilados, estudiantes, rentistas. El de los jubilados uona 

titu.ye un grupo particular ya que, a pesar de que forman s6-

lo el 10~ de la población, participan con el 25't de los sui

cidios. 
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Observa que los intentos de auicidi@ son m«e frecuentes 

entre personas jóvenes, de 18 a 30 &i'ioe; después de los 50 -

prevalecen en forma categórica los suicidios consumados. El 

porcentaje de suicidas entre la poblaci6n de personas viejas 

y maduras es tan alto 9 que a este -tema dedic!!i un estudie e!_ 
11 pecial • 

Hasándose en ia estadística de L968, aeñaia que en .tm.e

nos Aires ias personas entre los 60 y 70 años e~nforman el -

24% del total de suicidas, sigui.6ndole eon un 16~ lae perso

nas de 50 a 60 años. Este hecho eontraat~ notoriamente non 

lo que ocurría ®n_ épocas pasadas: en 1915 prevalecía el $u:l

cidio de gente muy joven (15 a 25 años); en 1930 la mayoría 

se encontraba entre loa 25 y 40; en 1950 entre loa 40 y 50; 

en 1960 entre loa 50 y 60. ¿C6mo explicar estos cambios? 

Ywnpey opina que el periodo de transición. la in*ens2 

movilidad social y las crisis de valores se han agudizado en 

las últimas d~cadaa debido a las perturbaciones ec~n6micas 9 
sociales y políticas y que ha sido dentro de esta efe~s-

o.encia social en donde la partic:ipaci.ón de los jóvenes ha t_! 

nido u.na mayor 11:abida. La exigencia a la adaptac16n a nue-

vas pautas y estilos de vida ha dejado marginadas a las per

sonas de edad quienes, debido a la menor capacidad de asimi

lar el acelerado ritmo de laa trans:f'ormacionee, han quedado 

rezagadas y relegadas. 

Ahora bien, para poder formarnos un cuadro aproximativo 

de las condiciones que generan este ~tío de la vi4á",esta. 

11. Yampey, Naaim, "Prevalencia actual del suicidio entre 
la.111 personas de edad" en: Varios, La :fascinaci6n de la mu.er
!!,9 op. cit. pp. 57-61. 
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afanosa bd.squeda -aomc huida- de la l'llU.e:rte que se pre~enta -

en las personas de edadp es imprescindible hacer referencia 

a las condiciones cultural.es -derivadas en gran medida de 
las condiciones econ6mica.s y pol:hicas-, emallzando el papel 

que la· sociedad ctonaede a los viejos. Si dejamos a un lado 

casos excepcionales como el del septuagenario Reagan, manda~ 

tario esta.dl.lnidense ac.tual y el de la. gerW'.l.tocraaia 1.'Jovil!ti

ca que reintS en la URSS has·ta una ¡poca ·mu.y red.ente, sal ta 

a la vista que en las sociedades modernas los viejos viv®n -

una situaci6n de dolorosa margina.ci6n. Esta marginaci6n se 

manifiesta tanto a nivel social general -oportunidades de 

realizaci6n de actividades creativas, de expresi6n de desees 

sexuales 9 et~fi- como a un nivel peic~social m4s estrecho 

-papel que ocupan en la familia, por ejemplo-. . 

Yampey seña.la que la actual organizaci6n familiar excl~ 

ye a loe vi.ajos que carecen d~ u.na f'unci6n bien determinada 

y socialmente gratificante como 1oa jubil.ados y las amas d@ 

o.asa. Tal parece que, a juicio de la sociedad 8 al llegar a 

cnerta edad la gente dejara de ser, olvidando tanto ~l climu

lo de experiencias que ha.n adquirido durante el curso de su 

vida y que podrían ser retomadas de forma provechosa, c-0mo -

las necesidades 'que tienen de valoraci6n y afectch 

A los factores anteriormente señaladost podría añadirse 

que despu~e de los 50 al:los se presenta un periodo que puede 

volverse crítico, ya que en este momento suele hacerse un b~ 

lance existencial que, en caso de resultar poco gratifican=

te, sume al individuo.en un. estado de depres16n y tristeza 

que se vive como irrever~ible dado que en esta 'poca de la 
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vida las perspectivas temporal y vital ee ven aonsiderable-~ 

mente reducidas;pareciera que la existencia, ahuecándose, d! 

jara poco eapaci~ para llenar los vacíos dejados por las as

piraciones y los deseos no alcanzados. 

Apunta Yampey que otra de las limitaciones de las pers_2 

nas de edad consiste en su dificultad para expresar adecuad~ 

mente su agresi6n: en primer lugar, porque sien·te:n que si d_! 

fum a aua objetos les resultará imposible repararlos o res-~~ 

taurarlos y, en segundo t6rmino por el temor a la reaccion 

v..engativa. que no podrán neutralizar debido a su :fr¡¡¡g:ilidad 

estructural. 

Entre los fa~tores que desennadenan la catástrofe mel~ 

ruSlic.a, se encuentra la p&rdida de un objeto libidinal si~ 

ficativo. La imposibilidad de elaborar adecuadamente el du~ 

lo culmina eventualmente con el episodio psicótico que ea el 

suicidio. 

Concluyendo, pueden sintetizarse l~~ planteamientos de 

Yampey en estos dos estudios de la siguiente manera: 

a) Los fac-tores sociales y eulturales tiell'">..n una clara 

incidencia sobre el índice de suicidios. 

b) Los cambios demasiado b~scos de la sociedad ~en e~ 

te caso la inmigraci6n masiva y la vertiginosa industrializ! 

ci6n de la sociedad- trae como consecuencia una 'Crieis de V,! 

lores (la anomia durkheimi&na) que ae convierte en un terre

no propicio para el suicidio. N6tese que existe -desde una 

perspectiva te6rica diferente-, coincidencia con los plante~ 

mientos de Durkheim acerca del suieidio. 

c) Los grupos m4a vulnerables al suicidio son aqu,llos 

C'IJ1'& adaptacidn a los constantes cambios se enfrenta con 
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mayores obstáculos debido a sua condiciones de exiatencia& -

En ei estudio de Yampey estos grupos están constituidos por 

los inmigrantes y los viejos. 

Antés de proceder al uullisis de las medidas terap&uti

cas que pueden implementarse tanto a nivel individual como -

o~omuni tario para enfrentar el problema del suicidio, es ocm

veniente presentar una síntesis de las posiciones te6ricas,

que acerca de este fendmeno se han elaborado dentro del t~-

rreno psicoanalítico. Ea importante advertir que loe plan-

teamientoe aqu.f examinados de ninguna manera agotan la tota~ 

lidad de las posiciones que se han desarrollado en torno a = 

este tema; conforman, sin embargo, las ideas centrales alre

dedor de las cuales se ha encarado el fendmeno de la autode~ 

trucci6n. 

Un tanto esquenuCticamente, pueden clasificarse los enf2 

ques psicoanalíticos acerca del suicidio en dos grupos: 

l) El enfoque que concibe el suicidio como resultado 

de procesos intraps!quicos, es decir, que considera que pue

de analizar.se este fen6meno a partir del muiliais de la bio

grafía -r no de la biología- de la persona, de sus vicisitu

des hist6ricas y de la intencionalidad que la anima. En su

ma, que conceptualiza el suicidio como el producto final de 

mecanismos defensivos del yo. Este enfoque est4 representa

do por Aba.di, Ya.mpe;; y Garma {considerando su primera formu-

laci6n del suicidio de 1952). 

2) lil enfoque que concibe el suicidio como resultante 

del instinto de muerte, esto.es, c~mo una pulsi6n que arran

ca desde lo som4tico. Sus principales exponentes son: 
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Menninger, Melanie Klein8 Grinberg y Garma quien, con la co

laboraci6n de Elizabeth Garma, reformula su primera teoriza

ci6n del suicidio incorporando el concepto de instinto de 

muerte. 

Con respecto a los te6ricos pertenecientes al primer 

grupo puede decirse que, sin 1legar a presentar una ponioi6n 

uwhüme, parten de un mismo proceso para explicar el sui~i-

dio. 

Las principales tesis de estos autores son las siguien-

tea: 

l. El suicidio constituye un acto -de naturaleza psin6-

tica, Supone una regresi6n caracterizada por la»..til.izaci6n 

de primitivos mecani8lllos.de defensa, pensamiento melgi-'00 e i~ 

madurez del yo. 

2. El suicidio puede presentarse como consecuen~ila de 

una identificación con un objeto libidinal. perdido. Jttpresa 

el deseo de recuperarlo y de correr su misma suerte. 

3. El suicidio constituye la manifestación de tenden-

cias agremivas secundariwnente vueltas contra el propio yo. 

Dentro de este proceso pueden reconstruirse los siguientes -

elementos: 

a) Existencia de agresi6n medioambiental que, por dif~ 

rentes motivaciones, el sujeto no puede repeler. Sus tende~ 

cias agresivas, entonces, al no encontrar cauces que permi-

tan exteriorizarse, se vuelven contra el yo, llegando al ex

tremo de la autoeliminación. 

b) .Aütodestru.cci6n que expresa la agresi6n contra .un 

objeto ambivalentemente amado y odiado, objeto ~ue se ha 
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introyectado. Este cuadro es característico de la afección 

melancólica. En ésta, un.a parte del yo se identifica con el 

objeto perdido mientras que la otra -conciencia moral- se 

erige en juez ejerciendo una crítica feroz y despiadada. En 

realidad, el conflicto que a nivel psíquico se presenta en~ 

tre el yo y la conciencia moral (sup~ryo), reproduce la lu~ 

cha que el yo mantenía con el objeto. Como puede observarse, 

la autoagresi6n constituye la expresión de tendencias des- ~ 

tructivas dirigidas hacia el objeto que se han revertido en_!! 

tra el yo del sujeto. 

Respecto a eate punto, pueden advertirse distincion~s 

entre los diferentes autores. Angel Garma en su artículo 

"Los suicidioa" de 1952, enfatiza la agresi'n contra el obj_! 

to como el factor desencadenante del suicidio. Abadi, por 

otro lado, sin menospreciar el factor agresivo secundaria

mente vuelto contra el yo, considera que los elementos pri-

mordiales que empujan al individuo a la muerte son las vive]! 

cias persecutorias y las ansiedades paranoides. Para Abadi, 

por tanto, el suicidio constituye una~ de un persegui-

dor. 

De lo antes dicho se desprende que ambos te6ricos cona! 

ben el fendmeno del suicidio como el producto de un en:f'rent_! 

miento entre el yo y el supery-o; sin embargo, la dinálll!ica 

que se instaura y el papel que desempeña cada instancia psí

quica no son id,nticos para los dos autores: segán Garma el 

yo sucumbe trente a la embestida del superyo; Abadi• por 

otro lado, estima que el yo reacei1.ona activamente frente a 

las presiones superyoicas, elaborando un mecani11m10 de 
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defensa mediante el cual pretende, mdgioamente, escapar del 

perseguidor i.nt~rponiendo entre ambos wia barrera :l.nf'ranque.! 

ble. 

4. Existe cierta independencia entre el deseo de morir 

y el de suicidarse. Por lo general, los suicidas muestran

un gran temor a morir de forma accidental·. 

5 •. Subyace en el suicidio una.fantasía de autocastigo 

como forma expiatoria mediante la cual pretende el 7~ obte-

ner el perd6n de su superyo y recuperar su amor. Abadi co~ 

sidera que el autocastigo corresponde a un "sentiilliento de -

c.ulpa" inducido. 

6. El suic:io.a elabora un conjunto de fantas!.as cone- -

cientes e inconscientes acerca de su muerte. La muert~. ~.! 

mo negacidn de la existencia, no es la muca finál:iüati a.el. -

suicida. Según Aba.di, las fantasías inconsciente$ acere.a u~ 

la muerte reproducen las fantasías inconscientes .acerca "del 

proceso pre, intra y postnatal. 

7. Existe una clara incidenrui.a de los factores soeia-

les y culturales sobre el suicidio. Los cambios demasiado·= 

bruscos de la sociedad crean un terreno f'rtil para e1 suic.!, 

dio. Los grupos más propensos son aqu"'1l.~s cuyas condicio-

nes de existencia les dificul.tan adaptarse a l~s constan:t~u 

cB!llbios. 

Respecto a los te6ricos que centran su análisis del su! 

cidio alrededor del concepto de instinto de muerte, pueden -

encontrarse las siguientes formulaciones:. 
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l. Toda conducta hostil a la salud y a la vida consti

tuye la expresi6n del instinto de muerte dirigido contra el 

yo. El suicidio constituye su manifestacidn m~s extrema. 

2. En el suicidio intervienen reacciones maníacas. r,a 

finalidad implícita de todo acto maníaco es la autodestrue~

ci6n. En esta afección el yo, bajo la apariencia de sati~f~ 

cer sus instintos libidinales, se entrega a la destrucci6n -

tani{tica de su superyo. 

3. El suicidio constituye un acto regresivo de natura

leza psicótica. Su núcleo central es la culpa persecutoria 

que depende del instinto de muerte desfusionado. La inten-~ 

ción última del suicida es proyectar esta culpa en loe obje-

4. El suicidio está asociado con una falla de una im-

porta.nte función yoica, la de orientarse en el mundo externo 

y controlar loe impulsos peligrosos. 

5. Los síntomas m's comunes del suicidio son la depre

sión, la psicosis y la angustia. En estas afeceiones el in,!! 

tinto ta11ático paraliza a Eros impidiendo la moviliza.c:l.6n a.e 
la libido y la descarga de parte del instinto de muerte ha-

cia a.fuera. 

Puede concluirse que los dos enfoques antes mencionados. 

si bien parten de una distinta explicaci6n genética del suic! 

dio, coinciden con respecto a la explicación estructural. es

to es, consideran que en la conducta autodestructiva el aupe! 

yo, mediante diversos mecanismos, lleva al yo a darse a sí 

mismo la muerte. 



IX SUGER~CIAS TERAPEUTICAS 



En el cap!tul.o anterior señalarnos qu.e l.os enfoques psi

coanalíticos del suicidio pueden clasificarse en dos grupos: 

a) el enfoque que c.onceptualiza e1 su.icidic como el. produ.ID-> 

to final de mecanismos defensivos del yo y b) el enfoque 

que concibe el suicidio como resul.tante del instinto de l.!rn.e~ 

te. 

Ahora bien, con respecto a las medidas preventivas que 

pueden adoptarse para encarar este probltm1a, pueden adverti!: 

se diferencias entre loa te6ricos pertenecientes a los dos 

enfoques; no as! en lo relativo al tratamiento terapéutico 

q~e se propone, que presenta matices distintos en funci6n de 

la experiencia terap~u.tica de cada a.u.ter e i:ndependientemen

t e de su en.foque --té.Srie-o de referenci.a,. 

Como ya se mencionó, los te6ricos pertenecientes al pri 

mer grupo reconoaen la importancia d@ los factores sociocul

turales en la deteminaci6n del suicid.io. Se proponen, por 

tanto, las sigu.ieñtes tareas preventivas para enfrentar este 

problema: 

l. Desarrollar estudios epidemiol6g:i.cos que profundi-~ 

<ll'.n en el ~nál.isis de los factores sociales. Realizar inve_! 

tigaciones tranaculturales as! como examinar diferencias en

tre di~tintas subculturas. El fruto de estos estudios po

dría dar indicios acereª de los elementos socioculturales 

asociados con los comportamientos-autodestru.ctivos permitie,!! 

do, así, delinear métodos preventivos. 

2. Desarrollar medidas preventivas en 1os grupos soci!l 

lea máa propensos: jubilados, gente de edad, amas de casa, -

illJ1ligrantes 9 etc·i. 
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). Implementar programas educat~yon t,enditmtes a dif'U!! 

dir en la p·oblaci6n conocimi@ntos acerca del origen patol6g! 

co del suicidio y de las posibilidades que tienen las perso

nas con tendencias de esta naturaleza de recibir atencic$n y 

tratamiento especializados. 

4. Desarrollar una sociedad de suicidología que permi~ 

ta reunir las labores d.ispersas,1.o que permitiría u.na utili-

zaci6n de los conoc.imientos desarrollados más org'-nica y r.!, · 
f 

gu.lar. 

5. Lograr el desarrollo de un modelo de psicoterapia 

breve planificada que funcione en dos e más instituciones 

así como formar un grupo de psicoterapeutas dedicados a esta 

6. Analizar el "ritual" de ca.de. auiaidio en cuanto ah! 

se encuentra la clave para descifrar las motivaciones incoll:! 

cientes. 

Con respecto al tratamiento, existe unanimidad en cons! 

derar que la psicoterapia constituye el recurso profiláctico 

más eficaz. Sin embargo, existen diferencias en relacidn a 

la importancia que se le concede a la existencia de grados 

de peligrosidad de la conducta autodeatructiva. Autores co

mo Abadi, consideran que tanto el suicidio logrado como el -

frustro as! como el real o fantaseado tienen la misma paico

dinámica y que estas diferenciaciones no tienen valor más 

que para una descripci6n f enomeno16gica. Pcr otro lado, ps,! 

aoanalistas como Gazzano1 y Grinberg consideran que, en 

l. Gazzano, Alfredo, J.A., "Clínica y terap,utica del suic! 
dio" en: Varios, La fascina.ci6n de la muerte, op. cit. 
PP• 193-207. 

J ./ 
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materia de tratamiento, es indispensab1e conoc~r el grado de 

peligrosidad de la conducta suicida dado que, dependiendo de 

este fa~tor, se adoptará una u otra medida terap,utica. 

Los autor~~ que estiman necesario distinguir graduacio

nes de la conducta a.utodestl!'Uctiva, definen como suicidm a 

toda aquella persona que presenta una predisposici6n supe~ 

rior a la de la poblaci6n media a sufrir procesos de autode! 

trucci6n parciales o a.ompletos y admiten l.a siguiente clasi

fica.ci6n: suicidio cometido o suicidio losrado que es e.qu.1JJl 

en el que el acto a.utodestructivo tiene un desenlace mortBJ

Y tentativa de suicidio o suicidio frustro en el que l~ a~$~ 

ci6n autodestructiva llevada a cabo con UJD..a. intenci&n ~ona-~ 

c:iente no provoca la muerte del sujeto, ~ue en ocasione® 

puede ocasionarle graves perjuicios. 

Es interesante hacer notar que no ha sido sino recient.!, 

mente que se ha prestado una atención seria a los intentos -

suicidas. Durante mucho tiempo se les consideró ~imulacroa 

carentes de inter~sz. En la actualidad, por el contrario, -

se sabe que las tentativas de suicidio expresan en forma ve

lada y no siempre consciente peticiones de ayuda que, en cra= 

so de no ser atendidas, pueden sumir al individuo en graves 

depresiones aumentando las probabilidades de que su comport~ 

miento autoagresivo tenga un desenlace fatal. 

Ahora bien, la terapéutica del paciente suicida puede -

efectuarse en tres momentos3: l) previa.mente al acto suicida 

mediante la detección y asistencia de quienes presentan un -

2. Stengel, E., ~sicología del suicidio y les intentos sui
~, op. cit., p. 19. 
3. Gazzano, Alfredo, "'CU:Cmca y "!ierap6utica del suicidio", 
op. cit., pp. 201=206. 
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alto riesgo de autoeliminarse; 2) tratamiento al pacient@ 

que ha. cometido tentativas de suicidio y 3) después del sui

cidio mediante investigaciones llevadas a cabo en ei medio -

del paciente que permitan configurar un perfil deJ. su.iaid.NS¡¡ 

lo que serviría para detea:tar con mayor precisión las ce.rae.., 

terísticas de los individuos expuestos a mayores riesgos de 

autodestruirse. Estos eatudiosp por otro lado, harían posi= 

ble el reconocimiento de estados de tensión grupales prem6r

bidos permitiendo as! una intervención oportuna. 

Con respecto a los pacientes que han llevado a cabo ill 

tentos suicidas deben ser trata¡dos por psicot~rapeutas entr! 

nados en auioidología. :No existen tentativas de suic:ldio b,! 

nigru;;.s y no puede hablarse de recupera.cidn en ta.•to el suje

to no rea.iba una intervención psic.oterapeútioo ef:l.ct1t:1.:. Re-

sul ta de inapreciable ayuda el tratamiento psicoterap,utico 

de la fa.milia del paciente de forma paralela a su tratamien

to individual. 

Es preciso considerar que en ocasiones y por diversos -

motivos el paciente no eeti en disposici6n de recibir un·tr! 

ta.miento psicoterap~utico completo. Jm. estos casos, el ter~ 

peuta tendrá que desplegar toda su experiencia y conocimien

tos para lograr, aun con reo\irsos limitados, a;rudar al pa- -

ciente a resolver su grave situación. Es importante hacer 

notar que el mayor porcentaje de reincidencia se presenta 90 

d!as después de la tentativa de suicidio. Por tanto, cuando 

se elija un tratamiento de objetivos limitados~ el terapeuta 

deber' aswnir la responsabilidad de estar disponible por lo 

menos durante ese periodo crítico, prolongando esta disponi

bilidad el mayor tiempo posible. 
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En lo referente al tratamiento psicoterap,utico del su! 

cidio, cabe mencionar algunos puntos que se desprenden de 

las conoeptualizaciones te6ricaa antes revisadas: 

l. Ea primordial que el terapeuta establezca una ac~i

tud empática hacia su paciente, lo que no impli~a contraide!! 

tifica.rse con los aspectos saboteadores de la enfermedad d© 

éste. 

2. Develar al sujeto la dinámica que se esconde detr's 

de sus ideas de muerte, esto es~ sus deseos de destruir a un 

objeto internalizado que se ha vuelto altamente perseguidor~ 

No es, por tanto, su propia muerte lo que el sujeto busca 

con su suicidio sino la venganza del objeto frustrante y pu~ 

nitivo. 

mentales del suicidio es el miedo, la angustia ligada con v! 

vencias persecutorias. 

4. Trabajar con especial atención la dinámica de la 

culpabilidad y la agresión teniendo presente que los senti-~ 

mientos de cul.pa ejercen un efecto inhibitorio sobre la ex-

presión de tendencias hostiles. Asimismo, analizar las fan

tasías inconscientes de agresividad dirigidas hacia el e:irte~ 

rior que subyacen en su deseo de muerte. 

5. Es esencial que el terapeuta establezca un vínculo 

con su paciente qu~ le permita a &ate reconstru.ir su mundo -

interno, vivido en peligro de destrucción y desastre as! có
mo recuperar aspectos de su yo que han sido exaiuidos por la 

utilización excesiva de mecanismos de defensaº 
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6. Analizar las fantas:Cas inconsciente~ d®l au.jeto re

lacionadas con su muerte: fantasía de agr®si6n 0 de autoca~t! 

go, de retorno al seno materno, de renacimiento, etc$ 

1. Pinalmente, es importante tener en cuenta que el 

marco terap,utico debe ser flexible y a~ustaroe a la~ condi

ciones peculiares de cada individuo. 



X. ANALISIS CRITICO DEL Et>li'OQU& PSICOANALIT!OO 



La cr!tica que sustentar6 no abarca todos los aspectos 

del psicoanilisis puesto que con este t6rmino se hace refe-

rencia a una pluralidad ~e conceptos y procedimientos cuyo 

análisié exhaustivo requerir!a la elaboraci6n de un.a obra -

específica. Examinar' cr~ticamente tan s61o algunos aspee~ 

tos de la teoría y de la prictica psicoanalitica, proftuidi

zando en las áreas que revisten mayor importancia en 1o re

ferente a la problem4tica del suicidioº 

1il "psicoanálisis", en efec1io, deno-ta la coexistencim, 
l QOmo lo plan.te~ Szasz , de cuatro categorías heterogéneas ~ 

genera.les de elementos: l) un mar~o te6r:ic-o de conceptos, 

hip6tesis y teor!as ~u;ró objetivo es explicar div~rsos ae~ 

pectos del desarrollo y de la conducta humana; 2) un eonj~ 

to de datos basados en la observación y en la inf'erenci~; -

- 3} un método científico que permite, mediante- un sistema de 

observaciones y deducciones, fundar las h.tp6tesis acerca de 

diversos aspectos del comportamiento humano y 4) un m'todo 

psicoterapéutico, una tiácnica curativa que permite provocar 

cambios conaretos en les individuos sometidos a tratamiento. 

Los niveles m's significativos para la crítiéa del en

foque psicoan.alític~ del suicidio son los referentes al mR;t 

co te6rico y al mftodo psicoteraplutico. puesto que es pre

cisamente en estas aireas en donde se ubican la definici6n -

de conceptos y de procedimientos que permiten expiicar e l.!! 

tervenir sobre las conductas autodestructivas. 

l. Szaez, Thomas~ "El psicoamllisis como 1dtodo y teor!a"
en: J'reud, J.l'romm.-Heichnum, et. al., Cie:ncia l teoría en po! 
coanilisis-,Arilorrortu-Editorea, Argentimi11 l.965, p-.; 63. 
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A nivel conceptual, analizarfi críticª.®.ents un aspecto -

del psico~lisis: la conceptualizaci6n y el pap81 otorgado 

a los procesos sociales como agentes desencad~nantes del su,! 

cidio. Respecto al m6todo psicoterap&utico propuesto por el 

psico~lisis, realizar6 una revisi6n cr!ti!MI. contrwia ~n 

las caracter:!sticas del dispositiv..e a,nglftíeoo 

En relaci6n al primer pUnto, cabe seilal.ar que muchos ª.!! 

torea destacados, incluyendo al mismo ll'reu411 han subrayado = 

la importancia de los factores sociales en e1 surgimiento d~ 

las neurosis. Sería una fa.lacia afirmar que todos los enfo= 

quem psi~o~1íti~oe eliminan de su horizonte conceptual ~1 
2 . 

aruU:!.ais d* lo soc.ial. En efee.to, Freu.d." pl.antW! que: 

"••• ha doscubierto e1 psic:oanál.isis cl.UÚi 8.'!'ap1i.B.ente pmrti

ci.pan las circunstancias y exigencias sociales en 1m etiol@

gía de las neurosis •••• la Vieja afirmaci6n de que la neuro

sis sería un producto de la civilización tiene, por lo menoa9 

una parte de verdad." Asimismo, otros autores <romo Rri<'lh 

Fromm, Igor Caruao 3, Le6n Rozitchner4 , han1lecho hincapie en 

les aspectos sociales del psicoarulliaiB. 51n embargo~ el 

problema relevante es el reconocimiento de1 papel que se 

atribuye a lo "social". ¿C6mo conceptual1za el psi~oanáli-

sis los procesos sociales y cómo los relaciona con 1a dini&i!, 

ca intrapsíquica? 

2. Freu.d, s., "Múltiple interés del. psicoanálisis" en; 
Obras Completas, op. cit., pp. 1865-1866. 
3. Caru.so, Igor, A., Aspectos sociales del nsicoanilisia, 
Premi' Editora, Mfxico, 1979. 
4. Rozitchner, León, Freud y los límites del individualismo 
burey~s, Siglo XXl .. Rdi torea, llhbico, 1979 .. 
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Muchos autores de tendencia psicoanalítica reducen el ~ 

análisis de las contradicciones ao~iales a un concepto gen6-

rico de civilizaci6n, destacando sobre todo sus característ! 

cas y connotaciones normativas. Si lo social coincide con -

las exigencias sociales de la civilizaci&n, la '1n:ica medida 

posible para liberarse de una neurosis consiste en acatar @1 

sistema de reglas formales e informales propuestas por las 

instituciones. El suicidio, por lo tanto, configuraría l~ 

emergencia de una personalidad swnamente inadaptada y enf'er

ma que escapa de la angu.stia mediante un acto psicótic~. 

La reducción de la sociedad a sus instancias normativa¡¡¡ 

y reguladoras y del suicidio al producto de una enfermedad, 

encubre la carencia de un aniilisis riguroso de1 conjunto de 

las condiciones sociales que generan el malestar y el su.fri~ 

miento. El suicidio constituye el eslabón final de una com

pleja cadena de ac~ntecimientos que incluyen los m~todos de 

arianza, la clase social de pertenencia, la escolarizaci6n, 

el lugar de residencia, las relaciones laborales, la filia-

ci6n ideol6gica del sujeto y su posici6n eon respecto a los 

medios de producci6n y el mercado. Los elementos antes men

cionados no se yuxtaponen meoilnicwnente, pueden influir de -

forma dinámi~a y diferenciada sobre la personalidad de1 suj~ 

to; sin embargo, constituyen el marco general de aiullisis de 

los individuos en sus relaciones concretas y, por tanto, co_!! 

figuran el esbozo de la génesis social del suicidio. 

Lo que el psicoanálisis menoscaba constantemente -non -

la excepci6n de algunas corrientes críticas-, es que el sui

cidio antes de constituir un acto individual, existe como 
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fep6meno social, ee decir, existen condiciones y mecanismos 

objetivos en la organizaci6n social y en la interacción que 

empujan a los individuos a un acto autodestructivo. Los ac

tos suicidas tienen como trasfondo un conjtm:to de condicio-

nes deshumaniza.ntes tales como: competencia @xa~perada, for

malismo en las relaciones socialesp vi.nlencia y agresividad 

grupales, conformismo, etc--. 

A ~atas posturas puede ai'iadirse una objeeión de caridb

ter epistemológico en relación al concepto de inconscientec 

Segdn el enfoque del análisis institucional, el inconscient~ 

está instituido, esto es, el inconsciente no sería únicamen

te el lugar donde se expresarían las di.ni.micas pulaionales, 

sino que existen en 'l instituciones y dispositivos que pro

ceden de la organización social. Guattari5, por ejemplo, ~ 
plantea que los dispositivos de comunicación. de semiotiza~ 

ción, de poder, así como la práctica institucional inciden -

sobre la dinimíca del deseo y del inconsciente. El suicidio9 

dentro de esta perspectiva, no sería tan sdlo el producto de· 

un conflicto intrapa!quico, sino que conformaría el producto 

de un conflicto irresoluble entre el individuo y los dispos!, 

tivos sociales de dominani6n, conflicto que se con~retiza 

dentro del sujeto pero a raíz de dirulmicas y procesos que lo 

trascienden. 

Sintetizando, podríamos afirmar que el psicoanálisis no 

desconoc:e la importancia de los :factores sociales, sin 

5;. Guattari, Pél:l..:x, Loureau, René, e"t .. al. 11 La intervenci6n 
institucional, Folios Ediciones, México, 1981, pp. 95-125. 
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embargo, los concibe como un gen,rioo· medio wnbiente cuy1u1 

leyes estl.n "dadas•• y en el cual actdan individuos que ne 

presentan una determinación de c1ase. De esta· forma, 1o so

cial pierde su especificidad 7 se convierte en lo fo:naalmen

te establecido, incurriendo en un ~or similar al de 

Durkheim. 

Lo que omite la teoría psicoanalítica es la articuJ.a

ción dialéctica entre el individuo como sujeto biol6gico y 

el individuo como sujeto social, como ser qu~ desea y ser 

que produce. La explinaci6n del suicidio, por lo tanto~ qu_! 

da encerrada en la dinámica de las instancias psíqui.caag ol

vidando que estas mismas instanci~s estin constituidas par-

cialmente por la dirulmica de la organización social. 

Respecto al m~todo psicoterap,utic@ del psicoanálisis, 

puede afirmarse que cuenta con algunas t~cnicas y algunos o!! 

jetivos específicos. Las t¡cnj.caa mayormente empleadas son 

la asociaci6n libre, interpretaci6n de la resistencia, de la 

transferencia y del deseo, an41isie de los sueños y de las ~ 

fantasías, interpretación de las ~i.cas vivenciales 11 etc.; 

Los objetivos terapéuti~~s CDnsis~en en el reconoc1miento e~ 

ba.l por parte del paciente de sus conflictos, propiciando 

as! la bdsqueda de alternativas concretas. 

No obstante, existen otros aspectos del m~todo menos 

analizados e igualmente relevantes: el método psicoterap~ut! 

co precisa previamente del establecimiento de un contrato 

entre el analista y el analizado. :Dicho contrato es india~ 

pensable pira la i~f$tauraa:i.6n del. muUisis y consiste en un 

conjunto de reglas normativas: expresión cabal de las 
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vivencias, reconocimiento de la a.utori.dad tificnica clel ·h:ra-

peuta, pago puntual de honorarios, etc. Dicho contrato con

figura una institución o, utilizando la terminología de 
6 Castel , un dispositivo que reglamenta ~l intercambio ana1!-

tico dentro de las leyes del m~rcado y dentro de la normati

va profesional vigente. 

El conaepto de dispositivo analítico se refiere al con= 

junto de determinaciones que presiden e1 establecimiento d0 

UD.a relación analítica; no incluye tan sólo la posicidn d~ -

c:l.ase del terapeuta sino las condiciones que posibilitan ®l 

discurso, 191 tratamiento y el poder psicoana.l!tico. Este p~ 

der ea Ulll poder institud.onal, instituido por una nueva cla

se de t'cnicos, mas este poder no es neutral; la oper~tivi~ 

dad psicoanalítica utiliza un dispositivo especifico para r~ 

forzar su discurso. 

Claudio Martini7 entre otros autores, ha señalado algu

nos elementos caracter!sticos del dispositivo psicoanalítico: 

la privatización, la separaci6n y la despolitizaci6n. La 

privatizaci<Sn consiste en establecer un encuentro entl'e dos 

personas que crean "libremente" un contrato privado. La al<l~ 

paraaión se refiere a la divisi6n entre el reconocimiento de 

los conflictos por parte del paciente y las acciones concre

tas tendientes a proporcionar alternativas viables. La dea

poli ti zación consiste en el opaca.miento de las dinámicas so

cioinsti tucionales presentes fuera y dentro del análisis a -

raíz de la interpretacióñ pulsional. 

6. Castel, Robert,:-ID. psicoanalismo.JL el orden psicoanalíti
co y el poder, Siglo XXI Editores, México, 1980. 
7. Martini, Claudio, El fin del manicomio, op. cit., 
PP• 131-1340 



- 128 -

Estos mecanismos guardan una estrecha relaci6n entre si 
y parten del presupuesto de que el cambio debe acontecer en 

1a vida y en las percepciones del sujeto mas no en el campo 

macrosocial. De esta foma, el. psicoatlllil.isis cl.ll"a a "su,. P.! 

ciente, un paciente que red.na los requisitos de dis~onibili~ 

dad, de solvencia económica, dispuesto a curarse y capaz de 

analizar sus conflictos. Un paciente que, ademást est4 dis

puesto a ubicar sus contradicciones en el. campo intrapsíqui-

co. 

Sin embargo, este dispositivo no funciona con la innHm= 

sa mayoría de los potenciales suicidas cuyo malestar procede 

de situaciones concretas de marginaci6n y de desrealizaci6n 

que los orillan a la autoeliminación rea1 o simb61ica. 

La relación psicoanalítica, ademisF yrevee expl!cítamen 

te una desigualdad de poder entre el terapeuta ~ ~l p~ciente; 

la interpretaci6n simbólica, por ejemp1o, es patrimonio del 

analista; las necesidades del terapeuta son concretas mien-

tras que las del paciente no lo son. Esta desigualdad obje

tiva en la distribuci6n del poder puede ser un obstáculo en 

el establecimiento de una relacü.6n basada en la reciprocidad 

y, por lo tanto, puede dificultar 1a terapia de un paciente 

cuyos conflictos se originen de relaciones asim~tricas con -

el poder. 

Ahora bien, a pesar de todas las limitaciones señaladas 

y teniendo presente que la terapia psicoanalítica únicamente 

puede ser aplicada a cie·rto grupo restringido de la pobla.--

c.i6n -grupo que reúna ciertos requisitos como capacidad ecE_ 

nómica, disponibilidad, etc .• -io puede a.firmarse que 
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a.ctue.lmente este procedimiento ·terapéutico es el qu~ ha mos

trado mayor capacidad para enfrentar la compleja problemáti

ca del suicidio. 



Tercera Parte 

ENFOQUE PSIQUIATRIOO DEL SUICIDIO 



XI EN.PO QUE PSI QUIA~lllOO DEL SUICIDIO 

t. Ant~cedentes históricos de la psiquia.t:da 

El. enfoque psiqui,trico de1 suicidio quedaría insufi= -

itientemente exwninado si presc1ndi~os de un aIUilisis intro-

ductorio que enmarque las exp1ícaciones acerca de las condus 

tas autodestructivas dentro del desarrollo de la psiquiatría 

acadMtica., de las teorías de l.a enfermedad propuestas y de -

la práctica institucionR.1 de esta disciplina. 

La psiquiatría se constituy6 como "ciencia" a mediados 

del siglo XIX a ra!z de dos f'en&tenos: el surgimiento y la ~ 

afirmación del positivismo en el campo de las ciencias soci~ 

les y la extensión de la pnictica cl!nica de la medicina en 

el campo de la enfermedad.mental.e Esta doble filiaci6n de -

la psiquiatría permite descubrir la g~nesis de sus conceptos 

y de sus teorías explicativas de J.a enfermedad mental. 

La "locura" en la etapa preindustrial no- dispon:Ca de un 

ámbito d~ análÚ:1is espec!fico. Poucau1t
1 analiz6 las conce12 

ciones y el tratamiento de l.a l.ocu.ra en el periodo cU.sico y 

logr6 demostrar que el "loco" no presentaba un status a.utón,2 

mo; se le asimilaba a otras figuras sociales -delincuentes, 

enfermos neurológicos,_ mendigos, etc.- que estaban margina-

das de la estructura econ6mi.ca. y de los valores dominantes -

vigentes. 

Por el contrario, a medi.ados del siglo pasado y como 

consecuencia de las conceptua11zaciones positivistas, se 

l. Foucault, Michel, Hiator!.a de 1a 1ocura en el periodo 
ci&aico, F.c.s., M~xico, 1961. 



- 131 -

circunscribe un crunpo de análisis para el suftillti.~nto psi-

quico. La psiquiatría positivista concib@ la enfermedad me~ 

tal como una alteración de los parl.metros que definen la nor 

ma_biol6gica y la norma social.a Por l@ tanto, la e:if"ermedad 

mental se considera simultainea;r;ent~ como una alteraci6n bio-

16gica cuya caus~ radica en procesos hereditarios y perturb~ 

ciones cerebrales org¡(nic&.B~ !)Or un 1.ado• -;¡ c.omo conducta "'.2 

cialmente intolerable que transgrede 1as normas sociales foL 

mal o informalmente establecidas, por otro$ 

Como plantea Claudio J!!artini.
2 , el enfoque positivist~ -

en psiquiatría concibe al enfermo mental. como: 

a) Objeto biológicamente perturbadoD 

b) Objeto de estudio a n1ve1 psiconeuro16gico. 

e) Sujeto despersonalizado en CWli.nto transgresor social .. 

d) Individuo que pierde su contractus.lidad social y qu~ 

necesita ser custodiado por institucione~ totalizad~ 

ras. 

e) Individuo que debe someterse a las reglas instituci~ 

na.lea. 

f) Sujeto inoomprensibl.e• pel.:igroso;o incurable y de "PB: 

blico escindalo". 

Cabe mencionar, sin embargo 21 que l.a g6nesis biol6gica -

·de la enfermedad mental nunca. se pudo demostrar mediante in

vestigaciones concluyentes y que 1as interpretaciones psi~.

qui4tricas acerca del enfermo como transgresor social no 

constituyen otra Qoaa que un juicio axio16gico formulado en 

2. Martini, Claudio, El fin de1 manicomio» op. cit., p. 23. 
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base a loa valores hegemónicos presentes en una determinada 

organizaci6n social. 

Los principale19 te6ricos del positivismo psiquiitrico -

elaboraron una taxonom!a de la enfermedad esperando llegar~ 

mediante la sistematización de las c:m:tegor!as nosogrl.fic~sv 

a la definci6n del campo conceptual de la enf ennedad. Kr~e

pelin 3 y B1euler4 elaboraron Un. universo clasificatorio ex--.. 
tremadwnente minucioso; Kraepelin dividió la demenci~ precO$ 

-atribución que despu~s se transformó en esquizofrenia~ en -

cuatro categorías, a saber: demencia simpleg demencia hebe-

frénica9 demencia catat6nica y demencia paranoide. Elaboró 

asimismo el contn'lpto de pa.rafrenia -que luego se modificó en 

paranoia-~ destacando las formas morbosas que la con:forman& 

La clasificaci6n se lograba mediante el aislamiento de 

grupos de síntomas, funciones psicofísicas y rasgos condue-

tuales integrados entre sí y presentes de .forma significati

va en el paciente. Por ejemplo, el esquizofr,nico paranoide 

presentaría, según los teóricos positivistas, los siguientes 

elementos sintom~ticoe: ideas de persecuci6n, alucinaciones, 

fantasías de conapiraci6n, excitación incontrolable, negati

vismo, ideas de referencia, etc. 

El procedimiento científico seguido por esta corriente 

consiste en plantear una correspondencia biunívoca entre el 

conjunto de los síntomas y el concepto nosogr,fico propuesto. 

es decir, si un paciente presenta los síntomas propios de 

3, Kraepelin, :&nil, Dementia Precox and Paraphrenia, Robert 
E. Krieger, Huntington, llew York, Citado por Martini, c., -
El fin del manic:omio, op. cit., p. 25. 
4, Bleuler, B., Demencia precox: el e;rupo de las esguizofr! 
~. Edit. Horm~, Buenos Aires. Citado por Martini, c., 
op. cit., p. 28. 
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alglin cuadro clasificatorio, se 1e puede legítimamente atri

buir el status de esquizofránico. maníaco depresivo, peraon! 

lidad psic~pitiaa, etc. 

Estos planteamientos constituyen 1a base conceptual del 

.enfoque psiquiátrico del suicidío. Los autores que se adhi! 

ren a esta postura, intentan determinar 2a frecuencia de su.~ 

cidioa de acuerdo a cada una de las pa~o1og!as, presuponien= 

do de antemano que la clasificación de la en:fer:nedad mental 

en diferentes formas de psicosis presenta una validez incue! 

tionable. Esto es, no impugnan 1a taxonomía de la enferme=~ 

dad mental, dedicándose a invest1g:aeíonee epidemiológicas 

que presuponen el concepto.' cl,sico de ent'e.rmedad mental. 

Es preciso subrayar, además, que 1as teor!as positivis

tas en psiquiatría no configuran -dnicamente un dispositivo -

conceptual, sino que constituyen ei sustento de la práctica 

represiva instrumentada en los hosp:i~a1es psiquiátricos y en 

los centros comunitarios de salud menta1. El tratamiento de 

la enfermedad no es desligable de su conceptualizaci6n pues

to que es ésta precisamente la que 1egi:tima la intervenci6n 

institucional?. 

En el transcurso de los últimos 50 años, la psiquiatría 

ha conocido un desarrollo te6rico lli:parentemente muy amplio; 

ha incorporado en su universo conceptual algunos conceptos -

psicoanalíticos propios del enfoque paicodinámico -mecanis-

mos de defensa, formaci6n dinámica de ías n~urosis y paico-

sis, teoría de las pulsiones, etc-.. -11> así como r~ferentes 

5. V6ase Basaglia, Pranco, et. a1.~ La institución negada, 
Barral Editores, Barcelona, 1979a 
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propios de la fenomenología (elemento psíquico, instaneidad, 

intencionalidad, etc. 6). Sin embargo, $U horizonte teórico 

práctico ha permanecido dentro del biologismo positivista. -· 

Prueba de ello es el desarrollo de la terapia psicofarmacol~ 

gica~ de las t.Scnicaa de shock ell!ctrico y de las investiga

ciones de psicocirugía, dirigidas al tratamiento biológico-·= 

m~dico de las disfunciones provocadas por la enfermedad. 

La fragilidad del aparato té6rico de la psiquiatría tr~ 

dicional ha quedado al descubierto en los úl "timos .20 añoei 

gracias a la elaboraci6n de en.foques c~!ticos acerca del su

frimiento psíquico y del tratamiento psiquiátrico. ~. óo- ~~ 

rriente inglesa dl.')nominada antipsiquii.trica7, ha puesto de ~ 
relieve las limitaciones epistemo16gic~s de la clasificación 

psiquiátriClll y ha otorgado a la "locura" un nuevo significa

do, conceptua.lizándola como la ~ergencia de u.na protesta 

frente a una situación intolerable. 

Asimismo, la corriente francesa socioanalítica8 , ha im

pugnado el dispositivo psiquiátrico, tanto institucior1a.l co

mo comw1i tario, por configurar un instrumento ele manipula.-· -

ci6n y control que contribuye a sujetar las necesidades rad! 

cales de los individuos y de los grupos dentro de esquemas -

funcionales al capitalismo tecnol6g.lco. 

La contribuci6n más conttmdente a la crítica práctica -

de la psiquiatría está representada por las corrientes 

6. Rojas, Enrique, Estudios sobre el suicidio, op. cit~, 
p.. 25. 
7. Cooper, D., Psiquiatría y anti&siquiatría, .&lit~ Paidós, 
Buenos Aires, 1974. 
8. Guattari, F., "Revolución molecular y lucha de clases", 
en: AntiEsiquiatría_y Eolítica, E<lit. Extempor&tneos, M~xico, 
1980, pp. 55-67. 



dialicticas y materialistas -Movimiento Italiano d® Psiquia

tría Democrática9 Red de Alternativas a la Psiquiatría en 
Am~rica Latina-, que conciben a la psiquiatría como una pse~ 

dociencia que encubre sus finalidades de contro1 represivo y 

normalizador detrás de teorizaciones a&.l.entíficas y obsole--

tas. 

En las p~ginas siguientes llevaré a cabo un análisis d~ 

los marc~s expli~ativos y de los tratamientos propuesto$ ~or 

las corrientes psiquii.tricas tradicionales, destacand.:1 su. 

aonceptualizaci6n del suicidio y sus implicaciones clínic~s. 

Revisaré cr!tiaamente, al mismo tiempo, 1os fundamento~v la 

metodologí~ y los resulta.dos de lat:J inveetigac:í.onea t'lpi.demi~ 

lógicas propuestas Yt por áltimo, propondré un anilisis crí

tico global del enfoque psiqui,trico del suicidio. 

II. Conc!Boi6n psiiuiitrica dek suicid.1.2, 

y sus implicaciones clínica~ 

Una gran parte de las investigaciones acerca del suici

dio realizadas en el campo de la psiquiatría, han estado 

orientadas predomina.ntemente hacia los resul t!ldos pri!cticos. 

Así, Farberow y Schneidman9, fundadores en 1958 del CTentro 

de Prevenci6n del Suicidio de los Angeles, realizaron una 

gran cantidad de estudios encaminados a la prevenci6n de la 

autodestrucción. De igual forma, P8ldinger
10

, Jefe del De-

partamento de Investigaciones de las Depresiones de la. 

9; Farberow, N.L. y Schneidman, ¡Necesito ayudal, Estudio 
sobre el suicidio y su prevenci6n, La Prensa Médica Mexicana, 
México, 1969. 
10. Pl5ldinger, w., La tendencia a.l suicidio, Ediciones Mora
ta, Madrid, 1969. 
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Clínica Psiquiátrica Universitaria de Baailea, Suiza, ha ºº!! 
éonc-entrado sus esfuerzos en la determinac:i6n de los riesgos 

de su~cidio, considerando que este conocimiento es fundamen

tal para tomar una decisi6n acerca de1 tratamiento más conv_! 

niente que debe recibir un paciente depresivo (tratamient~ -

ambulatorio o internamiento en la clínica). 

El m'rito de Parberow y Schneidman no consiste tan sólo 

en haber sido unos de los primeros psiquiatras interesadoa 

en el estudio del f en6meno de la autodestrucci6n -f en6meno 

que durante mucho tiempo :fue considerado tabti-, sino en ha-

ber creado el primer centro d~dicado a la prevención del BU! 

o.idio. En la actualidad, existen más de cien cé:iítros seme-

jantes en E.U. Asimismo1 han surgido numerosas organizacio= 

nes dedicadas a la prevenci6n de la autoeliminac.i6n en Euro

pa, Africa, Latinoaméric-a y e1 Lejano Oriente, especialmente 

en Jap6n. Para impulsar estas actividades ha sido creada 

una. .lsoclación Internacional para la Prevenc-i6n del Suicidio; 

cuya sede se encuentra en Viena, Austria. 

Dado que, como ya se mencion6, la labor primordial de -

Parberow y Schneidman se centra en la prevenci6n del suici-

dio»· analizaremos brevemente las principales actividades que 

realiza el Centro de Prevención del Suicidio (C.P.S~). 

Los autores plantean que el objetivo fundamental del 

C.P.s. es la prevenci6n inmediata y a largo plazo del suici

dio. Las tres metas principales del Centro son: 

a) Evitar la consumación de los suieidios mediante pr~ 

cedimientos de selecci6n, diagn6atico y terapéutica propues

tos por el Centro. A $Ste finalidad se le denomina el aspe~ 

to clínico de la intervenci6n del C.P.S. 
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o} Convertir el Cent~o en una agencia de salud pública, 

integrindolo con otras agencias e instituciones del Estado -

en la comunidad tales co~o el Departamento de Salud Pú?lica, 

el Departamento de Policía y la O~icina del M~dico Forense. 

(Aspecto comunitario del c.P.s.). 
c) Promover investigaciones epidemiológicas para cono

cer la distribuoi6n social y territorial del miicidio, as! -

como probar diversas hip6tesis acerca del fen6meno de la au

todestru~ci6n. Estas actividades constitU.1en el aspecto in

vestigativo del Centro. 

Considerando que la actividad primordial del Centro es

t' dirigida a la prevenci6n de la autoeliminaci6n, es impor

tante tener conocimiento de las características de los suje

tos presuicidaa a fin de poder intervenir de forma oportuna. 

Numerosas investigaciones han pu~sto de manifiesto que los -

sui<ti.das muestran una fase preliminar reconoc1ble (w:nenazas 

de autodestrucci6n, intentos recientes de suicidio o compor

tamientos que indican una tendencia autodestructiv.&). Los -

esfuerzos de prevenci6n, entonces, se centrar4n en este tipo 

de individuos. 

Los medios que el C.P.s. utiliza para obtener datos so-

.-bre persona.a presui<tidaa abarcan una vasta gwna de activida

des que incluyen encuestas entre m'dicos de la comunidad, 

a~lisis de expedienteá de pacientes hospitalizados con ant~ 

c:edentea suicidas y sistematización de la informaci6n recog! 

da por el propio Centro. 

El tratamiento que el c.P.S. ofrece a las personas que 

han intentado suicidarse, incluye varias fases: a} registro 
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de datos, b) contacto con relaciones cola:terales; e) e.sigmi.~. 

ci6n de personal; d) terapi.as, e) observaci6n poi:rteriore 

Además, se aplica una batería de pruebas psicol6gicas (pru.e

ba de 11apercepc:iln tl.'lm!iltica", "completar f'ra!'H!a" 9 ••inventa-

rio de la peris<:>v.alidad" de JIIinnesota, etc .. ). Posiíeriorment.0¡, 

el Centro se coordina con otras agenc:i.a!l -o.límcas, :Oepari;a

mento d;.e 'I:rabajo Social, mi!dicos particulares, hospitales 

psiquiiÍtricoa-·para turnar casos de pacientes mlJ"R condición 

lo ameri-te., 

Los aspectos comunitarios de la intervención del Centro,, 

cuentan con ~res clases de actividad: 

l. Asesoría a instituciones y a grupos dirigida ala -

prevenci6u del suicidio. Forman parte de este tipo de inte~ 

venciones algunas actividades como la capacitaci6n de opera

doras telef6nicas en caso de recibir llamadas de personas 

qúe desean suicidarse y el asesoramiento al personnl m~dico 

de los hospit@J.es para que estin en condiciones de determi~ 

W!.r cuándo u.n paciente que ha intentado suicidarse puede 

a~ndonar el hospital. 

2. Colaboración con la Oficina d~l Médico Forense del 

mW!Úcipio para esclarecer casos dudosos de accidente~suici-

dio. Esto es, dado que el sine qua non del suicidio es la -

intenci6n de autodestruirae y esta intención pertenece al do 

minio psicológico, u.n equipo del C.P.S. realiza lo que se ha 

denominado "autopsia psicol.6gica". Para ellog reaoge infor

mación de distintas personas que conocieron a la víctima, i_!! 

tentando reconstruir el estilo de vida del difuntoº De esta 

fol"llla se clarifica la causa de la muerte {suicidio, homici-

dio, accidente o muerte natural). 
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La realizaci6n de la autopsia psicol6gica. tiene dos ob

j etivoa: a) proteg.er la salud mental de las personas sobren 

vientes allegadas al finado y b) a.umentii\r la confiabilidad -

.·de las esta.dísticas del suicidio. 

Los aspectos investigativos del C.,P-s. consiste11 en un 

a.onjunto de encuestas epidemiol6gicas que pretenden correla

cionar los suicidios consumados y los intentos de suicidio -

c.on un c.onju.nto de variables sociol6gicas y ecológiuo-socia

les. Las variables sociológicas están conformadas por; raza0 

sexo, estado civil, otm.paci6n, religi6n, nacionalidadi etc. 

Las eco16gico-socialea incluyen la distribu.c-i6n y el tipo C:.~. 

los asentamientos humanos. Los autores, además, investigan 

las modalidades del suicidio: método empleado, an!lisis de ~ 

las notas suicidas, etc~ 

Mediante estos estudios epidemiológicos los aut<>res 11,!; 

gan a formular una tipología de los suicidas potenciales. De 

acuerdo a. sus :resultados, el sujeto que más frecuentemente -

intenta. suicidarse presenta las sigu.ientes características: 

sexo femenino, raza caucasiana, edad comprendida entre los -

20 y los 40 a..~os, ocupaci6n ama de casa. El m'todo más fr~ 

cuentemente utilizado es la ingesti6n de barbitúricos. 

Asimismo, se precisa una tipología del sujeto que cons~ 

ma. el suicidio, cuyas características di:fieren significativ.! 

mente del grupo anterior. Los sujetos que logran suicidarse 

son en su mayoría individuos de sexo masculino, raza cauca-

siana., mayores.de 40 años, casados, pertenecientes a la cla

se obrera. Los .medios mayormente empleados son el a..'lorca- -

miento, utilizaci6n de armas de fuego y envenenamiento. 
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Los autores, además, han realizado estudios de algunos 

pacientes internados en los hospitales psiquiátricos que han 

cometido actos suicidas. Según las encaestas realizadas, el 

mayor mimero de- suicidios consumados en 1os hospitales co~ 

rresponde a pacientes diagnosticados come esquizofr~nicos. 

El procedimiento de análisis incluYe tres etapas: 1) re 

sumen detallado y completo de la historia del paciente; 

2) elaboración de una "autopsia psico16gica" intensiva de C,! 

da caso; 3) síntesis de similitudes y diferencias básicas en 

tre casos suicidas y el grupo control.~ 

A partir de este análisis, los autores distinguen tres 

grupos dentro de los pacientes esquizofr~.nicos que atentaron 

contra su vida: a) paciente inconforme; b) paciente depen- -· 

diente satisfecho y e} paciente dependiente insatisfecho. 

Sintetizando, podemos afirmar que Farberow y Schneidman 

llevan a cabo trabajos epidemiol6gicos desde una perspectiva 

psiquiátrica convencional, elaborando perfiles del suicida -

tanto en la comunidad como en el medio hospitalario. Sus es 

fuerzos están dirigidos a la prevención del suicidio median

te el reconocimiento de las características ligadas a este -

fen6meno. 

El enfoque de P!:Hdinger presenta algunas semejanzas con 

los autores antes revisados, Sin embargo, sus estudios es-

tán enfocados al análisis de la distribución del suicidio en 

el medio hospitalario y a la clasificación nosográfica de 

los suicidas potenciales que ineresan al hospital. 

PU1dinger correlaciona los suicidios acaecidos en los 

hospi ta.lea psiquiátri·cos con las categorías nosográficas 
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propias de la psiquiatr!a tradicional. Realiza, con este 

fin, un estudio epidemioldgico para poner en evidencia qu6 

tipo de enfermos mentales intentan el suicidio con ma7or fr! 

. cuencia.. 

De acuerdo a sus resultados, el diagn6stico mis frecu~ 

temente asociado con tendencias suicidas es el de depresidn 

reactiva, que conforma el 25% de los suicidios frustros; loo 

p~cientea psicop~ticos conforman el 18~ de la mueetra total 

-440 pacientes-. Los pacientes alcoh6licos constituyen el -

9" y los toxic6manos el 7'/.. 
Al mismo tiempo,. el autor aplic.6 a un grupo de suicldatJ 

potenciales un test psicol6gico, e1 Be~k-Pichot Inventoryf -

para de·Germinar los rasgos psicológicos asociados con la te~ 

dencia al suicidio y puso de ma.hl:fiesto que dicha. tendencia 

está relacionada con la depresión profunda, con el aislami~ 

to y con la angustia. 

Por último, cabe mencionar que el autor elabor6 una li! 

ta de riesgo para valora.!:. la suicidalidad. Para ello, reu11i6 

en una tabla de correlaciones los rasgos especialmente estu

diados por su grupo de investigación. Adem~s, consider6 

ciertos rásgos estudiados por varios autores -especialmente 

Kielholz y Ringel- que» de acuerdo a su experiencia clínica, 

son especialmente significativos desde el punto de vista del 

riesgo de suicidio. Entre ellos se encuentran la iDhíbición 

de las agresiones y las fantasías de muerte. 

La ventaja de esta lista frente a otras W'lálogaa consi~ 

te en que, al utilizar como lista de riesgo la tabla de co-

rrelaciones, no se tienen exclusivamente en cuenta los ries

gos aislados, sinoiá coincidencia entre rasgos distintos. 
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Los resultados que ha arrojado la aplicaci6n de la lis~ 

ta de riesgo de suicidalidad, son los siguientes: no se ob--

serva una diferencia significativa entre los suicidios y los 

intentos de suicidio; sin embargo, la diferencia es altamen·J 

te significativa entre pacientes que no cometieron actos au! 

cidas y aquéllos otros que se suicidaron (p 0.001)~ y tam- -

bi'n con los que realizaron tentativas de suicidio (p.0.001)~ 

Es importante dejar sentado que la lista de riesgo de 

suicidalidad no puedfi :emplearse de modo racional ai no se 

realiza en conexi6n con un reconocimiento general del casoe . 

No debe ser empleada de forma única para decidir si un pa~ ~ 

ciente ha de s~r internado o puede t:ratarse d1;1foZ'll.1a. ambula

toria ya que, para resolver este problema, se deben conside

rar los rasgos de la. personalidllld y los hechos actuales~ 

Las proposiciones antes revisadas se desprenden de las

investigaciones epidemiológicas rea.liza.das por los autores. 

Es oportuno, lll.ntes de formular una crítica g.')neral, ex¡;uniru1.r 

el desarrollo de la epidemiología psiqui~trica a la luz del~ 

método emplea.do y del objeto de estudio definido~ 

Podemos definir a la epidemiología psiquiátrica como la 

disciplina que intenta correlacionar la distribución de los 

trastornos mentales con algunas características demo-socio

económicas, destacando la distribución de las patologías por 
. f . .e 11 raza, sexo, ingreso y pro esiun • 

11. Martini, Claudio, "CríticQ de la epidemiología psiquiá
trica" en: Medicina para qui~n, 2 edici6n,.Editorial Nueva 
SocioJ.og:(a. 

. . 
• 
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Las primeras --investigaciones en e1 campo de la psiquia

tría conaiatieron en encuestas estadístie&fil cuyo objetivo r_! 

iicaba en la determinaci6n de las frecuencias de las patolo

gías. Los investigadores exwnins.ban 1os expedientes de l@!i! 

internados y los datos de archivo existentes en el manicomio 

para determinar el porcentaje de esquizofr~nicos, paranoicoaq 

maníaco depresivoa, etc., presentes en la institución. 

Posteriormente, se llevaron a cabo estudio¡;j más refina~ 

dos. Faris y Dunhan:t~ mediante sus estudios plantearon la -

hipS~esis de la anomia~ es decir, consideraron que los tras~ 

tornos psíquicos procedían de la desorgru:ü.zacíon social, de 

la carencia de reglaf§!.Y normas aceptadas por la comunidad y 

de las precarias conQ.iciones de_ vida de las metrópolis. Los 

desequilibrios ps!quicos estarían influidos, segiln los auto

res, por factores ecol6gicos y sociales como la pobreza, el 

aislamiento, la desorganización social, la eleVlá.da movilidad 

social, la escasa cooperaci6n y comunicación interindividv.a.1$ 

Elemento com~n de estos estudios es subrayar la existe_!! 

cia de una relación entre los factores sociales y las enf er

meda.des mentales. Dicha relaci6n es concebida como la inte,t 

acci6n de dos elementos: 1} el conjv.nto de los trástornos C!_ 

dificados como enfermedad mental y 2) algunos desajustes del 

sistema-social concebido de forma positivista o funciona.lis

ta, esto es, como un sistema regido por el principio de la -

integra.ci6n y del "equilibrio social". 

12. Faris, R. E.L. y Dwlhan~ H. W., Mental disorit:.erl!I in Urban 
Xreas: an Ecologial Stud1 of Schizonhrenia and other nsc:rcho 
.!!.!!• University of Chicago Presa, 1932. Citado por Hartini -
·-cnaudio, "Orí ti ca d,f! la epidemiología psiquiátrica, op. <ti t .. 
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Otras investigaciones epidemio16gicas pusieron en evi-

dencia la influencia. de las clases social.<!ls sobre la enferm_! 

dad mental. ·nos investigadores no:rteam~ricanos -Hollings- -
. 13 

head y Redlick - plantearon, despu's de un extenso trabajo 

de investigaci6np que existe una correlaci6n significativa -

entre la clase social de pertenencia y la prevaiencia de al

gún tipo de enfermedad mental. Apuntaron, asimismo, que las 

clases más bajas presentan niveles de enfermedad -cuadros 

psio6ticros- y de hospitalización, mucho mis elevados que Los 

miembros de las clases al tas y que la :pertenencia de cla1.>e ·• 

determina el tratamiento :i.nsti tuoional recibido por el pa-

c1ente. 

Todos estos trabajos incurren en un grave error: conci

ben las clases sociales como grupos homog~neos por instruc-

ción, ocupación, ingreso y lugar de residencia y toman en 

cuenta los factores sociales de forma descriptiva 1 destacan

do los nivel.es de interac.oi6n de los distintos grupos e ins

tituciones. Estos elementos son caracter!sticos del enfoque 

positivista-funcionalista que atribuye a la enfermedad el· V! 

lor de un dato a priori y a la estructura social las cara.et~ 

r!sticas de un sistema equilibrado y ºarmoniosamente integr~ 

do". 

Por ot;ro lado, es oportuno recordar que el método epid!; 

mio16gico empleado es fundamentalmente inductivo, esto es, -

la epidemiología psiquilitrice. intenta generalizar y producir 

sus modelos explicativos a partir del a~lisia de casos 

13. Hollingshea.d y Redlick, F.c., Cl.ass:i sociali e mala.tie 
mentali, Einaudi, Turín, 1965. Citado por Martini, Olaudio, 
"Cr!tica de la epidemiología psiquiátrica", op. cito 
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particu1ares. El método consistiría~ por lo tanto, en la g_! 

neralizaci6n de lo empírico y en 1.a. con1:rtrucci.6n progresiva 

del objeto de estudio a partir de análisis de alcance limit_! 

do que pueden convertirse, mediante 1a ac~ación cuantita

tiva de los datos, en modelos m~s acabados. 

ru. procedimiento es el aiguiénte: se detectan m:1.sos de 

enfermedad, se cuantifican y posterio1"mente ae intenta agru= 

par los síntomas m's frecuentes en cuadros taxonómicos que -

correlacionan cierta patología con cierto grupo de var:l.sblea 

sociales. 

Los instrumentos metodológicos más :frecuentemente u.t:H_:!.. 

zados son las tasas de prevalencia y las tasas de incidencia.e 

La primera consiste en la relaci6n entre el to~al de loa ca

sos psiquiátricos y el número totai de habitantes. La se~ 

da corresponde a la relación entre el mhlero total de perso= 

nas que en un determinado periodo experimentan por primera -

vez un trastorno psíquico y el ndmero tota1 de individuos s2 

metidos a riesgo psiqi.tiátrico. 

Estos instrumentos presenta..~ una va1id~z muy limitada, 

puesto que miden casos de enfermedad detectados mediante la 

codificaci6n tradicional de las pato1ogías y configu.ran dis

positivos técnicos mere.mente descriptivos. En efecto, estos 

índices sirven dnica.mente para cuan·ti:ficar casos de enferme

dad, mas no pueden explicar la naturaleza de1 sufrimiento 

psíquieo ni la rep~rcusi6n del tratamiento instituciona1 so

bre la definici6n de la locura. 

Por estae razones, los estudios ~pidemiol6gicos refere~ 

tea al suicidio presentan algunas limitaciones que ponen en 

entre1Ucho sus reéultadoa: 
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1) Consideran a la estructura social de forma estitica, 

como la suma de sus partes. 

2) Definen.su objeto de investigaci6n en funci6n de 

las teorías convencionáles de la en:fermedad mental. 

3) Otorgan a los factores sociales un papel etiológico 

sobre la enfermedad sumamente criticable. Dichos faC'tores ~ 

se toman en cuenta prescindiendo de un análisis de la total! 

dad social que permita su reconocimiento concreto14º 

4} Se llevan a cabo funda.mentalmente en los hospitales 

psiqui~tricos, lugar que constituye el ámbito privilegiado -

de la observación. 

5) Ignoran las repercusiones del trata.miento psiquiá-

trico y de sus instrumentos represivos ( electroshoc:k·, conte;;: 

ci6n, suministración masiva de sedantes) sobre los suicidios 

cometido.s en medios hospitalarios. 

6. Realizan estudios en la c.omun:idad concibiéndola o.e 
manera funcionalista, esto es, como una articulación del ªP! 
rato institucional centralizado. 

Muchos autores sel?íalan que la organizaci6n totalitaria 

del maniuomio y sus formas de manipulación represiva son las 

causantes principales de una vasta.gama de actos autodestru!: 

tivos: autismo, falta de comunicación con los demás, automu

tilaciones, vu.elta de la agresividad hacia sí mismo y final

mente suicidio. El paciente pierde su contractualidad y su 

personalidad jurídica y social y se convierte en una "cosa", 

sometido a las reglas del establecimiento, nul.ificado como -. 

14. Kosík1 Karé1, Dialéctica de lo concreto, Edit. Grijalvo, 
México, 1967. 
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ser autónomo y dueffo de su subjetividad15• 

Como dltimo punto, podríamos mencionar que las investi

gaciones sobre la epidemiología del suicidio no pueden pres

cindir de un análisis de las relaciones institucionales vi-= 

gentes en un sistema social dado. Estas relaciones definen 

ámbitos de conducta y de competencia basados en necesidades 

ajenas al hombre y funcionales a las exigencias de la produ~· 

ci6n y reproducción de me~cancías. 

El examen de la distribución social de un fenómeno -~n 

este caso el suicidio-, no puede prescindir del análisis de 

esta dinámica, da.do que las relaciones institucionales cozw~ 

tituyen el marco normativo que regula loa intercambios entre 

los individuos y sanciona las conductas que transgreden sus 

normas codificadas. 

El suicidio no sería, por tanto, la consecuencia de un.a 

personalidad biológicamente perturbada, sino que constituye 

u.na respuesta extrema a los procesos de enajenaci6n y mere~ 

tilizaci6n ampliamente difundidos en la esfera social. 

Las investigaciones epidemiológicas tradicionales en el 

marco de la psiquiatría proponen, por lo tanto, una epidémi~ 

logía centrada en la noción clásica de enfermedad mental; en 

esto consiste su l!mite. La única alternativa viable es pr~ 

poner una epidemiolog:(a crítica de la práctica institucional 

que ponga de relieve su responsabilidad directa e indirecta 

en la génesis de las conductas autodestructivas. 

15. V~ase Goffman, E., Internados, Amorrortu Editores, Bue
nos Aires, 1970. 
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XII AN.ALISIS CRITICO DEL ENFOQUE PSIQUIATRICO 

Despu~s de las.proposiciones críticas que hemos venido 

realizando a lo largo del capítulo anterior, es menester si! 

tematizar algunos planteamientos y proponer algunas conside

raciones críticas conclusivas aeerca del enfoque psiqui4tri~ 

co del suicidio. 

Ell primer t'rmino, es oportuno recordar que el enfoque 

psiquid'.trico del suicidio, así como de otras manifestacionea 

psic6ticae, proceden de la concepci6n epistemológica que es

ta disciplina sustenta. El UJU.verso epistemol6g:ico de la 

psiquiatría suprime sistem~ticamente la noci6n de sujeto, 

conaiderilndola un límite para la investigaci6n y ia clasifi

caci6n de los fenómenos. El "emf'ermo mental." es considerado 

como un obje_to, como un c-onjunto de rasgos y síntomas clím

cos. Al mismo tiempo, la epistemologÍa psiquiátrica con~ibe 

a la enfermedad ·mental como lo opuesto a la normalidad, esto 

es, como la negaci6n de las características que la integranº 

El concepto de normalidad, sin embargo, no se explicita ni -

se revisa críticamente. 

El concepto de normalidad presenta connotaciones esta-

dísticas y valorativas: se considera normal el comportamien

to de la mayori'.a de los sujetos que se ajusten a las normas 

y a las pautas vigentes. La norma coincide con lo institui

do. El eriterio para definir a una persona como sana o en

ferma, estriba en la conformidad de ~sta ~on respecto al. pa

pel que se le asign6. 

Esta concepci6n es sumamente cuestionable puesto que r!:_ 

duce la enfermeda.d''a sus determinantes bioldgicas -mm.ca 



- 149 -

comprobadas~ y la conducta del paciente a la transgresi6n de 

las normas que rigen la interaccidn. Por otro lado, este es 

un límite común de .las teorizaciones positivistas cuyo hori ... 

~onte c~nC'eptual se limita a la descripci6n y a la sistemat! 

·zación de lo fenoménico. 

Si se parte de que el suicida potencial es un enfermo -

mental y se considera que la enfermedad mental ea la expre-

si6n de un desajuste con respecto a las normas biol.6gicas 7 

sociales, se deduce 16gicamente que el suicida es un ser in_! 

daptado, débil y enfermo. Las conductas autoagresivas, por 

lo tanto, se considerarían como un s!ntoma morbos_o, cuyo or,! 

gen puede rastrearse en la historia personal y en la estru~ 

tura bio16gica del sujeto. 

Estos planteamientos desconocen aonstantemente la impo! 

ta.ncia de algunos factores que influyen sobre los comporta~ 

mientoa autodeatructivos: la violencia social, su reproduc'-

c~6n en ámbitos mi&rosociales, la normatividad institucional, 

el conjunto de reglas formales e informales, la poaici6n del 

sujeto con respecto a su gru.po de referencia, etc. Dichos -

elementos constituyen-el marco explicativo de los fenómenos 

suicidas. 

La psiquiatr!a,. ignorando estos factores, propone un e_!! 

foque y un tratamiento sumamente reduccionista, que encubre 

las estrategias de control ejercidas sobre el paciente. La 

función central de la psiquiatría en 1o referente al trata~ 

miento del suicidio consiste en medicali~ar este problema, -

restar autonom!aal sujeto y considerar a los suicidas como 

d6bilea sociales que requieren la tutela institucional. 
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Estas consideraciones nos permiten mencionar otro aspe~

to de la 'critica general. Las teorías psiquilltricas nó son 

independientes de su práctica. .franco B~saglia1 señaló que 

la psiquiatría nace como instrumento de legalizaci6n de la -

institución manieomial. Es decir, las teorías de la enferme 

dad mental no son otra cosa que la justificaci6n del trata-

miento y de la pr,ctica llevados a cabo en los manicomios y 

en los centros de salud mental. En este sentido, el a~arato 

te6rico de la psiquiatría configura un disfraz que encubre -

sus finalidades concretas de exclusión y control. 

Al psiquiatra, como agente social que recibe un mandato 

formal, no le interesa identificar la g&nesis del sufrimien

to psíquico sino intervenir excluyendo al paciente en un es

pacio separado y reafirmando su. expu1si6n de la sociedad ci-

vil. 

Por último, cabe mencionar que las investigaciones epi= 

demiol6gicas llevadas a cabo en la comunidad, ocupan un lu-

gar importante dentro de las perspectivas actuales de la psi 

quia.tría. Dichas investigaciones parten del presupuesto de 

que los enfermos y los suicidas potenciales recluidos en las 

instituciones conforman una pequeña parte del total de indi

viduos enfermos. Por estas razones, dichos progr-amas de in

vestigación intentan detectar la presencia de los trastornos 

psíquicos en la comunidad. Con este fin, realizan entrevis

tas masivas con la poblaci6n dei drea investigada con el ob

jeto de identificar loe- "casos no declarados"· • Esta 

l. Basaglia, Franco, !!! institución negada, op. cit. 
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expresi6n se refiere a las personas que sufren trastornos 

mentales pero que nunca han sido inte:n:mdas. 

Es evidente que estas inves-tigaciones representan estr~ 

tegias de psiquiatrizaci6n de 1a población. En lugar de an.! 

lizar a la comunidad como el espacio en donde se reproducen 

los procesos económicos e ideol6gicos del Estado, dichos es

tudios intentan extender la penetraci6n de la psiquiatría en 

los c(mbitos sociales. 

En este sentido, los estudios tendientes al an,lisis 

del suicidio en la comunidad conciben la prevencidn de este 

fen6meno como una intervención sobre los elementos desajust.! 

dos del cuerpo social. Nunca 1a prevenci6n se concibe como 

u.na labor de concientización 7 sensibilización comunitaria, 

sino como. 1.a normalizaci6n del. sujeto .. 

La psiquiatría comunitaria, nacida para solucionar pr6'

blemas socia.les3 -c.on:fl_~ctualidad social y racial-, reivind! 

caciones de los movimientos estudililltiles y obreros-, repre

senta un intento de penetraci6n dtt los aparatos del Estado 

en los if.mbitos comunitarios. Rl enfoque del suicidio pro- -

puesto es congruente con _este objetivo: la prevención del 

suicidio se sigue considerando como ia prevención de la en-

fermedad y no como el cuestionami.ento de la violencia social 

que orilla a muchos individuos hacia la autodestrucción. 

3. Hartini, Cla.udi o, El fin ;del. 11umicomo, op. cit. , p_.. 36., 
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Como ae ha analizado a lo largo de este trabajo, el su! 

Cidio no ha sido abordado desde una sola perspectiva; por el 

cnntrario, este fen6meno ha atraído la atenci6n de teóricos 

pertenecientes a distintas disciplinas: sociología, paicoan,! 

lisis y psiquiatría. 

Ahora bien, .partiendo del hecho de que estas distintas 

explicaciones acerca del fen6meno de la autodestrucción pro

vienen de diversas raíces filosóficas y .epistemol6gicas, po

demos plantea.moa las siguientes preguntas: ¿ea legítimo 11~ 

var a cabo un an'lisis integrativo de estos distintos enfo-

quea, o bien dichas corrientes configu.rán modelos explicati

vos antit~ticoa e inconciliables? 

Antes de responder estas preguntas, es preciso que con

sideremos otro problema que presenta un carácter más amplio 

y que ha c.onsti tu.ido un nudo gordiano dentro de la psicolo-

g!a social, esto es, habrá que clarificar la relaci6n exis-

tente entre individuo y sociedad. S6lo despu~s de haber de!_ 

pejado esta incógnita, podremos volver a nuestro problema 

inicial: la posible integraci6n de los enfoques socio16gico, 

psicoanalítico y psiquiátrico acerca del suicidio. 

La primera dificultad que se nos presenta es la de sup~ 

rar, a nivel lingüístico, la antinomia nominalista individuo 

sociedad. A este respecto, Ricardo Zd.fü.ga1 , sociólogo de la 

Universidad Católica de Chile, propone la utilización del 

t~rmino indiViduo social. Este vocablo permite superar la 

l. ZÚñiga, Ricardo, Documento de trabtajo provisorio, Insti
tuto de Sociología, Universidad Católica de Chile, Octubre ~ 
de 1972. 
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perspectiva que considera que invidiv~duo y sociedad son 

tlírminos q\lése enfrentan como adversarios, que se excluyen 

mutuamente. Al plantear el problema del individuo social, -

lo que se busca es mostrar cómo tanto la individuación como 

la socialización son proc~sos que deben ser estudiados de 

forma relacional, dado que se presentan de forma complement~ 

ria y constituyen las polaridades vi1:al.es de un mismo proce

so dialgc.tico. 

Lo social" no es un produc:to de loe individuos ~ino, por 

el contrario, los individuos son un producto social. La in

dividualidad, desde el punto de vista bi.st6rioo-social, no -

constituye el punto de partida¡ es el fruto de una conquista 

del hombre en su proceso hist6rico-soci.a1. La :individuali

dad y las modalidades de relación entre 1oa individuos se h! 

llan condicionadas histórica y social~ente. Ahora bien, las 

relaciones sociales que determinan los comportamientos indi= 

viduales no existen como algo supraindiv'"idual; así como no -

podemos abstraer al individuo de la sociedad, tampoco puede 

abstraerse la sociedad -y, por tanto, 1as relaciones socia.:.= 

les- de loa individuos. 

Con esta primera visión de conjun'to se plantea el pro--. 

blema epistemológico básico: la necesidad de comprender la 

realidad humana con una perspectiva que logre liberarse de -

la deformaci6n de definir complementariedades sólo como opo= 

siciones. Una relaci6n implica la necesidad de una compren

sión que respete el doble oarlcter de los entes o conceptos 

relacionales: su no identidad, y su existencia interdepen

diente. En el caso de la definici6n del individuo social, 
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esta interindependencia conceptual y real es total: ni indi= 

viduo ni sociedad tienen existencia real independiente. 

Para poder dar cuenta cabal sobre el individuo social, 

es preciso partir de la complementariedad de las nociones 

de tipo individuo-psiool6gico y de tipo socializado-soc:io16~ 

gio que, en tanto son desmitificados, más que polos de un.a 

contradicci6n, representan niveles de análisis organizables 

QOmo entidades distinguibles, que forman parte de un mimno = 

proceso dialéctico. 

Por lo tanto, la comprensión de una misma realidad, en 

este caso del fenómeno del suicidio, permite y exi&! la ~oe~ 

xistencia de niveles de análisis entre los cuales se cuentan 

las perspectivas psicológicas y sociológicas, así como las -

biológicas, las culturales y las econ6micas. 

El entendimiento del fenómeno de la autodestrucci6n, 

por consiguiente, requiere del examen de dos niveles de aná

lisis estrechamente vinculados entre sí: 1) el a.nlll:lisis psi

QOlÓgico en su doble vertiente del estudio de la personal.i-

dad del sujeto y la investigación de su dinámica motivacio~ 

nal y pulsional y 2) el análisis de los factores sociale~ y 

económicos que influyen sobre las conductas autodestructivas. 

Estos últimos- -modos de producfri.6n, relaciones sociales de -

producción, niveles de integ.ra.ci6n social, niveles de organ,1 

zación social, ideología, papel de los medios masivos de in

formación, función de las instituciones, etcº~' constituyen 

el marco explicativo de toda conducta humruia. 

El acercamiento psicológico y psicodinámico, por otro -

lado, constituye la esencia de la comprensión de los 
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fenómenos suicidas puesto que, sin el entendimiento de las -

motivaciones conscientes e inconscientes que orillan al ind! 

viduo a ·1a autodestrucción, toda explicaci6n queda mutiladaº 

Por estas razones, los dos niveles de arui'.lisis precisan 

una integraci6n que permita reconstruir el itinerario psico

lógico y social que lleva, desde la posici6n social del suj~ 

to, a la consumaci6n de este acto espec:!ficoe 

Estas consideraciones justifican la organizaci6n que d! 

cidÍ otorgar a mi trabajo: elaborar un estudio que consider_! 

ra las explicaciones sociales, psicológicas y psiquiátricas 

del suicidio para lograr una c~mparaci6n integrativa. 

Estwnoa 9 por lo tanto, en condici6n de responder a las 

pregun,tas precedentemente formul.adas mediante un trabajo de 

sistematización de categorías y conc~ptos te6rieoa~ 

Dado que la explicación sociol6gica constituye el punto 

de partida para la comprensión de los actos suicidas, comen

zaremos analizando las dos posiciones sociológicas consider~ 

das en este trabajo: la posición durkheimiana y la perapect! 

va propuesta por Adam Schaff. 

Como antes se subrayó, el concepto c~ntral que utiliza 

Durkheim para dar cuenta de las niu.ertes voluntarias es el de 

integración social. Define Durkheim este concepto como eie~ 

to número de creencias y de pr4cticas comunes tradicionales 

y obligatorias. Segdn el autor, mientras más numerosos y 

fuertes son estos estados colectivos, más fuertemente inte-

grada está la sociedad y mayor vi.rtud preservativa tiene. 

Antes de analizar el potencial explic~tivo de esta pos! 

oión, es conveniente indagar la posible existencia de una 
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relación entre los planteamientos durkheimianos y aqu,llos ~ 

propuestos por Schaff. Como se recordar~; el concepto cen-

tral utilizado por este autor es el alienación. Es importlil!! 

te tener presente que, dado que Scha.í'f no realiza investiga

ciones específicas acerca del suicidio, se consideró que sus 

tesis centrales fungirían-como un marco explicativo de los -

actos autodestructivos. Se eatim6 que el concepto de alíen~ 

ci5n subjetiva -producto de la alienación objetiva-, podría 

prestar grandes servicios para la comprensión de los actos -

suicidas. 

Ahora bien, ¿es p9sible encontrar a1gdn punto de conta.~: 

to entre la posición durkheimiana y aqué1la propuesta por 

Schaff? Sí, ciertamente. Si partimos de que la superaci6n 

de los procesos alienantes presentes tanto en el ca-pi talismo 

como en el socialismo -procesos alienantes que difieren cua

li tativarnente en ambos sistemas sociales-, requiere, como 

condición preliminar, la toma de coxiciencia de parte de la 

c.lase trabajad.ora de su realidad social y su integraci6n al

rededor de un proyecto común, quedará de manifiesto que 

Schaff, al igu.al que Durkheim, concede a la noción de inte-

graci6n un papel preponderante. 

A este respecto, el autor marxista plantea lo siguiente: 

Los hombres son capaces de desplieglles de fuer
za increíbles cuando comprenden el objetivo y lo -
aprueban; sirvan como ejemplo los llamados "perio
dos de salto adelante" revolucionarios o naciona-
les, en los cualeá las masas, hambrientas y ateri
das, soportan los mayores sacrificios; estas fuer
zas decrecen o se hunden incluso hasta el punto ce 
ro del llamado vacío existencial, cuando la -
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situación se hace poco clara e incomprensible, 
cuando la gente 7a no alcanza a comprender qu' si,& 
nifica todo esto y para qu,2• 

Se. comprende claramente, entonces,que la alienación 

-proceso que genera infinidad de problemas entre los que se 

cuenta el suicidio-, s61o se puede suprimir a partir de la -

integraci6n de la clase revo1ucionaria en torno a un objeti

vo cómdn. 

Por tanto, la diferencia de Schaf'f con respecto a Durk

heim no estriba en la noci6n de integración social, sino en 

las características que ésta debe adquirir. Mientras que p~ 

ra Durkheix!l la integración social es sinónimo de adaptación 

a lo instituido y a los sistemas de gobierno establecidos. -

para Schaff este proceso configura un instrumento de orgru'rl.

zaci6n del proletariado tendiente a suprimir las relaciones · 

socia.les mercantiles y rei.fi.cantes propias del sistema capi

talista. 

Este análisis no quiere establecer correspondencias me

mlni.cas entre la sociol.ogía durkhe:imiana y la marxista; su 

propósito radica en la definici6n de un marco crorm..\n que aba!: 

que ambas corrientes. Dicho marco parte de la consideraci6n 

de que el suicidio y los fen6menos que lo pueden generar son 

fen6menos regidos por le7es colectivas que trascienden la V.2 

luntad individual. 

Quedan patentes, sin embargo, las diferencias entre los 

dos autores a nivel de las teor!as sociales sustentadas y en 

lo referente a la concepci6n de las instituciones y del sis

tema político. 

2. Schaff, A., La alienación como fenómeno social, op. cit. 
p.. 270. 
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Ahora bien, la tesis central de Dllrkheim ha sido ·conf'1E 

mada en numerosos estudios. María Luisa Rodr!gu.ez-Sala de -

G6mezgil 3, autora de una de las.pocas investigaciones reali

zadas en la República Mexicana, ha comprobado que existe una 

correlaoi6n
0
positiva·entre la desintegración social y l& ta

sa de suicidios. 

Segdn su estudio, se registraron altas tasas de suici-~ 

dios frustrados en la Ciudad de •'xico en la d'cada de 1940 

a 1950, d6cada en la que tuvo lugar un proceso de acelerada 

~ url:Yanizaci6n. Es importante tener presente que esta vertig;!, 

nosa urbanizao.i6n ·produjo, a la par de un desarrollo econ6m! 

co, un conjunto de efectos colaterales problematizante~: in

migraci6n masiva -que se tra.ducl! en u:mi. demanda inmediata no 

aatisf'echa de todo tipo de servicios-, creaci6n de cinturo-~ 

nes de miseria. y graves problemas de adaptación y ajuste a -

una nueva realidad. 

Bata autora ha comprobado, asimismoj que tanto en el 

D.F. como en el resto del país. son las personas que han ro-. 

to el vinculo matrimonial (por divorcio o viucle.zJ, T que -c'lti.-

ven. un estado de anomiar la.a má'.s propensas al suicidio. 

Ahora bien, si la comparación de los dos distintos enf_2 

ques sociol6gicos revisados plantea problemas teóricos rele

van·tea, la comparación entre 'atoa y las teorías psicoanalí

ticas del suicidio resulta aún m~s problemático. Esto obed_! 

ce a los factores siguientes: el psicoanilisis propone un 

distinto nivel de análisis e investigación centrado en el i!! 

dividuo y en sus dinmlmicas microsociales; la perspectiva 

3. Rodr!guez-Sala de G6mezgil, María Luisa, Suicidios y su! 
cidas en ia sociedad mexicana, op. cit. 
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psicoanalítica hace 'nf'asis en la d~ica de las pulsioneo, 

en las instancias tripartitas de la personalidad y en las r! 

iaciones objetales del Sl.ljeto. ¿e6mo articulart entonces, 

la perspectiva socio16gica con la psicoanalítica? 

Como se mencionó con anterioridad, uno de los conceptos 

centra.les propuestos por el paicoan&ilisis para explicar los 

fen6menos ligados con.la autodestruccti6n, es la vuelta de la 

agresi6n hacia el propio yo. Dicha agresividad está fue~te

mente vinculada con el debilitamiento de los lazos afectivos 

que unen al sujeto a su m!cleo familiar o a su país de ori-

gen, como lo señalan Garma4 y Yampey5 respectivamente. 

Garma afirma que el establecimiento de lazos eróticos -

neutraliza l.as tendencias agresivas, es decir9 que la.s ten--

· dencias al suicidio disminúyen cuando el individuo se entre= 

ga a obras .socia.les o familiares relevantes. Por otro lado, 

Yampey plantea que la separaci6n de la "madre tierra" provo

ca múltiples trastornos: p~rdida de identidad individual y -

cultural, difícil adaptación a nuevas normas y patronesv el~ 

boración de un duelo provocado por la separación de la pa- -

tria, etc. Estos factores inducen a muchos i~.migrantes a d! 

rigir la agresividad y la frustración derivante de las com-

plejas situaciones externas hacia sí mismos, cometiendo así 

múltiples actos autoagresivos que incluyen el suicidio. 

Ahora bien, estos conceptos acerca de 1a autoagresivi-

dad están ligados con el concepto de integración antes men-

cionado. El sujeto integrado de forma equi1ibrada a su 

4. Garma, A., "Los suicidios", op. cito 
5. Yampey, N., op. cit. 
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su lugar d~ ~esidencia 7 de sus nácleos relacionales, prese~ 

ta menos probabilidades de suicidarse. 

El concepto de integración que maneja impl!citrunente el 

psiooaruiliais hao~ referencia a una integración de naturale

za libidinal, esto e~~ 1a integraci6n se concibe como una i!! 

teracoion equi1ibrada de elill"¡\faS y contracargas afectivas. 

Si la distribuci6n de las catexias es acorde con las necesi

dades afectivas de.l sujeto, de su.s relaciones tempranas y de 

su ·desarrol1o genhico e hi.st6rico 11 disminuyen considerable-

mente los rie.sgos de Allici~o. 

Esta ño«:ii~n revifrte una gran importancia porque marca, 

e.l_misreo tiempo, la contiriu:idad 7 la ruptura con respecto -

al enfoq~e b~eiol6gico~ El enfoque psicoanalítico otorga a 

la noci6n de integraci.6n carac'terísticas libidinal.ea que no 

se ·~similar. mecánicamente a la integración social del sujeto 

pero °que tali1pi>co se contraponen radicalmente. El equilibrio 

afe~tivo necesario para 1levar una vida equilibrada vendría 

a ser el equH'.i.br:Lo paicc.>16gico y dinúico, dentro de un co,a 

texto disti&•t,r-~ ··~La noci.6n. de integrac.i6n social. 
' Js!i¡·t~;;.~ ~onsideraciones intentan delimitar un ámbito com-

pa:ra t"i vo entre· -cinfoqu.es distintos; sin embargo, cabe mencio

nar tt1.Jnbién 1.i:ir'. elemento de r~ptura: la concepción psicoanal! 

tica del instinto de muer~e como la causante del suicidio. -· 

Esta última ~roposici6n arranca desde un.a explicaci6n or~ 

ca y b'roJ.4gica. Lo social queda oculto ·detrás de las mani-

festacionea de'· tm instintco constitutivo del ser humano y pr!?, 

sente de forma ineluctable desde su nacimiento. 
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Dicha ruptura no consiste en la explicación biológica -

en s!, puesto que todo enfoque dia16ctico debe tomar en cue~ 

ta necesariamente las recíprocas implicaciones existentes ea 
tre el campo biol6gic-o y el CWllpO social. La diferencia ra

dical que introduce el concepto de instinto de muerte radica 

en la postulación de ~ste como un elemento a priori, cifrado 

en el patrimonio bio16giao del sujeto y de su ºdestino" y 

desligado de las condiciones psicol6gicas y sociales de la -

existencia humana. 

Ubicado en un terreno predominantemente biológico, @l -

suicidio pierde sus características psicosociales y se redu~ 

ce a un conflicto pulsioD.lil.l en donde predomina el retorno ~ 

lo inorg¡{nic.o. 

Las explicaciones biologistaa alcanzan eu culminaci6n 

en el enfoque psiquiátrico, que establece una corresponden~ 

cia entre el suicidio y la codificaci6n noeográfica de la e~ 

fermedad mental. El universo teórico de la psiquiatría aca

di§mica concibe el suicidio como un acto psic6tiao; la psieo

ais se considera la causa del suicidio, que se reduce a un -

modo de expresión extremo de la enfermedad. 

Es tan.estrecha la identificación entre suicidio y en~

fermedad mental, que los autores no se preg11ntan cwil ea la 

etiología última del suicidio, sino que se dedican, pretend! 

da.mente, a la prevención oomunitaria y hospitalaria del mis

mo. El. eampo social permanece, por lo t1U1to, separado del -

análisis clínico y diagn6stico del fenómeno. 

La integraci6n que proponen los autores que se adhieren 

al enfoque psiquiátrico, se limita a algunas sugerencias pr~ 

filácticas como la ineorporaci6n del sujeto a la familia y -
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a lae formas de asistencia k'indaü111 pOl" el 11ned.io ho11piula ... 

1'1.03 e11ta perapecUva carece, ain ea••• éle wa mci&l Me 

amplia 4e 1nte¡raci&n social. Ba~o ea comprensible al eon111! 

deramoe que la pslquiatr!a no ee otl'lil cosa que um.a 4e las 

agencias de control actuante• _en un sistema ~ocia1 4etermin,t 

do y, por lo ianto, no le corresponde analizar ,globalmente -

las condiciones que producen el sufrimiento 7 la autodestru~ 

oi6n. 
Ahora bien, a pesar de las limitaciones -que presentan -

los estudios epidemioldgico• y que fueron precedentemente s.! 

ñaladas, es preciso c:onsiderar que la comprem1i6n cabal dfll 

fen6menó del suicidio requiere de investigaciones de esta B.! 
tu.raleza. Bs importante, sin embargo, señalar que estom e~= 

tudios necesitan de un acercamiento tedrico distinto que CC!,! 

c:eptualice críticamente los fen6menos sociales involucrados 

en la dinámica del suicidio y los procesos psicol6gicoe sub

~acentes en este f endmeno. La epidemiología del suicidiow = 

por tanto, cobra una notable importancia siempre y cuando e.! 

t6 enmarcada dentro de una teor:Ca crític.ur. del homb~e y de la 

sociedad. 

Sintetizando, podemos afirmar que el an4lisis comparat.!, 

vo de los éntoques socio16gic~, psicoanalítico y psiqui,tri

co revela lfneas de convergencia y de divergencia. Si orie_!! 

tamos las pcsicicnee revisadas en funci6n de la pr-4.a..mac!a 

otorgada a los factores sociales, psicol6gicos y bioldgicoa, 

obtendreeoe el oiguiente di~&: 



factores 
sociales 

Sociologia Du.rk~
heimia.na. (Poait! 
vismo normativo e 
institucional). 

Sociolog!a marxi.!! 
ta. (Materialismo 
dial,ctieo. Lo S!, 
cial c~mo relacio 
nea económicas, = 
políticas e inst! 
tucionales antag6 
nicas). -
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Pactorea 
psicol.61Qcos 

Teoría psicoanalí
tica. Vuel.ta 4e a 
agTesividad hacia 
el propio ¡-o. 

Factores 
biol6gicos 

Teoría psicoanalí 
tica. Instinto = 
de muerte. 

Enfoque pSiquiá-= 
trico. 

Resulta evidente que el enfoque soc:i.ol6gico se desplie

ga casi enteramente en el campD social.; el enfoque psicoana

lítico configura la teoría psieo16gica más acabada y que el 

enfoque psiquiátrico y la postura del instinto de muerte se 

ubican, con distintos matices9 dentro de las explicaciones -

bio1ogistas. 

Es imprescindible lograr UD& integraci6n entre los tres 

tipos de factores no dnicamente en la teoría, sino tambi~n -

en la acci6n profiláctica, terapiutica ~ comunitariae 

Si organizamos, entonces, 1as distin'tas posiciones en -

función del papel otorgado a 1a f'unci&n de integraci6n, oh-

tendremos el siguiente esquema: 



·t2lfoqul!! 
sociol6gico 

Sociología durk-
heimiana. (lnte-
graoi6n como ad.he 
sión del indivi-: 
duo a los ritua-
les, normas y va
lores vigentes 
sin cuestionar el 
sistema en el que 
est~ inserto). 

Sociología ma.rxi_! 
ta. (Integración 
como . _instrumento 
de organizadii.6n y 
lucha para lograr 
una sociedad sin 
clases. Integra-
ci6n como estrate 
gia de superaci6ñ 
del capitalismo y 
de la alienación 
que éste conlle-
va). 
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Em~oque 

psicolllW.l::Ctico 

Teoría de la vuel
ta de la agresivi
dad hacia sí mismo. 
(Integración como 
el equilibrio lib.! 
dinal a nivel ind_! 
vidual y familiar. 
Integraci6n como -
relación afectiva
equilibrada entre
e1 individuo y su
medio. 

Teoría del instin
to de muerte. Con
cepción de un mas2 
quismo primario. -
Intégración como -
proceso pulsional 
en el cual Eros d,2 
mina a Tha.na:tos. 

Enfoque 
psiquiátrico 

Integracidn como 
sin6nimo de norma 
lización. Integra 
ción como incorp~ 
raci6n del sujeto 
a las pautas so
ciales y de salud 
vigentes. 

Los esq~emas propuestos sirven únicamente para sistema

tiztµ' las consideraciones que he venido desarrollando a lo -

largo de este trabajo. Los enfoques propuestos son, indisc~ 

tiblemente, más complejos y matizados. 

Se impone, sin embargo, una consideraci6n final: el su_! 

cidio cobra. cada vez mayor importancia en función de los fe

nómenos sociales y psicológicos de las sociedades modernas. 

'Es indispensable encarar la magnitud de este fenómeno medi6!! 

te estudios integrados que sepan conciliar la perpectiva 



- 165 -

macrosocial con la microsocial y, al mismo tiempo, fomentar 

una prevenei6n real de este fenómeno mediante estudios epid! 

miol6gicos y trabajo de comunidad. 

Nuestro país vive un alarmante retraso tanto en el as-~ 

pecto te6rico como en el aspecto preventivo. Unicamente la 

sincronización de esfuerzos de varias dependencias podrá pr,2_ 

ducir trabajos valiosos que disminuyan la incidencia de este 

fenómeno en el país. Espero que este trabajo haya cumplido 

su furici6n de tratar un tema poco estudiado y pueda sensibi

lizar, aunque sea mínimamente, a la comunidad acerca de esta 

problemática. 

El suicidio constituye hoy en d!a uno de los fen6menos 

sociales más alarmantes; tomar conciencia de esto es un pri= 

mer paso adelante. 
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