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RESWIEN 

Eate trabajo tiene como objeto de investigaci6n 1ae 

re1aciones entre desorden menta1 y pobreza en Bah1a/Braai1 

intentando demostrar ia importancia de 1a estructura product~ 

va y de 1aa estracturas de poder en ia producci6n de estas 

re1acionea. En este sentido, nuestro objetivo genera1 ea in

dicar ei contenido hiat6rico-socia1 de1 desorden mentai. 

Para investigar este objeto y rea1izar nuestro ob -

jetivo generai, ana1izamos críticamente, en primer 1ugar, 1a 

contribuci6n de ia socio1og1a occidentai para e1 entendimien

to de 1oa trastornos paiquicoa; en segundo 1ugar 1os reauita

dos de esta critica nos 11evaron a buscar en 1oa conceptos de 

conciencia y a1ienaci6n en Marx y en ei concepto de iocura c~ 

mo forma de a1ienaci6n de Miche1 Foucauit, iaa sa1idas teóri

cas que permitieron vis1umbrar ai prob1ema de1 desorden como 

una cosa que no se agota en e1 terreno bio1Ógico ao1amente 

sino que reau1ta de una mu1tip1icidad de factores historica 

mente dados. 

La ap1icaci6n práctica de esta interpretaci6n se 

rea1izó inicia1mente bajo ia forma. de1 aná1isis de1 patrón de 

deaigua1dadea socia1es en Bahía, observadas ias reiacionea eD 

tre acumuiación y dependencia; en seguida, bajo 1a forma de 

una caracterizaci6n socio-económica de1 trabajador babiano 

io que permitió 1a contextua1ización de su prob1emática en 

1os t~rminos de ia margina1ización de amp1ios sectores de 1a 

pob1aci6n de Bahia. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como objeto de investigación 1aa 

re1aciones entre iocura y pobreza en una determinada sociedad 

(5a1vador/ Bahia/ Brasi1) en e1 intento de mostrar como juega 

ia estructura productiva y 1aa estructuras de poder en 1a 

producci6n de1 desorden menta1. 

En eate sentido. eeta tarea se inscribe en e1 

ámbito de iaa investigaciones que en 1ae ú1ti:maa d~cadas vie

nen siendo rea1izadas sobre 1os determinantes aocia1ea de 1os 

trastornos paiquicoa. Corresponde ac1arar. que por determinan 

tea socia1ea se entiende a 1oe atributos intrínsecamente so

ciales del fenómeno en cueati6n. o sea. aque11aa caracteriat~ 

cae producidas durante el curso de1 proceso aocia1 que 

le dá origen. 

La rea1ización de esta tarea se justifica en fun

ción de la grave situación actual. enfrentada por 1aa perso

nas de origen más pobre que son portadoras de prob1emas de 

carácter emocionai. Una situación que consideramos que debe 

ser divu1gada. denunciada y discutida. Por eatos motivos rru.estn>. 

intención ea contribuir para ac1arar algunas cueationea es-

tructura1ea. sin querer negar 1a importancia que tienen 

aspectos subjetivos en estos caeos. 

1os 
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Las conc1usiones a 1as que 11egamos 

1a situación en Bah~a. no se diferencia de 1ae 

mue etran que 

condiciones 

encontradas en 1as sociedades subdesarro11adas en genera1. 

Ta1es condiciones se han caracterizado por 1a precariedad de 

1as po1íticae de sa1~d. incapaces de dar cuenta de 1a comp1e

jidad de1 prob1ema 0 por e1 sometimiento a fuertes estructuras 

de poder y p1ani:f'icación 1oca1 0 cuya dependencia en re1aci6n 

a 1os centros hegemónicos ha conducido a un incomp~ible aba,n 

dono de 1oa prob1ema.s aocia1es. 

En este sentido 0 1a re1ación existente entre 1ocura 

y pobreza que enunciamos en e1 transcurso de este trabajo 

se origina en situaciones eimi1ares a 1as que pueden ser en

contradas en A:f'rica 0 en 1a India. en Grecia. etc. 

Como corroboración de esto ú1timo. Mayeb nos ofrece 

un buen ejemp1o a respecto de 1a situación de 1oe pacientes 

psiquiátricos de un hospita1 en Soma1ia. ~ate dice que 

"ae rea1iz6 ~na encuesta para. determinar 1aa 
razones de ingreso de 1oa pacientes. cuanto 
tiempo habían permanecido en e1 hospita1 
y de q~e medio procedían. A continuación • 
se examinaron 1oa a1imentos que se 1es 
administraban. Se pidió a1 1aboratorio cen
t.ra.1 que procediera a senci11as determina -
cionee de hemog1obina. y proteínas tota1es. 
E1 resu1tado fue estremecedor. E1 42 ~ 
aproximadamente de 1os pacientes padecían 
anemia. y a1ganos no tenían más que 3g/ 100 
mJ.. de hemog1obina, 1ejos de 1a cifra nor
me.1 de 15 gr. Era necesario proceder a 
transfusiones de sangre y no simp1emente ad 
ministrar vitaminas e hierro". (MAYEB 0 1984. 
227). 

Esto 11ev6 a1 mo§dico a admitir que ••anemias y 
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avitaminosis pueden por eí miema.e ser causa de confusión me~ 

ta.1". 

De una manera. genera.1, esta situación desesperante 

tambi~n se encuentra. en A:f'rica, donde la falta de asistencia 

m~dica ea u.na de 1aa razones m4s graves. Con respecto a este 

problema., Waikiri (1934: 382) comenta que 

"máa del 80 " de loa a:Cricanoe viven 
zonas rurales donde el servicio de 
mental m4e cercano puede hallarse a 
de Km. de distancia. Nor::na.1mente 
haber s61o un hospital paiqui4trico 
todo un país" ••• 

en 
sa1u.d 

cientos 
suele 
para 

En la India., por otro lado, el problema. no ea dife

rente. Seglln Metha (1984: 397) 

"loa estudios epidemiológicos indican que 
alrededor de un 1 ~ de la pob1aci6n de la 
India padece psicosis y otro 1 ~ retraso 
mental o epilepsia. o ambos tipos de traetor 
no. Sobre esta base, podría ca.1cu.1a.rse que 
unos 14 millones de traba.ja.dores de todo 
el país sufren graves trastornos menta.lea". 

El mismo au.tor considera que estos trastornos pue-

den tambidn estar relaciona.dos con la.e carencias alimentarias 

y de otro tipo por 1ae que atraviesa la población. 

Además de estos problemas evidentes de desnutrición. 

1a pob1aci6n de los pa!aee subdeaarro11adoa debe enfrentar en 

el plano de la salud otra.a cu.estionea con el mismo tenor 

gravedad. En Grecia por ejemplo, se considera que 1aa defi 

ciencias de 1oa servicios de aa.1u.d se deber1a a su excesiva. 

centra.1izaci6n. Para Ierodiakonou (1994: 140) 

de 

"loa centros psiquiátricos estaban concentL'!! 
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dos en dos ciudades: Atenas y ~esa.l.6nica 0 
que contaban con 83 ~ de .l.os psiquiatras 
de.l. país y 75 ~ de todas .l.as camas privadas 
o piib.l.icas de .l.os servicios psiquiátricos 
para atender a 36 ~ de .l.a pob.l.aci6n 0 mien
tras que .l.3 de .l.os 52 distritos carecían 
por comp.l.eto de psiquiatras". 

Por otro .l.ado 0 son asustadorae .l.aa estimativas so

bre .l.a frecuencia de.l. dasorden menta.l.. En .l.93.l. 0 .l.a Organiza 

ción Mundia.l. de .l.a Sa.l.ud estimaba que en e.l. mundo actua.l. 

aproximadamente 40 mi.l..l.onee de personas sufr-en de trastornos 

menta.l.es graves. ta.l.es como esq~izofrenia y demencia. Por 

otro .l.ado 0 20 mi.l..l.ones ee encuentran incapacitados debido a 

desordenes menta.l.es y neuro.l.ógicos de menor gravedad (neuro 

sis avanzada 0 atraso menta.l. 0 etc.). (OMS, .l.93.l.). 

En e.l. caso de .l.os países subdesarro.l..l.ados, Busne.l..l.o 

(.l.930: 323) registra que aproximadamente .l./4 de .l.a pob.l.ación 

necesita de cuidados en .l.a sa.l.ud menta.l.. En Am~rica 

particu.l.a:rmente • 

Latina 

".l.a predominancia de.l. a.l.coho.l.ismo 0 de.l. retar 
do menta.l. 0 de .l.as psicosis y de .l.ae neuro-= 
sis a.l.canza e.l. 25 ~ de .l.a pob.l.ación, y .l.os 
estudios de muertes vio.l.entas ( homicidio, 
suicidio y accidentes) ••• demuestran caba.l.
mente que e.l. nive.l. de infe.l.icidad en nues
tros países desmiente .l.a fa.l.acia de que 
somos pobres, pero fe.l.ices". 

En Bahía, .l.a gravedad da esta situación ee encuen 

tra ana.l.izada en a.l.gunos trabajos de indiacutib.l.e va.l.or 

A continuaci6n destacamos .l.oe más re.l.evantes para e.l. caso de 

nuestro estudio. En un trabajo pub.l.icado en 1976 0 a.l. ana.l.i -

zar e.l. desorden menta.l. en un área de prostitución .l.oca.l.izada 
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en el centro de Salvador. Coutinho eetim6 en 49 9 3 ~ 

frecuencia de enfermedades mentales entre la poblaci6n adulta, 

y en 13 9 1 ~ la incidencia. sobre la población infanti1. El 

indice para el a.1coho1ismo y la neuroeie 9 por otra parte. ee 

también alto: 22 9 6 ~tanto para. loe adultos como para. los 

adolescentes. 

Por otro lado. en una. investigación publicada en 

1977, Almeida. Filho a.1 investigar la. predominancia d~l desor

den mental en otra. área pobre d~ la. ciudad de sa.1va.dor 9 estim6 

en 12 ~ la. existencia. da casos moderados y agudos. En este 

caso. el autor calculó un indice de 16 % para. disturbios neu

róticos y un 3 ~ aproximadamente para el retardo mental, org~ 

nicidad cerebral y trastornos del desarrollo. 

Posteriormente. el mismo autor demostra.ria que 

condiciones de carencia da la. población de la ciudad tienen 

un peso tan significativo en la producci6n de disturbios em~ 

cionales, que se vuelve relativa ha.ata la. interferencia. de 

factores como el da migración. En este caso, la frec·.iencia 

del stress por ejemplo, aparece asociada más directamente a 

la situación de clase. dejando de encontrar en la condición 

aislada. de migran te una causa. ne cesa.ria. o incluso d.-.te nnina.n

te. (Aimeida Filho, 1982). 

En el intento de matizar la.e causa.e sociales del 

desorden mental en Salvador. Santa.na (1978) terminó por 

investigar la misma área. trabajada por Almeida Filho. con el 

objetivo de establecer la estimativa predominante del desor -

den mental. En el caso de la población adulta mayor de 15 

a.ftoe. tal estimativa. alcanzó el 21,0 ~; el indice predominan

te para. los migra.ntes f:.>.e ligeramente auperiol'" {22 9 0 ~) al 
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caso de 1os no migrantes (18 ~).Mientras tanto, 1oa índices 

más bajos se dieron entre 1os individuos que tienen mejores 

rendimientos mensua1ee y mejor nive1 de instrucción. 

Por otro 1ado. 1a tesis defendida por Jacobina. en 

1982, marcaría una nueva e importante contribución a1 tema 

de1 desorden menta1 en Bahía ai interpretar a ia vocaci6n hi~ 

t6rica de 1a práctica asi1ar como el resultado de un proceso 

de control de las masas marginales. A estos estudios se le 

suman contribuciones como la de Souza, cuyo trabajo publicado 

en 1984, aporta una significativa interpretaci6n sobre la 

interferencia de la condición de c1ase, ya sea en la produc

ci6n del desorden, como en las formas de tratamiento recibi -

das por 1os pacientes psiquiátricos en Bahía. 

Al reunir a1gunos e1ementoe teóricos para una. 

ref1exi6n sobre e1 desorden mental, a 1a 1uz de una investi~ 

ci6n empírica realizada en loe hoepita1ee psiquiátricos de 

Salvador, pretendemos sumar nuestra contribuci6n persona1 

para una interpretación de este fen6meno en nuestra sociedad, 

teniendo en consideraci6n loa avances realizados hasta este 

momento. 

El desarrollo de 1a temática de este trabajo reepo.,!! 

de a una. secuencia de seis capítulos. En e1 primer capítulo, 

tratamos de aclarar nuestro problema, 1os fundamentos teóri

cos y metodo1ógicoe que orientaron la investigación y 

enunciamos 1a relación de nuestros objetivos e hip6tesis de 

trabajo. 

En el segundo capítulo, tratamos de elaborar una 

crítica a 1a contribuci6n positivista y a 1a contribución. de 

la sociología occidental contemporánea para la comprensi6n 
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de1 desorden menta1. Inicia1mente examinamos 1oa p1anteos de 

Comte y Durkheim, ubicando e1 origen de 1a dicotomia norma.1/ 

pato1Ógico en e1 marco epiatemo1Ógico de un poeitiviamo na

ciente que convirtió una cuestión onto1ógica en una cuestión 

normativa. La 1ectura socio1ógica de 1a "pato1ogia" a trav~s 

de 1os 1ineamientos de Comte y Durkheim fue rapidamente en

frentada a 1oa lineamientos de Gangui1hem. Este, abandona. 1as 

especu1acionee sobre 1a anorma.1idad y cuestiona 1a fa1ta de 

p~iebae sobre 1a cua1 e1 positivismo estren6 1a distinción 

mencionada. Lo incomp1eto de 1as re1aciones entre la fieio1o

gia y 1a pa.to1ogia, 1a indefinición de 1oa criterios de 1a 

"continuidad comteana" entre 1o anorma1 y 1o norma1. 

A continuación son eva1uadoa críticamente 1os con-

ceptos de anomia en Merton, de deaegui1ibrio en 

como también son analizadas 1as contribuciones 

Paraone 

de Erving 

Goffmann y Thomae Szaaz, considerando estas ú1timas 

avances significativos en re1ación a las anteriores, a 

de no ser capacea todavía de proveer e1ementoa teóricos 

cuadoe para 1a comprensión de 1a dimensión co1ectiva 

desorden menta1. 

Teniendo en consideración, 1a impoeibi1idad 

como 

pesar 

ade

de 1 

de 

tratar e1 fenómeno de 1a 1ocura sin referir1o a1 concepto de 

a1ienación 9 durante e1 cap!tu1o III tratamos de verificar la 

evo1ución de este concepto en Kar1 Marx y en.Michel Foucau1t, 

observando loe puntos de encuentro y desencuentro entre aua 

formu1acionea. Destacando 1a importancia de la c~estión de 1a 

dominación como un factor que exp1ica y ea vá1ido inc1uaive 

para amboa 9 sefta1ando sus diferencias en 1o que 

a1 factor trabajo considerado éste como criterio 

respecta 

definidor. 



Dentro del.. cuadro general.. de 1.a. obra fouca.ul..tia.na. 

sel..eccionadoa para. 1.a rea.1.izaci6n de este anál..isie 

fueron 

si-

gaientea obra.a: Microf!sica. del.. poder. La verdad y 1.aa formas 

jurídicas. La a.rgueo1og!a del.. saber y principa.1mente su trab~ 

jo clAsico sobre e1 tema. de 1a. 1.ocara.. La historia. de 1a 1.ocu 

ra en 1.a ~poca cl..áeica. 

Mientra.a tanto. en tc§rminos ddl.. conjunto de 1a obra 

de ?.~arx. fueron ee1.ecciona.doe 1.oe siguiente a trabajos: ~ 

cueati6n judía. Los manuscritos Econ6mico-Fi1osóficos de 1.6440 
e: 

La ideo1og!a a1em.a.na y principal..mente E1. Capital... ~~nfa -

sie dado a La historia. de 1.a. 1.ocr,ra. ~e expl..ica. por el.. hecho 
ea; ljv de considerar1.o como a.1. primer que intenta. demostrar 

más sistemática.mente que 1.a. historia. de 1.a 1.ocura es 1a. his

toria. de 1.a. a.1.iena.ci6n. mejo::- dicho. de i;1.n tipo particul..a.r de 

a1.iena.ci6n. 1a a1.ienaci6n de 1.a vo1untad. de 1os deseos y de 

1.a mente de 1a.s masas 1na.rgina1.e s. 

l?or otro 1.ado. e1. ~nfasis co1.ocado en E1 Capital.. se 

justifica. por considerar a esta. como una obra que a trav~s 

del.. a.ná1isis de 1.a. mercancía. intenta demostrar e1. desencuen -

tro entre 1.a objetividad y 1a subjetividad del.. trabajador. i_!! 

terpreta.ndo a 1.a. temática de 1.a. a1.iena.ci6n a partir de 

desencuentro. En ambas obras existe an hecho común. 1.a 

este 

pa1a-

bra a1iena.ci6n es poco mencionada 0 no obstante. esto no impi

de que el.. concepto est~ presente en 1.a propia e1a.boraci6n de 

1os demás conceptos centra1es: 1.ocura en un caso y ca.pita.1. en 

el.. otro. 

En el.. cuarto cap!tul..o. tratamos de contextua.1.izar 

nuestras preocupaciones. anal..iza.ndo 1as desigual..dades socia.-

1.es en Bahía. en 1.o que respecta. a. 1.aa condiciones de renta. 
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trabajo y salud del trabajador. En un primer momento, este 

análisis implica una síntesis del proceso de acumulación y 

dependencia en su relación con la creación de un excedente 

poblaciona.l, marginal a la estructuración del modo de produ~ 

ción hegemónico. En un segundo momento, la creación y la 

expansión de la práctica asilar en Bahía son referidas al 

papel que la sociedad bahiana ha representado dentro del pa-

trón de reproducción del capital nacional, por lo tanto, rel~ 

cionadas con la existencia de aq~el excedente. 

En el capítulo V, es nuevamente tratada de forma m~ 

nuciosa, la temática sobre la reproducción de la pobreza en 

Bahía a trav~s del análisis de los indicadores sociales capa

ces de evidenciar primeramente, el estado de miseria del tra

bajador bahiano, y en un momento posterior, capaz de aclarar 

los resultados da la investigación de campo que realizamos en 

los hospitales psiqc.1.iátricos seleccionados. Los mismos, f'or

man parte de lo que consider~mos es uno de los lugares de 

asentamiento de la pobreza, miseria, desnutrición, subempleo 

y desempleo. Esto, debido a que una parte importante numeric~ 

mente del contingente de la fuerza de trabajo disponible, te~ 

mina vislumbrando al hospital como la salida posible paca. 

continuar sobreviviendo. 

En el tcanacurso del sexto capítulo, analizamos las 

relaciones entre trabajo y desorden mental en Bahía, mediante 

el análisis de los mecanismos de poder, alienación, represión 

y violencia incorporados en el ámbito de la división y organ~ 

zación del trabajo. Este análisis se fundamenta en uno de 

loa casos inveatigadoA, en particular: la. historia de un 

joven trabajador del medio rural bahía.no, cuya subjetividad 

se deterioró debido a la agresión física y mental que sufrió 
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durante e1 proceso de trabajo. Como trata.moa de demostrar 

este ca.so no d~be ser entendido como ana. aituaci6n extrema. o 

de excepci6n a. 1a. reg1a. dentro de1 cotidiano de1 trabajador 

rura.1 babia.no. Por e1 contrario. e1 debe y puede ser entendi

do re1a.cion~ndo1o a un contexto que implica. ru.tina.riamente 

práctica.e autoritaria.e de 1a.a más crueles de este proceso de 

diviai6n y orga.nizaci6n de1 traba.jo imperante en Ba.h~a. y en 

Bra.ai1. La. interpreta.ci6n te6rica de1 ca.so e1egido 0 se basa. 

en la.e tesis de Franco y Franca Ba.sa.g1ia. 0 Robert Ca.ete1,K1a.us 

D<Srner 0 Miche1 Foucau1t 0 !l!arx, Fe1ix Gua.ttari y Ma.ud Ma.nnoni. 

En estos '11.t:imoa ca.p:!:tu.los 0 trata.moa de dar respuesta. 

a. nuestro prob1ema. centra.1 de inveatiga.ci6n, mediante reepue..!! 

ta.a 0 no definitivas. a. las siguientes pregunta.a: ¿ cua.1es son 

1a.s personas que esta.n interna.da.a en 1oa hospita1es paiquiá -

tricoa de Bah~a.? ¿ de donde proceden, cua.1 es su origen so

cia.10 cua.1 ea su historia. de traba.jo? ¿como aobreviv~a.n ante

riormente a 1a. internaci6n? ¿ cua.1ea son 1aa circunstancias 

rea.1ea que han favorecido e1 deaa.rro11o de su. desorden menta.1? 

¿ cua.1ee fueron 1a.s circunatanciae que indica.ron 1a interna -

ci6n como una. sa.1ida poaib1e? ¿ dónde está su fa.mi1ia.? ¿ de 

que modo 1a· aituaci6n ocupaciona.1 que debieron enfrentar, se 

re1aciona. con factores de otro orden favoreciendo as~ 

desgaste a1 cuá1 han 11egado? ¿ en que sentido ea 

el 

posible 

hablar de un "rostro instituciona.1iza.do" de la. locura.? ¿ a. 

quien sirve este rostro? ¿ por qué la. internación ee conetit~ 

ye en pa.rte de una. estrategia de supervivencia.?. 

Ea vá1ido aefta.1a.r que tales respuesta.a son conc1ua~ 

va.e sd1o en 10 que se refiere a. nuestros objetivos espec~fi -

coa de traba.jo. o sea, son conc1ueivas porque constituyen el 
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momento final de la relación entre la teoría y la práctica en 

el seno de nuestras formulaciones. En loe marcos en los 

cuales este trabajo se inscribe (locura y pobreza en socieda

des dependientes), ta.les reapueata.e deben ser entendida.a como 

definiciones de tendencias a aer comprobada.a teórica y empí

rica.mente en otros estudios. 

De eate modo, ta.lea "conclueiones"intentan dejar 

claro lo que se pretendía durante la realización del trabajo: 

encontrar un rostro perdido atrás de una máscara. ideológica 

que dificultaba. su inteligibilidad, por lo tanto la posibili

dad actual o remota de conocer el rostro del loco se trató 

por consiguiente de ver, escuchar, dialogar, contemplar, cen

trar la mirada en este rostro a partir de un ángulo socio

político, teniendo en consideración que algunos de los puntoa 

y marcas esencia.les de este rostro son todavía inaccesibles 

al conocimiento. 

Por otro la.do, "conclu.:í.r"implicó ta.mbián tener 

presente la importancia de la construcción de varios diacur-

sos sobre 1..1.n mismo objeto. O sea, reconocer que el 

socio-pol:í.tico sobre el desorden mental ea sólo ~ 

discursos posibles. En la práctica., esto significó el 

discurso 

de los 

re cono-

cimiento de nuestros propios l:í.mites, de la especificidad de 

nuestro propio código, de nuestro lengua.je, instrumentos 

procedimientos, clasificaciones y limitaciones de todo orden 

para formular reglas y leyes generales. 

La conciencia de que no nos interesaba. superponer 

discursos diferentes de una forma apresurada (superponer por 

ejemplo un discurso sociológico sobre uno mádico a travás de 

una ingenua descalificación del segundo, o superponer un 
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discurso socio-político sobre un discurso psicoa.na.litico sin 

el debido conocimiento para. eva.1.ua.r este ~ltimo) noa poeibil~ 

tó. sin considerar esto un conocimiento máe :na.duro sobre 1.a. 

temática.. por 1.o menos un respeto a. las especificidades de 

1.os diversos campos del saber en cuestión e inclusive la con

ciencia. de la. necesidad de reunir diferentes esfuerzos. 

Esto. 

trata. 

porque al final de 

de preguntar quién 

cuenta.e 

tiene 

aa.bemos 

razón. 

que no se 

o quién la 

solución. para. e1. problema.. por el contra.río 

que las en este caso sabemos 

también 

objeto. 

tienen 

respuesta.a posibles. 

múltiples aspectos como e1. propio 

No existe por lo tanto, desde nuestro punto de 

vista.• 'l.na. raz6n sino razones• explica.e iones• hipótesis 

intentos. lu.chae. Una "volunta.d de saber" lo que no se ea.be. 

Una curiosidad especia.1 po<" 1.aa diferentes resp•ieatas que e1. 

ser huma.no es capaz de encontrar en 1.a. b'.Ísq_ueda de sí mis:no 

de eu identidad, de su destino. 

Queremos toda.vía. re::na.rca.r 9 q_•ie las conciu.siones de 

este traba.jo apuntan para la necesida.d del ejercicio de una. 

práctica. a.1.ternativa. a.1. modelo médico- psiquiátrico tra.dicio

na.1.9 que tenga. en consideración una. amplia. reflexión sobre 

1.a. aitua.ci6n rea.1 en términos económicos. socia.les. cultura.

lea y políticos de los pacientes. 

En este sentido• nuestra esperanza. radica en que 

1.os reau1.ta.doa presentadoa en este traba.jo. a.demás de contri

buir para. un deba.te teórico.también puedan subsidiar posibles 

propuestas a.lte rna.tiva.s al modelo en cuestión. airvien-

do por lo tanto. como instrumento de a.ce i6n práctic.a. 



l.3 

Es importante a.el.arar que l.a. credibil.idad en 

a.l.terna.tivas de este tipo. l.ejos de constituirse en una espe

cie de sueño imposibl.e, ae bása. en experiencias concreta.e 

ya. real.izadas bajo condiciones semejantes y ha.eta más difici

l.es y desanima.doras. 

A este respecto consideramos de util.idad referirnos 

a dos ejemplos de terapéutica que teniendo en cuenta cuestio

nes estructural.es (sea de orden econ6mica, pol.itica. y social.) 

obtuvieron excel.entea reaul.ta.dos utilizando una práctica di_!! 

tinta. a.l. modelo m~dico t radie ional. Se trata concretamente 

de l.os trabajos realizados en Buenos Aires por Al.frado Moffat 

y en Santiago por El.izabeth Lira, Eugenia Weinstein y otros 

Val.e destacar que ambas experiencias se realizaron con 

sectores aocial.:aente oprimidos, sometidos a. condiciones 

versas, con la preocupación centra.da en la recupera 

ci6n de l.a iden~idad quebrada. por esta.a adversidades. 

ad-

Moffa.t (1934) conjuntamente con un equipo 

compañeros inaugura. en l.971 l.'l. com .. 1nida.d popul.a.r d.> l.a. 

Ca.rl.os Ga.rdel. en el. Hospital. Neuropsiquiátrico Borda. 

de 

Peña. 

en 

Buenos Airea, con l.a preocupación centrada en via.bil.izar :.ui 

modal.o terapéutico al.ternativo en psiquiatría. que rescata. 

l.a.a forma.e de la cul.tura. popular. Esta. comunidad funcion6 ha..!! 

ta l.973. año en que la. repreai6n institucional. deaa.:f'ort~nada

mente, terminó por impedir su actuación. 

La lucha. de Mo:f':f'a.t por una "psiquiatría. d'o!acol.oniz~ 

da." resul.t6 en un trabajo terapéutico que recuper6 prácticas 

mágica.e, rel.igiosas, c•il.tura.lea, simbol.oa y signos de una 

cul.tura. oprimida., y también en un esfuerzo por considerar a.l. 
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trabajo rea1izado por 1oa internados como un e1emento de 

organizaci6n interna y externa.mente que favorecía. 1a recone -

tru.cci6n de un proyecto vita.1 perdido en e1 cotidiano de1 

hospicio. Vincu1ando a1 trabajador interna.do con 1a realidad 

exterior, a. través del trabajo y de la reconetrucci6n de eu 

red afectiva., Mof:f'a.t y su grupo rea.1iza.ron "una síntesis en-

tre 1aa técnica.e psicoterapéutica.e urbana.a y la.a modalidades 

práctica.a con las que e1 pueb1o resuelve sus angustia.a". Esto 

:f'ue hecho a. través de una. propuesta. iddológica. que se 

sintetiza. de la siguiente forma: 

en primer lugar se trató de realizar con los 

miembros de la comunidad, "una mobi1iza.ción u 

organización) de base," 

"que a. t!"a.vés del rescate de la. cultura. popular, 

"p!"ocure redistribuí!" 1a. 1ocura, 

"operando con un nuevo esguem9. técnico, 

para., en seguida., estructurar un modelo te61'."ico 

a. partir de la. práctica. concreta.," (MOFFAT • 1984: 

190). 

Loa resulta.dos de esta. expe!"iencia fueron tan :f'<"U.C

t!:f'eroa q~e lleva.ron a.1 autor a. formular la. ampliación del 

modelo teórico de 1a Peña (Mo:f':f'a.t, 1934: 225) y a dedica.rae a. 

partir de 1976 a. desar!"o11a.r un modelo terapéutico alternati

vo para situaciones de crisis. 

Por au vez Lira, Weinatein y algunos compañeros 

( 19'34) • :f'o!"ma.ron un colectivo de 1a sa.1ud menta.1 en Chile 

después d,1 1a. ca.ida. de Sa.1va.dor Allende, Esto fue hecho, con 



el objetivo de recuperar psicológicamente a las víctimas 

la represi6n política, los torturados, loe despoja.dos de 

de 

SUB 

casas y de sus pertenencias, de su lugar, de su proyecto, e 

inclusive, loa que fueron ejecutados y no murieron por a.cci 

dente, por desci.iido, por "falla técnica." del agresor. 

Respalda.dos por la Fundaci6n de Ayuda Social de las 

Iglesias Cristianas en Santia~o. este equipo se dedicó a for

.n:.¡la.r una estrategia. pa.c-a 1:3. r•ec .i_peraci6n de identidades qcie

bradas por la destrucción siate'.TU!tica dal proyecto político 

imperante, tomando como base i.ina. "visiún totaJ.izadora" que i_!!! 

plica una redefinición del propio traba.jo psicoterapéi.itico.De 

acuerdo con Suarez (1934:07) "esta. redefinición excluye toda. 

identificación con el agresor e incluye como condición de pa~ 

tida la identificación con el oprimido, como en toda terapia 

genuina'":lente desena.jenadora". 

De a.cuerdo con Lira, 

''el trabajo tec-apé-l.tico ha estado destinado 
principalmente a c-epa.ra.r las repercusio
nes de los impactos tc-a.1.1máticos de la. 
violencia ligada a la. represión política en 
el sujeto daña.do." ••• Lo que se intenta en
tonces "es restablecer la relación del n~je 
to con la realidad, reci.ipec-ando su capa.oí= 
dad de vincularse con las pec-sona.s y las 
cosa.a, su capacidad de proyecta.e- s.i qµehacer 
y su futuro, mediante un mejoc- conocimiento 
de sí mismo y de si.is propios rec".J.c-sos, y 
también ;ned iante la. a.mpJ.iac ión de su 
conciencia. respecto a la realidad que le 
ha. toca.do vivir". ( LI'tA • 19.':!4: 13). 

La historicidad deJ. sujeto, su aiti.ia.ción económica, 

social, política, cuJ.tural, 

formulación de técnicas qi.ie 

fueron tenidas en cuenta 

terminaron por apoyar a.J. 

en la. 

indivi-

duo en su contacto con la c-ealidad, minimizando ni.is posibili-
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dadea de fuga, fantaaia, ais1amiento, so1edad y concesi6n a 

1a ideo1ogia de1 agresor. 

Estos ejemp1os, demueatz:-an 1a confiabi1idad de 1aa 

t~cnicas terapéuticas, ap~ntan paz:-a 1a necesidad de ia 

construcci6n de a1ternativas paicoterap6uticas "deacolonizad3 

ras"• viabilizan el tratamiento de loa sectores oprimidos me

diante el uso de una conciencia critica, de una conciencia de 

ciase y por áltimo, demuestran que es posible recuperar psi-

cologicamente a 1oa miembros de estos sectores que presentan 

una aintomatolog!a determinada como expresión de un conflicto 

vita1. 

En este sentido, estos ejemplos indican tambi~n que 

la imposibilidad de recuperaci6n, el fracaso de la institución 

hospitalaria psiquiátrica, 1a eternizaci6n de 1a pcáctica de 

internación, la larga permanencia de loe pacientes pobres en 

hospitales, sin signo de mejora, demuestran el deeinter~s de 

1a sociedad civil y d.,,1 Estado en la solución de este proble-

ma. 
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EL DESORDEN MENTAL COMO RESULTADO DE LA FRACTURA 

EN LAS RELACIONES SOCIALES EN LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA: MARCO TEO:iICO-CONCEPTUAL. 

1. S&1ud/enfermedad: una cuestión pre1iminar. 

La formu1aci6n de1 marco teórico-conceptua1 que fuB 

damenta este trabajo. presupone una discusión pre1iminar so

bre :Loa conceptos de aa1ud y enfermedad. que permita crear 

1aa condiciones m~nimae para abordar 1& cueati6n de1 deaor -

den menta1. 

La definici6n de aa1ud mAa conocida en todo e1 

mundo, fue e1aborada por 1a Organisación Mundi&1 de 1a Sa1ud 

en 1946. En eata oportunidad 1a OMS caracterizó a 1a Sa1ud 

como e1 bienestar f~aico. menta1 ~ socia1. a1 mismo tiempo 

en que proc1amaba a 1& ea1ud como derecho fandamenta1 de todo 

aer humano. independiente de co1or, rasa, re1igi6n, etc.(OKS, 

1946: 01). 

Eata definici6n viene siendo severamente 

en e1 tranacurao de 1aa d1timaa d4cadaa 9 a pesar 

criticada 

de no 

; 

fi 
'~ '. l 

1 
l 
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haberse propuesto hasta e1 momento ninguna a1ternativa. Ejem

p1oa de estaa cr~ticaa pueden ser encontradaa en 1os trab&joa 

de Perrara et a11i l197b: 427) 0 Baato• l1979: 9~). Sin&er et 

•11i l19~1s b~). Garra~a l19M3: 33) 0 Tone7 et a11i l19M4 

157). Resende l19M6s ~5) 7 Caati11o l19M4s 71). 

Teniendo en conaideraci6n 1aa diferencias existen -

tea. ta1es criticoa a1 mismo tiempo en que reconocen e1 

avance de 1a OMS por no re1acionar 1a aa1ud ao1amente a una 

dimensión somática {ausencia de enfermedades. por ejemp1o) y 

porque destaca 1a importancia socio-po1~tica de 1a sa1ud 

ai considarar1a un derecho de todoa 1oa ciudadanos de1 mundo. 

cuestionan a1gunos de 1oa aapectoa de esta de~inici6n 0 prin

cípa::llllente en 1o que se refiere a 1a noción de bienestar. Ea

ta noción, por e1 hecho de que ea difici1mente objetivab1e 

seria responaab1e por 1a excesiva amp1itud y baja 

• operaciona1idad de1 concepto de aa1ud. · 

Ademáa, eeg~n ta1ea cr~ticoa eata difuaa noción de 

bienestar. imprimiria a1 concepto un carácter utópico, idea -

1iata, acritico, y a1 mismo tiempo te1eo16gico, sugiriendo 

como preaupueeto 1aa ideaa de crecimiento y desarro11o. 

A nuestro entender, adem4a de estas dificu1tadea 

consideramos que para que ae a1cance una re1ativa unidad 

conceptua1 en re1aci6n a 1a ea1ud 0 dependemos principa1mente 

de que ae rea1ice una diecuei6n amp1ia sobre 1a comp1eja re1~ 

ción mente/cuerpo, díacuaión que podr~a ac1arar 1oa aspectos 

centra1ea sobre 1• base emociona1 de 1a sa1ud 0 aunque este 

proceso tuviese eó1o raeu1tadoa a niva1 de ~ormu1acionea de 

suposiciones e hipótesis coneensua1es. 
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Por otro 1ado 0 entendemos que para agudizar al1n m4e 

1a aitu.aci6n 0 ae 1e suma otro obat4cu1o 0 resu.1tado de 1ae 

po1~ticaa de aa1u.d (principa:Lm.ent• en e1 caao de 1ae eocieda

dea eubdesarro11adaa) que enfatizan 1a aeiatencia de ia 

enferm19dad en contrapoeici6n a u.na p1anificaci6n raoionai de 

1ae pr&cticaa preventivae y de aimp1ea medidas de sa1ud pdb1~ 

ca. Eata pr4ctica (que ini!!J:~etamo~ como causa fundamenta1 

de 1a begemon~a de1 mode1~diciona1) conduce a un ocu.1ta 

miento de 1~ propia re1aci6n aa1ud/enfermedad 0 

ia e1aboraci6n conceptuai de estoa t6rminoa, en 

dificu1tando 

1a medida 

en que confunde cuestiones de eaiu.d con cuestiones de enferme 

~-

Para 1oe efectos de este trab~jo. teniendo en cuen-

ta estos obat4cu.1os y a1 mismo tiempo necesitando de!:"inir 

a1gunoa criterios, entendemos que 1a sa1ud se re1aciona/ con 

u.na buena a1imentacion. habitación• agua corriente potab1e • 

c1oacaa 0 contro1 de 1a contaminación. inmunización. poaibi~i

daáes aseguradas de esparcimiento y estabi1idad en e1 trabajo • 
.C:::,a.ll.A.4 

En este sentido. ••• e l tiene muy poco que ver con 1os 

m~dicos y hospita1es. y mucho con 1as 

de vida. 

condiciones materia1ee 

Consecuentemente entendemos a 1a enfermedad como 

e1 resu1tado de 1a ausencia de estos aspectos. porque reau1ta 

obvio que si bien no pueden ser exp1icadas todas 1ae enferme

dades por 1a ausencia de estas causas. 1a mayor parte de 1as 

epidemias a1canza con máa frecuencia a 1a pob1aci6n de baja 

renta. cuya carencia a1imenticia asociada a1 consumo de agua 

contaminada. a casas inea1u.bres. a inestabi1idad en e1 emp1eo. 

etc. 1a transforman en campo de cu1tivo para eu. 
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pro1ife.raci6n. 

De eate modo. nuestro punto de viata ee inepira en 

Laure11 (19~2) por considerar •ate e1 conte.aido aocia1 de1 

proceeo ea1ud/enfermedad. enfatizando por 1o tanto. eua 

determinacionee aocia1ea. econ6m.icae. po11ticae 7 cu1tura1ee. 

Lo que :imp1ica enfocar 1o bio16sico no a61o como entidad 

natura1 7 ahiet6rica. aino como a1go capaz de ref1ejar 

re1acionea aocia1ee en au conjunto. (Laure11. 19~3). 

1aa 

Vemos entoncea. que 1aa difica1tadea encontrada• 

sobre e1 concepto de1 desorden menta1. pueden aer interpreta

da• como e1 resa1tado de 1• fa1ta de anidad conceptua1 en 

re1aci6n a 1& aa1ad. En 1a ausencia de un consenso sobre ~1 

tema. 1a c1aeifioaci6n e1aborada por 1a Organización 

de 1a Sa1ud~.1Jpodria servirnos como panto de partida. 

de acuerdo con Brauetein (19~5). esta c1aeificaci6n 

Mandia1 

pero 

( cuyo 

objeto ea instrumentar 1& pr4ctica m•dica) ea contradictoria 

en 1a medida en que no existe haata e1 momento. 

ci6n acabada eobre 1a mente humana. 

una defini-

o eea: 1a indefinición existente en 1& formu1aci6n 

de 1• OKS ~ef1eja 1& indefinición misma de1 objeto de c1aaif~ 

caci6n; 1o que termina por producirse ea una aituaci6n que en 

1ugar de aer viaua1izadaa 1aa ru.pturae 7 discontinuidades de 

10 c1aaificado. ae fift411• una unidad 7 ae intenta homogeneizar 

1oa diferente• campo• temáticos que pueden ser a1bergadoa. De 

(1). Ver en 1aa notae a1 fina1 de1 capita1o. e1 texto de eata 
c1aaificaoi6n Xnternaciona1 de 1oa Deeórdenea Kenta1ea • 
incrementado de a1gunoa bravea comentario• e1aboradoa 
por Reetor A. Brauatein. 
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eeta ~orma, ee paea •de1 terreno de 1a bio1ogia a1 

peicoanll1iaie, á• •ate a 1o juridico-pena1, de a1U a 

eociopo1itico•, de manera a considerare• una varieáad de 

áe1 

1o 

ei-

tuacionee que van desde 1• demencia seni1 b&eta e1 deeajuete 

COn7UfEai. \llHAUSTE1R 0 i~5: ~~). 

De nueetro punto de vieta, coneiderando una vez ~· 
1a ra1ta áe conaeneo eobre ei aeanto, entennemos a1 desorden 

~enta1 como :in proceso aocia1 qae depende de 1as circanatan -

ciae en e1 que ae inscribe, en 1a medida en que 

tambi~n de carencias materia1es y emocionaies 

encuentran hietoricamente derinidaa y 1oca1izadae. 

que 

reau1ta 

se 

Ta1ea 

carenciae, asociadae o no a prob1emae org4nicoa, aon reapona_!! 

b1es por 1a presencia de1 etreaa, de 1a fatiga, de 1os dieta~ 

bioa emociona1ea, pudiendo venir a forta1ecer y contribuir P!! 
ra vo1ver cr6nicae pato1og1aa más c1aramente orgánicaa. 

Pero 1a deli.lllitaci6n del desorden mental no se agota 

en este nivel. Para apoyar 1a realización de eata tarea nece

eitsmoa todavía reconocer otros crit~rioa, de contenido 
eupra-estructura1, a ~in de circunscribir más claramente el 

problema. De esta ~orma, destacamos 1a importancia del punto 

de vieta critico de Gui11on de A1buquerque (197~/1~). al 

ooneiderar qae e1 desorden mental, en 10 que reepecta al 

deeorden del espirita, derivaria en la pr4ctica, de varia• 

concepciones sobre 1& 1ey y e1 orden: 

•de la idea de1 orden en 1o que tiene que 
ver con 1a sujeción a una norma, decreto • 
expresión de una vo1untad superior, la defi 
nición científica de 1a enfermedad mentaT 
retira la caracterización de1 loco como 
rebe1de, contrario a cualquier norma o 
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rega1aridad, 1a propia aet4fora de 10 :lmpre 
viaib1e 7 de1 deaprop6sito. De 1a idea 
de1 orden como expreai6n de un principio 
abstracto, deriva 1• idea de irraciona1idad 
de1 1oco y de1 car4cter anorma1, y por 10 
tanto, eapecia1 0 de 1a enfermedad menta1 • 
Pina1mente 0 de 1a idea de 1ey como regu1ari 
dad inmanente y necesaria de 1oe fen6menoe~ 
deriva 1a concepci6n de 1a 1ocura como 
p&to1og~a. excepci6n.• 

E1 resu1tado de eate proceso, de acuerdo con 1o que 

veremoe !114s ade1ante, será e1 obscurecimiento de1 propio 

fenómeno de 1a 1ocura, o aea, eu ideo1ogizaci6n. 

De esta manera, teniendo en vista 1a aueencia de 

una definici6n pronta sobre e1 desorden menta1, decidimos 

considerar como enfermo menta1 a1 individuo que fue de e eta 

forma rotu1ado por e1 aparato psiquiátrico, por 1a fami1ia y 

por 1a sociedad, que se encuentra internado en hospita1ee 

a peaar de que tengamos conocimiento ( a 1a 1us de 1aa obser

vaciones anteriores) de que e1 eimp1e hecho de 1a internaci6n 

y adn de 1a rotu1ación eet'n 1ejoa de agotar 1a coap1ejidad 

de1 prob1ema. 

Ea v•1ido puntua1izar, que 1a e1ecci6n de1 hoepita1 

como universo de investigación podr~a a primera viata parecer 

no necesaria, debido a 1oa rieegos que ee corren de repeti

ci6n de otros estudios que han tomado a1 hoepita1 psiquiátri

co como punto de partida. Y por otro 1ado 0 por 1as 1ímítacio-

nea que este univerao representa, a1 no sintetizar 

campo y 1a comp1ejidad de1 fenómeno. 

todo e1 

Mientrae tanto, 1a práctica demostró 1a re1atividad 

de estos riesgos por 1aa siguientes razones: primero, porque 
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no ea nuestro objetivo e1a.bora.r un estudio m4a sobre 1& inetj. 

tución hoapita.1a.ria.. a. pesar de reconocer 1a. importancia. de 

1a. producción cientifica. en esta. área. En este ca.so. e1 

hoapita1 funcionó como nuestro banco de da.toa. inc1uaive e1 

ánico banco diaponibie, donde tuvimos acceso a. 1oe a.rchivoa 

:t"icha.a de inscripción. a.nota.cianea. obaerva.cionea.formu1a.rios. 

diagn6aticos 0 a.aemáe ae J..a.a :fscil.id·,,.des represent•J.da.s por 

permitir 1oa contactos persona.1ee con l.os pacientes. cont~~ 

tos que permitia.n tener a.cceeo a. diversos :factores aocia.1es 

que motivaban l.a. internación. Segundo, porque ai por un 1a.do 

l.a. el.eccidn del. hospital. p1..1ede dejar de l.a.do l.a. amplitud de1 

fenómeno de 1a. 1ocura.. en la medida. en que ee l.imita. a traba

jar con su •1specto inatituciona.1izado, por otro l.a. propia. prá~. 

tica demostró que fa.l.taba. todavia. conocer y descifrar mucho 

de1 "rostro institucional.iza.do". De este modo. reco:i.ocemoa 

que l.os avances rea1iza.dos en este sentido,pueden contribuir 

para. e1 conocimiento de 1a otra fa.se: 1a. l.ocura no instituci2 

na.1izada.. no encerrada en l.oe hospita.1es. 1a l.oc~ra. 

ca11es. de 1a.a esquina.a, de l.a.a ciud9.dea. 

de l.aa 

Por dl.timo, creemos conveniente advertir que en 

este traba.jo opta.moa por e1 uso al.terna.do de l.os t~rminoe l.o

cura. enfermedad mental.. desorden mental. y trastornos peiqui

coe. porque a pesar de reconocer 1a desición de 1a OMS en e1 

sentido de evitar el. 1..1so de l.os primeros ( l.ocura. y enfermedad). 

no podemos dejar de admitir que en l.a. práctica.. desde e1 

a.ngul.o de1 senso común. na.die ca.1ifica. a. un individuo de 

desordena.do o trastorna.do. porque en última inst~ncia. 1a. 

sociedad está tratando ~ y ~ l.ocos. y/o en~ermos. 
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2. De1imitaci6n de1 tema. 

De acuerdo a 1o que enunciamos en 1a introducci6n 

de este trabajo. nuestro tema. de inveetigaci6n consiste en 

1aa re1acionee entre 1ocura y pobreza en Bahía. a trav•a de1 

aná1iaia de1 pape1 que juegan 1a estructura productiva y 1a 

participaci6n en 1as eatr~cturaa de poder en e1 proceso de 

en1oquecimiento. 

Luego. uno de 1os conceptos básicos para nosotros • 

es representado por e1 proceso de trabajo. Pero. en 1a 

medida que e1 hospita1 funcion6 como nuestro banco de datos. 

tuvimos que considerar a1 proceso de trabajo a trav•a de aua 

consecuencias. o sea. considerándo1o de acuerdo a 1a interpr.2, 

tación de Marx en E1 Capita1 0 como proceso de consumo de 1a 

fuerza de trabajo. 

Loa datos sobre este consumo fueron encontrados en 

1as historias de 1oe pacientes más vieib1emente afectados por 

e1 stress. por 1a fatiga. por e1 desánimo. por e1 miedo• por 

1a insegur~dad 0 en fin. por muchas de estas sensaciones nega-

tivaa que pueden ser interpretadas re1acionándo1as 

o indirectamente con 1a historia de trabajo. 

En este sentido. nuestra preocupación fue 

dirigida para 1os diferentes aportes te6ricos actua1es 

directa 

menos 

sobre 

e1 proceso de trabajo en aí mismo. y más para 1a verificaci6n 

empírica de 1os efectos de 1a competici6n. de 1a margina1ida~ 

de1 aubemp1eo. de1 desemp1eo. de 1& exp1otación. etc. en 1os 

pacientes investigados. 
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Eate enfoque inc1usive 9 permitió entre otraa coaaa. 

que pudiésemos considerar e1 trabajo como expresión de aque-

110 que 11amamoa fractura en 1aa re1acionea aocia1ea. en 1a 

medida en que 1a situación de trabajo puede provocar cisuras 

entre e1 individuo y su medio ambiente y tambi4n entre eu 

actividad y ia diiulmica de 1a sociedad en genera1. Ejemp1oa 

de esto son 1a migración campo/ciudad. a1 quebrar 1a red de 

re1acionea que e1 individuo constituye desde 1a infancia. y 

e1 ejercicio de actividades :nargina1ea en re1ación a1 modo de 

producción hegemónico. que termina por conducir1o a una aitu~ 

ción tambi4n margina1 en re1ación a 1oa padrones dominantes 

de ocupación y consumo. 

A1 tomar en cuenta este tipo de preocupaciones.este 

trabajo se asemeja de cierta forma a1 estudio de Souza (19~3) 

e1 cuá1 se ha dedicado a observar 1as re1aciones entre e1 

aumento de1 número de consu1taa por parte de 1as personas que 

se dicen •enfermas de 1os nervios•. y 1a situación de caren -

cia de amp1ios sectores de 1a pob1ación de 1a ciudad de Siio 

Pau.1o. Su hipótesis de trabajo (en parte ya confirmada por 

1as entrevistas rea1izadas hasta ahora con 1oa asegurados 

por 1a previai6n aocia1) ea de que ta1es asegurados •generan 

s~ntoma.s •nerviosos' en consecuencia de sentimientos 

fracaso y exp1otación, desarro11adoa y acl.Uilu1adoa a 1o 

de 

1argo 

de su historia de vida•. particu1armente 1oca1izadoe en 1a e.!! 

fera de1 trabajo. (SOUZA 9 19~3: 134). 

Para de1imitar de forma más ciara nuestras preocup~ 

cionea 9 11amamoe 1a atención para cinco puntos, que por 1a 

negativa ayudan a cicunecribir mejor su ámbito. 

En primer 1ugar, conviene aefta1ar (de acuerdo con 
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1o referido en 1a introducci6n). que no ae trata de descono -

car 1a fuerza de 1oa e1ementoa eubjetivoa. peraonaiea. parti

cu1area de cada individuo. en t•rminoe de1 pape1 que puedan 

jugar en e1 deaarro11o de un proceso de enfermedad menta1. 

En este sentido. 1a de1imitaci6n de 1a te~tica a1rededor de 

1a producción y de1 autoritarismo. se preocupa por encontrar 

una ,.airada eocio1ógica", o sea una :nirada que pueda en un plan 

m4a genera1, re1acionar 1o pereona1 con situaciones genera-

1ee. y contextua1izar 1a evo1uci6n de trastornos pe~quicoa. a 

trav•e de un intento de hietorización de1 fenó~eno.Por io 

tanto, 1o que no ae quiere, ea reducir 1oe prob1emae de 1aa 

pereonaa inveetigadaa a 1oe conf1ictos originados en 1as re1~ 

cionea con sus progenitores -padre o madre- • o grupo fami-

1iar.En cambio, 1o que se pretenae. ea buscar ta:nbi•n 

de estas instancias. elemento• que aclaren a u.n nivel 

estructural la evolución de1 desorden mentai. 

fuer& 

macro-

En segundo 1ugar 0 ac1&ramoa que no se trata de re
futar aqu~ e1 significado que pueda tener 1a bioqu~mica en 1a 

producción de 1• 1ocura. Reconocemos 1os grandes avances que 

1a ciencia. natura.1 ha realizado en 1o re:f:brente a1 estudio y 

contro1 de 1os factores qu.e intervienen organicam.ente en 

creación de condiciones favorab1es a1 desorden menta1.Sin em

bargo, por una cuestión de formación y e1ección 0 1a discusión 

trata.ril de algunos aspectos estructura1es, aocia1es y po1~ti

coe, implicados en 1a reproducción del desorden menta1 0 ente~ 

díendo que estos factores terminan por enmascarar loa diver -

aoa elementos. aean o no de orden orgánico. 

En tercer lugar, al ana1izar 1a magnitud de 1aa co~ 
dicionea estructurales en 1a transformación de una persoruk .!!!:. 
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~ en un paciente, y como ta1 improductiva e inúti1,estamos 

cons~derando su exc1usión como un fenómeno anterior • l!IU 

internación. En este caso, vis1umbramoa a1 hoepita1 como 

consecuencia de un proceso de exc1uaión que tiene inicio 

una 

en 

una atapa anterior a 1& hoapita1ización. comenzando verdader~ 

mente a partir de1 origen aocio-económico del. individuo. 

En otroa t4.rminoa, esto significa contextual.izar l.a 

crisis del. hospital. como institución de cura. y tratamiento • 

como parte de una crieie máa genera1 de nuestras inatitucio 

nea. A1 fina1 de cuentas, desde nuestro punto de vista l.as 

inetituciones burgueeaa atraviesan un momento critico: 1a 

famil.ia ae devora, ia eacue1a ee cierra en ei miama 9 

re1igión no responde, e1 Estado oprime, 1a sociedad 

se esconde y 1a ciencia rompió una poaib1e unidad 

1a 

oivi1 

entre 1ae 

1aa representaciones de1 mundo y e1 mundo 

vocando todavía, mayor inquietud. 

mismo, pro-

Asi. en 1ugar de rea1izar un estudio de 1a institu

ción hoepita1aria 9 optamos por indagar acerca de 1aa forma.e 

de apropiación y exp1otaci6n de 1a subjetividad de1 trabaja -

dor 9 tai como se manifiestan en e1 interior de1 proceso de 

acumu1ación de1 capita1 9 proceso que ee constituye en una 

fuente segura de derrota, de ruptura.e interna.e, 

ción. de ineatiafacci6n, de desagregación, 

ranza, de situaciones que superan 1oe propios 

de nuestra humanidad. 

de 

de 

al.iena 

deseepe 

11.mites 

En cuarto 1ugar, es conveniente resaitar que deja -

moa de 1ado 1os aspectos máa especifica.mente cu1tural.ee de1 

desorden mentai. Ta1es aspectos son 1os que tienen que ver 

con 1oe mitoa, simbo1os y representaciones re1igiosat!I 



30 

l.a.a el.a.aes popul.aree el.abaran mlle eapec:i:f'ica.mente como resu.1-

tado miemo de l.a J.ucha por l.a euperv:ivencia :individual. y 

grupal.. S:in desconocer 1a :importancia de1 eetud:io sobre eetos 

aspectos de extreaia :importanc:ia, una vez m4a por una cuestión 

de :f'ormaci6n y e1ecci6n dec:idimoa trabajar con 1oa :!'actores 

rel.aciona.dos mlla di.rectamente con 1a eetractura ~e 

el.ases y 1as microeetru.cturaa de poder. 

Por ~1timo, de acuerdo con Rajchenberg y Te:ixeira. 

(19~~) :intentamos no adoptar formu1&ciones demasiado esqueuul

ticas a1 re1acionar fenómenos tal.ea como 1ocura, pobreza y 

trabajo, pues reconocemos 1oa pe1igros de una radica1:izaci6n 

que conducir~a a interpretar el. traba.jo como e1 gran·cu1pab1tto 

1a causa llnica de todos 1oe mal.ea. Esto signif:icar~a dejar 

de reconocer "1ae consecuencias positivas sobre 1a sa1u.d 

que tienen e1 acto de1 trabajo y tamb:ién 

soc:ia1." ( ::?A.JCHENBERG y TEIXEitiA, 19~~: 01). 

e1 medio 

Por todo esto9 adjud:icamos a nuestras conc1usiones 

e1 carácter de respuestas posibl.es a1 probl.ema, a1 mismo tiem 

po que justificamos (de acuerdo a 1os t•rm:inos de 1a :introdu.2, 

c:ión de este traba.jo) e1 esfuerzo en e1 mi.amo como forma 

de adoptar una perspectiva socio1ógica del. prob1ema. 
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3 • ObjetiVOl!I 

Loe objetivos de nuestra investigación pueden ee.r 

divididos en general.ea y eapecificoa. Entre 

puntual.izamos dos: 

1os genera.:I.es. 

a.. Indicar. de a.cuerdo con 1a. premisa general. de 

este trabajo. que 1a. exc:I.ueión económica.. eocia.1 y po1~tica 

a. 1a que son sometidos 1oe pacientes investigados. 

inicio mucho tiempo antes de su internación. y que su 

ya define su situación como miembro perteneciente 

el.a.aes inferiores. porta.dora.e de un bajo "poder 

tua1". 

b. Sef'!.a1a:r el. contenido hiatorico-aocia1 

tiene su 

origen 

a. 1a.e 

contra..=, 

del. 

desorden mental.. 11ama.ndo 1a. atención pa.ra el. papel. que 

juega e:I. contexto de una formación socia:I. determina.da. {depen

diente. eubdesa.rro11a.da.. perit"drica.} en su producción. 

Entre 1oa objetivos especificoe. 

sigu.ientes: 

destaca.moa 1os 

a.. Indicar 1a.s re1aciones posib1ea entre el. 

proceso de 

den ments:I.. 

traba.jo. y e1 deaarro11o del. deeor-

b. 1ndicar re:I.acionee posib1es entre e1 proceso de 

trabajo. práctica.e autoritária.e y e1 desorden mental.. 

c. Indicar. que diferencias de el.a.se aocia.1 pueden 

interferir en la presentación de trastornos pe1.quicos. 
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d. D•moetrar que0 pr~cticaa d• vio1encia 7 repre 

ai6n asociadas a 1& divisi6n 7 organizaci6n de1 trabajo. con

dicionan e1 desord•n menta1. 

•· Discutir 1a ~unciona.1idad de 1a etiqueta de 

en~ermo menta1 0 demostrando su uti1idad ideo16gica. Lo miemo 

que 1&e aeociadae entre 1ocura 7 de1incuencia 0 1ocura 7 

crimina1idad 9 1ocura 7 mendicancia 9 1ocura 7 desemp1eo • 

1ocura 7 subemp1eo 0 que en un contexto subdesarro11ado tam

bi~n son de suma uti1idad ideo16gica. 



4. Categoríaa conceptua1ee báaicaa. 

Definidos nuestroa objetivos -1os cua1ea inacriben 

1a cueeti6n de1 desorden menta1 en e1 seno de 1a 1ucha de 

ciases- corresponde ahora discutir y articu1ar 1as categoríaa 

conceptua1ea b4sicaa que apoyan 1a rea1izaci6n empírica de 

este trabajo. Ta1es categorías: c1ase socia1 0 trabajo. a1ie~ 

ci6n 0 ideo1ogía 0 conciencia. y microestructuraa de poder 

(que serán retomadas a 1o 1argo de este trabajo de forma 

m4a deta11ada) 0 constituyen 1aa mediaciones entre capita1i~ 

mo y desorden menta1. 

En e1 ámbito que corresponde a c1aee eocia1 0 será 

dada una atenci6n eapecia1 a1 víncu1o que estab1ecen 1os 

individuoa con 1a producci6n a travds de1 trabajo; coneiderá_!! 

doae 1a formaci6n de un excedente pob1aciona1 0 a1 cua1 

pertenece 1a mayoría de 1os pacientes investigados. 

Esto. porque entendemos 1a sociedad capita1iata co

mo un tipo determinado de sociedad que estructura sus re1aci_2 

nea a1rededor de 1a forma mercadería. y que define eue m.iem 

broa a1rededor de 1a condici6n de propiedad de esta forma. 

dividi~ndo1oa en propietarios de1 capita1 y propietarioe de1 

trabajo. Sea en e1 ámbito de 1a producción inmediata 

como en e1 de 1a reproducción de 1a vida eocia1 en 

un sentido más ámp1io. (Marx. 19~3). 

En este sentido ea que comprendemos a1 proceso de 

producción como "proceso de formación de va1or"• en 1a medida 

en que 1a producci6n de mercaderías se basa eobre e1 trabajo 

; 

·~ 
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no retribu.!do. (Marx, l.979: 226). Por proceso de trabajo, en-

tendemos "el. proceso en qu.e el. capital.ieta consume l.a 

de trabajo• o eea, entendemos que •ei proceso l.aboral. 

mtl• que el. coneu.mo de l.a mercancía fuerza de trabajo, 

prada por •i. y a l.a que ein embargo· adl.o 

consumir ai ae l.e adiciona m.edioa de producci6n. 

l.979: 225). 

fuerza 

no ea 

com

puede 

(Marx, 

A partir de esta perepectiva, aituamoe el. probl.ema 

de l.a al.ienaci6n, en su. rel.ación con l.os conceptos de ideol.o

g!a y conciencia, refiriéndonos al. contexto de !DB.rginal.idad 

eatructural. en el. cual. ee eit~a el. contingente investiga.do. 

De eeta manera, el. fendmeno de l.a al.ienaci6n ea entendido 

como el. reeul.tado de l.a pr4ctica diaria de l.a venta 

fuerza de trabajo, proceso por el. oual. el. trabajador 

de l.a 

termina 

perdiendo su identidad. Esto, debido a que su propia fuerza 

de traba.jo, como el. producto de su. actividad, ee transforman 

en al.go extrafto a sí mismo, dotado de un poder autónomo que 

juego termina por dominarl.o y 

de l. ca pi tal.. ( Jlarx • l.91::12). 

aometerl.o a l.aa regl.aa del. 

De eete nivel. de al.ienación, derivan l.oe otros que 

se dan tanto en l.a esfera de l.ae relaciones huma.nao como en 

ei ámbito de ia imagen que l.oe hombree construyen sobre e! 

miamos. (Marx, 1932). La sensación de distanciamiento que 

reaul.ta de eeto, en el. caso eepec!fico de l.oe trabajadores i.!! 

vestigados, reducidos hoy a l.a condición de pacientes 

hospital.ea paiqui4tricoa, ea tambi~n interpretada en 

de 

l.oe 

t4rminoa de que l.a historia de su l.ocura ea l.a historia de 

au al.ienación, de l.a destrucción de su subjetividad, de l.a 

eujeci6n de su vol.untad y de 1a sumisión de eue deseos, a una 
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red :lnat:ltuc:lona1 de cuidado• ~di.coa que han a ido o6m-
p1:lcea de1 contro1 y exc1ua:l6n de 1aa ma.aaa 

(Foucau1t 0 1981). 
marg:lna1e• • 

Por ideo1og1a entendemos 1a separac:l6n entre 1a 

producc:l6n de 1a.s idea.a y la.e ccndic:ionea eocial.ea e históricas de.!! 

1;ro de J..aa cua:lea estae :ideas aan p:rocUcidas y di~da&(Jll!arx. 1979). 

Loa nexos entre ídeo1og1a e a1ienac1.6n provienen de1 hecho de 

que 

•en e1 p1ano de 1a experiencia vivida e 
inmediata. 1a• condiciones rea1ea de exia 
tencia socia1 de 1oa hombrea no aparezcan 
como producidaa por a11oa 0 a:lno 0 a.1 contra 
rio 0 e11oa ae perciben producido• por 
dichaa condicionas 7 atribuyen e1 origen 
de 1a vida aocia1 a ~uerza• ignorada.a. aje
naa a 1a.• auyaa. superiores • independ:len -
tea (D:loa••• natura1eza. raz6n 0 Eatado • 
destino. etc.) 0 de suerte qua 1•• ideas 
cotidianas de 1oa hombrea representen 1a 
rea1idad de1 modo invertido y son conserva
das en eaa invera:l6n•. (CHA.UI 0 19M1: 86). 

En otros t•rm:t.noa 0 1a 1.deo1og1a no constituye • un 

proceso subjetivo consciente. a:lno un ~enómeno objetivo y au~ 

jet:lvo invo1untario producido por 1aa cond:lcionea objetivas 

de 1& existencia aoc:la1 de 1os :lnd:lviduoaM. en e1 cua1 1a 

re1aci6n de1 :lnd:lviduo con au el.ase ea v:Lv:lda como aumia:l6n 

a condio:lon•• de vida 7 trabajo prede~inidaa 0 haciendo con 

que Meada individuo no pueda reconocer•• como conatructor de 

au propia c1a•e•. (CHA.UI. 1981: 78). En este caso 0 

•10 que torna poa:lb1e 1a :ldeo1og!a ea 1a 
1ucha de c1aaea. 1a dominaci6n de una ciase 
aobre 1aa otras. Sin embargo. 1o que ha.ce 
de 1& :ldeo1og1a una ~uerza caa:l :lmpoaib1e 
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de eer deatrii~da ee e1 hecho de que 1a domi 
naci6n rea1 ee justamente aque11o que 1a 
ideo1ogia tiene por fina1idad oc~1tar 
( CHAUX,19M1 M7 ). 

En este sentido, antes de discutir aobre 1aa posi -

bi1idades de 1a conciencia de c1aee, juzgamoe conveniente co,e 

siderar que 

"1& forma inicia.1 de 1a conciencia ea, 
1a a1iena.ci6n. Y porque 1a a1ienaci6n ea 
1a ma.nifeata.ci6n inicia.1 de 1& conciencia. 
1a. ideo1ogia senl posib1e: 1as ideas ser4n 
tomadas como anteriores a 1a práctica, como 
superiores y exteriores a e11a, como un 
poder espiritua1 aut6nomo que comanda 1a 
acci6n materia1 de 1os ho:nbres". ( CHAUI. 
19~1:&5 ). 

Por microestructuraa de poder nos referimos a 1a 

exietencia de una amp1ia red de micropoderea que viabilizanla 

dominaci6n de un modo ~s inmediato, a trav6s de1 ejerciciode 

estrategias que acompaflan y contro1an 1a vida cotidiana de 

de 1os individuos len e1 seno de 1a. famil.ia. 0 en el. ámbito de 

1a. escue1a, en el. vecindario, dentro del. grupo de 

etc.). En este sentido, partimos de considerar 1a "producción 

mu1tiforme de relaciones de dominación que son parcialmente 

integrables en estrategia.a de conjunto", en lugar de partir 

"de un hecho primero y masivo de dominación (una estruc-

tura binaria compuesta de dominantea y domina.dos ) " 

POUCAULT, l.97~ : 171 ). 

Consecuentemente, al. hablar de c1a.se socia1, de 

alienación, de trabajo, de ideología., de conciencia estamos 

teniendo en consideraci6n l.a "cara concreta. del poder". O sea, 

estamoe atentos al. hecho de q1.1e 1.a. reproducci6n de 1a. domi-
-¡ 
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nación no se dá fuera de1 espacio de actua.ci6n de 1011 in-

dividuos, de manera exterior a cada. uno de e11oa, sino ante11 

por e1 contrario, entendemos que la. práctica. de 1a. dominación 

y e1 ejercicio de la. sumisión tiene un contenido subjetivo 

práctico, rea.1, inmediato. Sato nos posibi1ita. entender a. 1a 

lucha. de c1a.sea no a.penas en su contenido progra:::iático, que 

se encuentra fuera de nosotros en e1 momento. y nos espera 

a.1gt1n dia en e1 :i:·uturo. Por e1 contrario. 1a. idea. de microes

tructurae de poddr posibilita. 1a. comprensión de esta. 1ucha en 

e1 presente. en 1a. vida. diaria., en 1o cotidiano de ca.da. in-

divid•..lo, a. partir de donde 

más diferentes forma.a de 

trategias dominantes de 

FOUCAULT, 1979 181 ). 

son formu1ada.a y practica.das 1a.a 

resistencia y sumisión a 1a.a ea

re producción del orden socia.1. 

En otra.a pe.labras, si por un 1ado, le adjudicamos 

una. importancia. decisiva. a. 1a.s condiciones de sobrevivenc ia. 

de 1oe individuos en la. reproducción de trastornos psíquicos 

1o que nos 11evó a levantar datos sobre la historia. 1abora.1 

de 1os pacientes en un período anterior a 1a internación ) 

por otro 1ado, sabemos que 1a.s instituciones de tratamiento 

psiquiátrico en si mismas, tienen un significado económico 

reducido, si se toma e1 conjunto de relaciones económica.a de 

una sociedad determinada.. Lo que na.da. afecta. que su existen

cia. sirva. pa.ra. indicar. inclusive metaforica.mente. 1a diná -

mica de 1a economía. del poder que la sociedad burguesa. 

deaarro11a para. mantener su propio orden oocia1, económico 

y po11tico, aunque la.e instancias ideológicas en cuestión 

( en e1 caso, 1as propias instituciones ) tengan un 

económico relativamente pequeño. 

peso 



5. Hip6teais. 

De~inido e1 tema de nuestra inveetigaci6n 0 esbozados 

nuestros objetivos 7 presentados en 1íneaa genera1es 0 1a 

re1acidn de 1as categoríaa conceptua1es b4eicae 1o mismo 

au articu1aci6n0 podemos ahora re1acionar 1as hipdtesi• 

nortearon este trabajo. 

Hipótesis centra1: e1 proceso de1 desorden menta1 

se encuentra historicamente condicionado. o sea 0 no es 

so1amente un producto de 1a dinámica bio16gica 0 sino que 

resu1ta tambi~n de1 comp1ejo de re1aciones socia1ea 0 siendo 

por 1o tanto condicionado por 1eyes y determinaciones h:l,!! 

tdricaa. 

Desarro11o de 1a hipdtesis centra1: no 

conatruír un marco de an41isia sobre e1 proceso 

se pu.e de 

aa1ud de 

menta1 0 ein tener en cuenta e1 desarro11o hiet6rico capita1i~ 

ta 0 1ae contradicciones entre 1ae ~uerzas productivas y 1a 

dinámica de 1aa re1acionee aocia1es. Ta1es re1aciones se han 

caracterizado por 1o que 11amamoa fractura. o sea 0 por 1a 

monotonía. e1 ais1amiento. 1a rutina. 1a expropiacidn de 1a 

actividad subjetiva de 1os trabajadores. 1a enajenaci6n. 1a 

fetichizaci6n de estas mismas re1aciones. 

En este sentido. de acuerdo con 1a teoría 

consideramos que 1a temática de 1a enajenacidn se 

a1 concepto de trabajo y deriva de1 aru11isis 

forma mercancía. como expresión de1 desencuentro 

objetividad y 1a subjetividad de1 trabajador. 

marxista. 

asocia 

de 1a 

entre 1a 
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Por otro 1ado 0 de acuerdo a 1oa t•rminoa foucau1ti,!!; 

noa 0 consideramos que 1a enajenación supera. e1 nive1 m4a 

inmediato de 1a producción. como resu1tante de una medida 

de fuerza. de una concentración de poder en 1as manos de 

md1tip1ea instancias de dominación que se encargan de disci 

p1inar e1 cotidiano de 1oa individuos (separa.ndo 0 vigi1ando 

puniendo. secuestrando). exc1uyendo a aque11os que constitu 

yen una amenaza a1 orden estab1ecido1 de1incuentes 0 

crimina1es 0 mendigos. pobres. vagabundos. mujeres. 

homosexua1es. 1ocos. 

viejos • 
niftos 

La inc1usi6n de 1oa dos enfoques supone que pese 

a aus diferencias. e1 cierne de 1a enajenación permanece 

igua11 1a dominación. Esta a su vez imp1ica 1a práctica de1 

extraftamiento y este sentimiento (considerado en e1 ámbito 

de 1as dos teor~as citadas). sugiere que e1 desorden menta1 
ae constituye en una de 1aa respuestas posib1es dentro de un 

contexto eet:ructura1 determinado. Como ta1. se encuentra con-

dicionado por 1a división y organización de1 trabajo. y 

tambi4n por 1os mecanismos de autoridad insta1ados en e1 

aeno de nuestra sociedad. 1o mismo 

tarias en genera1. 

que 1as prácticas autor~ 

Existe pues una re1aci6n (difÍci1 pero no imposib1e 

de eer investigada}. entre a1teracionea ps~quicas y e1 

proceso de trabajo. principa1mente en 1os caeos en que se 

puede constatar 1& presencia de fuertes presiones. indiscrim~ 

nado uso de 1a vio1encia 9 a1to grado de inestabi1idad en e1 

emp1eo 0 baja productividad 0 bajo nive1 de remuneración. ejer

cicio de pr4cticaa autoritarias a1 nive1 de 1a división y de 

1& organización de1 trabajo. Ta1ea pr4cticaa incorporadaaene1 
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in~erior ae ~ao microestractaras de poder. favorecen l.a exprg 

piaci6n de l.a.s subjetividad de l.os trabajadores.condicionando 

su desgaste f:isico y ment&1. 

De esta hip6teaia centr&l. 9 

aiguientea hip6teeia: 

se pueden derivar l.aa 

a. Diferenciaa de ciase eocia1 condicionan e1 

desarro11o de1 desorden menta1. 

b. Diferencias a1 nive1 de 1a posición 

paci6n po1:1tica tconeiderada en e1 ámbito de 1a. 

partic_! 

práctica 

die.ria condic iona.n el. desorden mental.. 

c. La. internA-c.ión como pr~ctica socia1 real. 9 se 

ha. convertido en el. decorrsr de1 tiempo. 

l.a rr.uerte 

en una de 1as ~ 

dida.s mala eficaces pare. decretar pol.:itica de 

1os individuos. en 1a medida que descal.ifica e1 interior mi..!!. 

mo de l.aa prácticas terapéuticas. e1 discurso del. l.oco 

sobre si mismo. sobre 1a sociedad. sobre su.a posibi1idadea 

estratégicas de cura. sobre su.a resistencias 

orden eetab:l.ecido. 

Baeagl.ia 9 

d. En este sentido. endendemoe de 

que l.a exc1u.ei6n económico-socia:l. 

tlln aometidoa 1os 1ocos. tiene su. fundamento 

acuerdo 

a :l.a cua.1 

en una. 

a1 

con 

e.!!. 

"in-

ferioridad original." qu.e deriva. de su bajo "poder contrac

tua:l.". ( Ba.sag1ia 9 l.972 51 ) • Esto poeibil.ita que el. rótulo 

de l.ocure. no sea apl.icado a u.n único rostro ( e1 del. en -

fermo ). sino a un rostro múl.tipl.e que en l.a ciudad de 

Sa:l.vador/ Bah1a / Bl"&si1. significa l.a existencia. d~ un asg 

ciaci6n entre l.a 1ocura y l.a pobreza. 1& l.ocu.ra y l.a crimi 

na1idad 9 l.a 1ocura y 1a margina.l.idad. :l.a. l.ocura y l.e. del.in-
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cuencia 0 l.a l.ocura y el. deaempl.eo. La necesidad de orden ao

cial.0 definida en el. ámbito del. poder y de l.oa micropo

derea. condicionan l.a reunión de estas m~l.tipl.es situa-

cionea pereonal.ee bajo un mismo r6tal.o 9 para asegurar 

el. mantenimiento de l.a hegemonLa burguesa. 



6. Procedimientos 1119todo165icoa. 

Loa procedimientos metodo16gicoe adoptados en •1 

curso de eate trabajo fueron aiendo desarro11adoa a 1o 

l.argo de 1a real.izaci6n pr4ctica de aeta tarea. iniciándose 

en e1 mismo momento que definimos nuestra pri-ra aproxima 

ción a 1a temd.tica. 

Tal. aproxims.ci6n incl.uy6 en un primer momento 

l.oe contactos inicial.ea con l.ae inatitucionea peiqui4tricaa 

de 1a ciudad de Sa1vador 9 a trav•s de visitas a l.aa inata1a 

cionee para l.a verificaci6n de eua condiciones general.es de 

funcionamiento y de l.a poeibil.idad misma de rea1izar l.a 

investigación. Nuestra pr4ctica anterior con sectores opri

midos en situaciones extremas (crimina1ee de 1a Penitenciar~a 

Eetadua1 y viejos mineros de una comunidad en decadencia ) 

nos ayudó a comprender l.oa 1~mitee de 1a propia institución 

en ttfrminoe de iaa. informaciones diaponibl.ea, l.o que 

cierto permitió e1 deaarro11o de nueetraa actividades 

por 

a 

partir de una práctica real.iata que terminaria por circunecr~ 

bir (como ya acl.aramoe) al. hospital. como nueatro banco de 

~· Tal. vez esto no pueda considerarse 1o mejor. pero por 

l.o menos era l.o ~nico de que ea diepon~a en el. momento. 

Fueron 1oe contactos hechos en 19~2. l.oa que 

bidn col.aboraron para l.a definición de que l.oa archivos 

tam

de 

l.oa hoepita1ee fueran e1 punto de partida de nuestro estudio, 

el. 1ugar donde encontrariamoa iae informacionee ceneitariaa 

capacee de proporcionar una identificaci6n eocio-económica 
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de l.a. pobl.a.ci6n a. ser investiga.da.. 

En el. tra.nacurso de esta ta.rea. terminamos por a~ 

terna.r l.a. investigación de dichos archivos, con el. contacto 

que presentaban una. directo con al.gunoa de loa pacientes 

problem4tica. directa.~ente relacionada 

objetivos. 

con nuestros 

rea.l.i-La. selección de los dos hospital.es donde 

za.moa nuestro estu'"-" el. Manicomio Judicid.rio de .Bah1.a. 

neciente a. la red pdblica. ) y l.a. Ca.ea. de Sa.l.ud Santa. 

pert_!! 

M6-
nica. hospital. de l.a red privada, contratado por el. Insti -

tuto Nacional. de Previdencia Social. ), es justifica.da. en 

el. primer caso, por l.a. información a l.a que ten1.amos 

ceso sobre l.os caracteres eapec:lficos d.~ su pobl.a.ci6n 

a.e-

que 

eran de nuestro inter~s investigar. O sea, en este hospi -

tal. estaban internados principal.mente trabaja.dores de área.e 

rural.es, deapoaeidoa, fuerza. de trabajo l.ibera.da por el. mo

do de producción capitalista., en su pa.rticul.ar estado de 

simbiosis con l.a.s formas pre-capitalistas de producción; o 

trabajadores l.iberadoe por la. sequ1.a o por l.a baja pro 

ductivida.d de sus tierra.a, en suma por fal.ta de traba.jo. 

En el. ca.so de la Casa. de Salud Santa. M6nica., ta.~ 

bién a. través 

formación sobre 

de loa primeros 

dicho hospital. 

contactos, recibimos la. in

como siendo de todos loa 

que funcionan en l.a ciudad, el. que a.l.berga l.a mayor pobl.,!! 

ci6n de internados, diversifica.da. 

ción, etc., con un predominio de 

en origen,· sexo, ocupa. 

trabajadores urbanos. 

El. anál.isis 

comparación entre 

de esta.a dos instituciones, permitió 

la el. trabajador rural. y el. urbano an-



45 

7- Fundamentos teórico-metodol.6gicos. 

Desde un punto de vista metodol.ógico, esta ta-

rea ha intentado apoyarse en l.os fundamentos de l.a con

cepción ma.terial.ista de l.a historia., tal. como Marx y En 

gel.a l.o exponen en La. Ideol.ogia Al.emana. En esta obra. 

1aa premisa.e del. método interpreta.das como indicadores 

apuntan hacia una a.ctit•..1.d que rechaza. 

bueca. el. apoyo da 1a práctica. para 

l.as especul.a.ciones y 

poder continuar dese.-

rrol.1ando sus fundamentos. 

La premisas o .fundamentos de 

den ser resumidos de l.a siguiente ~anera 

ga.r, se trata de partir de l.os hechos 

eeta concepción pue 

en ririmer l.u-

o bases "rea.1es ... 

o sea., 

to, se 

de l.a.s condiciones 

trata de partir de 

material.es de vida. Por l.o tan-

l.o empíricamente comprobabl.e, de 

1a.s actividades :naterial.es 

dinámica. de l.a. prod~cción 

segi1n surgen al. nivel. de 1a 

y reproducción de l.a. existencia.. 

tió, por 

ta que 

16gicoe 

La. incorporación de esta. premisa. general. permi-

l.ado, 

l.a. 

ana. c rí t ice. a. l.a. formul.ación ideal.is-

ve en historia una sucesión 

a.iel.a.doe, y también posibil.itó 

de 

otra 

hechos cron,g 

crítica, esta 

vez contra. el. empi~·ismo abstracto y su tendencia. a t"rac -

cionar l.a real.idad en mdl.tipl.es micro-universos de in

vestigación, sin el. mínimo intento de integra.rl.os a una. 

tota.l.ida.d que l.os supera y que presupone eu propio 

contenido de historicidad. 

bif n a.l. 

La. segunda. 

idea.l.iemo, 

premisa, 

sugi.ere 

l.a. cual. implica una. crítica ~ 

l.os científicos no tienen 
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otra a1ternativa, eino 1a de comenzar por 1ae condicionee 

indiepeneab1ee para cua1quier historia humana: 1a exietencia 

de 1oe aeree vivoa T au re1aci6n con 1a natura1eza. 

Para fundamentar eata premisa, Marx T Enge1e consi

deran que 1oe hombrea ae distinguen b4aicamente de 1oe 

anima1ea, porque producen eue medioe de exietencia a1 miamo 

tiempo que aua conaecuenciaa, o aaa, 1a diviei6n de1 trabajo, 

e1 mercado mundia1, •1 Eatado, 1aa diatintaa formaa de propi~ 

dad, de re1igi6n, de referentes cu1tura1ee, etc. Eata conata

taci6n 1oe induce a conc1uir que existe una re1aci6n directa 

entre 1a producci6n de 1a conciencia, de 1ae ideae 7 concep -

cionee por un 1ado, T 1a forma o modo de reproducción de 

exietencia, por otro 1ado. 

esa 

En 1a práctica, esto nos poaibi1it6 enfrentarnos a 

1ae ideae T representaciones no como ai fueran estas entida 

des aut6nomae, eino como hechos cuyo desarro11o resu1ta de 

1ae re1aciones que se estab1ecen a1 nive1 de 1a producci6n 

7 terminan por imponer una dinámica a1 peneamiento y a eua 

propios productos. 

Ta1 premisa fue sintetizada por Marx Enge1e 

de 1a eiguiente manera:"no es 1a conciencia 1a que determina 

1a vida, eino 1a vida 1a que determina 1a conciencia". ( MARX 

y ENGELS, 1979: 3~). 

La incorporaci6n de esta premisa específicamente 

nos eignific6 trabajar con 1a conciencia en su dimenei6n 

hietdrica, o eea, en su vincu1aci6n con 1as bases rea1es de1 

impu1eo de 1a existencia: diviei6n y organización de1 trabajo. 

mercado, Estado, etc. Por' ot;ro :!.'l.do, ta.1 incorporaci6n signi-
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fic6 tambi•n tener otra. percepci6n igi&•1mente importante: 1a 

de que eataa baaea rea1ea originadas en e1 proceso de 

producción, aau.men contradictoriamente una. apariencia autóno

ma frente a. este mismo proceso, favoreciendo aai 1a a1iena 

ci6n, dominando aparentemente 1~a re1acionea socia1es, dándo-

1ea forma, contenido y dinámica, en au:na 1o que esto ocasiona 

es que 1oa hombrea pierdan de vista e1 hecho de que 1a 

concreta de 1a. conciencia consiste en 1a suma. de1 capita1 y 

laa fuerzaa productivas. 

Por d1timo, tratamos de considerar 1a 

que indica. que 1ae ideas de 1a ciase dominante son, 

momento histórico 1ae que se imponen. O sea. que 

que contro1a 1os medios de producción materia1es, 

contro1a 1os medios de producci6n inte1ect~a1es, 

premisa. 

en ca.da 

1a ciase 

ta.mbi4n 

va1iendo 

1ae ideae domina.ntea como expresi6n idea.1izada 

re1acionea materia1ea dominantea, mientra.e que 

de 1a.e 

e1 Estado 

7 e1 Derecho funcionan como representaciones i1ueoria.s de una. 

comunidad que en e1 fondo es inexistente. 

Sintetizando, podria.moa decir que ta.1ea 

o fundamento• de 1& ooncepci6n materia1ista de 1a 

nos son ~ti1ea a 1os efectos de nuestro objetivo, en 

premiaas 

historia 

ubicar 

1os componentes reales que intervienen en e1 proceso 

de en1oquecimiento. O sea, necesita.moa encarar 1a conciencia 

como un hecho histórico T 1a 1ocura. como una de 1as formas 

posib1ea de conciencia de1 mundo y de ai mismo. dado que no 

es nuestra intención especular aobre e1 desorden menta1 o 

conatruir abstracciones que podrian conducirnos a mistificar-

1& o entender1a como a1go ahist6rico. 

Queremos 11amar 1a atención sobre e1 hecho de que • 



ei ee l.a vida l.a. que determina l.a. conciencia. entonces l.a 

l.ocura. (considerada esta u.na de aua manifeatacionea) neceaita 

de u.na expl.icacidn que aupare l.oa l.1mitea de l.aa cu.eationea 

individual.••• y una de eeta• expl.icacionea puede 

au. ra1z •n el. conjunto de l.aa rel.acionea aocial.ea. 

encontrar 

1'ueatra 

intencidn ea bu.acar l.aa razones que expl.iqu•n coMo l.a real.i -

dad material. •n convivencia con l.a reprodu.ccidn de l.a exiate.!! 

cia 0 puede aer capaz de encendrar reepu.eetaa como extraftallli•J! 

to, al.ienaci6n y deaorden mental.. Exactamente por eao ea 

que noa intereaa rescatar l.a forma como l.oa pacientea invea -

tigadoa describen au pasaje y participaci6n en eata "l.ucha 

por l.a vida•, l.u.cha que dá contenido a. mucha.a de au.a angua -

tia.a y proceaoa de al.ejamiento de l.a real.idad. 

En eete sentido, tal.ea fandamentoa o pre mi ea.e 

nos in•tru.mentan incl.uaive para decirnos no sol.amente que l.a 

l.ocura ea el. refl.ejo de l.a diaociaci6n de l.as funciones pa1-

quicaa del. individuo, o que l.a l.ocura coneiate en una concep

ci6n del.irante sobre l.a real.idad, aino sobre l.o que nos 

preocupa a nivel. de cu.eationamiento: eor que, el. hecho de 

aobrevivir adquiere un contenido del.irante, a. nivel. de l.a 

din4mica del. modo de erodu.cci6n capit&l.iata y de l.aa formas 

il.uaoriaa de au.tojuatificacidn que eate ea capaz 

•n,sendrar. 

La adheei6n a l.oa principios de una concepci6n 

terial.iata de l.a historia impl.ic6 ain duda, l.a adheai6n 

l.a dial.•ctica como actitud metodol.6gica. Esto, poeibil.it6 

enfrentamiento de l.aa propia.a contra.dicciones presentes 

el. proceao inveetigado. As1, fue poaibl.e comprender 

tanto l.& excl.uaidn como l.a util.iza.ci6n de r6tul.oe con 

de 

ma-

a 

el. 

en 

que 

l.a. 
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intenci6n de caracterizar a.1 desorden. de una manera genera1 0 

resultan de una contradicci6n mayor implícita. en el propio 

proceso de conet~cci6n del proyecto burgu.4a 0 lo cual a loe 

efectos de reproducci6n necesita crear una pob1aci6n exceden

te que termina por conatituíree en una amenaza que ea neceaa

rio controlar. caetigar 0 separar. mediante la uti1izaci6n de 

recursos inetitucionalea de contenido ideo16gico altamen

te represivo. 

Parecería contradictorio que un trabajo que ae 

propone tener en coneideraci6n loa puntos de vista de Michel 

Foucault aobre la locura. la a1ienaci6n y las eetructuraa 

de poder. tambi4n se baee en loe fundamentos de la concepci6n 

materialista de la historia y en la dia1•ctica de la lucha 

de c1aeee 0 cuando se conoce que laa criticas tal vez máa vio

lentas ~ 41!1 hizo a.1 marxismo están dirigida.e en contra de loe 

conceptos de totalidad y de contra.dicci6n. 

Pero según entendemos. lae criticas de Foucault 

son f~to de un diálogo con un adversario particular: 

cierto marxismo (etalinieta) franc4e que intenta operar 

una totalidad abatracta compuesta por doe niveles aislados 

una infra.-eetructura y una super-estructura ideo16gica 0 

con 

sin 

matizar 1a.e mediaciones entre ambos niveles o aea. 0 sin reeca-

tar BUS especificidades histórica.e y el contenido m~1tip1e 

de aue relaciones. 

Por otro la.do. entendemos que la critica fouca.ulti~ 

na a 1a contradicci6n es referida. a la discusi6n sobre el 

carácter de unicidad de la misma. En La argueología del saber. 

principalmente. queda claro que lo que Fouca.ult discute es la 

posibilidad de existencia. de ~ ~nica contra.dicci6n la 
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contradicci6n de c1ase) 0 y consecuentemente 1o que p1antea es 

que no hay una contradicci6n sino diversaa contradicciones 

De1 mismo modo que augiere que no hay a1ienaci6n 0 sino a1ien~ 

ciones nn11tip1es cuyo origen ea tambi•n disperso y mú1tip1e 

y no s61o de ciase. {Foucau1t 0 19~3). 

De 1o anterior se desprende que 41 p1antee sus 

discordancias con respecto ai principio dia14ctico de su.pera

ci6n de 1as contradicciones. porque s! e1 origen de estas es 

md1tip1e 0 disperso y discontinuo. ¿Cómo suponer que ma.ftana 

1ae contradicciones van a aer superadas? e inc1usive, ¿ Cdmo 

creer que ea un sujeto pre-determinado, e1 pro1etariado, e1 

que va a hacerse cargo de dicha auperaci6n?. 

Sin desconocer 1a importancia de 1ae cuestiones que 

Foucau1t consigui6 p1antear en sus diá1ogos principa1mente 

con 1a izquierda occidenta1 europea, y sin dejar de reconocer 

1a propiedad de 1as mismas en e1 contexto de su propio 

go 0 1o que consideramos a nive1 peraona1 es que ta1ee criti

cas a 1a tota1idad y a 1a contradicción son respondidas por 

ia teoría marxista a trav4a de conceptos ta1ee como fonnaci6n 

econ6mico-eocia1 0 sociedad civi1 0 b1oque hist6rico 0 

ideo16gicoe, determinaciones socia1es e hist6ricae. 

apara.toa 

La 

adhesión a ta1ee conceptos reeu1ta. de1 hecho de que de .!:!.!!!! co.!l 

tradiccidn funda.menta1 va a derivar otras contradicciones eo

cia1es e hiet6ricas gue no aparecen y que no son vividas 

como contradicciones de trabajo y de producción. Por este 

motivo. ee que a1 nive1 ideo16gico ta1ee contradicciones pue

dan ser vividas e interiorisadaa como reau1tantee de un 

origen md1tip1e y disperso como 1o entiende Poucau1t. 

La apropiaci6n de 1oe enfoques de Karx y Poucau1t 
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sobre la alienación, será retomada con detalle en el capitulo 

III de este trabajo, pero mientras tanto corresponde seftalar 

que las propiaa formu.1aciones de Foucault sobre poderes 

aatrategiaa, o sea, aue propios planteoa sobre la capacidad y 

posibilidad de reaiatencia estratégica de loa sujetos a 1aa 

microeatructuras de poder, significa una esperanza para la 

superación de 1aa contradicciones que eon vividas de forma 

máa inmediata por loa individuos, en el 4mbito mismo de la 

construcción de su cotidiano. (Foucault, 1979). Por otro lado. 

1a auperación de 1a alienación, en el marco de las formulaci~ 

nea foucau1tianaa, piiede ser interpretada como el 

mismo de la recuperación de la identidad por parte 

momento 

de loa 

individuos. En otros t•rminoa, a partir del instante en que 

ia identificación del proyecto individual excluye su identif~ 

cación con el opresor, con el polo dominante de 1a 

(Simoea, 19~5). 

relación. 

En este sentido es que juzgamos primeramente, 

a1 hablar de concepción materialista de ia historia y 

dia1•ctica, no se excluyen necesariamente 1ae bri11antes 

aie de Michel Foucau1t sobre las •ma11ae del poder" y 

a1ienaci6n, e! se matiza lógicamente el contenido de 

diálogos dado e1 card.cter de reepueetaa a inter1ocutoree 

que 

de 

te

la 

SUB 

adversarios que el mismo Foucault se encarga de identificar • 

Segundo, juzgamos que el hecno mismo e.e que se i:enga. en cuen

ta 1a dia1•ctica de 1a lucha de el.asee facilita, en lugar de 

dificultar, 1a comprensión del papel. que pueden jugar 

md1tip1es instancias da poder y 3utoridad en e1 marco 

1a vida de 1a sociedad civi1. Faci1ita, porque amplia 

dimensión y e1 sentido mismo de esta 1ucha co~o a1go que 

1ae 

de 

la 

e1 
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propio 7oucau1t p1antea: está presente aqu~ y ahora, en 1a 

re1aci6n con e1 Estado, con 1as estructuras de poder de 1a 

fami1ia, de1 vecindario, 1as instituciones de manera genera.1: 

1a eacue1a, ~ábrica. 9 asociación profesiona1, etc. 

Por d1timo 9 e1 ao1o considerar que no hay sujeto. 

sino sujetos históricos, no sirve, según entendemos, para 

desca1ificar a1 pro1eta.riado y a1 eub-pro1etariado como ins

tancias capacee de articuiar estrategia.e de resistencia a. ia. 

eetractura de poder dominante. Aunque reconozcamos que 1a. 

situación en Europa. Occidenta.1 indique 1a. existencia. de un 

pro1etariado "parasitário" • 1a eitu.a.ci6n en Ami!!rica. Latina. 

por ejemp1o, sugiere que son estas instancias 1as que se han 

opuesto mds organizada, dec1arada y articu1adamente 

no eo1o de1 Estado burgu6s, sino en contra también 

en contra. 

de SUB 

demás sustentaciones ideo16gicae: Ig1eeia, fami1ia, eecue1a. 

etc. Centra1ee sindica1es, movimientos eocia.1ee de masa, man_!. 

:t"esta.ciones organizadas a tra.v6s de partidos, asociaciones de 

traba.ja.dores, etc., han sido 1oa motores de 1a. 1ucha. en con -

tra. de 1oe regímenes autoritdrioe de Ami!!rica Latina 

década.e, para re:t·erirnos so1o a. este eig1o. 

de 1a 

Sin negar 

reeiatencia. 

1a. importancia., en Ami!!rica. 

a.rticu1a.da. de 1a.s minoría.a 

durante 

La.tina. 

( negro"' 

estudiantes, mujeres, homoeex~a.lee, indios), que 

abrigan en e1 interior de 1oa sectores oprimidos 

se. 

amplios formando parte de la oposición contra. e1 esqu~ 

ma. burgués de dominación, eL necho concreto ea que 

1a historia ha demostrado que 1a hegemonía. pertenece 

a1 movimiento obrero como foco principa1 de esta. re

sistencia. 
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Lo que queremos decir. para. conc1u!r 9 es que 

criticas de Miche1 Foucau1t sobre ia tota1idad 0 1a contradic

ci6n e inc1uaive sobre e1 sujeto hist6rico. deben ser ana1i&~ 

das no s61o en función de aua diá1ogoa e identificación de 

sus inter1ocutores 9 sino tambi~n en funci6n de1 contexto hia

t6rico que d1 está discutiendo. Segdn entende

mos. esta seria ta1 vez. una de 1aa f6rmu1as capacea de 

evitar que tales criticas sean interpretadas en re1aci6n a 1a 

teoría marxista como un todo 9 o que 1as criticas a1 pro1eta -

riado occidenta1 europeo sean extendidas {sin microcr!tica 

a1 pro1etariado de 1oa paises aubdeaarro11ados. 

En e1 próximo cap!tu1o 9 deaarro11amoa nuestro marco 

teórico conceptua1 9 ana1izando críticamente 1a contribuci6n 

positivista para 1a comprenai6n de1 desorden mentai. A1 mismo 

tiempo que discutimos a1gunaa respuestas a1ternativas contem

poráneas a1 prob1ema. 
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NOTAS 

(1) C1aaificaci6n de loe traatornoe peiquicoa: 

•290-294: Psicosis aaociadaa con síndromes org~nicos cer.!!_ 

bra1ea. Criterio etiológico. 

295-299: 

300 

301-304: 

305 

306 

307 

Psicoeia no atribuidas a condiciones 

previamente enunciadas. 

Neurosis. El criterio ea eintom4tico. 

Trastornos de la personalidad y ciertos 

:f"!sicas 

otros 

trastornos menta1es no psic6ticos. Incluye tra~ 

tornos de la persona.1idad, desviaciones sexua1es. 

alcoholismo y dependencia a drogas. La c1aaifi

caci6n de 1ae persona1idades se hace eegi1n crite 

ri~e subjetivos. La de las perversiones por el 

tipo de conducta. La del alcoholismo por la can

tidad y la frecuencia. La de la dependencia a 

drogas por el nombre de la droga. 

Trastornos psico:t"isi.o16gicos (de origen presumi

blemente psicogénico). se subc1asifican según 

el drgano afectado. 

Síntomas especia1es no clasificados en otra. par

te. Con categorías tan heterogéneas y proteifo~ 

mea como. por ejemplo. trastornos del aprendiza

je, trastornos de1 sueHo, cefa1a.1gia. 

Perturbaciones aituacionales transitorias. 

e1 criterio ea la. edad. Va1e 1a pena. detenerse 

un instante. Se incluyen la.e "reacciones de aju~ 
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309 

3l.0-3l.5: 

3l.6 
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te de ( ••• ) "• l.a. infancia., l.a. nii'lez, l.a. a.dol.eecea 

cia., l.a vida adul.ta y l.a vida. ta.rd!a.. Ea el.a.ro 

que toda.a el.l.aa son edades de l.a vida.. El. sujeto 

no tiene que "a.justarse" a. el.l.a.s. Simpl.emente l.a.e 

Vive. A l.o que tiene que "ajustarse" ea a. l.a.s 

exigencias que para. ca.da una de esas edades for-

mul.a. l.a. estructura. social. a.tendiendo a su 

y posici6n de el.a.se. Esta. exigencia. socia.l. 

sexo 

queda. 

diaimu.l.a.da. con l.a. expresi6n "rea.cci6n de a.juste 

de ••• " c re ando l.a. impre s i6n puesto que en e 1 

sujeto se diagnostica., de que se trata de un pro

bl.ema. individual.. 

Trastornos del. comportamiento de l.a infancia. y 

de l.a. adol.escencia.. El. criterio de incl.usi6n es 

nueva.mente l.a. eda.d. Incl.uye probl.emaa tan heteró

cl.itos como "rea.cci6n hiperk:in4§tica. de l.a infa.n -

cía" y •• rea.cci6n del.ictiva de grupo de l.a. infa.n-

cía". 

Síndromes orgánicos cerebral.es no psic6ticoa (a.a~ 

ciados con enfermedades somática.e). Se aubcl.asifJ; 

can a.tendiendo a. l.a enfermedad corporal. de l.a. que 

son s:!ntom.e.s. 

Retardo mental. (ol.igofrenia.): 310: l.iminar; 

discreta.; 312: modera.da; 313: severa; 3l.4: 

311: 

grave 

y 315: de grado no especifica.do. El. criterio acá 

ea l.a. intensidad del. cuadro medido a trav~s del. 

cociente intel.ectua.l.. 

Desa.juates social.es sin tra.atoC"no psiq,..iiátrico ~ 
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ni~iesto. Aqui e1 criterio subc1aei~icador depe~ 

de de1 1ugar donde e1 sujeto se encuentra "des~ 

justado": e1 matrimonio, e1 traba.jo, 1a sociedad, 

1a 1e7 y "otroe". 

Condiciones no especificas. Seglln e1 g1oeario • 

va1e po~ t.ui etcdtera. 

Sin trastorno menta1. Ya 1o vimos. P1antea 

exp11citamente 1a inadecuaci6n de1 t1tu1o de 1a 

c1aei~icaci6n a 1o que e11a c1aei~ica. 

Tdrminos no diagn6sticos para uso administrativo." 

in: BRAUSTEIN, Nestor A. Psiguiatrfa, teoría de1 sujeto, 

psicoaná1isis (hacia Lacan), Mdxico, Sig1o XXI, 1985, 

40 Ed., pp. 25/26. 
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CAP:ITCJLO :I:I 

LA COllTR:IBJC:IOW DE IA SOC:IOLOG:IA OCC:IDERTAL PARA 

LA COllPaEllS:IOll DEL DESO!:{DE1' JIEll'.rAL : AmUNAS 

Cti:IT:ICAS. 

1. :Introducci6n 

La preaencia conatante 0 en todaa 1aa aociedadea de 

todaa 1a• •poca.11.0 de conducta11 0 actoa T pa:Labraa que esca.pan 

a control. y previai6n 0 ha 11.evado el. conocimiento a l.a 

forau1aci6n de l.a11 _.. variadae re11pueatas al. probl.ema. En 

el. caao eapec~fico de l.ae Ciencias Social.••• 11e ob11erva desde 

eu nacimiento una inquietud que viene material.izando11e en 

diferente• argumento•• en di11tintoa camino•• en aol.ucionea 

tentativa•• •in que ba•ta e1 momento baya •ido encontrada 

una f6rmul.a definitiva que sea capaz de descifrar e1 

enigma del. deaorden mental.. 

l.aa diacuaionea avanzan 

a1rededor de doa ejee ~aico11 de refl.exi6n : o el. desorden 

menta1 tiene un origen fundamental.mente biol.6gico 0 o ee 

inecribe dentro de un marco de una compl.eja red de rel.acionee 

eooial.e•. econ6micaa y pol.~ticaa. 

Una tendencia actual. baatante definida. 11e perfil.a 



62 

en •1 eentido de coneiderar 1o• do• po1o• de1 prob1ema 

(e1 bio16gico T e1 eocia1). T ein querer radica1isar .. • 

11ama 1a atenci6n para moetrar 1a intervenci6n de 1o• 

:f'actoree eetructura1•• de 1a reproducci6n de 1o• traetornoe 

peiquico•• ein negar 1a importancia de 1o• :f'actoree ors'nicoe. 

Ae1. eeta tendencia mueetra que e1 deeorden !118nta1 no ••t' 

eo1amente re1acionado a dieturbio• or«'nico•; e1 prob1ema 

tendria tambi•n re1acionee con 1ae condicione• particu1aree 

condicionado T depen-

diente de eetru.cturae 7 co7UJ1turae. O eea. dependiendo de 

1& participación po11tica. de 1a participación •n 1a 

eetru.ctura productiva T de 1oe aecaniemo• de poder. 

Para que 1a Ciencia Socia1 pudiera 11egar a ta1ee 

:f'ormu1acion••• tuvo que recorrer•• un 1argo camino. Largo 

T di:f'ici1. comensando con e1 nacimiento miemo de 1a 

Socio1og1a. en •1 eeno de 1a• re:f'1ezione• comteanae. 

Por eetae rasonee. comensamoe con 1a conetru.cci6n 

de1 marco teórico conceptua1 que da eoporte a este trabajo. 

por ana critica a 1ae primerae abordaje• que 1a eocio1og1a 

:f'ormu1ó particu1armente eobre •1 te-. J:nicialmen1a Cleetacamo• 

1a interpretación durkheimiana de 1a dicotoada (sugerida por 

Coate) norma1/pato1ógico. Sin duda. eeta dicotomia in:f'1uencia 

toda una tendencia de pen11&1Biento que trata •obre 1oe 

tr&•torno• peiqaicoe. no in:f'1uenciando eo1amente 1o• desdo

b1aaientoe m4e inmediato• de1 poeitiviemo durkheimiano. eino 

tambi•n 1a producción positivieta contemporllnea. 

Particu1a:rmente preeente en e1 concepto de anomia de Merton 

7 de deeegui1ibrio en Pareone. 

La critica a eeta dicotomia ee 

marco de una preocupaci6n m~• amp1ia con 

inscribe en 

1a viabi1idad 

e1 

de 
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1oe criterio• de raciona1idad durkheimianoe. ta1 como pueden 

eer percibidoe en e1 deearro11o de eu formu1aci6n báeica 

sobre e1 zñtodo de 1as Ciencias Socia1••· En este eentido. 

critica 1a omnipotencia que e1 concepto sobre p&tr6n aocia1 

termina por ejercer dentro de1 pro7ecto positivieta de1 

conocimiento.identificando mudanza eocia1 y deeequi1ibrio. 

En eeguid•• an.a1izamoe brevemente ia contribaci6n 

mertoniana y 1oe aportes de Parsone para 1• comprenei6n de1 

prob1ema; observando críticamente 1oe 

funcione• 1atentee y sietema. 

concepto• de anomia, 

Paeo siguiente. reiacionamoe a1gun.ae de 1•• 
respueetae a1ternativae a 1a tendencia poeitivieta.deetacando 

en primer 1ugar e1 producto de 1ae importantes ref1exiones de 

1os perspectivietae contempor4neoa. Como i1ustraci6n. tomamoe 

1ae formaia.c:l.onee de Thomaz Szasz 7 Erving Go:f'fmann. cuyo• 

an41ie:l.s de 1o• componentes :l.deo16gicoe que peraean e1 

proceeo de rotu1aci6n peiquiátrico y 1• inquietud de 1ae 

propias forma.e de auto-repreeentaci6n de 1oe deeviadoe. 

respectivamente. eigni:f':l.can un a.vanee coneiderab1e en re~ci6n 

a 1oe dua1imaoe poeitiv:l.sta.e sobre e1 desorden. 

Por ~1timo. coneideramoe una nueva 

prob1ema. eeta ves de acuerdo a crit~rioe 

B&sag1ia 7 Gi1•• De1euse. La contribuci6n 

reepuesta &1 

de Franco 

de :ea-g1ia 
eer4 retomada más a.de1ante en e1 cuarto cap1tu1o de este 

trabajo. Por ahora. interesa 11•mar 1a atención eobre 1a 

importancia que adquieren coneideracione• eetructura1ee 

como c1a.ee. trabajo y poder en 1a concepci6n de .Baeag1ia y 

De1euze (trat4ndoee de 1ocura). bu.scando de1imitar una 

concepción socio-po11tica de1 prob1ema de forma 1114• c1ara-nte 

poeib1e. 
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2. A~1isi• critico de 1& contribu.ci6n de 1& Socio105:l• 

occ identa11 Poe:l. t:l.vi-o • estructura1-t'unc iona1iemo • 
perspectivismo T percepción eocio-po11tica. 

La re~1exi6n socio16gica sobre e1 desorden com:l.ensa 

con Augueto Comte. Segdn Gangui1h••• 1o• principa1ee p11ntoe 

de1 inte~e comteano •ee orientan de 1o pato16gico hacia 1o 

norma1 con e1 ~in de determinar eepecu.1ativ•-nte 1as 1e;ree 

de 1o norma1 •••• • ;r • 1a identidad de 1o norma1 ;r de 

1o pato16gico •• a~irmada para bene~icio de1 conocimiento de1 

norma1.• La• id4as de Coate se di~unden en 1o• eepacioe de 

1a medicina acad•mica • trav4s de 1a importancia que Com.te 

•tribu.ye • 1a teeis de Brouseais con reepecto 

en~ermadades no serian sino •1 reeu1tado de " 

inteneidad en 1a acci6n de 1os estimu.1antes 

• que 
cambios 

1ae 

de 

para 

19tS4 

e1 mantenimiento 

: 21. 26). 

de 1a ea1ud." 

indispen-b1es 

Gangui:lhea 

Luego. 1& perspectiva comteana sustenta que ha;r una 

•coincidencia• entre 1o norma1 7 1o pato16gico en t•rminos 

de eeencia ;r una di~erencia que se p1antea apena• a1 nive1 de 

inteneidad. A partir de •hi. Comte eetab1ece 1a ana1og:la 

con 1• sociedad entendiendo 1os cambio• como 

variacionee de1 estado norma1. En eeta ~orma1aci6n • 

imp11cita 1• idea de un conseneo ~unciona1 inherente 

•1 organismo como a 1• sociedad. 

si.ap1es 

est' 
tanto 

La• ~a11•• de1 argumento comteano. radicarían en 

1ae re1acion•• :r ••ociaciones hecbae de ~orma incomp1eta 

entre ~ieio1og~•. pato1ogia 7 sociedad. ;r 1a ~a1ta de 
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comproba.ci6n emp:i.rica. 

M4e tarde, Durkheim intenta. redefinir el. contenido 

moral.ieta. de l.a. propu.eata comtea.na, a trav6s 

discueión pretendidamente cient:i.fica. sobre l.a 

de una 

distinción 

entre 1o normal. y 1o patol.6gico, pero que termina eiendo, en 

eue coneecuenciae, normativa. 

De inicio qu.eremoe 11.amar 1a atención sobre el. 

hecho de que esta dicotom:i.a ee inecribe dentro de un marco 

conceptual. máe ampl.io, por .Lo dentro de l.oe 

crit6rioe de ra.cional.idad du.rkheimianos, baeadoe en el. m6todo 

empirico-indu.ctivo, crietal.izadoe en 1a.a regl.ae del. 36todo 

eocio16gico. Preocupado por l.a objetividad en 1a. 

Du.rkheim propone un tipo de ra.cional.id~d que bu.sea 

ciencia. • 

a.1eja.ree 

de 1a.e traneformacionee hietóricae. Metodol.6gicamente • esta 

e1ecci6n significó el. al.ejamiento de l.aa pre-nociones. 

En 1o eepec:i.fico, tal. al.e jamiento imp1ic6 el. 

cu.estionamiento de l.ae formas, y ea por medio de estas que el. 

sentido comú.n 

cu.eetionamiento 

interpreta l.o anormal.. Por otro 

11.eva. a. Durkheim a reivindicar 

l.ado eete 

l.a. u.ti1idad 

de l.o "a.normal." sugiriendo, por ejempl.o, qu.e a.1gu.nae 

disfunciones del. organismo pueden terminar por ser ~til.ea 

a. 1a ea1ud. Ae:i., en el. Prefacio a l.a primera edicidn de 

Lae regl.ae del. m6todo socio16gico, 61. pl.a.ntea.: 

"nuestro principal. objetivo ea extender a l.a 
conducta hu.mana el. racional.ismo cient:i.fico, 
destacando que, considerada en e1 pasado • 
puede redu.c:i.ree1a a rel.e.ciones de ca.u.ea y 
efecto, y que mediante u.na operaci6n no 
menos racional. ee poeibl.e 1uego trane
formar eetae ~l.timae en regl.a.e de acci6n 
para e1 :f'u.turo'". 
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Sefta1ando sua diferencia• con 1a "meta.física positiva de 

Comte y Spencer"• Darkheim termina por a.firmar: 

"l..o que se ha denominado nuestro positivismo 
no ea .aul.s q~e ~na consecuencia de este 
raciona1ismo". {DURKHEIK • 1981:9). 

Rel..aciones de causa y efecto. crit•rioa 

ticoa de investigaci6n. e1 camino de 1o particu1ar 

genera1. constituyen 1os ejes en 1a forlllUl..Bci6n 

aistemal-

a 1o 

ra.ciona1-

iata durkheimiana • verificab1ea sobre todo en El.. suicidio. 

Sin embargo, ta1ea ejes pueden ser sometidos a critica porque 

en diversos momentos no queda el.a.ro cu41 ea 1a distinci6n en

tre ca.usa y efecto; 1& re1aci6n que va de 1o pa.rticu1ar a 

1o genera.1 se revie~te de 1o genera1 a l..o pa.rticu1ar y 

1a ezperiencia no da cuenta de 1a magnitud de1 fen6meno. En 

este sentido, 1a inveetigaci6n se inc1ina preferentemente 

para apoyar 1a tesis ya. ezp1:lcita en La.a reg1aa •••• o sea e1 

emp1eo de 1o "anorma.1". O mejor dicho. de 1o q~• el.. 

co11111n entiende por "a.norma.1" • 

sentido 

A1 e1egir como reg1a principa1 de 1a me todo 1og :la 

en Ciencia.a Social.ea. •• ••• tratar 1011 hechoa social.ea como a 

cosaa" • Durkheim sufre evidentemente una serie de criticas 

a l.a.a cual.ea intenta contestar en e1 ya famoso Prefacio a 1• 

segunda edici6n de Las reg1aa ••• afirmando que" 1a e o ea 

se opone a 1a idea. como 1o que ee conoce deade fuera a 1o 

que ae conoce desde dentro ••• ". M4a &del.ante especifica: 

11.amamoa coaa.a a todo objeto de 
conocimiento que no ea compenetrab1e 
natural.mente pa~ 1a intel.igencia• todo 
aq~e1l.o de l.o cua1 no podemos forjarnoa una 
idea adecuada mediante un aimp1e 
procedimiento de anál.ieie mental.. todo l.o 
que el. espíritu puede 11egar ~nicamente 
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a comprender e6l.o con l.a condici6n de sal.ir 
de e! mismo, mediante obeervacionee y 
experimentaciones, pasando progresivamente 
de l.oe caracteres ml'le externos y mala 
inmediatamente acceeibl.ee a l.oe menos 
vieibl.ee 7 nula pro:t'undoe (DURKHEDI • 
1981.sl.3). 

Parecer!a que seria indiepeneabl.e no•conocez.a abeol.utamente na.-

da sobre lll1 determinado hecho social., 

una inveetigaci6n. 

para poder comenzar 

En l.o que respecta a l.a di:t'erenciaci6n entre l.o 

normal. y l.o patol.6gico 0 desarrol.l.ada en el. cap!tul.o cuarto de 

l.a misma obra, de inicio ee pl.antea una contradicci6n.Deapuée 

de haber eoatenido l.a teaie en contra de l.oe apriorismos. 

Durkheim termina por de:t'inir como normal.ea a " l.oe hechos 

que exhiben l.ae :t'ormae ml'le general.ea,• y como patol.6gicoe l.oa 

que ee aituan al. margen de este general.. (DURKHEIM, 1981:75). 
¿Si va:l.e como critcfrio de di:t'erenciaci6n l.a general.idad • 
entonces, en que reeidir!a esta di:t'erenciaci6n de aquel.l.a que 

ee el.aborada por el. eentido comdn2 

Por otro l.ado, en que medida l.o normal. y l.o patol.6-

gico pueden encontrar l.ugar en esta de:t'inici6n de ~?. Y en 

el. caso de l.a en:t'ermedad mental., por ejempl.o, que tipo de 

obeervaci6n o de experimentaci6n puede asegurar el. pasaje 

de l.o md.e euper:t'icial. a l.o mate pro:t'undo?. Podemos entender a 

Durkheim en l.a necesidad de repl.antear 

racional.idad cient!:t'ico-sociol.6gica para 

l.oe tcfrminoa de l.a 

poder mantenerse 

al.ejado de l.a tendencia :t'il.oe6:t'ica-hiet6rica de eu tiempo: 

l.a meta:t'1sica y l.a eepecul.aci6n, herencia de Comte y Spencer 

que •i a csda momento trata de criticar y repensar. Ea 

comprensibl.e que Durkheim rechace decididamente a nivel. de 

propueeta te6rico-metodo16gica) prede:t'iniciones de inatitu-
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cion•• como el.. Eatado 0 famil..ia. 0 pena. derecho 0 etc; y que 

1.e-por el.. contrario procure un 

yea que rigen au di~mica. 
-yor 

Pero a.J.. 

conoc :imiento de 1.a.e 

a.fi~r eato no coinc:lde 

nece-ria.-nte con l..& pra.xie durkheimiana.. 

Trat~ndoae del.. a~l..iaia de l..a 

(normal.. - pa.tol..6gico) con J..a. preocupaci6n centra.da 

dicotomia 

en el.. 

desorden menta.l.. 0 bay que puntual.izar otra fra.gil..ida.d que ae 

encuentra incl..uida en l..aa propoaicionea de Du.rkheim • Cuando 

Al.. asocia l..a.a reg1.&e del.. :aUltodo 11ociol..6gíco ( general..idad • 

coercitividad 0 exteriorida.d 0 observando el.. cartlcter de co11aa 

en l..011 hechos) al.. concepto de conciencia col..ectiva • terraina 

por negar lcomo 1.o había hecho anteriormente en 1a definici6n 

de hechos social.ea) 1.a.a me.ni fe a tac ione a individua1ea • 

Con11iderando a. :X.a. sociedad como ainteaia de :X.a.a conciencias 

individua1e11. 61 l..l..ega. a. 1a conc1uai6n de que 1011 hechos 

eapecificoe residen en 1a sociedad misma que 

no en aua partea; ea decir. en aua miembros." 

1.os produce 0 

DURKHEIH 

19~1:17). Limitando l..a exietencia del.. individuo. como objeto 

de conocimiento 0 a1 marco de :X.a. psicol..og1a 0 ain duda. Durkheim 

sustrae a l..a aociol..ogia de una serie de pl..anteoa que aon 

el.ara.mente manifeata.doa por 1os individuos.independientemente 

de que eetoa pertenezcan a una determinada inatituci6n. eexo • 

estrato aocia.1 0 raza 0 etc. En el.. caso especifico del.. desorden 

mental.. 0 por ejempl..0 0 ea evidente que 6ate se ha tranaforJlmdo 0 

en un probl..ema co1ectivo 0 pero l..a. investigaci6n de au 

•ignificado tiene necesaria.mente que superar una propoaici6n 

de eata na.tura.l..eza 0 y recuperar 1.o individua1 0 en donde 

ae material.iza cada experiencia en particul..ar. 

La distinci6n entre l..o normal.. y 1o patol..6gica.hecha 

de eata forma (o aea 0 abstraída l..a. existencia. individual.. 
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crista1iza una propuesta que toma 1& genera1idad como crit6-

rio de norma.1idad, y 1o aingu1a.r como anorma1, aunque esta. 

aingu1arida.d pueda. ser úti1 a 1a co1ectividad. Sobre esto • 

Durkheilll afirma.: "para. que 1a aocio1og~a sea rea1mente una 

ciencia de 1as cosas, ea necesario que se adopte 1a 

genera.1ida.d de 1os fenómenos como crit6rio de su norma1idad." 

lDU~KHEnt, 19~1:92). Esta afirmaci6n adquiere en todos sus 

trabajos posteriores un carácter intransigente que mAe 

ade1ante se~ reproducido en 1as tesis de Merton sobre 1a. 

anomia y en 1aa tesis de Parsons sobre ias re1acionea entre 

eocia1izaci6n y sistema aocia1 {crista1izada en 1os conceptos 

de acción eocia1 y norma). La difusión de1 positivismo 

durkheimiano, por 1o tanto, continua transformando 

cuestión onto16gica en normativa. En este sentido, ei 

una 

marco 

positivista no ofrece 1a respuesta a diferencias entre 

e1 estado sano y e1 enfermo, e1igiendo e1 c~mino 

fenómenos regu1aree para evitar ~n enfrentamiento 

de car4cter :rule prob1emático con 1a cuestión. 

de 1os 

quizás 

E1 paradigma. conetru~do por Durkheim, re1acionando 

sociedad y conciencia co1ectiva termina no dando cuenta de 

1a intensidad de1 fenómeno de1 desorden menta1, 

de su especificidad. La experiencia comprueba 

de ser poeib1e re1a.ciona.r variab1es 

y mucho menos 

que a. pesar 

comunes en 

una determinada pob1ación de enfermos menta1es, cada caso 

individua1 viene a ser e1 único. Cada historia persona1 ea 

apenas y sobre todo ~ historia persona1, irreductib1e en 

muchos de sus aspectos a 1oe e1ementos de otras historias. Lo 

que exige por ejemp1o, que se p1antee 1a. cuestión de1 poder 

de una forma muy distinta a como io ha hecho Durkheim. De 

esta forma, dicha prob1emd.tica pierde consistencia para ser 
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dil.u:lda en una categoría vaga e :lmpreciea: 1.a. de 1.a coerci6n 

aocia.1.. De a.cuerdo con DQrkheim, 1.a coerci6n ee un eigno 

exterior que sirve para. cara.eterizar 1.os hecho• social.ee.Eeto 

parece ser acepta.bl.e apenae en al.guna medida, porque 1.a. 

impoaici6n no tiene un origen definido. Lo '1nico que queda 

mtle o menoe el.a.ro ea que eeta. coerci6n deriva de 1.a.a institu-

ciones, de 1.a.e práctica.a eocia.1.ea, de 1.a. a:lnteaie que es 

real.izada fuera de 1.oa individuos y que terminan actuando 

en el. sentido de presionarl.oa. 

Al.eje.do de s~ significado pol.:ltico • ~bies.do unica.-

mente en el. pl.ano normativo ( considerando que l.o no-nnativo 

no ea despo1itizado en e:l mismo, aino en l.os t6rminoa como 

Durkhe:im l.o pl.antea.) • el. concepto de coerci6n adquiere un 

sentido tan impreciao como 1.oe de general.idad 7 exterioridad, 

que vienen a aer poco ~til.es para 1.a práctica científica 

cuando se trata. de investigar un segmento aocia1mente 

exc1u:ldo, a raíz de una mu1titud de razones de características 

tan diferentes como ea el. caso que esta.moa desarro1l.ando. 

La omnipotencia.~ l.os há.bitos,pa.tronee, tendencia.a. 

asumen en 1a perspectiva. de 1.oa poeitiviatae, a.penas ocul.ta 

el. papel. que juegan l.a.a determinaciones hiet6ricas y 

paicol.6gicae en 1.o referente a. una. posibl.e distinci6n normal.

patol.6gico. Suatraidoa 1.oa individuos y l.a historia, queda 

un paradigma que intenta microaociol.ogizar l.a 

reduciendo l.a.e estrategia.a de inveetigaci6n 

eata.d:latico. 

real.idad • 

al. 4mbito 

Si el. camino buscado ea en t•rmino de m•todo • l.a 

respuesta durkheimia.na cel.ebrará esta omnipotencia. Cuando 

Durkheim indica el. Dllftodo para viabil.izar l..a diatinci6n 

entre normal. y patol.6gico, sugiere l.o siguiente: 
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•despu&s de haber eatabl.ecido mediante l.a 
obaervaci6n el. hecho en general. • ee 
remontartl a 1aa condiciones que han 
determinado esta general.idad en e1 pasado. 
y l.uego procura~ determinar si eatae 
condicione• adn aparecen dadaa en e1 
presente. o si por el. contrario han 
cambiado. En el. primer caso. tendr' derecho 
a coneiderar que el. ~en6meno ee normal. • 7 
en e1 eegundo a negarl.e eae carCcter". 
(WRKHED! 0 19t5l.:Ml.). 

De esta manera. en nincdn momento queda el.ara l.a 

rel.aci6n entre l.a continuidad de.un hecho en el. presente y 

l.as características de l.os hechoe aocial.ea 0 y adeaula 0 propone 

considerar l.os cambios como traetornoa 0 como deaequil.ibrio,, 

o aea 0 como no deseabl.ee. Desde este punto de 

contribuci6n del. poeitiviemo para una diacuai6n 

trastorno& mental.ea. ae debil.ita todavía uula 0 

Durkheim como para el. deadobl.amiento de 

vi eta 

aobre 

l.a 

l.oa 

tanto eea para 

l.oa eeguidorea 

poaitivietae 0 donde apenas existe un Dios peraoni~icado en 

l.a norma. l.a rutina 0 e1 h4bito. Las diecontinuidadee -condi-

ci6n ~sica de l.a dinalmica de l.ae rel.aciones social.ea- son 

ha coneideradae negativamente, y como bien aabemoa esto 

servido históricamente a l.a. ciencia burguesa pa~ inatn.Lmentar 

l.a reepueata del. encierro, en el. 

deeviadaa." 

caso de l.a.e •conducta.e 

A l.& contribución durkheimiana vinieron a su.maree 

l.oe aportes del. positivismo posterior, repreeentadoe a.qui por 

dos de eua principal.ea teóricos contempor4neoa: Merton y 

Pareone. Comenzando por Merton 0 vemos que eua tesis centra

l.ea al. respecto de 1o que .tl. l.l.ama •a.nomia" • no pueden ser 

entendidae ~u.era d~ un marco m4s general. representado por 

su critica a 1a re1aci6n entre teoria 0 m•todo y datos dentro 
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de1 positiviamo. Eata. preocupación -que ha conatituido 1a 

mayor parte de 1a producci6n mertonia.na.- origin6 1a 

e1aboraci6n de 1o que 4111 i1ama ei "paradigma de ia socio1o-

gia•, o eea, una a1ternativa de inveatigación que 

iiena.r e1 vacío existente entre 1a teoría y ia 

poeitivieta. 

intenta 

práctica 

A nive1 de eete paradigma, deata.ca ei concepto de 

funcionee 1atentea o diefuncion••• a trav41fe de1 cuai ~1 pien

aa que ee poeib1e dar cuenta de ia inveetigaci6n de 1ae 

conductae que ee mantienen fuera. de ioe patronee eocia1ee • 

Por otro 1ado, mediante e1 concepto de anomia 9 Merton intenta 

abarcar 1a tendencia. predominantemente "deareg1a.da,. de 1a 

eociedad contemporánea, introduciendo 1a prob1em4tica de 1a 

conducta a1ternativa en e1 marco de un diecureo eet4tico -

mora1ieta. 

Tratando de superar 1as propuesta e inicia1ee 

de1 poeitiviemo en 1o que ee refiere a1 significado de 1a 

conducta desviada, Merton bu.sea entender " como 

tructurae eocia1ee ejercen una presión definida sobre ciertas 

pereonae de 1& sociedad para que aigan conductae no con

formietae, en 1ugar de conformista." ( MEaTON, 1970114 ). 

A partir de eeta preocupación 41 atribuye 1a • conducta 

deevia.da" patronee • meta e cu1tura1ee norma a 

inetituciona1ee. A 1oe primero• 1oe entiende como "objetivos 

cu1tural.mente de:f'inidos, de P.ropóeitoe e intereses, manteni

doe como objetivos 1eg1timoe para todoe." La.e normae inetitu-

ciona1ee, a eu vez, son interpretadaa como medio e 

inetituciona1ee que "definen, regu1an y contro1an 1oe modoe 

aceptab1ee para a1ca.nzar esto e objetivos". ( MERTON • 1970 1204). (1) 

En 1a práctica, Merton propone que se investiguen 
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l..ae rel..acionee entre 1ae tensiones eocia1ee y el.. 4xito en 

l..a cul..tura americana, para evidenciar el.. papel.. que puedan 

venir a jugar, el.. sentimiento de derrota en l..a producci6n de 

inadaptaciones cul..tural..ee. Eeta derrota, eegdn éfl.. l..o entiende. 

tiene doe eentidoe: por u.n l..ado "ee l..a derrota mani:t'ieeta de 

permanecer para atrila en 1a carrera por el.. 4xito", y por otro 

l..ado "ee l..a derrota impl..icita por no tener l..a capacidad y l..a 

energía mora1 necesaria para aei obtener 4xito•. (ll!ERTOW • 

l..970:243). Eeto impl..ica una deuda públ..ica, un tributo 

peiqu.ico cuyo precio puede paear por l..a del..incuencia, por el.. 

al..cohol..iemo, por l..a neurosis, por l..o que Merton l..1am.6 

genéricamente •comportamiento an6mico•. 

No cabe duda de que 1oe nexos que Merton intenta 

eetabl..ecer entre 1a conducta deeviante y el.. mode1o 

eociocu.l..tura1 norteamericano (cuyo eje ee l..a capacidad 

enriquecer) tienen importancia. En el.. :t'ondo l..o que 41 

de mostrar ea justamente l..a importancia del.. papel.. de 

cul..tura a nivel.. peiqu.ico, como promotora de daaoe 

al.. requerimiento de dichae exigencias cu1tura1ee. 

para 

trat6 

l..a 

debido 

A eu vez, Paraone col.oca eu preocupación en el.. caeo 

del.. deeorden social.., en el.. marco de una concepci6~ de socie-

dad considerando ~eta como u.n supersiatema que control.a a 

todos; con:t'ormando un todo donde cual.quier cambio en uno de 

sus el..ementoe impl..ica un cambio en el.. conjunto. La noci6n de 

equil..ibrio ae1, apoya l..a perspectiva determinista de Pareone, 

eiempre atento a l..aa indicaciones originaria.a del.. poeitiviemo: 

1a regul..aridad, 1a general..idad, l..a poeibil..idad de :t'ormul..aci6n 

de l..eyes, l..a previeibil..idad, y sobre todo una 

remite c•.J.al..quier diacuei6n sobre con:t'l..ictoa 

social.ea a l..os conceptos de social..izaci6n y 

actitud que 

tensiones 

papel... 
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prob1emática. individuo-aocieda.d se ~raduce en ia dicotomia. 

pape1-aiatema, en síntesis, e1 individuo diafunciona1 es 

aque1 que no habiendo deaempeftado bien su pa.pe1, 

encamina.do inatituciona.1mente en e1 sentido 

expectativa.a en juego dentro de esta dinámica 

(PARSONS, 1963)5 2 ) 

de 

debe eer 

a.tender 1as 

de pape1ea. 

E1 "deaeqll.i1ibrio" entonces, seria. fruto de una 

aocia1iza.ción ma1 encaminada, 1o que traducido en e1 1engua.je 

m~rtonia.no, significaría ia. existencia de una. sociedad 

"a.nómica". De a1guna. manera. podemos ade:La.ntar que 

de encuentro entre Pa.reons y Merton pasan por dos 

Uno de e11os está representa.do por la. preocupación 

1os puntos 

caminos. 

con el 

desvío (inatituciona.1}. E1 otro camino pasa por 1a norma.tivi

zación dando prioridad a. 1oa aspectos cu1tura.1es y enfatizan

do 1as opciones individua.lee por 1a norma o 1a transgreai6n • 

Si en Merton la comprobaci6n de 1o anterior ea e1 estadio 

aobre e1 mito de la riqueza en 1& sociedad norteamericana, en 

e1 caso de Paraona reside en 1a importancia que asume para •1 

e:L concepto de aiatema cultura.1, trasfondo de 

1a acción. (PARSONS, 1969). 

su teor:la de 

Envo1viendo a loa demás sistemas (e1 de peraona.1idad 

y e1 eocia.1}, e1 aiatema. cu1tura.1 comprende va1orea y norma.a 

que dirigen 1a.a conducta.a individua.lea, como ai tuvieran 

(aeta.a ~1tima.a) una existencia. independiente y exterior a. 

:Loa individuos. De este modo, el concepto de sistema cu1tura1 

aaume un contenido muy semejante al que 

Conciencia. colectiva.. (PA~SONS, 1969). 

Después de esta. breve critica 

Durkheim 

a.1 

normativo, podemos conc1uir preliminarmente sobre 

va.1idez de la temática en cueati6n. Debido a au 

11am6 

positivismo 

1a. 

car4cter 
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deterainiata, apo1itico, ahist6rico y mora1, eon de uti1idad 

discutib1ee 1oe aportes dado• a eata prob1em4tica. De &1gllll& 

forma ee vue1ve m4e c1aro para noeotroe porque una 

interpretaci6n de 1a dicotomia eano - eld'ermo no atraveearia 

eetoe ejee te6ricoe. Simp1emente, porqae eete eje imp1ica 

una contradicci6n que a1eja 1a teoría de 1a praxie de modo 

irreconci1iab1e. Segtln Comte, Du.rkheim, 

obaervando 1aa diferenciaa entre e11oe 

ciab1ea), 1oe h4bitoe eon omnipotente• 

Xerton y Parsone • 

( que no eon de epre

Y e1 individuo no 

existe eino como agente cuya conducta esta predeterminada por 

fuerzae qae actúan independientemente de llU interferencia 

y vo1untad. Por otro 1ado, ••10 anorma1" • "e1 deevio" • 1a 

pato1ogia•, eon exp1icadoe ineietentemente en términos de 

eo1ucionee individua1ee, particu1aree, eepecificae, ein dejar 

c1aro por que determinado• individuo• actúan a1 m4rgen de una 

poeib1e prefabricaci6n de eu conducta. 

Curioeamente, 1oe individuos eon entendido• 

ta1es apenas en 1o re~erente a 1a conducta deeviada. 

no funciona1. Como ei apenas dentro de este espacio 

poaib1e eu autodeterminaci6n y eu 1ibertad. Por otro 

o 

como 

11••· 
fuera 

1ado • 

1• reproducci6n materia1 de vida no ea tomada en cuenta como 

variab1e que pueda intervenir en este tipo de traetornoa. 

De igua1 modo, reau1tan demaeiado ~r4gi1ea 1ae coneideracio

nee aobre 1ae ~ormae de contro1 e impoeici6n, eobre 

1oe poder•• y 1•• reeietenciae. 

Segán entendemoe, 1a 1ocura es una conaecuencia. 

Por 1o tanto ea una reepaeata a un contexto genera1 ref1ejado 

en historiae individua1ee. E1 poeitivismo no reeponde (o 1o 
hace precariamente) a 1ae mediaciones entre eate 

genera1 y 1as historia• particu1ares. No tiene 1a 

contexto 

reepueeta 
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qu.e exp1iqu• por qut§ e1 .. a.normal." interesa. sol.amente en 1a 

medida qu.e pueda 7 deba ser reintegra.do a 1oa partlmetroe de 

1a norma1idad. De u.na no:rma.1ida.d perdida en un colectivo 

cosificado, cristalizado en forma.a y pe.u.ta.a de conducta 

moral.mente acepta.b1ee. 

El. va.cío provocado por ausencia. de reapueata.a apun

ta en 1a direcci6n de conceptos como enajenaci6n. extrafta

miento, micropoderee, reaietencias, contra.discureoe 7 

contra.poderes, en donde ee encuentra expl.icado tal. vez e1 

origen disperso y má1tip1e de u.na respuesta humg,na 

confl.ictiva., que e1 conocimiento objetivo nombró 

menta1. 

bastante 

desorden 

Sin embargo, antes de p1antear eetoa conceptos, ea 

necesario qu.e se co1oquen aquí al.gunoa 1ineamientoa central.ea 

deaarro11ados por 1a socio1ogia norteamericana contemporlinea 

respecto de esta cuestión. De al.guna. manera, eatoe 1ineamien

toa han reivindicado por e1 conocimiento aocio1ógico de l.ae 

propia.a formas de interpretaci6n y autodeterminación de 

aque11oa 11amadoa "deaviantea" • 11amando l.a atención hacia 

l.o simbó1ico de au. 1engu.aje 0 eatab1eciendo u.na re1aci6n entre 

e1 esquema de papel.ea social.ea y e1 concepto de 

re pre aenta.c ión. 

Así, ai de un 4ngul.o puede ser ana1izada y destaca

da l.a contribución poaitiviata. dada a 1a temática., por otro. 

en 1a aocio1ogia contempor4nea (actua.1). se puede seiia.l.a.r 

l.a presencia de a.portea importantes difici1es de c1a.ei~icar. 

Esta dificu.1tad ~undamenta1mente, por no pertenecer a 1a. 

corriente poaitivieta ni tampoco marxista.. segdn Peter Berger 

(ver: "La construcción social. de l.a rea1ida.d"• y otros) se 

trata de u.na mira.da nueva, que no ae con~orma como teoría. 
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ni tiene esta intenci6n. Más bien toma l.a forma de u.na 

perspectiva. o aea. de u.na cierta manera de enfrentarse al. 

objetoJ con una mayor preocu.paci6n sobre l.a vida huma.na y 

menor con l.a t•cnica a pesar de ser esta util.izada. 

De acuerdo con esta actitud Goffmann. por ejempl.o. 

decl.ara como au objetivo inmediato •intentar conocer el. 

mundo social. del. internado en hospital.e en 1a medida 

en que eete mu.ndo es subjetivamente vivido por •1". {GOF"P'MAl'IR. 

l.974 :8). 

Para esto •1 trabaja básicamente con l.as regl.as de 

juego imp1~citas en 1ae re1acionee entre l.os pacientes • 

enfermeros y médicos, a partir del. estudio de l.a representa

ci6n de papel.ea. Esto. reviérteee en e1ementos que l.e 

permiten observar l.a progresiva comprenei6n del. paciente 

sobre su propia situaci6n. El. concepto básico. que apoya su.a 

l.ineamientoa central.es. ea el. concepto de inatituci6n total.. 

util.izado tanto para e1 aná1isis del. hospital.• como para el. 

and.l.iaia de l.a c4rce1 y de l.oa conventos. Este 1e sirve para 

designar l.as inatitucionea cerradas que aisl.an al. individuo. 

condenado a vivir dentro de una linica red de papel.ea que 

paaa a val.ar como todo eu universo social.. 

Permaneciendo fiel. a 1ae mismas preocupaciones 

Goffmann retrata en un trabajo posterior l.a condición de l.o 

que •i 11ama individuo "estigmatizado": aquél. que "est4 

inhabil.itado para l.a aceptaci6n social. pl.ena". a quien se l.e 

atribuyen desgracias y cal.ificaciones de carácter 

deapreciativo. (GOFFMANN• l.980:7). Destacando tres tipos de 

estigma (el. que ae baaa en deformaciones f~sicas. el. que se 

baaa en •cul.paa" de carácter individual. ocasionadas a partir 



de traetornoe menta1ee, cr!menee, vicio•• a1coho1iemo • 

homoeexua1iemo, deaemp1eo, intentoe de eaicidio, comporta

miento po1!tico radica1 7, por d1timo, estigma• de rasa • 

naci6n 7 nt1igi6n) Go~~mann inveetiga en 1ae re1acionee entre 

1oe eetigmatizadoe 7 1oe no-eetigmatizadoa, 1a existencia de 

1ineaa de re~aerzo en 1a prodaccidn de1 deterioro de 1a 

identidad rea1 de 1oe primeros, eeRa1ando por ejemp1o, 1a 

~orma como e1 estigmatizado interna1iza ea condici6n, como 1a 

trane~orma. en an dato objetivo, como aprende a manipu1ar esta 

identidad, mientras •ata eigae eiendo a1 mismo tiempo 

virtual.mente manipu1ada por otroe. En otro ejemp1o, Goff.mann 

11ama 1a atenci6n eobre 1a ~orma peca1iar de 1aa pereonaa de 

c1aee baja de percibir 7 vivir ea eetigma; e11oa mismo• 

terminarían por coneideraree ciudadanoe de eeganda c1aee. 

A 1a vez, e1 aepecto de 1a eetigmatizacidn ea re

tomado por otroe te6ricoe, de 1oe caa1ea noa intereea reea1-

tar a Tbomaz szaez. Re1acionando e~ermedad menta1 e ideo1og{a, 

szaez obeerva a 1a empreea psiquiátrica como a an 

emprendimiento eupraestractara1 capaz de apo7ar a1 sistema 

mediante e1 tratamiento m•dico. Para. ~i. 1a c1aai~icaci6n de 

a1ganaa person~s bajo e1 r6ta1o de en~ermo menta1 sirve 

sobre todo, a prop6sitoa mora1es 7 eocia1es. En eate caao, 

1a inetituci6n hoapita1aria re~1eja 1& ideo1og1a dominante 

juati~icando mecanismos de represión y re~orzando 1a autori.dad. 

( SZASZ • 1978). 

Además de 1oe aportes de 1oe • perspectivietas • 

norteamericanoe, a1gunoe otros desdob1amientoe importantes 

han sido deearro11adoa aobre 1a temaltica. Como ejemp1o 

podemoa mencionar 1oa trabajos de Franco Basag1ia (en Ita1ia~ 



E'ST1'! 
¡JAW 

para citar Fe1ix Guattari y Miche1 Poucau1t (en Francia), 

apenaa a1gunoa de 1oa máa repreeentativoa. E1 

Foucau1t eertl objeto de tratamiento especifico en 

cap!tu1o. 

trabajo de 

e1 próximo 

Va1e reaa1tar e1 avance considerab1e a 1os trabajos 

de Goffmann. Szaaz. Coopar y Laill8 por parte de autorea como 

Basag1ia. De1euze, Guattari 0 y aobre todo Poucau1t. Eatoa 

d1timos entre otraa cosas han intentado un aná1iaia hiat6rico 

aocia1 de 1a enfermedad. que marca nítidamente 1as dife-

rencias con 1a matriz positivista y perapectiviata. Aquí. 1a 

Óptica se amp1ia y ya no ae trata de discutir abatractamente 

aobre 1as 1eyea de 1a norma1idad o anorma1idad. Tampoco ae 

trata de eepecu1ar sobre 1a enfermedad. Y menoa de e1aborar 

estudios aobre 1& institución hoapita1aria y 1as comp1ejaa 

re1aciones que ésta pueda metafóricamente representar. Por 

otro 1ado• 1o que dirige específicamente nuestra atención 

hacia Baaag1ia, De1euze y Guatta.ri ea que varios de 1oa 

forma. aapectos que nos interesan. 

siatem4tica: 1a producción, 

aon tratadoa por e11oa de 

1oa mecanismos de poder, 1a 

ideo1og1a. Por eeto vo1veremos a e11os. en 1os cap!tu1os 

aiguientes. principal.mente a Baaag1ia y Guattari. 

De1euze y Guattari por ejemp1o, 

esquizofrenia conaiderándo1a e1 reeu1tado de 

mayor en •1 ~mbito de un modo de producción 

ana1izan 1a 

una diviai6n 

ambiva1ente 

Esto. debido a que ae apoya en doa e1ementoa exc1uyentea: un 

e1emento •coagu1ado• y encerrado en a! miamo e1 capita1 -

y un e1emento 1ibre: e1 trabajo. Defendiendo e1 punto de 

viata de que e1 eaquizofr~nico vive 1a natura1eza como un 

proceao de producción. distribución y consumo, De1euze y 
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Guattari 11112peran 1a dicotom1a hombre-natura1eza. comp:ntndiendo 

ambos como •una ao1a y misma rea1idad. de1 productor y de1 

producto•. (DELEUZE y GUATTARI 0 1976: 29/30). A1 considerar 

a ia producci6n como de1irio 0 De1euze y Guattari identifican 

a1 capita1 como a1 •cuerpo sin 6rgano•"• eternamente deseado 

por e1 capita1ista. y a 1a vez a1 contenido de1ira.nte de 1& 

producci6n como e1 e1emento subjetivo que separa e1 individuo 

de s1 milllll0 0 de1 otro. de su propio trabajo. 

Comp1etando sua tesis a trav4s de 1a cr1tica a 1a 

psiquiatr1a y a1 psicoan41isis 0 De1euze y Guattari afirman 

que cfstos en "1ugar de participar de une. empresa de 1iberaci6n 

afectiva•••• toman parte en 1a obra de repreai6n burguesa 

m4a genera1 0 que imp1ica e1 mantener 1a humanidad europea 

bajo e1 dominio de papll y mam4•. Ae1 0 segdn De1euze y 

Guattari 0 ei 1a psiquiatr1a red~ce a1 individuo a un trapo. y 

e1 psicoaru11iais reduce a1 neurótico •a una pobre criatura 

que consume eternamente papil-ma:md. y na.da m4s" • ambas contri

buyen a reforzar e1 de1irio de 1a produccidn 0 porque insisten 

en girar a1rededor de un c1rcu1o que exc1uye 1as 

repreeenta.cionee de 1a vida. principal..mente aque11as implicadas 

en 1a esfera de1 trabajo. (DELEUZE y GUATTARI 0 1976: 69/70). 

Franco Baeag1ia a su vez. a travcfs de ~n esfuerzo 

reconocidas prllctico y de experiencia.a hoy conocidas 

mundia1mente 0 se enfrenta a su manera con 1a prob1emática de 

1a. ea1ud menta1. SUa experiencia.e en contra de1 manicomio en 

rta1ia 0 dan 1a c1ave para. re1aciona.r 1a c~esti6n de 1a ea1ud 

con 1os procesos eocia1ee 0 por considerar que estos tambi•n 

1a determinan. Desde eeta perspectiva. Baeag1ia co1oca que 

"•1 prob1ema de1 1oco eetil en e1 interior de1 prob1ema. de 1a 
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organizaci6n de1 traba.jo", siendo necesario que te~ en 

cuenta por ejemp1o, "1a subjetividad en 1a 1ucha diaria, a 

nive1 de 1 ... reproducción de1 capita1" como 

enajenante como 1a vida dentro de 

(BASAGLXA, 1979: 25/26). 

un proceso tan 

un manicomio. 

Considerando a 1os e~ermoa pobres como a 1a "c1ase 

obrera que no produce", Baeag1ia marca e1 contenido irrever

sib1emente histórico-eocia1, de 1a enfermedad. re1acionándo1a 

con 1a 1ucha de c1ases 0 ta1 como eeta ee materia1iza en 1as 

re1aciones de producción y trabajo. De esta forma 0 Baeag1ia 

cuestiona 1a pr~ctica m•dica convenciona1, su empiriciemo • 

su dificu1tad en asociar 1a teor~a y 1a praxie 0 para 

reivindicar 1a construcción de un puente teórico y práctico 

entre 1a hietoria de 1a sociedad y 1a historia de 1a 

enfermedad. Baeag1ia, desde un ángu1o socio-po1~tico, estrena 

un nuevo sendero: un camino que sin dejar de asociar 1a 

enfermedad menta1 a 1a bio1ogia y a 1a eco1ogia, 11ama 1a 

atención para su historicidad y a1 miemo tiempo co1oca 1a 

práctica m•dica dentro de un contexto po11tico que se 

propone denunciar 1oa mecaniamoe de autoridad en e1 

de 1a institución. 

De 1a contribución de1 positivismo y de 

interior 

tendencias ~e actua1ee que han aportado nuevos conocimientos 

sobre e1 fenómeno de1 desorden menta1 0 ea poeib1e actua1mente 

un tratamiento ~. adecuado de1 concepto de enajenación. Este 

ea tratado en e1 siguiente cap~tu1o a trav•s de un estudio 

de 1&e reapueetae de Marx y :Poucau1t a1 prob1ema de1 desorden. 



NOTAS 

( 1) Deede este punto de vieta. :Merton e1abora u.n 

(2) 

cuadro donde va a aeociar 1011 "modo• de adaptaci6n ,. 

-con~ormidad• innovaci6n, ritua1iemo. retraimiento 

rebe1i6n- con meta11 cu1tura1e11 y medio• in11tituciona1iza.

do11. proponiendo que ei 11oci61ogo 11e preoci&pe en inveetiga.r 

e1 grado de aceptaci6n de 1011 individuo• a 1a.11 meta.11 y 

medio• (in11tituciona1izado11) 0 para terminar conc1uyendo 

que 1a eet.ructura. occidenta.1 ( pa.rticu1armente 

norteamericana) •produce una tendencia a ~a anomia 

comportamiento deeviado". (MERTON, 1970:231). 

A prop611ito de 1a contribuci6n Parsoniana 

1a 

o a1 

a 1a 

temática, ver PA~SONS. Ta1cott. E1 sietema 11ocia1 0 Madrid, 

!lev. de Occidente• 1969 y PA RSONS • T • y SHILLS 0 E. ~ 

una teor~a de 1a acci6n socia1, :Buenos Airee, 

1968. 

Kape1uez 
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CAP:tl'ULO :t:t:t 

IOCURA Y AL:tENACION EN KARL MARX Y MICHEL 

POUCAULT 1 LAS :OOS CARAS DE CJN MISMO PRO:SLEMA.. 

l.. :tntroducci6n 

En esce capítul.o, tratamos de sistematizar a1gunos 

puntos fundamental.ea de l.ae tesis de Marx y Poucaul.t 

la alienaci6n y l.a 1ocura. De acuerdo con 1o Visto en 

sobre 

e1 

capítu1o anterior, las respuestas encontradas por e1 positi

vismo al. prob1ema del. desorden, no son compatibl.es con l.os 

objetivos de este trabajo por ser considerado el desorden 

de forma a-histórica y como una cueati6n individual.. 

Eata fal.ta de respuesta sugirió 1a necesidad de 

buscar otroa caminos y sol.ucionea poeibl.ea. Si vol.vemos a. 

l.a premisa general. del. traba.jo, o sea, si consideramos que el. 

desorden mental. ea un producto hiatdrico-aocial.,necesita.remoa 

tambi~n de una categoría conceptual. que sea ca.paz de expl.icar 

e1 eatado de 1a conciencia del. hombre como un proceso histd

rico. Eata categoría, por otro l.ado, debe estar articul.ada 

con atrae que aean capacea de expreaar 1aa mediaciones entre 

1& experiencia co1ectiva y 1a experiencia individual. 



de eate proceao. 

De acuerdo a como 1o entendemoe. e1 concepto de 

a1iena.ci6n -aea en 1oa trabajo• de Marx. como en 1oa de 

Pou.cau1t- ae manifeataria de 1& aiguiente maneras aitua.ndo 

por un 1ado 1a conciencia aocia1 (7 1a id.eo1ogfa ) dentro de 

un marco hiatdrico 0 7 por otro. augiriendo 1aa categoriaa 

c1aae. trabajo 7 poder que articu.1ándoae entre ai 

como .. diaci6n entre 1o individua.1 7 1o co1ectivo. 

operan 

Pero 9 dadaa 1aa dificu1tadea con que noa enfrenta

moa en eate cap:ttu1o 0 ea vá1ido re1acionar a1gunaa obaervaci,g 

nea con 1a intención de ac1arar mejor nueatroa 

objetivoa. 

La primera de 1aa obaerva.ci.onea ti.ene 
namente- un car,cter de trabajo negativos no ae 

-Poucau1tia-
trata de 

aproximar o de exc1uir a Marx 7 Pouoau1t 0 en tlrm:lnoa pura

mente mectlnicoa. Kueatra intenoi.6n ea reconocer que exi.aten 

entre e11oa variaa diferenoiaa 0 7 citando a61o a1gunaa de 

eataa: formaci.6n 0 temática. objetivos. •poca. i.ntereaea • 

deaeaboc&moa en otra evidente-nte reau.1ta.nte de 1a.a anteri.o

rea: 1a termino1og:ta. Eato noa conduce a re1ativi.zar cua1qui

er eaquama que pretenda buacar aelll8janza.a o di.ferenciaa 

entre eatoa penaadorea. 

La aegunda obaarvaci6n0 di.rige 1& atenci6n 

otro aapecto que tambiln di.fiou1t6 1a rea.1iza.ci6n de 

capitu.1o. lla.rx no ae cueation6 eapec:tfica.mente aobre 

para. 

e ate 

e1 
deeordan -nta1. a peaar de haber tratado por e jemp1o en e1 

tomo X da BL CAPX~AL 1aa enfarmedadea qu.e tienen au origen en 

e1 proc•ao de trabajo aatab1aciendo a1gunaa reiaci.onea de 

fu.nd .... nta1 importancia entre manufactura/ maquinaria/ nuevaa 
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condicionee de exp1otaci6n de1 trabajo/ a1ienaci6n/ en1'erme

dad. Eeta preocupaci6n inc1ueive 0 penaite actuai.ente e1 

eetudio de 1ae re1acionee entre proceeo de trabajo 7 sa.1ud. 

a trav•• de1 anal1ieie de 1& inf1uencia que tiene 1a diviei6n 

de1 trabajo en e1 zú.Te1 de des.-ete 7 repoeici6n de 1& 

fuersa de trabajo. 

A1 contrario de Karx. Poucau1t se cueetionab& 

permanentemente sobre eete 7 otroe temae eimi:l.are•• habiendo 

aportado en e1 decorrer de eu Taeta obra con vigoroeae 

contribucionee a1 reepecto. diepereae en articu1oe 0 1ibroe • 

entrevietae. conferencia•. 7 de forma eietellllltica 

La Rietoria de 1& Locura en 1a Epoca C14eica. 

en 

La tercera obeerva.ci6n trata sobre 1as diferencia• 
encontradae entre dicho• peneadoree en 1o que reepecta a1 

trataaiento de1 desorden. Mientra• que Karz enfoca 1a 

a1ienaci6n a partir fundamenta1mente de 1a producción 7 de1 

trabajo, Poucau1t en1'oca e1 miemo prob1•- báeicamente a 

partir de un anal1ieie eobre e1 poder. Ea importante reea1tar 

~ue eeto no significa que Marx trate e1 poder incorrectamente. 

o que Poucau1t ee o1vide de eituar 1oa sujeto• socia1ee como 

sujetos productiTos. ~ueatra intenci6n es mostrar 1os 

diferentes 4ngu1oe reeu1tantee de 1a forma en que ambos 

priorizaron 1ae categor~ae oonceptua1es que 1es permitieron 

e1 abordaje de1 tema. Xntentando con esto, no perjudicar 

e1 -roo conceptua1 llU!le amp1io eoobre e1 cua.1 

conetruyeron eue trabajos. 

inic ia.1mente 

En eete eentido, ee neceeario tener en coneidera

ci6n, que Marz Tie1umbra e1 poder a trav•• de1 an41ieie 

de1 cap:lta1. Eete, vieto como una re1aci6n eoc:La1 referido a 



una totaiidad mediante un procedimiento dia1•ctico. O aea 

a trav•a de en1'atizar (desde un punto de via~a cien~ifico) 

•1 ea~udio de 1aa contradicoionea dei oapitai, 7 de ia 

naceaidad de auperar 1aa miama.a median~• ia acción po1i~ioa. 

Por ea~aa razonea, aarx refiere 1a prob1e~tica de1 poder 

a un contexto genera1, 1oca1izada a nive1 de 1& infr&eatru~ 

tura en 1• 1ucha de c1aaes 7 expreeada a nive1 eupereatruot~ 

ra1 en e1 apara.to de1 Eatado, conaiderando a 

instrumento de reproduccidn de1 poder 

determinada c1aae. 

e ate 

de 

como 

Mientraa tanto, Poucau1t ae preocupa con e1 poder 

a1 miamo tiempo en que cuestiona una perapectiva tota1izante 

de 1& hiatoria, dudando aobre 1a viabi1idad de auperacidn de 

1aa contradiccionea aocia1ea. Descentra1iza e1 propio concepto 

de1 poder, prefiriendo referirae a una red de 

1o que va a determinar da a1gu.na manera, una 

de 1a concepcidn de1 sujeto hiatdrico. 

micropoderea • 

redefinic idn 

Pero de todoa modoa, a peaar de estaa diferenciaa 

eaencia1ea, ea v41ido resa1tar que -de acuerdo como 

diacutido en e1 decorrer de este ca.pít;o.a.1.o- l.~ te aátic:.._ 

aertl 

sobre 

ia al.iena.ci~n deearroiiaaa por estos dos autores conduce 

1in l1nico camino. Coincidiendo con a.mboa autores, 

entonce~, que a travla de1 an41ieia de1 capita1 o 

arul1i•ia de1 poder, l.a reepueata bu.rgueaa. a.1 problema 

deaorden (sea o no menta.1), ea l1nicar 1a exc1uei6n. 

vemos 

de1 

de1 



2. La tem4tic& de 1& a1i•nación en Marx y Foucau1t 

cueetión de dominación. 

Según entendemoe 0 e1 an41ieie de 1a evo1ución 
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una 

de1 

concepto de a1ienaci6n en Miche1 ~oucau1t puede eer e1a.borado 

a partir de1 estudio de 1a articu1aci6n entre 1a 1oc~ra y 

e1 poder 0 principa:Lmente en 1oe tlrmino• preeentee en ~ 

hietoria de 1a 1ocura en 1a •poca c14eica. Por esta razón • 

trataremoe de sintetizar 1oe principa1e• aspectos de eeta 

obra 0 observando 1a emergencia de1 concepto dentro de un mar

co m4e amp1io representado por e1 arul1ieie de 1a • formación 

diecureiva" c14eica aobre 1a 1ocura. 

A continuación co1ocaremoe a1gunae teai.e de ~ouca

u1t sobre ei conocimiento y ei poder. presentes en 

Jlicrof1.aica de1 poder 0 La verdad Y 1as ;[erM• jur1.dica.a y ,!e 

argueo1og!a dei aaber. ~a1ee teeie 0 permiten 1oca1izar m4e 

c1aramente 1os fundamento• de1 concepto de a.1ienaci6n de 

acuerdo con 1a propuesta foucau1tia.na sobre e1 saber. eu 

re1aci6n con e1 poder. aue formas md1tip1es 0 contradictori.ae 0 

discontinuas. 

Posteriormente trataremos de verificar a1gunoe 
aepectoe 1'undamenta1ea aobre ia evo1ución de1 concepto de 

a1ienaci6n en Jlarx 0 a partir de 1o• v!ncu1os que cl1 estab1ece, 

en e1 curso de su obra 0 entre a1ienaci6n y trabajo.Intentando 

no perder de vi.eta su preocupación con e1 capita1 0 entendien

do este como reiaci6n aocia1. En este sentido, varias de aue 

obrae aer~n tenidas en cuenta: La cueati6n jud!a 0 Loe manue-
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a1emana • 

Loe e1emento• teórico• contenido• en eete capitu1o 

eerdn retomado• en 1oa capitu1o• eubeiguientee teniendo en 

cuenta nueetroa objetivoe1 e1 estudio de 1oe determinante e 

eocia1ee de 1a 1ocura0 

pendiente. perif•rico. 

en un contexto eubdeearro11ado 0 de-

1. Por 4poca c14eica Fouoau1t entiende 1o• eig1oe 

XVXX T XVXXX con toda• 1ae contradiccionee eocia1ee que eetoe 

repreeentan dentro de 1a sociedad europea. Una de e11aa 

de (trabajada exabuativamente en eata obra) ea 1& pr4ctica 

1a internaci6n 0 interpretada como prdctica a1ienadora 0 como 

medida de fuerza. como sometimiento mora1 0 fiaico y po11tico 

de un aegmento por otro. de conformidad con 1a ideo1ogia bur-

gueaa emergente. E1 and1iaia de eata prdctica ea 

en 1oa t4rminoe de 1a inveetigaci6n de 1a formaci6n 

nuevo diacureo eobre 1a 1ocura 0 distinto de 1o que 

aido producido en 1a Antigüedad T en 1a Edad Media. 

rea1izado 

de un 

había 

Poucau1t 0 comienza por demostrar como 1a 1ocura ha 

viajado desde 1a barca -en 1a •atu1tifera navis•- haata e1 

boepita1 (met4fora que mueetra como 1a 1ocura ae deap1iega 

de1 viaje baata e1 encierro). transformándose en 1a nueva 

•1epra" a 1a oua1 e1 mundo raciona1ista va a responder 

con todae 1as defensas a eu a1cance. Pintura • 1iteratura • 

arte draaultico. se convierten en inatrumantoa de aná1iaia 

uaados por Poucau1t para documentar esta tranaici6n. 

Bouta 0 Lochner 0 Brueghe1 0 Cervantes. Durero 0 Goya, Van Gogh • 

Kietzache 0 son a1gunoa de 1oa principa1ea nombres coneideradoa 

como expreai6n de una arqueo1ogia de ia 1ocura distinta de 



90 

aque11a que va a aer conatnaida raciona1.mente 7 cuyo aigno ea 

1a internaci6n. (Poucau1t 0 1981). 

E1 Gran Encierro que comienza bajo una forma 

inatituciona1 en e1 aig1o xvxx. pero que au origen ee remonta 

a1 periodo medieva1 0 tiene una direcci6n preciaas abarca a 

1oa pobres. mendigoa 0 vagabundoa. crimina1ea 0 1ocoa 0 y ha.ata 

este periodo ea proceeado independientemente de una práctica 

mcldica. La 1ocura ea parte integrante de1 miamo espacio que 

1a pobreza y e1 crimen. y 1oa tres juntoa aon 1oa grandea e

rrores y terrores que amenazan a1 mundo burgu.•a. 

En e1 p1ano cartesiano. por 1o tanto. 1a 1ocura 

significa error. eueao 0 pe1igro. En 1656 ea fundado en Paria 

e1 primer hoepita1 genera1 0 con una. estructura semi- jurídica 

que se dedica !?Ula a castigar que a tratar; distante en e1 

inicio de caa1quier atenci6n ~4dica especifica en re1ación a 

1a 1ocura. A 1os 1ocos, igua1 que a 1os pobres y crimina1es 

se 1os encierra. Esto. sintetiza la consigna de1 c1aeicismo 

con respecto a 1a 1ocura que Foucau1t docll.Illenta permanenteme~ 

te recurriendo a textos e informes de 1a ~poca sobre este 

hospita1 y sus prácticas. Asi 0 vemos que e1 hospita1 simbo1i

za castigo. 1a internación significa punición. y e1 trabajo 

dentro de esta institución va a funcionar como 1a máxima. 

punición. De esta forma. e1 Estado va a asumir e1 contro1 a 

trav~a de 1a administraci6n de 1a miseria apoyándose en 1a 

reproducción de hospitales-prisión. La miseria0 de esta forma 

ae convierte en una cuestión de orden de Estado y por lo 

tanto. imp1ica represión. Dentro de esta perspectiva se 

encuentra a1bergada 1a experiencia c1asicista (y c1asiata) 

de 1a 1ocura. 
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La 1ocura. ea deaacra1izada y e1 1oco convertido en 

un sujeto de tratamiento mora1 o cuestión de po1icia. Loe 

caeoa de con1'ina.miento ee transforman en remedio e1 

deeemp1eo. E1 aentido de1 traba.jo en t..Srminoa económico a se 

tre.naforma en una. cueatión mora1 que redime y penitencia.• 

Aai, 1o que discute Poucau1t a nive1 de eata. historia o 

"arqueo1ogia" de 1a 1ocura ee e1 estatuto •tico 

hoepita1ea; 1a enajenación de1 1oco en e1 sentido 

de 

de 

este "ha franqueado 1a.a frontera.e de1 orden burguéa, 

enajenarae md.a a11a de 1oe 11mites aagradoe de 1a 

acepta.da." • l FOUCAULT • 19 ~1: 117) • 

1oa 

que 

para 

..Stica 

Aei, 1o que seria uno de 1oa mú1tip1es origenea de 
1a psiquiatría, ee encuentra en 1a noción de corrección que 

a eu vez está imp11cita en e1 encierro. Exiate por 

para Poucau1t, una "po1icia de 1a internaci6n• que 

1o tanto 

antecede 

y a 1a vez origina una "po1icia mcfdica". Eata po1icia contro-

1a y administra este roatro mú1tip1e -crimin&1ee, vagabundos, 

deeemp1eadoa, 1ocoa con 1a intenci6n de corregir1os a trav..Ss 

de 1a.a práctica.a de purifica.ci6n expresados en e1 castigo 

fisico y 1a repreei6n mora1. 

En ese eapacio curiosamente compartido, 1a 1ocura 

encuentra au Patria, su fami1ia y eu infierno. Lo que trata 

de demoatrar Poucau1t con esto ea que e1 eig1o XVII promueve 

una eeciaión nueva entre 1a. razón y 1a sinrazón 

• Ver POUCAULT, K. La Hietoria de 1a Locura 
principa1mente 1oa capitu1oa II y XII 
primera parte. 

y 1a 

op. cit. , 
de 1a 
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internación -como un acontecimiento nuevo- ee trane~orma en 

una de eue expreeionee mlle evidentes. Como medida de orden • 

de ~uersa 7 de precauci6n 0 1a 1ocura ee coneiderada a1ienada. 

O eea 0 convertida en estranJera 7 co~inada a un eepacio 

eocia1 eepec~~ico. La. eociedad c1Aeica a1iena 1• einraz6n 

7 1• 1i.aita •1 circuito externo de 1a obJetividad eobre 

1a cua1 deapu•e ae va a basar 1a experiencia psiquiá

trica. 

De eata ~orma. 0 1a teeis centra1 de Poucau1t en 

aeta primera parte se re~iere a 1o sigaiente: e1 c1aeiciamo 

se convierte en 1• experiencia mora1 de 1a 1ocura 0 ~undamento 

posterior de1 desarro11o de1 conocimiento cienti~ico de 1a 

1ocura 0 CUT• expreai6n ea 1a condenación. La.e experiencias de 

1a 1ocura a• van traduciendo dentro de esta ~ormaci6n discur

siva en distintos t•rminos que expresan 1a condenaci6n mora1: 

~uror 0 1unatiamo 0 imbeci1idad 0 depravaci6n 0 eac4nda1o 0 etc 

7 que a 1a ves :iap1ican tambi•n e~ermedad • 
insensatez. 

En este aig1o 0 7a comienza a per~i1arse una •justi

cia m•dioa" que vie1umbra a 1a 1ooura como una pato1og~a • 

La densidad de1 propio ~en6meno 0 reecatado en 1ae 

hietóricae anterior••• pierde va1or 

a una reorganización raciona1 de1 discurso sobre e1 

eue 

~aeee 

~rente 

1oco 

teeia: Ee en eete momento que Poucau1t p1antea otra de 

1a individua1izaoión de 1a 1ocura vivida en 1a Antigüedad 

7 en 1& Edad Media 0 much&e veces expresada por e1 arte de 

aeta •poca. dá 1ugar en esta nueva ~aae a una indi~erenoia 

respecto a 1& iocura 0 ou70 roetro ae pierde en medio de otro 

de caracter~aticae nu11tip1ea 7 muchas veces mlle amp1io • 
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como e11 el. ca.110 de l.oe"mi1111rabl.elf". La juri11pru.dencia de 1.a 

internación inaugiA:ra una nueva forma de reconocimiento e 

identificación de J.a. 1.ocura. 1.a. e11tructura de 1.a med:Lcina 

11e co~unde con 1.a. e11tru.ctura dei derecho. l.a al.ienación ee 

refl.eja. en do11 experiencia.11: 

"una que concierne al. 11er ca.:Ldo en el. poder 
del. otro. y encadena.do & su libertad• l.a. 
11eg1Anda que concierne ai individuo conver
tido en otro. extrafto a l.& aimil.itud f:rate.!: 
nal. de 1.oa hombrea entre 11:L. Una ee acerca 
al. determinismo de 1a enrermedad. l.a otra. 
antee bien, toma l.a. apariencia de una 
condenación ~tica.". (POUCAUU~. 19~1: 2io). 

Aei. vemo11 que l.a medida adoptada ee de fuerza. Y 

l.o que eepara a l.oe "ineeneatoa" de 1oe dem411 hombrea expresa. 

una cueetión de poder que ai miemo tiempo que esconde 

1oe aai1oa} tambi~n exhibe (en ioe inicio• de l.a 

m~dica} l.a l.ocura; ea ei momento de l.a paiquia.tr:La 

El. poeitivi11mo del. eigl.o XXX inaugura una ~eoria 

(. en 

práctica. 

nacer • 

de l.a 

al.ie.nación ~ie ee corresponde con l.a interpretación que 

de el.l.a un mecanismo pa.tol.6gico de l.a. natural.eza.• 
hace 

Con esta tesis, Fouca.ul.t conc1.uye l.:'t. primera parte 

de La Hi11toria de l.a Locura y comienza l.a aig11iente 

donde busca responder do11 cueetionea central.ea.•• La primera. 

ee refiere a como ae proce11a el. conocimiento y l.a 

identificación de l.a l.ocura durante l.a época cl.áeica; l.a. 

• Ver FOUCAULT, M. La Historia. de l.a Locura ••• 
capítul.oe XII. IV, y V de l.a Primera Parte. 

op. cit., 

•• Zdem. capitul.011 I. II. III. y IV de l.a Segunda Parte. 
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segu.nda 0 a gui4n ea reconocido como 1oco. La reapaeeta para 

ambas cuestione• tiene en cuenta 1a diecuai6n de1 poder 1o 

que para Foucau1t tambi&n va a in1'1uenciar e1 deearro -

110 conceptua1 de1 •acontecimiento• 1ocura. En eete inetante, 

•1 marca e1 encuentro entre 1a formaci6n diecureiva que 

precede a1 diecurao científico sobre 1a 1ocura y eate ~1timo 0 

defendiendo 1a tesia de que 1a conciencia occidenta1 sobre 

1a 1ocura no ea un conjunto homog4neo. Aai 0 no hay 

entre "una conciencia critica. prilctica 0 enunciadora 

unidad 

ana1itica• de 1a 1ocura 0 porque estas cuatro formae convergen 

de modo discontinuo en una interpretaci6n que procede de 

4ngu1oe distintos 7 yuxtapuesto• de1 mismo fen6meno 0 haciendo 

que 1ae fronteras entre 1o tedrico 7 1o práctico se vue1van 

tenuee. Loe reeu1tadoe de eetae forma• de conciencia coneti

tu7en 1as c1asificacionea 0 o sea 0 1a introducci6n de 1a 

1ocura en un 1enguaje positivista que convidando a1 1oco a 

un nuevo jardín -"e1 jardín de 1aa especie•"- ae va a preocu

par en cata1ogar 1ae formae de 1a 1ocura de modo "objetivo"• 

c1aro 0 preciso. capaz por 1o tanto. de contro1ar1a bajo un 

nuevo mecanismo de poder: 1a ciencia. 

En este p1ano 0 Foucau1t p1antea 1a contradicci6n en 

1a que eupueetamente convive 1& ciencia hasta en 1oa días 

actua1es: e1 sig1o XIX indudab1emente, ea capaz de reconocer 

a1 1oco a1 miemo tiempo aue convive con 1a dificu1tad de 

definir 1a 1ocura. Bajo 1a 6ptica de1 razonamiento. e1 1oco 

ae transmuta en objeto de conocimiento, en verdad positiva. 

en evidencia. Tiene nacimiento una nueva mito1ogia: 1a 

mito1ogia de 1a c1aeificaci6n por donde ee vue1ve posib1e e1 

conocimiento de 1a enfermedad, a trav4a de un 
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inventario de 1o m4e ma.nifieeto en su percepci6n. 

Natura1iza.da 1a. 1ocura. éeta se transmuta en r6tu-

1o• cambiando aei 1a tunci6n origina.1 de1 hoepita1. Si antes 

se a1bergaba una fa.z m~1tip1e 9 ahora. se especifica un espacio 

para 1a 1ocura. O aea : para su eetudio 9 contro1 e inventario 

-:maniacos. depresivo•. peicóticoe. me1ancd1icoe 9 imbéci1ee • 

etc. etc.- son reconocidoe e investigados percibiéndose 1a 

"trascendencia de1 de1irio19 
• 

11mites "natura1es": cuerpo. 

au ca.pac i.da.d para 

espacio. tiempo. La 

superar 1o• 

psiquiat-ria 

comienza a discutir 1aa ca.usas de ia. 1ocura 9 a. tMLvés 

amp1io y 1argo debate que ee po1ariza. en 1& dua1ida.d: 

de un 

cuerpo 

y a.1ma. Lae forma.e de reconocimiento paea.n por esta estructu

ra de cauaa1idad. Las cauaaa de1 cuerpo son consideradas de 

car4cter nula inmediato 9 mientras que 1aa de1 a1ma. son 1ejanaa 

y escapan a un contro1 efectivo. 

Maniaco. hipocondriaco. me1anc61ico 9 depresivo 

demente. etc. no importa. En términos de 1o que Poucau1t md.e 

tarde va a 11amar ia ,. sociedad discip1ina.ria" 1a. cu1pa ea 

de1 enfermo. La terapéutica de1 sig1o XIX funciona como 

caati.go 9 a. través de 1a inetituciona1izaci6n de una nueva. 

pa-reja.: e1 médico y eu enfermo. En 1a 1ucha contra e1 de1irio 

va1e deede e1 vinagre hasta. 1a. purificación a través de1 agua, 

café y jab6n9 piedras preciosa.a y ma.r.• Lo que interesa en 

todo caeo 9 ea 1a cura y e1 tratamiento fieico. antes de1 mo-

• Ver :POUCAULT. M. La Historia de 1& Loc~ra 
principa1mente 1oa capitu1oe III y IV de 1a 
Parte. 

op. cit.• 
Segunda 
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mento supremo: e1 tratamiento peico1ógico. 

segd.n Foucau1t 0 e1 sig1o XIX inscribe 1a 1ocura en 

1a eafera de 1a cu1pabi1idad y 1a pareja m•dico-enfermo trata 

de descubrir 1os medios capacee de revertir esta cu1pa.bi1idad 

bajo 1a forma un tanto ve1ada de caatigoe. Esta pareja hace 

aparecer 1a gran vigi1ia t•cnica con re1aci6n a 1a locura • 

evidentemente acompaHada de todo e1 aparato de poder para 

contro1ar1a. En la historia. discontinua de la 1ocura. e1 

nQc1eo moral a.sume en e1 sig1o XIX un contenido de cu1pa.bi1i-

da.d 0 responsable por la conversión de la locura en 

dad.• 

enferme -

La s~ntesis del pensamiento de Foucault puede ser 

formulado en 1os sigu.ientes t~rminos: el positivismo cierra 

e1 círculo abierto por e1 c1asicismo. O sea; convierte la 

experiencia de la 1ocura en una enfermedad supuestamente so1n.2. 

tida al contro1 0 igua1 que 1as demás enfermedades de 

características "naturales". 

En la tercera parte de esta historia. Foucau1t se 

va a preocupar con 1a formación de un nuevo orden discursivo 

que se basa en un gran miedo a la locura. Que va a intentar 

contro1ar1a bajo nuevos conceptos y nuevas nociones como por 

ejemp1o en e1 caso de 1a noción de medio. por 1a cua1 sería 

posib1e ubicar 1os factores externos que puedan venir a 

favorecer 1a. posibilidad de 1.a 1ocura. Contradictoria.mente, 1a 

sepa.ración de la 1ocura en un espacio especLfico -el 

• Ver FOIJCll.ULT • .DI. La Historia de la Locura ••• • op. 
capitulo rV, Segunda Parte. 

asi1o -

cit. 
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no signif'ica más una "amenaza cósmica" o una "inminencia ani

ma1" sino a1go más inmediato. Pero que de todos modos se 

encuentra bajo contro1. 

Bajo e1 argumento de que e1 medio a1iena, e1 poait;! 

Viemo va a producir una concepción a-hiatdrica de 

esto debido a que continúa caute1oeamente distante 

critica de1 orden burgQ•s que data imp1ica. 

1a 1ocura; 

de 1a 

Ea necesario tener en cuenta a esta a1tura, 1a 

ainteaia metodo1ógica que Foucau1t e1abora en La argueo1ogia 

de1 saber para rescatar e1 hi1o (o 1oa hi1os) que pueden 

reunir sus tesis a1rededor de1 concepto de a1ienacidn. La 

"mirada f'oucau1tiana" indicará que e1 saber se ha constituido 

en una de 1as nuevas prácticas de poder uti1izadas a 

partir de1 Renacimiento. 

Lo que preocupa a Miche1 Poucau1t en 

argueo1ogia de1 saber, ee buscar 1os conceptos capaces de re

f'1e jar 1a discontinuidad. En este sentido, su intención ea 

rechazar 1a posibil.idad de ais1amiento de 1as "unidades" como 

en e1 caso de una obra, una teoría, un concepto, un 

etc. para p1antearse 1a dif'icul.tad que signif'ica 1a 

Esta prob1em4tica 1o 11eva a procurar otros caminos 

texto • 

unidad. 

que 

pueden sintetizarse en: umbral.,ruptura, cortes, discontinuid~ 

dea. Sintetizando en t•rminoa simpl.es, una arqueol.ogia de1 

saber para Poucaul.t seria l.a constru.ccidn de un nuevo tipo 

de saber que duda de l.a unidad r tambi~n de JA!! único saber 

para considerar en cambio, saberes. (Poucaul.t, 19~)). 

Desde este punto de vista, ~l. marca su propio um -

bra1 metodo16gico abogando por una nueva historia, en l.a 

cua1 no ae trate de causa1idadee simp1es, sino de series 
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mú1tip1es. En donde 1& noción de discontinuidad ocupe un 

1ugar centr&1 0 cuestionando &si, 1a pretensi6n de un entendi

miento g1oba1 de 1& rea1idad. 

En e1 caso que nos preocupa, 1a propuesta se 

traduce en 1os siguientes t•rminos: no hay una historia de 1a 

1ocura 0 sino historias sobre 1a 1ocura. Ko hay un acontecí 

miento que pueda ser c1asificado e interpretado como 1ocura 0 

sino que existen diversos acontecimientos que ee inc1uyen 

bajo este nombre. No hay un saber único, definitivo,invisib1e 

sobre 1a 1ocura. Hay varios saberes (mágicos, míticos, fi1os~ 

ficoe. cientificoe, etc.), conformando 1a evo1ución de una 

formación discursiva sobre 1a 1ocura, a partir de un espacio 

disperso y mú1tip1e. 

A trav6e de1 concepto -formación discursiva- Fou

cau1t ea propone substituir e1 aná1isie de .!.!! contradicción, 

"por e1 an.tl1isis de 1os diferentes tipos de contradicción, de 

1os diferentes nive1es según 1os cua1es se 1a puede 1oca1izar, 

de 1ae diferentes funciones que puede ejercer". 

19~3: 257). 

( FOUCAULT 

Convencido de que existen saberes independientemente 

de 1a ciencia, y tambi6n convencido de que no hay saber 

independientemente de 1as pr4cticae discursivas, l"ouca.u1t 

p1antea. que 1a. arqueo1ogia. 0 1ejos de recurrir " a1 eje 

conocimiento-ciencia. (que no puede eer 1iberado de1 indice 

de 1a subjetividad)" ••• •recurre a1 eje práctico discursivo 

-saber-ciencia•. La ciencia en este caso, no puede adjudicar

se e1 titu1o de saber distinto ai de 1a idao1ogia,porque e11a 

nace de un marco m.l!ls genera1 -de ia ~ormación o de ia prácti

ca discursiva- y difici1mente se deevincu1a o purifica de 
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este saber más genera.J.. dentro de1 cua..l. se inscribe 

( FOUCAULT, 19~3: 307). 

Fouca.u1t, por .Lo tanto, pone en duda. 1oa mitos de 

1a. ciencia. moderna.: 1a. tota.1ida.d, 1& contradicción, 1a. 

superación de 1a contra.dicci6n, .l.& unidad, .La. eeciai6n cien

cia./ideo1ogia.. La intención de La Historia. de 1a. Locura. ea 

demostrar cómo ea poaib.l.e que 1oa hombree en e.l. interior de 

una misma "pr4ctica. discursiva. ha.b.l.en de diferentes objeto a, 

tengan opiniones opuesta.e, hagan e.Lecciones contra.aictoria.a". 

Aai, vemos que en términos de1 sujeto ee trata ae derinir 

".La.a poeicionee y las funciones que puede ocupar en la 

diversidad de loe discursos". (FOUCAULr • 1983: 336). 

A partir de este punto, o eea. de 1oe funda.mentoa de 

1a arqueología del saber (en cuanto un aaber mú1tip1e), pode

mos arriesgar 1a. proposición de que eegdn Fouca.u1t, 1a a1ie~ 

ción también tiene un origen diapereo y múltip1e. De este 

modo no existiría 1a enajenación sino enajenaciones. En este 

sentido, 1a. gran vigilia. t4cnica. que a.compaaa. a. la 1ocura en 

1a. •poca c14aica. (imp1ica.da. en un nuevo apara.to de poder), ae 

configura como un nuevo origen de un nuevo tipo de enajena 

ción a partir también de un tipo particular de propiedad 

1a propiedad de1 cuerpo y de la. mente de 1os sujetos. 

E1 hospita.1 y la cárce1 ae vue1ven a.si, 1oa eepejoe 

de una. "sociedad diecip1inaria" que ha. a.prendido a 

1a. cu1pabi1idad a través de un a.mp1io uso de 

1oa micro-poderes. 

manipu1ar 

l.a. red de 

Ee poaibl.e en eete momento, l.a. formu1a.ci6n de otra. 

proposición: en Pouca.u1t, e1 concepto de a.1iena.ci6n asume un 

contenido semejante al. que Marx 1e a.tribuye en l.oe manuecri-
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toe de 1844. O eea1 1a a1ienaci6n supera e1 nive1 de aue vín

cu1oe con e1 trabajo, para encontrarse con determ.iniemoe de 

orden mora1 7 4ticoe. En e1 caeo de 1a. 1ocura ta1ee determi-

niemos aparecen cuando 1a jurisprudencia de 1.a internaci6n 

estrena una nueva forma de reconocimiento e identificaci6n en 

1.a cua1 1.a estructura de 1.a medicina ee confunde con 1.a 
estructura del. derecho. De ah:l que en .-La--._.H ... i-.-e,_t ... o-.-r_,i..,a ...... __ d_e ____ i_a-. 

Locura, Poucau1t sefta.1.e 1.oe doe tipoe de experiencia de 1.a 

a1iena.ci6n: el. caer en poder de1 otro (1.a pcfrdida de 1a 

1.ibertad), 7 e1 convertirse en otro, a trav4e de un 

estatuto .Stico. 

Ea en eeta situaci6n de discontinuidad (o sea, de 

una a1.ienaci6n mú1.tip1e, de múl.tip1ee orígenes) que se 

inecribe l.a tem4tica de1 poder, de un poder que no tiene una 

fuente ~nica, aino que ee distribuye dentro de una red mu1.ti

p1e de micropoderea, en e1. interior de 1.a cual. se conforma 1a 

identidad del. eujeto, eus poeibi1.idades, au subjetividad • 

eu deearro11o. 

La exc1uai6n de determina.dos eujetoe ee entendida. 

en parte por Poucau1t, como 1.a conciencia de que e1. saber ee 

poder. De que e1 eujeto que posee eee poder tambi.Sn domina. 

Locos, pobres, homoeexua1ee, criminal.ea, del.incuentea, inmi

grantes, negroe, jud:loe, niAoe, viejos, etc. son victimas de 

una •tecno1.og:la de 1.a vigi1ancia." que ha desarrol.1.ado formas 

mú1tip1ea de contro1. eocia1 y po1.:ltico en contra de l.ae 

cua.1.ee ha.y que definir nuevas forma.e de resistencia y 

1.ucha. 

Al. definir el. poder no necesaria.mente por su negat~ 

vidad, sino por eu poaitivida.d, Poucaul.t advierte: 
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"haciendo del. poder l.a. inata.ncia. del. no, ae 
eat4 avoca.do a. una dob1e 'aubjetivaci6n':el. 
poder del. l.ado en el. que ae ejerce, ea 
concebido como una especie de gran sujeto 
abaol.uto -real., imaginario o jur~dico 
(poco importa.)-, que articul.a. l.a prohibi -
ci6n: aoberan:la de1 Padre, del. Konaroa • 
de l.a Vol.untad General.. De1 l.ado en que el. 
poder ae sufre, se tiende i~a.l.mente a 
'eubjetivarl.o' determinando el. punto en que 
ea aceptada. l.a prohibici6n, el. punto en el. 
que ae dice "a~" o "no" al. poder'! 'POUCAULT • 
l.979 : l.69 ) • 

Segú.n Foucaul.t, el. enfrentarse a.1 poder en 

negatividad, tiene por consecuencia su coaificaoi6n. 
su 

Sobre 

esta. coaificaci6n ae define una. pr4ctica de l.ucba que 

vial.umbra. el. poder desde a.fuera., que aefta.l.a ~n marco de l.ucha 

para el. futuro, que pierde de vista. por l.o tanto, l.a. insensa

tez del. juego del. poder. Descentrando el. concepto de sujeto, 

Poucaul.t termina. por admitir que no existe sujeto histórico 

a priori. Que l.a l.ucha en contra de l.a domina.ci6n es aqu:l 

7 ahora., en el. mismo espacio donde uno circunscribe eu vida 

7 enfrenta diaria.mente l.a. opreei6n, el. autoritarismo, l.a 

domina.ci6n. La. "sal.ida" para l.a. al.ienaci6n queda.r:la. ae:l 

expresada. en: el. ejercicio de l.a l.ibertad en el. cotidiano 

en el. l.uga.r donde se eat4, en l.a famil.ia, en l.a ca.l.l.e, en l.a 

inatituci6n, en el. trabajo, en el. hospital., en l.a. escuel.a, 

en l.a cllrcel.. 

Pormul.a.da.a tal.ea consideraciones sobre l.a temática 

de l.a al.ienaci6n en Pouca.ul.t, val.e l.a pena introducir 

este momento, al.gunos de l.os aspectos fundamental.ea 

evol.uci6n del. concepto de enajenaci6n en Marx, 

continuaci6n enunciar al.guna.e conc l.uaione e 

para 

básicas 

de 

en 

l.a 

a 

sobre 
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1a contribución de amboa autores. 

2. Loa or!genea deJ.. concepto de enajenación en 

1oa Marx encuentran au momento quizaa m4a po1•mico en 

Manuacritoa de 1844. De acuerdo con MandeJ.. ha.y trea poaicio-

nea sobre 1a. evo1uci6n de1 concepto en J..a. obra. marxista. 

todas e11as de a1gu.na. manera. re1a.ciona.da.s a. J..os Manuscritos ••• 

Por un 1a.do. a.:f'irma. .SJ... est!l "J..::i. posición de quienes tratan 

de negar ia. di:f'erencia. entre J..os Ma.nuacritoa y ;:;E:.;1:;;..._C=ª::..P""""i::..t=a.'-'1= 

pues pretenden encontrar 1o eaencia.1 de 1as te si a de 

EJ. Capita.1 en J..os Manuscritos de 1844". (MANDEL. 1974: 188). 

Por otro l.a.do. está 

"J..a. posición de a.queJ..J..oa que. contra. El. 
Capita.1. consideran que el. Marx de J..oe 
Manuacritoa de 1~44 expone de una manera. 
lííás 'g1oba1'• máa •integra.• eJ.. problema. 
de1 trabajo aliena.do. sobre todo a.1 da.rJ..e 
una dimeneidn .Stica.. antropológica. o 
incJ..uaive :f'iJ..oa6:f'ica. a. esta. noción y que. 
por consigu.iente. o bien contra.ponen J..os 
dos Marx o bien •re-eva.1úan• EJ. Ca.pita.1 a. 
la. 1uz de J..os Manuscritos de 1844 
(MANDEL. 1974: 188). 

Por úJ..timo Ma.ndeJ.. identifica. 

"J..a. posición de quienes consideran 
concepciones de1 joven Marx en J..os 
critoa de 1844 a.cerca. deJ.. traba.jo 
no sóJ..o estaban en contra.dicción 
a.náJ..isis económico de EJ. Ca.pita.J... 
incl.usive eran un obtácuJ..o que 
impedido a.1 joven Marx aceptar 

que la.a 
Ma.nus

a.J..iena.do 
con eJ.. 

sino que 
había. 

te o ria. J..a. 
deJ.. va.J..or-tra.ba.jo". 

En este último ca.so e1 concepto de a.J..iena.cidn seria 

"pre-ma.rxiata."• consecuentemente supera.do por un a.nd.lisia 

(cienti:f'ico) económico sobre e1 ca.pita.J..ismo. (MANDEL. J..974: 
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].!:!!:') • 

Cl.aeificando l.aa tesia de por ejempl.o. Erich Fro:ma. 

Togl.iatti y Rubel. como pertenecientes a l.a primera poaici6n. 

l.a de Xarel. Koaik. La.ndahut y Mayar. Koataa Axel.oa. etc. 

como caracter~aticaa de l.a aeganda. y l.a de Botigel.l.i• Cornu 

y Al.thuaeer entre l.oe de l.a tercera poeicidn. Mande]. de 

al.guna forma reconstruye l.a pol.ém.ica en torno al. concepto de 

al.ienaci6n. para demoatrar l.o que él. l.l.ama "sentido aocial. 

de l.aa tres interpretaciones engaRoeae de l.ae re l.ac iones 

l.978: entre l.os Manuscritos de l.844 y El. Capital.". (MANDEL. 

l.72). EngaRoeae porque ocul.tan una pol.émica pol.~tica que 

concepto opone el. concepto antropol.ógico de al.ienación al. 

econdmico. aea para satisfacer l.os propósitos de una 

e!a que necesita apropiarse de Marx a trav~a de 
burgu~ 

l.oa 

Manuscrito a sea por l.a social. democracia 

negar el. contenido revol.ucionario de au obra. sea 

que "cientificizando" al. marxismo. l.o l.iberan 

humanismo pre-revol.ucionario .reatituyéndol.e l.a 

de 1~ ciencia. 

que necesita 

por aquellos 

de su 

poaitividad 

Aunque noa reaul.te dif~cil. -teniendo en cuenta 

l.& importancia de esta pol.4mica- intentaremos situar nuestras 

preocupaciones en un punto que de cierta manera supere eate 

tipo de inquietud.O -; no nos interesa vol.ver a exponer 

l.oa puntoa de viata de Promm. o de Togl.iatti. o de 

Al.thuaeer. etc. a este respecto. Esto porque juzgamos dispen

a&bl.e vol.ver a un camino ya tantas veces recorrido. Y porque 

no a• trata de definir quien tiene l.a razón. Lo que nos 

intereea directamente ea l.a necesidad de discutir l.as 

poeibil.idadea del. concepto de al.ienación como una herramienta 
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tedrica dirigida al. apo70 de una actividad priictica -l.a inveJ! 

tigaoidn de l.a l.ocura en un contexto 

subdesarrol.1ado 0 dependiente 7 perif•rico. 

estructural. dado. 

En este sentido. l.o que noe preocupa es buscar l.a 

evol.ucidn del. concepto de al.ienacidn en Marx como al.go que 

va siendo desdobl.ado en diversos momentos de au vasta obra. 

material.izados en l.oa Manuacritoa de l.844 • en La cueatidn 

jud1a 0 La. sagrada famil.ia 0 La ideol.og1a al.emana. etc •• hasta 

l.l.egar 0 a El. Capital. 0 como un producto de otraa circunatan-

ciaa y preocupaciones. 

Lo que neceaitamos 0 entonces. ea verificar en que 

medida el. concepto de enaje.nacidn ea capaz de contestar nues

tras inquietudes en torno a l.a cueatidn del. extrafiamiento del. 

mundo. Y l.o nula importante. en que medida eae concepto deja 

de responder nuestras inquietudes. e et imul.ando aa:i • al.gu.nos 

repl.anteoa tedricos a este respecto. 

En l.o referente a La cueati6n judía.Marx interpreta 

al. concepto de enajenaci6n como "venta". Considerando al. din~ 

ro como el. "Dioa de l.oa judioe"• Marx admite que "el. jud:io se 

ha emancipado. no sol.o al. apropiara• del. poder del. dinero. s~ 

no por cuanto el. dinero se ha convertido 0 a trav•a de •i y ain 

•1 0 en una potencia universal. y el. eap:iritu prd:ctico de l.os j~ 

d1oa en el. esp:iritu prllctico de l.os puebl.oe crietianos ••• "A.a:1 0 

"l.os jud:ioa se han emancipado en l.a medida en que l.os criati.!! 

noa se han hecho judioa •• ~(MA.RX 0 l.983:40). La propiedad pri-

vada y 

momento 

el. 

de 

cul.to 

l.a 

al. dinero 

"venta". Y 

se 

l.a 

material.izan 

venta aeglln 

" ea l.a prllctica de l.a enajenacidn ". Sentido 

va a recuperar en El. Capital. cuando dice que el. 

en el. 

Marx • 

que •1 

traba-

jador enajena eu trabajo. O eea 0 vende eu trabajo. Recuperar 



105 

significa que en E1 Capitai. a trav•s de 1a teoría de1 va1or 

y de ia p1uava1ía. Marx termina profundizando y desarro11ando 

para1e1amente e1 an41isia de1 trabajo enajenado. 

Dentro de1 proceso de "venta"• 1a enajenación se 

vue1ve 1a práctica. E1 hombre pone "sus productos y au 

actividad bajo e1 imperio de un ser ajeno y confiri,ndo1es 

1a significación de una esencia ajena. de1 dinero". 

19~3: 44). 
( MARX. 

Ana1izando las tendencias genera1ea del concepto de 

enajenación en Marx. Meszároa comenta: 

"judaísmo y cristianismo son aapectoa com
p1ementarios de loa esfuerzos que hace la 
sociedad para enfrentarse con sua contradic 
ciones internaa ..... puea "amboa represen= 
tan falsos intentos por trascender 
estas contradicciones y 1ograr una ilusoria 
'reapropiación• de la •esencia humana•. a 
trav•s de una superación ficticia de1 esta
do de enajenación". (.MESZARos. 1978 :30). 

En la realidad el sentido religioso por lo tanto. 

funciona como elemento de "deaalienación" y de "redención"• 

as! como e1 Estado se convierte en representación ilusoria 

de una comunidad que jam4a ha existido. y que no obstante in

tenta maniobrar en e1 sentido de "desa1ienarlos"• convirtién

do1oa a eu propia 1ey. 

La preocupación marxista con 1a enajenación. como 

se p~ede observar en los primeros escritos de Marx. ya trae 

consigo 1a discusión sobre su superación. preocupándose en 

diferenciar loa dos niveles de 1a misma.: el ilusorio ideo1á 

gioo-bu.rgu4s). de1 revolucionario. O sea; intentando separar 

el sentido miatificador de otro que implica la extinción de 
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enajenado. 

por 1o tanto. 
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de1 trabajo 

En BU• eecritoe que ee ubican entre 1843 y 1844 

sea en La critica. a 1a. l!'il.oeo:t':la. de1 Derecho en Hege1 ( en 

donde de:t'iende 1a. teeie de que l.a. pol.:ltica. y 1a hietoria. 

pueden eer expl.ica.dae a. partir de1 Esta.do). sea en 1a. Critica. 

de 1a dial.•ctica. y de 1a. fi1oeofia. hegel.ia.nae en 5enera1 (en 

donde 0 a.e{ como en La Sagrada. Fa.mi1ia. 0 Ka.rx se preocupa en 

expl.icita.r e1 carácter mietifica.dor de l.a. dial.•ctica. hegel.ia.

na.) 0 como a.l. romper con Feurba.ch 0 en La Sagrada. Pa.mil.ia. 0 jun

ta.mente con Engel.e 0 denunciando 1a.e forma.e de interpreta.ci6n 

fil.oe6:t'icae de contenido idea.1ieta. 0 en torno a un hombre 

abstracto. Marx prosigue eu refl.exi6n eobre l.a enajenaci6n 

Y esta ref1exi6n 0 ya eeta.ba impl.:lcita. en eu tesie de doctora.

do. cuando anal.iza. l.a fil.osofia. de Epicuro como eei'la.l. de 

una determina.da. .!poca. histórica. q11e ee be.ea. en l.a. ••vida. pri

va.da."• funda.mentando eu dinámica. be.jo e1 argumento de una 

individua.l.ida.d a.bstra.cta. 0 a.11t6noma. 0 externa, independiente. 

Ae:l como 1o pl.antea. Mesz~roe, l.a. primera. 

ci6n :marxista. sobre l.a ena.jenaci6n está re1aciona.da. 

formal.a.

con l.a 

critica. a. 1a individua.l.ida.d abstracta. y pa.eo siguiente con 

1a pol.4mica. eobre el. Esta.do moderno. Eeto úl.timo 0 a. trav4e 

de 11na diecuei6n entre Esta.do y Rel.igi6n hecha. en tc!rminoe 

pol.:lticos. Pero en a.mboe momentos ya. está impl.:lcita. l.a. 

discuei6n sobre el. traba.jo a. partir de l.o q11e Marx l.l.ama. su 

•exterioridad". O eea. 0 el. carácter ajeno al.a. propia vida. del. 

individuo. (MESZAROS 0 l.97M: 64/68). 

La.e tesie expl.icitadae en estos traba.jos inicia.l.es 0 

serán reeva.1ua.da.e en l.o concerniente a. l.oa pl.a.nteoe sobre 
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enajenaci6n que se encuentran en J..oa Manuscritos ••• , cuando, 

aegú.n muchos ex4getaa de 1a obra marxista, ae dá eJ.. encuentro 

inicia1 de Marx con 1a economía política. 

Esto porque ah! queda mfla claro eJ.. concepto de 

•auto-enajenaci6n deJ.. trabajo", ainteaia de aua preocupaciones 

anteriores, diaperaaa a trav~a de distintos momentos de su 

vasta obra, aunque taJ.. concepto no eet• todavía apoyado por 

J..a teoría del va1or y de 1a pl.uavaJ..!a. 

Son muchos J..os temas tratados en los Manuscritos ••• 

y su densidad no siempre vuelve accesibl.e su entendimiento 

En eJ..J..os, porejempl.o·, Marx vincuJ..a la cuestión de l.a 

"autoenajenacic5n" deJ.. trabajo a probl.emas tan distintos e 

importantes como la l.ibertad, l.oe orígenes de la sociedad 

moderna, e1 significado de la vida, 1a permanente confronta

ción entre 1a individualidad y la "esencia social" del 

hombre, permeadas por opiniones sobre la filosofía, el arte, 

la religión, el derecho, etc. 

Ahi también Marx pl.antea claramente que bajo la 

forma capitalista de producción el trabajo se vuelve 1a base 

de 1a enajenacic5n. El proceso de ia división y organizacic5n 

rle1 trabajo y l.a propiedad priva.da se transforman pues en 

sus herramientas teóricas c1aves para apoyar el análisis de 

loe distintos niveles de enajenación: a) la enajenación hacia 

J..a naturaleza; b) l.a enajenación hacia si mismo y hacia. su 

aer genollrico; e} 1a enajenación del. producto convertida. en 

enajenacic5n de loa demás hombrea. (MAoiX, 19152: 73/88). 

Seg11n Meazáros 

"antes de 1os Manuscritos de 1844 
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económico apa.recia. eó1o como un aspecto 
definido en forma. vaga por 1a.a re1acionea 
aocio-po11ticaa ••• esto porque Marx en 
aua obras a.nterioree no ee daba cuenta de 
1a. f'unda.menta.1 importancia. onto1ógica. de 
1a esf'era de 1a. producción que aparecia. ••• 
en f'orma. de ref'erenciaa bastante gen~ricae 
a. 1as 'necesidades• en general.". (MESZAROS, 
l.97"' :77). 

A partir de 1oe Manuscritos de 1844 1a actividad 

productiva. pasa a ser a.na.1iza.da como g~nesis de 1a conciencia 

y queda c1aro que si ha.y una. conciencia enajenada. es 

1a propia. actividad del. hombre mediada por l.a división 

porque 

de1 

trabajo y por l.a privatización de l.a propiedad, se 

en a1go externo a ai mi amo que 1o separa 

demás hombrea. 

convierte 

de 1oa 

La. superación de 1a enajenación imp1ica a.ai, 1a 

superación de 1ae forma.e de intercambio predominantes en 1a 

sociedad capita.l.iata, l.a cua.1 supone l.a extinción de 1a. 

propiedad privada tal. como ya l.o habia p1antea.do en 

escritos. Ahi Marx tambi~n empieza a. deaarro11a.r 

otro e 

1a 

re1a.ción tra.bajo-mercancia cuando, por ejemp1o, afirma 

"e1 obrero degenera en mercanc:la ia 
miseria. de1 obrero se hal.1a en razón inver
sa al. poder y a 1a magnitud de su produc
ción ••• , e1 reeu1tado de 1a competencia ea 
l.a a.cumul.ación de1 capital. en poca.e manos 
y, por tanto, l.a pavorosa reeta~ración de1 
monopo1io y, por Ú1timo ••• , se borra 1a 
diferencia entre capita1ieta y terratenien
te y entre campesino y obrero fabril. • 
dividiéndose necesariamente toda l.a sociedad 
en 1ae dos ciases de l.oa propietarios y 1oe 
obreros carentes de toda propiedad". {MARX, 
1982: 79). 
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Ya. queda. esboza.do aa~ 1o que ser4 posteriormente 

prot'undizado en E1 Ca.pita.1 bajo la teoría. del va.1or: e1 tra.b,!! 

jo ae vuelve merca.nc~a. y sobre esto Marx a.firma 10 aigaiente: 

"a. medida que se valoriza el mundo de las 
cosa.a ae deeva.1oriza. en razón directa., el 
mundo de los hombree. El traba.jo no produce 
sola.mente merca.nc~a.e; se produce tambi•n a. 
si mismo y produce a1 obrero como una 
mercancía., y a.dernás, en la misma proporci6n 
en que produce merca.nc~a.a en general " 

Eato para Marx, expresa. 10 siguiente: 

"el objeto producido por el traba.jo, au 
producto, se enfrenta. a •1 como algo extra.
!l2• como un poder independiente del produc
~· El producto de1 traba.jo ea el traba.jo 
que ae ha p1aemado, materializado en un 
objeto, ea la. objetivaci6n de1 trabajo 
la. realización de1 traba.jo ea au objetiva-
ción. Esta rea.1izacidn de1 traba.jo como 
esta.do econ6mico, se manifiesta. como 1a 
erivaci6n de la realidad del obrero, la 
objetivación como la p•rdida. y 1a eec1a.vi
za.ción del objeto, 1a apropiación como 
extra.na.miento, como ena.jenaci6n". l IV'.ARX , 
19t:S<:!: 75). 

M4a a.delante y con otra.e preocupaciones Marx trata. 

nueva.mente esta. tem4tica. en La. ideología alemana.. Preocupa.do 

con la critica a.1 idea.1iemo feurba.chia.no (construyendo pa.ra-

1e1a.mente, loa funda.mentoa de1 materia1iemo histórico), con

fiere un trata.miento especial a.1 poder de coa.ccidn de la.e 

fuerza.a productiva.e, del merca.do m.undia.1 y de la. división del 

traba.jo, llamando la. a.tencidn aobre au relativa 

(o aparente autonomía.) en 

aocia1ea. 

10 referente a 1aa 

Al tener en cuenta a. la conciencia como 

autonomía. 

re1a.cionea 

un hecho 
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hiatdrico. Karx 7 Encttl.a aon capacea de entender 'la conciencia 

enajenada como siendo el. reeul.tado de l.a auma de fuerzas 

productivas. capital. 7 rel.aciones social.ea. rechazando aei 

fal.saa representaciones por fundamento. como en el. caso del. 

Estado y rel.igión, rescatando de esta ~orma.. l.a enajenación 

en su contenido histórico. La. ideol.ogia. por io tanto • 

es considera.da. un proceso, y l.a. total.idad 0 un. criterio or-

denador a partir del. cual. se puede vial.umbrar a l.a. sociedad 

como a un conjunto que comprende desde l.a producción materia.l. 

de l.a vida inmediata. hasta l.a.s representaciones que 

ye el. hombre a. este respecto. (Marx y Engel.e, l.979). 

const~ 

A pa.r~ir de La ideol.ogia. al.emana, son muchaa l.aa 

contrio~ciones marxiataa sobre este tema. Desde 

Brumario de L. Bona.parte 0 donde se señal.a especial. 

el. ll 
atención 

al. concepto de conciencia de el.ase {en eu dirulmica y 

especificidad hietdrica.) 0 ha.eta. La Contribución a l.a Crítica 

de l.a economía pol.itica. Estos aportes de conjunto. van a 

constituir l.oe fundamentos del. concepto de enajenación junto 

con l.os pl.a.nteoe que Marx ya. había comenzado 

en una. etapa anterior. 

a desarrol.l.ar 

De todos modos, gu.ardadas l.aa diferencias entre 

l.aa distintas obra.e, permanece un denominador com~n en torno 

a l.a enajenación: existe una "reciprocidad dial.,c-íca" entre 

el. hombreo l.a ne.tural.eza y l.a. producción. a.1 mismo tiempo que 

un circuito entre estas tres fuerzas. O eea; para producir el. 

hombre depende de l.a natura.l.eza. 0 pero de el.l.a se divorcia. (no 

a. l.a manera romántico-roueaea.uniana) porque ee divorcia. de 

au propia natura.l.eza. 0 separándose de su ser gregario; aial.án

doee y produciendo rel.a.ciones enajena.da.a que atravieea.n l.a 
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historia. de ca.da. uno de 1oa individuos, aea. a. travla de 1a. 

diviai6n y orga.niza.ci6n de1 traba.jo, sea. a. tra.véa de1 mercad~ 

de 1a acumu1a.cic5n, en fin de 1a.a diferentes mediaciones 

que uti1iza hiatdricamente e1 ca.pita.1iamo para. 

sobrevivir •. 

En E1 Ca.pita.1 e1 tlrmino ena.Jenacic5n ca.ai no a.pare

ce, en cambio, e1 concepto eatd preaente en e1 deaarro11o de 

1a.a principa1ea teaia a.11í contenidaa. Por eata ra.zc5n, inten

taremos a.hora puntua1iza.r 1a.a cueationea que Marx sistematiza. 

a.1rededor de1 "va.1or" pa.ra. exp1icita.r 1a. forma. como 1a.e mis-

mas ae tra.naforman en inatrumentoa prácticos a 1oa efecto a 

de nuestra. inveatiga.cicSn. 

En e1 Pr61ogo a 1a Primera. Edicic5n de E1 Capita1, 

Marx ubica su principa1 objetivo: "deaentra.Har" e1 secreto 

de 1a. forma va.1or 0 a. tra.vla de1 estudio de1 modo de producción 

ca.pita.1iata. y de 1a.a re1a.cionea aocia1ea de produccic5n e 

intercambio que 1e corresponden. Lo que 11 intenta, pues, ea 

a.na.1izar e1 contenido mismo de 1a.e 1eyee de produccic5n ca.pit_!! 

1iata en cuanto tendencia.a de au propio deaa.rro11o. Lo que 

11 miamo 11a.ma. au "objetivo ú1timo" es 1o siguiente: " ea.car 

a 1a. 1uz 1& 1ey econ6mica que rige e1 movimiento de 1a 

sociedad moderna.". En otroa tlrminoa, 1a. 1ey de1 va1or.(MARX, 

19831 6/8). 

En e1 Ep~1ogo a 1a Segunda Edicic5n, datada en 1873 0 

Ma.rx continúa con 1a. necesidad de ac1a.rar posiciones metodo1.2, 

gica.a. Aa~. afirma. que no existen 1eyea abstracta.e. Marx, 

1983: 19). Lo que significa que ca.da período histórico tiene 

aua propia.a 1eyea condicionada.a por e1 deea.rro11o de 1aa 

fuerza.a productiva.a. Asumiendo aua diferencias en cuanto a. 
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:La dia:L•ctica bege1iana • •:i. afirma que "1o idea1 no ea aino 

:Lo materia1 tranapueato y traducido en :La mente humana". 

(MARX 9 19~3:20). En eate sentido redefine :La dia:L•ctica a1 

poatu1a.r que hay que deamiatificar1a. 9 descubriendo e:L "nác:Leo 

raciona:L" que ae ocu1ta. bajo au envo:Ltura. m~tica, (MARX,1983: 

20). Lo que en otros t•rminoa, eeg¡ln entendemoa, significa 

tra.neformar 1aa categor~a.a fi1oedfico-eapecu1ativa.a de Hege:L 

en categoría.a de contenido eeencia.1mente histórico. eocia.1 y 

econdmico. 

No ee por caeua.1idad, que para analizar e:L modo de 

produccidn ca.pita.1iata, Marx toma como punto de partida un 

hecho concreto -la merca.neta.- exterior, cuya 

convierte en utilidad y cambio. 

neceeida.d ee 

El cuerpo de iae mercancía.a poeeedorae de va1or ee 

distinto, pero tienen a.1go en común: e:L hecho de que eon 

"productos de:L trabajo". (MARX, 1983: 49). O sea; en eu 

producción "ee emp1ed fuerza. humana de trabajo, ee acumu:Ld 

trabajo humano ••• " :Luego, "en cuanto crieta.1izacionee de eea. 

auetancia. eocia1 comi1n a. e:Lloe, eon va1oree". (MARX, 1983:49). 

·Aei, Marx descubre e1 secreto de1 vaior: tra.bajo.Conaidera.ndo 

a:L traba.jo como "condicidn de vida. de:L hombre", Marx ubica. 1a 

re:La.cidn eocia.1 preponderante entre :Los hombres como una 

re:Lación cosifica.da, fetichiza.da., o eea.; como una re1a.ción 

entre poseedores de mercancías. (MAR.X, 1983: 26). 

Ea a partir de ahi que Marx empieza a desa.rro11ar 

ia tesis sobre 1a. fetichización de :La.e re1aciones socia:Les • 

interpretando por qu• detrás de:L va1or de cambio, bajo 1a 

apariencia. de re1a.cionee entl"e objetos, se oc•i1ta. e1 va.1or, 

tr.!emutandoee esta.e re1a.cionee como re1a.ciones entre 
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dinero y capital.. 

En este sentido. no se puede entender al. concepto 

de enajenaci6n separado del. concepto de :f'etiche. Segtin cree-

moa, el hecho de vivir relaciones social.ea como rel.a.cionea 

mediatizadas por objetos. es l.a. expresi6n misma de l.a enajen_!!: 

ción. sea que ae 1a entienda como venta. co~o separación del. 

otro. del. producto, o de si mismo. 

Puntual.izaremos ahora algunos de l.oe aspectos prin

cipal.ea relacionados y anal.izados por Marx. al. respecto del. 

:f'etichismo. {Toj\,1.X, 19~3: 87/102). 

a. En primer l.ugar, Marx a:f'irma. que no es 

mera casualidad que el. concepto de :f'etiche aparezca mediando 

1oa conceptos de val.or. dinero y proceso de intercambio, por

que estos representan l.as envol.turaa material.ea que enmasca 

ran l.as rel.~cionea de producci6n. :f'etichizándol.as. o sea 

haciendo que tengan 1a apariencia de re1aciones entre 

cosas. 

b. El. carácter social. del. trabajo se prese~ 

ta bajo una. :f'orma material. en el. curso del. acto de intercam -

bio• cuando loe productos del. trabajo, asumen una m;1.t.er:ial.idad 

de val.or social.mente igual e independiente de su múltiple 

y diversa materialidad física de objetos ~ti1es: detrás del. 

va1or de cambio• bajo 1a apariencia de relaciones entre l.oe 

objetos. se ocal.ta. el. val.ar, l.as rel.aciones objetivadas entre 

l.os hombres. 1o que caracteriza 1a forma de ser capitalista. 

e• En el. acto de cambio, 1os 

privados asumen un dobl.e carácter social.: a) como 

trabajos 

trabajos 

~til.ea concretos, satisfacen necesidades que b} deben ser 



cambia.das por otros trabajos átil.es equival.entes. 

productos de trabajos privados independientes, unos 

l.l.4 

Siendo 

de otro-. 

l.oa objetos útil.ea asumen l.a forma. de mercancías dentro de 

un proceso de cambio que resal.ta el. carácter específicamente 

social. de l.os traba.jos priva.dos. 

d. Por esto, surge como l.ey regul.adora. del. 

cambio, el. tiempo de trabajo social.mente necesario 

producci6n de mer.cancíaa. 

para l.a. 

e. Para encontrar l.a igual.dad de l.os diver

sos traba.jos (l.o que más a.del.ante Marx va a. l.l.amar equiva.l.ente 

general.) hay que hacer a.bstracci6n de su desigual.dad 

real.• 

como 

reduci~ndol.oa a.l. carácter común de 

desgaste de fuerza humana. de trabajo. 

como trabajo humano abstracto. 

todo e 

Por l.o 

f. A travllfe de l.a forma 

l.a. expreei6n de una mercancía. en otra.e, 

,.va.1or .. • 

se 

directamente l.aa rel.acionee entre l.oa hombrea ~ 

y capital.. 

el.l.oe 

tanto 

que ea 

fetichizan 

dinero 

g. La. economía. pol.ítica cl.áeica no indaga. 

acerca del. val.or, ni tampoco, porqullf l.a medida del. traba.jo 

se manifiesta de acuerdo con el. tiempo de eu duraci6n. 

Luego no es capaz de percibir l.a diferencia entre el. 

modo de producci6n ca.pita.l.ista y l.oa demáe modos de 

producci6n; no distingue por qué en el. modo de 

capital.ieta. l.as rel.acionea entre l.os hombree se 

bajo l.a forma de rel.a.cionea entre objetos. 

producci6n 

ocul.tan 

h· Por l.o tanto, l.a contribuci6n metodol.6-

gica. que a.porta l.a teoría feti.chieta., radica. en l.a desmietifi-
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caci6n de1 modo de produccidn capitaiiata. porque 

de 1a verificaci6n y anáiieia de re1acionea "criataiizadas• 

Marx demueatra 1a dia14ctica a nive1 dei proceao de 

aa~ como en ei proceso de cambio. donde ei cambio 

existir fuera e independiente de1 trabajo. 

trabajo. 

parece 

M4a ade1ante. teorizando sobre e1 proceso de inter-

cambio. Marx encuentra en este. e1 punto de convergencia con 

ia fetichizaci6n de iaa re1acionee eocia1ee. e intenta de1 

modo aiguiente puntuaiizar esta convergencia. ( JIA.HX. 19~3: 

io3/104). 

a. Intentando responder sobre ia proceden-

cia de1 dinero. y ai mismo tiempo. tratando de descubrir 1a 

contradicci6n entre vaior de uso y va1or como aigo que ee 

origina en ei proceso de intercambio. Marx conc1uye que esto 

significa continuar con 1a teoría de1 fetiche como un su.pues-

to. porque de esta rorma 1aa personas a61o exieten 

poaeedores de mercanc~as. 

como 

b. Ta1ea mercanc~aa. son para sus poaeedo -

rea. no va1oree de uso y. va1ores de ~so para 1oa no poseedo

res; io que va a permitir e1 intercambio dentro de un 

proceso aocia1 generai. 

c. Pero. no hay ninguna mercancía 

en sí misma. equiva1ente generai. pudiendo servir de 

que sea 

patrdn 

frente a cua1quier mercancía. La rea1idad histórico - socia1 

convierte en equiva1ente genera1 una mercancía determine.da:e1 

dinero. de manera que su criata1izaci6n ea e1 resu1tado de 

componente a histórico a que rodean ei proceso 

intercambio. 

d. Dentro de1 comercio. e1 valor de 

de 

1aa 
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aercanc~ae se reviste de un.a 

que ocurre e1 deadob1aaiento 

c~a y dinero. 

forma. independiente• ha.ata. 

de 1a merca.nc{a en merca~ 

e. La.e coeae (objetos) en e~ misma.e son 

ina.1ienab1ea. Pero 1os hombree se hacen propietarios priva.doa 

de eetoe objetos, en:rrentándoee de aste modo como 

independientes unae de otra.e. 

personas 

f. A partir de 1a producción de un exceden

te. se conso1ida ia sepa.ración entre ia. uti1idad de 1oe 

objetos para 1as necesidades directas de quien 1oa produce 

y su uti1idad para ser intercambiadoe por otr ~- De 

manera que• eu va1or de ueo se disocia. de su. ·.ra.1or • 

y 1a costumbra se encarga de crista1iza.r1os en magnitudes 

de val.or. 

g. Con ia. expansión histórica de1 intercam

bio. e1 va1or de 1as mercancía.a se convierte en ma.teria1iza -

ción de1 traba.jo humano en genera.1 y 1a. forma dinero encarna 

esta materia.l.iza.ción. 

h. Por 1o tanto. e1 fetiche de1 dinero es 

ta.mbi~n el. fetiche da 1a. merca.nc{a. 0 porque tanto 1a. forna di-

naro como 1a. forma. mercancía. ocu1ta.n l.a.s ral.a.ciones 

que 1es dan funda.mento y contenido. 

social.es 

Sintetizando. ia. interpretación marxista. sobre 1a. 

a.1iena.ción se ubica. en e1 mismo marco de1 aná1isis de 1a. 

ideo1ogía. de1 modo de producción capita1ista 0 o sea. 0 de 1a 

ideo1ogía da ia separación. de l.o que 11.amamos fractura en 

1a.s relaciones social.es. 

Los conceptos de enajenación y fetiche a.poyan l.a. 



investigaci6n de1 desorden menta1 0 indicando 1os niveiee de 

fr1.1straci6n 0 de desgaste. de insatisfacción y enfermedad que 

se desprenden de esta separación de1 producto. de1 otro 0 de 

el mismo. Queda c1aro que segiln 1oa t~rminoe de1 marxismo 

e1 proceso de enajenación {y fetichizaci6n de 1as re1a.ciones 

eooia.1es) puede funcionar como factor de desagregación menta1 

a medida. que se obetacu1iza e1 paso de 1a conciencia indivi -

dua1 a 1a conciencia. co1ectiva. 

La e1ecci6n de 1as herramientas teórica.e marxistas 

tiene que ver por 1o tanto. con 1a. recuperación de 

procesos hietórico-eocia.1es a nive1 de ia producción. 

senaiar 1a importancia de este cuadro de referencia. en 

1oe 

Va1e 

1oe 

t~rminoe de nuestros prop6sitoe. porque esto nos permite 

hay partir de una consideración eeencia.1: 1a de que no 

trabajo sineujeto. Que todo acto de trabajo es también un 

acto subjetivo de concreo iÓn 0 conforma.do como proceso de 

identidad y diferencia. Ee en este sentido que e1 concepto de 

enajenación se inscribe más c1a.ramente dentro de un juego 

de necesidades en donde se produce un profundo desencuentro 

entre 1a. objetividad de1 producto 

productor. 

y 1a. subjetividad de1 

De estas consideraciones ee puede conc1uir según 

Marx. que 1a producción enajena. A1 ana1izar como se convier

te e1 dinero en capital. como ea.le de1 oapita.1 1a. p1us- vaiia., 

como 1a. p1us-va1ia. engendra. más ca.pita1 0 Marx 11ega. a inter -

pretar 1a. enajenación como un aspecto esencia.1 a.1 modo de 

producción ca.pita.1ista. 0 como a1go que ae agudizó durante e1 

proceso de a.cumu1a.ción originaria a partir de1 divorcio entre 

obreros y traba.jo. Ca.pita.1 y- traba.jo. Medios de producción y 

traba.jo. Pensamiento y producción. Sentimiento y trabajo 
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Ejecuci6n y rea.1izaci6n. Divorcio que se va a. re:f'1eja.r en l.a. 

ea1ud del. traba.ja.dar de diversa.e formas, siendo una. de l.as 

mlle dol.oroea.e: e1 desorden mental.. 

3. En este momento• podemos ya. preganta.rnos cual.ea 

son l.oe puntos de encuentro y desencuentro entre l.a. :f'orm.ul.a.

c i6n marxista. y l.a :f'ormulaci6n :f'ouc·'-u.ltia.na. sobre l.a. temática. 

de 1a enajenaci6n y cua.1 ea su uti:l. Lda.d en e ate traba.jo. 

Antes de eet;o observa.moa qu.e no ea nuestra. intenc:ión 

superponer conceptos o t~rminoe. O sea., no se trata. de rotu

lar doblemente a.l. enfermo mental 11.a.m~ndol.o ta.mbi~n enajena.do. 

Por el contrario, l.o que se trata. es de indicar el. estudio 

sobre la enajenaci6n como fa.se necesaria. de1 estudio del. 

desorden menta1, por considerar l.a ena.jena.ci6n como 

uno de sus determinantes socia.lee. 

siendo 

De una. manera. genera.1, considera.moa {inicial.mente), 

que la. e!nteaie de l.oe el.ementoe teóricos marxista.e para. la. 

interpreta.ci6n del desorden menta.1 se materia.liza. 

conceptos de ena.jena.ci6n, fetiche e ideología., en 

con l.oe conceptos de capital. y producci6n. 

en l.os 

su rela.ci6n 

Por otro l.a.do, la. síntesis de los el.ementos tedri -

coa :f'ouca.ul.tia.nos para. la. interpreta.ci6n del desorden menta.1 

se material.iza. en conceptos de al.ienación, poder saber 

en eu relación con 1os conceptos de formación discursiva. y 

práctica.e de encierro. 

En este sentido, l.a. primera. interpretación tiene 

un contenido quizás más a nivel. infraeetructura.1, mientras 

l.a. segunda. sugiere un én:f'a.eie en el. estudio de l.as supra.ea -

tructura.a. Como Vimos, l.oe ca.minos recorridos por l.oa 

a.u.torea son muy diferentes. Ll.ega.r hasta el. concepto 

dos 

de 
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a1ienación imp1ic6 para cada uno de e11oe. ].a definición pre-

via tanto de intereses y preocupaciones, como 

prioridades. 

también de 

Como hab!amoa señal.a.do anterior~ente, 

de enajenación en Marx evo1uc iona. hasta e1 punto 

el. 

en 

concepto 

que se 

afirman los lazos entre enajenación y trabajo. Cuando él. 

plantea la producción como .La "enajenación activa." ya empieza 

a vincular el proceso de extrañamiento de1 hombre como a.1.go 

que tiene su origen en el. proceso de traba.jo. En los Ma.nuscri 

tos de 1~44 por ejempl.o 0 ya se ubica 1.a. separaci6n: del. 

producto. del. traba.jo y de l.os de1nás individuos. Una separa.-

ción material.iza.da. en l.a. independencia. que l.a.s 

necesitan mantener entre si para. que puedan vivir 

como si fuera. una. rel.a.ci6n entre cosas. La tesis 

puede ser sintetiza.da en l.os siguientes términos: 

ción de pl.us-val.!a impl.ica no sol.o l.a. sepa.ra.ci6n 

personas 

su rel.ación 

central. 

1.a produc-

de 1.os 

medios de producción sino también una. sepa.ración más 

entre l.a.s propia.e personas. 

genera.1 

El. desencuentro entre Marx y Foucaul.t ocurre en el. 

momento en que Foucaul.t disocia traba.jo y enajenación. de 

modo símil.ar (como ya 11a.mamos 1.a. atención anteriormente) a.l. 

Marx de l.oe :Ma.nuecritos. Disocia. en el. sentido de que no 

vincu1a. necesaria.mente a.l.iena.ción y trabajo. O sea. 9 1.a. 

temática. de 1a a.1.ienación en Fouca.ul.t se rel.a.ciona. con 

mediaciones ha.eta. cierto punto menos macro-estructural.es de 

aque11o que se puede percibir en l.a. teor!a. marxista.. 

Mientra.e esta. opera con mediaciones que van desde 

el.asee social.ea hasta. Esta.do y merca.dos, desde divisi6n del. 

traba.jo ha.eta. l.as distinta.e forma.e de propiedad, Foucaul.t 
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entiende por mediaciones a 1oe micropoderee: 1as institucio-

nes (fami1ia., escue1a., hoepita.1ee, cárce1ee, etc.), 1ae 

re1a.ciones pereona.1es. Esto, está de acuerdo con eu objetivo 

de hacer un a.rul1isie •no-económico de1 poder'.'• observada.e 1ae 

re1aciones de fuerza. que este imp1ica.·(Al..meida Fi1ho, 1980 

l.18). 

Desde e1 punto de vista. fil.oeófico po :· 1o tanto • 

1oe pl.a.nteoe de Fouca.u1t tienen en consideración 1a cuestión 

de 1a dua.1idad ra.zón/1ocura., en el. ámbito 

de 1a historia. En contraposición 

de Ull"- fil.oeofía 

Marx 

Foucau1t no discute sobre ·l.ae condiciones material.ea de 

vida., no obstante tener1ae en cuenta. 

A pesar de q~e para. Fouca.ul.t l.oa conceptos 

definen l.a construcción de l.a. economía pol.ít.ica no 

que 

sean 

extraaoe (términos como el.a.se, dominación, ideol.og{a, repro

ducción de capital., va.1or, etc. están presentes tambi~n en 

eu discurso), m~y dificiJ..mente se podría interpretar au 

trabajo desde este ángu1o. Esto, porque no habiendo reivindi

ca.do jamás el. titu1o de economista po1ítico, tampoco ae 

preocupó en rediscutir 1aa categoría.e val.ar, trabajo, propie-

dad, etc. Por esta. razón, cor~eríamoa un ries~o 

que ~1 1a.e ha. presupuesto. 

a1 decir 

En síntesis, creemos que ~1 incorpora ea te l.engua.je 

sefta.1a.ndo su contenido t"i1oe6t"ico y po1ítico para denunciar 

a trav~e de un trabajo siateuultico y regu1ar, 1ae forma.e 

exc1ueión uti1izadaa por 1a sociedad burguesa; formas 

considera no necesaria y exc1ueivamente económica.a, 

tambi~n po1íticae y mora.1es. 

de 

que 

sino 

Esta preocupación se criata1iza en el. concepto de 
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"sociedad diecipl.ina.ria." y en l.o que esto impl.ica: l.a. "red de 

secuestro" que l.a. sociedad burguesa. construye. para. eepa.ra.r 

l.oe que no l.e sirven. Loe que no son funcional.ea. Seglln ~l.. 

"La. diferencia. entre l.o que ea y l.o que no 
ea a.para.to del. Eetado no parece importante 
pa.ra. el. a.n4l.isia de l.a.e funciones de 
este apara.to general. de secuestro. la. red 
de secuestro dentro de l.a. cual. está 
encerrada. nuestra. existencia.". ( FOUCAULT .• 
l.9t:S3: 129). 

Esta. red. formada. por l.a.s más distinta.e institucio

nes {sean estas pedagógicas. médica.a. penal.ea. industrial.ea). 

sirven pa.ra. dimensionar temporal.mente l.a. vida. de l.a.a 

persona.e. para. control.ar l.oe cuerpos de l.oe individuos 

(en l.ae fábrica.a. hospital.ea. eacuel.a.e. prisiones). para 

crear un nuevo poder. "pol.imorfo" • "pol.iva.l.ente" • a. l.a. vez 

económico. pol.~tico y judicial.. y un saber que control.a. 

observa.. cl.a.aifica convirtiendo "el. tiempo de l.a. vida. en el. 

tiempo de traba.jo". 

En l.oe términos de esta ta.rea.. con 

centrada. en l.a identificación de l.a. l.ocura. 

l.a. preocupa.e ión 

en un contexto 

dependiente. l.o que se puede concl.u~r de todo esto ea que 

son necesarios l.oe dos enfoques. el. marxista. y el. foucaul.tia.

no. para no perder de vista ni loe aspectos objetivos ni ioa 

subjetivos que eata.n igua..I.mente en juego en el. proceso de 

al.ie na.e ión. Pa.ra. no olvidar l.a. importancia. de l.a producción 

(espacio de l.a enajenación) ni la. importancia. de l.a eatru.c-

tura. de micropoderea (espacio de resistencia de l.a. sociedad 

capita.iista.). Necesita.moa aún. de ia contribución de l.oe dos 

autores para comprender l.oe mecanismos util.izadoe en 

sociedad burguesa. de hoy. para someter económica. pol.itica y 
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moral.mente, a l.oa individuos. Necesitamos tambi~n de ambos 

enfoques para entender que l.a probl.emática de l.a conciencia 

individual. se ubica como un proceso q~e se dá en el. interior 

pero tambi~n afuera del. aparato del. Estado. O sea, 

mismo cotidiano. 

Sin duda hay una distancia considera bl.e 

en el. 

entre 

Foucaul.t y el. marxismo "ortodoxo". Pero no tanto entre Fou

caul.t y e1 marxismo. La "sociedad diacipl.inaria" de l.a que 

habl.a Foucaul.t es :La sociedad burguesa, l.a sociedad del. 

cambio, del. val.or, de l.aa coaae de l.aa que habl.a Marx.Quizás 

ni siquiera sea un hecho de fundamental. importancia el. 

que Marx parta. de l.a produccicSn como "enajenación activa" y 

que Foucau.l.t parta de una perspectiva "capil.ar" sobre el. 

poder. La. consecuencia ea l.a misma: l.a sociedad burguesa 

crea contradictoriamente una masa marginal., que necesita de

finir, identificar y excl.uír, convirtidndol.a en extraña a 

sí misma. 

puerta no 

Esta práctica del. extrañamiento a au vez, 

sol.o al. desorden mental., sino tambidn a un 

conjunto de enfermedades. 

No importa (quizás) ai ae trata de economía 

abre l.a 

ampl.io 

pol.ít_! 

ca o de pol.:f.tica. Lo que Marx señal.a enfáticamente a trav~a 

de l.a inveatigacicSn de l.aa contradicciones que se desprenden 

de ].a contradiccicSn centraL entre capital. y trabajo, Foucaul.t 

va a señal.arlo a partir de un discurso fil.oaófico - pol.:f.tico 

sobre el. desorden: para concluir que estamos separados. 

En el. fondo, ea esto Lo que intentaremos demostrar 

en loa úl.timoa cap:f.tl.ll.oa de este traba.jo: 1.o que peraite ].R. 

separación de l.oa iocoa de Saivador en hoapitaies y 
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manicomios ee •ina. aepa.ra.c-ión previa. 0 una. especie de ae1ección 

anterior que ya. indicaba. su inrerioridad 0 ~na ae1ecci6n 

tiene su or:íge n en e 1 ámbito de 1a "'c'"l=ª"'ª=ª"-""ª:.;º:;.c:..:i:;;a.=.L y de 
eetructuraa de poder. 

que 

1a.s 

En e1 cap:ítulo siguiente trataremos de ac1a.rar 1as 

re.Lacionee históricas genera.lea entre acumulación y dependen

cia. en Ha.h:ía 0 interpretando e1 origen de 1a población sobran

te. para comprender 1aa di1:"erenciae (de c1aee) en J.a. eaJ.ud 

y en 1a. enrermedad como uno de aue componentes estructura.Les. 
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CAPXTUro IV 

EL PATRON DE LAS DESXGUALDADES SOCIALES EN BAHXA: 

POBREZA Y LOCURA ENTRAN EN ESCENA. 

l.. Xntroducción 

Actual.mente. reeul.ta imposibl.e teorizar sobre l.a. 

cuestión de l.a. ea.l.ud ain antes intentar comprender l.oe 

determinantes social.ea que conjunta.mente con l.oe factores 

orgánicos a.ctuan en el. sentido de eu reproducción. -ticul.a.I 

mente en l.o que respecta a.l. tema que nos interesa.. sa.l.ud 

mental.. se vuel.ve ca.da. vez más difícil. nega.r l.a. importancia. 

que 

del. 

tienen l.oe condicionantes social.ea en 

stress. l.a. fatiga y el. trastorno mental.. 

Cuando se a.nal.iza.n funda.mental.mente 

l.a. producción 

sociedades 

eubdeea.rrol.l.a.da.e. esta. determinación aocia.l. que a.feota a. l.a. 

ea.l.ud necesita. ser referencia.da. a un marco de anál.ieie :na.yor. 

que permita. l.a. expl.ica.ción del. fenómeno a. partir del. 

conjunto de l.a.e rel.a.cionee eocia.l.ee. En el. ca.so 

por ejempl.o. al.gunae observaciones sobre esta.e 

de Brasil. • 

e ondic ione e 

eocia.l.ee rel.aciona.das con ea.l.ud y enfermedad. coneidera.moeque 

deben eer trata.da.e previa.mente. Al. ~inal. de cuenta.e. Brasil. 

ya. fue "el. pa.íe del. futuro". de a.cuerdo con l.a. ideología. 



dominante durante e1 período de 1& dicta.dura mi1ita.r. 

octava. economía. en e1 mundo, tercera naci6n productor& 

in1'ornática., registrando un crecimiento econ6mico medio 

7~. e1 pa.ía se ha. transformado en recordieta mundi&1 de 

deuda. econ6mica. con 1oe paises extranjeros deea.rro11adoe, 
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Hoy. 

de 

de 

1a. 

y 

por otro 1a.do con una deuda econ6mica 0 eocia1 y po1!tica. con 

sue ciuda.danoe 0 ca.paz de transformar e1 cotidiano de 

miemos en una eterna incertidumbre. 

1oe 

La herencia de1 mi1a.gro económico que se corresponde 

con e1 inicio de 1oe años sesenta es asuetadora.: miseria. 

pobreza. y enfermedad unida.e, produciendo una eituaci6n donde 

"más de 1a. mitad de 1ae fami.1iae ( 52 0 6~) ••• se encuentra en 

una fa.ja. que varía de 1a estricta miseria. (28 0 3%) a 1a. 

estricta pobreza. (24 0 3%)". (JAGUAR:IBE et a.11i 0 1986:17). O 

sea: 28 0 3 ~ de 1a.s fami1iae braei1era.e no reciben mensua1.men-

te ni e1 va1or de un aa1a.rio mínimo (e1 equiva.1ente 

d61a.res) mientra.e que 24 0 3 % juntan apena.a de 

sa.1a.rioe mínimos para. sobrevivir. 

uno 

a 

a. 

50 

dos 

Con una pob1aci6n estimada en ciento treinta. y 

cinco mi11ones de habitantes. cuya mitad tiene de veinte a 

veinticinco años. e1 pa.íe mantiene económica.mente activos 

a.penas 52,4 mi11ones de personas. En otras pa1abra.s: cerca. de 

1a. mitad de 1a. pob1a.ci6n no tiene tr·abajo, sea pot"que son muy 

jóvenes, o demnsia.do viejos, o enfermos, o porque b~eca.n 

emp1eo y no tienen éxito. (Ja.gua.ribe et a.11i, 1986:16). 

Por otra parte 0 1a sociedad bra.si1era 

a fin de eig1o sin haber definido todavía una 

educaci6n y mucho menos de sa.1ud para su pueb1o. 

se aproxima 

po1itica. de 

Ha.ata e1 

momento. 1os programas de i.nvet"aión en estos sectores. 1o 
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mismo que en el. sector de habitación. tienden a disminuir en 

funci6n de 1.a voracidad del. capital.. para. el. cual.. ha.bitar 

comer. vestirse y 1.eer representan un 1.ujo sol.a.mente compara.

bl.e con 1.os a.nhel.oe de una el.a.se media ansiosa. y de una 

el.a.se dominante destructiva.. 

En un medio donde 1.a. comida. esca.sea.. dejando 

rastro de muerte. desnutrición y fa.1.ta. de esperanza.. 1.a. 

un 

in-

existencia. de una. pl.ani:f'ica.ción a.grícol.a. continúa. permitiendo 

el. aumento considera.bl.e de 1.a.s inversiones en productos 

exportación (ca.ca.o. ca.:f'~. aoja.. etc.) que no sirven 

a.1.imento pa.ra. 1.os brasil.eros y que reducen por otra. 

para. 

como 

parte 

dra.atica.mente 1.a.a inversiones de 1.os cereal.es básicos para. 1.a. 

a.1.imenta.ción, como ea el. ca.so del. ":f'eijiio" • arroz y trigo. 

~eaul.tando a.sí. que a.quel.1.oe que no pueden comprar a.1.imentoa 

importa.dos están destina.dos a. morir de hambre. 

cuando ha.bl.a.moa de 1.ocura. en Bahía.-Bra.sil., queremos 

en primer 1.uga.r tener en cuenta. estas evidencia.a y ta.mbi~n 

a.1.guna.e otra.e como 1.a.s que vere~oe a. continuación. O sea. 

cuando ha.bl.a.moa de 1.ocura. en este esta.do, trata.moa de rel.a.ci~ 

na.r 1.a. pobreza. de 1.a sociedad bahía.na. con el. desorden mental.. 

Ta.:nbi4'n ea v!ll.ido resa.1.ta.r q•ie cuando se ha.bl.a. de 1.oc•ira. y 

pobreza. en Bahía. tampoco se debe ol.vida.r que 1.a.a el.a.sea dom~ 

nantes del. país se va.1.ieron de 1.a. util.iza.ci6n sistemática 

de 1.a. viol.encia., de 1.a. represión, ~e 1.a. arbitrariedad 

el. mantenimiento del. eta.tus quo. Pa.ra.1.el.a.mente a esto, 

mecanismos autoritarios deja.ron de ser excl.uaivida.d 

a.p~ra.to del. Esta.do para. pasar a. permea.r 1.a.s rel.a.ciones 

1.ee en su conjunto, :f'orma.ndo a.sí una. red inviaibl.e 

"micropoderea" que se encargan del. m9.ntenimiento del. 

para. 

1.os 

del. 

socia.-

de 

orden 



a.1 nive:i. de :i.as instit1.i.ciones socia.1es, 

núc:i.eo: 1a. fa.mi1ia.. 

comenzando por 
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su 

Es dentro de este contexto a.ita.mente represivo, que 

nuestra. sociedad continúa. encontrando forma.a de expo1ia.r • 

castigar, exc1·iir, fra.ct..1.r-ar huérfanos y nii'!.os abandona.dos, 

de1incuentes comunes, 1ocoa, prostituta.a, homosexua.1es 

viejos, como si 1a. exc1usión a. que es sometida. 1a. ma.yoria. 

fuese poca.. Ea necesario a.demás go1pea.r ejemp1armente a. esta.e 

minoría.e desviada.a de su ruta., tra.neformándo1os 

huma.nos socia.1.mente derrota.dos. 

en se res 

Queremos reaa.1tar una. vez más, que 1a. rea.1iza.ci6n 

de este trabajo en genera.1 y en este ca.p~tu1o en pa.rticu:i.a.r, 

se ba.aa. en e1 funda.mento de que 1a. exc1uaión de1 1oco no 

comienza. a. partir de :i.a. internación. Lo mismo como creemos 

que e1 niño abandona.do no comienza. a. partir de su abandono 

o 1a. de1 preso en 1a. hora. de 1a. prisión • Ea evidente 

que 1a. c1a.ae dominante pretenda. que esto sea. creído, pero 

sabemos ta.mbidn que esto no significa. na.da. más que otr-o mito. 

La exc1uei6n de1 1oco, comienza. a.ntea mismo de au "1ocura.". 

O aea.: comienza. con 1a. vivencia. de mú1tip1ea situaciones de 

fruetra.ci6n, capa.cea de dificu1ta.r o impedir 1a. convivencia 

con 1a. rea.1ida.d. Como de1 mismo modo que en e1 ca.so de 1os 

nii'!.oe a.ba.ndona.doe (poeib1ee infractores de1 ma.ffa.na.), e1 aban-

dono comienza. antes de que sus padree 1os abandonen o 

mueran. Situación simi1a.r a 1a. de1 de1incuente, ta1 vez 

ha.ya. comenzado mucho antes de d1 convertirse en 

de1incuente. 

que 

todo 

un 

Para. a.na.1iza.r e1 patrón de 1aa deaigua1da.des socia.-

1ee en Bahía con e1 objetivo de re1a.ciona.r pobreza. y l.oc•..1.r-a., 
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comenzaremos por retomar rtl.pidamente a1gunoa p1.llltos esencia-

1ea sobre •1 proceso de acumu1.aci6n capita1ista 9 10 que nos 

permitirfl tomar e1 concepto de sociedad dependiente. dando 

especial atenci6n a 1as 1eyes de pob1aci6n pecu1iarea a1 modo 

de producci6n capita1ista. 

Este esfuerzo nos permiti~ mostrar de un modo nula 

objetivo e1 panorama de 1a economía babiana. 1as condiciones 

de producci6n y reproducci6n de su fuerza de trabajo; permi -

tiendo tambi•n 1a inaerci6n de1 cuadro genera1 de aa1ud en 

Bah!a (en particu1ar 1a aa1ud menta1.) dentro de un marco 

eatractura1 nula amp1io que permita re1.acionar aa1ud y 

trabajo. Ac1aramos desde ahora 0 que a pesar de que 1& socie

dad braaiiera insista en aei1ar a 1oa 1ocoe 9 encarce1.ar a loa 

presos comunes. abandonar a 1os ninos a su propia suerte. ol

vidarse de 1os ancianos. atacar constantemente homoaexua1.ee y 

prostitutas. la furia de1 1oco. o 1a vio1encia de1 de1incuen

te 9 o 1a irresponsabilidad de 1oe ni~os. o la ineanidad de 

1os ancianos. o la irreverencia de 1oa homosexua1es 9 o la ne

gligencia de 1as prostit•.itas. nada jam!ls eerfl igual ni eiqui,!!_ 

ra parecido a 1a furia 9 la violencia. la irresponsabilidad 

1a inaanidad 9 1a irreverencia. ia neg1igencia de 1aa c1ases 

dominantes que comandan impunemente con puño de hierro. 

exactamente cuatro sig1os 9 1& desvastaci6n de este pa!s. 

hace 
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2. Acumu1aci6n y dependencia en Bahía: 

sobrante. 

notas sobre pob1aci6n 

2. 1. Acumu1aci6n y dependencia en Brasi1. 

Desde su descubrimiento. Brasi1 in&resa en e1 mundo 

de 1aa re1acionea capita1iataa. desempeftando e1 pape1 que 1as 

metr6pQ1ia 1e atribuyen. Co1onia exportadora de materias pr~ 

maa 0 1ugar opciona1 para migrantes europeos. depósito de 1as 

sobras de 1oa m~todos de acwnu1aci6n originaria uti1izadoa 

por portuguesea 0 eepa~o1es y más tarde ing1eses 0 Braai1 se 

transformaría progresivamente en un lugar caracterizado por 

invasiones. saques. matanzas. depredación de ia pob1aci6n y 

de ia cuitura 1oca1 0 de vio1encia contra 1a natura1eza. Todo 

esto. sumado a una dependencia administrativa y política. que 

en e1 fondo ref1ejaria una dependencia económica y socia1 

la cua1 marcaría profundamente e1 perfi1 estructura1 de 1os 

periodos subsiguientes a ia co1onización. 

Sig1oe más tarde 0 e1 advenimiento de 1a induetria1~ 

zaci6n va a diversificar ia economía de1 país. s~perando a la 

fase de 1os cic1os exportadores y de 1aa monocu1turas 0 propo~ 

cionando un mayor crecimiento de las ciudades y varias 

a1teraciones en el plano de las re1aciones de producción y 

trabajo. La trayectoria de este proceso de industria1izaci6n 

sin embargo. fue 1enta y 11ena de di"f'icultades siendo 

indispensable para su et"ectivización sucesivos acuerdos con 
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l.a.e econom:la.e central.es. Entre diversos factores. el. de l.ae 

dos guerras mundial.es trajo como consecuencia para l.a econ2 

mia de Bra.eil. 0 un proceso que impl.ic6 l.a. sustit~ción de 

importaciones por una industria l.iviana productora de bienes 

de consu..~o. para cubrir l.a. demanda interna. 

Entre l.a.e d•ca.da.s del. c~arenta al. cincuenta se 

del. mercado 

a.siete a. l.a 

ineta.l.a.ción de l.a.s industria.e pesadas (petról.e, y 

principal.mente) sin que se pierda c0~ esto el. 

dependiente de l.a.e economía.e central.es. 

siderurgia. 

carácter 

O sea.: el. país se deaa.rrol.l.a desde el. punto de 

vista induetrial. 0 

producción. l.a. 

se modifica el. se.· · ~ i.do de l.ae rel.a.cionea de 

economía se diversifica. integrando l.oe 

modos de producción capital.ieta industrial.. pero practicamen-

te l.a. mayoría. de l.a.a decisiones con respecto a este proceso 

son definida.a por una burguesía interna.ciona.1 0 que tiene co~o 

&l.iados l.ocal.es -evidentemente- a l.a burguesía nacional. y eu 

antiguo cama.rada.: el. Esta.do. 

En otra.a pa.l.abraa. l.os frutos de esta col.acta. no 

son necesariamente usufructuados por el. puebl.o brasil.ero (cu

ya miseria.en este fin de aigl.o a.l.canza nivel.es escand~l.oaos). 

Y esto se debe a.1 model.o económico dependiente Brasil. 

adoptó. que impl.ica.ba. entre otras cosa.e un proceso de 

acumul.a.ción basado en una. concentración y centra.l.ización 

progresiva. 

en l.960 • 

Como· prueba de esta. re•il.1 ida.d • vemos que 

"l.oe 60 ~ máe pobres de l.a. pobl.ación 
brasil.era retenían 23 0 41 ~de l.a renta 
nacional.. en cuanto l.oa 5 ~ máe ricos rete
nían 30 0 66 ~· ••• en el. a.i'lo 1980 "l.oa 60 '.!!\ 
más pobres experimenta.ron una disminución 
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de S'.1 participación en la. renta naciona.1 , 
para 19,3 %. En cuanto los 5 ~más ricos 
eleva.ron su participación para 35,19 ~ " 
(FOLHA. de S~o Paulo).• 

Por otro lado, la. existencia. (útil) de formas de 

producción pre-ca.pita.lista.a muestra. curiosidades en t~rminos 

de explotación del trabajo del sig·.l.iente tenor: recientemente 

( 1.986) por e jempl.o, 1a. prensa. trató de denunciar 1.a. existencia. 

de traba.jo eacl.a.vo en Brasil. Con base en un documento el.aba

ra.do por la coordenadora. de confl.ictos agrarios del. Miniate -

rio de 1.a. Reforma. y Desarrollo Agrario (r.1I-:lAD), se llegó a. la 

conclusión de que la. demanda. por el traba.jo esclavo alcanza.ca 

167 propiedades agr~colaa bra.si1eraa, predominando las que se 

dedicaban al. desmatamiento y ta.1a. de árbol.es (58 ca.soa),segu~ 

do inmediata.mente por propiedades rurales dedicadas a 1a ta.1a. 

de me.de ra., a. 1.a produce ión de carbón vegeta.1 y reforesta.míe nto 

(29), usinaa de a.zuca.r (27), y plantaciones de ca.f~ (22). 

(FOLHA de Sao Paulo).•• 

Ha.y quien considere que el MI-:iAD subestimó este 

número. De a.cuerdo con la. Secreta.r~a. de Traba.jo del Estado de 

San Pablo, "hay trabajo eac1.avo en todo el. Estado", a1canzan-

do un efectivo de 

de S~o Paulo).••• 

35 mil traba.ja.dores aproxima.da.mente. (FOLHA 

De 1.oa esta.dos brasileros que utilizan 

• En la. oportunidad, e1 diario "FOLHA de Sáo Paulo", citó 
loe da.toe del IlnE -Instituto Brasilero de Geogra.f~a. y 
Eeta.d~atica.-, 28 VIII, 1983, PP• 10. 

•• Da.toa del IBGE -Instituto Brasilero de Geogra.f~a. y Eeta.
d~etica., cita.dos por "FOLHA de Sao Paulo; 27 XII, 1.91:16, 
P• A-1.1." • 

••• "FOLHA de Sao Paulo; 2·~ XII, 19116, p. A-24" • 
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trabajo esc1avo 0 sea en e1 caso de 1aa propiedades 

ru.ra1ea dedicadas a ia tal.a de madera. como en e1 de :Las 

uainaa azucareras. e1 que ae destaca por diveraaa razones 

ea Bah-!a. 

Actua1mente 0 e1 ejercicio de trabajo esc1avo en 

Bah:f.a sirve para ejemp1ificar 1a situación de hetero-

geneidad estructura1 0 1a cua1 define e1 pape1 que 

1a econom:f.a bahiana juega dentro de1 patr6n más genera1 de 

acumu1aci6n de1 pa:f.s. Y tambi•n sirve para i1ustrar 1a 

existencia de un amp1io contingente de ma.n·i de obra 

diaponib1e que termina por aceptar condiciones de tra

bajo subhumanaa. 

2. 2. Acumu1aci6n y dependencia en Bah-!a: .La 

ción sobrante. 

pob1a 

Desde e1 siglo XVI hasta la d~cada actual, la 

econom:f.a ba.hiana ha conocido faaee de apogeo y dec1inio de

pendiendo de1 pape1 que ha tenido que deaempeffar en la 

división regional del trabajo. La caracter:f.stica principa..L 

de1 proceso de acumulación en Bah:f.a, se corresponde con la 

principal de.L mismo proceso a nivei nacional: dependencia 

económica de los centros hegemónicos internos, y más 

rectamente del capita1iemo internacional. 

indí-
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Los e1ementos que exp1ica.n esta. aituaci6n pu.e den 

ser encontrados en ei a.ru1J.isis de1 proceso histórico ba.hiano, 

en J.a. comprensi6n de ia. evoJ.u.ción económica., socia.1 y po1Ít~ 

ca., remarcando 1a. f'a.J.ta. de autonomía característica común de 

J.as sociedades dependientes. En J.íneaa genera1ee, expondremos 

a. continua.ci6n 1ae principa.J.ee fa.aes de este 1a.rgo perío

do. 

De a.cuerdo con Faria. (1930:27), durante dos sigJ.os 

y medio, Sa.J.va.dor, ca.pitaJ. de1 estado de Bahía, "f'ue e1 mayor 

y e1 más importante cong1omerado urbano brasilero, desde eJ. 

pu.nto de vista. demográfico y f'unciona.J.". Esto principa.1mente 

por ser eJ. 1ugar de 1a a.dministra.ci6n Co1onia1 y e1 centro 

comercia.1 más importante de1 país. En este ca.so, Sa.1va.dor no 

esca.p6 a1 mode1o dominante que tiene J.a. expa.nsi6n urbana. en 

Brasi1 supedita.da. a. 1oe cicJ.os de exporta.ci6n. 

Así, si durante eJ. sigJ.o XVI Bahía. vive eJ. auge de 

J.a. economía a.zu..ca.rera, a. partir de J.a mitad de1 sigJ.o XVII se 

dá e1 dec1inio de esta econo~ía. pasando a ocu.par 1a minera. 

ci6n el J.u.gar más importante en tdr~inos económicos. O sea, 

1a sociedad sa.J.e de u.n cic1o exportador para entrar en otro 

siendo sorprendida. en e1 sig1o XVIII por una "estagna.ci6n 

1a.tiva de 1a. economía. co1onia.1". ( FA"~IA. 1980). 

De hecho, esta estagnaci6n era una consecuencia 

que no se hubiesen incrementado actividades productivas 

de 

a1-

ternativas capaces de hacer :f'.!"ente a. esta.e nuevas situaciones. 

En este eigJ.o (XVIII), e1 pape1 de1 capita1 que crecía a un 

ritmo 1ento • 

cia.1mente de 

se limita a "centro de oferta de 

orden comercial." (l!'A:tIA, 1980). 

servicios, esp~ 



Desde e1 eig1o XIX, a 1a.e primecaadécadae de1 eig1o 

XX, ae produ.cen en e1 estado a1gu.naa "recuperaciones ocaeioD;!! 

1es de 1a economía azucarera"• 1o mismo que en 1a cu1tura. de 

exportaci6n donde se produce una divereifica.ci6n ca.f4, 

a1godón, tabaco y ca.ca.o), registrándose en parte, a1giln din~ 

mismo econ6mico que va acompañado de crisis sean tanto 

epidemias como por devastaciones (seca). Para1e1amente, 

por 

ias 

industrias 1oca1ee de tejidos, a1imentos y bebidas pro1iferan 

debido a 1os 1imitados recu.rsos 1oca1ee, conquistando a1gunae 

fajas de1 mercado. (Faria, 1980). 

Entre 1920 y 1950, ia inteneifica.ci6n de... proceso 

de eu.bstitución de importaciones en 1a regi6n centro-sur 

aicanza negativamente a ia frági1 industria bahía.na y ea a 

raíz de esta transformación en e1 patrdn de acu.mu1aci6n na.ci~ 

na1, que 1a economía. bahía.na. conoce un periodo de esta.gnaci6n, 

en e1 cu.a1 sobresa1e 1a a.bu.nda.ncia de mano de obra 

y 1a escasez 

1966). 

de capita.1ea de ap1ica.ción 1oca1.(Ta.va.ree, 

A partir de 1950, 1a economía vu.e1ve a crec~r con 

e1 descu.brimiento de petró1eo y 1a crea.ci6n de SUD ENE 

(Superintendencia de Desa.rro11o de1 Nordeste), organismo 

oficia.1 encargado de definir y administrar u.na po1ítica de 

incentivos fisca1es para. 1a industria1izaci6n de 1a región. 

(01iveira., 1980). 

La d~cada de 1960 a 1970 asiste a nueva.e transfor~ 

cianea: son crea.dos e1 Centro Industria.1 de Ara.tú (agrupan

do varias empresas qu.e fabrican desde za.patos hasta máqu.inae 

y motores), y e1 Polo Petroqu.ímico de Cama9ari, (comp1ejo de 

industria.a petroqu.ímica.s). A1 mismo tiempo, la política 
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oficial.. de turismo traba.ja. en el.. sentido de a.mpl.ia.r el.. mer-

cado tur:iatico de l.a. ca.pita.J.. del.. esta.do y sus áreas J..imÍtro:f'ea, 

favoreciendo el. crecimiento de actividades 1iga.daa a 

hote1er:1a y a.1 resto de loa servicios: resta.arantes 0 transpo~ 

te. comercio. etc. 

Este crecimiento industria.1 0 sin embargo. no 

representa un cambio susta.ncia.1 para la. pob1a.ción ba.hia.na 

estima.da. en 1985 en 10.696.043 habitantes.• Evidentemente, 

:f'ue ampliada la demanda de traba.jo t~cnico ca1ificado favore

ciendo a.a:! el incremento de sectores medios profesionales. 

De1 mismo modo se dió an incremento de oferta de servicios. 

Pero 1a prueba de que estas medidas no tuvieron en cuenta a 

1a mayor:!a 0 en tcfrminos de beneficios. qca.eda. demostrado en los 

datos obtenidos por e1 IBGE en 1985 0 

• 

"el. conjunto de aproximada.mente caa.tro 
mi1l.onea de persona.a de diez a.ffoa y más de 
diez. con remuneración. poco más de la. 
mitad (51 %) recib:!an ha.ata un salario 
m:1nimo 0 la. gran mayoría. (3/4) recib:!a. hasta 
dos salarios m:!nimos y solo 3 % ganaba 
arriba de diez aala.rioa mínimos". 
( SEPLANTEC • 1986: 2 56) • 

Esto significa. que 

"en el. conjunto de la. pobJ..ación económica.raen 
te activa., 12 % estaban aubempl.eados y 36 ~ 
eran desemp1eados o estaban ocupa.dos con 
rem•inera.ción inferior a un salario mínimo". 

De l.oa 10.696.043 habitantes estima.dos por el. 
en 1988 0 1.696.043 se concentra en Salvador. 

IBGE 
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Por otro l.a.do, 

"!:SO ~ de 1oa domici1ioa pe.rticu1a.rea no 
tenia.n en 19~0. inata.l.a.ciones sanitaria.e 
(red c.l.oaca.1 o :r:oea. sl!lptica.) y más de 40 "' 
no tenia.n abastecimiento de a.gua. de .l.a. red 
general. ni siquiera de pozo". ( SEPLA.N'2EC • 
19~b: ~5b y ~57). 

Tomando 1os da.toa de esta. miama ~uente, ve moa que 

teniendo en consideración 1a. concentra.cion de l.a renta a.ctua.1 

a. partir de.l. a.na.l.ieie ae .l.a. renta de1 Esta.do, 

a.ctua.1 es 1a siguiente: 

1a. situación 

"el. grupo constituido por 1 ,r. de 1a.a perso
na.a máe ricas a.baorvia. en 1970. aproxima.da.
mente 19 " del. total. de 1a renta persona.1 
del. Esta.do, ta.jada. que se reduce un poco en 
19i:SO ( 18 %) ••• Entre 1970 y 19~0. "1a. pa.-r
cel.a. de1 5 % más ricos, mientra.e tanto, ma.n 
tuvo en eatoe dos momentos su participa.ci6ñ 
en e1 tota.1 de 1a. renta. personal.: 3i:S %'" •••• 
mientra.a que el. grupo de l.os 10 % más ricos 
"a.ament6 su porción de 49 % para. 50 %". Por 
otro ].a.do• como era. de esperar, •• e1 grupo 
de 1oa 20 % más pobres, sufrieron pérdidas 
en este per~odo, porque su pa.rticipaci6n de 
cl.inó de 4.3 % para. 3.~ %". ( SEPLANTEC -
1986: 253). 

Observamos aún que 1a. década actual. a.siete a. un 

proceso de concentración de renta y de capital. qae supera. en 

media, 1a media brasil.era.. De acuerdo al. SEPLANTEC, CEI (1986: 

245) • en 1980, 

"el. conjunto de 1aa sociedades anónima.e que 
representaban 13,3 % de 1a.e empresa.a indus
trial.ea. participaba con ·~6,6 % de1 tota1 
de 1a. producción. util.izaba 46.9 % de 1a. 
fuerza de traba.jo y generaba. 87,4 % de1 ex
cedente. La re1aci6n ea.1arios/va.1or de 
transformación induetria.1 en Bahía era de 
13,4 %. mientra.a que l.a. media na.ciona.1 
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estaba. en 17 • 5 %." 

Es en este marco más general. que nos gusta.ria. inse.!: 

ta.r algunas consideraciones sobre pobl.a.ci6n excedente. porque 

l.a comprensión de este aspecto en pa.rticul.ar, nos ayuda. a en

tender mejor l.a situación de una parte considerabl.e de l.os 

interna.dos en l.os hospital.ea psiquiátricos de Ba.hia. 9 cuya co.!! 

dición en el mercado de trabajo en l.as fases anteriores a. l.a. 

internación.pueden ser tranquil.amente referidas a este 

cepto. 

con-

Al. exponer l.os fundamentos de l.a l.ey general. de a.e~ 

mul.ación capita.l.ieta.. Marx l.l.a.mó l.a atención sobre los s:iguie!!. 

tes aspectos: 

a. La composición orgánica. de capital.. o sea.. l.a. 

proporción de gastos con medios de producción de un l.a.do. y 

traba.jo del. otro. ejerce influencia sobre el. destino de l.a. 

el.a.se prol.eta.ria. 9 en l.a. medida que l.os primeros gastos supe

ren l.a. inversión en l.a fuerza. de traba.jo. (Marx. 19~2). 

b. El. proceso de acumulación tiende a reproducirse 

en eeca.l.a. ampl.iada, dando l.ugar a l.a. creación y reproducción 

de dos polos a.nta.gónicos: de un lado. el. sector que concentra. 

el. capital.. Del. otro, los asa.la.ria.dos. 

c. La ca.ida. rel.a.tiva. del. capital. variable determina 

la producción gradual. de una "supe rpobl.ación relativa." o 

"ejtfrcito industrial de reserva.". Y con respecto a esto. Marx 

comenta.: 

"la. acumulación capitalista. produce constan
temente. en proporción a. su intensidad y a. 
su extensión, una población obrera. excesiva 
para. la.e necesidades media.e de explotación 
de ca.pita.1 9 es decir. 11na. pobl.ación remane!! 
te o sobrante"• ••• determinando así.. una. 
ley de población peculiar del. regimen de 
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producción ca.pital.ista." ••• Por l.o tanto ••• 
"a.l. producir l.a. a.cumul.a.ción del. ca.pita.1. 0 l.a. 
pobl.a.ción obrera produce también. en propo_!: 
cionee ca.da vez mayores. l.oa medios para. su 
propio exceso rel.a.tivo. (MAax.1980:253/254). 

d. De este modo 0 

"el. exceso de traba.jo de l.os obreros en a.cti 
vo engrosa. l.a.s ~il.a.a de su reaerva. 0 al. pas-;; 
que l.a. presión reforza.da. que •ata. ejerce a~ 
bre a.quel.l.os 0 por el. peso de l.a. competencia. 
obl.iga. a. l.oa obreros que traba.jan a. traba
jar más y a. someterse a. l.a.e imposiciones 
del. ca.pi tal.." (?.1ARX 0 l.9tl0: 53tl). 

De todo esto se deduce que a. una. creciente a.cumul.a.-

ción de capital., l.e corresponde también un creciente 

de miseria.. 

aumento 

Sin desconocer l.a. pol.émica. sobre l.oa conceptos de 

superpobl.a.ci6n relativa. y ejército industrial. de reserva., en

tendemos que l.os fundamentos que acabamos de sintetizar pue

den servir para a.el.arar situaciones concreta.e. Del. anál.isie 

de l.a. ca.ida. de l.oe sal.arios en Bahía., por ejempl.0 0 

de l.a interpretación de l.a estructura del. producto 

bruto perca.pita., se comprueba. l.o siguiente: 

partir 

interno 

"cuando el. producto interno bruto per ca.pita 
en Bahía ea comparado a l.a. evolución del. 
sal.ario mínimo medio del. periodo l.975/1.9~5. 
se observa. l.a triste péL•dida del. va.l.or del. 
sal.ario con respecto a.l. prod~cto: si en 
1975 el. sal.ario mínimo representaba. cerca. 
de t1,3 % del. PIB por habitante, en 1.9~0 
significaba. 5,2 % y en l.9t15 esta. rel.aci6n 
fue de sol.o 4,6 %". (SEPLANTEC, l.9e6: 255). 

Por otro l.a.do, es necesario resal.ta.r q1ie l."' dismin.!a 

ción que sut"C"ier:-on l.os sal.a.r:-ios r:-eside directamente en el. Ce".!, 

cimiento de ia industria.. Una vez más, tomando en conaider~ -
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ción l.a estt"ll.Ctura. del pC"oducto interno bruto por' t"eferencia, 

obset"Va.mos lo siguiente: si en 1949, "el va.l.or bruto de la. 

producción de toda la. industria de transformación era. inferior 

a.l del. comercio y de la agricll.ltura, en l.'::J"/?, l.a indll.stril< 

pa.C"ticipaba con 13,7 % de1. total (del PIB), mientras que la 

agricul.tura. y el. comercio son responsableg por 13 0 2 y 17, ~ 

respectivamente". i>lientC"as tanto, "l.a. qu:l'.mic'3. retiene una par 

ticipa.ción de 36.7 % del valor agregado por lR industria., ha

biendo crecido a una tasa de 22,2 %" ••• En 19~0. "19. industria. 

ya es responsa.bl.e por el 21 9 2 % del PIB bahiano. contra 19 % 

del comercio y 9 • 6 % de la agricultura." • habiendo amplia.do la 

qu:l'.mica. su participación "en el -.ra.lor agregado por ln. indus-

" tria, superando el 50 %• (SEPLAl'l:rSC, l9'j6: 245/247). 

Como acabamos de ver 9 el proceso industrial implicó 

la modernización de sue fuerzas productivas, al mismo tiempo 

que l.a diversificación de la. econom:l'.a., el. incremento de los 

servicios y del comet"cio, pero esto no significó necesaria.me~ 

te un aumento sa.l.ari9.l y/o mejores condiciones de vida para 

la. mayor:l'.a de l.a población. Por el. contrario, estas condicio-

nea pueden a.gravarse como consecuencia de 

nid'1.d de trabajo y dP concentración de 

genera.das po~ este mismo proceso. 

la fa.l.t9. de 

renta. y 

oport_!! 

ca.pi t9.l. 

En 1.os cap:l'.tulos siguientes, pa.t"ticularmente en el 

capital.o V, vol.veremos a tomqr nuevamente esta.a consideracio-

nea que tratan sobre la dinámica ocupacional. de 1.a pobl.'3.ción 

sobrante a fin de cara.eterizar" mejor el. pet"fi1 socio - econó

mico de la poblaci6n investigada en este punto. Por áhora. 0 a 

t:l'.tulo de concl.usi6n de estas p~ginae pre1iminat"es sobre l.~ 

evol.uci6n de l.a econo~:l'.a bahi~na y l.a creación de un contin -

gente excedente. queremos l.la.mar l.a atención, sóio pat"a a.J.g•J.

nos aspectos: 
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a. La. expansi6n de1 capital.ismo en Bahía ae d~ den

tro de un contexto de dependencia econ6mica. 0 dejando de at.ender 

l.as necesidades econ6micas propias de1 Esta.do. para venir a 

a.tender l.a de 1os intereses externos. 

b. Esta expansión se encuentra con modos de 

producci6n existentes. pa.rtic·_¡.1a.rmente i·oa de producci6n de 

merca.deria.s simpl.ea. doméstica y arteaana.i. l.ae cua1es va.n 

siendo integrada.a. destruida.e o inmovil.iza.dae; esta. situaci6n 

va a provocar un aumento de mano de obra. ociosa sin posibili

dades de ser a.bsorvida.. porque l.a. industria. a.beorve sol.a.mente 

una pequeña proporci6n de esa pobl.aci6n económicamente activa. 

Esto explica. l.a existencia. actual. en Bahía. de 12 % de subem

pl.eados y 36 % de desempleados considerando el. total. de la 

pob1a.ci6n económica.mente activa.,(PEA). 

c. La. permanencia. de esta heterogeneidad estr•.ictu -

ra.1 a lo largo del. tiempo. indica su utilidad en re1aci6n 

al patrón más general. del. proceso de acumulación en el pe.is. 

En este sentido. la falta de articulación que muchas 

puede ser observada ~ntre el segmento industrial. y l.as 

veces 

fuer-

zas productivas local.ea se explica en función de la falta 

de interés de esta. articulación. (Carval.ho et Souza, l.980). 

d. Los efectos dinámicos de la induetrializació~ 

se concentra.ron sobre l.a industria textil• comercio 

traneportee 9 construcción civil, "reforzando l.a. c:i.racterist_! 

ca preexistente de una estructura. productiva 

particul.armente concentrada en este 

(CAítVALHO et SOUZA 9 ig.30: 81.). 

sector 

urbana 

terciario 

A partir de este marco más gener~1. podemos ahora 

considerar los efectos de est~ situación sobre el. estado de 
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sa1ud de 1a pob1aci6n bahiana. tr9.tando as{ de especific,._r 

sus condiciones de sa1ud menta1. 
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3. Efectos de l.a dependencia econ6mica sobre l.a pobl.aci6n 

bahiana.: desigual.dadas eoci~l.ee en l.a. enfermedad y en l.a 

eal.ud. Creaci6n y expanei6n de l.a práctica. aeil.ar. 

puede 

pa!e 

dida 

pl.io. 

3. l.. El. cuadro general. de l.a enfermedad en Brasil.. 

As! como el. proceso de acumul.aci6n en Bah!a 9 no 

ser entendido si una referencia. a l.a situ.a.ci6n 

en su conjunto. l.a cuesti6n de l.a. ~ tampoco ea 

si no ae ha.ce referencia a. un marco de a.rull.isia !Ilás 

del. 

ente_!! 

am-

La cueati6n de l.a enfermedad en Brasil. vista de una 

manera. general.. muestra. un cuadro desol.ador. De ac~erdo a. 

datos de l.a ONICEF. en l.985 cada. 5 minutos mor!a.n 7 niñea en 

l.a faja. de O a. 5 a.ñoa victimas de varias epidemias. Esto 

significa que 

••en l.986. mu.chas :f'amil.iaa brasil.era.a de l.aa 
camadas más pobres necesitaron comprar m~s 
cajones qu.e cunas. porque más de 300 mil. 
de sus hijos murieron antes de compl.etar 
un año de edad". (ISTO .i;::. l.985).• 

La. misma :f'uente • cita nuevos datos q•J.e aiC"Ven para. 

l.a. expl.icaci6n de este tipo de situaciones: en l.985. el. presu 

• I STO t;: • 2 5 • XII • 
pp. 46/54. 

"Eapec ia.l. - Va.liosa.e C riani¡¡a.s " 
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hecho por e1 gobierno brasilero. no 

por el a1canzaba. ni a la. tercera parte de1 gasto efectuado 

pa.ís. con l3. ayuda. da.da. a. los tres bancos queb·rados 

e1 ~ltimo período del a.ño anterior. 

durante 

Lamentablemente• estos da.toa son comparab1ea con 

otros igualmente asustadores: actualmente en Brasil. se 

estima. en 36 millones loa niños abandonados por 

al siete millones son huérfanos. permaneciendo 

las campaña.a de salud. de sanea.miento básico. 

l.aa ca.lle e• 

margen de 

educaci6n y 

otros tipos de asistencia. 

Es evidente que l.a falta. de recursos. la. ausenci~ 

de una política nacional. de sal.ud. sumado a l.a concentraci6n 

y miseria del pueblo brasilero. posibiliten altos índices de 

epidemia.a en el país. Estadísticas recientes hecha.e por loe 

organismos de salud. demuestran que existen todavía. enfermed~ 

des medievales como por ejemplo l.a peste bubónica. Existiría 

un foco natural en el estado de Pernambuco. en el. Nordeste de 

Brasil.• y se habría. extendido por el estado vecino de Paraib~ 

"donde ocurrieron 61 de los 84 ca.sos notificados en el país". 

(FOLHA de Sáo Paulo. 1987).• 

La. malaria. a su vez. persiste principal~ente en el 

norte del país. habiéndose registra.do en l.9.'36. 430 mil casos. 

en cuanto eran confirmados 39.g ca.sos de poliomielitis. Hay 

que destacar qt1e hubo un progreso de estas enfermedades en el 

año 1986. porque en 1985 se ha.bí~n registrado 399 mil casos 

• FOLHA DE SAO PAULO• 05/01/19.'37 • pp. A - 12. 
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de malaria y sólo 175 de polio. Lo curioso es que esto ocurra 

exactamente con el actual gobierno. (gobierno Sarney),el cual 

de acuerdo a la prensa local, en el año 19.'35, ha.b:!a hecho '..>.n 

corte de 50 % en los ministerios del ámbito social, incluyen

do Salud y Previsión. 

Con respecto al sarampión, el Brasil mant~ene uno 

de loa indices más altos del ro-indo habiéndose not i:f'ica.do 

63.224 ca.sos. Si se tiene en cuenta. que pocos son los casos 

notificados. se puede f~cilmente duplicar y triplicar este n~ 

mero. obten1endoae de esta. :forma. un cuadro más rea.lista. de 

esta situación en particular. lo mismo que de la.a otras 

demia.s aqu1 menciona.da.a. 

e Pl:. 

mientras tanto otra.a enfermedades proliferan.El de,!l 

gue por ejemplo. ·-.ina especie de fiebre que trae mal eatar, dJ:. 

senteria, dolores, etc. El mosquito que la transmite se intr.2. 

dujo en el Brasil, sin que se haya hecho nada para controlar

lo. Actua.J..mente, el total de ca.sos registrados supera los 473 

~il, siendo evidentemente que la zc.a.yor:!a. de loa ca.sos perten~ 

cena la población m:!s pobre. 

En este cuadro general, no ea de 

salud mental del brasilero también haya sido 

ext ra.ñar que 

a le a nz 1da. 

esta misma. situación. según Espinheira Filho (19~3: 146). 

la 

por 

"datos de la. pericia. :n~dica. de l.NA!ILPS (Ins
tituto Nacional de Previdencia 3ocia.1) mues 
tra.n que las enfermedades mentales son la 
primera. causa de falta de capa.citación tem
poraria para el traba.jo. con más del 15 % 
del total de incapacitados". 

Ea válido resaltar. qi.ie en este cuadro más gener'3.l 

t"'mbién se incluyen situaciones de extrem,., gr,1.vedad. qu.e pro-

11.f"era.n mu.cho mita que l:,i,a epidemia.a y reflejan su"' graven co_!! 



secuencias en 1a. aa.1ud del brasilero. ~na de esta.a 

situaciones ea 1a. de1 tránsito, considerada. la. 

ca.u.ea de mu.erte en el pa!a, y que "continúa a 

l.47 

graves 

tercera. 

ocupar 

tristemente el primer lugar mundia.1 en materia. de accidentes 

de tránsito". Ea conocido, que por lo menos 90 9 0 ~ de estos 

accidentes son causados por la. imprudencia. o impericia de 

loa conductores, 

la. existencia. 

siendo esto ocasionado en gran medida 

de u.na legislación condescendiente 

por 

que 

a.bsue1ve o multa con sumas rid!cu1aa a. loa reinciden-

tea de las infracciones. (Diario Catarinense, 19~6). 

3. 2. El cu.adro general de la enfermedad en Bahía. 

En Bahía., la situación genera.1 no es menos grave. 

Según 1a Secreta.ría de Salud de este estado 198b 

básica. 

02): 

y/o "1a desnutrición está presente como causa 

asociada, en 605 de loa 3.312 óbitos de menores de 

ocurridos en Salvador en 191-30". Esto signi:t"ica. una 

un ai'l.o 

morta1i-

dad proporcional por desnutrición de lH,3 %. También se 

consta.ta la "alta. participación de enfermedades evita.

b.lca por s··i.neamiento bási~o y por medidas de salud 

pública". 

La. 9.Usencia de ta.1-es :nedid,3.s ea C"espons:,.ble 

alto indice de enfenuedades infeccio~a.s y parasitaria.a 

por el 

16,4 

,i:) • F.stu.s, despo.iés de las enf"ermed'.3.des del >ipa.rato circula.t2 
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r-io {26,9 %) son responsa.bles por el :n"-YO<" nú.mer-o de mu.ectes. 

Entre ls.s enfermeds.des q'.l.e deben ser no t; i 1"ica.d3.s de 

comp•.l.lsoria., el coeficiente de mo"'.'talida.d l00.000 

lu.g3.r habitantes en e1 a.ao 1.9~2 era. el sigu.iente: en priCTer 

1.a. tuberculosis pulmons.c con un coeficiente de En 

segundo l.ugs.-r l"'- hep·3.titis con 42 ,9 ;'o. En tercer lug, .. r 1.a 

coque1.uche y el. s:1.ra.mpi6n con una. supC'ems.c:l.9. de 29,~ y 23,4 

% respectiva.mente. 

Po C' otro l.9.do, 

con e1. coeficiente 

{ 51 a:toa), nier..or 

para 

20). 

e1. conjunto 

me di.o 

por 

del. 

1.a. expect.-.. tiva. de vid9. coincio-\e 

previsto para. el. Nordeste de1. país 

1.o ta.nto, qu.e ].a. meñ.ia. pc-e....-iata. 

p9.:1a {60,1. años). (Ja.gua.C'ibe, 1.9~6: 

La privatización y central.iza.ción. de 1..os servicios 

m~dicos constituyen 1.a. otra. fase del. probl.ema. de aa.1.1~d en 

13ah:1a.. 

2.430 

Según J..a. Secreta.r:l.a. de Sa.1.ud, el. estaño cuenta. con 

estab1.ecimientos, 

1.a red p~bl.ica.. Con respecto 

hospita.1.a.C'es, 1.a. misma. fu.ente 

a. 

r."e aa.1. ta. 

pertenecen 

esta.bl.ecimientos 

1.a "fuerte presen 

cia. del. sector privado" 

1.es general.es y 79,6 % 
que retiene 72,4 ~ de 1.os hoapitu. 

1.os especial.iza.dos, adem4.s de 

ser responsa.ble por 1.a. oferta. de 64,45 % de cq,ma.a 

disponibl.es. 

En 

ta.l'.":1.a., 

t~ rminos ge ne ralea, de "-C·.l.e rdo a. esta. Sec C'~ 

no ha. conte.!!! "1.a. pol.ttica. de sa.1.v.d en Bah:l.a., 
pl.ado 1.os pl'."obl.e:nas de ma.yo !'." 
pt"iVi.1.egia.ndo 1.a. asistencia. 

~agnitud 

hospital.ar 
. 

de 
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a1to costo y baja efectividad, con.centrando 
deeiciones en una el.ite burocrática a nivel. 
central. que dificulta la regional.iza.ción de 
l.os servicios de eal.'..1d y l.a participación. 
comunitaria. en l.os programas de eal.ud "· 
(SECRETA~IA DE SALUD DEL ESTADO DE BAHIA, 
l.9d6: 1.4) • 

Estos datos eiven para demostrar que l.a. cuestión. 

de 1a salud en Ea.hia. 0 tal. como ocurre en el. resto del. pais 0 

es principal.mente una cuestión de el.ase. O sea, aquel.l.os que 

padecen de enfermedades infecciosas, que serian. control.abl.es 

a.ct•.ial.mente a travt§e de medida.e aimpl.es por l.os organismos de 

salud públ.ica, o l.os niBoa que mueren cuando nacen por causa 

de la deshidratación, diarreas, desnutrición, provienen de 

l.oe estratos más bajos de l.a. pobl.ación en t~rminos de renta 

y consecuentemente de acceso a l.os servicios, pa.rticul.armen.te 

l.oe de salud. 

Vemos por lo tanto, 

contingentes de la pobl.ación. 

que al. ser excl.uidoa 

de la participación 

estructura. productiva, el. modal.o brasil.ero de 

ampl.ios 

en la 

desarrol.l.o 

dependiente origina una desigual.dad económica entre l.os 

ciudadanos, que va a refl.ejarse, pa.rt ic,-1.1.a.rmente • en una 

profunda. desigual.dad en l.a eal.ud y l.a. enfermedad. 

3. 3. La práctica. a.sil.ar como refl.ejo de las deei-

gaa.ldades social.ea: el. caso del. desorden men

tal.. 

En el. caso bahiano, en 1.o que respecta. especifica-
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mente a la.a enfermedades menta.lea, Souza. realizó en 19tl4 un 

a.n.áliaia crucial para la. comprensión de este patrón de 

desigualdad económica, socia.1 y pol~tica. :Más adelante ten

dremos que vol.ver a. l.oa reaul.tadoa de este estudio pero. con 

mayor grado de deta.1.1.e. Por el. momento, val.e destacar que 

la. intención del autor ea 

autor, 

"e stu.diar como la locura. en general. (o cada 
enfermedad menta.]. en particular ) se 
distribuye de forma. desigual. entre el la.do 
opulento y el. la.do marginal. de J.a ciuda.d y 
como la.a desigual.da.des se producen a nivel 
de l.a.a formas institucional.ea de trata.míen 
to" • ( SOUZA • l9tl4: 05) • -

La. realización de esta. intención por parte del 

l.a permite a. través del análisis de 

hoapita.l.iza.ción psiquiátrica. en el. contexto de una. soc ieda.d 

dependiente• l.a. enfermedad mental., "el. saber que l.a. reconoce 

y l.a.a forma.a institucional.ea de tra.ta.:::iiento psiquiátrico" pu~ 

da.n a.parecer como "fenómenos determina.dos por l.a.a re l.ac iones 

t"orma.c ión aoci~l.ea de producción vigentes 

aocia.1". (SOtJZA, 19tl4: 17). 

en una. dada. 

Dentro de esta. óptica., el. autor concl.uye en a.J.gunos 

aspectos que son esencial.ea p~ra. l.oa objetivos de 

dio y que describiremos a continuación: 

este estu-

a• La. vocación histórica de l.os 9.si1oa en el. 

Brasil. y en Bah~a. tiene que ver con l.a existencia. de un 

excedente pobl.a.ciona.l. y de forma. símil.ar a. l.o q•.1e ocurrió 

en Europa., el. trata.miento de l.a. l.ocura. se relaciona. con 

creación por parte del. ~ata.do de :ina "amplia eat rategia de 
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control. aocial. 0 accionada por sus a.para.toa directos. y 

también por el. conjunto de l.a.a inatitucionea civil.ea y 

rel.igioea.e sol.idaria.s con el. proyecto 

l.984: 50). 

hegemónico". ( SOUZA 

b. En otros términos: el. crecimiento de una 

marginal. dentro de l.os centros urbanos. al. mismo tiempo 

masa 

que 

representa una. de la.a condiciones funda.mental.es de reproduc 

ción del. regimen burgués. también representa contradictoria 

mente. una a.mena.za. y un foco de tensiones que necesita del. 

s11rgimiento de "una vasta red de asistencia. a. l.a. pobreza y 

a. l.a mendicidad"• dentro de la cual. se inscribe l.a 

institución psiquiátrica.. 

c. Esto explica el. hecho de que l.a gran mayoría de 

l.a pobl.a.ción de internados en hospital.es psiquiátricos en el. 

Brasil. sean desocupa.dos. campesinos (mano de obra. sobrante 

del. campo) traba.ja.dores bra.za.l.es 0 vendedores ambul.antea 

domésticas. etc. 

d. El. papel. que l.a. psiquiatría juega en este 

texto puede ser definido en términos ideol.ógicos. En 

con

este 

sentido. o sea. en l.o que se refiere a su importancia durante 

el. proceso de producción y reproducción de l.a fuerza de 

trabajo. l.a psiquiatría. sel.ecciona psicol.ógicamente 0 repara 

(intenta ajustar)• disciplinando a los traba.ja.dores q•ie 

muestran "desajustes" y por •.1l.timo también termina excl.uy>endo. 

e. "El. perfil. de l.aa desigual.da.des social.ea" favo

rece el. ejercicio de l.a psiquiatría en l.o referente a. l.as 

diversa.e modal.ida.des de atención (asil.ar 0 

enfermería. cl.inica.) • que l.e permiten de 

priva.da.• contractual.. 

esta. forma. actuar 

dentro de "un patrón de ca.l.idad diferenciado". O sea: con 



criterios de atención di:t"erenciada de acuerdo al. "poder 

tractua.l." del. cliente. 
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con-

~n este sentido 0 eL autor concLuye que l.a condición 

de el.ase eer!a. uno de Loe :t"actoree que determinan Las propiae 

condiciones de recuperaci6n de l.os pacientes. Evidentemente • 

que si e1 paciente ingresa al. hospital. ya como un sujeto mar

ginal. de una estructura. productiva (porque en e11a. está inse~ 

to de forma ~argina]. a 1os esquema.e hegem6nicoe de producción) 

y si por esto mismo. debido a.l. contingente de mano de obra s2 

brante su. recuperaci6n no es "necesaria"• su marginal.ización 

se .verá también reflejada en l.a forma como será conducido su 

tratamiento. 

3. 4. La institución psiquiátrica y el. control. de 

l.as masas marginal.es:· l.a situación en Brasil y 

Bah!a.. 

Es importante resaltar que la vocación histórica de 

l.a instituci6n psiqui4trica en el. sentido de control.ar la ma

sa marginal., queda nítidamente delineada desde el inicio de 

la práctica. asilar en el. Brasil. 

De acuerdo con Ama.rante (19g3:149/150), es a. partir 

de 1.830 0 cuando se real.iza un diagnóstico sobre l.os locos por 

primera vez en el. pa!s, que es iniciada 1a práctica asilar en 

el. B-rasil.. Desde esta ~poca, "los l.ocos eran encontrados entre 

l.oe misera.b1es 0 .:na.rgina.l.es 0 pobres y otroe parias social.es" 

siendo en eu mayor!a "trabajadores, campesinos, deaemp1ea.doe, 

negros, indios,degenerados, peligrosos en genera1, • r-eti:ra.nte s""• 
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Antes de esto, durante el periodo col..onia.J.., el.. loco 

no recibía. cuida.dos específicos. Según Jacobina. (1982:37), J..a. 

poaibil..ida.d de ser a.tendido dependía. de la propia situación 

económica. de loa individuos. Aai, para. loa "locos pobrea"era.n 

reserva.da.a las cal.lea y J..as _prisiones, mientra.a que los "l.ocos 

ricos" eran a.tendidos en el ámbito fa.miliar. 

El inicio del siglo XIX, tiene como cara.cter~atica. 

en lo referente a la cuestión que esta.moa tratando, 

participación efectiva. de la Xgleaia en el confinamiento 

loco. Ea a partir de esta ~poca que 

la 

del 

"los insanos pasa.ron a ser recibidos también 
en la.a celdas o enfermería.a de los hospita
l.es de la Santa. Casa de la Misericordia., en 
el confina.miento indiferencia.do que alberga. 
ba. la. parcela. de 'desválidoa' o 'indigente~~ 
(JACOBINA, 1982: 38). 

Fundada. en 1499, la Santa Casa de la Misericordia. 

actuó durante todo el proceso de colonización del Brasil como 

aparato ideológico del Estado. En sus hospitales (fundado el 

primero de ellos en 1543), mantenidos mediante donaciones, se 

hospedaban hu~rfa.nos,viejos,mendigos,etc.,con una atención m~ 

dica. precaria. o inexistente en la mayoría de los ca.sos. 

En estos hospitales, es que en época.a posteriores 

tendrá inicio la práctica. de sepa.ración entre los locos, sur

giendo a.si la.e primeras enfermería.e o celda.a. En 1808,un a.co~ 

tecimiento politice relevante va. a afectar 1a estructura de 

la sociedad brasilera., resultando en un fortalecimiento de la 

medicina y en una fuerte tendencia. a la hospitalización. La 

familia. real portuguesa se transfiere para el Brasil, lo que 

trae a.pareja.do transformaciones en la.a relaciones económica.a, 

sociales y políticas dentro del propio pais co~o en el exte -
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rior: crecen 1os centros urbanos. se intenei~ica eJ.. comercio. 

se comp1ejiza. 1a estructura institucionaJ.. de1 Estado. se din~ 

miza 1a sociedad civi1• etc. 

Según Macha.do et a11i ( 197~) • J..a creación de insti

tuciones m~dicas fue consecuencia de una 1ucha entre médicos 

y otros sectores. que se terminó configurando como una 

por autonomía y reconocimiento púbJ..ico: se trataba de 

1ucha 

medir 

1as fuerza.a con la Ig1esia. ia homeopat~a. e1 char1atanismo y 

J..a. medicina. popu1ar. De establecer e1 monopó1io de 1a medici

na con ba.ae en una estrategia. donde e1 disC'.>.rso y 1a práctic9. 

m~dica. recibieran un status científico. 

Es en este contexto que tiene inicio e1 1argo p::-o-

ceso de 1a psiquia.trización de 1a J..ocura. Y poco tiempo des

pués de que la Sociedad de Medicina. y Cirugía de '1.io de Jane_:i 

ro 1e adjudican "a J..os J..ocoa. 1os hospicios" (como 

deJ.. diagnóstico que se re8.liza. sobre 1a situación de 1os locos 

en Erasi1). es funda.do e1 primer asi1o de1 país: e1 ~silo D. 

Pedro II. in9.ugurado en J..852 en tiio de Janeiro. (Machado et 

a.J..1i. 197~: 376). 

Jacobina comenta al respecto de este proceso de ps;i 

quiatrización. que fueron cuatro loa componentes del mismo:el 

nacimiento del asi1o, "a través de1 cua1 se especifica. y se 

fortalece la estra.tegi~ del confinamiento de 1a locura."; "18.. 

instituciona.1iza.ci6n de la enaeñanza de la. Medicina. Mental" 

"la. secularización del asilo", a. través de la. cla.r'l. delimita

ción del espacio de 1."- Ig1.esia y del. espacio de 1,._ ~l!edicin"

"la promulg•:t.ción de la ley Feder8.l de a.siatencia. a. los alíen~ 

dos.en l903 • inst ri..i.mento jurídico que marca. 1a consoli<l,ición 

de la hegemonía médico-paiq~iátrica en e1 cuidado de 1a locu
ra.." (JACOB1:~7A. 19':S2: 43/44). 

L~ legitim~ci6n de La idoneid~d médica. rue e1 hecho 
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detonante para 1.a expansión de1. nllmero de aai1.oa en e1. país 

Batos, hasta el día de hoy, se caracterizan por estar siempre 

superpob1.ados, por.no tener loa recursos necesarios, por e1 

fracaso de la propuesta inicia1. de cura. En este sentido, en 

nada se diferencian de1. asi1.o D. Pedro II que en 1.877 0 a1.ber

gaba una. 

"mayor:!a aplastante de incurables que 
transforman e1. hospicio en una institución 
caritativa, que recoge aquellos que nunca 
más podran ejercer una actividad ~ti1. a la 
sociedad". (:MACHADO et alli, 1978: 475). 

La mayor:!a de estos incurab1.ea eran sin recursos. 

Bah:!a acompañó este proceso de paiquiatrización. y 

en 1.374 ea inaugurado e1. primer asilo bahiano: el asilo de la 

Santa Casa en Bah:!a. Con esta nueva situación e1. 1.oco ea 

transferido de loa hospitales de la Santa Casa de la Miaeri -

cordia y de las de Corrección para e1. asilo. Este nació de 

una 

"unión contradictoria entre la Santa Casa de 
la Misericordia, :fracción del aparato 
religioso, aparato ideo1.ógico dominante 
bajo e1. Estado monárquico, y el aparato 
mddico en :formación, todav:!a en 1.ucha por 
la hegemonía en el cuida.do de la enfermedad 
{y 1.a. locura en particular)". (JACOBINA, 
1.982: 56). 

De acuerdo al mismo autor. se confirma que en los 

asilos la mayoría de los internados ea originaria de la rnasa 

urbana. Así, vemos que desde el inicio la tendencia 

asilos ea :funcionar ta.mbi~n como un "depóai to de 

irrecuperables" de extracción pobre. 

de loa 

enfermos 
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Esta tendencia, de acuerdo a l.o que veremos en l.os 

cap!t~l.os siguientes, se mantiene inal.terada hasta hoy, cuan-

do a cambio de pan, medicina, una cama y un techo, 

interna.dos per?:J.anecen en eata condición, debido a l.a 

de al.ternativaa sea en el pl.ano material. sea en el. 

e!:locional.. Una. f"al.ta de a.l.ternativas que ha ac.ompa?la.do 

l.os 

f"al.t'3. 

pl.ano 

al. 

trabajador ba.hia.no de manera. general., y de f"orma especifica. 

en l.as últimas d~cadas de este sigl.o, cuando l.a. industrial.iz~ 

ción en Bahía se expa.nde 0 pero sin l.ograr crear una oferta de 

empleo, capaz de absorber de modo equil.ibrado, a l.a pobl.a.ción 

obrera.. 
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CAP:LTUU> V 

CARA.CTERIZACXO" socro-ECONOMXC.A. DEL TRABAJADOR 

BAH:t.A.NO 1 PEiU'IL SOCIO-ECONOJIUCO DE LOS PACIENTES 

DE LOS HOSPITALES PSIQO:IATRICOS. 

1.. Introducci6n 

E1 an,1.ieis del patr6n de desigualdades sociales en 

Bahía, realizado en e1. capítulo anterior, poeibi1it6 e1 

entendimiento de la creaci6n y expanei6n de la pr4ctica asi

lar por un lado, y de1. cuadro general de enfermedades en 

Brasil y Bahía por otro, como consecuencias de 1a relación 

entre el proceso de acumulación y 1a eituaci6n de dependencia 

económica de nuestra sociedad. 

En e1 presente capíta1o intentaremos aclarar la si

tuación actual del trabajador babiano, discutiendo con mayor 

deta11.e 1.ae coneecuencias socia1.es de 1.a expansión del 

capita1.ismo en Bahía. Nuestra intención a1 plantear 1.ae con

diciones de vida del trabajador bahiano es demostrar a trav4e 

de varios indicadores sociales, 1.a creciente pauperización a 

que se ve sometido, destacando 1.a categoría trabajo 

instrumento teórico capaz de fundamentar 1.a relación 

proponemos entre locura y pobreza en Bahía. 

En eegu.ida relacionamos esta situación con 

como 

que 

1.os 

1 
¡ 

1 
! 
~ 
i 
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aspectos genera1ea de sa1ud, con 4~aeia en 1as cuestiones de 

sa1ud menta1, discutiendo 1oa tipos de atención, 

sus reeu1tadoe, identi~icando eu c1iente1a. 

eva1uando 

Por ~1timo, ana1izamoa 1oa datos de 1a inveatiga -

ci6n que rea1izamos en 1983 en dos de 1os hoepita1ee paiqui'

tricoa de 1a ciudad de Sa1vador, interpretando 1ae condicio -

nea socio-económicas de su pob1ación, en t4.rminos de orígen, 

trabajo, educación, etc. 

Loe indicadores socia1ea ana1izados aquí deben ser 

entendidos como expresión de 1a exc1ueión, dominación 7 enaj~ 

nación de1 trabajador bahiano. Su 1ocura, a su vez, puede ser 

interpretada como una de 1ae "aa1idas" estrategicaa 

termina por aceptar para sobrevivir, aunque e1 costo de 

supervivencia sea e1 despojo de su dignidad persona1, 

sometimiento de su emociona1idad, 1a negociación de 

identidad peraona1. 

que 

esta 

•1 

su 
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2. Situación socio-económica de1 trabajador babiano: una cosa 

de 1oco. 

La situación actual de trabajo y renta de 1a clase 

trabajadora en .Bah1a. particularmente en la ciudad de 

e1 saivador, aeril analizada en eate cap~tulo en sus aspectos 

generales. presuponiendo (de acuerdo con loe t4rminoa del 

cap1tulo IV) que la expansión del capitalismo ocurre dentro 

de un contexto de dependencia económica que atiende en primer 

lugar. loe intereses externos en contrapartida con las pro

piaa necesidades económicas del Estado. Por otro lado tambi~n 

presuponemos que esta expansión, en el inicio. se encuentra 

con modos de producci6n de una etapa anterior, loe cuales son 

integrados. o deatru1doe, o estagnadoe por el modo de 

producción hegemónico, lo que reau1ta en detrimento de la 

fuerza de trabajo, conatituy4ndoae de esta manera un amplio 

excedente en la población representado actualmente en Bah1a • 

por un contingente de 12,0 % de subempleados y 36,0 % de 

desempleados. sobre una. población total de 10.650.d25 habita..!! 

tea. (Ver tabla I). 

Loe indicadores sociales considerados para 

población muestran que la eit~ación socio-económica de 

e ata 

loa 

miamos se caracteriza por un nivel de carencias que determina 

un patrón de calidad de vida muy por debajo de lo que ser1a 

la media de consumo prevista para el mantenimiento de la 

salud. De acuerdo con el Centro de Eatad1aticaa e Informacio

nes de la Secretaría de Planificación, Ciencia y tecnología <:21 

Estado de Bahía, la población con 10 aaos o máe, alcanzaba en 
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TABLA Ol. 

POBLACION RESIDENTE POR SITUACION DE DOMICILIO 

BAH:IA 

l.980-85 

AROS 

1980 

l.981. 

1982 

l.983 

1984 

1985 

POBLACION ~ESIDENTE 

TOTAL 

9.454.346 l.00,0 

9-737.674 l.OO,O 

9.968.593 l.00 9 0 

l.0.162.589 l.OO,O 

l.0.403.852 100.0 

l.0.650.825 l.00,0 

U~BANA 

4.660.304 

5.127.034 

5.256.375 

5.510.577 

5.510.800 

5.640.485 

49.3 
52,7 

52,7 

54,2 

53,0 

53.0 

RURAL 

4.794.042 50,7 

4.610.640 47.3 

4.712.223 47.3 

4.652.012 45.8 

4.893.052 47.o 

5.010.340 47.o 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico da Ba.h~a. - l.930 

Peaqaisa. Nacional. por Amostra. de Domic~l.io - Bah~a 

1981 - 35 

El.a.bora.90.0 e Cál.c•il.o: CEI/GIN/GT Indica.dores Socia.is 



19~1. en la ciudad de Salvador loa 1.353.971 habitantes, 

pob1a.ci6n econ6micamente activa, para. el mismo a.no, 

la. 

fu.e 

estima.da. en 611.026, mientras la pob1aci6n ocupa.da se 

1imit6 a 763.025.(ver tabla 2). 

De manera. general, en lo que reata del estado y en 

todo el pa.is, e1 rendimiento de la población es muy bajo.As!, 

se observa. en la tabla 2 que en e1 a.no 1984, 31,4 % de la 

pob1aci6n de 1a. ciu.da.d ganaba menos de un salario mínimo por 

mes, 20,6 % oscilaba. entre 1 y 2 salarios, 27,3 % entre 2 a. 

5 salarios y a.penas 13,7 % arriba de los 5 salarios mínimos. 

Loa da.toa referidos a la ocupaci6n de la fuerza 

de trabajo por ramos de actividad explican en parte esta 

situ.aci6n, en la medida qu.e demuestran que la ciudad continúa. 

funcionando fu.nda.mentalmente como un gran mercado de 

cioa y de comercio de mercaderías, sectores donde se 

tra concentrada. 2 5, 5 % y 14 ,4 % de la fuerza de 

serví-

encuen

tra bajo 

respectivamente. La industria de transformaci6n suma.da a la 

de la construcci6n civil ea responsa.ble por la ocupa.ci6n 

de 19,3 % mientra.a qu.e a la administración pública ie 

corresponde un indice de 18,3 % de 1a pob1aci6n. 

De a.cuerdo con ei Ministerio del Traba.jo, 

análisis de ia. oferta de empleos (considerando las clase a 

de salario mínimo), mu.eatra más ciara.mente 1aa 

empobrecimiento de ia. clase traba.ja.dora. Bahía.na. 

razone a del 

Teniendo 

en considera.ci6n loa a.fice de 1933 y 1984, esta oferta. de 

acuerdo con lo observado en la tabla 3) se 

fundamentalmente alrededor de las fa.ja.a salariales 

comprenden de 1 a. 2 salarios mínimos (33,1 % pa~a 
de 1983 y 33,4 % para el año de 1934) y de 2 a 3 

concentra. 

que 

e 1 a.fto 

sa.la~ioa 
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mínimos {16 0 9 % y 18 0 3 %) 0 con una tendencia a 

bruscamente a partir de 1a faja de 3 a 4 sa1aL"ios 

para a1canzar 1a menor cifL"a de 1 0 5 % en 1984 para 

que supera 1oe 20 ea1arioa m!nimoa. 
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bajar 

m!nimos • 

1a faja 

De forma semejante. en 1a tab1a 4 se obse r-va que 

en todos 1os ramos de 1as siguientes actividades: industria y 

administración pdb1ica- se encuentran 1oe indices más a1tos 

de oferta de emp1eo en 1as siguientes fajas sa1a.ria1es:a.rriba. 

de 1/2 sa1ario a 1 ea.1ario m1nimo 0 arriba de 1 hasta 2 

sa1arioe mínimos y más de 2 ha.eta. 3 sa1a.rioe mínimos. A 

partir de1 cuarto interva1o 0 o eea 0 a partir de 

sa1arioa 1a tendencia ea a diaminuir 0 siendo 

agropecuario y e1 de comercio que para 1a fa.ja 

comprendida entre 1 y 2 sa1aL"ios m!nimos ofertan 

48 0 5 % de emp1eoe 0 para e1 interva1o de tres a 

1os tt"es 

e1 sector 

sa1a.ria.1 

52,1 % y 

cua.tt"o 

sa1arios tienen eu oferta. básicamente disminuida para 

5 0 2 % respectivamente. 

y 

Por otro 1ado 0 1a ineet~bi1ida.d en e1 emp1eo ea 

un e1emento que a.gt"a.va. mucho más 1a. situaci6n de 1a c1aae 

tt"a.ba.jadora en 1a. ciudad de1 Sa.1vador. Pudiendo ser esto 

observado a. tt"a.vde de 1a constatación de despidos ocurr-idoe 

en e1 ano 1992 0 de a.cuer-do con e1 sector- de actividad. Como 

vemos en 1a tab1a 5, 1ae separaciones de1 emp1eo 0 más com~nes, 

son l.a.s encaminada.e por el. empl.eador sin registro de •J.na. 

ca.usa justa (val.e para todos 1oa sectores). Sobreea1iendo 1a.s 

de l.a. industria de l.a construcción civil. donde el. indice 

l.l.ega. a 77 ~. 1ae de l.a. industria. de transformaciones y 

de otras actividades industria1es con para. 

ca.da una. 
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El. número total. de trabajadores admitidos en el. año 

l.984, en todos l.os sectores, a1canz6 l.a cifra de 217.589 , 

mientras que el. número de separados de sus actividades 

al.ca.nzaba. l.a cifra de 1·98.580, dando una ta.ea de separación 

e qui val.ente a. o, 35 ';(, {ver tabl.a. 6). También esta ineetabil.idad 

puede ser a.el.arada. mediante l.a verifica.ci6n de l.oe da.toe 

referentes a l.a. rotaci6n mensua.1 en el. empl.eo {ver tabl.a. 7} 

donde más de una vez el. sector de l.a. construcci6n civil. es el. 

que sobresal.e; éste, al.ca.nz6 un indice de 6,69 % para el. mes 

de diciembre· de 1985, a continua.ci6n el. índice de 3,73 ~ para 

el. comercio, mientra.a que en el. caso de l.a administraci6n pú-

bl.ica y l.a extracción mineral. permanecieron en l.oe 

indices, 0,03 y O,l.3 % respectivamente. 

menores 

Por otro l.ado, el. a.nál.isie de l.os datos 

al. grado de instrucci6n de l.os trabaja.dores, 

referentes 

muestra 

cl.aramente su fal.ta de calificación; hecho perfectamente 

atribuibl.e a su bajo poder adquisitivo, l.o cual. 

afectar sus posibil.idades de acceso a 

termina 

l.a 

por 

edu-

cación y crea un círcul.o vicioso: l.a fa.l.ta. de condiciones 

material.es determina un bajo nivel. de cal.ificación profesio

nal., este bajo nivel. es responsable por l.a. pe~manencia en 

esta situación de inferioridad contractual.. Asi, de ac·ierdo 

con l.os da.toe de l.a tabla 8, se verifica que a.penas 9,7 % de 

l.a. fuerza de trabajo activa en l.a ciudad de Sa.l.va.dor tiene 

el. curso superior compl.eto. Unicamente 22,0 % consiguió 

compl.etar el. curso secundario, mientras que l.4,7 % conc1uy6 

el. curso primario 

f"inal.izac i6n. 

y 13,5 '}{. a bando na. ron antes de 

Tal.es da.toe dem~estran, en términos general.es 

su 
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TA.BU 06 

TOTAL DE V:INCUU>s. NUMERO DE EMPI.e:os. NUMERO DE Amt:IT:IDOS y 
DESOBL:IGADOS Y TASAS DE ROTAT:IV:IDAD 

REG:ION METROPOL:ITANA DE SALVADOR - 1.982-84 

D:ISCR:I?4:INAC:ION 

Tota1. de v!ncul.oe 
Empl.eoa en 01/ene. 

Emp1eoa en 31/dic. 

Adm:i.tidoa 

Desobl.iga.doa 

Ta.ea. de a.dmiei6n 

Ta.ea. de desob1.igación 

Tasa. de vf.ncul.o 

1.982 

800.315 
494.597 

541..085 

305 .Tl.8 

259 .230 

0.5904 

0~5006 

1..5455 

Fonte: Minist~rio do Traba1.ho 

:Informa.c;oee Soc:i.aie 

RAIS -

ANOS 

1.983 

762 .625 

533.982 

526.562 

228.643 

236.063 

0.4312 

0.4452 

1..4382 

Rel.ac;ao 

1984 

739.507 
521.91.8 

550.927 
217.589 

l.88.580 

0.4056 

0.351.6 

1.. 3786 

Anua.1 de 



TA'llIA 07 
ROTATXV:lDAD J.IEKSIJAI. DE Em'LEO 
REG:l01' llETROPOLXTA1'A DE SAI.VADOR - 1985 

• E s E s 
SECTOR DE ACT:tV:tnt.D 

Ene. Fev. Wlar. Abr. t.to.;y. Jun. JuJ.. Ago. Set. oc-e. llov. Di.e. 

Total. 2.ots 1.t16 2.24 2.11 1.!SCJ 1,93 2.14 1,99 2.02 2.•o 2.16 2.14 

Extrae ti.va. m:t.neral. 0,74 0,51 0.92 0.52 º·4" 0,59 0.73 0.35 0.53 0.32 o.J& 0,13 

%114. 4• tran•f'or.a.c:16n 1,30 i. 32 i.49 1.36 1.5t1 i.16 i.41 1,5t! 1.52 i.62 1.62 i.30 

serv.:in4.ut:il..¡nlbl.:1ca o.2ts 0.09 o.35 o.•1 0.22 0.26 0.31 0,09 0.02 0.06 0.01 0,05 

Con•trucc:16D O:l.Ti.l. 7.tt4 tti.46 6.65 5.59 "·"3 6e4t5 6.95 5,30 b 9 51 9.24 7.95 beb9 

co-rc:io •.11 2,99 4.03 3,19 3,20 2.95 3,21 3.03 •.ob 2.9~ 2,91:S 3.73 

Servi.ci.o• 2,70 1,t13 2eb0 3.00 2.24 2.31 2.66 2,39 2.34 3,ott 2,55 ;¿,57 

Acla. p4b1:1.ca 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 o.os 0,04 0,04 0,05 º·º' 0,03 

Agro p. est. veg. CU.Sta. 

;y pesca 2,54 1,34 3,40 S,96 4,37 4,90 3,42 2,~8 ?,9J.. 2,b) 1,&2 2,46 

Ponte s t.li.ni.et•r:io do Trabal.ho-Cadaatro Gera.1 de empregadoe • deaempregadoa 
( 1•:1. 4923/b5) 

E 
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:nn.:.ERO DE D\l'U:OS SEGUN EX. GRADO DE :tNsraucc:i:oN 

REGXON ?.:E'rROl'OLXTAMA DE SAX.VADOR - l.980-84 

AtlOS 

GRADO DE J:NS'rRUCC:tor: l.9:l0 l..9<>l.. .1.902 .1.9"3 l..9!!4 

Nº ,~ Nº ::. "º .,i. Nº j( ?» ':"~ 

A.na.L:f'a.be'Co 26.l.:l6 5,7 57.907 l.l..7 ~ó.704 10.5 47.oBo 8,9 45.705 8,3 

Pri.laa.rio i.ncom.pl.e'Co 97.37l.. 21. 4 33.535 l..6,9 37.994 l.6, 3 7l...70l. l..3,6 74.29l. l.3,5 

Pri.llMl.rio compl.eto 99.077 2l..,7 76.301 1.5,4 ~5. 554 l.5,S 79.7.;7 15.1 'lO.S7.+ l.4 .7 

Secu.nd. l.ºcicl.o 1.nc. 37.427 ó,2 46.t!98 9,5 49.6l.6 9,2 50.934 9,7 54. 3l.l. 9.-J 

Secu.nd. 1.0 cicl.o compl.. 42 .712 9,4 49.273 9,9 57 .447 10.6 59.2G4 l.l.,3 63.l.70 11.. 5 

Secund.. 2°c1.cl.o i.nc. 24.l..36 5,3 27 .933 5,6 30.296 5,6 30.731 5,li 36.1il.4 6,7 

SeCt.Uld. • 2° ci.cl.o comp.1. 7S .329 l.7, 3 :37.77l. l.7,7 l.Ól...74l.. l.~,'l l.l..2 .44~ 21,.;. l..2l...262 22,0 

3upurior i.ncompl.eto 9.094 2,0 l.2. 3l.5 2,5 l.3 .2'7 2,4 l.4.2'\0 2,·1 l.~.·¡.:y .: ,3 

Superior comp1.eto 3l..353 7,0 42. 333 S,5 47.l.95 3.7 49.6l.6 9,4 ~3.605 9,7 

No decl.a.ra.do 9.l..Ol. 2,0 l.l...495 2,3 l.]... 30l. 2, l. l.O.'ll.6 2 ,l. 5.1.6ó o,g 

Total. de emp1.eoa 456 • .:236 l.00,0 495.:l6l. l.00,0 54l..0:35 l.00,0 526. 562 l.00,0 550.927 l.OO,O 

l"onte ~ Llini.sc&r10 do Traba1.ho - RA:IS- ~<el.ucuo Anut..r.1 .:le :Int~orw...t.coes Socia.i.:.i - 1980-84 
E1.1:a.boru.c&.O e Cd.l.cu.l.o: CE:I/G:IN/G'.L' 'Indicadores Sociu.iu 
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la. gravedad del proceso de pa.uperiza.ci6n a. que viene siendo 

sometida. la. clase trabajadora. en la. Bahía.. Analizando este 

proceso, a la. luz de loe resultados de una inveatiga.ci6n rea

liza.da en 1971 en la capital del esta.do, Singer {1930) cona-

ta.ta. que loe niveles salaria.lee se mantenían muy bajos 

predominando loe intervalos comprendidos entre medio y 

{20,3 % para los hombres y 24,5 % para. la.e m•.ijerea). y 

y dos salarios mínimos {30,5 ~para. loe hombree y 25 % 
le.e mc.1.jeres). 

u.no 

~no 

para. 

Como puede ser observa.do, el. período de una. década. 

no fue tiempo suficiente para. alterar esta. situación 

siquiera. superficialmente; loa datos correspondientes a.l 

1984 {anal.izados en la. página. 7) confirman el.ara.mente 

ni 

año 

la. 

persistencia. de esta.a fa.ja.a ea.la.ria.les como siendo 

nantes en términos de la. renta. recibida. por el. 

ba.hia.no. La. situa.ci6n de extrema miseria. contin~a. 

predomi

tra.baja.dor 

sin 

alterar todavía., por ejemplo, la. proporci6n de aquellos que 

reciben menos de un sal.ario mínimo: si en l.971, 3,3 % de loe 

hombree y 32,0 % de la.e mujeres recibían una. renta. mensual. 

inferior a.l. salario mínimo, en 19::14 considera.da. la. pobl.a.ci6n 

total ocupa.da. de la capital, el 31,4 ~ de los traba.ja.dores 

estaban en esta misma. situa.ci6n. {SINGEd, 1980:62). 

Según entendemos, la.e razones de este empobrecí-

miento en los día.e de hoy. no son na.da diferentes de 

razones encontrada.e por Singar para explicar la década. 

setenta.. En aquel.la. oca.ai6n, él. llamaba. la. atención para 

siguientes aspectos: 

la.e 

del 

loe 

"El desenvolvimiento econ6mico 
Salvador •••• tiene como motor ln 

de el. 
expa.nei6n 
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de1 capita1ismo, ~ue se dá de dos maneras: 
1) por 1a expansión de 1os sectores de 
actividades cuya producción está organizada 
en 1a. forma. capita1ista, como es e1 caso 
de 1a industria fabri1, de1 comercio 
estab1ecido, de 1os transportes y servicios 
estab1ecidos y 2) por 1a penetración de1 
capita1ismo en subsectores c~ya producción 
pertenece todavía a.1 circu1o dom~stico o 
está organiza.da. en unidades individua1es 
autónomas••. ( SINGEil • 1980 :61). 

En este sentido, é1 conc1uye ~ue 1a. 

'"fuerza de trabajo activa. de Sa.1va.dor f· . .ie 
distribuid~ de 1a. siguiente forma entre 1oe 
modos de producción: ca.pita1ista.: 32,a %; 
prod·.icción do~at.ica 1 36,7 %; producción 
eimp1e de mercaderías: 27,5 %; producción 
eata.ta.1: 12,9 % "• 

Esta. permanencia. de un a.mp1io contingente 

pob1a.ci6n ocupa.da con 1a. producción doméstica y de 

de 1a 

simp1es 

~erca.der!as, donde se constata. "un nive1 bajo de 

de ia.s fuerzas productiva.a••• acompañado también 

deaa.rro11o 

por 

baja. productividad y 1.ina. reducida. eapecia.1iza.ción de 

ft>.erza. de trqba.jo, ea interpreta.da. por Singar ( 1990 :60) 

una. 

1a 

como 

19. ••causa. f•.inda.menta1 de1 atraso económico y de 1a. 

de Sa1vador,.. 

pobreza. 

Este punto de vista. coincide con e1 a.ná1iaie 

por Carva1ho e Souza (1980) donde eeña.1a.n que: 

hecho 

'"a pesar de 1a. rápida. expansión induetri::i.1 
verifica.da. en estos l11timos 10 años (6CY70) y de 
1a incorpor·3.ci6n significativa de mano de 
obra. en 1oe sectores org3niza.doe con bases 
capita1ieta.e, todavía. sobreviven, o hasta 
mismo emergen y se expanden, a.ctivid~dee 

cara.cteri.zndae por formas productiva.a y 
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relaciones de trabajo t~picamente no 
ca.pi ta.listas" • ( CARVALHO e SOUZA • 1930 :71) • 

La :f'aJ.ta de articuJ.aci6n entre eJ. modo de producci6n 

hegem6nico y J.os diversos 1nodos de prodL1cci6n conducen 

segdn las autoras, a intensi:f'icar la heterogeneidad estructu

ra].. observada en la sociedad bahia.na.¡ 

"en la. medida. en que se super-ponen sin 
vínculos más pro:f'undoe a las actividades 
pr-odL1ctiva.s J.ocaJ.es pre-existentes, la 
penetra.ci6n del moderno capitalismo indus
tria.]. que actualmente comanda el proceso de 
desa.rr-ollo del Estado de la Bahía y de la 
ciudad de el Salvador, considerablemente 
impulsiona.do, no viene transmitiendo estí
mulos que den origen a transformaciones más 
profundas en las formas de producci6n que 
todavía predominan en grandes sectores de 
la economía bahiana. De esto, viene 
resuJ.tando un recrudecimiento de la 
heterogeneidad de la estr-uctur-a productiva 
ya pre-existente. Se r-epr-oducen J.as 
condiciones para la coexistencia de for:-:nas 
avanzadas y atrasadas del capitalismo 
como formas no capitalistas de pr-oducci6n y 
se acentuan lae disparidades ínter e 
intr-a-sectoria.les". ( CAnVALHO e SOUZA, 
1980 :82). 

Esta. situaci6n ea r-esponsable por la. existencia de 

una. masa margina]. al capitalismo, de L1Da reserva. 

qu.e 

operaria 

"produciendo me r-ca.der-ías bajo formas artesa
na.le e o bajo la modalidad de peque~a 

empresa a domicilio, o vendiendo ser-vicios 
y bienes de cualquier orden •••• rebajan el 
costo de producción de la fuerz"" de trabajo" 
favoreciendo la "pauperizaci6n absolL1ta 
de l.a el.ase tr-abajadora". ( KO'.'/ARICK, 1977: 
34). 
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Para agravar eata aituacidn. J..a actividad agrícol..a 

de Bahía en decadencia 0 viene eiendo reaponaabl..e por J..a 

expu.l..aidn de ampl..ioa eectoree de J..a pobl..acidn rural.. que ae 

dirigen a J..a capital.. del.. eatado debido a una fal..ta mayor de 

al..ternativae de empl..eo en eua regiones de origen o en otras 

ciu.dadea del.. interior del.. estado. Esta fuerza de trabajo 

migrante • por eu baja. cal..ificaci6n ee va a concentrar "en 

sectores donde son m4s frecuentes J..aa precarias remu.nera.oio -

nea y/o el.. ejercicio de actividades au.t6nomaa e ineetabl..ee " 

( SO'CJZA • l..9~0: 12 5) • 

O sea 0 ai ei migran~e era par~e aei excedente de 

J..a pobl..aci6n en su regi6n de origen 0 él.. continúa a integrar 

este excedente en J..a ciudad 0 exponiéndose a una rotatividad 

en eue empl..eos 0 recibiendo una. renta que ea insuficiente para 

ma.ntenerae 0 sometiéndose a una expl..otaci6n mayor de su 

trabajo. porqu.e difícilmente (por au propia fal..ta de integra

ci6n a 1oe sectores organizados de l..a economía) ae encuentre 

amparado por l..oa mecanismos formal.ea de asistencia al.. 

trabajador: no tiene cartera de trabajo. no recibe salario 

no tiene asistencia médica, no tiene jubil..ación, etc., etc. 



3. Perfi1 socio-económico de 1os pe.cientes psiquiátricos 

desigaa.1dades socia1es y tipos de tratamiento. 
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Por esta. situación genera1 de pa.uperiza.ción, de 

bajos nive1es sa1a.ria1es, de baja. ca.1idad de vida., de a1to 

grado de inesta.bi1idad en e1 emp1eo, eetan 1as condiciones d!!_ 

das para que 1a salud de1 trabajador babiano se encuentre de

bi1itada. En e1 capítu1o IV, ya habíamos señalado algunos d!!. 

toe que indican la situación de gravedad: 18,3 ~de los óbitos 

de menores de un_ año están relacionados a.l problema de 1a de_!! 

nutrición y, el indice de enfermedades infecciosas y la.e oca

sionada.e por parásitos (que podrían ser controla.das a travda 

de la imp1anta.ción de medida.e de sa1ud púb1ica.) permanece a1-

to: a1rededor de 16,4 ~- Ae!, enfermedades como coqueluche 

sarampión, hepatitis, tubercu1osis pulmonar, etc.,contindan 

formando parte de1 dramático cotidiano de la población de ba

ja. renta de ia ciudad de Sa.1vador, sin que hayan sido defini

das por 1os organos competentes, estrategias capacea de mini

mizar sus efectos, de controlar sus causas, de disminuir los 

índices de mortalidad. 

A 1a fuerte presencia del sector priva.do en e1 área 

de sa1ud se 1e puede descontar este triste saldo,mientras que 

a la ineficácia de la acción estatal (burocrática y cantra1i

zadora) debe ser descontada la otra paree. En 1o que se refi~ 

re a 1o que nos interesa. en particu1a.r -la sa.l•..1.d mental- estas 

factores suma.dos a una. profunda desigua1dad eocia.1, apuntan 

para una realidad asuetadora,que fue debidamente analizada 

por Souza (19~4) en 1os siguientes tdrmonos: la condición de 

clase permite 1a. adopción de criterios diferenciados en lo r~ 



~erente a 1a ca1idad de 1a. asistencia psiquiátrica. 

Eate trabajo. a1 cda1 ya noa re~erimoe en e1 capit~ 

1o rv. ser4 aqui retomado. reaa1tando au importancia para 1a 

comprenai6n de 1as posib1ea re1acionea entre 1ocura y pobreza 

en Ba.hia. 

De acuerdo con Souza (19~4:21) eon ocho 1aa inatit~ 

ciones peiquiátricaa hospita1arias en Sa1vador. Doa de e11aa 

son mantenidas por e1 poder p~b1ico eatata1 0 una por e1 poder 

pdb1ico ~edera1 0 cuatro por 1a iniciativa privada ~inanciada 

por INA'MPS y una apena.a ea mantenida por 1a iniciativa priva

da exc1uaivamente. Se1eccionando una inatituci6n de cada una 

de estaa moda1idadee de atendimiento (un asi1o pdb1ico esta 

ta1 0 un hoapita1 contratado por INAMPS 0 una clínica priva.da y 

una en~ermeria univeraitária anexa a1 hospital de clinicae de 

Salvador) el autor rea1izó un censo que 1e daria 1os e1emen -

toe necesarios para una evaluación critica de 1os resultados 

prácticos de 1a asistencia. ofrecida en estas instituciones. 

De esta manera. Souza consigue analizar 1os vincu-

1os de 1a práctica asi1ar con 1a ideo1ogia dominante. mostra.!! 

do que 1a vocación histórica de esta práctica en Bahia 0 est4 

estrechamente re1acionada al contro1 de una masa margina1. v~ 

1e decir de 1os pobres de la. ciudad. A1 mismo tiempo. una de 

1aa preocupaciones fundamenta1es de1 autor es e1 análisis de1 

pape1 que 1a psiquiatría juega en e1 ejercicio de esta voca

ci6n0 eea relacionando. disciplinando. exc1uyendo 1a. fuerza 

de trabajo "desajustada" a 1a. producción. 

Resa1tando e1 contenido a1tamente centra1izador y 

concentrador de la práctica aei1ar en Bahia 0 donde La inicia

tiva privada en L9~1 monopo1iza e1 ~O,b" áe Loe 1echoe0contra 

1oa 45 02 " que tenia. en L':J"f1, ::>ouza. 10ra.ta de identifiCd.<" el 

perfil de 1a c1iente1a que recurre a la.e diferentes moda1ida-
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des de aaistencia 0 mostrando l.os siguientes puntos: 

(1). De acuerdo con 1a distribución de 1a pob1aci6n 

por sector productivo (ver ta.b1a 9) va.ria ia. demanda. por 1a.s 

modal.ida.des considerada.a. o sea, 

'' 1a.s personas sin antecedentes de traba.jo de 
cual.quier natural.eza. corresponden al. 22 % de 
1os interna.dos en el. asil.0 0 contra el. 6, 3 '!
del. hospital. contratado 0 el. 4 08 % en 1a en-
fermería universitária y solo 1,9 % en la. 
clínica. privada"•••• 

quedando c1a.ramente demostrado 1a. "opción" de l.os más pobres 

por el a.sil.o; ( SOUZA, 1984: 64). 

(2). Teniendo en consideración otros indicadores. 

puede ser verifica.da. con mayor presici6n esta. "opción": míe!! 

tras que el 26 07 % de l.os interna.dos en el. a.sil.o estaban vin

cu1a.doe al. sector de la. producción dom~etica.,solo 10,S % de 

1os pacientes de 1a clínica. privada. mantenían vincul.ación con 

este sector; por otro lado 0 37 02 ~de los interna.dos en el. 

hospital. contra.ta.do mantenían vincu1os con la. industria.,con 

tra l. 09 % del a.sil.o, 5 0 6 % de 1a enfermería. universitária. y 

8 03 % de 1a. c1Ínica. priva.da.; (SOUZA, l.984: 64). 

(3). Anal.izando más detenida.mente 1os vincu1os con 
l.a. industria dentro del. hospital. contratado,se observa (de a
cuerdo a 1os datos de 1a tabla 10) que estos se dan principa~ 
mente a nivel de l.os sectores suba1ternoe imp1icando en gene
ra.10esfuerzo físico y baja remuneración: aai,en l.a industria 
de tra.nsforma.ción,ejerciendo 1as funciones de operador de má
quinas y otras actividades corre1atas estaban 68,2% de los i~ 
ternados 0mientra.s que 23.~% realizaban servicios dentro del.a.e 
empresas induatrialea 00 aea 0 ae dedicaban a a.dministrar,vigiJa.r 
y control.ar; por otro 1ado,en e1 ramo de 1a. construcción civil, 
1a. mayoría. de 1os traba.ja.dores (33,7%) ocupaba el. más bajo e~ 
ca16n en t~rminos de cal.ificación profesional. y chances de e~ 
p1eo,trabajando básica-:uente <X>mO peón de construcción; (SOUZA 
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D1STR19.IC10N POR si;:cro:t pao.iucr:tvo DI:; I.OS PAC:I:E;IiT.ES :IliT.ER:l.ol.IlOS .E!I CU.ol.TRO 1!'lST1TUC10NES 
PS1QUU~R1CAS 

C:tDilAD Il.EL SALV.ñ.IlOR - :a.... 198l. 

11'ST:tTUC10N .A.S11.0 EllFE1""E:?li HOSP:ITA.L CLX!l:tCA 

PU'BL'ICO UNIVE!?SYTA!1YA COHTRA'l'AOO PRIV~DA 
:tO:Cd.L 

SECTOR 
PltOllOC'1'1VO Nª ~ N• ~ llº ,: Nº % Nº ,.: 

Sin ocupa.cidn 71 22.0 6 4.3 l.7 6.3 3 l..9 97 J.l..1 

Agricu.l.tura 71. 22.0 6 4.3 4 l.. 5 l.1 7,0 92 10.5 

Xncld.aCria 6 l..9 7 5.6 100 :n.2 13 3.3 126 l.4.4 

Servicio 54 16.8 55 43,7 92 34,2 66 42,0 267 30.5 
EaC'4di.ll.n'Ge 1 0.3 15 11.3 5 1.9 40 25.5 61 7.o 

Producoidn J>om.4 a i; ic a. 36 26.7 27 2J..4 34 u.6 17 10.3 164 J.3.~ 

Jlanu.1'ac cura 23 7.1 5 4.0 13 4.:l 1 o.6 42 4.:> 

Ot:roa 2 0 0 6 1 o,d 2 o.7 4 2.5 9 1.0 

1•norado 3 2.5 4 3.2 2 o.7 2 1.3 16 J. 0 8 

TOTAL 322 100.0 126 ioo.o 269 ioo.o 157 100.0 874 ioo.o 

FonC• 1 SOUZA.. Abnoel.. Leal. de. B~hi.a de 'Codos os 1oucoa. op. c~t;.' p.p. 65 ::;; 
e 
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J>J:STRJ:BJCJ:Olf DE .lA Cl.J:EllTELt. XKDIJSrRJ:AL DEL HOSPJ:TAL COll'l!RATADO SEGIJ!f EL 
TJ:PO DE :UfDIJS'rRL\. Y EL nt>CE~ DE TRA&JO 

CJ:UDAD DEL SALVADOR - M. 19!51 

TJ:PO DE XNDIJSTRL\. DE CONST!tUCCXON 
XRlXJSTRXA TRANSFORWACJ:OR CXVXL 

'J!J:PO 
DE TRA&JO ffO " "º " Operador ele ú.qu.i.na• ,,. 
fu.n.c:l.0119• conexaa 43 68.2 o º•º 
Acla:l.n:l.atrac:l.dn. 
v:l.gil.anc:l.a y control. 15 23.3 o º•º 
Peon._. d.• 
con•tru.coi.dn o º•º 31 83.7 
Otro• 5 ª·º 6 l.6.3 

TOTAL 63 ioo.o 37 100.0 

•onC•1 SOUZA. A bnoe l. Z.a1 d.• • Ba.hil:L de todoa os 1oucoa. op. c:1.t •• p.p. 68 

TOTAL 

Nº " 
43 43.0 

15 is.o 

31 31.0 

11 11.0 

l.00 100.0 

-~ 
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l.984:66). 

(4). Por otro l.a.do. el. anál.isis de l.a. dietribuci6n 

(por poeici6n en l.a. producci6n) de l.os pacientes interna.dos 

en l.ae cua~ro instituciones demuestra. que 

"el. &sil.o ea por excel.encia. el. espacio de 
l.oe excl.u~dos o de l.os marginal.mente intro
ducidos en l.a producci6n ( ver t~bl.a. l.l.). 
22.0 ~ de l.oe interna.dos jam~e tuvieron 
al.g\ln v~ncul.o con el. trabajo y 29.o ~ l.o 
tuvieron de manera. informal.. Si a. estas 
cifras l.e agregamos l.l..5 % de l.oe tt:"S.baja
dores por cuenta propia. y l.os 26.l. ~ que 
trabajaban con l.a. fa.mil.ia en actividades 
domésticas o en l.a econom~a. de subsistencia., 
l.l.egaremoe a l.a. coneta.ta.ci6n de que 87.6 % 
de l.oe aeil.adoe vivieron bajo el. signo de 
l.a margina.l.idad econ6mica y social. o mismo 
de l.a abeol.uta excl.usi6n del. proceso 
productivo" • • • ( SOlJZA • l.964 :71.) f 

mientra.e tanto, en l.as dema.e instituciones. predominan l.oe 

el. 

l.a. 

a.sal.aria.dos con cartera firmada. principal.mente en 

hospital. contratado 66.6 % ) y en 

cl.~nica priva.da. 

(5). La dietribuci6n por nivel. de escol.aridad de 

l.oe pacientes internados en l.ae cuatro instituciones sel.ec-

cionadae por el. autor, revel.a también, l.as desigual.da.des 

social.es existentes dentro de l.a.s diferentes modal.ida.des de 

asistencia. psiquiátrica: de acuerdo con l.oe datos de l.a tabl.a 

l.2• Souza eeñsl.a que 

"61.,0 % de l.os internados en el. 
son analfabetos y 23,3 % tienen 
nivel. primario, incluyéndose 
porcent~je l.as personas con 
el.emental., que no concluyeron 
pri=<.rio formal.. En el. hospital. 

a.sil.o 
apenas el. 
en ese 

instrucci6n 
el. ciclo 
contrata.do, 



TABLA. 11 

DJ:S'rRXBIJOJ:ON POR UBJ:OAOXOff Eff L11. PRODIJCCXON DE U>S PACXENTES INTERNADOS Ell 
CUATRO XllSTJ:TUCXOllES PSXQUXATRXCA.S 

CWDAD DEL SALVA.DOR - •• 1931 

XffSTXTUCXON ASXU> ENl!'ERliERXA HOSPXTA.L CLXllICA 
PCJBLXCO UNIVEBSJ:r4RXA COlfrnáTA.DO PRIVA.DA. TOrAL 

UBXCACXOff EN 
L11. PRODDCOXOll ffO " Nº " •º " •• ~ "º " S'i.n OCIU.p&O 1.dn 71 22.0 6 4,7 17 6,3 3 1,9 97 i1.o 

Tra-Jo c/f'aai.l.i.~ 84 26.1 25 19,8 24 s,9 20 12,7 153 17,'5 

A-1.ari.ado ai.n l.1.breta 

•• traba Jo 'Ci.rmada 90 2a.o 2 l.,6 12 4,5 o º•º l.04 l.1,9 

&-lari.ad.o con l.i.breta 

•• era-Jo ~i.rnm.da 12 3,7 42 33,3 l.85 68,8 'ª 36,9 297 l•.o 
&ut;:onamo 37 11.5 7 5,6 16 5,9 8 5,l. 68 7,3 

Pequ.•:fto propi.et4r:l.o 3 0,9 2 l.,6 2 0,7 5 3,2 l.2 l.,4 

Eapl.eador ,o º•º () º•º o º•º 13 3,3 13 l.,5 

S•tu.d.i.ant• 1 0,3 l.5 l.l..9 5 l.,9 40 25,5 61. 7,0 

J:•norado 24 7,5 27 21.• 8 3.0 l.O 6,4 69 7.9 

'IOTAL 322 100.0 126 100.0 269 ioo.o 157 100.0 874 100.0 

Ponte 1 SOUZA., Abn.oe1. .Laa.1. de. Bah1k de todga ge 1gucoa. op. ci"t •• P•P• 74 ... 
~ 



es re1ativa.mente pequefia. ia. proporci6n de 
a.na1fa.betoe {4,6 ~). predominando masiva.
mente e1 grado primario de escoia.rida.d 
{73,2 ~) •••• ya. en 1a. ciinica priva.da. ia. 
dietribuci6n se invierte ciara.mente: ahí no 
existen a.na.1.fabetos, es re1a.tiva.mente . pe
queña. ia. proporci6n de1 nive1 primario 
{9,6 ~). predominando 1oe nive1es eecunda.
rioe (49,0 ~)y euperior (36 0 9 %). La. 
enfermería. universitaria en 1o referente a. 
eate aspecto, tiene una. distrib•ici6n ein
gu1a.r, reveia.ndo, de a.1guna. forma, una. 
combina.ci6n de 1os encontrados en 1a.e otra.e 
unida.des: predominan 1oe interna.dos con 
nive1 secundario (46,0 %) pero tambi~n 
esta.n preeentee 1oe de nive1 primario 
(36,5 ~) Yo en menor proporción ta.mbi~n l..os 
de instrucción superior (9,5 %)". (SOUZA, 
1984 :71). 

(6). Con respecto a. 1a.e reinterna.cionee ( conside

tienen 

da.toe 

ra.ndo ~eta.e como prueba de1 grado de dificu1tad que 

esta.e instituciones para. 1a cura. de1 paciente) 1oe 

contenidos en l..a ta.b1a. 13 demuestran que 

"es exacta.mente en e1 hoepita.1 contra.ta.do 
donde se observa. ia. mayor proporci6n de 
reinterna.ciones: 72,5 ~de 1oe pacientes ya. 
pasa.ron por 3 o más nospita.1.iza.cionee, re
produciendo, bajo una. nueva. forma., el. 
proceso originario de l.a. instituciona.1iza.
ci6n de1 aei1o ••• a.penas 14,9 % de 1oe 

Interesa. destacar 

interna.dos corresponden con una. primera. 
internación, 1o que indica. una. baja. 
renovación de 1a. cl..iente1a. de1 servicio 
contra.ta.do en compa.raci6n con l.a enfermería. 
~niversita.ria. o cl.inica. priva.da., donde más 
de 1a :nitad de l.os casos son de primera 
a.dmisi6n." ••• 

qie en esta.e dos úl.timas unidades 

"el. sector de inter:-naci6n se artic<J.l.a. or:-ga.
nica:nente con e1 ambul.a.torial., fa.cil..ita.ndo 
un acompa.~a.:niento ~s cuidadoso en l.a 
a+-~'",..;,.<.., nnq-hrH~ot.ta.1-a.r""i.9. v r-ed,.iciendo 1.s 



TA.JIU. 12 

DJ:9r!UBUCJ:ON l'O!'t NJ:VEL DE ESCOLARJ:DAD DE U>S PACJ:ENTES UfTERNADOS EN 
CUATRO J:NSTJ:TUCXONES PSXQU:lATHJ:CAS 

CWIIAD DEL SALVADOR .DA. 193l. 

J:NSTJ:TUCJ:ON A.SJ:U> ENFE!WEHXA. llOSPJ:TAL CLJ:NXC.l. 
POBLJ:CO UNJ:VERSXTARXA. CONTRATAIX> PRXVA~ TOTAL 

NJ:VEL DE 
ESCOLARJ:DAD Nº " ft'O " Nº . " !fo " Nº " 
A.-Ua'be1'o l.98 6l.,5 3 2.4 l.3 4.8 o º•º 21.4 24.5 

Pr:l-.rio 9l. 2a.3 46 36.5 l.97 73.2 l.5 9.6 )49 39o9 

Secundar~o l.O J,l. 58 46.o 46 17.1 77 •9.o l.91. 21.9 

SuperJ.or l. 0,3 l.2 9,5 6 2,2 58 .)6.9 77 8.:1 

%gnoracto 22 6 0 8 7 5.6 7 2.6 7 4,5 43 4,9 

'.l'OTA.L 322 100.0 l.26 100.0 269 100.0 1.57 J.oo.o 874 100.0 

PonC•1 SOUZA. Abnoel. Leal. de. Sahia d• todoe os 1oucoa 9 op. cit •• p.p. 72 



TA.BU. 13 

DISrRJ:BUCION POR N~RO DE INTERNACIONES DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN 
cUAT!IO UISTI'1'UCIOlllES PSIQUL\.TRICAS 

CJ:UD.11.J) DEL SALVADO!! BA.. 19~J. 

IHSTI'Z'UCION ASILO E!D'ERMERU HOSPITAL CLl.!llCA 
PUBLICO UNlVERSITARU CONTRATA.DO Pd:IVADA 

Nª llS 
INTERJIACIOMES Nº " Nº 1! ¡¡o ~; NO 

1 .L29 40.l. b5 51.6 40 l.4 .·J 96 

2 65 20.2 26 20.6 34 12.6 22 

3 o . J.21l 39.7 35 27.8 195 72.5 39 

ror..a.L 322 ioo.o J.26 l.OO.,O 269 100.0 J.57 

Fonte 1 SOUZA., .&.bnoel. I.ea.l. de. B.ih:i.& "ª todo a 00 loucoa., op. cit: •• P•P• :39 

TO.CAL 

" Hº ~ 

61.l.. 330 37 0 8 

J.4.o 147 J.6 • .:l 

24.9 397 45.,.;. 

l.OO.,O '374 l.00.,0 



necesidad de reinternaci6n". 
87). 

1~7 

50UZA 0 1994: 

(7). En 1o que se refiere a.l. hospital. contrata.do. 

••como l.a. red hospi ta.la.ria. priva.da. no 
dispone de u.na. reta.guardia. a.mbul.a.toria. a 1.a. 
que pueda. ma.nda.r 1oa egresos. reteniéndolos 
dentro del. mismo circuito priva.do de 
servicios, se v•.ie1ve contra.producente en
ea.minarlos a. 1oe propios amb•.il.a.torios de 1a. 
Providencia. 0 donde ia. asistencia. pos-al.ta. 
podría. retrasar el retorno del. paciente a.1 
hospita.1, red•..J.ciendo el margen de lucro del. 
sector hospitalario ... ( SOUZA, l.984 :87). 

{B). Considerando l.a. dietribu.ci6n por diagndstico 

de l.oe pacientes interna.dos en l.ae referida.e 

(ver ta.bl.a l.4) Souza comenta. que 

instituciones 

"debido a. l.a. :f'a.ci1idad de admiai6n a. 1a.s 
:forma.e eficaces de trata.miento extra.-
hoepi ta.l.ario 0 l.a.s el.ases de mayor poder 
contractual. reservan el. trata.miento hospi
tal.ario para. 1os ca.sos incu.ra.bl.ee por una 
vía. conau.l.toria.l./a.mbu1a.toria.l." ••• en con
secuencia. de esto. "loa dia.gn6sticoe mige
ridoe de conducta.e más disruptiva.e predomi
nan en l.a instituci6n orientada. para. una 
cl.ientel.a. más rica." (SOUZA, l.9B4:97); 

a.a{, ea en el. ca.so de 1.oa traba.ja.dores más necesita.dos que 

"el. hospital. se ha. convertido en l.a. principa.1 
(si no ea 1.a. llnica.) asistencia. a.l.terna.tiva.'':. 

o aea. 0 en el. hospital. contra.ta.do por INA.MPS, 53 0 0 ~ 

de los pacientes interna.dos 

"presentan dia.gn6sticoe cuyo trata.miento 
debe ser preferentemente hecho por l.a. 
vía a.mbula.toriu.l (neurosis , a.l.cohol.ismo, 
ol.igo:f'renia.s, etc.)". { SOUZA, 1.984 :98). 



~ABLA l.4 

~Isr!IIB"JCION l'OR DIAGNOSTICO DE ID S PACIENTES I!ITE!INADOS EN CUAT!IO 
INSTITUCIOl'fES PSIQUIATRICAS 
CIU~AD DEL S.\.LVADOR • l.9'3l. 

I:<STITUCION ASILO ENFEiU>l.ERIA HOSPITAL 
TOTAL 

DIAG?I03rICO N• <' ... ~ N• 1(. N• ~ N• " Eaquizo'f"r•nia l.28 39,'l 43 34.l. ·'ll. 30,l. 39 24.s 29l. 33.3 
P.lll.D. l.3 4,0 32 25.4 J.8 6,7 60 38.2 l.23 1•.1 

ocr:i.a pn:l.c6o:l.1!!1 42 13.0 6 4.S 27 10.0 J.4 '3.9 "19 10.2 

:;eu.ran:l.a 6 J.,9 24 l.9,0 37 l.3, s l.7 10.s 84 9.6 

rrastorno11 de J.a 
pe raona.11.dnd 2 o,6 2 J., 6 4 l., 5 5 3.2 l.3 J.,5 

Epi1rpaia l.3 4,0 l. o.s l.3 4,S l. o.6 2'3 3.2 

01igoCreniaa 95 29,5 5 4.o 24 8,9 2 i. 3 l.26 14.4 

A1cohol.1omo y o trae 
toxicoma.n~as 7 2,2 3 6.3 57 21.2 l.6 10.2 38 10.1 

Otro a 2 o.6 3 2,4 4 l., 5 l. o.6 J.0 J.,J. 

5:1.n di::ignootico J.4 4,3 2 i.6 4 l.,5 2 l.;3 22 2.5 

TOTAL 322 100.0 J.26 l.Oo.o 269 l.oo.o l.57 100.0 374 100.0 

Fonte: ·souzA. Abnoe1 Leal. de. B9.hia de tortoo on l.oucos. op. cit.• p.p. 93 

~ 



(9). Por último, la interpreta.ci6n de loa da.toa de 

la tabla 15 a.puntan para el hecho de que J..a. mayor proporci6n 

relativa de los internados en el hospital. contratado, provie

nen del sector industrial 

"que ea pa.ra.dojica.mente el. sector menos 
absorbente de mano de obra (20,0 ~ del 
total. de empleados en Bahía). Si relacio
namos a esto los da.tos de la t·"-bla de 
distribuci6n por diagnóstico, verifica.remos 
q_·.J.e casi la. mitad de la clientela. industri"'-l 
presenta cuadros de neurosis, trastornos de 
personalidad y alcoholismo / toxicomanías 
contra solamente 36,0 ~ de psicóticos 
originarios de este sector. Patrón de 
diatribuci6n semejante ocurre con el 
sector de servicios, con un ligero 
aumento de la proporción de psicóticos" •••• 

De a.hi considera. el. a..itor: 

"l.. La. super-representación de loa contin-
gentes industriales al. nivel de l~ 

población hospitalaria scJ.giere que el 
proceso de traba.jo industrial. se real.iza. 
bajo condiciones negativa.a para l.a. salud 
mental. de loa operarios; 2. Loa agravios a 
l.a. salud mental. de l.os trabajadores indus
triales se expresan predominantemente 
por aintom,.,tología.a rel.a.tivamente m'.!a 
blandas que las paicuais, pero esto no l.es 
evita ser excl.uídoa del proceso prodactivo. 
3. el. proceso de traba.jo en l.a industria 
exige del. trabajador un nivel tal. de 
eficiencia y productividad que se vuelve 
incompatibl.e ha.ata con l.oa desvíos leves de 
conducta; 4. Dos de l.a.a ca.tegorí~s diag
ndatica.a más :frec•ientea de esta clientel.a. 
(neurosis y alcoholismo) se caracteriz:;,.n 
por límites conceptual.es tan imprecisos, 
a. tal punto de recubrir las que ja.a m•1s 
dif•.isa.s de mal. estar, incomodidad e 
insatisfacción permanente, cuyos orígenes 



!:.A.BU .. 
!:>1s=a1mc10:0 i'OR !:U:JHO~lCO y SE::~o!t PiiODUCTl.\'O ,,., !OS P.A.Cl.Etn:!:s l:>T!:'l:tA.DOS ZN u:i iiOSP1TAL CO:f"r:V.TA:O 1'0> ~L 1.:i.;...:.:.r.::; .. 

010::.At) l>i<L ~;.VAIJQ3. - -· l.9dl. 

:U:C;"::l3: ""' sir. AGalCOLT. 1ND03TRL\. :P.IOJ:!JC. 
OCC'l'.LCXON 00t11"'-Cl0:4 SE;tV'l::IoS t.ST!JZl.ANTE :xl:.ll:'S':'lC.L li!AU'Cl'i'AC':'O'-:U. oTaos lONO!".A=.:.. TOTAL 

Du:>::osr1co .. " .. " . . " .. ~ .. " ?(D " .. " .. .. .. " .. 11 

!:.•q1.,1.1ao:rren:L• l.7.6 100.0 26 26.0 28 :i:o.• 60.0 io zc:1.• • 46.2 'º·º º·º .. 30. l. 

P.::.e.:>. o o.o o º•º 2 .. , ... 40.0 6 1.7,5 ,., 'º•º o '·º 18 6 .. 't 
Ot.r•• p•:LCÓ8:L• 17.6 o º•º • •.o , i',6 o º·º , 20.6 l.5.4 º•º o J.0 21 10.0 

~•uro•J.• o.~ o º•º 16 1.6,:J ,. .. ,.:? º·º ~:.. • .i 23.:. o º•º '·º ,, l.lo ~ 

Tra•t.o'°'Q.D• .. :... 
pm r•onal.:a.d-4 o º·º º•º •.o o º•º º·º o º•º º•º o º•º o º•º • 1.~ 

i.:p:a.:.•p•i.& 23.5 o º•º '·º 5,'!' o.o o º•º ., º•º ., º•º o '·º 1) .. ' 
01.1.co:frmsua• )5.) o º•º , 7 0 0 -::.~ º·º l.4.7 º•º o º•º 1 ':'l.';) 24 ... 
Alco.nol.1.am.o " t.a:111co.aa.:a.•• o º•º º•º 27 27,:> 26 :?'!,J o º•º ... 7,1 o º•º 1 !:>.o '7 21.2 

Ot.ro• o º•º o º•º • .. , o º•º º•º º•º º•º º•º o º•º . l.~ 

s ... da.acna•Ci.ca 1 ... o º·º ),O o º•º o º•º o º•º o º·º o o.o º•º l..!' 

'fCU.:r. 17 6.) 1.5 100 37 ,2 •• 3•.2 1.0 l4 1.2,6 1) ... 0,7 0,7 269 100.0 

Fonr.• s ~ºª• J..bnoel. Le•l. ... 9&r.1a. .. :odos º" 1oucoo, op. C:Lt. 0 P•P• :.oc 



l.9l. 

pueden ser encontrados en l.as condiciones 
adversas de trabajo; 5. Constituida. prado 
mina.ntemente por persona.e con disturbios 
psiquiátricos l.eves o moderados. más de l.a 
mitad de l.a pobl.aci6n internada en el. eervi 
cio contratado presenta indicaci6n tdcnica
pa.ra trata.miento de reha.bi1itaci6n. o por 
l.o menos. para. otro tipo de tratamiento ex
tra-hospital.ar." (SOUZA. 1984: 99). 

Da.da.a estas consideraciones, el. autor concluye que 

"si l.a. reha.bil.ita.ci6n psiquiátrica. significa, 
desde el. punto de vista. tdcnico. una al.ter
nativa necesaria, del. punto de vista. estru.c 
tura.l. 9 da.do el. carácter especifico del. desa 
rrol.l.o capital.isa. ta.rd1.o, el.1a. es una pro = 
puesta. dispensa.bl.e" ••• O sea. ••• "si existe 
una oferta. abundante de mano de obra en con 
diciones de ser consumida. por el. proceso -
productivo, se vuel.ve muy remoto, para el. 
sistema. económico, 1a. necesidad de reha.bil.i 
tar l.os contingentes de fuerza. de traba.jo -
afectados por enfermedad mental.." ( SOUZA. 
l.984: 99). 

3. 1. Participaci6n productiva. de l.os pacientes 

psiquiátricos: ejercicio de actividades 

marginal.es. 

Esta eituaci6n general. de carencia. registrada. por 

Souza. en un l.eva.ntamiento real.izado en 1981 • f'.ie a.mpl.i>Lmente 

confirmada en 1983 cuando real.izamos nuestra. investiga.ci6n 

Considerando que el. estudio de Souza. ya. esta.bl.ec 1.a. un 

cuadro general. sobre l.os l.imites entre 1a. l.ocura. y 1a pobreza. 

en Bah1.a., tratamos de definir otra estrategia capaz de contr.!_ 

bu1.r para escl.arecer esta. rel.aci6n. 

Nuestra estrategia de campo incl.uy6 l.a real.iza.e i6n 
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de un censo en uno de 1os hospita1es contratados -e1 Hospita1 

Santa M6nica.- y en e1 Manicomio Judiciario de1 estado de :Ba.

hia.. institución no investiga.da. por Souza, debido a su carác

ter especifico de •punto de intersecci6n entre •1 a.para.to ju

diciario y e1 mt!dico psiqu.iátrico•• • l.o que pediría. una. "orie!!; 

ta.ci6n diferencia.da.'"• (SOUZA, 19!:S4:20). A pesar de considerar 

eete argumento como pertinente. a.1gunae visitas hecha.e a esta. 

institución termina.ron por ser determinantes para. su posterior 

inc1usi6n en el. tra.bRjo; dos hechos nos 1.1.ama.ron especia.i a.

tenci6n: l.a. extre!ll& carencia. de 1oe interna.dos y su origen 

{más de l.a mitad de estos pacientes son oriundos de1 medio r:!! 

rai. habiendo traba.ja.do antes de ia. internación en ta.rea.e 1i

ga.da.e a. l.os cuida.dos de ia. tierra.. en 1as pequefia.e y mediana.e 

propiedades del. interior del. estado de Bah1a). 

Ae1, a pesar de creer que e1 caso de esta institu -

ci6n merece real.mente un "tratamiento diferente•• porque se 

trata de u.na pob1aci6n de l.ocos ta.mbi~n considerados crimina

l.es, juzga.moa conveniente re1acionar 1oa puntos de convergen

cia e identidad entre estos y l.oe otros pacientes del. hospi

tal. contra.ta.do, para. poder definir mejor l.as connotaciones 

existentes entre l.a l.ocura. y l.a. miseria.. 

Durante el. primer semestre de 1.983 0 periodo en que 

f'ue real.iza.da. l.a. presente investigaci6n 0 un total. de 441. pa

cientes estaban internados en el. Hospital. Santa. Mónica y 320 

en el. Manicomio Judiciario. El. l.evanta.miento de datos en el. 

primero de estos hospital.ea tuvo el. carácter de censo, cubri

endo todo el. universo de su pobl.a.ci6n. En el. segundo, a ra.izde 

situaciones repetidas, decidimos real.izar sol.o parcial.mente 

un censo. tomando l.oa indica.dores básicos para una. identi~ic~ 

ci6n socio-económica de i97 pacientes.por l.o tanto,máa de 50~ 

dei to ta. l.. 



La.a principales conclusiones a que 11egamos, 

luz de estos datos, son las siguientes: 

1. En el caso del Manicomio Judiciario, 

se refiere a la ocupaci6n, la gran ma.yor~a de los 

en 
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a ia 

lo que 

hombrea 

(70) son labradores, casi todos (90 %). comenzaron a trabajar 

en el campo juntamente con las familias desde ia infancia; 

a pesar de que algunos adolescentes y/o adultos hayan 

cambiado de local de trabajo. Del total de hombres investi

gados (166), el (70 %) ejercen ocupaciones que varían entre 

trabajos burocr~ticos hasta de reco1ecci6n de basura. 

Son 10 empleados p~blicos, 11 albañiles, 8 carpinteros, 4 

mecánicos, 4 artesanos, 4 trabajadores de comercio, 6 peque

ños comerciantes, 3 pintores de pared, 2 trabajadores por

tuarios (cargadores), 1 jardinero, 4 porteros de edificio, 

4 choferes, 2 mozos, 4 obreros, l vendedor ambulante, 1 

vaquero, 2 herreros, 2 agentes de polic~a. 1 tractorista 

1 recolector de basura y 3 personas más en edad activa 

que no ten~an ocupaci6n en el per~odo anterior a 

la internaci6n. 

Las ocupaciones citadas, muestran claramente el 

estrato social al cual pertenecen. For otro lado 

que su origen ea predominantemente rural (92 %) 
exige que se observe con atenci6n y se discuta 

se verifica 

lo que 

un planteo 

com~n en el área de la salud mental, con respecto 

que son (especialmente) las tensiones urbanas que 

trastornos psíquicos. De acuerdo con lo que hemos 

a lo 

producen 

podido 

observar, 70 % de estas personas h~n llegado a la capital 

del estado, solo por motivos de su internaci6n. O sea, toda 

su vida han vivido en ~reas rurales y sin embargo presentan 
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un desgaste f~sico y mental. semejante y hasta incl.uso más 

grave que el. del. trabajador urbano. Por l.o que entendemos que 

J.a. cuestión planteada no ea un mero producto del. medio 

a.~biente y por el contrario puede enfoca.rae desde el 

de ciase social. 

:1ngul.o 

1. 1. El cuadro general de ocupaciones 

observado en el. hospital. Santa Mónica, muestra alguna.e simi

litudes y diferencias encontradas en relación al. manicomio. 

Aa~. la proporción de labradores ea menor en consideración 

al. total. de J.a. poblaci6n masculina.: 44 J.a.bradoree, 

equivalente a J.5 % de un total. de 291 hombres. En 

sobresale la categoría de peón de construcción civil. 

el 

seguida 

con 

12 ~ y también la. de "biscateiro" con l.a. miaI:'.13. proporción 

Loa "biecateiroe" -individuos sin ocupaciones determinadas, 

capaces de cambiar de actividades dependiendo de l.a presion 

económica a la que estén sometidos- ocupaban loe siguientes 

cargos: changador, ayudante de camión, e1ectricieta, pintor 

de paredes, cartero, vendedor ambulante, plomero, pescador 

herrero barbero, panadero, portuario y cocinero. 

A estas categorías le siguen J.aa personas 

no tenían ocupación anterior en un total. de (28), 

eopl.eadoa p'1b1icos (27). l.oa comerciantes (J.·:3), loa 

ñi1ee (J.7), los obreros (l.4) y l.os mec~nicoa (J.2) 

importante destacar que las personas sin ocupación 

que 

los 

a].ba-

( es 

son en 

general portadoras de proble11!3.s orgánicos -oligofrénicos,sor

dos0 mudos, epilépticos con egresos de instituciones de 

asistencia, etc.-), mientras que los empleados p~blicos 

desempeñaban sus funciones en los cargos máo b'-1.jos de la 

jer~rquía l.~boral siendo: ferroviarios, mec~nicos,enfenneroo, 
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escribientes 

basu.reroe. 

serenos y porteros de edificios pdb1ico~ 

Entre 1as diferencia.a en re1a.cidn a 1.a. cliente1a. 

del manicomio. se destacan al.gunaa ocupaciones como 1a. 

de bancarios (05) 0 artesanos y dibajantes (04) 0 policía de 

~ránaito 0 vigil.ante y po1ic!a. militar (09). ingeniero 

Petrobráe (01) 0 ayudante de escritorio de la red 

de la 

privada. 

(04). En lo semejante de esta pobla.cidn inveetigada 0 encon

tramos que a.mba.s pertenecen a loe estratos más bajos de la. 

sociedad en términos de rendimientos y nivel. de 

consumo. 

1. 2. La situ.acidn de 1.a.s crujeres, en 

loa dos hoapitalee 0 no es demasiado diferente: en 

Manicomio Judiciario se constató que 1.a mayoría de 

mu.jeras es oriunda de la regidn rural (como también 

en e1 caso de la poblacidn masculina); entre las (31) 

el 

la.e 

vimos 

invee-

tigadas 0 sola.mente (01) na.ció en la capital del esta.do. La 

mayoría de el.la.e (64 0 0 %) trabajaban en servicios domésticos. 

otras en pequeñas producciones rurales (22,0 %). u.na. era 

modista, otra 1.ava.ba ropa. 0 y dos jamás ejercieron ninguna 

ocupa.cidn. 

En el ca.so del hospital Santa Mdnica 0 prevalece la. 

ocu.pa.cidn de doméstica. (du.e.ña de casa) con 40 ;!'. 

contra 21 % de estu.dia.ntes. De u.n total de 150 

del total • 

muje!'"es 

son so lamen te ( 14) la.e "bisc'1. te iras" que anterior-mente se 

dedicaban a trabajar en las siguientes ocupaciones:borda.dor~. 

costu.rera. 0 profesora cu.1.inária, -na.nicur-a, vendedo!:"a. a::nbt11.a.nte, 

sirvienta.. Después tenemos un pequeffo número de labradoras 

(07) 0 pc-ofesoras pri.cia.ria.s (07) 0 empleados de co::ner-cio (05) 



enfermera.a (03) y obreras (03}. 

l. 3. Con respecto al origen de 

pacientes internados en el nospital Santa. M6nica., estos 

bién presentan una predominancia. del área. rural, con 

porcentaje de 70 % para l.aa :mijeres y 61,5 % para 
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los 

ta.m-

un 

1.os 

hombres. la diferencia en rel.a.ción al. Manicomio Judiciario se 

basa en el. hecho de que do % de esta pobl.a.ci6n de origen 

rural., ya. residía. en Sa.1.vador constituyendo una situa.ci6n de 

migra.nte que trata de sobrevivir en 1.a. regi6n urbana., a. 

través del. ejercicio de la.a ::nás ·.raria.da.s oc1.l.paciones. Siendo 

el. com~n denominador, de a.cuerdo a lo que sugieren 

1.os da.tos, la rotativida.d y el bajo nivel. de 

remune rae icSn. 

2. En 1.o referente al. nivel. de escolaridad se 

percibe una 1.igera. diferencia. en los dos hospital.ea. En el 

ca.so del Manicomio Judiciario, entre los l66 hombres, 96 

son analfabetos, 62 frecuenta.ron a.penas 1.a. escuela prima.ria. 

sin haber concluido sus estudios, y sol.amente (07) llega.ron a 

comenzar el .curso secundario. Entre las mujeres, la situa.cicSn 

no es diferente: 24 de el.1.a.s son ana.l.fa.beta.s,cinco comenzaron 

el curso pri:=.rio sin haberlo termina.do y a.pena.a dos inicia.

ron sus estudios en la fa.se secundaria. En el. hospital. Santa 

?f.6nica, se observa. una proporción menor de analfabetismo 

En el. caso de la. poblaci6n masculina., encontr,'!.mos ·.l.n 10 'f. 

de analfabetos y en el caso de 1.a femenir..a., 15,l %- ~n ambos 

ca.sos, predomin~ el primario incompleto, con 

loa hombres y 30 0 0 % para l~s mujeres, seguido 

sec~nd~rio incompleto, con 23,0 % pa.ra los hombres 

pu.ca l•1s :::iuje!:'"es. En el tot"-l• se regist~'"-n (08) 

por 

pa.ra 

el 

y 1.5. o 

ca.sos del. 
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de1 curso superior incomp1eto y dos de1 cu reo superior 

comp1eto. nive1es desconocidos en e1 caso del. 

Manicomio Judiciario. 

3. ?ara comp1etar estas informaciones. re1acionamoe 

a1gunas que pueden ac1arar mejor 1a situación genera1 de 

1as personas investigadas (investigación esta hecha mediante 

consu1ta a 1oa expedientes). advirtiendo que 1as mismas 

ron obtenidas so1amente de1 hospital contratado (Santa 

ca) debido a la inexistencia de un control. de datos de 

fue

Móni-

este 

tipo en e1 segundo hospital. Estos datos 

edad• número de internaciones. estado 

1a fami1ia de origen. 

son relativos a 1a 

civi1 y 

Con respecto a la edad. predominan las 

etárias de 25 a 34 años ( corresponde a1 caso de 144 

y 38 mujeres) y de 35 a 44 años (en e1 caso de 74 

ta.m.a.i'io de 

fajas 

hombres 

hombree 

y 42 mujeres). E1 nl1rnero de reinternaciones apenas comprueba 

1a ineficacia de 1a institución hospitalaria psiquiátrica en 

e1 sentido de encontrar 1as posibles condiciones de cura de 

sus pacientes: 27 % de1 total. de internados ya fue reinterna-

do más de veinte veces. mientras ~ue 24 % se encuentran 

un interva1o de 15 a 20 internaciones. Por ot~o l.ado• 

nd.mero a1to tambi~n indica que 1a permanencia dentro de 

red hospita1aria asegura mínimamente 1a sobrevivencia 

en 

este 

esta 

de 

muchos pacientes que no disponen de ninguna a1ternativa da 

sustento materia1 fuera de la instituci6n. Afuera no encuen

tran trabajo disponible y por e1 lado de 1as f~mi1ias. estas 

no se responsabi1izan por su mantenimiento 

mismas ya sufren toda c1a.se de necesid,.,des. 

porque 

En 1o referente a1 estado civiL se observa 

e l1aa 

que La. 



gran ma.yor!a de los pacientes en este hospital contratado 

son solteros sin hijos (47 %), seguidos por loa solteros con 

hijos (13 %). La predominancia. de loa primeros puede ser 

atribuida. tal vez a la misma rota.tividad a que fue sometida. 

esta fuerza de traba.jo, teniendo que verse obligada. a emigrar 

de ciudades, de barrios, de actividades diversas, lo que 

probablemente debe haber dificultado la. constituci6n de una 

familia.. También ha.y que considerar que muchas de estas 

personas son oriundas de familias numerosa.a, teniendo 

trabajar desde temprana. edad para contribuir para 

sustento de herma.nos más pe~ueños (mientra.a que 37 % 
total. de invea·tiga.dos tiene entre cinco y diez 

nos• 22 % de el.los tienen entre diez y q:iince). 

que 

el 

del 

herma-

3. l. Como conclusión de este capítulo, 

puntualiza.remos algunos aspectos que serán retomados en 

las conclusiones generales del traba.jo. En primer lugar 

observamos que la situa.ci6n general de traba.jo de 

pobl.a.ción investigada., confirma. el c~adro general de 

pauperiza.ción de los trabajadores bahianos, que tuvimos 

oportunidad de. especific:3.r en el item 2 de este capit•1lo y 

en el capítulo I"j. Además de esto• los da.tos l:"ecogidos sugie

ren claramente la. pertenencia. de e3ta. pobls.cicSn a.l excedente 

pobla.cional originado por la. expansi6n del capitalismo en 

la Bahía, o sea: se verifica que los pacientes investiga.dos, 

desempeñaban, anterior-mente a la interna.ci6n, 

ocupaciones marginales al modo de producción 

básica-nen te 

hege::i6nico. Por 

otro la.do, en el caso de una. vinculdción forn:al con el 

mercado de trabajo, como ea el caco de los emple~dos de 

co::iercio, emple~dos públicos, etc. la. posición en la 

l•iboral e,. baj;c... en té t•:ninos 
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prestigio y sal.ario. 

Ea válido destacar que a pesar de haber 

imposible obtener informaciones sobre la renta de estos 

sido 

pa-

cientes en 1.o que respecta al. período que recibían 

remuneración. sol.amente por el. cuadro de ocupaciones 

encuentr'.3.n pistas sci.ficientes que indican el. nivel. 

que tenía esta. pobl.a.ci6n. Constatando de esta forma 

tendencia general. observada en 1.a el.ase trabajadora 

alguna 

ya se 

de renta 

1."1. 

como '.J.n 

todo. o sea: 

oacil.aría.n 

existirían nivel.es predominantes de renta que 

entre medio a tres sal.arios mínimos. 

En segu.ndo 1.ugar. observamos que 

fruto de 1.oa datos recogidos en el. hospital. 

1.a.s concl.uaiones 

Santa I•lónica. y 

en el. ~anicomio Judiciario de Bahía. coinciden en gran 

con loa resultados de 1.a investigación de Souza (1.984) 

parte 

sobre 

enfermedades mental.ea en Bahía. estudio que tuvimos oportuni

dad de sintetizar en el. decorrer de este capítulo. Así. por 

ejemplo. nos encontramos con que el. vínculo de estos tra.ba

jañores con 1.a industria ea de cierta forma inexpresivo.mien

tras que el. vínculo con 1.a. producción dom~stica y 1.a 

producción de mercaderías simples se mnntiene alto. 

do 1.o mismo con 1.as funciones aubal.ternas 

comercio y en el. sector de servicios. 

La.a diferencia.a constatadas en rel.aci6n al. 

ocurrien-

en el. 

de Souza colocan algunas cuestiones formal.es que 

estudio 

es 

importante en este momento resaltar. Si 1.a investiga.ci6n 

conducida por Souza apun~a. l.a situaci6n de extrema 

de 1.os pacientes del. asilo p~bl.ico. en nuestro caso. 

en situacidn comprueba l.o ~ue fue posible observar 

Manicomio Judiciario del. estado de Bahía. Por o~ro 

miseria. 

es~a 

e 1. 

la.do 
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por una cuestión de formación profesiona.1, dejamos de 1ado 

l.a.e consideraciones sobre el. diagnóstico de 1os pacientes y 

sobre la.e diferentes técnica.a a.plica.da.e en 1a.s diversas moda.-

1ida.des de asistencia., prefiriendo tomar las concl.usiones de1 

estudio de Souza. como muestra suficiente del. cuadro 

de diagnósticos a.p1ica.b1es a. esta población en 1a. 

década.. 

genera.1 

presente 

Por ú1timo, concordamos tambi4n con 1a.s conc1ueio 

nea de Souza.: 1os datos recogidos durante nuestra investiga. 

ción muestran el.ara.mente l.a situación de marginalidad económ~ 

ca, eocia1 y po11tica. a. que estaban condenados 1os traba.ja.do

res investiga.dos. Confirmándose también 1a. vocación histórica 

de l.a práctica. asi1ar como •.ina. práctica. estrecha.mente vincu-

1ada. al. contro1 de una. masa marginal urbana, indeeea.b1e a.1 

orden pdb1ico. En este sentido, estamos tota1mente de a.cuerdo 

con 1a. perspectiva. de Souza. con respecto a.1 pape1 que juega. 

l.a psiquiatría. en e1 proceso de producción, sel.ecciona.ndo o 

acomodando l.a fuerza de traba.jo disponib1e. 

A continuación interpretamos más espec~fica.mente 

1a.e rel.aciones entre traba.jo y desorden mental. a tra.vds del. 

a.nál.isis de l.a vida. de an trabajador cuya. problemática. i1ue -

tra. la.a condiciones general.ea de vida del. trabajador baniano. 
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CAP:ITULO V:I 

TRABAJO Y DESORDEN MENTAL EN BAH:IA: UN ESTUD:IO DE 

CASO. 

1. :Introducción 

En e1 cap!tu:Lo anterior tratamos de caracterizar 

en t•rminos generales, 1a situaci6n socio-econ6mica de1 tra~ 

jador babiano, eapeci~icando las condiciones de trabajo 

origen, educaci6n, etc. de 1os pacientes psiquiátricos inves

tigados. Eso noa permitió :La interpretaci6n de estas condi-

ciones como una resu1tante de la vincu1aci6n de tales 

tes a 1os sectores marginados de 1a economía. 

En este cap~tulo, intentaremos relacionar trabajo 

y desorden menta1 a trav~e de un estudio de caso, realizado 

con un paciente del Hospital Santa K6nica, enfatizando el 

pape:L que juegan 1os mecanismos de poder, la ideolog~a. la 

represi6n y 1a violencia implicadas en el proceso de trabajo, 

teniendo en cuenta el contexto que nos interesa: un contexto 

perif•rico, dependiente. subdesarrollado. 

La e1ecci6n de este caao en particular ae justifica 
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en t~rminos de ia necesidad de presentar pruebas emp:lricas 

sobre l.ae rel.acionee que establ.ecemoe entre l.ocura y pobreza, 

a partir de l.os determinantes eocia1es de 1a l.ocura, eepecif'~ 

camente, del. trabe.jo. Nuestra expectativa ea l.a de que 

preeentaci6n de tal.ea pruebas pueda. arrojar l.ucea sobre 

l.a. 

1a.e 

f'ormul.acionea conceptual.ea al. respecto de l.os componentes so

cial.ea e históricos de l.a l.ocura., de manera que se pueda. 

evitar {de acuerdo con el. punto de vista que eoetenemoa en e1 

cap:ltul.o I) una percepción esquemática sobre el. asunto. 

En este sentido, l.ae concl.ueiones que presentamos 

a1 fina1 de este cap:ltuio. deben ser interpretadas como indi

caciones sobre e1 tema, como respuestas tentativas, cuya 

va1idez dependerá del avance en ia discusión con l.oe demás 

profesional.ea de1 área, principal.mente quizás con 1os eapeci~ 

l.istas en el. conocimiento psicológico. 

De todos modos, vaie l.a pena l.1amar l.a. atención so

bre e1 hecho de que no desconocemos (de ninguna manera) e1 

peso que 1a subjetividad del. individuo aquí anal.izado pueda 

haber jugado en eu "enfermedad". Sabemos que 1a.e cosa.e que 

ocurrieron con di. resu1taron en su internación. Pero sabemos 

tambi~n que en e1 caso de otro individuo cual.quiera, el. 

resuitado pudo eer otro comp1etamente distinto: 1a resisten -

cia., 1a 1ucha, o eimp1emente 1a indiferencia. Al. f'ina.l. 

cuenta.e, reconocemos aquí que uno de l.os mist~rioe del. 

de 

al.ma 

huma.na., una de eus características más sorprendentes, es ia 

capacidad para ofrecer mú1tipl.es respuestas a una misma situ~ 

ci6n, precisamente por l.a. presencia de esta {de cierta forma) 

imponderab1e subjetividad. 

Pero, por otro l.ado. no hay como negar ia presencia. 
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de componentea objetivos, vincu1adoa a 1a divisi6n y organiz~ 

ci6n de1 traba.jo, cuya a.ctuaci6n funciond como detonador, in~ 

cia1mente de1 proceso de inadapta.ci6n y 1uego de 1a. interna -

ci6n de1 paciente investiga.do. 

En este sentido, 1a. historia de este paciente 1ejoa 

de ser un ca.eo-11.mite o un ca.so extremo, se torna. ba.etante 

i1uetrativa de 1o que es en 1oe d:laa de hoy, e1 infeliz coti

diano de1 trabajador agr:lco1a braai1ero. A este respecto, po

demos verificar que 1a.a denuncia.a sobre 1as graves condicio -

nea de traba.jo, sea en 1os campos, sea en 1a.e ciudades de 

»raei1, ya son parte frecuente de 1a 1itera.tura de periodicoa 

y revistas de1 pa:le, demostrando la gravedad de1 prob1ema.. 

La. viai6n id:l1ica de1 trabajo a.gr:lco1a como un he-

cho ea.1uda.b1e 0 tra.nqui1o, recuperador, se pierde en 1a 

mem6ria de1ante de denuncia.a de este tipo: 

a). En e1 dia ~de agosto de 19~6. por ejemp1o,e1 

diario "O Jorna.1 do »raei1" • demostrando 1a. exp1ota.ci6n de 

niftoe en e1 estado de San Pab1o por 1os 

minas de carb6n y madera, denunciaba. que 

empresarios de 1a.a 

"2 .000 persona.e, entre e11a.s centena.e de 
niftoa, están siendo exp1ota.da.a en rtfgimen 
de semi-eacl.avitud en varias extensiones 
de tierras dedica.da.a a. p1a.ntacionee y 
producci6n de carb6n en 1a regi6n de 
Angatuba. e Ita.petininga -sud oeste de1 
esta.do- de propiedad de grandes grupos 
empre ea. ria1e e" • 

Con respecto a.1 esta.do de 1oe niftos, 1a. Secretaria 

de Re1aciones de Traba.jo de1 estado inc1ueive informaba que 

estos se encontraban "subnutridos, con sei'!.a1es de atraso 



menta1 7 con herida• provocadae por l.oe troncos de 

ca.rb6n'" ••• "Hasta 1oe niñoe que tienen cuatro 
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madera 7 

a.i'ioe eon 

11evados a. trabajar con 1oe padree para a.amenta.r 1a produc -

oi6n fami1iar•. Sin eacue1ae cerca. de1 campamento y ein puee

toe de aa1ud, estos trabajadores viven en ca.aae misera.bl.ee 

hechae de madera. 7 papel. 0 recibiendo por quincena una. pequeña. 

euma. de dinero (quinientos cruzados equ.iva.1ente a. tree d6larea 

y medio en 1a •poca. de 1a inveetiga.ci6n) por e1 trabajo de 

cortar 1as ramae chica.e. deshojar y api1ar madera. 

b). En otro ejemp1o de1 dia. 16 de ju1io de 1986 1a. 

revista. '"Ieto cf" pu.b1icaba. 1a. sigaiente noticia.: en el. estado 

de Par4 (l.oca1iza.do en el. otro extremo de1 paie) entre 1oe 

m•todoe de castigo u.til.iza.doe por 1oe propietarios de tierras 

contra. 1os trabajadores -qu.e tenia.n en rcfgimen de esc1avitu.d-

1oe mala usados eran tirar a matar en caeo de fuga. inf1agrante; 

cortar l.oe tendones de 1oe tobil.1oe; raspar 1a cabeza y 1ae 

ceja.e. Por todo esto. el. Minietério de 1a. Reforma Agraria. se 

ha.bia visto obl.igado a enea.minar serias medidas contra estos 

propietarios de tierra.e. Entre l.ae medida.e adoptada.e con~ 

taban 0 ptlrdidae de incentivos fiscal.es y proceso crimina1. 

El. caso que a.qui eer4 interpretado debe ser visto 

l.o en este contexto de vio1encia y represi6n que amenaza 

cotidiano de1 trabajador brasil.ero. provocando su inva.1idez 

a1iena.ndo su capacidad fieica 7 menta1 en un 1argo proceso de 

desca.1ificaci6n que encuentra en ia internaci6n su 

momento :fina1. 
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2. Un caao: hab~a una vez, un joven ea.no •••• 

J.T. era un campesino. nacido en San Sebaatián de 

Paaa• municipio de1 estado de ::ea.h~a en 1a zona ru.ra1. Actua1-

mente tiene veinticinco afioa. con curso prima.río incomp1eto. 

eo1tero y con once hermanos. Eatá internado por 1a d•cima 

quinta vez su primera internaci6n :fue cuando ten~a 

diecisiete ai'lo<' 

Hasta :i., .1 diecisiete aí'1011. J .T. ayudaba a su fami-

1ia en e1 mantenimiento de 1a unidad dom•atica.. que formaba 

parte de 1a propiedad mayor perteneciente a1 propietario c1eí 

campo. Su11 ob1igaciones consistían en: cuidar de 1oe anima1ea 

(ganado y ga.11inaa). buscar agua y preparar 1a. tierra para e1 

cu1tivo por 1o que recib~a como troca.. 

propinas. 

comida y 

Un d~a. durante un fin de semana, J.T. aa1i6 

a.1gunaa 

hasta 

e1 pueb1o más cercano para asistir a una fiesta acompaí'lado 

por a1gunoe ami~os. Durante su ausencia dos anima1es desa.pa-

recieron; cuando vo1vi6 a su casa.. fue duramente go1pea.do por 

su padre. que no satisfecho con esto. fue hasta 1a. ca.ea deí 

pa.tr6n para. de1a.tar a su hijo. E1 patr6n aa1i6 rapidamente de 

su casa. en 1a estancia. subi6 rapidamente a un caba11o y 

gaiop6 en direcci6n a la casa de J.~ •• Encontr6 a1 muchacho 

parado frente a un arroyo y desde arriba de1 caba11o 1o 

go1pe6 en 1a cabeza con su rebenque. J.T. cay6 violentamente 

en e1 piso desmayado. Ayudado por sus hermanos ea 11evado a 

un hospita1 donde se comprueba que ha sufrido un t r"1uma t ismo 
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de cr4neo; queda internado durante un año debido a su 1enta 

recu.peraci6n, que ea dif'icu1ta.da por e1 estado de deanutrici6n 

que tiene. 

Cuando sale del hoapita1, J.T. vue1ve a su. casa pe

de1 

1a.rgol!!I 

ro no conl!!ligue adaptarse nuevamente a. la dura rutina 

trabajo. Comienza. por a.isla.rae de1 resto, duerme 

períodos, se mueve con dif'icu1ta.d y come poco. Su padre • 

aconsejado por 1oa vecinos, 1o 11eva. a.1 puesto de asistencia 

m~dico-paiqu.i~trico mál!!I cerca.no y despu4a al hospital. de ].a 

ca.pita.1 donde ea internado. A1 ser entrevistado por e1 m~dico 

de p1a.nt6n sobre 1oa motivos que 1o indujeron a 1a internaci6n 

de su hijo. e1 padre de J.T. responde que ••11§1 ya no 

para nada.". 

Actualmente J.T •• como tantos otros 

internados. se va1e de1 hospital para a.segurar 

aobrevivencia. c onsidera.ndo como 

su 

Patria.. como BU ca.ea, su 

a este 

f'ami1ia. y tambidn 

infierno. 

Para comenzar una discuei6n sobre este caso, 

suponemos e1 proceso de producción como extracción de 

va.lía y a.1 proceso de trabajo como proceso de consumo 

sirve 

pobres 

propia 

extraña. 

BU 

pre

p1us-

de la 

fuerza de traba.jo. (MA~X. 1979:224). En este sentido. estamos 

de a.cuerdo con e1 punto de vista de Laure11 1983 3~ ) 

cuando dice : 

"E1 an41isie de las transformaciones del 
proceso de producción en sus distinta.a eta
pas históricas permite entender las for::nas 
distintas que a.sume 1a pl.ua-va.l.ía y 1os 
cambios ocurridos en el. proceso laboral. 
re1a.tivoa a. ].a conformación tdcnica. y l.a. 
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diviei6n y organización de1 trabajo, 1o que 
a eu vez proporciona 1oa e1ementoe para. 1a 
comprenei6n de 1os dietin.toa patronee de 
desga.ate obrero". 

La recu.peración in11u:t'icien.t11 de 

consumida.e duran.te e1 trabajo, a1 a.tender 

1&11 

1ae 

energ:lae 

exigencia• 

capita1istas, mu.eetran que 1a.s condiciones de sa1u.d dependen. 

de 1& condición de c1a.se. Es 1o que a.firma. Soriano(1982:136), 

por e jemp1o • cuando e sc ri be : 

Como 

.. 1as c1aees socia.1es se encuentran en una. 
aituáci6n di:t'erencia.1 respecto a1 riesgo 
de enfermarse y morir y en re1aci6n con 1a 
expectativa. ae:l como con 1a. oportu.nidad y 
ca1ida.d de 1a a.tenci6n m•dica a qu.e tienen 
acceeo rea1". 

demoetra.ci6n de esto, Soriano citando 

a A1varez y Herrera) comenta 1a.e diferencia.e que exi.!! 

ten entre 1oe pacientes y 1os tipoe de enfermedad 

atendidos en 1oe hospita.1es púb1icos y 1os hospita.1es priv~ 

dos en 1r1•xico: 42 " de 1as pereonae atendida.e en 1oe 

hoepita1es púb1icos 1o fue por e n:t'e rmedade s in:t'ec-

porcentaje qu.e deaciede en 1oe hospi ta.1es pri-

vados (18 ~); por enfermedades cancerosas y tumora.1ee 

fu.e en 1os hoepita1ee páb1icos e1 10 ~ y entre 1os 

privados e1 18 ~; por enfermedades degenerativas fu.e en 

1os púb1icos e1 34 ~y en 1os privados e1 48 ~- (SORIANO, 

1982: 136}. ~ambi~n destaca e1 mismo au.tor, e1 nive1 de 

esco1aridad de 1os internados en hospita1es p~blicoa (en e1 

mismo per:lodo} como siendo mu.y bajo e 68 ~ entre ana1f~ 
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be toe primario incompl.eto) • l.o mismo qu.e l.a renta. 

mensu.a.1. siendo 

chot'erae ( 84 ,r;). 
en su ma.;yorfa. al.bafl.il.ae. a.gricu.l.tores • 

En 1ae aocieda.dee au.bdeearrol.1ada.a. donde el. 

proceso de producci6n adqu.iere un car4cter desordenado. 

vio1ento 7 hasta. cru.el.. el. pro1eta.ria.do 7 el. au.b-pro1e

tariado deben ent'rentarse con condiciones de trabajo partic,!! 

l.a.rmente nocivas para l.a. eal.u.d. Segtin Fernandez Osorio 

( 1981: 15) entre 1958 7 1977 en Mlfxico 

"se registraron entre 1os trabaja.dores a.fi-
l.iadoa al. segaro social. seis mi11onee de 
riesgos de trabajo. 20 mi1 mu.artes por 
estos miemos riesgos 7 144 mi1 incapaci
tados permanentes" "l.os riesgoe de 
traba.jo registrados t'u.eron caai en su 
tota.l.idad. accidentes de traba.jo. pues 
de e11os u.nicamente se aceptaron 
13.504 enfermada.des de trabajo" ••• 

Pero el. a.u.tor nos recuerda. qu.e no todos l.os 

accidentes de traba.jo son diagnosticados como ta.1 7 por otra 

parte. qu.e no en toda.a l.aa ocasiones e1 empresaria.do registra. 

l.os accidentes 1a.bora.1es de esa t'orma. por l.o que se puede 

concl.ufr qu.e existe una incidencia ma.;yor qu.e 1a qu.e 

tran l.os nilmeros cita.dos en ambos casos. 

muee -

En :r ta1ia 1a. situación no ee diferente. Ricchi 

(1981:33) a.1 considerar 1a situación ita.1ia.na entre 1os a.i'l.oa 

1946 7 1966 consta.ta. que: "en l.oe ill.timoa veinte a.i'l.os ha. 

habido 22 mi11onee 600 mil. casoe de accidentes 7 enfermedades 

prot'esiona1ee. con 87.557 mu.ertoa y 996 mil. trabajadores 

han reeu.l.ta.do con inva1idez permanente. El. nilmero 

que 

de 
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trabajadores invá1idos en Ita1ia., de 1946 a 1966, es cerca. 

de1 dob1e de 1os invá1idoa de 1ae dos gu.erraa mundia.1es 

juntas". Como ejemp1o de industrias que presentan mayor índi-

ce de accidentes cita. 1a industria. de 1a conatrucci6n, mine-

raci6n extra.ctiva y de procesa.miento, 1a. industria. 

y 1a. meta.1 mecánica. 

Haciendo una compara.ci6n entre Ita1ia y 1os 

deaarro11a.dos de occidente, Ricchi observa que: 

maderera 

pa.!se s 

"en 1970, 1os muertos sobre 100 mi1 trabaja
dores en 1a industria han sido nueve en 
Estados Unidos, trece en Francia, quince en 
~l.gica, contra. 45 en Ita1ia. En 1a 
construcci6n, siempre sobre 100 mi1 oct1pados, 
y en e1 mismo aBo, 1oa muertos han sido 
veinte en Ho1anda, 28 en B~1gica, 45 en 
Al.ema.nia. Occidental., 4-S en Francia. contra 
ochenta en Ita1ia.. Por 1o tanto, estamos a 
1a. cabeza. de 1a. e.E.E. en cantidad de 
homicidios b1ancoa, y ú.1timos,evidentemente, 
en sistema de previai6n y seguridad •••• " 
(RICCHI, 1981:55). 

A pe_sa.r de 1os da.toa presentados, e1 autor en:f'a.tiza 

que na.da impide para que e1 empresaria.do tergiverse 

hechos en 1a mayoría de 1os casos, dando como fa.11as 

1os 

humanas 

( descuido, diatracci6n, etc. 

de trabajo. 

1a.s causas de l.os accidentes 

Mientra.a tanto, en e1 ca.so específico de 1aa defi-

ciencias :f'!sicas y mental.es, 1a expectativa. para 1as 

sociedades subdesarrol.1adas no es de l.a.s mejores. 

datos de 1a. O.M.S. Quesada. (19'32:21) a.firma.: 

Apoyado en 

"aproxima.da.mente 1a. cu.arta parte de la 
pob1a.ci6n mundial. sufre deficiencias f!si
c~s. mental.es y Rocia1es, pero de estos 
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incapacitados. el 75% vive en el tercer 
mundo. y se estima qua para. el año 2.000 
esta cifra aumentará a un 80% 0 puesto que 
el incremento anua1 de estos padecimientos 
en loa países deaarro11ados ea del 0 0 74~ • 
mientras en los de1 tercer mundo ee del 
2. 56" .. 

En el Brasi1 0 donde 1a mortalidad irú"anti1 

iguala a loa paises subdesarrollados de A:f'rica. y Asia. 

se 

donde 

siete millones de ciudadanos son portadores de eequistoaomoeis 

y •otro tanto semejante de enfermedad de Chagaa'°• sumado a 

que ••60'.!(. de 1a población su:f're de :f'orma.s di:f'erentes de 

paraaitoeia como ma1ária 0 dengue o :f'iebre a.mari11a'' e1 des

gaste :f'ísico y mental del proletariado y de su reserva. se ve 

evidentemente amenaza.do por el estado de desnutrición de los 

mismos. Así 0 antes mismo de en:f'renta.r las duras condiciones 

de trabaj~ sea en el campo o en la. ciuda.d 0 e1 

brasi1ero ya lleva u.na desventaja. inicia1: la 

y la consecuente debilidad orgánica 

(DORNELLES 0 19~6). 

que esto 

trabajador 

de anutric i6n 

implica 

Las condiciones de trabajo enfrentadas por J.T. en 

una alejada estancia del interior de1 Estado de Bahía son por 

1o tanto 0 parte de v.na. situación genera1 0 cuyo contenido está. 

marcado por 1a violencia. contra e1 cuerpo y ia mente del 

trabajador. 

La explotación de1 trabajo de J.T. se dá en :f'orma 

pre-capita1ista 0 porque así está organizado e1 trabajo en 1a 

estancia. donde ~1 vivía. En ese lugar. cerca de diez :f'a.mi1ias 

de campesinos pobres cultivan la tierra y cuidan 

animales. sin ninguna garantía de empleo. Según el 

de 1oa 

entrevía-

tado 0 nRdie tiene cartera. de traba.jo :f'irma.da 0 ni derecho de 
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atenci6n m~dica o eacue1a garantida. La jornada de trabajo 

queda a criterio de 1a cantidad de traba.jo ao1icita.da por e1 

patr6n y e1 pagamento ea hecho básicamente en 1a forma de 

troca: cada fami1ia se queda con una parte pequefta de 1a. 

producción destinada para a1imentaci6n. 

En este caso. en e1 proceso de trabajo. la fuerza 

de trabajo ea consumida sin gastos para e1 propietario. sin 

ninglin costo aocia1 que pueda amparar1oa en e1 caso de 1a 

vejez. invalidez. enfermedad. Pero curiosa.mente. esta 

situación de desgaste f~aico y mental a que 11eg6 J.T. no ea 

diferente de 1a situación de1 trabajador urbano de 1os gran

des centros. A1 fina1 0 ¿ cuá1 ea 1a diferencia. entre ser 

golpeado por e1 patr6n o venirse abajo de un edificio en 

construcción porque 1a empresa no se preocupó en co1ocar 

andamios seguros? ¿ cuál ea 1a diferencia. entre tener o no. 

un v:!ncu1o 1abora.1 forma.1 si loa accidentes de traba.jo y laa 

enfermedades ocasionadas por loa miemos no aon 

como tales? ¿ cuá1 ea la garantía rea1 de vida y 

para 1os trabajadores urbanos y c-urales de las 

de e11os 

regist C"&dos 

de sa.1ud 

sociedadea 

no aubdesarro11adas 0 cuando 1a mayor parte 

aaegarado ni su propio trabajo. ni casa. 

remedios. ni ropa?. 

ni comida. 

tienen 

ni 

Además de estas cuestionea 0 e1 análisis 

caso trae impl~cito otras doa preguntas q1..J.e 

de 

1e 

este 

son 

comp1ementariaa: concretamente 0 ¿a quién le sirve la 

de enfermo menta1 en nuestra sociedad? ¿ cuá1 ea 1a 

de recuperaci6n mental que puede realmente funcionar. 

etiqueta 

técnica 

cuando 

1ae condiciones m~nimae de sobrevivencia de loe 

no eatán ni siq~iera aseguradas?. 

ciudadanos 



3. E1 p&pe1 de 1a esisuiatria: 1.U1a cuestión de c1ase, 

45{& y poder. 

213 

ideo1g 

E1 an41ieis de1 pape1 de 1a ideo1ogia burguesa 

de acuerdo con Baaag1ia, DHrner, Foucau1t, etc. sirve como 

punto de partida para. considerar la• re1aciones entre 1oa m~ 

caniamoa de poder,1ae estructura.a represivas y 1a a1ienaci6n, 

sefta1ando ta1 vez a.1gunas respuestas a eatae preguntas. 

A1 ana.1iza.r e1 pape1 que juega la. ideo1ogia en e1 

proceso de rotu1aci6n de 1oe individuos Franco Basaglia. afir

ma que 1a etiqueta de enfermo mental sirve para. esconder "un 

pecado origina.1,e1 de pertenecer a 1a clase dominada,cuya pre 

eencia en la. sociedad ea aceptada so1o cuando se adec~a a 1as 

reg1as que no han sido fabrica.das por au vida sino por eu 

dominio". ( :BASAGL:IA, 1964: ) • 

Buscando en el concepto de productividad e1 apoyo 

necesario para la re1aci6n entre ideo1ogia y desorden menta.1, 

Ba.sag1ia enuncia 1oa siguientes argumentos: 

(a). "En 1a sociedad de1 ca.pita.1,en donde e1 con-
cepto de norma está ligado al de productivi 
dad, 1a. función de 1aa inatitucionea deeti= 
nadas a. 1a. organización de la. a.normalidad 
ea, en realidad, dirigir todo lo que obsta
culice o eea inlltil a1 proceso p<"oductivo". 
( BASAGL:IA, 1972: 50). 

( b). Consecuentemente, 

"e1 an,1isis de 1ae instituciones paiquiátri 
ca.a antigua.a y nueva.e, revela que eu signi= 
ficación eetructura1 eetrategica. se mantie
ne coherente con el terreno po1ítico sobre 
e1 c1..ul1 a.ctlla.n" ••• "De hecho ••• una vez den
tro de 1a. institución dea~inada. a. 1a confor 
ma.ci6n científica. de la. diversidad de esta 
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categoría. de pacientee. uno ea d4 cuenta de 
que. más al.l.4 de l.a. separa.ci6n entre ea.no y 
enfermo.normal. y a.normal..a.quel. que ca.e bajo 
el. gol.pe de l.aa sanciones establ.ecidae por 
l.a. inetituci6n y por l.a excl.usi6n a el.l.a. im 
pl.:!cita..ee.a.nte todo.aquel. que no dispone ya 
de ninguna reciprocidad contractual.: su con 
dici6n econ6mica. ya. no l.e permite el. comer= 
cio de su propia eubjetividad". ( BASAGLIA • 
l.972: 50). 

(c). Por l.o tanto. el. papel. de l.a ideol.ogia de l.a 

"es ocasión suficiente para sancionar l.a 
inferioridad original. de aquel. que está fu~ 
ra. del. juego y que no tiene ninguna. fuerza 
contra.ctaa.1 que oponer a La diacr1m1nación 
de que ee l.e hace objeto'!(~SAGLIA.1972:51). 

(d). Pero esto no quiere decir que el. desorden men

tal. no exista. Por esto Baea.gl.ia a.firma.: 

"desde e:L momento en que l.oe l.:!mitee de l.a. 
norma. se han fijado en términos de prodacti 
vidad. :La enfermedad mental.. como cua.1.quier 
otro tipo de inferioridad que margine del. 
campo productivo. e6l.o asume eocia.1.mente 
una significación irrevereibl.e y eetigmati
zante para l.a el.ase máa pobre y toda ideal.o 
gia. especifica. -sea de:L sector que sea- no 
sirve máe que para definir técnicamente es
ta diferencia". (BASAGLIA. l.972: 51.). 

He1.aciona.ndo (en otro momento de su obra.) e:L aumen

to de :La. pob1.aci6n improductiva en :La.e sociedades contemporá

nea.a con el. aumento de 1.a. pobl.a.ci6n ma.rgina.1. Baeagl.ia. contrg 

ye e:L concepto de "mayoría marginada" para engl.oba.r l.a.e 

re:Lacionee entre ideo:Logia.. poder y exc1.uei6n. 

Coneiderando el. fenómeno de l.a peiquia.triza.ci6n de 
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l.o cotidiano en l.as sociedades desa.rrol.iada.s y refirién~ose en 

particular a la situaci6n de Estados Onidos. Basaglia advier-

te que "en el momento en que se incrementa el 

marginados y el poder tota.liza.nte del capital. 

grupo 

reduce 

de 

la 

"distancia", resul.ta necesario absorver ai marginado 

haciéndol.e entrar. como tal.. en una categoría que l.e defina 

(esto ea. se aig>..ie produciéndol.o en la forma neceaa.'!:"ia exacta.) 

y que a l.a vez l.e control.e'•. Esto explica l.a creación 

nuevos aparatos institucional.ea que puedan instrumentar 

control.: asociaciones de j6venea, de viejos, de niños, 

de 

e ate 

comu-

nida.dea terapéuticas, aail.os, 

191:34 :6~). 

manicomios, etc. BASA.GLIA 

Y a.q..iÍ, él llega a ,.ina concl.usi6n importante 

nuestros prop6aitos: 

pa. ra. 

"El. ma.rsinado como probl.ema. real. ( que ea ];!!. 
otra faceta del. ca.pi.tal. gtie pierde, por 
cuanto ea negaci6n de sus va.lores o expre
si6n de sus fracasos) se convierte en el 
probl.ema. del margina.do como faceta del 
capital. vencedor que l.o a.símil.a como 
probl.ema técnico para. el que están 
preparadas sol.ucionea técnicas apropiadas 
(en eepecia.l. l.as que a.porta. el. psicoa.rállais, 
l.a. psiq•.iia.tr!a social., etc •• y que han 
nacido como respuesta a 1.inas exigencias 
prácticas y se han convertido l.uego en 
instrumentos de manipul.aci6n". ( BASAGLIA 
1984:68). 

Por otro l.ado, l.a sociedad aubdesarrol.lada, 

disponer de 1.in control. eficaz sobre niños, j6venes. 

hombrea, mujeres, delincuentes, viciados en drogas. 

les, l.ocoa, etc., continda intentando organizar el. 

en el ámbito de l.oa m~nicomioa y de las prisiones, 

sin 

viejos 

crimina.

desorden 

mientras 
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que 1a gran mayoría de 1a pob1a.ci6n improductiva ea abandona

da en 1oa suburbios, esquinas y ca11ee. 

Pero de modo semejante a 1a sociedad 

incorpora ideo16gicamente e1 prob1ema reai de1 

deaarro1l.a.da., 

!l'largina.do 

siendo l.a. 1ocura "raciona1iza.da. como prob1ema ideo16gico "• 

o aea.: se crea. ••e1 prob1ema. socio-psiqui!ltrico del. inadaptado 

como tema ideo16gico". (BASAGLIA, 1972:69). 

siguiente: 

Una. de 1aa conc1usionea a que 11ega Basag1ia ea l.a 

"1o que importa a.na.1izar y comprender ea • 
paea, e1 proceso mediante e1 cua.1 e1 
capital. coneigu.e transformar 1a. contradic
ción -que no puede dejar de producir en el. 
interior de su dindmica.- en e1 objeto de au 
propia auto-repa.raci6n e en una. u1te·rior 
conao1idaci6n); y el.1o para empezar a. 
comprender como se rea.1iza. pr!lcticamente 
1a. traneformacidn de 1a rea1idad mediante 
1a crea.ci6n de 1aa cua1ida.dea más adecuadas 
a esta perpetua tranaform.aci6n. E1 hombre 
ea ob1igado .'- convertirse en 1o que no es, 
hasta el. panto en que "1o que no ea" 11ega. 
a identifica.rae con su natura1eza humana". 

O sea: e1 marginado se vue1ve l.oco. (BASAGLIA,1972: 

88). 

Otra de 1a.a conc1uaionea de Baaa.gl.ia que 

interesa. destacar a.qui es 1a siguiente: 

nos 

"negar 1a enfermedad inatituciona.1 no 
signi:f'icq negar 1a existencia de 1a 
enfermedad mental.: significa aó1o reconocer 
que la. en:f'er::iedad, como contradicci.6n toda
via no debe1ada o comprendida, eat4 
escondida continuamente bajo 1a en:f'ermednd 
insti 1a.ic iona1" ••• y "signif'ica. también que 
si no se extrnen las dif'erentea i.ncr-usta-
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cianea y no se elimina. 1a. vio1encia. institu
ciona1iza.da.0 imp1icita en 1a realidad 
manicomial 0 no es posible encontrarle y 
hacerle frente". (BASAGLIA 0 1972 :8~). 

Si agregamos a esta interpretaci6n de 

panto de vista defendido por Kla.us Dorner sobre 

Ba.saglia. 0 el 

ideología. • 

poder y locura. podemos tener una viei6n imls panorámica. sobre 

la inserción de la 1ucha entre sanos y enfermos en una 

mayor: 1a. 1ucha de el.a.sea. 

Basica.mente 0 Dorner 11ama 1a. atención para 

lucha 

l.o 

siguiente: la división hecha por 1a. sociedad entre ciudadanos 

y 1ocos tiene un significado eminen-::em.ente político-ideológico. 

Loe ciudadanos son aquell.os que están dentro de la 

civil.. Los 1ocoa son loe que están fuera de ella. 

sociedad 

A partir de esta tesis genera.1 0 Dorner formul.a. el 

siguiente a.r~ento: 

"El hecho de que loa ciudadanos estableciesen 
1a. psiquiatría precisamente respecto a 
loa pobres locos nos 11evará a ver en los 
procesos aquí estudia.dos un ~omento de la 
lucha de el.a.aes y •ina. primera sol.uc.i6n de 
la naciente 'cuesti6n social.'." ( 003NER 
l.974:10). 

De esta forms. 0 

" ••• el. 'loco pobre' es inicialmente entendi
do co~o un concepto de la ra.z6n 
administrativa. que trataba de ordenar la.a 
diferentes clases de irracionalidad.Después 
señala la inclusión de la cueati6n de loa 
l.ocos en la •cueetión social' y tambi~n el 
factor sentimental de armonización que ha.y 
en los ~ovimientoa fil.antrópicos y que ea 
toda.vía hoy perceptible. Por fin 0 quiere 
decir este concepto que la psiquiatría como 
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ciencia no na.ci6 en ningún sitio a partir 
de l.os l.ocos adinera.dos. perfectamente 
diferenciados desde siempre. sino de l.os 
l.ocos como masa. 0 es decir. como l.ocos 
pobres presentes y visibl.es a. l.a sociedad 
civil. en cuanto tal.: el.l.oe fueron el. objeto 
de cl.aeificacionee 0 de tendencias 
ema.ncipatorias 0 y aa! fueron l.a. oca.ei6n de 
que se l.l.egase a conceptos científicos de 
jerarquía. y cl.a.sifica.ción por comparación 
de muchos ca.sos pa.rticul.a.res". ( DO:lNE~ • 
l.974:36). 

De esto se ded·..1.ce qu.e: 

"S•.1. tratamiento tanto médico como medicinal. 
est~ estrecha.mente imbricado con l.as 
masa.e de ideas que se deearrol.l.an con el. 
nacimiento de l.a opinión públ.ica de l.a 
burguesía". ( DORNE'l 0 1974 :4l.). 

Interpretando a l.a ma.rginaci6n de l.a irraciona.l.idad 

como l.& marginación de l.oe l.ocoe y de l.os pobres • n~rner 

señal.a. l.o que considera ana de l.a.e principal.es contradicciones 

de 1a sociedad burguesa: 

"Por u.na parte l.o irracional.. es decir. l.oe 
pobres y l.oe l.ocos 0 entraron a presión 
dentro de l.a. sociedad burguesa. y por l.a 
otra. 0 esta misma. sociedad a.mpl.ió a~s 
exigencias l.iberadoraa e integradora.a de l.o 
irracional." ••• "La necesidad del. ca.pital. 0 a 
su. vez era precisamente de hombrea que 
fueran abeol.utamente maneja.bl.es es decir • 
pobres. necesitados y sin ocupación. arran
cados de l.aa conexiones tradicional.es ••• ~ 

(~.~NE~. 1.974 :59). 

Ae1 0 contradictoria.mente. de un l.ado (el. 

pensamiento pol.!tico) se argumentaba en nombre del. 

l.ado del. 

derecho a 

l.a. 1iberta.d 0 por otro l.a.do (el. del. ca.pi.tal.) en no!llbre de "una. 

completa integración y de l.a a.nul.aci6n de la 9;.ibl.evaci6n 
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po1ítica.•. Dentro de esta. contradicci6n na.ce 1.a. psiquiatría. 

como "toma. de conciencia. socia.1 sobre 1.o irra.cional..es decir. 

sobre 1os 1.ocos como '1.ocoa pobres'." ( DbqNEq. 1.974 :61.). 

Los a.portes de Ba.sa.gl.ia. y Dorner de cierta. forma no 

se separan de 1.a. concepci6n de 1.a historia. del. hombre en 1os 

términos en que esta. historia. es entendida. como "1.a. historia. 

de su represi6n". (F~EUD. 1.98::t.:3.043). S61.o que en aquél. ca.so 

se trata. de una repreei6n que sei'la.1.a. 1.os 1.imites entre una. 

"in~eriorida.d original." y una. supuesta. superioridad de c1a.se 

domina.nte 0 que esta.bl.ece la.e fronteras entre los ciudadanos y 

los locos. que define 1.os umbral.es entre 1.a nor~a.1idad y 1a. 

a.noi:-ma1ida.d 0 entre la. sa.1ud y la. enfermeda.d 0 entre 1a. mise ria 

y la. riqueza.. 

El. reconocimiento del pape1 que juega. 1.a. represi6n 

en 1.os día.a de hoy. ha ob1iga.do a. que a.1gunos autores se 

propongan redefinir e1 concepto de ideología. y hasta. de 

conceptos b~aicos del psicoe.ná1isis. Es 1o que ocurre por 

e jemp1o, con Fe1ix Gua.ttq.ri cuando dice que "no se puede 

hablar de inconsciente sin ha.b1ar de política. a1 :nisr:io tie'1lpo" 

porque el. inconsciente también habría. sido ca.pita.liza.do por 

la. formaci6n social. dominante. 

Teniendo como base los conceptos de ma.rgina.1ida.d y 

:nicropo1itica. (entendiendo a 1.a. primera. como portadora. de 

cierta. continuid•i.d con 1.a. pob1a.ci6n hospitalaria, y la 

segunda. como genera.1izaci6n de 1a. represi6n) Guatta.ri seña.1a. 

que en 1a.s sociedades del. c~pitalismo mundial unificado se-

para.do ca.da vez más del poder centralizado~ de1 estado) 1os 

:neca.nismos de poder instalados a nivel de1 individuo y la 

f-..mi.1.ia. han logrado •:>.na "verdadera. S•.1'Tlisi6n colecti.vR. h1cia 



e1. orden eata.b1.ecido•• • por .l.o menoa en .l.a.a eocieda.dea 

rro.l..l.a.da.e. (GUATTARI 0 .l.964:50). 
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deaa.-

En este sentido. 1.a. dominaci6n de1. inconsciente por 

este "fa.chismo mundia.l." (nuevo mode.l.o de eocieda.d y Estado) 

viene aiendo conseguido a. través de varia.e técnica.e y medios 

de comunica.ci6n de maeae 0 qae terminan model.a.ndo l.ae re1.a.cio-

nea eocia..l.ee 0 instruyendo. informando y orientando a. .l.oe 

ciudadanos sobre hli.bitoe q•.ie va.n desde como tener y criar 1.os 

hijos. ha.eta l.o que ee debe .l.eer. 

Considerando l.a.e contradicciones inherentes a este 

nuevo tipo de eocieda.d 0 Gua.ttari seaa.1.a 1.a necesidad de un 

concepto de.l. inconsciente que supere 1.os .l.!mites individua.les 

del. inconsciente freudo.l.a.ca.niano. y 

"nos permita. comprender no so.l.a:nente 1.o que 
sucede a nive.l. de individuos a.ie.l.a.doe. sino 
col.ectiva.oente; no eO.l.o a nive.l. de grupos 
de individuos. sino también de grupos de 
6rganoe 0 de gn.>.poe de funciones.de procesos 
materia.lea. eco1.6gicos. fisiol.6gicos 0 etno-
1.6gicos0 econ6micoe y po1.1ticoe de cualqµier 
na.tura.1.eza." ( GUATTA 1.I • l.984: 58) • 

Por ~ltimo a.firma: 

"Loe verdaderos prob.l.ema.s del. inconsciente 
no son neutros ni benefactores. No existe 
ni un s61o prob1.ema de1. inconsciente que no 
imp.l.ique una. problemática. micropo.l.!tica a 
nive.l. de 1.a. fami.l.ia. 0 de 1.a. empresa. de 1.a 
escue.l.a. 0 de.l. barrio o grupo socia1. en que 
ee ha.1.l.a. inme reo" • • • • además• "e l. ca.mi no 
rea.1. de1. inconsciente no pasa. por l.o 
imagina.ria; pasa. por 1.a práctica. rea.1 0 
socia.l. 0 individua.1. o col.ectiva." e1. a.nál.isie 
de este inconsciente "eo 0 a. 1.a. vez, in 
probl.ema. pol.!tico y un probl.ema .!licropo1.i.-
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tico. que compromete a toda.e la.a eatructu 
rae represivas". (GUATTA~I. J..984 :59). 

Por otro J..ado ea esta misma. preocupaci6n 

práctica. reaJ.. socia.J... concreta.. que va. a llevar a. 

con 

Ma.nnoni 

J..a. 

a. 

interpreta.-r a. J..a. locura. como ata.tus. Co:nenza.ndo por dejar c:ia.-

ro que la definición de la locura. sigue en abierto. 

comenta: 

Ma.nnoni 

"Freud ha respondido demostrando que no ea 
necesario oponer la locura a. la. normalidad" 
•• • aunque ••• "l..o qu.e se descubt""e en 1.a 
locura eatá ya en cierto modo en eJ.. incons
ciente de cada. uno y loe locos no han hecho 
máe que fracasar en una. lucha. que ea la. 
misma. para todos y que todos debemos librar 
permanentemente". (MANNONI • 19·'31: 32). 

Considerando a la locura. como una. eet-ra.tegia de 

sobrevivencia. más genera.1.. no solo econ6mica.. sino ta.mbi~n 

exietencia.1. l'Aa.nnoní l1.a.ma. la. atención para. el hecho de qµe esta. 

estrategia. ••permite obtener lo que de otra. manera. se niega.. o 

para. debeJ..a.r 1o insostenible de una. situación". (?ilANNONI • 13~l: 39). 

Por otro la.do. dar el rótulo de loco a un determi-

na.do individuo significa. e1. reconocimiento de la. locura como 

eta.tus social de ese individuo. O sea.. a partir de ese 

momento se dá la.· reificaci6n del enfermo en un proceso que 

Ma.nnoni intenta. sistema.tizar de la. siguiente manera: 

(a.) • 

( b) • 

"En 1a re1aci6n de la enfermedad. halla.moa 
aoe tiempos: un tiempo pri~ero que se 
parece superficialmente a los mecanismos 
neuróticos y otro tiempo qu.e es la. 
tr"'3.nsgreei6n de un J..ímite y ia entrada en 
J..a psicosis. reconocida como tal por J..os 
paiq·.iia.tra.a"; 

'•el_ ~odo en que 1.os te r-~pe .&.t3..s vqn a 
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( d) • 
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en ese momento en e1 mundo persecutorio o 
a.1ucinado de1 paciente ee dll como un momento 
capita1 que puede comprometer en 1o 
sucesivo todo retorno a. 1a. norma.1idad"; 

"en e,.. momento e1 '1oco• va. a recibir de 1011 
otros un ata.tus. sin que tenca.moe 0 por 1o 
demáa 0 conocimiento de ia natura1eza 
ocu1ta. de 1a. 1ocura"; 

"en este instante. e1 peligro reside en que 
el sujeto se borre totalmente detrás del 
uniforme del aia1a.do 0 y se transforme ••• en 
una. pura. vestimenta. de 'loco• "; 

(e). De eata. forma. 0 bajo la. preai6n de1 contexto, 

e1 joven que ingresa. en la inetituci6n hospitalaria. ••• 

"se convierte de sujeto en objeto• del que 
se ha.bla. 0 del que se goza. 0 del que se 
dispone"' ••• " se desprende de la locura una. 
especie de 'sujeto absoluto' a.1 cua.1 e1 
psiquiatra le concede ata.tus de objeto 
puro ••• " (MA.NNONI 0 19~1:40/41). 

Caracterizando de esta. fonna e1 proceso 

converei6n del paciente en "loco"• Ma.nnoni destaca. el 

que juegan la ideo1og~a y loe mecanismos de poder 

de 

papel 

en la 

rotu1aci6n y la exc1uei6n del interna.do. Esta. perspectiva. se 

corresponde ta.mbi~n con e1 traba.jo de aobert Ca.ste1. 

De acuerdo con Miche1 Poucau1t, la importancia de 

este traba.jo se ba.ea. en haber 11a.ma.do la atenci6n 

hecho de que la. peiquiatr~a siempre ha. hecho parte 

"'proyecto aocia1 global". En este caso, este traba.jo 

para que se entienda. que 

para e1 

de un 

sirve 

"nuestra.e sociedades y los poderes q·..le en 
ellas se ejercen están situada.e bajo el 
signo visible de la. ley. Pero, de hecho,1oe 
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meca.niemos más numerosos. :náa eficaces y 
máe incisivos f1:i.nciona.n en l.os incersticios 
de l.ae l.eyes segtln modal.ida.dee heterogénea.a 
a.l. derecho y en funci6n de objetivos que no 
son el. respeto a l.a. l.ega.l.ida.d sino. l.a. 
regul.a.rida.d. y el. orden'~ ••• Por esto mismo 
"se ha esta.bl.ecido todo un régimen de •no 
derecho• con aspectos de desresponsa.bil.iza-
ci6n9 de pu.esta. en tu.tela.. y de manteni-
miento en minoría.; régimen que se hace 
aceptar justificándose por un 1ado 9mediante 
funciones de protecci6n y seguridad. y por 
otro. mediante un esta.tu.to científico y 
técnico." (FOUCAULT 9 19~0:1.l). 

A respecto de este tema. tratándose de la. 

desarroll.ada. para el. control. de l.oa vagabundos y 

Castel. a.firma.: 

pol.itica. 

mendigos,, 

"No se trata. de poner en cuesti6n 1.os 
fundamentos de una sociedad l.ibera.l. con el. 
reconocimiento de un derecho de l.oe pobres. 
sino de intervenir antes de q•.:i.e una miseria. 
excesiva no deje a. l.a.e victimas del. sistema 
otra a.l.terna.tiva que l.a revuel.ta.." (CASTEL. 
l.9~0:50). 

En el. caso de l.os traba.ja.dores aptos para. el. tra.ba.

jo 9 pero sin ocupaci6n9 

"el. descubrimiento de l.a necesidad del. 
pauperismo como condición estructural. de 
funciona.miento del. ca.pita.l.iemo" termina por 
substituir "a l.a. condena. moral. de l.a 
mendicidad"• conduciendo a. "u.na. for:na.ci6n 
de l.a. problemática. de l.a. asistencia espe
cial.izada. en política. de sometimien~o 
general.iza.da. de la.e el.asea populares." 
(CASTEL 9 l.9~0:51.). 

En términos general.es. lo que se desprende 

tesis de loa a.•:i.torea hr;osta. a.q1:i.{ anal.izado"• ea 

de l.as 

l.a. 

intitu.ci6n hospi.ta.l.aria debe ser entendida como J.n<:> ,:i'1a de 
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1oa eapa.cioa inatituciona1es uti1iza.doa por 1a sociedad bur

guesa pa.~ e1 contro1 de 1oa sectores improductivos. O sea 

a.1 1a.do de 1a.e gua.rderias. de 1oa a.ai1oa. de 1a.a instituciones 

de beneficencia. de 1a.e asociaciones de jóvenes. viejos. etc. 

E1 hoepita.1 representa. e1 conjunto inatituciona1mente 

reeponea.b1e por e1 contro1, por e1 trata.miento. por e1 

ais1a.miento de an determinado sector de 1·a. pob1a.ci6n cu.ya. 

conducta escapa. a.1 esquema. previsto por esta sociedad, y que 

por esto mismo encuentra. en 1a. segrega.ci6n 1a. respuesta. 

socia.1mente posib1e. 

Y a.deimle de todo esto. de estas tesis se deduce e1 

a.1ca.nce de 1os micropoderes que se inata.1a.n al. nive1 de esta.a 

instituciones. O sea.: 1a evidencia. de la. muerte po11ticJ1 >de1 

sujeto interna.do en la. medida en que no interviene ni en 1as 

minimas decisiones relativa.e a. su propia existencia.. Por 

ejemp1o: no decide sobre horarios de visita.a. de tomar ba.~o. 

de do:rmir. de conversar. ni de comer. As1, e1 transcurso de 

loa dia.e responde a. una. p1a.nifica.ci6n previa decidida. en e1 

ámbito centra.1 de la. instituci6n sin ninguna consu1ta. a 1oe 

mismos. Este cuadro, seg-~n 1o entendemos, no puede ser 

vieua.1iza.do fuera. del marco de 1a. 1~cha. de ciases. en 1a. 

medida. que reproduce 1.lll& re1aci6n de dominaci6n que se funda.-

menta., en 1a. mayoria. de 1os caeos, en 1a. propiedad. 

necesita. producir lo improductivo y a.1 mismo tiempo 

cer fot"lll&s de control eficientes sobre e1l.os. 

Dentro de esta estra.t~gia, e1 cuerpo se 

Que 

entab1e-

transforma 

en "objeto y bl.anco del poder"• inmerso en un "esquem:'>

doci1ida.d•• que termina por destru.ir el '11timo reducto 

de 

del. 

a.1ma. humana: 1a voluntad. La. voluntad de existir, de tener. 



de aegu.ir ade1ante, 1& vo1untad de vivir. 

140). 
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(FOUCAUL'r. 1983: 
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4. Conc1uaionea genera.1ea. 

En 1oe t~rminoa eapecificoa de1 caeo ana1izado ene..!! 

te capitu1o,podemoa eatab1ecer 1aa aiguientee conc1ueionea: 

a. En primer 1ugar, J.T. ea un hombre "que antea de 

ser un enfermo menta1 es un hombre ain poder eocia1,econ6mic~ 

contractua1•. lBASAGLIA, 1972: 92). En rea1idad, durante e1 

tiempo qua vivi6 y trabajó con su fami1ia, J.T. estuvo preei~ 

nado por dos inetancias de poder igua1mente autorit4riaa: su 

padre -qua era e1 mediador en ia re1aci6n con ei propietario 

de 1ae tierras- y e1 propio propietario, eu patr6n. Eata 

situación as vivida de forma tan radica1 que cuando J.T. rea-

1iza una acci6n considerada negativa por ambae partea (padre 

y patr6n), eatos terminan reaccionando de 1a misma forma 

atac4ndo1o en e1 ~1timo reducto: su cuerpo. 

b. Dentro de 1a estructura de 1oa micropoderee que 

caracteriza 1a re1aci6n contractua1 entre 1a fami1ia de 

J.T. y e1 propietario de 1a estancia, e1 sometimiento a 

que eat4 sujeta 1a primera, 1a 11eva a asumir 1as reg1aa de 

1a instancia dominante. E1 padre de J.T. ea c6mp1ice de1 

castigo a1 hijo en dos momentos: cuando ~1 mismo 1o go1paa • 

y en e1 instante en que se a1ia a1 hoapita1 dec1ara.ndo 1a 

improductividad como "cu1pa" propia de1 hi.jo. 

c. La "inferioridad origina1" 

portador impide que este pueda hacer1e 

de 1a. cua1 

frente a1 

J .T. ea 

estigma 

recibido, porque cua1quier cosa que pueda ocurrir dentro de 

1a institución psiquiátrica termina siendo independiente de 

su vo1untad. Inc1ueive esta ••inferioridad or-igina1" • en e1 



caso del estigma de la locura, puede 

de car~cter irreversible para la 

la aociedad a través del trabajo. 

ser un 

poeibl.e 

d. Transformado en un probl.ema 
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condicionante 

reinse::-ci6n en 

tldcnico • J .'r. 
di:ficilmente recibirá un tratamiento adecuado pa.ra eu sal.ud. 

El trauma sufrido como consecuencia de loe golpee, continuará 

escondido debajo de la capa ideol.6gica. definida por su 

excl.usión eocia.1, económica y pol.itica que ya. existía. mucho 

antes de su internaci6n. Incl.uaive, admitiéndose por a.caso 

que su caso pueda ser objeto de estudio e específicos 

y que por esta razón reciba un tra.tar:iiento médico-psiql.li.<Ít.rico 

especial, s·J.e posibilidades de recuperaci6ri son remo

tisimas porque no tiene asegurado loa medio e de vida 

ne ce aa~ios para poder realmente vol.ver a comenzar. 

e. "Loco pobre,.• como la inmensa mayoría de los 

inte.::-nadoe en hospitales peiq1..iiátr-icoa, o abandonado P.n 

la calle. J.T. seguramente terminará por asumir el. status 

resto de su bajo 1.a de loco, permaneciendo por el 

tutela de la institución. Sin que loa misterios 

vida 

de 

inconsciente sean analizados, sin tenerse en 

contexto social a q:J.e estuvo sometido• sin 

cuenta e J. 

ser eval,..1.ado 

técnicamente el. alcance 

res determinaron 

de las estructuras de los 

la. alienaci6n de su 

micropode-

cuerpo y de 

su raen te. 

:f· Muerto politicamente 0 J.T. vive su CA.stigo 

sin darse cuenta que en.la.sociedad en que vive, una sociedad 

gove~nqd~ por las cosas y po~ el valor q~e a ellas ,.e 

atribuyeron) '1U salud y su vida 0 en última inst11ncia, tiene 

-nenos V:.t.lor '1ocia.1. y :nater-ial. q:ie 1.os animA.len q ... e ne 
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perdieron durante sus salidas de ~in de semana 

Por lo tanto, sin condicio~es de ~e~ccionar 

( .cJos vacs.s) 

contra esta 

rea"!.idad objetivs., continúa reprod·.i.ciendo u'1.a luch:3. contra 

de da.r el paso :f'a'1.tasrnas q_u.e le di:f'ic•.l.ltan la posibi1.id9.d 

de la consciencia individual para e1 de 

la 

consciencia 

colectiva 

violencia. 

sobre la. explotación, sobre represión y la. 

g. ~l. proceso de alieru;.ción ,. que f•;.e sometido 

J.T. puede ser explicedo tanto en función de su trabajo como 

c:~m¡JeRino de ina. es"tancia que organiza el. tr-9:.b~jo en mol.des 

no capita.list"ls, como p•.lede se!:" explica.do en función de 

las estructur:ia mic:-opol:!tica.s que se desaC"ro1J..an 

plano de sus relaciones inmediatas: con su familia, 

en 

en 

el 

las 

relaciones de su :f'•milie con el patrdn, en la propia. relación 

,entre ambos, en el marco moral que determina. las conductas de 

la sociedad rural donde vive, en el á-,¡bi to de l<is 

costuo.bres donde :f'ue socializado. Esto dem1.lestra la necesid"id 

de tener en cuentA. tanto el. en:f'oque r;iarxista 

:f'oucaultiano cuando tratan sobre alienación. 

como 

ideológico hay que en:f'~tizar 

e l. 

el. 

alcance 

h. En el plano 

pol.:!tico que tiene la etiqueta de en:f'enno mental 

Esta rompe con la posibilidad que tiene el sujeto de resistir 

contra la Hociedad y el. Estado, en l.a medida en que 

el discurRo del loco (qntes mismo de ou divulgación), no es 

válido social~ente. Esta,al. final, ha sido la pr~ctica de 

sociedades de sarro l.lo se afir-mó a través de la 

represión pol!tic~ y del a~entado a la integridad r!sica 

moral. de 01¡3 clu<ia.d3.noo, ~iempr:"'e q1.2e e1los ::Je ~oi;Lnirestr:i.C"on en 

cont<:"'a del proyecto po1-!~ico-instit·.lcior.al. Sie:nprf! q•ie sus 
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conductqs dej~ron de satisfacer 1a.s expectativas 

siempre que 

adjudica.do. 

se negaron a desempeñar e1 pape1 

aocia1es 

que ten!a.n 

e ie mpre que demostraron incapacidad para pt"odu-

cir 9 pueden terminar por recibir" cualquier etiqueta. que sirva. 

a un tt"ip1e contr"o1: ~ora.1 9 econ6mico y po1~tico. 

i. Por ú1timo 9 e1 caso particular de J.T. pierde 

su carácter' de excepci6n. considerando el cuadro más genera1 

de absoluta. fa1ta de respeto del capital por 1a vida de loe 

trabaja.dores agrícolas en Brasil. De acuerdo con loe datos de 

la ComisicSn Pastoral de la Tierra.. "sola.mente en 19!:'5 y 1986 

f1.ieron asesina.dos en Brasil. cuatrocientos labra.dores y 

en los 1.270 crímenes de muerte contra 1a.bra.dores 9 en 

~1timoa veintiun años. ningún mandante o responsable 

punido". (FOLHA de Sao Pau1o 9 14. VI. 1987. pp. A-4). 

los 

fue 

Como 

vemos, su caso ni siquiera. 11ega a ser de los más graves, no 

obstante haya servido. en mucho. para ilustrar las relaciones 

que necesitamos establecer. 

En e1 pr6ximo capitulo. el análisis de algunos ~ 

tros ca.sos investigados en e1 mismo hospital. en el año 1983. 

comp1ementar4n esta interpretaci6n 9 posibi1ita.ndo por' un la.do. 

la matización del prob1ema 9 y por otro facilitando las res

puesta.a tentativas fina.lee de este traba.jo. 



NOTAS 

(l.) El. concepto de muerte pol.!tica que 

a.qa! se ba.sa en el. concepto de "muerte civil." 

por Go:f'fma.nn (l.974: 25) para. nombrar l.a. p~rdida 
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util.iza.mo11 

util.iza.do 

de l.011 

papel.es y el. proceso de "morti:f'ica.ci6n" a.l. cua..1. ee someti

do el. interna.do. 
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CONCLUSXONES 

1. Trabajo, pobreza y 1ocara. 

Para conc1u!r -con 1a intención de demostrar 1ae 

re1acionee entre 1os objetivos de eete trabajo. ei ma.rco ted

rico conceptua1 a partir de1 caa1 se trató de conetru!r ei 

objeto de inveetigación. y 1ae hipóteeie- • inicia1mente nos 

referiremos a una se1eoci6n de diez casoe de pacientee inter

nados en e1 hospitai Santa Mónica, cuya especificidad resa1ta 

e1 carácter de 1as re1aoionee entre a1ienación, producción, 

trabajo y poder. 

A nive1 emp!rico, e1 estudio de estos caeos poaibi-

1it6 una variedad de matices tanto a nivei de1 caso qae tra

tamos en e1 cap!tu1o VX, como en e1 de 1oe datos g1oba1es re

cogidos durante e1 trabajo de campo que fueron discutidos en 

e1 cap{ta1o v. Este estudio permitió ia distinción de diver 

sos aspectos ana1izadoa, sea a trav~a de la comparación, o 

mediante un confronto entre historias peraonalea,favoreciendo 

ae! una toma de conciencia sobre iae diferencias individua1ea 

subyacentes a1 proceso de internación. 

A nive1 teórico, el aná1isis de estos caeos poaibi-
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1it6 -conjuntamente con 1oa resu1tadoa de 1os ca.pitu1oa V y 

VI-a1gunas ref1exiones sobre 1a. tem4tica. de1 poder, de 1a. 

a.1iena.ci6n y de 1a conciencia. de 1os sectores oprimidos som~ 

tidoe a. situaciones extremas, considera.da.e de fundamenta.1 im

portancia. para e1 estudio de 1a inserción de estos miamos 

sectores en e1 marco más amp1io de una. 1ucha. de c1asee. 

CASO 1. (A. C.) Comerciante; nacida en 1a ciudad 

de Feira de Sa.ntana en e1 interior de1 esta.do de Bahia., 

una. región de ca.ra.cteriatica.a rura.1ea. Sobrevivi6, junto 

en 

con 

1a fa.mi1ia., en condiciones materia1~a miaerab1es. Abandonó 

1oe estudios antes de fina1iza.r 1a eacue1a secundaria. Actua.~ 

mente tiene 27 afioe, ea ao1tera., in.~igrante (oriunda de1 área. 

rura.1), radica.da. en 1a ciudad de sa.iva.dor hace siete afioe. On 

afio después de estar viviendo en 1a ciudad, expu1s6 a gritos 

a.1 cura de 1a ig1eaia de San Francisco (ésta., ubica.da en e1 

centro de ia. ciudad• ea una. de 1a.s ig1e aiaa 1oás rica.e de 

Babia.), saqueó ia ca.ja. fuerte y distribuyó e1 di~ero entre 

1oa pobres que fue encontrando en ei frente de 1a ig1eaia (en 

esa. oportunidad, 1os miamos formaban una. interminab1e fi1a p~ 

ra. recibir e1 pan que 1a. orden re1igioaa. ofrece todos 1oa ma~ 

tea en e1 1uga.r). Después de este episodio, robo a 1a. ig1esia. 

fue enca~inada para. ia cárce1, para posteriormente aer inter

nada. en e1 Hoepita1 Psiquiátrico. Actua.1mente, enfrenta su 

cuarta internación. 

CASO 2. (C. a.) Mensajero de1 Banco de Braai1. Na.-

ció en un area. rura.1, en e1 esta.do de Pernambuco a.1 norte de 

Bra.ei1. Tiene 17 a.i'ioa, con 1a. eacue1a. primaria fina.1izada., ea 

ao1tero y está interna.do por primera vez. S•i fami1ia. está 

constituida por eua padree y tree herma.nos, e1 padre trabaja 
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como comerciante y l.a. madre es emp1ea.da en un aa.16n de be11e

za. De niño y aún de ado1eacente, era victima de 1a vio1encia 

paterna. siendo go1peado permanentemente. Act1..1a1mente, se 

p~eden ver en au cuerpo 1aa cicatrices f:ru.to de l.os go1pes 

recibidos. Todo au gru.po :f'ami1iar ha vivido bajo f>.J.ertes pre-

sionea econ6micas y é1 en particu1ar, tuvo que empezar a. 

trabajar cu.ando tenia cinco a.ñoa como vendedor ambu1ante, te

niendo que .. mantener" siempre su. traba.jo. Debido a. 1a.s pa.l.i -

zas qu.e recibe ca.da. vez qu.e pierde u.n "emp1.eo" • su drama. se 

transforma en pánico, ha.eta qie a 1oe trece años comienza con 

el. uso de tóxicos y a 1oe diecisiete años es internado. Actu.aJ. 

mente consume droga.e de forma. indiscriminada. sueña. repetida.

mente que ea presidente de l.a. reptlbl.ica., quiere "ca'llbia.r el. 

tiempo". 

CASO 3. (a. s.) Era. estudiante. Nació en el. inte -

rior del. estado de Bahía en Brasil., en una zona. rural.. La. 

hija. mayor de u.na famil.ia de diez herma.nos. aoitera., 

jos y actua.1mente con 67 a.ñoe de edad. Fu.e educada 

sin hi-

en un 

co1.egio de monjas, a.ba.ndonando eete cuando termina. 1a eacueia 

secunda.ria.. En 1.a misma época debe enfrentar la muerte de au 

padre (1.abrador), que desarticu1.a a todo el. grupo doméstico 

Este, abandona progresivamente 1.a ca.ea paterna. dejando atrás 

e1 "pedacito" de tierra que cu1tivaba, emigrando hacia 1a. ca

pita.1. para entrar en un proceso gradua1 de pauperizaci6n. La 

condici6n de inmigrante para R. s. reau1ta ineoportab1e, 1.a 

muerte de su padre y l.a. inmigra.ci6n para. 1.a. "gran ciudad" que 

debe enfrentar. significó una. derrota. para. e11a. siendo inter

nada. por primera vez a 1oa 21 añoe. A partir de ese momento 

ae enferma permanentemente• y ea interna.da. 40 vece• cornenta.n-
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do que •ya. no tiene eaper-a.nzas de curar-se·•. 

CASO 4. (O. P.) Tr-a.ba.ja.ba. como obrero en la. indus

tria. de la. construcción civil. Na.ció en San F~lix 9 ciudad del 

interior del esta.do de Bahía.. Fue criado por su abuela. 9 la. 

cual es enferma. mental. tiene un herma.no que ta.mbi~n padece 

de trastornos psíquicos. Actualmente. con 29 años. a.na.lfa.beto. 

soltero y una hija. enfrenta su segundo período de interna

ción. Sufrió un accidente de trabajo. cuando colaboraba como 

obrero en la construcción de un puente. Por error de cálculo. 

el puente se desplomó y o. p. ea.lió her-ido. perdiendo brusca.

mente loa movimientos de su mano derecha.. Después del accideE 

te. busca tr-a.ba.jo en diversos lu.ga.rea. pero la. imposibilidad 

de '.l.SO de su mano derecha provoca. un ba.jo rendimiento en el 

traba.jo y cont!nuoa períodos de desempleo. Por estos motivos. 

ae ·enferma. vive con pánico y siempre considera que "el mundo 

ae va. a. caer sobre mi cabeza.". 

CASO 5. (S. V.) T r-aba.ja.ba en un banco. Nació en 

Salva.dar. Bahía.. Tiene 44 años. a.ba.ndonó loa estudios a.1 

completar la. secunda.ria.. es casa.do. tiene nueve herma.nos y 

tres hijos. Se encuentra. ínter-na.do por primer-a. vez. Fue 

involucra.do por fraude en un juicio administrativo y "deaped.!_ 

do injusta.mente despu~s de 25 a.ños de servicio". Deapu~s de 

una. larga. carrera.. comenzando como mensa.je<"o del banco. des

pu~s como seer-eta.ria. co~o ca.jera. caja. ejecucivo, llega. a.1 

cargo de gerente de banco (del cua.1 es despedido). En la. 

dpoca. en que tiene participación en el f<"a.ude. asume una. 

per-sona.lida.d agr-eaiva q•.1.e l'."epercute en a.tq.quea físico"' cont!''2-

la. mujer y sus hijos. Todo esto. con un uso abusivo 

alcohol. Actualmente. se considera "un fl'."acasa.do. y 

del 

rn•iy 



ca.nea.do despu.ée de tanta. J.u.cha, como para vol.ver a. empezar ••• " 

CASO 6. (V.M.) Nació en Ca.choeira., en el. interior 

del. estado de .Bahía. en un área rural.. En 1.a ~poca. de J.a 

entrevista. tenía. 46 años, seis hijos y ee encontraba interna.

do por J.a. 30º vez. Estudió hasta. concl.u.Ír 1.a. escu.el.a. primaria. 

para comenzar a trabajar desde '"muy chico" en u.na. tienda. 

de abar.ratee en Ca.choeira. antes de cu.mpl.ir 1.oe 16 añoe. AJ.gu.

noe a.ñoe deepuds 1.a tienda. quiebra y dl. ae mu.da para. J.a. 

capital.. A partir de ese momento, intenta. de '"todo para. eobr.!!. 

vivir": se dedica a trabajar en ta.rea.·s domt!sticaa en 1.impie -

za.a considerada.a '"máe peaadae" • en baree, como cobrador de 

pa.ea.jea en 1.oa autobuses de J.a ciudad, como 1.uetrador 

zapa.toe, basurero, etc. Ha.eta que a 1.oe treinta años, 

de 

seg<in 

dl. dice: "se a.1.ocó" porque "no conseguía mantener a. J.a. :f'ami -

1.ia.". 

CASO 7. (A. L.) Estuvo internado en una de J.a.e fu~ 

da.cianea de asistencia al. menor durante tres años, por consu

mo de tdxicos, pequeños robos y otros del.itoe de 1.oa cual.ea 

no recibí información. De padre "desconocido"• con una. madre 

que ae ganaba. 1.a. vida. trabajando como 1.ava.ndera. y seis herma

nos, vivieron toda. J.a. infancia. bajo "una miseria. total.". Cua.~ 

do nu.eetro entrevista.do era. niño, une. de sus ta.rea.e dom~ati -

ca.a consistía en revol.ver 1.oa tachos de basura por 1.a.a ca.J.J.e~ 

para buscar coaae poeibl.ea de aer comida.e o vendida.e. Actual.

mente, tiene 19 años y una historia que se repite: tratar de 

"esca.par de J.a casa." debido a 1.a. viol.encia. practicada 

su madre y aua hermanos mayores, contra. ~l.. 

por 

CASO 8. (F. M.) Era obrero de J.a. construcción civil., 

aemi a.na.J.fabeto. Nació en Salvador, ~iembro de una. famil.ia 
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de ocho hermanos , con au padre también trabajando en 1a. con~ 

trucción civi1. Hace ocho años, mientras trabajaba, se cayó 

de un edificio en construcción sobre una pequeña ~ontaña de 

hierro y cemento. Desde entonces, afirma.: "perdí 1a razón" 

Considera que su nombre debería estar inscripto en 1.ae Eacri

turae Sagradas. Abandonado por 1a compañera con 1a cua1 tiene 

dos hijos, en el. momento de 1a investigación enfrentaba por 

vigesima vez 1a. internación, con breves espacios de a1ta. 

CASO 9. (J. o.) Hijo de una indígena Kiriri del. 

municipio de Mirande1a., interior del. estado de Bahía., fue 

educado por e1 m~dico de 1a. ciudad con un tratamiento siempre 

distinto al. de 1os propios hijos. Basicamente, éste afirma: 

":f'ui criado como sirviente d3 1a casa, 1.o que me daba mucho 

coraje". Tiene 30 a.nos, y no 11egó a compl.etar 1.a escuel.a se-

cundaria; tuvo un hijo, y aproxima.da.mente quince interna.cío-

nea. Abandonó 1a casa del. m~dico, no conoce a su padre y 

hace mucho que no tiene ninguna el.a.se de contacto con su 

madre. Comenzó a trabajar en servicios pesa.dos en 1a. Marina. 

Ha.ce quince años, aproximada.mente, mientras trabajaba. ee 

cayó de un árbo1 y sintió que "empezó e1 cambio". Actua.1mente 

es al.cohÓ1ico y consume tóxicos. 

CASO 10. (L. M.) Nació en un área rura.1, en el. 

municipio de san Seba.stian de Paase, en el. estado de Bahía 

Con una :f'ami1ia numerosa de ocho herma.nos, 

ea so1tero, a 1.a. temprana edad de 16 años, 

capital. del. esta.do de Sao Pau1o, buscando 

caei ana.1.:f'abeto 

emigra para 1.a. 

trabajo para poder 

"huir de 1a miseria". Ejerce a.irededor de ocho actividades d.!_ 

:f'erentee y ma1 re~unerada.e, que van desde 1ustra.r zapa.toe ha~ 

ta pintar paredes. "Después d•, mucha. 1.ucha., de encontr-ar y 
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perder traba.jos. no soporté más y me enfermA de 1a. cabeza." • 
a.firma. Cuando no está internado. vive en 1a. pequeña. 

ru.ra.1 de 1a. familia. donde dice: "no quiero ver coch.ea 9 

ca.ea. 

no 

quiero ver gente. no quiero oír ruidos". En aíntesia. no qui~ 

re justa.mente 1a.a tres cosa.a que 

11ea de S§o Pa.u1o. Actua1mente. 

traba.jo. 

son permanentes en 1a.a ca.

está inca.pa.cita.do para. e1 

El criterio básico para 1a. selección de loa caeos 

expuestos. se basa en e1 hecho de que estos son ca.paces de 

i1uetra.r varia.e ait•.iaciones com.inea a. un gran número de 

pacientes. poeibi1ita.ndo a.1 mismo tiempo. una. 

y diferenciación en lo referente a. loa reeu1ta.doa 

aproximación 

de loe 

da.toe traba.ja.dos en 1os ca.pítaloa anteriores. Por esto mismo. 

una reflexión sobre e11oe 9 puede 11eva.rnoe a. conc1ueiones que 

nos permitan 1a. definición de tendencias de una forma. máa a.d.!?, 

cua.da• en virtud de la.e relaciones que intentamos eeta.b1ecer 

en este traba.jo. entre locura y pobreza. en Bahía.. 

La secuencia de 1os casos e1egidos se corresponde 

con 1a historia. de seis migrantea que vivían en el interior 

del esta.do d~ Bahía.. uno que viene de otro esta.do del nordes

te bra.ei1ero y otros tres pacientes ~ue nacieron en Salvador. 

Doe mujeres y ocho hombres. con edades q~e oscilan entre 

die~ieiete y sesenta. y siete años y oc.ipacionee que va.rían 

desde estudiante a obrero de 1a construcción civi1 9 mensajero 

de banco. banca.rio 9 changa.dar. sirviente y deaoc.ipado. De 

forma proposita.da. 1a.s historia.e incluyen desde eitua.ciones 

poco comunes -como e1 caso 1 que se refiere a. la práctica. de1 

saqueo. por ejemp1o- ha.eta situaciones espera.da.a como 1a. de 1oe 

caeos cuatro y ocho. que tratan de la. rea.cci6n de ex traba.ja.-
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dores de l.a constru.cción civi1 con .respecto a. l.oa graves 

accidentes de traba.jo a que son permanentemente expues

tos. 

De l.a. mis:na. manera, el. nivel. de escol.aridad oacil.a 

entre el. analfabetismo ha.ata. l.a. eacuel.a. secunda.ria. compl.eta. 

condicionando esto. visiblemente l.a. práctica. l.a.boral de 

uno de loa individuos a.qui a.na.l.izadoe. 

La. aituaci6n expuesta en el. ca.so uno. sirve 

cada. 

para. 

mostrar la condici6n de a.quel.l.oa que vivieron un a.contecimie~ 

to determinado (de sus propias vida.a). considera.do inicial.me~ 

te ca.so policial.. para después verl.o transfor~arae. social.me~ 

te• en un ca.so "originadd' por disturbio mental.. Asistimos en 

esta. ocasión, al. confronto de dos l.6gica.a compl.eta.mente opue~ 

ta.a: l.a. de 1.a. joven que real.iza el. robo contra. el. cofre de 

una. igl.esia. cuya. oetenta.ci6n sal.ta a. l.oa ojos (techo y al.ta -

rea revestidos en oro, imagenes riquísimas. etc.) para. distr_!. 

buir el. robo entre l.os mendigos, y l.a l.Ógica de l.a propia. or

den religiosa., q1.J.e pretende act·.l.ar en nombre de l.os pobres de 

l.a. ciudad, pero que no vacila en l.l.amar a. l.a. pol.ic!a. del. ba-

rrio, cuando se siente amenazada por una. mujer,~ y pobre. 

3obre esta. contradicción. hay que mencionar incl.uaive l.a 

contra.-l.Ógica. d~ una pol.icia. que sorprendida. por el. hecho de 

que el. producto roba.do no sea comercial.iza.do, sino muy por 

el. contrario social.izado, parte para. presuponer que ésta. debe 

ser enea.mina.da. al. hospital. psiquiátcico. porque 

"sol.o puede estar l.oca 

l.a rn.isma 

El. desdobla.miento de la historia. de A. c .• no llega 

a. ser muy diferente -por l.o menos en sus resulta.dos- de l.a 

historia. del. migrante Na.9cimento, anal.iza.da por Al.meida Fil.ho 
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(1986)a1 estudiar 1ae imp1icacionea entre migraci6n y rótu1o 

peiqui4trico. Naacimento, perdido en 1a gran ciudad, huyendo 

de 1a miseria y sin ninguna referencia de este mundo urbano 

tambi~n se convierte en un ca.so po1icia.1 cuando resba1a con 

fundido, hambriento y agotado, contra una fi1a de pasajeros 

de 6mnibus. Y sí no fue rotu1ado posteriormente de 1oco, de 

a.cuerdo con 1a vo1untad de 1a. propia. po1icía., se debe a. que 

un interno de medicina -haciendo uso de 1a autoridad institu

ciona1- se recusa a aplicarle dicho tipo de sanción. 

En estos ca.sos, la valnerabilida.d de A. C. y 

Naecimento a.1 rótulo y estigr:lB. posterior, sólo puede ser 

de 

in-

terpretada sí partimos de coneidera.r que el1os no son agentes 

sociales del proceso de formación de clases. (Almeida Filho, 

1986: 27). Su vulnerabi1idad inc1ueive se explica por BU 

propia. condición de migra.nte que termina. por reducir a la. 

mínima condición, la posibilidad de venir a. ser un a.gente de 

este proceso, ha.eta. porq~e la ausencia misma de su contexto 

de origen significa el rompiniento de la. red social y afecti

va que le podría conceder algún soporte material y existen 

cia1, reforzando su propia identidad social. Una. identidad 

que termina por ser deteriora.da progresivamente en un contex

to nuevo, desconocido y hostil. 

Loa ca.aoe dos y siete, por otro la.do, ilustran 1a 

situación de muchos j6venee pacientes que habiendo sido obje

to de violencia dentro del grupo familiar, terminan por a.su -

mir la. condición de delincuencia a. tra.v~e de pequeños 

y consu.mo de droga.e. Llama la atención en estos casos, 

robos 

las 

asociaciones que adopta. la vio1encia. en lo referente a la 

fuerza. de trabajo infanti1 en e1 interior del grupo dom~stico. 
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O sea.. tanto c. R. como A. L. sufrieron fuertes presiones pe~ 

co16gicas para. conenza.r a tra.ba.ja.r tan temprano como fuera pg 

aible. sin que hubieran desa.rro11ado todav!a 1a.a condiciones 

m!ni~as de discernimiento y loa mecanismos de defensa necesa

rios para C!.l.a.lquier tipo de enfrenta.miento con el merca.do de 

trabajo. No es de ~auetar que uno de ellos termine siendo 

capturado por una de 1aa Fundaciones de asistencia a1 menor 

y sea rot111a.do de menor infractor. No es tampoco asusta.dar 

que ambos hayan necesita.do rec!.l.rrir al uao de drogas 

poder soport;a.r 

toa. 

un cotidiano ausente de c·.iida.doa y 

para. 

afe.E_ 

Al fina1 de cuenta.a. estamos delante de una de las 

herencias del modelo econ6mico bra.ai1ero. cuyo pa.tr6n de 

exc1usi6n y concentra.ci6n es responsa.ble por la existencia. de 

"65 a 70 millones de persona.a menores de dieciocho a.nos" .cuya 

mitad -36 millones- "eat;á en abandono". De acuerdo con da.toa 

gubernamentales y de entidades ligada.a a.1 sector. "400 mil 

menores están internados en instituciones. De esta cifra 

14 mil son infractores". (O ESTADO. 21.6.37). Esta situa.ci6n 

indica inclusive• la existencia de otros da.toa igualmente gr~ 

vea : actualmente en Brasil. tenemos "53 % de menores desnu -

tridoa. 37 '!> sin e1 pre-escolar y :3 millones de deficientes" 

conatit;uyendo el cuadro más a.1a.rma.nte de Am~rica. Latina 

No ea de extrañar consecuentemente, que jóvenes como C. R. 

y A. L •• que ya nacieron excluidos. encuentren en e1 hospital 

psiquiátrico e1 sello de una descalificación aocia.1 que 

comenzó en e1 momento mismo de s~ nacimiento. 

Con respecto a loa casos cuatro y ocho• eat;os repr~ 

sentan otro nivel de violencia.. La violencia a la c!.l.a.1 est~n 



sometidos 1os obreros urbanos de 1a const:n.icción civi1 0 

cua1es representan e1 12 ~ de1 contingente investigado en 

hospita1 contratado. Las diferencias de origen de estos 

ca.sos estudiados -urbano y rura1-. no son condicionantes 
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1os 

e1 

dos 

significativos en 1o que respecta a su destino posterior. sea 

tanto en re1ación a1 accidente sufrido. como a. 1a impoeibi1i

dad emociona.1 para seguir buscando y conservando actividades. 

La condición de estos pacientes. F. M. y o. P.; puede mu.y 

bien ser re1aciona.da a.1 dramático cuadro de irreeponea.bi1ida.d 

de nuestras industrias con respecto a 1a vida hwna.na.: recien

temente. rambe11ini (1978: 106) demostraba. que 1a. estimativa. 

para accidentes típicos que causan 1esiones en e1 Bra.si1 "at~ 

can aproximada.mente 120 entre 1.000 asegurados de INPS y en 

este mismo grupo mata en razón de 26 por 100.000 (cerca. de 13 

muertes por día. ha.bi1) y torna invá1idos 12 de cada 100.000 

asegurado e." 

En e1 afto de 1975. de acuerdo con 1oe datos de1 mi.!! 

mo instituto (Instituto Naciona.1 de Previdencia Socia.1). ocu

rrieron 6.283 accidentes por día hábi1 trabajado. 1o que 

representa un indice medio de 13 % de emp1eadoe accidenta.dos. 

Entre 1ae industrias que presentaron mayores indices. sobres~ 

1en 1a industria. vegeta1 con 37.8 ~. 1a industria de madera 

y corteza con 35 0 3 ~y 1a de 1a. construcción civi1 con 29.8~. 

(Tambe11ini. 1978: 106). A 1o que respecta. nada ha sido he

cho para. mejorar esta ait~ación. principalmente en 1as peque

ftaa y mediana.a industrias que acostumbran a operar uti1iza.ndo 

escasos recursos para 1a. seguridad de1 trabajador. 

Pobres. ana.1fabetoa 0 va1iéndose s61o de sus manos 

como herramienta.a de trabajo. F. M. y o. P. se desesperaron 
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después de haber sufrido un accidente que a.gravaría todavía 

,JUls su :f'al.ta de cal.i:f'icación original., su:f'r"iendo depresiones, 

en:f'rentando crisis ner"viosa.a que termina.rían por conducirl.os 

al. hospital. co~o sal.ida de eaergencia para. suplir l.a :f'al.ta 

de comida, remedios y ropa.. En el. caso de o. P •• 1.a presencia 

de disturbios mental.ea en dos per"sona.s de 1.a. famil.ia. ( a.buel.a 

y un hennano) seria. un indicador posible para investigar ca.,i-

ea.a gen~ticas gener"a.dora.a del. proceso en el. que actual.mente 

vive. No obstante• se verifica. que sol.amente deap• .. u1e de per

der su mano derecha ea que O. p. ter"m.ina por' perder tambi~n 

au rumbo, porque a. partir de esta situación pierde au capaci

dad para. trabajar y por consiguiente para sobrevivir. 

no 

El. ca.so tres, cuenta. 1.a historia de una mujer 

l.1.ega a ~ener inserción en el. mercado de trabajo. 

que 

R. s .• 
hija de 1.abrador, de 1.a misma. forma como debe haber ocurrido 

con mil.l.area de miembros de :f'amil.iaa de migrantea, il.ustra 

con au situación particul.ar, l.a condición de l.os que migran 

en grupo. Sus her"manoa :f'ueron dejando 1.aa tierra.a improducti

vas gradual.mente. El.l.a acompañó a 1.a madre y a tres de 1.os 

dos herma.nos más jovenes en un duro proceso de adaptación a. 

].a. ciudad por parte del. grupo. Y terminó por queda.rae atrás 

del. propio grupo, no consiguiendo ni siquiera. l.o que aquel.l.oa 

l.ogra.ron: una precaria. vinculación con el. mer"ca.do de trabajo 

in:f'orr:ial.. La. tensión ocasionada. por el. cambio sufrido. de jan

do atrás el. col.egio de monjas, 1.as amigas y el. C"esto de l.os 

parientes, sumado a 1.a. tensión que su gr-upo dom~stico t•ivo 

que soportar en consecuencia de au desarticulación, produje -

ron un e:f'ecto desastroso sobre el. proyecto individual. de R.S, 

contribuyendo para una crisis de identidad que 1.a condujo al 
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hospita.1 psiqui4trico. 

Sin dud~ a1gana 9 el caso de R. s. sirve como ejem -

plo de 1o que ocurre con 1aa mujeres a nive1 de loa sectores 

oprimidos en situación de extrema pobreza y miseria: 

perdida de1 padre. 1a fragmentación de1 grapo. 1a ao1eda.d 

la gran ciudad y 1a dificu1tad para encontrar trabajo 

1a 

de 

y/o 

marido. indicaron el camino de1 hospital como 1a. ~nica. salida 

viab1e para "no a1imentar más una. boc3.,. • según su madre• cua_!! 

do justificó au interna.miento. 

El caso cinco. deja. en evidencia. 1os resulta.dos de 

l.a. inserción en el. merca.do de traba.jo. bajo un sistema de 

sel.ecci6n cuya base radica. en un rigaroso sistema de competi

ción. s. v •• de acuerdo a l.o que se desprende de1 sumario de 

su historia. 9 real.iza una carrera bril.l.ante dentro de l.a inat_! 

tución bancaria. donde traba.jo desde que era. adolescente. Su 

trayectoria fue un suceso. siendo premiado con el. cargo de 

gerente a. 1oa veinticinco años de traba.jo. Su discurso sobre 

l.a. pa.rti.cipa.ción en el. :f'raude, como no podía. dejar de aer 9 

ea ambigUo; por momentos admite su participación en el. mismo, 

mientras que en otros niega l.a participación y a.cusa a. a.1gu -

nos colegas de haberlo denunciado sin motivos. 

Lo que l.l.ama. 1a atención en el. ca.so menciona.do ea 

el. sentimiento de fracaso demostrado por el. paciente. La. 

situación se reviste de una prof"unda ironía., si se tiene en 

consideración que durante veinticinco años, s. v. hizo 

como debería. O sea. durante veinticinco años ~1 actuó 

acuerdo a. ].a expectativa. de 1os patronee, de 1a. sociedad 

general. y de su :f'ami1ia en particular. Al. cometer (si ea 

cometió ••• )el. primer delito de su vida., termina. por 

todo 

de 

en 

que 

ser 
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despedido despuea de habe·.c- respondido a. u.n sumario admi 

niatra.tivo que "tiró en el. barro" eu nombre y reputación. 

El. sentimiento de :f'racaeo que toma cuenta. de s. V. 

orienta. la. p<"oµia sal.ida qu.e d.,, a.1.g•ina. forma. ~l. eligió: el. 

hospital psiq·iiátrico. interpretado (aunque no sea. 

tan explicita.) co~o el lugar de loa :f'ra.ca.aa.dos en 

de forma. 

general. 

Por otC'o la.do 1.a. prisión. coi::10 otra. a.1.terna.tiva. posible seria. 

menos conforta.ble q_ue el hospital.. Aai. vemos qu.e el hospital. 

se transfor::ia en una "estrategia. de aobrevivencia" tanto 

pa.r-a la.e ;.ier-eonas extr-emada.mente car-entes como par-a. aq0..iel.1.a.a 

que ante la opción -prisión. instituciones de "a.sistencia."al. 

menor (co:io en el. caso 7)- "pre:f'ieren" 1.a. ínter-nación en el. 

mismo. 

Los ca.sos seie, nueve y diez a.demás de tener en 

común 1.a condición de migra.nte, comparten también 1.os efectos 

negativos que la 1.ucha. por la. sobrevivencia. puede acarrear P!!; 

ra. 1.a. salud mental. de 1.os traba.ja.dores. La. ineata.bilida.d en 

el. empleo, el. cambio constante de actividad. el. carácter ser

vil y pesado de esta.e actividades, ter:nina.ron po·r soca.bar 1.as 

resistencias emociona.lee de los entrevistados. El ca.so eapec~ 

fico de J. O. ( 9) • por 1.a condición de pertenecer a u.na. mino-

r-ia ~tnica, criado por una fa:nil.ia. de "blancos" 

traba.jo doméstico el precio de a~ reproducción. 

que cobra. en 

indica. 

el.a.re.mente loa té rrninoa en q_ue se da. a.cogida_ a. loa miembros 

de "razas inf"':-ioC"ee": traba.jo y a<.1.misión. de 1.a. misma forma 

como eran tr-atados los hijos de loe ex-esclavos, o como 

ocurre actual.mente con loa negros que son criados en maneio -

nea y estancias. 

El ca.so diez, a s<.1 vez. sugiere el. cuadro cn:-1a gene-
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ra1 sobre 1a situación de 1os trabajadores de1 interior de1 

estado de Bahia,que emigran para S~o Pau1o o e1 sur da1 paia, 

sin disponer de1 nive1 de ca1ificación necesario para cona~ 

guir un cambio rea1 de 1a situación socio-económica. La 

reacción de fuga y ais1amiento de L. M. puede ser perfectame~ 

te referida a un contexto hostil e inclusive, 

entre su auefto de mejorar su vida y 1as rea1ee 

a1 contraste 

condiciones 

que tuvo que enfrentar en un medio desconocido y auperpob1ado. 

Con relación a lo expuesto en los capitulas IV, V 
y VI, estos casos instrumentan todavía m~s claramente 1a 

comprensión de la gravedad de las condiciones de vida de1 

trabajador babiano, estimu1ando 1a reflexión sobre los compo

nentes socia1es contemp1ados en 1a reproducción de1 desorden 

menta1. E inclusive, estimu1ando 1a contextua1izaci6n de1 

marco de 1a dependencia económica, eocia1 y politica en e1 

que viven las sociedades perif~ricaa. 

Salta a ia vista, las aimi1itudes entre 1aa condi-

cianea de vida del trabajador babiano interpretadas en 1os 

capítulos anteriores, y los casos que de modo sucinto acabamos 

de re1atar. Tambi~n reaa1tan las diferenciaa,que permiten e1 

rescate de la subjetividad de cada uno de loa individuos óit~ 

dos en la medida en que reconocemos la fuerza de loa e1emen -

tos subjetivos en 1oa procesos de selección y e1ecci6n de 1aa 

respuestas estrategicamente posibles para 1as agresiones rec~ 

bidas. Teniendo en consideración que esta subjetividad no se 

construye por caaua1idad, sino que ea generada eocia1mente 

en e1 ámbito mismo de la reproducción social de loa indivi 

duos y nos permite la comprensión de 1as direrentee respues 

tas encontradas -robo, huida, aislamiento, agresión, depre

sión, fraude, etc.- en sus componentes objetivos. 
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2. El. -contenido hiat6rico-social. del. desorden :nental.: con-

ciencia y alienación. 

La general.idad de l.aa concl.usiones obtenida~ en el. 

quinto y sexto cap!tu1o, agregando 1os resul.tadoe q~e surgen 

de estos relatos de casos particul.area, mantienen una rel.a

ci6n con l.os objetivos general.ea y espec~ficos e~p~eatos en 

l.a int roducc i6n de este trabajo, de l.a siguiente forma.: 

ª· Queda indicado que l.a excl.uaión econ6mica, so-

cial. y política a l.a que están sometidas ias personas invest~ 

gadas. tiene su origen en un período anterior a l.a interna 

ción 9 d.e:t·inienaose en l.os t~rminoa de eu origen de el.ase. 

En este sentido. estamos total.mente de acuerdo con 

( 1928: 07) cuando sostiene : 

Suárez 

"En nuestra sociedad capita.l.ista. l.os hombres 
viven, se enferman. son asistidos y mueren 
de el.ase. La enfermedad y l.a l.oc~ra son • 
desde l.uego. contingencias a l.aa que está 
expuesto -por su doble condición de ser 
vivo y de sujeto del. deseo. del. habla y l.a 
angustia- todo ser humano. Pero como, cuan
do. en que forma y Da.jo que condiciones so
ciales perderá su salud o su raz6n y l.a 
asistencia que recibirá en ur.o u otro tran
ce. dependerá deciaiva~ente de su condici6n 
de c1.ase". 

b. Queda señalado el. contenido hiatórico-social.rml 

desorden :nenta.l. en un contexto de ddpendenci.,., econ.S.aico 

mantiene en condición ~iaerabl.e, más de l.a mitad ~e la fuerza 
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de trabajo disponible. Así, las relaciones entre locura y 

sociedad son interpret~das aquí co~o el resultado de la repr.2 

ducción de las !"elaciones económicas, la. cual no ae da. ":f'uera. 

de ningán proceso concomitante de inatituciona.lización de las 

relaciones de subordinación" (GUILLON de ALBUQUERQUE, 1978 

10). Relaciones cuyo !"eaultado es la ocurrencia de profunda.a 

:f'racturas entre el individ~o y su medio social. 

e.Por otro lado. los resultados de esta investigación 

sirven tambi~n a nuestros objetivos específicos, en la medida 

en que sugieren tendencias sobre las relaciones entre proceso 

de trabajo. práctica.a autoritarias. violencia. represión y 

desorden mental. sub!"ayando que la.a di:f'erencia.a de clase so

cial condicionan la funcional asociación ideológica del 

desorden mental con el crimen. la delincuencia. la mendicidad. 

el desempleo. el subempleo. 

Dentro de este cuadro general ea que evaluamos la.a 

condiciones de vida del trabajador bahiano 0 observando aua 

similitudes con las condiciones de vida del trabajador en las 

sociedades dependientes. Observando también. las relaciones 

entre las !"esp~eatas del contingente investigado y la prácti

ca de la alienación, lo que conduce a la de:f'inición de otras 

tendencias sobre conciencia, ideología y alienación de loa 

sectores oprimidos en situaciones extremas. 

Al considerar el problema de la alienación. quere -

moa llamar la atención para nuestro cuadro de hipótesis. que 

a.demás de indicar lo mínimo a ser inveatigado 0 el contenido 

hiat6rico-socia1 del desorden mental, sugiere también la uti

lidad ideológica de la práctica de la internación como un 

mecanismo que sirve para decreta!" la muerte política de esta. 
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pobla.ci6n excluida socialmente desde S'A. origen. Sin pretender 

negar la. acci6n de resistencia. y lucha. de los movimientos ma

sivos. resultante muchas veces de la capacidad de moviliza

ción del ejército industria]. de reserva (hecho comprobado en 

1.a historia. del continente latinoamericano), aclara.~os qu.e 

1.os resulta.dos de esta investigación bien como los de la 

bibliografía consultada. para su rea.lizaci6n. de u.na manera. 

general, indican principal.mente (por 1o menos a nivel. 

institución hospitalaria). que la. resistencia ejercida 

de l.a 

por 

los sujetos sociales en cuestión contra el aparato instituci.2 

nai. se ha. ].imitado a J..os términos de una micro resistencia 

O sea. se ha. limitado a estrategias individua.J..es que variando 

la táctica oitilizada. co:no esconder o tirar el remedio que 

deberían tomar. hasta l.a fuga. del. hospital en l.os 

de la. vigil.a.nci·3.• no manifiestan l.a existencia. de 

descuidos 

ninguna. 

a.rticuJ..ación de fuerza.a en el. sentido de vencer o socavar a 

l.a. inst i t•.ic ión. 

Esta.a peq_ueña.s (pero no poco importantes) for·ma.s de 

resistencia. termina.ron planteándonos algunos inte rr·oga.ntes ª.2 

bre la.e actitudes de]. contingente inve.stiga.do en l.os períodos 

anteriores a. l.a internación. Ba.sica.mente en l.o referente a 

l.os esquemas de dominación a. los cuales estuvieron sometidos 

directamente: familia y trabajo. Tal.es pregunta.a a. su vez, 

fu.e ron empleada.a me todo lógicamente, en el. sentido de fa.cil.i 

ta.r l.a operacional.ización del. propio concepto de alienación 

pe.rmitiendo la co:nprensión de la. probJ..e"Uática. de l.a concien 

cia y la. ideología en los sig~ientea términos: 

ª· La. explotac iÓn a. que fue ron eome tidoe l.os 

pacientes investigados durante toda su vida. -sea la ex?l.ota 
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ción económica, social, política y afectiva vivenciada en el 

interior del g~~po dom~stico. o la de su fuerza de trabajo 

llevada a cabo de un modo aeustador por la dinámica del 

capital en nuestra sociedad- no parece ser suficiente, para 

conseguir traspasar el nivel de conciencia individual ai de 

conciencia colectiva. O sea, dificilmente loe mecanismos de 

microreeiatencia observados durante el cotidiano de 

pacientes, o loe accionados por ellos en loa periodos 

estos 

qtie 

anteceden a. BU internación, podrían ser relacionados con 

una conciencia de claee. 

Ni siquiera en loe casoe de persona.e que 

violentamente agredidas por accidentes de trabajo 

fueron 

(fruto de 

una total irresponsabilidad de loe patronee), se puede ea-

cuchar por parte del agredido, una formulación, al 

nivel del discurso manifestase mínimamente su conciencia como 

integrante de un conjunto de trabajadores igualmente explo

tados y agredidos. 

Tal situación nos obligó a tener en consideración 

lae dudas de Oliveira (1937) en lo referente a. la viabilidad 

de conetruír una identidad de ciase, en el ca.so específico 

de loe trabajadores del sector informal bahiano. Lae pe cu-

liaridadea políticas a nivel local, como ~or ejemplo la. dem~ 

gogia de lae claaee dominantes, la disimulación de la.a 

diferencias sociales e inclusive el hecho de que loa trabaja

dores del sector informal (al cual pertenecen la mayoría 

de loa investigados de este trabajo) ae encarguen tambi~n de 

realizar servicios para el propio proletariado local, termi -

nan dificultando la percepción :náe inmediata del cliente como 

el otro. 
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b.En nuestro caso, e1 nivei de ia a.lienaci6n puede 

ser empíricamente comproba.b1e a través de1 discurso de 1os 

pacientes investigados, en 1a medida en que ta1 dis -

cu.reo se confunde con 1aa interpretaciones de ia. instancia 

opresora, sea esta ei ex - patrón, ia. :fa.mi1ia de 

origen. ei vecindario. e1 cuerpo inatituciona.1 hospital.ar. 

De esta -na.ne ra. • las justificativa.a e onet ru!da.a 

d>irante el proceso de interpretación sobre la coyuntura vivi-

da, es :formula.da por escoa sujetos en los términos de una 

derrota personal.. en l.a relación entre suerte o desgracia., en 

.Los '::ér:ninos de 94 all.to-~scali:fica.ci.ón, sin que se pe re iba un 

nido critico en relación al opresor. Aa! ta.lea 

cent~ 

juati-

:ficativas toman siguiente a forma.a: .. yo estoy 

porque no tengo su.e rte", "yo vine a. pa.ra.r a.qui por que 

no me ayudó"• "yo estoy a.qui porque soy débil 

cabeza"• "yo :fui interna.do porque soy burro y no 

las estoy a.qui porque fui perseguido 

vecinos"• etc. 

de 

sé 

por 

Este tipo de interpretación a.l.ca.nza su momento 

premo de rendición a ].a. ideol.og!a dominante, cuando el 

mal 

Dios 

la. 

de 

loe 

su-

ciente termina. por descali:ficaree completa.mente, negando 

cual.quier posibilidad de construcción de un proyecto alterna

tivo al que le ofrece la. institución. Justificándose en loa 

término e de que "yo estoy ca.nea.do en demasía. :;:ia.ra. 

recomenzar"• "yo no tengo otra. sal.ida.", "yo no puedo luchar 

más••, mi lugar es aqu.Í". En este sentido• l.a. economía del. 

poder institucional logra. su gran triun:fo: rinde completa.men

te al individuo, haciendo con que él a.suma como propia., una 

fo n:i.ul.ación que en el. :fondo se origina en el pol.o del. opresor, 
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haciendo que sea auto1egitimada 1a impoaibi1idad de esperanza 

en e1 ~uturo 9 de 1ucha por este futuro. de amp1iaci6n del 

nive1 de conciencia. de percepci6n de las potencia1idadee. E 

inc1ueive. de percepci6n y comprenai6n de otra.e estrategias 

de eobrevivencia que no necesiten de 1a inetituci6n 0 sino 

que ae ~undamentan en la dinámica de loe movimientos socia-

:Lea• en la lucha por el 

1iberacidn. 

trabajo. en :La lucha por :La 

c. Pero como dijimos antes. este "quiebre" del pro-

yecto individual, ya ae anticipaba en las reacciones de ea-

tos pacientes en las situaciones de vida que tuvieron que 

en~rentar. En el caso de loa internados del Manicomio Judici~ 

rio por ejemplo, 1a pregunta sobre quien habría sido 1a víc

tima de :La agresidn de1 "paciente-criminoso" sugiere a su 

vez. 1a cana1izacidn de1 potencial agresivo contra 1ae perso

nas que están proximas afectivamente. compartiendo la casa 

la comida, la ropa. 1a vecindad. Difícilmente el polo 

verdaderamente opresor ea alcanzado por estas agresiones, lo 

que entendemos merece una a.tenci6n especial, considerando el 

contenido de ciertas formas a1ienantes de estas agl'."esiones. In

finidad de veces, lo que se puede observar ea que 1a víctima 

de la agresidn (sea asesinato, agreaidn física ain ~uerte 

robo, go1pes 9 etc.) ea 1a compañera. es e1 compañero con 

quién se divide 1a cama y una casucha miserable. ea el herma.

no, e1 vecino del la.do 9 el hijo golpea.do a veces diariamente. 

e1 amigo apu~alado en una pelea. en una esquina cualquiera 

ea la sirvienta violada cuando vo1v!a. del traba.jo. 

Asalto a las mansiones. asesinato de gente importa~ 

te, secuestros especta.culal'."ea de empresarios, comparados a 1a 
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frecuencia. de estas agresiones dirigida.a a. loe semejantes m~e 

semejantes. son tan poco co~unea. ~u.e estas dl.timaa ocupan 

tod~v!a loa titulares de loa periódicos. revistas y televi

sión, mientras que loa primeros a veces ni siquiera consiguen 

movilizar la atención del puesto policial nuie próximo. 

Tal vez, el caso de J. B •• l.ab!'a.dor bahiano.iluatre 

más claramente lo q~e queremos decir: J. B. nació en un 

área rura.1 del. estado de Ba.hia.. y en loe años setenta. asesinó 

a su. esposa. provocando tambi~n la muerte del. feto q:..1.e estaba 

siendo generado por el1a.. Su história de vida revela. que la 

lucha por l.a sobrevivencia asumió el l.igar centra.1 hasta. el 

momento mismo de la internación, exigiendo mudanzas de casa 

que resultaron fa.tales para su equilibrio emocional, l.o mismo 

que para el de su familia.. 

Analfabeto. hijo de labradores. con once 
(todos trabajadores de la actividad a.gricol.a.), J. B. 

herma.no e 

comenzó 

a trabajar a loa diez años de edad en l.a. propiedad donde eu 

familia vivía.. A loa trece años, cooenzó a. consumir bebidas 

alcohólicas, tornandoae más tarde '.l.n alcohol.iata. A los 14 

años sintiendo l.a falta de oportunidades de vida. y traba.jo 

en su tierra.. decide mudar-se para. el sur del. esta.do a. traba -

jar en otra.a tierra.a pertenecientes a otra propiedad. Dos 

años despuda, por la misma razón, se muda de eatado,confiando 

que "iba. a poder gariar más dinero", lo que termina. por nunca. 

ocurrir. Inmediata.~ente, al comenzar sus nueva.a actividades 

se da. cuenta de que estaba trabajando "como un animal" a 

cambio de "un poco de ropa y un poco de co~ida.". 

nunca recibió, cartera. de tr~ba.jo nunca. tuvo. derechos 

ralea, vaca.cione"'• atención mddica, etc •• td.:npoco. 

Salario 

.la.bo-



No obstante esta aituaci6n. J. B. per:na.neci6 en 

esta estancia durante seis a.ñoa, después vue1.ve a. su tierra 

de origen para trabajar donde ha.b!a. comenzado: en 1.a misma. 

estancia. donde traba.jaba. inicia.:Lmence con toda su 

Pero, ese miemo a.ño se ca.ea. y por motivos econ6micoa 

fa.miJ..ia.. 

forzado a continuar su trayectoria. de migra.nte. Se 

ea 

mudan 

para 1.a "gran ciudad"• capital. del. esta.do, para "ga.na.r más" y 

"poder al.imenta.rae mejor". J. B. y su eapoaa. tienen cuatro 

hijos, uno de l.oe cua.J..ea muere deshidrata.do antes de compJ..e -

tar wi año de eda.d. Loa demás están siempre enfermos, 

probJ..emaa de deanutrici6n. La.e peJ..eaa entre 1.a pareja. 

cada. vez más frecuentes, J..oe traba.jos que consigue en 

con 

aon 

l.a. 

gran ciudad no son suficientes ~ara. eJ.. mantenimiento mínimo 

de l.a. ca.ea. Pa.ra.l.eJ..a.mente se dedica. ca.da vez más a. l.a. bebida, 

ha.eta. q•>.e un dia. su eapoea. huye de l.a. ca.ea. ca.nea.da. de l.a.s 

¡:>eJ..ea.e. Cuando decide regresar, éJ.. l.a. a.puñal.a. ha.ata l.a. muerte. 

Loe vecinos intentan J..1.evarJ..o a. l.a comisa-ria, pero posterior

mente ea traslada.do a.1 hoepita1. psiquiátrico. 

Evidentemente, no es nuestra. intenci6n discutir 

la motivación intima que condujo a. J. B. a. un hecho de esta 

naturaleza. Una vez más, estamos convencidos de que una. infi

nidad de motivos de ca.-rácter emocional., pueden haber actuado 

y seguramente actuaron, en el sentido de generar una reapue~ 

ta de este tipo. Lo ~ue nos 1.J..a.ma l.a. atención en este ca.so 

y nos 1.1.a.m6 también en una. inmensidad de otros, es el. hecho 

de q:.>.e 1.a agresi6n va. dirigida. a.l. prÓjimo 0 a.q:.>.eJ.. sobre e1. 

cua.1. el. agresor. en ~1.tima. instancia., se identifica. nme. 

ca.sos como este, 1.o mismo q:.>.e e1. caso de V. 'l. (que 

en una pe1.ea. mata. a.1. compañero con e1. cual. compartía. >.na. 
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casa vieja y abandonada., ?º"" causa de espacio para. dor~ir y 

comer) conteoplada.a s.is partic:il.arida.des peicol.ógicas. a un 

'.1lis-no tie"1¡:io con l.as j istifica.tiva.s fo,-'!l:iladas por l.oe a..,.r-es~ 

r"ee, nos muestran una vez más, l.os nexos entre al.iena.ción 

e ideología. . .Ssto, en l.a. ;nedida en que las condiciones :·ea.les 

de vida de estos individuua son para el.los mismos interpreta-

das, co!:lo algo pre,:etecminado: algo que poc lo ta.n'Co, 

a s•.l. contcol., se les impone co:no una fatalidad, como el 

~inc. una cuestión de suerte. desgrac~a pe~sonal. 

escapa 

des-

En este seni;ido, vemos que se vuelve absoluta.mente 

necesario, la re;.1.nión de los dos enfoques sobre a.l.ienación 

'Cra.tados en el capít.ilo III: el. enfoque :nacxista y el enfoque 

foucaultiano. Considerando que l.a práctica demuestra. en 

primer l.'..a.gs.r, la existencia de l.a a.l.iena.ción como un primer 

nivel. de conciencia resul.tante de un esquema de dominación 

originado en l.a pcoducción y en el. trabajo; o sea, en l.a 

estr•ictura.ción de l.as el.ases social.es. 1':n segando l.ugar, esta 

alienación sobrepasa. los l.Ímites de la prod1.1.cción y del 

tra. b,._jo, para instal.a.rse en l.a construcción de la vida diaria 

de los individuos, infil.trándose al. nivel. de las microestruc

turaa de reproducción del. poder, en la famil.ia., en el. traba -

jo, en el barrio, etc. 

Con esto no se pre'Cende decir, que Marx no 

contempl.ado la superación por parte de la alienación, 

haya 

de los 

l.Ímites de l.a. producción y del. trabajo, o sea, reconocemos 

que :>larx señal.a en varios momentos de su obra que l.a aliena -

ción tiene su origen en la. prod•icción y el traba.jo, pero que 

no se a.gota en estos niveles, muy poc el contrario, es j·iota

mente a partir de este ocigen (en la producción y en el traba 
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jo), que e1 contenido a1ienante de 1a propia existencia se 

impone como ta1; en ia misma medida en que ios individuos 

pierden de vista ei conjunto de ias reiaciones socia1es, du

rante ia construcción e interpretación de su proyecto indivi

duai. 

pero ia necesidad de1 enfoque foucau1tiano se d~ en 

ei preciso momento en que es coiocado ei acento en ias 

microestructuraa de poder a trav~s dei estudio de ias instit~ 

cienes, io que permite empírica y microsocioiosicamente, ia 

percepción de ios engranajes que, ai nivei de1 cotidiano, 

posibi1itan ia infiitración de ia ideoiogía dominante hasta 

ei momento en que ia dominación no es vivida, ni sentida 

como tai. O sea, estas microestructuras de poder. en sus 

terminan por acuitar ia existencia de 1a propia estrategias, 

dominación siendo capaz dü producir una identificación de ia 

instancia oprimida con 1a opresora, conformando así. una a1i~ 

nación más profunda de io que parece a primera vista, que 

puede expresarse en ioe siguientes t~rminos: como ia expropi~ 

dora de ia subjetividad dei trabajador. 

según entendemos, ia comp1ementaci6n entre estos 

dos enfoques citados, permite (en io que respecta ai aruliisis 

de 1a aiienación) ei saito entre una categoría conceptuai de-

maeiado ampiia (ciase sociai) y ei individuo, en medida 

en que iaa mediaciones, articuiadae por Foucauit -iaa insti

tuciones y sus estrategias de poder- refiejan en ~itima ins -

tancia (quiera o no Foucau1t) 1a estru.ctura de ciases vaie 

decir, de dominación, de forma empíricamente más 

para e1 investigador. 

acceeibie 

Por ú1timo, tambi~n remarcamos, que 1a uti1izaci6n 



259 

de estos dos enfoques permite que se comprenda a.1 rostro 

instituciona1iza.do de 1a 1ocura, vis1umbrado en 1os corredo

res de estos hoepita._1e_a, ~como a1 rostro subo-r-dinado de 1a 

1ocura., o sea.: como 1a. cara. ideo16gica.aente deforma.da. de 1a. 

pobreza. y la. miseria. convertida. en enfermedad. 

En este sentido, la rea.1izaci6n de esta investiga -

ción permitió ia. comprensión de 1o que significa volverse 

loco. ~ue como ya conocemos desde muchos siglos pasados: no 

redime ni salva a na.die. Tampoco vuelve la vida. de ninguna. 

persona, más conforta.ble. Ninglln 1oco pobre es héroe. El 

heroiemo, la a.ventu·ra, la. g1o-r-ia., el romanticismo, la. fa.nta -

sía de 1a locura. pertenecen a.1 patrimonio de 1a literatura 

y de a.1gunoa individuos que han 1ogrado. ei reconocimiento ~i 

b1ico suficiente pa.ra. poder desfilar 1a. magia de su 1ocura., 

~ezc1ándo1a. a. 1a. creación artietica. 1itera.ria y fi1osófica.. 

Mientra.a tanto, 1a.a persona.a con 1a.a cua.1es traba.ja.moa y que 

posibilitaron ia. rea.1iza.ci6n de este traba.jo, pertenecen a 

una co1ectividatt cuyo ttenomina.do~ común es ~a poñreza -na.terial.. 

Una. •pobreza.• ta.n ostensiva., que 

en 1os gestos, en la voluntad, 

síntesis. 1a. cara del hambre. 

se refleja. en el vocabu1a.rio • 

en la. -r-opa.. en 1a cara.. En 
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