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l.- INTRODUCCION 

"El Psicoanálisis es una parte de la 

psicolog1a ••• no representa, por - -

cierto, la totalidad de la psicolo-

g!a, sino su infraestructura, quizá 

aün todo su funda.mc~to". 

(S. Frcud, ap~ndicc a ''El Análisis -

Profanoº. (1927)). 

En el estudio de los motivos que llevan al hombre a actuar, op! 

nar, sentir, ser, cte., en determinada manera. La Psicolog1a -

cuenta con diversas teorías de la personalidad que integran los 

conocimientos adquiridos en sistemas conceptuales coordinados, 

que permiten acercarnos m~s a la comprensi6n de la conducta hu-

mana. 

Sigmund Freud, desarroll6 su método durante un per!odo de 50 -

años y es el creador de la mayor parte de las formulaciones te~ 

ricas de esta disciplina. 

El Psicoanálisis, que surgió de la Psicopatolog1a fué desarro-

llándose como una parte fundamental de la Psicología, ya que ha 

contribuido enormemente a nuestra comprensi6n del s~r humano. 



Freud creó una "escuela", que tcn1u la mioi6n de formar psico-

analistas; él. era el "maestro", titulo ganado por ser el primer 

y gran fundador de una nueva disciplina cient1f.ica en la cual -

hubo adeptos y detractores; seguidores fieles hasta la muerte -

y cr.'t.ticos extremos. 

El movimiento Psicoanal1tico está lleno de rupturas y el mísmo 

Freud se hal.16 más de una vez en la disyuntiva de querer tener 

disc1pulos que difundieran su teoría, alentando tambi6n la pro

ducción original, pero por otra parte le invudia un profundo p~ 

simismo y temor de que el psicoanálisis se "desarrollara", sin 

su control y es bien sabido entre los psicoanálistas que Freud 

s6lo consegu1a entender las ideas nuevas de los demSs, cuando -

consegu1a integrarlas a su propia teoria. 

Su relación con sus discipulos y la de sus disc1pulos con él, -

estaba inmersa de su propio descubrimiento: "La Transferencia" 

y es que "La Teor!a Psicoanalítica se diferencia de cualquier -

otra aproximaci6n cient1.fica, porque el psicoan.11.isis esttí to-

talmente ligado a la transferencia". (1) 

De aqu1 se desprenden relaciones conflictivas como las de Freud 

con Jung, Tausk, Adler, Stekel, Grodderck, etc. 

y es la transferencia de muchos de estos disc!pulos hacia Freud 

la que marca sus trabajos teóricos. Aunque esto es algo que p~ 

co a poco va resolviendo el "estudiante 11 de psicoanálisis, en -

su análisis personal., algunas veces el trabajo teórico, (y en -

consecuencia la práctica) est~n empapadas de una transferencia 



de Freud no resuelta. "Y en algunas ocasiones la teorización -

sirve, (en general para el. psicoanálista joven}, para cvitilr su 

propio psicoanálisis, ya que cuando se siente preso en un blo--

queo, dí rige su mirada hacia lil teorí.:i de otro, ccn la esperan-

za de encontrar en ella una respuesta a lo que, en su propio 

psicoantíl.isis, sigue siendo reprimido o denegado". (2) 

Haud nanon "i.n Teoría conio ficci.Sn nos comenta: 

11 A partir del retorno a algunos textos esenciales de Frcud "In

troducci6n al Narcisismo" (191.4), y El Porvenir de un.:i Ilusi6n" 

(1927) se suceden algunas divergencias y escisiones que tuvie-

ron lugar entre los psicoanálistas de la segunda gener.:ici6n. 

Algunos se mantuvieron fieles al Freud "perturbador" de 1914; -

los demSs se sintieron autorizados, a partir de los textos fre~ 

dianas de 1 920, a realizar una reducci6n de la teoría freudia

na, con el riesgo de dejar de lado el inconsciente. No todos -

los psicoanálistas comprendieron en 1914 el alcance do la 11 In-

troducci6n al Narcisismo", realizado por Freud, en respuesta a 

las objeciones de Jung, que decia que, la demencia precoz, -

la libido sexual no puede distinguirse de la energía psíquica 

en su conjunto; pero Freud demuestra lo contrario. Ya en aquel 

momento, no se contont6 con hacer del yo una f nci6n de adapta

ci6n (1911); sino que, en otro movimiento, hizo surgir el yo -

que aparece como un espejismo, como imágcn de las identificaci,2_ 

nes pasadas, que no coincide en absoluto con el yo que controla 

las pulsiones. Gracias a este trabajo de Freud, la comprensi6n 



de las psicosis se hizo m~s clar~. Aunque esta publicaci6n de 

"La Introducci6n al N.:i.rcisismo" sumi6 a algunos psicoanj,listils 

en el desconcierto, ya que significaba un golpe para la teor.1a 

de los instintos y obligaba a una revisi6n muy dcsgarr<:1.dora; -

porque hasta ese entonces el yo se utilizaba como sustituto de 

la razón, y el hecho de que pudiera ser tambi6n un espejismo y 

el agente de la locura hizo surgir muchas resistencias. "El Yo 

y el Ello", trabajo de 1923, se adecuaba mejor al psicoanálisis 

de la gente 11 normal 11
, que eran los candidatos a psicoanalistas 

de la segunda generación (los que llegaron después de hacerse -

oficial la ensefianza del psicoan&lisis) 1
'. (3) 

Todo esto no dejó de tener consecuencias. Harry Guntrip (4), -

en un tratado de Psicolog.1a norteamericano explica claramente -

que los trabajos sobre el ego, realizados por la escuela norte

americana se deben al trabajo de Freud después de 1920, pero 

que además, el cambio efectuado por Freud alrededor de 1920, 

fué precursor del movimiento culturalista (Karen Horney, Erich 

Fronun, Harry Stak Sullivan), frente a este movimiento opone 

Melanie Kleim, más preocupada por el estudio del objeto que por 

el yo. 

Así la aportaci6n "perturbadora" del Freud de 1914, quedaba --

pues anu1ada diez años después, sustituyéndosele por una prete~ 

dida segunda revoluci6n freudiana. 

De· 1os modificadores o revisionistas de la segunda generaci6n, 

uno de los más relevantes en México fué EDick Fromm. 



Quién naci6 an Francfort Alemania el 2.l de mnrzo de 1900, cstu-

di6 en la Universidad de Heidelberg; psicountilisis en Munich y 

en el Instituto Psicoanalftico de Berlin. tiunqu.:! no fu6 tl.i.scí-

pulo directo de Freud, si fu6 analizado por uno de 6stos: Hans 

Sachs. 

Durante 10 años_practic6 el psicoan~lisis en la forma ortodox" 

propiamente dicha, pero posteriormente llevó a cabo una trc:tns--

formación en su pr5ctica terapéutica y una crítica teórica al -

psicoan.Slisis tradicional y il la persona del mismo Prcud. 

Llcg6 a México en 1914 y tuvo desde su llegada y debido a su ya 

ganado prestigio, gran aceptaci6n y adrnirilci6n por parte de los 

estudiantes y profesionistas de aquel tiempo interesados en el 

Psicoanálisis (*) en sus 25 años de permanencia en México: 

Form6 psicoanalistas en lo teórico y en lo pr~ctico 

analizándolos y supervisando su entrenamiento. ---

(J.95l. - l.956) 

Fund6 en 1963 el Instituto .Mexicano de Psíccan~lisis 

A. C. (I.M.P.A.C.), Institución dedicada a la forma-

ci6n de Psicoan~listas y a la investigaci6n. 

rnvestig6 por varios años el caracter social del Me-

xicano (.1957 J.963). 

(*) Ver "Erich Fronun y el Psicoanálisis Humani~ta". 
Edit. Sigl.o XXI, l.982. 



En la actualidod su jmpacto y escuela continüa tanto dentro de -

la F.:rcultad de Psicolog1a como en la form..-lci6n de nuevos psico-

analistas, a travGs del I.M.P.A.C. 

Para muchos su obra consli tuyc much.'.ls veces el primer contacto -

con el. Psicoanálisis y debido a que en la mayoría de sus libros 

l:,romm, expone co~ceptos y criticas al psicoan.ilisis y a la pers.9. 

na de Freud, estos (criticas y conceptos) son asimilados las más 

de las veces sin analizar ni siquiera incluso consultar a Freud, 

y las consecuencias de esta aceptaci6n sin critica u análisis, -

repercuten en la concepción üel Psicoan5lisi~ y en la práctica -

terap~utica misma. 

Marcusc en su análisis sobre la escuela revisionista en la que -

incluye a Fromm, nos dice al respecto: 

"La escuela revisionista ha torrado la discrepancia entre la teoría 

y la terapia asimilando la primera a la Gltima. Esta asimila--

ci6n se llev6 a cabo de dos maneras: primero los conceptos mSs 

especulativos y 11 metafisicos" que no fueran sometidos a ninguna 

verificaci6n clínica (tales como el instinto de muerte, 1a hi~ 

tesis de la horda original, e1 asesinato del padre original y -

sus consecuencias) fueron minimizados o dcsc~rt~dos enteramente. 

Lo que es más en el proceso, algunos de los más decisivos con-

ceptos de Freud (la relación del id y e1 ego la función del in

consciente, el alcance y el significado de la sexualidad) fue-

ron redefinidos de tal manera que sus explosivas connotaciones 

quedaron completamente eliminadas. La profunda dimensi6n del -



conflicto entre el individuo y su sociedad, entre la estructura 

instintiva y el campo de la conciencia fu6 allanada. El psico

análisis fué reorientado hdcia la tradicional psicolog!a-cons-

ciente de textura Freudi.ana. (5) 

"Hay ademtis la distinción ent..re bueno y malo, constructivo y -

destructivo (el productivo e improductivo, positivo y negativo 

de Fronun) , que no es derivada da ningún principio tc6rico, sino 

simplemente, tomada de la ideología prevaleciente. 

Por esta raz6n, la diferenciaci6n es meramente ecl6ctica, ajena 

a la teor!a, y equivalente a la conformista "acentuación de lo 

positivo"; Freud tenia razón, la vida es mala, represiva, des-

tructiva pero no es tan mala, destructiva y represiva; tambi6n 

hay aspectos constructivos, productivos. La sociedad no es sol~ 

mente esto, sino tambiér. aquello; el hombre no s6lo est:i: contra 

s1 mismo, sino también por sí mismo. Estas diferenciaciones no 

tienen sentido y como trataremos de demostrar inclusive est~n -

equivocadas a menos que la tarea (que Freud carg6 sobre s1 mis

mo} sea cumplida; demostrar c6mo, bajo el impacto de la civili

zaci6n los dos "aspectos" están interrelacionados en lo instin

tivo dinfunico en sí mismo, y c6mo el uno inevitablemente se --

vierte en el otro por medio de esta dinámica. como resultado -

de esta demostración el mejoramiento revisionista a la parcia-

lidad de Freud, es una confusa eliminación de su concepci6n te~ 

rica fundamental. Sin embargo, el término eclectisismo no ex-

presa adecuadamente la sustancia de la filosofía revisionista. 

sus consecuencias para la teoría psicoanal!tica son muchos más 



graves: la 1'suplemcnt--1ci6n" revisionista de la teor1a freudia

na, especialmente su a<lici6n de los factores culturales y del -

medio ambiente, consagran una imagen fulsa de la civilización -

y particularmente de la sociedad actual. Al minimizar la extc~ 

si6n y la profundidad del conflicto, los ~evisionistas procla-

man una solución falsa pero fticil". (6) 

Y ya en una critica personal a Fromm, Marcuse dice: "Fromm re

sucita todos los valores eternamente elogiados de la ~tica idc~ 

lista como si nadie hubiera demostrado sus características con-

formistas y represivas. Habla de la realizaci6n productiva de 

la personalidad, el cuidado, la responsabilidad y el respeto a 

nuestros semejantes, del amor productivo y la felicidad, como -

si el hombre pudiera practicar realmente todo esto y todavía 

pennanecer sano y lleno de 11 bienestar 11 en una sociedad en la 

que el mismo Fromm descubre como una sociedad de enajenaci6n t~ 

tal dominada por las relaciones de inter~s de "mercado". ( 7}. 

ºPor ejemplo: la productividad, proclamada corno una meta para 

el individuo saludable debe normalmente (esto es, fuera de las 

creativas excepciones "neuróticas" y "excentricas") mostrarse -

eficaz en los buenos negocios, la administración, los servicios, 

con la razonable supos1.ci6n de un ~xito reconocido. El amor d~ 

be basarse en una libido semi-sublimada e inclusive inhibida, -

puesta en fila dentro de las condiciones sancionadas impuestas 

a la sexualidad. Este es el significado aceptado "realista" de 

la productividad y el amor. Pero los mismos t~rrninos también -

implican la libre realizaci6n del hombre, o la idea de tal rea-



lizaci6n. El uso revisionista de estos t~rminos juega sobre es 

ta ambiguedad que designa al mismo tiempo tanto las facultades 

del hombre libre como las carentes de libertad, las mutiladas 

y las integradas, revistiendo as1 el principio de la realidad. 

Esta ambiguedad hace aparecer a la filosofía revisionista cr1t! 

ca donde es conformista, política, donde es moralista". {8} 

El deseo de Fronun de llevar a cabo esta "complcmentaci6n" o 11 rn~ 

dificaci6n" de la teoría frcudiana puede comprobarse en la si-

guiente afirmaci6n: "Freud construyó una bella casa, yo sólo -

he intentado arrcgldr un poco por dentro -

aquello que se había deteriorado o habia -

quedado fuera de funci6n". (9) 

Para sus seguidores Fronun logr6 plenamente su objetivo por lo -

que es un "continuador" de Freud "continuador de un espíritu p~ 

netrante radical que liber6 el pensamiento de Frcud de las lim! 

taciones mecanisistas y positivistas deriVadas de la ideología 

patriarcalista y pequeño burguesa de.l Padre del Psicoanálisis" 

(10). 

Como dijimos antes Fronun, elabora sus modificaciones psicoanalf 

ticas teor1cas y pr~cticas en el desarrollo de su propia prSct~ 

ca psicoanalítica al " sentirse insatisfecho, porque cada vez -

era mayor mi deseo de que no entendía al paciente", llev~ndolo 

esto a la bG.squeda de un método distinto". ( 11.) 

Y. a su como lo señalaba Marcuse, a modificar conceptos fun-

darnentales para el psicoanálisis Freudiano tales como: el In--
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consciente, la TransfeL·cncia, lñ. Intcrprctaci6n de los sucfios, -

el Complejo de Edipo, cte. 

'!'odas estas divcrg1.mcü1s las m.1nificsta a lo largo de todu su -

obra, en las quo a veces aparece como .:icusador, f;alvador, hijo, 

y anali.sta de Frcud. 

Pero en la práctica psicoanalítica Fronun tambil!n realiza cam- -

bios: 

Desaparece el div5n, la sesión se lleva a cabo 

Cara a cara, las asociaciones librus dejan de 

ser centrales, la transfec~n~La, no e~ tomnUa 

como punto central, los sueños no son conside

rados G.nicamcnte como "rc.:i.lizaciones de deseos" 

sino como mensajes internos .•. cte. 

El interés por un estudio de las aportaciones de Fronun al Psic~ 

análisis su~gi6: 

l. Porque como estudiante del área de Psicología Clínica -

tuve contacto con las obras de Frorrun, en primer término 

que con las de Freud. 

2. Y f~6 a rrav~s de ella que llegué a considerar que el 

Psicoanálisis freudiano había sido superado. 

3. Tambi~n fu1 paciente del I.M.P.A.C., 2 años y de un pr2 

fesor de la Facultad de Psicología que se considera 

frommiano (1 año} por lo que viví la prdctica psicoana

lítica frommiana y fué después de observar y experime!!_ 
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tar las modific<1cioncs te6ricns y t:éenir:.-:i.s de lit tcr.:t

püi frommiana que me interesó analizurla:>. 

4. Al investigar 1~ (nlta de existencia dn un trabdjO ~i

milar ~l que ttivicron acceso los estudiantes del ~ron 

de Psicología Clf11ic.:i. que lus pcnuita evaluar lao dif2 

rentes aproxin•ucioncs y el09ir el mur--.:o tc6rico q\..Jc --

sustente :.:u pr5.ctica cun ¡:-1.::iyorcs büs~::;, 

Así, el objetivo Central de esta tesis 

"Analizar si l.:1s r:io<li=icaci.oncs de la tc6r.ia y técnica Psic2 

analítica frornmiana son contribucionc~ al P.sico;::rnálisis o di

chas modificacio~es fueron fruto del~ Transferencia no unajiz~ 

da de Fromm a Freud''. 

Método: 

Para llevar a cabo este trabajo consideramos necesario cst:udi~r 

los or:í.genes del pensamiento fronuniano, sus bases filosóficas y 

su concepto del hombre (Cups. l al 3), ver cómo cstns bas~s ~l 

enfrentarse con el Psicoanálisis, necesariamente llevarían a -

un.:t interpretación r.:uy propia de Frowm, cr.p·:::zando por la conc-ci! 

ci6n ql.le tiene éste de la personalidad Ce Freud (Caps. 4). 

Fromm con Freud, basándonos en los c>:pucstcs por el prirr.cro en 

su libro: "Grandeza y Li.mit~ciones del Pcn:::amicnto de Freud". 



Pero contraponi6ndolo con los principales textos de Fi:cud y 

otras lecturas psicoan.:¡U'.ticas complementarias (Cap. 5). 
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Finalizamos con la parte pr~cticu del Psicoan6lisis Frommiano -

contemplando: - el papel del analist.:i, la meta del un6lisis, -

la Transferencia y la Interpretación de los Sueños, tambi6n an~ 

!izándolos contra los textos fteudianos. (Cap. 6) 

Las discusiones y observaciones que hacemos de la obra de Fromm 

algunas veces aparecen intercaladas por no dejar pasar el mame~ 

to de la aclaración, pero tambi6n condensadas al final de los -

capftulos que consideramos se prestan más a ello. 

En lo referente a las limitaciones del presente trabajo, cree-

mas que aunque la obra de Fronun es extensa sus principales ---

ideas y pensamientos respecto a Freud y el Psicoanálisis se re

piten frecuentemente en todos sus libros, mismos que nosotros -

intentarnos condensar en lo posible. 

No es el mismo caso de la obra de Freud cuya variedad y exten-

si6n es de todos conocida. Por lo que tratamos de basarnos en 

los textos que tocaran el punto de manera clara y especifica; -

pero consideramos que toda la obra freudiana nos ofrece amplias 

fundamentaciones que resultaría imposible cor.den~~r en est~ Lr~ 

bajo. 

Esperamos que sirva de inquietud para la consulta directa y el 

estudio más profundo de la obra de Freud. 



2.- BIOGRAFIA DE ERICH FROMM 

Erich Fromm proven1a de una familía judeo-ülcmana ortodoxa de -

clase media con una larga tradici6n rabínica en su línea pater-

na. 

Hijo único, nació al 23 de marzo de 1900 w en Francfort Alema-

nia, donde siguió sus estudios hasta la escuela media. SegOn -

describe en u n breve esbozo autobiogr:í.fico en "Más all.á d.e las 

Cadenas de la Ilusi6n", una temprana y decisiva i.nfl.uencia en -

su vida fueron los textos del Antiguo Testamento que afírmaba -

"me conmovieron y estimularan más que cualquier otra cosa", en 

particular 1os textos prof6tJcos de IBdías, Am6s y Os.1as ccn su 

visión de paz y armonía universales y sus enseñünzas respecto -

de que la historia tiene aspectos 6ticos: las naciones pueden 

actuar bien o mal y la historia tiene sus leyes moral.es. 

Sin embargo, para Fromm fué igualmente importante el esp!ritu -

del juda!smo tradicional en que fué criado. En una conver::;a.- -

ción dijo ocasionalmente que este modo de vida hizo de ~¡ algo 

as.1 como un extranjero en el. mundo moderno. El punto de vista 

y los principios del mundo rabfnico estaba en marcado contraste 

con los del capitalismo contemporáneo. 

(*) Tomada d e s. Landis y E. s. Tauber (Comps) "Erich Fromm. 
Psicoan:i.lisis y Sociedad" Edit. Paidos, 1976. 
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El aprendizaje y la aplicación de los principios de amor y jus-

ticia en todas las relaciones personales, no la riqueza y el p~ 

der eran los valores que orientaban esta vida tradicional. Ese 

era el estilo de vida que habían seguido antepasados rab1ni 

cos y ese fué el estilo de vida que lo marcó profundamente. 

Con toda seguridad hab1a hombres impulsados por el deseo de ri-

quezas y lujos, pei·o deb!a tener seles picdQd pues no habían ha-

llado el recto modo de vivir. 

En muchos sentidos Fromm creció en un mundo más cercano a la b~ 

ja Edad Media que al siglo XX -aunque tambi~n fué parte de este 

Gltimo-, y la experiencia de la exposición entre ambos fu~ una 

de las Iuerzas creadoras de su vida. 

La experiencia de la Primera Guerra Mundial hizo que sus preOC.!:!, 

paciones por la paz y el internacionalismo se convirtieran en -

los objetos de inter~s apasionado en su vida. Durante los cua

tro años siguientes, vividos en medio de una histeri~ de odio y 

nacionalismo, Frornm creci6 hasta ser un joven lleno de rebeli6n 
1 

contra la guerra, obsesionado por el problema de c6mo era posi-

ble que ocurriera algo semejante. 

Habiendo desarrollado un extremo escepticismo respecto a todas 

las ideologías oficiales, concentr6 su atención en el deseo de 

comprender la irracionalidad del comportamiento masivo. 

Durante. la preadolcsccncia Fromm se sinti6 igualmente impulsado 

a comprender "las razones extrañas y misteriosas" de las expe--

riencias y las acciones individuales. Un hecho particular se -
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afirmó en su espiritu como uno de esos incidentes que, al igual 

que una lente concer.trdn la atención sobre una ~rea critica de -

interés. Cuando tcnL1 12 años una hermas.:\ joven, una artista -

amiga de la fam:ilia, se suicidú al perder a su pudre, un hombre 

anciano y sin atractivos, dejando expresado el deseo de ser en

terrada con ~l, a Fronun se le impuso ent.oncc.s el problc~1.J. de có

mo era posible que una joven encantadora estuvier.:i enamorada de 

su padre hasta el punto de preferir su compañia en la muerte a -

los goces de la vida y el arte. Esa f~6 una de las experiencias 

tempranas que' prepararon el camino para el posterior inter6s -

de Fromm por el Psicoanálisis. 

Entre las importantes influencias que modelaron la vida de Fromm 

desde la adolescencia, ocupan un primer lugar sus maestros talra~ 

dicos. 

Oespu~s del rabino J. Horowitz, con quien estudi6 el Talmud du-

rante la adolescencia, el joven estudiante pasó a ser alumno de 

S. B. Rabinkov en Heiderlberg, N. Nobel y del tio de su madre, 

L. Krause, en Francfurt. Fromm consideraba las enseñanzas de -

estos maestros y el contacto personal con ellos como la influen

cia m~s importante de su vida. 

Aunque fucr.::.n rabinos estrictamente ortodoxos, todos eran al mi~ 

roo tiempo humanistas de extraordinaria tolerancia en los que no 

hab1a rastros de autoritarismo. 

También eran muy diferentes unos de otros; Rabinkov era sociali~ 

ta; Nobei, m1stico y Krause que tenia.m~s de 70 años cuando - -
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Fromm estudiaba con él, 9ust-.L1ba Ue la música operística y por -

otra parte, era un caso típico de esos rabinos que estudiaban -

el Talmud casi sin interrupción Ue la maüana a la noche, sin a~ 

pirar a posiciones ni a la fama y sin la ambic16n Uc eGcribir. 

Aunque algo antes de cumplir los 30 años Fromm abandonó por ca~ 

pleto las prácticas religiosas, los principios y valores de sus 

maestros permanecieron como parte de su personalidad, expresán

dose en sus convicciones socialistas y humanistas y en su cr1t,!_ 

ca de la sociedad capitalista. 

Los intereses políticos de Frornm no se despertaron sólo a causa 

de la Primera GuerL·a Hundial; también influyó su conocimiento -

de la obra de Marx. En los trabajos de €ste, Fronun ve!a la ele 

ve para comprender la historia y la manifestación de terminas -

seculares del humanismo radical expresado en la visi6n mesiáni

cade los profetas del. Antiguo Testamento.. El espíritu revolu-

cionario y humanista de Marx, se convirti6 para Fromm en la se

gunda de las fuentes que moldearon profundamente su pensamiento .. 

Solo algunos años después tom6 conocimiento de la obra de Freud, 

y esta perspectiva lo impresionó tanto cotno la de Marx, por lo 

que dedic6 los años transcurridos desde 1928 a la tentativa de 

hallar una síntesis creadora de los dos sistemas. 

Para finalizar las influencias intelectuales en el pensamiento 

de Fromrn, es necesario mencionar otras dos fuentes: el Budismo 

Zen con el que · tuvo contacto en 1926 y el cual le proporcion6 

un sistema espiritual, un modo de vida basado en la pura Racio

nalidad y sin ningdn tipo de mistificación irracional o recurso 



17 

a la revelaci6n de la autoridad. Este inter6s inicial por el -

Budismo Zen fué seguido por el conocimiento de la obra del Doc

tor D. T. Suzuki. 

Frornm y su esposa tuvieron oportunidad de concurrir a los semi

narios del Dr. Suzuki y de mantener largas conversacionco con -

él; la otra fuente de influencia fué la obra de J. J. Bachofcn 

sobre el derecho materno y el Simbolismo. En su estudio de los 

conceptos de los principios matriarcal.es y patriarcales, Bach~ 

fen hab1a descubierto un aspecto enteramente nuevo del desarro

llo histórico e individual. 

Esto abrió nuevas explicaciones para muchos fen6menos que Fromrn 

no comprendía, sobre todo le llev6 a distinguir las tendencias 

"patriarcales" de las teorías Frcudianas, as1 como a comprender 

el papel fundamental desempeñado por la relación de una figura 

materna, tanto en la vida individual lcomo dentro de un contex

to hist6rico) . 

Resumiendo, los textos de la Biblia, de Spinoza, de Buda, de -

Marx, de Bachofen y de Freud, fueron las influencias más impor

tantes recibidas por Fronun hasta los 26 años desde entonces el 

desarrollo de su pensamiento puede considerarse como un inten

to de hallar u na s1ntesis entre estas ideas, ninguna Je las -

cuales abandonó, a6n cuando su interpretaci6n difiriera a ve-

ces, como es el caso de la teor1a Psicoanal1tica de Freud. 
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Bn cuanto a su carrnr.'.l universitaria, Fromm realizó sus estudios 

de Psicolog1a, 1:""ilosof.fu y Sociolog1a en la Universidad de Heil

dcberg, donde se 9raduG a lo:.; 22 años con una tesis sobre la es

tructura so ciopsicu.l6gica de tres sectas jud'.í:as (el Kara1smo, 

el jasidismo y el judaismo reformista). En 1925 y 26 realizó 

estudios de Psiquiatría y Psicologia en la Universidad de Mu- -

nich. Comenzó su formaci6n Psicoanalítica con los doctores Lan

dauer y Wittenberg de l926 a 1928 y luego la continu6 en el fam~ 

so Instituto Psicoanal1tico de Berl!n. Durante este per!odo fu!!. 

d6 con la Dra. Frieda Fror.~ -Reichmann y otros, el Instituto Ps~ 

coanalttico de Frankíort donde dictó conferencias, viajando qui~ 

cen.:ilmente desde Berl!.n. 

También fu6 profesor y miembro del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Franckfort de 1928 a 1938 y poste

riormente de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

Fromm lleg6 por primera vez a los Estados Unidos en 1933, invita

do por el Instituto Psicoanal!tico de Chicago para dar una serie 

de conferencias~ En 1934 se traslad6 a Nueva York donde continuó 

su práctica privada y se consa9r6 a asuntos profesionales. 

En 1946 se convirti6 en uno de los fundadores y representantes -

del Instituto de Psiquiatría, Psicoan~lisis y Biolog1a William -

Al.lanson White, desempeñándose desdd 1946 hasta 1950 como direc

tor de l.a Facultad y de la Comisi6n de Capacitaci6n. Earl G. -

Wittenberg, director del Instituto White escribe que Erich Fromm 

participó durante los primeros siete años del Instituto como rnen 

tor, maestro y amigo, y desde 1951, como regente, colega, super-
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visor y jefe de seminarios. 

También menciona que di6 al Instituto un lesado Humanista, una -

comprensión de la s.i~uaci6n socio-económica con sus ti.pos de ca

rácter y sus or.'1'..genes inconscientes, y un vigor y una orienta- -

ci6n respecto a la situación psicoann11tica que han caracttn:iza-

do al Instituto desde entonces. 

Durante los primeros 10 años tle su trabajo psicoanalitico, Frorrun 

sigui6 la ortodoxa ·Freudiana. Fué llevado a desarrollar su pro

pio enfoque ante el psicoanálisis, en primer lugar al tomar pro

gresiva conciencia de que algunas de sus observaciones diferían 

de lo que deber!.a esperarse de acuerdo con la teoría freudiana, 

y segundo, al sentir un fastidío cada vez mayor con una t6cnica 

que limitaba demasiado l.a relaci6n psicoanalista-paciente. 

Además de ejercer el Psicoanálisis, Erich Fromm fu6 miembro del 

cuerpo de Profesores del. Benninton College (1941-1949), y profe

sor visitante de la Universidad de Yale (1949), donde junto con 

el profesor P.alph Linton, dict6 un seminario sobre car~cter so-

cial y antropolog1a. 

En 1949, a cau_sa de problemas de salud de su esposa se trasla

d6 a M~x:ico ... 
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FHOMM EN MEXICO 

:t .. ronun llegó a Méx:ico en 1949 .:i consecuencia de la enfermedad de 

su esposa, con la que viaj6 a San José Purua, Michoacán, hotel 

de aguas termales. 

Para ese entonces ya existían en M6xíco personas .interesadas en 

el Psicoan~lisis, y desgraciadamente no exist1a ninguna instit~ 

ci6n u otro tipo de estudio formal al cual recurrir para ser un 

psicoanalista. 

Por ello muchos de loo que, dcspu6s ~crian futuros fundadores -

del Psicoanálisis en M~xico hab1an tenido que viajar al extran

jero para completar su formaci6n. 

cuando Fromm llegó a M~xico, llevaba ya 20 años de su práctica 

psicoanal!tica y era conocido a trav~s de su tlnico libro tradu

cido al español "El Miedo a J.a Libertad". 

Aquellos profesionistas que por alguna raz6n no puedieron via-

j ar ct1 extranjero para formarse como psicoanalistas, al entera!'._ 

se de la presencia de Fromm en México, se pusieron en contacto 

con él invitándolo a participar en una serie de conferencias. 

Fu~ el Dr. José F. D!az, qui~n primero entró en contacto con é1, 

seguido del Dr. Gonzá1ez Enr!quez, quien persona1mente invit6 a 

Fromm a participar en un curso de Psiquiatría. 

Después de invitarlo a participar en una serie de conferencias, 

surgió la petici6n formal de permanecer en México para formar -
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un grupo de Psicoanalistas Mexicanos, p~tici6n que significó un 

dilema para Fromm pues por un lüdo estaba su inlerés del nacien

te desarrollo de este grupo y por otro sus cornpromisou en Nuevo 

York. 

Fromm decidi6 quedarse en Mlhcico, reservando dos meses ul ail.o p~ 

ra continuar su colaboraci6n en Nueva York. 

El Dr. José Zozaya entonces director de la División de Graduados 

de L1 U.N.A.M., Raoul Fournicr de la Facultad de Medicina y Ber

nardo Sepulveda del I.M.s.s., proporcionaron el apoyo que hacia 

falta para que Fromm pudiera permanecer en México, siendo nombr~ 

do profesor extraordinario de la Facultad de Medicina. 

El grupo inicial a ser formado eran: González Enr1quez, A. Mi-

llán, Dávila, quienes desde 1934 dictaban conferencias sobre - -

Freud; después Abraham Fortes, José F. D1az, Ram6n de la Fuente, 

Francisco Garza, Jo~ge Velazco, Jorge Silva, Jorge Derbez, Anic~ 

t~ Aramoni, Arturo Higareda y Armando Hinojosa. 

Del cual, conformaban un grupo heterogéneo tanto en edades como 

i;n ocupaciones, que funcion6 formalmente a mediados de 1950, en 

un primer ciclo de conferencias que De llevaron a cabo en una -

aula del I.M .s.s., en la calle de erizaba, el terna .•. 11 El Len-

guaje Olvidado" dedicado a la interpretación de 1os Sueños, ei -

lenguaje simb61ico, cuentos de hadas, mitos, etc. 

Y según comentarios del Dr. Aramoni: "Los que asistieron a ese 

ciclo de conferencias, (abierto al público), se conmovieron con 

la personalidad de Frornm, estaban por primera vez escuchando al 
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pensador creativo, dentro de un tema apasionante, pero desconocl 

do, tratado con frescura, poesia, profundidad tridi.mcn:Jional; --

era como adentrarse en un camino p1·ometcdor lleno de csperan:.!ü." 

(12), y continG.a: ".el tacto, la tranquilidad, la :.;cguridad de -

Fromm hac:ían posible que la instrucci6n, la formación y el anSl~ 

sis personal didáctico y las supervisiones se dieran dentro de -

un clima democrático y antiautoritario (13). 

De esta forma "Cuernavaca (lugar de residencia de From.m en M6xi-

co) , .lleg6 a ser el centro del Psicoanálisis Humanista, poblado 

de congresos, simposiums a cual mSs interesantes". {14), ya que 

vinieron por breves temporadas pcr~onalidades tales como Nathan 

Ackerman, Edward Tauber, Clara Thompson, Rose Spiegel, Roger 

Thompson, Michael Balint, O. Spuergeon, Roy R. Grinker, Judc Ma~ 

mor, Petrovich, R. Goldman, Paul J. Tillich, Sato y Henry Ey. 

De lo anterior se deduce la importancia de la labor de Fronun en 

México, ya las personas analizadas por él fueron aquellos en - -

quienes, por primera vez se emplearon los métodos, la técnica, 

la práxis del Psicoan:ilisis Humanista que Fromm estaba creando. 

SegUn las palabras del Dr. Aramoni, la experiencia de ~romm en -

este tipo de análisis era ya abundante, cuando vino a México; p~ 

ro aUn no estaba diseñada la ceor1a producto de sus observacio--

nes. 

Así se experiment6 la terapia de "centro a centro", también l.o -

de "saltar dentro del otro", lo mismo que "convertir la angustia 

en miedo", "el argumento sccreto 11
, ºde cada individuo~' desrepri-
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mir." y por supuesto cobrli una nueva dimensión lo de que: "donde 

hay ello debe de haber yo"¡ y se difundió que la "neurosis es -

una fuente de rcliyi6n p0rson.:il", etc. 

De esta forma Fromm 11 crc6 su t6cnica y un instrumento que conti~ 

ne viveza, dinamismo, versatilidad, pi:ofun.didad a un proccdimie~ 

to que iba camino del anquilosamiento y el convencionalismo, la 

rigidez y el autoritarismo". (15). 

"Este procedimiento resultaba más difícil que cualquier otro: ya 

que pretendía llevar al hombre a la madurez, a la libertad-espo~ 

taneidad, a realizar al máximo sus potencialidades, a la objeti-

vidad y al amor, a una respuesta social idónea y critica, y no 

a ajustarse" {16) . 

En 1956 Fromm ya había cumplido su primer compromiso con los ~s-

tudiantes mexicanos; formar un grupo de análistas tarapeutas, -

sin embargo, para entonces, ya habia decidido, radicar indefini

damente en México, y según las palabras del Dr. Jorge Derbez, --

Fromm comprende adem~s que el grupo de noveles an~1istas requie

re a6n mucha ayuda para aprender a enseñar, investigar, aplicar 

y difundir el psicoan51isis. 

A fines de 1956, el Grupo Mexicano de Estudios Psicoanaliticos, 

se constituye en Sociedad Mexicana de Psicoanálisis con el. obje

tivo de "promover el estudio y ·la investi9aci6n en e1 campo del. 

psicoan~lisis dentro de un espíritu de la mayor libertad cientí

fica" y para promover el desarrollo del psicoaneil.1sis de MGxico" 

(17). 



A esa primera etapa de 7 a1ios, sigui6 una segunda de otros 7 de 

consideración culmin.:tn<lo en la creA.ci6n del "Instituto Mexicano 

de Psicoanálisis'' en ma~zo de 1963. 

La segunda generuci6n se inició en 1957 con 15 ulumnos a super

visar, te6rica y prácticamente, siendo la enseñanza rcsponnabil! 

dad ya de la primera gencraci6n; con alguna supcrvisi6n de Fromm 

y participando en Seminarios. 

Tambi6n como responsabilidad e inter6s de la primera generaci6n 

se encontraba la de aplicar el Psicoanálisis a diferentes caro--

pos: 

En la Psiquiatría los Doctores A. Millán y de la Fuente, organi

zaron el curso de cspecia,lización: El Dr. Guillermo Dávila en-

tonces jefe del departamento de Psicolog1a de la Facultad de Fi

losofía y Letras inicia ah! una labor de difusión que será cont! 

nuada más adelante por los Doctores Jul!an MacGregor y Raymundo 

Macias, el primero actual profesor de la Facultad de Psicología 

de la U.N.A.M..;' la Medicina 01 Dr. Raoul Fournier (analizado 

por Fromm) , asu me la direcci6n de la Facultad de Medicina y ll.~ 

va a cabo una reforma fundamental humanista del plan de estudios, 

incluyendo el estudio de la Psicología en la formación de1 médi

co, tambi~n en esta rama participan el Dr. Oávila, Velazco y DéE 

bez. 

Por otro lado en el campo de la educaci6n en el departamento de 

Psicopedagog!a de la U.N.A.M., a cargo de la dirección el Dr. 

Jorge Dérbez aplica y difunde la comprensión psicoanalítica a la 



25 

educaci6n. 

Más tarde el Dr. Flores Or.:imas realiza una labor similar en al -

I. P. N., lo mismo que el Dr. JosG F. Di.:iz en la cducaci6n prim~ 

ria y preescolar. 

En el campo de la delincuencia juvenil el Dr. Arturo Higarcda -

y Carlos Tornero cumplieron su parte. 

En el año de 1956; se inicia a su vez, una larga serie de publi

caciones que el Fondo de Cultura Económica lleva a cabo hasta -

hoy en día. 72 t1tulos de su colecci6n "Biblioteca de Psicolo-

gía11, dirigid a por el. Dr. Fromm, siendo el primer libro ºPsic9,_ 

análisis de la Sociedad Contemportínea" de 61 mismo. 

En agosto de 1957, en Cuernavaca en casa de Fromm se lleva a ca

bo, un encuentro entre Budismo Zen y Psicoanálisis con el Dr. -

Fromm por el Psicoanálisis y el Dr. zuzuki del Zen, del cual su~ 

qi6 un libro publi.cado en 1960 con el mismo titulo "Budismo Zen 

y Psicoanálisis''. 

En 1962 la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, es fundadora jun

to con la Sociedad Alemana de Psicoanálisis, el Circulo Vienés -

de Psicolog1a Profunda y la Sociedad del Instituto William Alla~ 

son White de la Federaci6n Internacional de Sociedades Psicoana-

11 ticas, donde se lleva a cabo un intercambio cientifico tenien

do corno punto cornün: "No estar afiliadas a la Aaociaci6n Psico

analítica Internacional 11
• 

Posteriormente en 1963 se inaugur6 el Edificio de la Sociedad -
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ubicado en Odontología No. 9, Copilco Universidad, con una conf~ 

renci.:i. de Fromm con el tema "Psicoanálisis y Hwnanismo", as! la 

Sociedad cambia de nombre a Instituto Mexicano de Psicoan~li--

sis, A. C., (I.M.P.A.C.), organismo que se abocará a la enseñan-

za, investigación y asistencia clínica. 

Sin embargo, una nueva Sociedad Psicoanalítica Mexicana agrupará 

a los egresados de los cursos del I.M.P.A.C., y organizar~ lo r~ 

fcrcnte a difusión e intercambio cient!f ico y a problemas rcla--

cionados con la profesión. 

En 19GS un grupo mexicano asiste al II Foro Internacional (de la 

Federaci6n de Sociedades Psicoanalíticas) del que es designado -

México como sede del III Foro en 1969. 

Aunado a esta participación del 65, se iniciara la publicaci6n -

de una revista cient1fica veh~culo del Psicoanálisis Humanista -

y tribuna del pensamiento Psicoanalítico y psiquiátrico libre de 

dogmatismos. La revista con el nombre de Psicoanálisis, Psiqui~ 

tr1a Y Psicoloq~a, aparece en 1965, dirigida por Fromm y editada 

y distribuida por el Fondo de Cultura Económica, publicándose ~

trimestralmente hasta 1975. 

A partir de 1979, se publica un anuario "Temas de Psicoanálisis" 

como memoria de los trabajos leidos en las reuniones cient!ficas 

mensuales y los congresos anuales de eoa Sociedad. 

En 1967, Fronun inicia un ciclo de Conferencias Interdisciplina--

rias 1 la primera con el tema "El Hombre en el Mundo Moderno", en 
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la que participan Rarn6n Xirau, Ivan Illich, Vfctor Urquidc, Nu-

bor Carrillo, Justino Ferna~dez y Rudl Ondarza. 

El segundo tema de este ciclo fu~ "Humanismo y Pcdiatr!a", C2,_ 

laboraci6n con la Academia de Pediatría. 

En 1973, los médicos de Fronun la recomiendan que deje de viajar 

entre Mi§,xico, Locclrno y Nueva York, como lo hac1a desde 1967, y 

decide vivir en Locarno Suiza. 

Donde muere el 23 de marzo de 1900. 
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3. - EL CONCEPTO DEL HOMDRE DE FROMM 

Fromm, influenciado por la Biblia, Spinoza Marx, El Budismo y -

el Psicoan:l.lisis; tier.e una concepción cspcci.;:il del hombre, su 

naturaleza y fines. 

El aspecto religioso de su formación y lo influencia del pensa

miento de Spinoza, le dan al pcnsamicnLo de Fro~~, el carácter 

ético que se manifiesta en un maniquciGmo en su obra teórica y 

en su práctica terap6utica. 

Por eso consideramos que el conocer el concepto del hombre en 

Fronun y sus influencias nos llevará a reconocerlo en su conceE 

ci6n teórica y práctica del PsicoanSlisis. 
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3. l. INFLUENCIA RELIGIOSA 

Es indudable que las diversas influencias hist6ricas y ambienta

les que rodean l.:t vida de un hombre dcto.rmin.:inll en grun parte -

su conccpci6n del mundo y de af mismo. 

Fromm en su autobiogrufía (1), nos habla de sus múltiples in---

fluencias entre las cuales sobresale el estudio de la Ribli.1. 

En lo que se refiere a la religiosidad Fromm al iguc1l r1uc Feucr

bach, creía en la historia del espíritu religioso es la historia 

de la desalineaci6n progresiva y de una gradual afirmación del -

libre albedrío, la razón y el amor entre los hombres. 

Consideraba que la completa libertad humana se encuentra en el -

futuro del hombre y que los ideales de la era masidnica podr~n -

ser reales. Su concepto de Dios como una expresión po~tica del 

Hwnanismo aparece explicada en su libro: 

"l' Sereís como Di.oses" donde se perciben las referencias usadas 

por Frornm: La Bibl.ia y la tr.:i.di.ciún oral de los Judios, inter-

pret~ndolos como expresiones del "Humanismo Radical" el cual de

fine como: "Una filosofía global que subraya la unicidad de la 

especie del hombre para desarrollar sus propios poderes y arri-

bar a la armonía interior y el establecimiento de un mundo pací

fico. 



El Humanismo i·adical consiUera que la meta 

del hombre es conquistar una independencia 

completa y eso impiic~ pasar a trav6s de -

las ficciones e ilusiones, para alcanzar -

una plena conciencia de la reulidad. 

Implica, adem~s, una actitud esc6ptica ha

cia el uso de la fuerza, precisamente por

que durante la historia del hombre, la - -

fuerza - al crear el temor - ha sido, y -

~an es la que ha hecho que el hombre toma

se la f1cci6n por realidad, la ilus16n por 

verdad. (2) 
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En este libro, escrito en 1966, analiza la historia de la unici

dad de la especie humana desde el punto de vista bíblico: El -

concepto de Dios, el hombre y la historia y todos ellos corres-

panden a la conquista progresiva de la libertad. 

En 1primer lugar Fromm niega la existencia del pecado original, y 

la interpretaci6n de la idea cristiana de la caída de Adán como 

símbolo del pecado original, observa que en la Biblia no aparece 

la p.:il<lbra "pecado 11 e interpreta la primera parte del G~nesis e~ 

mo un acto de rebeldía que representa: " ••• el comienzo de la -

libertad humana". 

- Relacionando esto con el Psicoanálisis vemos como para Fromm, 

separarse de Frcud y de la sociedad de Psicoanálisis formada por 

~l, le ha valido "ganarse" su libertad, aunque nosotros nos cue!!. 
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tionamos si realmente lo logra-. 

cuando más despliega el hombre lo divino que hay en su seno, mtis 

se libera de la supremac1a de un Dios meramente autoritario. 

Y es a partir del pacto que Dios hace con No6 y sus descendicn-

tes que Dios se convierte para los judios en un monarca absolu-

to y; el derecho de vivir que el hombre se ha ganado ya no puede 

ser modificado ni siquiera por Dios, puesto que el hombre ya no 

es su esclavo. 

- Con su práctica de m~s de 10 años como Psicoanalista, Fromrn, -

se ha ganado el derecho de ser considerado como tal, aún a pesar 

de que no acepte ciertos aspectos te6ricos del Psicoanálisis --

freudiano.- Posteriormente Moises revela a Dios ante los judios, 

como el gobernante que hizo la naturaleza y que por lo tanto po

dría destruirla si as1 lo desea. 

Fromm nos dice que en cambio, Dios es revelado como el Dios de -

la Historia cuando afirma: "Yo soy el Dios de tu Padre, el Dios 

de hbr01h~":'., el Dios de Isaac y el Dios de Jacob". (Exodo 3: 6) .. 

Y a pesar de que Dios no menciona su nombre, Moises pide a Dios 

un nombre para que su pueblo pueda invocarlo y Dios dijo de si 

mismo "Yo soy Quien Soy" con la palabra hebrea EHEYEH derivada 

del verbo "ser". De este modo Dios no puede representarse me--

diante un nombre y convertirse en ídolo los cuales si tienen no~ 

bre. Vemos entonces como el concepto judio seg6n Fromm, cambio 

de un Dios autoritario de la creaci6n a un Dios de Moises, al -

cual el hombre puede conocer solo a trav~s de sus obras y no de 
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sus atributos positivos. Y nos dice tambi6n, que la teología 

judia es negativa porque "el i-cconocimiento de Dios es fundamen

talmente la negación de los idolos". (3) 

Un !dolo es un objeto falso de adoración con el cual nos identi

ficamos para protegernos de nuestros temores, dotándolo de pod~ 

res mágicos, además para Fronun "representa el deseo regresivo de 

volver a la madre Tierra el ansia de posesión, poder, fama y co

sas semejan tas" (.t), dt!m.:tnda por ello, somet.iml.ento y una acti-

tud de alineaci6n de sí mismo y de sus poderes, por parte del -

hombre; lo que lleva a Fromm a designar la existencia de una nu!:. 

va ciencia de la 11 Ideolog!a" y escribe: "La ideologia puede mos

trar que un hombre alineado es por fuerza un cultor de ídolos, -

puesto que se ha enpobrecido transfiriendo sus poderes vivientes 

a cosas que se hallan fuera de 61 a las que est~ obligado a ren

dir culto para conservar un poco de su yo, en tiltirno an&lisis --

sentido de identidad". (5) 

En lo que se refiere al hombre, éste, fu~ creado a imagen y scm~ 

janza de Dios, y aunque el hombre no es Dios, del cual es imagen, 

su evoluci6n no tiene limites y mediante su crecimiento, inte--

rior puede volverse a~n más semejante a Dios, por medio de acci.2_ 

nes que están al servicio del amor y la justicia. 

- Parece aquí, que Fronun (lo discutiremos m~s adelante), no pue

de dejar de desear parecerse a Dios (Freud) y esto puede lograr

lo corrigiendo sus errores (de Freud) y haciendo lo que ninguno 

de sus discípulos hizo 11 continuar su obraº. Pongámoslo en sus -

propias palabras: 
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11 La rnayorf.a de aquellos a quienes convirti6 (Freud) en dirigen-

tes del movimiento eran hombres sin aptitud para la crítica inn9. 

vadera". (6) 

"En contraste con esta mayoría h.:tb1a una pequeña minoría de psi

coanalistas radicales la "izquierda" psicoanalítica - que trat.§!. 

ron - de continuar y desarrollar el sistema del Freud innovador 

y las concepciones sociol6gicas y psicol6gicas de Marx. Entre -

ellos se cuentan a S. Bernfeld y Wilheim Reich quienes intenta-

ron obtener una s!.ntesis entre el freudismo y el marxismo. Mi -

propia obra encaró tambi~n el mismo problema en Psychanalyse and 

Seziologie (1928) y Das christausdogma (1930) ". (7) 

"El otro tipo de revisión, que yo propongo denominar dialtfcti-= 

ca, modifica las formulaciones 11 clásicas" con el fin de mantener 

su espíritu. Intenta conservar la esencia de las primeras ense

ñanzas, liberándol~s de sus posiciones teóricas limitativas, co~ 

dicionadas por el momento, trata de resolver en forma dial6ctica 

las contradicciones existentes en la teorta clásica y de modifi

car la teor1a con vistas a aplicarla a nuevos problemas y expe

riencias". (8 

Cdntinuando con la concepci6n frommiana de Dios. 

Para Frcmm, actuar al servicio del amor y la justicia, es por -

tanto, conocer a Dios en profundidad y autenticidad. 

Asi mismo, concibe la evo1uci6n humana y el crecimiento del hom

bre como e1 paso de los vínculos primarios con la naturaleza y -

la de emancipación de los lazos incestuosos a la conquista de su 
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independencia, y enfatiza a lo largo de toda su obra, que esto -

requiere cortar los vínculos de dependenciil de los pudres y la -

sociedad que obstruyen el crecimiento interior del hombrl!, hacia 

!3\l individualiz<ici6n consider.:indo como obsttlculos: lcl autoabso!. 

ci6n narcisista, las parcj.:i.s simbióticas, la üdhcsión a una cs-

tructura autoritaria, cte. 

ºLa idea de que el hor;i.brc ha sido creado 

a semejanza de Dios no solo, conduce a -

la concepci6n de la igualdad del hombre 

con Dios o incluso su libertad respecto 

de Dios. También conduce a la concepci.6n 

humanista central de que el hombre lleva 

dentro de sl'.. a toda la humanidad". (9) 

Lo cual conduce a una concepci6n universal de lo que Fromm llam6 

11 Condici6n Humana o Naturaleza Humana". 

El tercer concepto central para From.'TI, en su estudio del Hombre, 

es el de la historia, la cual comienza como el primer acto de l! 

beraciún humana: la caída de Adán, Acto que concibe como un SÍ!!!_ 

bolo de la separación entre el hombre y la nQturaleza. 

Es a través de esta primera ruptura, que el hombre comienza a t~ 

ner conciencia de sus propias posibilidades. Segün Fromm desde 

el punto de vista histórico los profetas describen al hombre co

mo un ser natural que trasciende la naturaleza por eso afirma -

que: "el paraíso es la edad de oro del pasado que se halla en -

relación dialactica, con el TIEMPO mcsia.nico, la etu.pa siguiente 
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un la historia, la edad dorad~t del futuro". ( 10) 

Pero la unidad del tiempo mesiánico cxistirti cuando el hombre -

est6 plenamente desarrollado. 

- Nosotros creernos que para Frorrun conocer a Freud, es semejante 

a conocer a Dios; sabiendo que fu6 entrenado a imagen y semejan

za de él, pero como l.a evoluci6n del hombre no tiene limites, m!::_ 

diante su crecimiento interior, puede volverse aGn m~s semejan

te a él. 

Es por ello que Fronun en "La Misión de Sigmund Freud" expone el 

"conocimiento profundo" que tiene de Frcud y analiza su vida y -

sueños, crey~ndose poseedor de la verdad clara y objetiva sobre 

la personalidad de Freud y olvidando, o quizá ignorando que su -

concepci6n de l.o que Freud era o fué se movía en los hilos de la 

transferencia; una transferencia no del todo analizada que lo 

lleva a cometer imaginariamente un crfmen, cori el consecuente 

placer que se tiene cuando elímin6 a aquel a quien estamos some

tidos o que amamos tanto4 

Pero Fromm despu~s se arrepiente y salva la memoria del Padre -

del Psicoanálisis, y esta salvación la 1ogra liber~ndo la tccria 

freudiana de sus limitaciones pequeño-burguesas. 

(Esta hipótesis anterior la desarrollaremos más adelante en - -

"Fromm y su concepto de Freud") .-

Así la esperanza es paradójica ya que el hombre puede elegir el 

camino de la libertad, pero tambi~n puede elegir -por la ansie-
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dad y el temor - el c.-!"1lno rcgrasivo, abandonando l.a razón la -

responsabilidad y la conciuncia de si mismo y C8der a la necesi-

dad y u la ºmuerte en v:i.da''; dicho de otra manera por Froirun. 

"La clccci6n fundamental para. el hombre <:!S aquella que hace en-

trc el crecimiento y la decadencia". {11) 

Una de las m5.s rucrtcs influencias en Fromm le constituye el pe!!_ 

samiento de Spinoza (1632-1677). La concepci6n spino~iana de lo 

real como esencialmente racional, tuvo un gran impacto en el pe~ 

samiento de Fromm, veamos ·un ej1:?mplo en su concepto de Bienes- -

tar: 

"El Bienestar es el estado de haber ll.egado al pleno desarrollo 

de la raz6n no en el sentido de un juicio plenamente intelectual 

sino en el sentido de captar la verdad, dejando que las cosas 

sean, tal como son''. (12) 

También esta influencia se hace patente en el concepto de Dios -

que tiene F.comm; vcfuncslo en Spino7.a para despu~s reconocerlo en 

Fromm: "Dios es concebido por Spinoza como la G.nica sustancia -

o causa inmarnente de toda la realidad y en tanto sustancia se o~ 

jetiva en dos atributos, los Gnicos que nos son conocidos: el -

pensamiento y la extensi6n. Estos atributos son infinitos en -

sf, sin poseer el car~cter absoluto de la sustancia, contienen -

a ·su vez determinaciones o modos (un modo de la sustancia 

en su extensi6n es por ejemplo un cuerpo). La diferencia entre 

los atributos y los modos reside en que mientras los primeros -

son constitutivos de la sustancia, los segundos est§n en la su~ 
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t.:incia limitándola a negándola purcialmentc. 

Partiendo pues de la dl!finici6n antes refcr.id.:i de sustancia y de 

las definiciones derivadüs de utribut.o y modo, Spino2a concluye 

que: "La esencia <lcl hombre no envuelve la (.!Xistencia nccesn- -

ria; el hombre no es llnd sust:dncia, düdo que putJdc s\.1ccder según 

el orden de la nuturaleza que éste o uquúl hombr~ cxint.:i. o 

exista" ( 13) 

El hombre es, por tanto, un modo finito separab!Gi de la única -

sustancia divina, puesto que su esencia estil constituida por - -

c.iertas modificaciones de .1.os ¡:1tribut.us Jivinos ccnct:l.!t.'.lmcntc 

de los atributos del pensamiento y i.·1 extensión. 

Cuerpo y Alma ap.:irecen conciliados en el sistema de Spinoza en -

virtud del paralelismo existente entre pensamiento y extensión -

en cuanto han sido definidos como atributos de una única sustan-

cia; son reflejo de único orden racional y de este modo, el 

alma refleja en si toda la serie de movimientos del cuet·po, a -

la par que este refleja toda la serie de las ideas del alma. 

Así su sistema ótico Spinoza equipara el amar y el conocer -

(el verbo hebreo IODAH significa ambas cosas) e identifica el -

error como un~ forma del mal. 

-Este mismo punto de vista aparece en Fromm en su sistema mani-

queista de bueno y malo (aspectos positivos y negativos en su -

caracterología como la biofilia, la necrofilia, etc.) 

Spinoza creía que todo ser hace un esfuerzo (conatus) por actuar 
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de acuerdo a su t;;cr. •rodo .:ifecto qua contribuya a este esfuer-

zo, es decir, todo afecto basado en el amor y la alcgr1a es pos! 

tivo, mientras que todo afecto quo nnula o restringe el "cona- -

tus", es decir, todo afecto arr~igado en ol odio y en la triste

za, es negativo~-

El hombre ha de actuar evitando los errores, con conocimiento -

de causa4 Este conocimiento deriva dela idea de nfección; si la 

afecci6n en si es una "acci6n", la idc~ de afccci6n es una pa- -

si6n, desde el momento en que acrecienta o disminuye la capaci-

dad de obrar. 

Estudiar las afecciones es, en consecuencia, el camino que a tr~ 

vés del conocimiento a de conducir a una aut~ntica moral humana. 

El alma afirma Spinoza, está sometida a tantas más pasiones cua~ 

tas m~s ideas inadecuadas tiene, y por el contrario, es tanto -

más activa cuantas más ideas adecuadas posee. 

En la "Etica" de Spinoza se distinguen treu afecciones blisicas: 

el gozo mediante el cual ei hombre pasa a una mayor perfeccí6n1 

la tri~teza en la que ínversamente el hombre abandona un estado 

de mayor perfecci6n por otro de menor: y ~1 dc~eo, motor que í~ 

cita al hombre a obrar a partir de una afección dada. 

La razón tiene que moderar 1as pasiones, ya que como se ha di-

cho, estas pierden su condici6n en cuanto nos formamos de ellas 

una idea clara y distinta. 

Las afecciones en Ultimo término, no pueden ser dirigidas, sino 
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hacia la totalidad, hacia la sustancia <livinu y Cínicamente de CE_ 

te modo el hombre concientc de sus limitaciones, puede alcanzar 

su libertad. 

La libertad para Spinoza aparee~ ligudu ul conocimiento, el cual 

posee una primera forma: 

"La perceptio audituG" o saber de oidos; una segunda que os lll -

conocimiento "sub especie temporalis'' y finalmente un conocirnie!! 

to "Sub especie acternitatis 11
, este tercer grado del conocirnien-

to humano, al que accede sin n~ce'sidad de revelación alguna, 

éngendra el 1'lunor di Intellectualis". 

Y corona con este amor intelectual de Dios, la mas alta seren~-

dad posible que el hombre puede aspirar {14). 

En lo que respecta a Fromm y al pensamiento de Spino2a, quien 

consideraba todo afecto basado en el amor y la alegría como pos! 

tivo mientras que todo afecto que anula o restrínge es negativo, 

el primer (~romm) no tiene una idea diferente cuando insiste: 

"la eleccí6n fundamental para el hombre es aquel1a que hace en-

tre el crecimiento y la decadencia".. Oe la cual ademiis se des-

prende que el hombre posee la Libertad de elegir. (15) . 

Y continua: 11 Loü grados de maldad son al mismo tiempo, los gra 

dos de regresión. El mayor mal son las tendencias más direct~-

mente dir~gidas contra la vida; el amor a la muerte, el impulso 

incestuoso, simbiótico, para regresar al seno materno, al sue-

lo, a lo inorgánico, la autoinmulaci6n narcisista que hace al -

hombre enemigo de la vida prec1nrunente porque no puede dejar la 
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pasi6n de su propio ego. Vivir de eGe modo es Vivir en el "in-

fierno". (16). 

Veamos lo que para Fromm son los grados de maldad: 

Hay males menores de acuerdo con el grado de represión. Hay fa! 

ta de amor; falta de razón, falta de intar6:s, falta de valor. 

El hombre es inclinado a regresar o seguir adelante, esto es, 

otro modo de decir que esta inclinado al bien y al mal. 

Si entre ambas inclinaciones hay algün equilibrio, el hombre es 

Libre para elegir siempre que pueda hacer uso del Conocimiento y 

sea capaz del esfuerzo. 

Es libre para elegir entre alternativas que en s1 mismas est~n -

determinadas por la situaci6n total en que él se encuentra, pero 

si su coraz6n se ha endurecido en tal grado que ya no hay equil! 

brio entre las inclinaciones, ya no es l~bre para elegir. En la 

cadenu de aconteci.mientos que llevan a la p~rdida de la libertad, 

la 6ltima decisi6n suele ser una dccisi6n en la que el hombre -

no puede elegir ya libremente; en la primera decísi6n puede ser 

libre para elegir lo que conduce al bien siempre que conozca la 

importancia de su primera decisión. 

El hombre es responsable en la medida en que es libre para ele-

g ir sus propios actos. Pero la responsabilidad no es otra que -

un. ·postulado ~tico y con frecuencia una racionali:z:aci6n por par

te de las autoridades, para Fromm, precisamente porque el mal es 

humano, porque es el potencial de regresi6n y la p~rdida de - -
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nuestra humanidad, esta dentro de cuda uno de nosotros. Cuanto 

m&s consciente somos de 6sto, menos nos instituiremos en jueces 

de otros. 

Lo mismo or::urre con el deseo de libertild en el hombre, por un l~ 

do aspira a el y por otro se somete a mecanismos que entorpecen 

su cumino. 

De este modo las fuerzas positivas de libertad se mezclan con 

las ir1·acionales que conducen al sometimiento y a la búsqueda de 

la seguridad. 

El concepto de Libertad que surge de la obra de Fromm requiere -

tanto la conciencia necesaria para experimentar alternativas co

mo la capacidad de elegir y a esto le llama ~l ºalternativismo". 

- Acaso el elegir detenninada alternativa no esta determinado -

por nuestra propia realidad ps!quica. 

Aqu1 Fromm olvida uno de los principios del Psicoanálisis el de

terminismo ps1quico.-

Este "alternativismo 11 es esencialmente el de la Biblia ht!bred., -

en la cual Dios no int~rviene en la historia del hombre, sino -

que envia mensajeros (profetas) con una triple misi6n, enseñar -

al hombre ciertas metas, mostrarle las consecuencias de sus ele~ 

cienes y protestar contra la elección err6nea. As1 resulta que 

es cosa del Hombre hacer la elecci6n, nadie, ni aún Dios puede 

ya intervenir. 
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altcrnativus fund.:imcntL1lcs; Vida y Muerte y alentarlo a elegir 

la Vida ..• Papel :.•i.milar ul que f'ronun le atr.ibuye al Psicoanali:!_ 

ta. 

Concluyendo: para Fronun, lo mismo que para Spinoza, el desa---

rrollo de la Vida h,~ana hacia mayor capacidad para amar, cons

tituye un Acto Libre; por otra parte, todo aquello que lleve a 

la irracionalidad, los lazos primarios, un sistema cerrado y un 

mo<lo narcisista d¿ vi.du, no es un acto libre, porque ~cr· librc -

consiste en: "ser capaz de comprometerse y amar, y tambi6n es -

la capacidad de el.cgir entre ,i.ltcrnativas reales". {racionales) 

Por consiguiente, es una libertad verdadera aquella que toma en 

cuenta las condiciones concretas en que vivimos; una libertad -

que, según Fromm, debemos ganarnos cada momento y en cada acto. 

Aquello que nos permite ganar nuestra libertad es nuestra Con-

ciencia, y su s capacidades de reciocinio que nos indica las co~ 

secuencias d el acto que elegimos y de la responsabilidad impl1-

ci ta en el, y elegir bien para Fromm significa REVERENCIAR LA V! 

DA • 

. y toda esta ética Frommiana, influenciada por la Biblia y Spino

za principalmente no dejan de pasar desapercibidos en el trabajo 

teórico de Fromm. 
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3. 2. NA'fLIRALEZA HUMANA 

Fronun en su libro: "Anatomía de la Destructividad llm'lana", - -

plantea la necesidad de entender las b~1ses de la naturaleza hum!!_ 

na en l.:i mezcla de dos condiciones biológicas fundamentales que 

señalan la aparición del hombre: la determinación cada vez me-

nor del comportamiento por los instintos y el desarrollo del ce

rebro. 

La desaparic.i6n o minimizaci6n de los instintos plantea al hom

bre, segfin Fromm, un problema serio: No tener un programa her~ 

dado como el resto de los animales que le indique como actuar o 

reaccionar en diversas situaciones, en las que incluso su vida -

depende de una decisión. 

Esto hace al hombre biológicamente más frágil y desvalido que -

los animales y el cual requiere de mayores cuidados durante su -

infancia. 

El desarrollado cerebro del hombre le permite tener conciencia -

de s! mismo, conocer las cosas, r.icmorizü.rlc;u;, imaginarlas, etc. 

La conciencia de s1 mismo la raz6n y la imaginaci6n transforman 

la armonía de la existencia animal y hacen al hombre diferente -

de los animales. 

Por un lado forma parte de la naturaleza y se encuentra someti

do a sus leyes; pero trasciende la naturaleza. 
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Comprende su fall-:1 .Je poder y sus l.ünitacíones para vivirr nunca 

estará l:i.bre de la dic:otom1a de su cxiste:nciil: podrá librar-

se de su cuerpo mientras viva, y su cuerpo l.c hace duscar se- -

guir con vida, Fromm distingue dos t:.ipos de necesidades esencia

les: -las que tcndrian su origen en 1.:i. naturaleza humana, con -

su arraigo er. la naturulcza biol6gica en gcncrü.1 y las que se d~ 

rivan de la específica ubicación del sujeto humano en la reali-

dad. 

A través de todas estas considerac.ioncs Fromm encuentra una hip~ 

tesis para definir la esencia de la. Jhltura.icza humana propone: 

"que la índole del hombre no puede definirse en función de una -

cualidad especifica, como el amor, el odio, la razón, el bien o 

el mal, sino en funci6n de las CONTRADICCIONES fundamentales que 

caracterizan la existencia humana y raCican en la dicotomia bio-

16gica entre los instintos faltantes y la conciencia de s1 mis-

mo. El conflicto existencial del hombre produce ciertas necesi

dades psiquicas comunes a todos los hombres. Se ve obligada a -

sobreponerse al horror de su apartamiento, de su impotencia y de 

su desorientaci6n y a hallar nuevas fonnas de relacionarse con -

el mundo que le permitan sentirse a gusto, en casa•. (1.7) 

Estas necesidades son calificadas por Fromm como "existencia- -

les 11 porque tienen sus rafees en la existencia misma del hom- -

bre. 

Cada una de estas necesidades puede satisfacerse de distintos -

modos, que varian seqón las diferencias de su condición social 

y que se manifiestan en pasiones como el amor, la ternura, el 



47 

afán de justicia, la independencia, la sinceridad, el odio, el -

sadismo, el masoquismo, la dcstructivid.:id, el n.:i.rcismo". (lB) 

Fromm les llama "pasiones arraigadas en el c.::i.rlicter" - o simple

mente pasiones humanas - porque cst."ln intcgrudas en el carticter 

del hombre "el cual defino como: el sistema. relativamente perm!,!. 

nentc do todos los afanes no instintivos mediante los cuales el 

hombre se relaciona con el mundo humano y el natural" as.r el ca

rácter es considerado por Fromm corno el "sus ti tut-o hwnano de lo.3 

instintos animales ausentes" es su "segunda naturaleza". 

De esta fonna: lo que todos los hombres tienen en común son pu~ 

sienes orgánicas y sus necesidades existenciales. Lo que no ti~ 

nen el comGn son ..• las pasiones dominante en sus carácteres re~ 

pectivos: las pasiones radicadas en su carácter". ( 19) 

Las necesidades existenciales comunes a todos los hombres las -

describe Fromm de la siguiente manera: 

La Necesidad de un Marco de Orientación y Devoción. 

El hecho de tener razón, imaginaci6n y conciencia de s.! micrno, -

requiere que el hombre tenga un plano de su mundo natural y so-

cial ya que de otro modo no tendría manera de orientarse y apo

yarse para organizar todas las impresiones que le lleguen. 

S6lo así el mundo llega a tener un sentido para él y se siente -

seguro de sus ideas mediante el concenso de la gente que lo ro-

dea. No importa que el plano este equivocado cumplirá la misi6n 

psicol6gica ya que le dará una aproximaci6n suficiente a la ex--
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plicaci6n de los fenómenos que sirva paru el fin de \•ivir. 

La imagen tc6rica corresponde a la verdad sólo en el qrudo 

que la práctica de la vid.:-. cstl! libre de sus contrudic:.cionl!s y -

de su irracionalidad. 

No se encontra1·~. para Pronun, ningun<J sociedud y tampoco ningún 

individuo dep:r:ovisto de cstu. estructura u orientación. 

E;:>te marco de orientación lo dirigir.i a unu meta; eJ. hombre pue

de ir en muchas d i.reccionc5 y necesita de un punto focal como m~ 

ta de sus intereses y base de sus valores afectivos, esta meta -

es su objeto de devoción que le permitirá coordinar sus esfuer-

zos en una direcci6n; los objetos de devoc16n varían pues, puede 

consagrarse a los fines más diversos y es claro que ladiferencia 

de los objetos de devoción tiene gran importancia para Fromm, p~ 

ro la necesidad de devoci6n a "algo", es en s.! una necesidad pr!_ 

maria existencial que exige su satisfacción sin importar como. 

LA NECESIDAD DE ARRAIGO 

El estar arraigado, el pertenecer a algo o a alguien es otra ne

cesidad existencial. 

Al tener uso de razón el hombre tiene sol~ente dos alternati-

vas: O persiste en su ansia de regreso a su estado original por 

·1a inseguridad que la vida y el mundo le provocan; o progresar 

y hallar nuevas ra!ces en el mundo por su propio esfuerzo, expe

rimentando la hermandad del hombre, su solidaridad con lo humano 

y liber~ndolo del poder del pasado. 
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Sólo el hombre padecet:í.a un ai:~ lümicnto extremo por lo que 

necesario su relación con los dcm:ís de diversas mancra5: 1) -

amando, con indcpQndencia y libertad; 2) dependiendo G.ir.lú.6tic~ 

mente de ellos (s5dica.-m<l.~oquistamcntc); 3) rc1acionlindose úni-

cñmente consigo mismo (narcisismo) ; i.ncluso una manera mSs ma--

ligna; 4) es el ansia de ~niquilar lod demás. "Si nadie exis 

te fuera de mi, no tengo qua tcnaL· a loi;: demás ni que rclacio--

narme con ellos. Destruyendo el mundo impido que me aplaste". 

(20) 

LA NECESIDAD DE UNIDAD 

La escisi6n existencial del hombre seria intolerable si no pu--

ciiera establecer dentro de si un sentido de unidad y con el re~ 

to del mundo natural y humano. Pero hay muchos medios de rees-

tablecer la unidad, drogas, org1as, ayuno, danza, etc., pero t~ 

dos, son intentos, aunque solo moment§.nean1ente restituyan la 

unidad, o si son más permanent.:es c.otno en el odio o el poder, 

que paraliza al hombre, alejandolo de los derna§ deformando su -

discernimiento y lo hace tan dependiente de su pasi6n como a --

otro de las drogas. 

Para Frornm, hay un sólo camino a la unidad sin menoscabo del --

hombre: Las grandes religiones nacida.:; del P.u.'!l.us de e5tas cul

tura~, (China, India, Egipto, Palestina, Grecia), enseñaban que 

el hombre puede lograr la unidad no por un esfuerzo trágico Y -

anulando su raz6n, sino desarrollando plenamente la razón y el 
/ 

amor humano. Todas estas religiones tienen en coman llegar a -

la experiencia de la unicidad no retrocediendo a la existencia 
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animal sino haci6ndo.se plenamente huro.:mo, con el hombre, con la 

naturaleza; otr<i soluciún ul problema de la cscisi6n existencial 

sería identificarse con un pi.1pel sociu.l, sentir como se olvida 

de sí mismo para convcrtí::-sc en una cosa. 

Ll\ NECESIDAD DE EFEC'rIVIDAD 

El hombre requiere sentir que no es un mero objeto, que tiene -

voluntad e identidad. 

Para lograrlo necesita ser.cap.:i.z de hacer algo, de impulsar a -

alguien de hacer ºmella o efecto", poner en obra, ejecutar, cum

plir. "Ser capaz de efectuar algo es afirmar que uno no es im-

potentc, que uno está vivo y func.i.Otando, que es un ser humano y 

no s6lo es uno ".Jfectado", sino act.ivo, es la prueba de que uno 

es. ''Efectuo luego soy''. C2i) 

Y en esta necesidad existencial Fromm nos presenta una vez más 

sus alternativas: "En las relaciones con los demás la aJ.terna

tiva fundemantal es sentir~ la capacidad d~ provocar amor sea -

la de causar dolor, y sufrimiento. 

En 1.a relaci6n con las cosas, el dilema es construir o destruir. 

Aunque contrarias se trata de reacciones a la misma necesidad -

existencial: La de efectuar". (22}. 

LA N~CESIDAD DE EXCITACION Y ESTIMULACION 

Las observaciones de la vida diaria indican que el organismo h~ 

mano y el animal necesitan un mínimo de excitaci6n y estimula--
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ci6n, igual que un mínimo de descanso, las pcrson.:t!;> responden -

con entusiasmo a la estimulaci6n, udem.1s <le busc~11:la. 

Pero además Fromm hace la difcrencinc.i6n de 2 cl.J.scs de c~;tímu-

los adem&s de que producen alivio y s~1tisfacci6n. 

El estimulo sencillo que produce UOi:l pulsi6n, un impulso es de

cir algo que empuja a la persona; y el cst1.r>rnlo activantc prod.!:!. 

un empeño o afán, o sea que la persona se esfuerza activame~ 

te en lograr un fín. 

Este estímulo activante podría ser una novela, un poema, una 

idea, etc., ninguno de estos estímulos produce una respuesta si~ 

ple, le invitan a uno a responder rclacion~ndose activa y simpá

ticamente con ellos; a interesarse activamente, a ver a descu- -

brir aspectos, siempre nuevos en "su" objeto (que deja de ser 

un mero objeto, y a estar cada vez más despierto. 

Los estímulos del primer tipo, los simples, si se repiten más --

allá de cierto umbral ya no son registrados y pierden efcctc 

estimulante. La estimulaci6n continuada requiere que el estímu

lo aumente de intensidad o cambie de contenido; es necesario - -

cierto elemento de novedad. 

Los estímulos activan tes no siguen 11 igual 11
; a causa de la res- -

puesta productiva a ellos, siempre son nuevos, si~mpre cstan e~ 

biando, ya que la persona estimulada da vida a los estimulas y 

los modiXica descubriendo siempre en ellos aspectos nuevos. 
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Pero no es solo el cst!.mulo lo que importa ya que el poema más 

estimulante fallará de]. todo con alguien incapaz de responder -

por temor, pereza o pasividad. 

El estimulo activante requieren un estimulado "afectublc" para 

tener efecto. 

Hay otra diferencia importante entre los estimulas simples y -

los activantes. La persona impulsada por el simple siente una 

mezcla de alivio, emoción y satísfacci6n. En cambio la estimu

lación activantc no se sacia nunca. 
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3. 3. SINOROME DE CRECIMIEN'l'O VS. SINDROME DE DETERIOHO 

Como vimos en el des.J.r1:ollo untcriot". 

Era parte del pensamiento de Fromm concebir en el hombre la ca

pacidad del bien y el mal, aunque consicleraba que n.:idic nace ma

lo o santo, pensaba que intrínscc.:imente los dos polos existen -

en el hombre. 

Dos grandes polo~ que se encucntrun constituidos por diversos 

elementos o "pasiones"; El amor a la muerte o necrofilia; el 

narcisismo maligno y la fijación sim~.i6tLca incestuosa los cuales 

unidos erigen el "Síndrome de Deterioro", el que en su conjunto 

mueve al hombre a destruir y a odiar por odiar. 

Sus opuestos: el amor a la vida o biofilía, la objetividad, y 

la libertad constituyen a su vez el "Síndrome de Crecimiento", 

que lleva al hombre a desplegar plenamente sus capacidades más 

productivas. 

Estas "pasiones" formativas del carácter del hombre, le dnn c::;

pecifidad y la posibilltl~d de reaccionar desde su experiencia -

humana, diferente a la de los instintos. 

Algunas de las 11pasiones 11 (positivas) surgen en el hombre cuan

do las condiciones en que vive son favorables a su desarrollo -

como hombre totalidad: y los otras {negativas) se desarrollan 

cuando estas condiciones son obstaculizadas, impedidas o desvi~ 

das del. despliegue>· 'de su potencial vi tal -



54 

La biofilia es la pasi6n que scgG.n Fromm surge como respuesta -

al potencial vital primario o primero del hombre, que quiere y 

tiende a vivir inteqramente! cuundo encuentra en la~ cor.dicioncs 

sociales la posibilidad o el estimulo para dur un sentido pleno 

a su existencia por medio del .:imor, la. raz6n y el t.rabajo pro-

ductivo. 

La necrofilia (amor a la muerte) al contrario, para Fromm, se -

presenta y desarrolla como un recurso secundario del hombre ~-

cuando sus condiciones ambientales coartan u obstaculizan el d~ 

sarrollo de su potencial primario. De esta forma a través de 

su odio a la vida el individuo consigue dar un sentido a su --

existencia. 

Es este punto uno en los que Fromm, más enfatiza, el papel de 

las condiciones sociales como preponderante en el desarrollo de 

la destructividad en el hombre¡ aunque no niega la participa- -

ci6n de otros factores como por ejemplo el hereditario. 

Para Fromm, se induce socialmente, a la atracci6n por la muer-

te, no respet&ndose la particularidad e individualidad de las -

personas. Se tiende a tomar las estremecimientos del peligro -

y la ~gitaci6n constante como si fueran las alegrias de la vi

da, se induce a pensar que se est~ m~s vivo en cuanto más cosas 

se posean, usen y consuman. 

Estos hechos son indispensables de distinguirse para compren-

der, desde el punto de vista frommiano, la naturaleza y el al

cance de las tendencias destructivas del hombre. 
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Fromm diferenc!a l~ ~grcsi6n o violencia argumentando que exis-

ten diferentes motivaciones inconscientes que le dan origen: 

En primer lugar se cncucntru 1.:i violencia lGdica siendo aquellu 

que es ejercitada para ostentar destreza, para destruir y no 

es motivada por odio, ni impulso des true tor. En es te tipo de 

juegos, la finalidad no es matar, aan cuando el resultado sea la 

muerte del adversario, la culpa es por así decirlo, del adversa

rio "por haberse puesto en el lugar indebido", y aunque pueden -

encontrarse con frecuencia agresión e impulso destructor incons

cientes ocultos, detrSs de la lógica explícita del juego; aGn -

asf la motivación principal en este tipo de violencia es el des

pliegue de destreza no la destructividad. 

En segundo lugar se encuentra la violencia reactiva, aquella que 

se emplea en la defensa de 1a vida, de la libertad, de la digni

dad de la propiedad, ya sean las de uno o las de otros. Este ti 

po de violencia tiene sus raíces en el miedo y por esta raz6n 

probablemente es la forma más frecuente de violencia; el miedo -

puede ser real o imaginario, consciente o inconsciente; tambi~n 

la frustraci6n, puede ser su motivaci6n. 

Este tipo de violencia está al servicio de la vida, no de la - -

muerte y no es por completo resul.tado de pasiones irracionales, 

sino hasta cierto punto de cálculo racional. 

La violencia vengativa, se acerca más a la patología: en este t~ 

po de violencia la finalidad es evitar e1 daño que amenaza y por 

esta razón, aGn esta violencia sirve a la íunci6n biol6gica de -
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la supervivencia¡ aunque aquí el daño ya ha sido hecho y la vio

lencia no tiene ya una funci6n defensiva, sino la función irra-

cional ele anular mágicamente lo que realmente se hizo. 

De manera relacionada con la violencia vengativa, para Fromm, se 

encuentra una fuente de destructividad debida al "Quebrantamien

to de la Fe", menciona que el niño empieza la vida con fe en la 

bondad, en el amor, y en la justicia en la solicitud de su ma-

dre, en su padre, etc. Pero por diversos hechos que se van acu

mulando, se quebranta la fé de un individuo y cmpieza'a odiar la 

vida. "Si no hay nada, ni nadie en quien creer, si la fé en la 

bondad y l.a justici~ ro fue más que una ilusi6n disparatada si la 

vida, la gobierna el diablo y no Dios, realmente la vida se hace 

odiosa". (23} 

A6n, existe un grado de violencia más patológico que la violen-

cia vengativa para Fromm, y es l.a VIOLENCIA COMPENSADORA, es· - ·

aquella que sustituye la actividad productiva de un individuo I~ 

POTENTE (sin potencia para usar sus propias facultades); es esta 

la violencia de los ir.vSlidos, de los individuos a quienes la'v! 

da les negO la capacidad de expresar positivamente sus poténcias 

específicamente hmnanas. 

Siendo al contrario de la violencia reactiva, un sustituto pato-

16gico de la vida; indica la invalidez y la vaciedad de la vida, 

pero en su misma negación de la vida indica aan la necesidad que 

siente el hombre de v~vir y de no ser un inv5lido. 

Estrechamente relacionado con la violencia compensadora está el 
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impulso hacia el control completo y abnoluto sobre> uri ser vivo, 

animal u hombre; este impulso es la asenci.:t del sadü:.mo, donde -

el deseo de caU.":J<tt" dolor a otros 110 es lo csencidl. Todils las -

diferen:tes formai:> de s.:tdismo que podl!mos observar, scgGn Fromrn, 

se rematan a un impulso esencial, el de tener un dominio comple

to sobre otra pcrcona, convertida en un objeto dcsválido de nue~ 

tra voluntad, ser su Dios hacer con ella lo que se quieril .. 

S6lo si se ha eKPerimentado plcn<l..fTlcnte la intensidad y la fre- -

cuencia de la violencia destructora y südica en los individuos y 

en las masas pueden comprenderse que la violencia compensadora -

no es algo superficial, resultado de malas influencias, de malas 

costumbres, etc. Es en el hombre, según Fromm, una fuerza tan -

intens~ y tan fuerte como el deseo de vivir. 

El único remedio para la destructividad compensadora es desarro

llar en el hombre un potencial creador, desarrollar su capacidad 

para hacer uso de sus facultades humanas. 

Hay un último tipo de violencia: la "sed de sangre" arcaica, y -

es la sed del hombre que está afin envuelto en su v!nculo con la 

naturaleza. La suya es la pasi6n de matar corno un modo de tras

cender la vida, por cuanto tiene miedo de moverse hacia adelante 

y de ser plenamente humano. 

El matar se convierte en la gran c.mbrldguez en la gran autoafir

maci6n en el nivel m&s arcaico. Por el contrario ser muerto no 

es más que la alternativa 16gica de matar, el matar en este sen

tido no es el amor a la muerte, es afirmaci6n y trascendencia de 
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la vida en el nivo1 de L.l regresión rntis profunda. Pero su narc!_ 

sismo y su fijnci6n arcuica lo atraparán en un modo da vida, que 

.es t~:m cercano al rnodo Uc muerte, que diíicilmcntc puede perci-

birse la diferenciu cntr.u el hombre sediento de sangre y el cn.:1.

morado de lu muerte. 

El. tiltimo y más grave grado de patología es la necr6filia; las -

características de la persona con orientaci6n necr6fila son las 

siguientes: GC siente atraida y fascinada por todo lo que no v~ 

ve, por todo lo muerto; vive en el pasado, son frias, esquivos, 

devotos de la "ley y el orden". También es caracter(st:ica del -

necr6filo su actitud hacia la fuerza, la .:una in~vitablcmcnte, p~ 

ra él la mayor hazaña del hombre no es dar la vida, sino la del 

que tiene el poder de matar y los que carecen de él. Para él no 

hay más que dos "sexos", el poderoso y- el. impotente. 

Fromm específica que todos los rasgos anteriormente mencionados 

son todos ellos parte de la misma orientaci6n fundamental. Cua! 

quiera de esos rasgos puede ser más pronunciado en una persona -

que en otra; adem5s el grado en que una persona es necr6fila de

pende de sus aspectos bi6filos y finalmente para Fromm, el grado 

en que una persona es consciente de sus tendencias necr6filas, o 

las racionaliza v~r!a considerablemente de individuo a indivi- -

duo. 

Igualmente la bi6filia no esta constituida solo por un rasgo fU!!, 

damental, sino que representa una orientaci6n total todo un modo 

de ser, en el que la tendencia más fundamental es la de conser-

var la vida y 1uchar contra la muerte. 
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El pleno despliegue de lu. biofilia hay que buscarlo para Pronun, 

en la orientaci6n productiva: aquella persona que ama plenamente 

l.:t vida y es atraida por el proceso de la vida y el crecimiento 

en todas las es fer as. 

Prefiere construir a conservar, es capaz de admirarse y prefiere 

ver algo nuevo a la seguridad de encontrar la confirmaci6n de lo 

viejo. Ama la aventura de vivir mSs que la seguridad. Su sent!_ 

do de la vida es funcional no mecanisiata. 

La ética bi6fila tiene su propio principio del bien y del mal. -

Bueno es todo laque sirve a la vida; malo todo lo que sirve a la 

muerte. 

Bueno es la reverencia a la vida, todo lo que fortifica la vida, 

el crecimiento y el desarrollo. 

t>íalo es todo lo que ahoga. la vida, lo que la angosta, lo que 1a 

parte en trozos. 

Para Fromm 1a €tica de Spinoza es un ejemplo notable de la moral 

bi6fila: 11 E1 Placer, no es en sí mismo I:tal.o, sino bueno: por el 

contrario, el do1or es malo en sí mismo". 11 Un hombre libre pie!!_ 

sa en 1a muerte menos, que en cualquier otra cosa y su sabiduría 

es una meditacilSn no sobre la muerte sino sobre la vida11
• (24) 

Para Fromm esas formas puras lla necrofilia y la biofilia) son -

raras, e1 necr6filo puro es un loco y el bi6filo puro es un san

to. La mayor parte de 1a gente es una mezcla particular de ~ 

orientaciones necr6filas y bi6filas y lo importante es cual de -
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ellos predomina. 

LAS ORIENTACIONES IMl?RODUCTlVAS 

ORIENTACION RECEPTIVA. 

En la orientaci6n receptiva la persona siente que "la fuente de 

todo bien" se haya en el exterioi.·, y cree que la única forma de 

lograr lo que desea - ya sea material, sea afecto, runor, conoci

miento o placer - e~ recibiéndolo de esa fuente externa. Lo mi~ 

mo en lo que se refiere a adquirir cosas materiales, la persona 

con este tipo de carácter, encuentra difícil hacer el mínimo es

fuerzo, y espera que todo se le d~ corno recompensa por ser tan -

"bueno" o porque está "enfermoº o "necesitado". En esta orient_! 

ci6n, el problema del amor consiste casi exclusivamente en "ser 

amado y no en amar". Son excesivamente sensibles a todo aleja-

miento o rechazo de la persona amada. Y si son inteligentes, s~ 

g'Ún Fromm, son estupendas, puesto que su oriontaci6n es la de re 

cibir y no la ie producir ideas. 

ORIENTACION EXPLOTADORA. 

Ta1 como la receptiva, tiene como pramisa básica 1a creencia de 

que la fuente de todo bien está en el exterior, que cualquier e~ 

sa que uno quiera obtener debe buscarse allí y que no puede pro

ducir nada por sí mismo. La direrencia es que e1 tipo explota-

dar no espera recibir cosas de los demás pasivamente, sino qui-

tarselas pro la fuerza o la astucia. 

En todas las esferas, estos individuos tienden a robar y a arre-



batar. Se sienten atraiUos sólo por que pueden quitar a los de

más, robar y arrebatar, el cariño de otras personas, ideas, etc. 

Su lema es "la rru tn rob<1da es m5s dulce", pero se hartan de las 

personas a los que han exprimido todo. 

LA ORIENTACION ACUMULATIVA. 

A diferencia de lils dos orientnciones unteriores estu, hace que 

la gente tenga poca fe en cualquier cosa nueva que pueda obtener 

del mundo exterior; su seguridad se basa en la acumulación y en 

el ahorro, mientras que cualquier gasto se interpreta como una -

amenaza.- Su meta principal e~ introducir tanto como puedan en -

su posici6n fortificada y dejar que salga lo menos posible. El 

amor es básicamente una posición no dan rnnor, sino tratan de ca~ 

seguirlo apoderándose del "amadoº. 

Las orientaciones de cará?ter que se han descrito hasta aquí, no 

estan tan separadas entre sí como podría parecer segGn este bos

quejo. Cada una puede ser dominante en una persona, pero esttl -

mezclada con otras. 
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3. 4 CARACTEH.OLOGIJ\ FROMMIANA 

En el proceso de la vi da, pr~ Promm el hombre se relaciona con -

el mundo: 

a} Adquiriendo y asimilando 

b) R~lncion5ndosc con otras personas 

y consigo mismo. 

Al primero l.o 11.:i.m.::i. el proceso de J\similaci6n y al segundo de S~ 

cialización. 

Ambas formas de rcl.::ici.Sn "abiertas" no c>stctn determinudas insti!!_ 

tivam.ente~ el hombre puede adquirir cosas rccibi~ndolas o tomán

dolas de una fuente, o produci6ndolas por su propio csfuurzo, p~ 

ro le son de cualquier manera indispensable para satisfacer sus 

necesidades. 

Para ello el hombre se relaciona con los demás para defenderse, 

para trabajar, para satisfacer su ímpetu sexual., para jugar, pa

ra formar a los niños, etc. 

Pero le es indispensable relacionarse con los demás sobretodo, -

porque el. aislamiento total. es intolerable e incompatible con -

la salud rnenta1. 

Estas orientaciones por 1as cu·ales el. individuo se relaciona con 

el mundo, constituyen el meollo de su carácter y recordando 1a -

definici6n frommiana de carScter decirnos que: "es 1a forma (rel~ 

tivruncnte permanente) en que la energía humana se estructura en 
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el proceso de asimilación y sociali:.::aci6n". 

En la teo1;ía del car5cter de Fronun se diferencia de 1.:1s Orienta

ciones Productivas e Improductivas, el carSctcr de una persona, 

es para Fromm, una co1nbin.:ici6n de tod<is o illgunas de estas or.ic~ 

tacior1e~, llUnque una la que prc<lomin.:1. Fromm e:t(irma que la -

dcscripci6n que hace de las orientaciones improductivas se apega 

al cuadro clínico del car.Scter progenital. trazudo por Frcud y -

otros autores (aunque no cspeciíica cuales). Sin emllargo aclara 

que aan cuando sus categorías se basan en las de Frcud, su con-

cepci6n es sistemática y 9cn.St.ica.>ncntc distinta. 

LA ORIENTACION PRODUCTIVA 

La orientaci6n productiva de la personalidad se refiere a una a~ 

titud fundamental, a un modo de re1acionarse en todos los crunpos 

de la experiencia humana. Abarca las respuestas físicas, menta

les, emocional.es y sensoriales hacia los demás, hacia uno mismo 

y hacia las cosas. La productividnd es la capacidad del hombre 

para usar sus poderes y para realizar las potencialidades inhe-

rentes a él. hl decir que el usa sus poderes, para Fromm, impl! 

ca que debe ser libre y no dependiente de alguien que controle -

sus poderes. Imp.lica, aUt::m1~.::;, que ::e gu!a por la RAZON, puesto 

que puede hacer uso de sus poderes Gnicamente si sabe lo que - -

son, como usarlos y para qué. 

Otra manera en la que Fromm describe la productividad es, dicie~ 

do que la persona productiva anima a lo que toca, infundiendo a! 

~a a cuanto le rodea. La persona productiva da a luz a sus pro-



64 

pias facultades y da vida, a las personas y a las cosa$. se so~ 

sibiliza a sí misma y a los otros y es sensible al mundo que la 

rode.:i.. 

La orientaci6n productiva tiene su!l raícas en ol amor por la vi-

da (llIOFILil\) , es Ser no Tener. Y p.:irn Promm todo ser humano es 

capaz, a menos que esté impedido mcnt<Jl y emocionalmente, ele ser 

Productivo. 

ESTRUCTURA DEL CARACTER. 

Es la estructura específica en que se organiza la energía humana 

pa la consecuci6n de los fines del. hombre y motiva el campar-

tamiento del individuo según sus fines dominantes. 

Si examinamos las diferentes necesidades existenciales se encue~ 

tra que estas pueden satisfacerse de distintos modos; as! la ne-

cesidad de un marco de refcrcncL1 y de un objeto de devoci6n oue - -. 
den ser respondidas por la devoci6n a Dios, e.l amor a la verdad, 

o por la devoci6n a la idolatría y a la destructividad ya que --

destruir la vida es también una forma de trascenderla. 

A la necesidad de relaci6n pueda responderse con el amor, la am~ 

bilidad, la solidaridad con el pr6jimo y también con la depende~ 

cia, el sadismo, el masoquismo y la destructividad. 

A las necesidades de Unidad y Arraigo puede responderse con las 

pasiones de solidaridad, hermandad, amor y experiencia mística o 

con la embriaguez, drogadicci6n o despersonalizaci6n. 

En lo que se refiere a la necesidad de Efectividad puede respon-
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derse por el amor y el trabajo productivo, o por el sadismo y la 

destru ctividad. l\ la nccesidu.d de estimulaci6n, exitaci6n pu.!:_ 

de responderse con el interés productivo en el hombre, la natur~ 

leza, el arte, las ideas o con una voráz bGsqucda de placeres, -

siempre diferente o tambi6n con el aburrimiento crónico. 

Pero estas pasiones y sus respuestas no se presentan solas como 

u nidades sino en conjunto como S!ndrorr.es, según Fromm. 

otro medio de acercarse a la naturaleza de la productividad es -

diciendo que la orientaci6n productiva se caracteriza por su ac

tividad y el significado de "actividad" tanto Arist6teles como -

Spinoza lo util.izaron para contraponer "activo" y "actividad" a 

"pasivo'' y "pasividad". 

De este modo para Arist6te1es la contemp1aci6n era e1 estado más 

alto de 1a actividad y para Spinoza ser pasivo significaba deja~ 

se "arrastrar 11 por pasiones irracionales, en tanto que el grado 

de perfección de cualquiera se mide por el grado de su activi- -

dad. 

ORIENTACIONES EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION. 

Fromm distingue entre 1as siguientes clases de relaci6n interpe~ 

sona1. 

l) Relaci6n Simbi6tica. 

21 Alejamiento - Destructividad. 

3). Narcisismo. 
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41 Amor. 

En la relaci6n simbi6tica la persona se vincula con los dcmfis, -

pero pierde o nunca logra su independencia; evita el peligro de 

la soledad convirti~ndosc en parte de otra persona, bien siendo 

"tragado 11 por esa persona o "tragSndosela". 

Lo primero es la raíz de lo que clinicumente ce describe como m~ 

soquismo: el cual es el instinto de deshacer~e del yo individual, 

de huir de la libertad y de buscar la seguridad ligándose a otra 

persona. 

A veces los impulsos masoquistas se mezclan con impulsos sexua-

les y son placenteros lla pervcrsi6n masoquista) y a menudo en-

tran en conflicto con las partes de la personalidad que se es- -

fuerzan por lograr la independencia y la libertad que son exper! 

mentados como dolores y torturan tes. 

E1 impulso de tragarse a los demás es la forma activa de1 sadis

mo y tambi€n puede presentarse mezclada con impulsos sexuales e~ 

rno el sadismo sexual. Todas las formas del impulso s~dico se re 

motan al impulso de omnipotencia, de tener un completo control -

sobre otra persona y de convertirla en un objeto desamparado su

jeto a nuestra voluntad. Para Frornm· la relaci6n sirnbi6tica del 

sadismo tiene sus raices en los sentimientos profundos y con fre 

cuencia inconscientes de impotencia y los compensa. 

Mientras que la relaci6n simbi6tica es de cercanía y de intimi-

dad con el objeto, aunque sea a costa de 1a "libertad" y la int~ 



67 

gridad; la segunda clase de relación es de distancia, de aleja-

miento, de destructividad donde la fonna principal de relaci6n -

con los otros es una rclaci6n "negativa". 

La destructividad es para Fromm el punto cxtrerno del alejamiento 

y explica que el impulso de destruir a los otros proviene del -

miedo de ser destruido por ellos y de un odio hacia la vida, re

cordemos que para Fromm la diferencia cualitativa entre destruc

tividad, sadismo y agresi6n esta en rolaci6n con la defensa de -

la vida y sus intereses vitales. 

Otra forma de alejamiento que varía en forma considerable en - -

cuanto a grado de intensidad es el Narcisismo, pero veamos la e~ 

plicaci6n que da Fronun acerca de este: 

"Freud bosquejó los rasgos principales del desarrollo del narci

sismo en la persona "normal" y en el párrafo a continuaci6n da-

mes un resumen escueto de sus hallazgos. 

El feto en el vientre vive en un estado de narcisismo absoluto -

-dice Freud- el nacimiento representa el paso desde un narcisis

mo que se basta por completo a sf mismo R la perccpci5n de un -

mundo exterior cambiante y al primer descubrimiento de objetos". 

(251. 

Se lleva meses el que el infante pueda siquiera percibir objetos 

externos como parte del "no yo". El narcisismo individual es -

transfcirmado en "amor de objeto", por los muchos golpes que se -

da el narcisismo del niño en su creciente familiaridad con el --
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mundo externo y sus leyes, o scü, por "necesidad". 

Pero dice Frcud "El hombre sigue siendo h.:ist.:i. cierto punto nar-

cisista aún dcspues de haber encontrado objetos exteriores para 

su libido". De hecho el desarrollo del individuo se puede defi

nir para Frorrun, según Freud, como la evolución desde el narcisi~ 

mo absoluto hasta la capacidad para el ra~mnamicnto objetivo y -

el. amor de objeto, una capacidad, sin embur<Jo que no tra~cicndc 

limitaciones definidas. 

La persona "normal", "rn<Jdt1ra", lentrccomillado d~ Fro1iun), C.G - -

aquell.a cuyo narcisismo ha sido reducido al. m:í.nimo aceptado so-

cialmente pero sin que desaparezca por completan. (26) 

Frormn concluye recurriendo a Freud nuevamente: 11 La observación -

de Freud confirma la experiencia diaria. Parece ser que en la -

mayoría de las personas se puede encontrar un núcleo narcisista 

que no es accesible y que desafi'..a cualquier intento de disolu- -

ci6n completa". (27} 

ºLo que es com\'.in a todas las formas de narcisismo es que s61o lo 

que se refiere al propio yo, esto es, el cuerpo, las sensaciones, 

los sentimientos, pensamientos, etc., se experimenta11 como teto..!, 

mente reales y, por lo tanto, una persona es nQrcisista cuando -

percibe el mundo externo sin profundidad ni intensidad". (28} 

Y contrastando, para Fromm, con las formas de alejamiento, des-

tructividad y narcisismo, el amor es la forma productiva de rel~ 

cionarse con los dem~s y consigo mismo. 
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Implica como .Yil lo mencionc:i.rnos .:intes, rcsponsubilidüd, cuid.:ido, 

respeto y conocimiento, y el doseo de qt.:c l.:i otrcl pcrsonu crazca 

y se dcz.arrolle. Es, pc:.ira Fronun, la exprcsi6n de la intimidad 

entre dos seres huma.non u. condición de cormcrvi.lr ambos su propia 

identidad. 

LJ\ZOS !NCES'l'UOSOS. 

From.~, al igual que en otros puntos, consideraba que Frcud cmpo

brecio su deacubrimi~nto y sus consccucnci~s de este concepto, -

" al veroe obligado a respaldarlo en la teoría do la libido y de 

este modo tomar como el nOcleo del incesto a las pulsiones sc;rn~ 

les hacia el padre del sc:-::o opuesto". (29} 

No obstante, para Frornm, Freud vi6 la importancia del lazo no -

sexual hacia la madre en t~rminos de la fijaci6n "pre-edipic<J" -

pero la importancia que le conccdi6 fue muy pequeña comparada -

con el lazo sexual incestuoso del que se ocupo en el grueso de -

sus obras. Para Fromm, la tendencia a permanecer atado a la peE 

sena que nos protege y sus equivalentes - la sangre, la familia, 

la tribu - es inherente a todos los hombres y mujeres; pero esta 

tendencia se encuentra en conflicto con la opuesta de - nucer, -

progresar, crecer. Y en el desarrollo normal, gana scgGn Fronun, 

la tendencia de crecimiento; e~ ~l caso de una patología gana la 

tendencia regresiva hacia una uni6n sinbi6tic~ que trae como re-

sul tado l.a "incapacidad" de la persona. 

hsí rnis~o, para Fromm, l~ fijaci6n incestuosa a la familia, tri

bu, patria, etc., impide la solidaridad humana y es una de las -
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fuentes de odio, destructividad e irracionalidad. 

FrOIMl especifica que el equivalente patriarcal de la fijación a 

la madre es la obediente sumisi6n al padre, la cual tiene ofec-

tos semejantes, aunque considera que la profundidad e intensidad 

de la fijaci6n o del miedo n la madre es mayor. 

Resumiendo, para Fromm ~os deses incestuosos no son originalmen

te el resultado de los deseos sexuales, sino que constituyen una 

de las tendencias básicas en el hombre: el deseo do permanecer -

atudo a una figura omniprotectora, el miedo a ser libre y el mi~ 

do a ser destruido por la madre, la figura misma ante quien se -

ha vuelto indefenso. (Para una explicación mSs profunda, este -

punto serft tratado en el Complejo de Edipo) • 

COMBINACIONES DE DIVERSAS ORIENTACIONES. 

En su teoría del car&cter, FromlU, considera que las diferentes -

orientaciones jamás se presentan en form3 única o pura; por 1o -

que es necesario tomar en cuenta la interrelaci6n que hay entre 

los modos de asimilaci6n y de socializaci6n, las características 

de los lazos incestuosos y el grado de productividad, si se qui~ 

re caracterizur a una persona, generalmente tendrá que hacerse -

en bas~ ~ la orientaci6n que predomina en ella y en las secunda

rias. 

Recordemos que para Fromm no existe quien sea enteramente produ~ 

tivo ni quien carezca de serlo. Pero 1a importancia de la orie~ 

taci6n productiva e improductiva determina la ~de las 

orientaciones improductivas, en el c~r~cter de una persona. 



Si predomina la orientaci6n productiva las orientaciones impro-

ductivas no tendrán entonces un carScter negativo, que las caraE_ 

terizaría si íucran dominantes. 

De hecho las orientaciones improductivas constituyen, para From~ 

una parte normal y necesaria de la vida, basündose en la premisa 

de que "todo ser humano para sobrevivir 1 debe ser capaz de acep

tar cosas de las demás, tomarlas, ahorrar e intercarrbiar1as. 

Tambi~n debe ser capaz de aceptar la autoridad, guiar a otros, -

estar solo y a.firmarse". ( 301 

Cualquiera de las orientaciones improductivas tiene, por lo tan

to, un aspecto positivo y otro negativo, dependiendo del grado -

de productividad de la estructura total de1 carficter. 

A continuaci6n daremos la descripci6n de los aspectos negativos 

y positivos de las orientaciones improductivas. 



Aspecto Positivo 

capaz de ,aceptar 

responsivo 

dedicado 

modesto 

encantador 

adaptab1e 

ajustado socialmente 

idealista 

sensiti.vo 

cortés 

optimista 

confiado 

tierno 

Aspecto Positivo 

activo 

ORIEN'fACION RECEPTIVA 

(ACEPTANDO) 

Aspecto Negativo 

pasivo 

carente de opini6n 

sin car::ícter 

sumiso 

sin orgullo 

parásito 

carente de principios 

servil, sin confianza 

en si misrno 

falta de realidad 

cobarde 

rastrero 

iluso 

cr6du1o 

sensiblero 

ORIENTACION EXPLOTADORA 

(TOMANDO! 

Aspecto Negat.i vo 

capaz de temar J.a j ni.ciati.va 

capaz de. recla.rna.:r: 

explotador 

agresivo 

egocéntrico 

orgulloso presuntuoso 
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Aspecto positivo 

impulsivo 

confiado en sí mismo 

cautivador 

Aspecto Positivo 

prfi.ctico 

econ6mico 

cuidi1doso 

reservado 

paciente 

cauteloso 

constante, tenaz 

imperturbable 

sereno en la tensi6n 

ordenado 

metl5dico 

fiel 

En conclusi5n:. 

Aspecto Negativo 

prc.cipi tado 

arrogante 

seductor 

ORIENTACION ACUMULATIVA 

(CONSERVANDO l 

Aspecto Negativo 

carente de imaginaci6n 

mezquino 

suspicaz 

frío 

let:irgico 

angustiado 

obstinado 

indolente 

inerte 

pedante 

obsesivo 

posesivo 

i3 

La variab~l~dad de estas oríontaciones básicas en cada persona -

se debe a:. 

i6 Las orientaciones improductivas se conil:li 

nan de diferentes maneras en relaai6n a 



la intensidud reupectiva de cada una de 

ellas. 

2. Cada una cambia de cualidad de acuerdo -

con el grado de productividad existente. 

3. Las diferentes orientaciones pueden ac-

tuar con distinta fuerza en las esferas 

materiales, emocionales o intelectuales 

de actividad, respectivwnontc. 

CAR.ACTER SOCIAL. 
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Fromm concreta el concepto de Marx y Engals de superestructura -

ideol6gica en el concepto de carácter social el cual es compart!_ 

do por un grupo de-individuos que se comportan y sienten de la -

misma manera, este carácter social es moldeado por la cocledad y 

es esencial para su funcionamiento. 

Para Fromm la runci6n del carácter social es formar la energía -

de los miembros de la sociedad de tal manera que su condici6n no 

sea obra de una decisi6n consciente sobre seguir o no el patr6n 

social, sino de querer actuar como tienen que hacer1o, y al mis

mo tiempo ohtener gratificaci6n al actuar de acuerdo con 1os re

querimientos de 1a cultura. 

Los rn~todos utilizados por Fromm para el estudio del carácter s~ 

cial fueron; 

.ll Encuestas para descubrir como se distrib~ 



yen las actitudes emocionales comunes a 

grandes grupos sociales. 

21 Cuestionarios interpretativo~ - formula~ 

do preguntas que pod!an calificarse tan

to en t6rminos de carácter como de opi-

niones conscientes. 

31 rnterpretaci6n de los sueños. 

41 La_ prueba de Rorschach. 

5) El T.A.T. 

75 

Además la entrevista dura un mínimo de tres horas e incluye pre

guntas acerca de ·la relación del individuo con su familia, su 

trabajo y la comunidad, sus actitudes políticas, religiosas y 

sus puntos de vista sobre el amor. 

En 1970 From.m y Michael Mackoby publicaron los resultados de una 

investigaci6n en un poblado mexicano con alta incidencia de -

alcoholismo y violencia; de ahí surgi6 el libro "Sociopsicoan~l~ 

sis del Campesino Mexicano". 
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3.5 DISCUSION 

Es posible que desde el punto de vista existencial existan en el 

hombre ciertas necesidades pero la forma de responder a e1lus s! 

gue siendo para Fronun cuestión de dos polos: uno bueno y otro m~ 

lo: amor, ternura, af5n de justicia, independencia, sinceridad, 

y por otra parte, odio, sadismo, masoquismo, destructividad, ºªE 

cisismo, etc. 

En lo que se refiere a la necesidad de unidad del hombre, para -

Fromm, hai• un solo camino parü. su rcopuesta: las qrandes reli-

giones nacidas del Humus de estas culturas, China, India, Egip-

to, Palestina, Grecia. 

Es b.ién cierto que el comportamiento del hombre es un comporta-

miento cuyos actos pueden ser considerados y evaluados dentro de 

la ~tica. Si al individuo concreto se le plantea en la vida - -

real una situación dada el problema de corno actuar de manera que 

pueda ser buena, o sea valiosa moralmente, tendrá que resolverlo 

por si mismo, con ayuda de una norma que reconozca y acepte ínt~ 

mamen te. 

Fror.::n ~e b~s~ en el pensamiento de Marx, para afirmar: 11 La pa- -

si6n consiste en las facultades del hombre que se esfuerza por -

lograr sus objetivos", considerando "la pasi6n" como un concepto 

de relaci6n no, como en el concepto de instinto o impulso de - -

Freud, en el que un ansia interior, producida químicamente, nec~ 

sita un objeto corno medio para su satisfacci6n1 sino las propias 

facultades del hombre, su Wesenskraft dotadas de la :facultad di-
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námica de tener que esforzarse para lograr un objeto con el cual 

puedan relacionarse y al cual puedan unirse. El dinamismo de la 

naturaleza humana esta arraigado ante todo en esta necesidad del 

hombre, de expresar sus facultades ante el mundo, antes que en -

su necesidad de usar el mundo como medio ~ara la satisf~cci6n de 

sus necesidades fisiológicas". "Los impulsos del. hombre, pues, -

son la expresi6n de una necesidad fundamental y espectficamcnte 

humana, la necesidad de relacionarse con el hombre y la natural~ 

za y de confirmarse en esa relación. El objetivo es el de "obt~ 

ncr la unión del hombre con la naturaleza, ~l naturalismo reali

zado del hombre y el. humanismo realizado de la naturaleza". "La 

necesidad de autorrealizaci6n en el hombre es la ra1z del dina-

mismo específicamente humano. El hombre. rico es al mismo tiempo 

el que necesita un complejo de manifestaciones humanas de vida y 

cuya autorealizaci6n existe como una necesidad interior". (31) 

Dada esta condici6n generatriz de la actividad podr1a pensarse -

que la actividad en sí misma es la esencia del ser humano, radi

calmente hist6rico. 

l:"'l c:.nm identifica el concepto de potencialidad con la capacidad -

da. . • i •·' ·'i ! gen~rica del hombre, actividad que va de adentro a

fuera, ei '. ~ndiendo por ello l.o contrario a pasividad o simpl.e rs:. 

ceptividad. Fromm se refiere constantemente a esa acción del 

hombre sobre la realidad denominándola productividad. 

Productividad sería enfrentarse a l.a realidad con "afectos acti

vos", citando a Spinoza (.acciones, generosidad, fortaleza}, en -



78 

los que el hombre es libre y productivo. 

Asi según Fromm, sobre una basa de afectividad activa o producti 

va - una actitud social que está en íntima rclaci6n con las con

dicionamientos sociales - se genera una praxis que se dirige a 

todo el objeto humanizado, que tra.e consigo un conocimiento de -

sí y de la realidad y el desarrollo de lns capacidades propiQs -

de la naturaleza humana. Este tipo de praxis supone, pues, una 

conversi6n interior y conlleva una actitud y condu~ta áticas, 

que. es en definitiva lo que para Prouuo, constituye la actitud 

del hombre social o universal, o io que es iguul, la ospecifici

dad humana .. 

El principio ~tico es: la atenci~n desinteresada al ot~o 1 que al 

mismo tiempo es mi cuerpo y expresi6n de mis capacidades. 

Del hecho de que el hombre pueda ~ctua1izar o no sus poderes se 

deduce que existen diversos estados de la .naturaleza humana, que 

van de una mayor a menor perfecci6n, entendiendo por tal lb ma-

yor o menor capacidad de obrar; lo cual produce a su vez mayor -

o menor satisfaeci6n psíquica y, por ende, salud o enfermedad. 

Un modo determinado de acci6n expresa la virtud del hombre y la 

b~ce crecer~ Dicho crecimiento en Fromm, consiste en la incorpE 

raci6n del objeto humanizado, que es la Ir.;lterializaci6n del ha-

cer humano. La transformación dimensional del honbre supone, -

pues, 1a incorporación de un contenido mental, referido a la re~ 

lidad y el desarrollo de las facu1tades. 



·--~ .. ;"'l 

i ~,:-.;~ 
Si\Uil üE LA 

r¡~ Uf.BE 
UlaLIQlECA 79 

A ello n.ccede el hombre a tnivt!s del. trabujo, e1 cual determina 

la interncci6n entre sujeto y objeto~ Y ~qut QstS la cuesti6n. 

La actividad humana puedo estar mediada por una finalidad ajena 

a la relación en sí o con lo que ol sujeto terminu reduciendo -

cuanto le rodea u objeto de consumo, viendo el trabajo como el -

medio d~ satisf acci6n de las neccsidndas m5s primarias o puede -

enfrentarse a la realidad con un inter6s inmediato sobre ella, -

provocando la comunicación s~gniricntiva por la qua el sujeto e~ 

presa necesidades y desurrolla c~pacidades, conociendo as!, en -

el producto de su actividad, su propia entidad. Este proceso de 

trabajo comunicativo genera conocimiento y amor. El otro prevo-

ca para Fromm, separación, aiclamiento y enajenaci6n-

Una vez más los polos positivos y negativos que generan una for-

ma específica de concebir al hombre y su naturaleza; por ello la 

necesidad práctica de Frornm de modificar la t~cnica psicoanalit~ 

ca, pues si se esta observando que el paciente esta actuando de 

manera contraria a la potenciaiidad humana positiva ¿c6mo puedo 

permanecer pasivo y no intervenir para "abrirle« los ojos y que 

camDie de direcci6n? 

¿C6mo nC> haceJ:lo si Yo (.Fromm) o tterapeuta} me intereso en el -

crecimiento de1 ser humano en su productividad, capacidad de - -

amar etc.? Mi deseo e:; pues, ayudar al otro en su camino po~ue 

yo sé, {no supongo saber, ni me es supuesto el sa.berl hacia don

de crece el ser humano y en espec!fico mi paciente. 

Aunque esto lo ampliaremos m~s en el Método Psicoanalttico From

miano, es importante destacar el aspecto ~tico en loa plantea- -



80 

mientes de Fronun; los hechos son valorados por este desde un paf_ 

ticular código ae valores, humanistas sí, pero valores al fin. 

Sabemos que la ética se dirige a un cierto tipo de acontccimicn-

tos para constituirse como teoría valorativa que supera 1a reali 

dad de los hechos para elevarse a la concepci6n de los valores. 

Pero ¿qua clase de costumbres o huchos con los espec."lficamente -

~ticos?. Todos los hechos son determinados por el tipo de valor 

que reülizan y como dice Miguel Bueno en su l.ibro "Principios de 

Filosofía" "Los actos morales, aparte de foi:rnar costumbres, son 

lo que realizan el valor bondad". (32) 

Pero ¿cuá1es son los actos morales? el mismo autor no::; contesta: 

aquellos en que el hombre es fin y destinatario de una acci6n, -

es decir el hombre es depositario de la conductn. 

Problemas como que es lo bueno, la libertad el ser y el deber, -

los principios, las virtudes son problemas que atañen al campo -

de la ~tica que tiene como objeto de estudio: el acto moral. 

Es verdad que incluso dentro de la misma Etica existen diferen--

tes corrientes y doctrinas pero, todas concluyen en la acepta- -

ci6n de una postura moral, cuyos conceptos son los siguientes: 

l. La ¡¡cti".ridad humana como actividad consciente. Po-

ne al margen los actos irreflexivos porque carecen 

de sentido genuinamente humano. 

Aqut entra aquello de Fromm de la capacidad del --
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hombre de decidir; ¿pero porque elige A y no B?, -

¿quG hay emocionalmente hablu.ndo detr:.is de su ele.= 

ci6n?, ¿el inconsciente? -

2. La actividad moral se Qirige a lils personas, que -

son destinatarias de la moralidad. 

3. La voluntad como facultad de actuar racionalmente, 

mediante la realizaci6n de los prop6sitos que se -

acometen. La voluntad moral es la posibilidad de 

realiz~r actos morales o sea los que contienen el 

valor de bondad. 

- ¿C6mo se puede cumplir este criterio dentro del .f~? ¿Qu€ efec

tos tiene en un paciente si nosotros le decimos que lo que hace, 

dice o piensa es destructivo, malo o no es bueno? -

4. La praxis o esquema del acto es la postulación de 

un fin, la elecci6n de los medios que conducen a -

~l y la realización del acto según la idea que lo 

dirige. 

Aquí pod~mos decir que el fin al que se deben diri 

gir los actos del ser humano, desde el punto de -

vista de Fromm, es al crecimiento, la autorrealiz~ 

ci6n, la productividad, etc. -

S. El acto moral es síntesis de los conceptos anteri~ 

res y se define como la acci6n ejecutada conscien

~ y cuyo efecto recae en otra persona. 
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(El subri:tyado es nuest.r:ol.. Y esta moral establece 

una vez mSs su diferencia con la ~tica psicoanal!

ti.ca. 

6. La moralidad en las rolacioncS interhumanas, puede 

ser directa o indirecta, segtin se establezca o no, 

mediante una· convivencia material. 

Cualquier acto en las relaciones humanas es susce.12. 

tiple de ser valuado moralmente. 

En el PsicoanSlisis no se ~valúan las actos de los 

pacientes. Fromm s~ establece una forma de evalu~ 

ci6n: productivo, improductivo, necrof!lico, bio

f!lico, etc. 

7. La voluntad moral es la facultad para rea1izar ac

tos, eligiendo fines y medios que consisten en el 

valor bondad. Hay que explicar porque se eligen -

ciertos fines y los medios conducentes; para ello 

se estahlece e1 concepto de lo bueno y el valor. 

Una vez m~s los valores, pero esta vez si estan -

dentro da su ca.ropo "La Etican. 

e. La realizaci6n de lo bueno en actos, mediante el -

dictado de la consciencia, determina al aspecto -

subjetivo de la moralidad, fomentando las virtudes 

~ticas.. 
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9. La ~tica se desarrolla por medio de los juicios m~ 

ralos, que son los juicios calificativos del acto 

moral. Uno de ellos posee un papel esencial: es -

el postulado que fundamenta a las normas, define -

su unidad de direcci6n y establece una postura mo

ral. La actitud moral exige congruencia entre lo 

que ordena el postulado y lo que expresan las nor

mas ¿cuál es el (los} postulado (s} fundamental -

(_es l. de Fromrn ••• ? 

El mismo lo dice en "La Condici6n Humana Actual• . 

"La t!tica se refiere a una orientaci6n particular que se haya 

arraigada en el hombre y que, por lo tanto, no es v~lida para 

tal o cual persona o esta o aquella situaci6n sino para todos 

los seres humanos" . 

ºLa consciencia es el órgano. de esta actitud 6tica". 

Existe Gnicamente una ~tica humana universal aplicada a situaci~. 

nes humanas específicas". 

Pero continúa •••• 

"Es. importante record;ir unil dictinci6n que existe entre conscien 

Cia autoritaria y consciencia humanista: 

La consciencia autoritaria o superyo, es originariamente e1 po-

der internalizado de la sociedad. En lugar de tener e1 castigo 

paterno he internalizado las 6rdenes de mi padre para no verme -
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en la situaci6n de espcrr.tr la terrihlc experiencia. 

El segundo tipo de consciencia, que no es la autoridad internal! 

zada, lo denomin€ consciencia humanista, rcfiri~ndomc a la traCf! 

ci6n humanista filos6fica o religiosa. Esta consciencia es una 

voz interior que nos hace volver a nosotros". (33) 

(Por el ~ Fronun se refiere al núcleo humano común a todos 

los hombres, que no pueden negarse o violarne sin consecuencia. 

Y si se viola entonces surge la consciencia culpable que se ex-

presa de diversos modos o lenguajes} . 

Para Fromm los problemas éticos principales del siglo XX son los 

siguientes: 

Primero La explotaci6n 

Segundo El autoritarismo 

Tercero La desigualdad 

Cuarto La mezquindad, avaricia 

Y considera que algunos de estos problemas se han transformado -

pero siguen vigentes de diferente forma, por ejemplo en 1ugar de 

la Tacañería ahora se encuentra el consumismo: lo mismo que 1a -

desigualdad, etc. 

Para poder entender al hombre es necesario hechar las bases de 

una nueva ciencia del hombre en la que sea comprendido no s61o -

son el m~todo de la ciencia natura1 que es apropiado tambi6n en 

muchos campos de 1a antropolog!a y 1a psicología, sino tambi~n -

en el acto de verlo de hombre a hombre. 
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Tambi~n para Fromm el problema de conocer al hombre corre paral~ 

lo conel problema teológico de conocer a Dios la teologia negat~ 

va postula que es imposible hacer ninguna afirmaci6n positiva --

acerca de Dios. 

"Mas importante que todas estas posibil.idades es la necesidad de 

poner las riendas en manos del hombre, de volver a convertir l.os 

medios en meJ.ios y los fines en fines, y de reconocer que nues--

tras logros en el mundo del intelecto y la producci6n sólo ten--

drfin sentido si son medios para alcanzar un fin: el nacimiento 

pleno del hombre en cuanto se torne plenamente él mismo, plena--

mente humanoº. (34} 

El único conocimiento que se tiene de Dios es lo que él º? es. -

Tal corno dijera Maimónides, cuanto más se sabe acerca de lo que 

Dios no es, tanto más se sabra acerca de Dios. 

Y Continuando con las características de dichos actos. 

Vemos como todo esto concuerda perfectamente con los aspectos 

del acto moral, y ¿a caso no habla Fromm constantemente con jui

cios sobre los actos morales? 

10. El hecho de pos tul.ar un principio rnor~l obli')a a -

aceptar los mandatos que d.crivan de él. Aqut se -

origina el concepto del deber que limita a la li--

bertad natural para transformarla en libertad me-

di ante el concepto de lo que se debe hacer. 

¿y que se debe de hacer? SG~ de actuar y ser -
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productivo, dar antes que recibir, ser bondadoso, 

sincero, modestQ, perDevcrante, etc., caracter!st~ 

cas todas de la personalidad productiva y m.5.s dos~ 

rrollada de Fronun. 

11. El desarrollo de un principio moral se convierte -

en un sistema que tiende ü orientarse por un cent!. 

nuo progreso ampliando su radio de acc~6n en el e~ 

tD.blecimiento de nuevas normas de conducta. 

12. Impulsor del sistema moral es la necesidad de pro

greso, que no se limita a aceptar los hechos dados 

s.ino busca realizar mds y mejores actos. La plen!_ 

tud moral radica en la inagotable necesidad de pr~ 

greso de todos los ordenes de la vida. 

Aqui cabe citar directamente a Frornm para que vea

mos como el mismo concibe al Psicoan~lisis: 

"La primera (afinidadl que debemos mencionar es la 

orientaci6n ~tica común al Zen y al psicoan§lisis. 

Una condición para lograr el fin del zen es la su

peraci6n de la codicia, ya sea la codicia de la p~ 

sesi6n o de la gloria, o cualquier otra forma de -

codicia (codicia en el sentido del Antiguo Testa-

mentOl. Este es precisamente el fín del Psicoan§

lisis. En su teoría de la evoluci6n de la libido 

del nivel oral receptivo, a trav€s del oral sadis-
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ta, el annl, ql nivel genital. Freud afirm6 implf 

citrunente que el carScter cano se desarrolla de lo 

codicioso cruel y ruin hacia una orientaci6n acti

va, independiente. En mi propia terminolog!a, que 

sigue las observ.:tciones clí.nicaa de 1-'reud, ~ 

gho mS.s expl!cito•este elemento de valor hablando 

de la evoluci6n de lo receptivo a trav6s de la ac

titud de explotaci6n, de atesoramiento, de mercado, 

hacia la orientaci6n productiva". (35} 

Aunque despu~s Frorrun, dice que ni el zen ni el Ps! 

coanSlisis son sistemas ~tices es muy difícil de -

negarlo en toda su concepci6n del Psicoan§lisis y 

como concluye. "Tanto el zen como el Psicoanfili-

sis tienden a algo que trasciende la 6tica y sin -

embargo, su fin no puede realizarae si no se prod~ 

ce una transformaci6n ~tica". (36) 

13. El progreso busca la perfecci6n#espiritual, que no 

es p1enamcnte alcanzable, pero se acomete mediante 

1a realizaci6n cada vez mayor de los valores cult~ 

rales. El hombre que renuncia a ser perfecto - o 

sea. lo mejor posible - pierde tambi~n el sentido -

mora1. 

Y hayamos tambi~n en e1 sistema ~tico fronuniano e~ 

te valor moral: cuando Fromrn nos habla de que el -

hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y -

• (Subrayado nuestro) 
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aunque el hombre no es Dios su evalu"ci6n no tiene 

l),mites y rncdiantc su crecimiento interior, puede 

volverse aGn más semejante o Dios, por medio de -

sus accionas que ostán al servicio del amor y la -

justicia. 

Todos los puntos anteriores conciernen a los gran

des teffiils de la €ti~a y ellos se encuentran inclu~ 

dos en 1as diversas posiciones y son presentadas -

como etapas evolutivas de un mismo sistema de mor~ 

lidad. 



B I B L I O G R A F I A 

(l} Fro1run Erich ºMS.s allá de las cadcn.:is de la ilusi6n" 

Edi t. Herrero .19 64 p:íg. 18 

(2) Fromm Erich "Y screis como Diese~" Edit. Paidos 

B.A. 1971 pág. 19 

(3) Ibid pág. 42 

(4) Ibid pág. 43 

(5) Ibid pág. 48-49 

89 

(6) Fromm Erich "La crisis del Psicoanálisis" Edit. Hundo Mo

derno Paidos 1.970 pág. 20 

(7) Ibid pág. 29 

(8l Ibid pSg. 47 

(9) Fromm Erich 11 y screis como Dioses" OP CI'.r pág. 81 

(10) Ibid pSg. 123 

(11} Cita do por X.ira u Ramón en "Erich Fronun: ¿Cuál es 1.a lucha 

del hombre"? "Erich Fromm Psicoan1i.l.isis y sociedad" Pai--

dos pSg. 158 

(1.2} Fromm Erich "Budismo Zen y Psicoan:ilisis" Edit. FCE p~g. 

100 

(13} Spinoza Baruch "Etica 11 Edit. Sarpe 1984 Introducci6n 



90 

{14) Ibid Introducción 

{15} Xirau Ram6n OP CIT p.:ig. -158 

(161 Fromm Erich "El coru.z6n del hombre" Edit. FCE J.977 ptig. -

178 

(17) Fromm Erich "Anatomíu de lu destructividad humana" siglo 

XXI 1983 p5g. 231 

(18) !bid pág. ~31 

(19) !bid pág. 231 

(20) !bid pág. 237 

(21) !bid pág. 239 

t22) Ibid. pág. 241 

{.231 Frornm Erich "El coraz6n del hombre" OP CIT. pSg. 25 

(24) Spinoza Baruch "Etica" OP CIT. p::ig. 245 

(25}, (26) y (27} Fromm Erich "Socio Psicoanálisis del. campesi

no mexicano" Edit. Fondo de cultura econ6mica 1973 pág. -

109 

(28) Ibid pág. 109 

(29) Ibid pág. lll 

(30) Ibid pág. 113 



l31l Frornm Erich "La crisis del Psicoanálisis" OP CIT .. pSg .. 

80-8]. 

{321 Bueno Miguel "Principios da Filosoftn" 

Edit .. Patri.n l969 pSg. 170 

(331 Fromm Erich "La condici.6n humana uc1.;ual" 

Edit. Paidos l.980 pág, Bl. 

( 34. l Fromm Erich "La condici6n humana actual" 

OP.ClT. pág. 98-99 

(.351 y l36l Fromm Erich "Budismo Zen y Psicoan5.lisi.s 11 

OP. CIT. pág. l.33 - l.34 

91 



92 

4. ERICll FR0?-ll1 Y' EL PSICOl\NALISIS 

Es verdad que Fromm cumpli6 con todo lo necesario para ser un -

Psicoanalista; estudi6 los textos de Freud, se psicoanaliz6, fue 

a su vez maestro y practic6 el psicoan:ílisis por varios años, -

etc. 

Pero esto no le impidió tener un punto de vista muy personal de 

la teoría psicoanal!tica. Y no porque no se pueda o deba tener 

una apreciaci6n personal dol PsicoanSlisis: sino porque nuestro 

acerca.miento n la teor1a, despierta los fantasmas que nos llenan 

y son estos mismos fantasmas los que dan forma y signiíicaUo a -

nuestro entendimiento del psicoanálisis, cuando queremos estu- -

diarlo. 

Por ello es necesario el estudio supervisado y el an~lisis pers~ 

nal, para lograr desligar nuestros fantasmas de nuestro entendi

miento. 

Fromm realiz6 este análisis, pero lo escrito por él en sus mGlt~ 

ples libros, nos deja entender que su acercamiento a Freud no se 

encuentra totalmente analizado; y por eso concibe al psicoan5li

sis a veces como la panacea, a vaces corno algo que se encuentra 

muy limitado para hacer algo por salvar al ser humano, etc., y 

este mismo vaiv~n se aplica cuando habla de Freud; a veces lo -

vanagloria y a veces lo a.cusa, a veces lo admira y otras lo des

precia. 

Ejemplo de esto son las siguientes afirma.cienes de Fronun: 
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"Lo que yo quer!a dostucar es que. ~,reud no trascendi6 el concep

to del hombre corriente de su sociedad. Hasta dio nuevo pe!lo a 

los conceptos corrientes mostrando como estaban enraizados en la 

naturaleza misma de la libido y su funcionamiento". (1) 

"Pero bajo el disfraz de una escuela cient.!.fica rcaliz6 su viejo 

sueño, el de ser el Mo!ses que mostr6 a la especie hwnana la - -

tierra prometida, la conquista del Ello por el Yo y el camino p~ 

ra llegar a ella". (2} 

Toda la concepci6n frorruniana gira sin desligarse de sus valores 

personales acerca del ser hum<Jno, y en su libro "La Misi6n de -

Sigmund Freud" (1959), Frorrun analiza desde su propia concepci6n 

la personalidad de Freud concluyendo fe hacientemente quien en -

realidad era Freud y que perseguía. También aqu! cabria una ci

ta. 

"Freud sentía poco amor por las personas en general, - -

cuando no intervenía el factor erótico. sus relaciones con su -

mujer despu~s de haberse disipado el urdor de la primera conqui~ 

ta, eran manifiestamente las de un marido fiel pero un poco dis

tante". (3} 
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4.1 FRO~ Y SU CONCEPTO DE FREUD 

·Para Fromm, Freud era valiente, porque se necesita ser valiente 

para desafiar 1a ideología de su tiempo, para serlo Fromm dedu

ce que Freud debi6 tener mucha confianza en sí misno, así como 

en "la raz6n y la verdad" • 

Pero además de considerarlo valiente, lo considera carente de -

calor emocional y de gozo por la vida; as! como desconfiado por 

que la Gnica seguridad que tenía la encontraba en el conocimie~ 

to y la raz6n. 

Fromm consideraba que la raz6n para Freud se limitaba Gnicamen

te al pensamiento, siendo los sentimientos y las emociones irr~ 

cionales per se, característica según Fromm, que Freud campar-

tía con los fil6sofos de la Ilustraci6n. 

Comparándolo con Spinoza, quien para Fromm, sí pudo ver que ta~ 

to los afectos como el pensamiento podrían ser irracionales y -

que el pleno desarrollo del hombre requiere de ambas cosas: pe!!. 

sa.miento y afectos. 

Para fundamentar sus opiniones sobre Freud, Fror::n analiza l~s -

relaciones de Freud cor. su madre, tomando los dos sueños que -

con respecto a ella ~reud, incluye en el libro "La Xnterpreta-

ci6n de los sueños". 

Estas interpretaciones so1o las resumiremos por considerarlas -

muy amplias e hipot~ticas pero sin embargo nos indican la con-

ceptualizaci6n que de Freud, tiene Fromrn. 
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Del sueño de las tres mujeres Frornm, deduce que Freud ora el f~ 

vorito de su madre, y que insiste en ser alimentado por ella, -

amado y cuidado. Pero que alno recibir atenci6n inmediata se -

impacienta y usurpa el papel dol padre (simbolizando por el ga

b§.n largo). 

Del sueño de los hombres de pico de pfijaro. 

Frornm dice: "Uniendo los dos sueños vemos a un niño que espera 

que su madre satisfaga todos sus deseos y hondamente asustado -

ante la idea de que pudiera morir. (4l 

Y considera muy importunte y significativo el que Freud Gnica-

rnente incluyera en su libro de "La Interpretaci6n de los Sue- -

ñas", solo estos dos acerca de su madre, suponiendo que lo hizo 

porque ocultaba estos dos aspect'os de su desarrol.lo por el -

"amor a su madre" hecho que fue fundamental en el descubrimien

to del Complejo de Edipo. 

Fronun piensa que Freud explicaba la vinculaci6n a su madre en -

t~rminos irracionalistas basándose en la atracci6n sexual del -

niño haciu su madre, pero lo consider6 as! segGn Fromm por la -

intensidad de la vinculaci6n hacia su madre y la reprcsi6n que 

de ello h.:icia, (daremo~ una explicaci6n más amplia en el Compl!_ 

jo de EdipO}, raz6n por la cual Freud interpret6 uno de los im

pulsos fundamentales del hombre como es el anhelo de cuidado y 

protecci6n, amor omnipresente y de afirmaciOn de la madre como 

el deseo mSs limitado del niño pequeño de satisfacer sus necea! 

dades instintivas mediante la madre. 
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Para Frornm, Freud conrundi6 la vinculaci6n del hombre con su ma

dre con los deseos instintivas. Observa que tambi~n en la vine~ 

laci6n a la madre existe un aspecto negativo, ya que crea senti

mientos de dependencia y depresi6n siempre que no este presente 

la experiencia del amor y la admiraci6n incondicionales. 

Y considera que esa era la inseguridad y dependencia central en 

la estructura del car5cter de Freud y de su neurosis, de ah! la 

fobi,;i de Freud n la pobreza y a morir de hambre; lo mismo que a 

viajar en _ferrocarril y solo. 

En lo referente " la rclaci6n de Freud con otras mujeres, Fromm 

considera que Freud siempre situo a la mujer en un plano infe- -

rior, como si se tratara de hombres castrados, sin legítima 

sexualidad, siempre celosas de los hombres con un supe~ ego d~-

bil y no merecedoras de confianza y l6gicamente para Fromm esto 

se debía a que las fuerzas interiores de Freud le impedían ver 

lo prejuiciado de sus ideas y para apoyar su opini6n Fromm -

(1959.l. cita al Dr. l'i'orthis qui~n le pregunta a Preud: "Pero, ¿no 

cree usted que lo mejor ser!a que los dos compañeros fueran igu~ 

les? y la respuesta de Freud fue: eso es una imposibilidad prác

tica, ~iene que haber desigualdad y la superioridad del hombre -

es el menor de loa males". (51 

Es evidente que Fromm cita esta afirmación de Freud deseando que 

este aparezca como todo un chauvinista. 

Pero para entenderla es necesario tener en cuenta las explicaci~ 

nes de Freud al respecto. Y estas son tratadas ampliamente en -
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Por el momento diremos que para Frcud lu existencia de difcrcn-

cias iln<J.t6mic<J.s entre el hombre y lamujer llevo implícitas nece

sariamente diferencias psíquicas import<J.ntes, teniendo cada uno 

un Complejo de Edipo con un proceso diferente. 

Aún as! Frornm concluye que el cambio de Freud en su matrimonio -

de una gran pasi6n en el novi<J.zgo a frialdad y falta de pasi6n 

era indicio de que una vez demostrada su masculidad y superiori

dad el amor carecía de importancia. 

Como prueba fehaciente de ello Fromm interpreta desde su propia 

perspectiva el sueño de la Monografía Botánica de Freud, de la -

siguiente manera: (no citaremos el sueño completo por su ampli-

tud, sino s6lo la interpretaci6n de Fromm). 

"El sentido del sueño es perfectamente claro {aunque Freud no lo 

ve en su propia interpretaci6nl, el especimen seco de la planta 

es el punto central y e>:presa el conflicto interior de Preud. 

Una flor es símbolo de amor y de alegria especialmente cuando -

esa flor es la flor favorita de su mujer, que ~l rara vez re- -

cuerd_a llevarle. Pero la planta de la coca representa su inte

r~s científico y su ambici6n ¿Qu~ hizo con el amor? los prensa y 

después los pone en el herbario. Es decir deja que el amor se -

seque y después lo hace objeto de exfunen científico". (61 

Esto para Fronun lo confirma el hecho de que Freud fue un hombre 

de interés sexual débil. 
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En el siguiente punto acepta que es una conjetura el fonn~lar -

incluso que las teorías de Freud son prueba do su sexualidad in

hibida, ya que Frcud opinaba: "que las relaciones sexuales s6lo 

pueden dar satisfacci6n limitada al hombre civilizado". Además 

m enciona: "Freud creía que dcspu~s de tres o cuatro o cinco - -

años el matrimonio deja de proporcionar la satisfacci6n de las -

necesidades sexuales que prometía, ya que todos los anticonccpti 

vos de que se disponía hasta ahora disminuyen el goce sexual, -

perturban las susceptibilidades m5s delicadas de ambos partici-

pantes o actúan como causa directa de enfermed.;:ides". ( 7) 

Por todo ello Fromm supone que esas opiniones sobre el sexo eran 

para Freud, exprcsi6n racionalizada de su sexualidad inhibida; -

a1 igual que la opini6n de Freud acerca de las mujeres no son, -

para Fromm, más que racionalizaciones del hombre que necesita 

ocultar su miedo a ellas, y a ser lastimado emocionalmente. 

Para Fronun, Freud s6lo se interesaba en su persona, su familia, 

sus ideas, a la manera de la clase media burguesa. 

En lo que se refiere a los hombres Fromm, considera que Freud -

era respecto a ellos, tan dependiente como las mujeres. 

Prueba de ello es para 61, el rompimiento de la amistad por par

te de Freud cuando según Fromm "el amigo dejaba de cumplir plen!!_ 

mente el papel materno". ( 8) 

Tal fue el destino de la amistad de Freud con Breuer, Fliess, -

Jung, Rank, Adler y Ferenczi. 
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El patr6n que sigueron todas estas amistades es para Fromm el 

mismo intenso apego primero y avel:si6n posterior, atribuyendo e!!. 

te cambio en Freud, a que este tcnd1a a sentirse dependiente de 

las personas y al mismo tiempo las odiaba, negando su dependen-

cía y rompiendo todas sus relaciones. 

Para Frornm esto queda explicado citando la carta de Freud a -

Fliess del 30 de Junio de 1886 en la que entre otras cosas Freud 

m enciona: 

"Estoy en un estado m:is bien sombrio y todo J.o que puedo decir -

es que estay esperando nuestro congreso como un alivio del ham-

bre y la sed" ••• (91 

Y esto lo califica Fromm como una ambivalencia oral-receptiva, -

subrayado nuestro, ocurriendo lo mismo con Jung con la diíeren-

cia que en este caso Jung era su discípulo, pero no por ello de

jaba Freud de depender de él. 

Fromm (19591 concluye en forma determinante con la siguiente - -

afirmaci6n: ''Su conflicto {el de Freud} era exactamente este: -

queria ser independiente, odiaba ser protegido, admirado, cuida

do. Y nunca reso1vi6 este conflicto". (10} 

La relación de Freud con su padre fu·e segtin Fronun, igual. de a:mb!_ 

valente. 

MostrSndose rebelde hacia ~l y herido porque una vez le oy6 de-

cir: "Ese niño nunca ser§. nada 11
• 

Y esa ambivalencia se muestra para Fromm en la obra te6rica de -
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Freud. 

En Tótem y Tabú (1912-13) Freud hace que los hijos celosos, m.:i.-

ten al padre primitivo. 

Y en Moíses y el Monoteísmo {J.934-8) Freud niega que Moíses fue

ra judío y lo hace hijo de un noble egipcio y como Freud se ide,!! 

tificaba con Moíses, para Fromm, inconscientemente dice: "Como -

Moíses no nacio judío, tampoco lo soy yo, sino descendiente de -

person.::i.s reales". (11} 

Al respecto queremos agregar lo siguiente: 

Es verdad que Freud estaba fascinado por la figura de Moíses. -

Tambi~n sabemos que en esa ~poca se consideraba en und posici6n 

análoga cuando, ante 1as amenazas de disensión y disidencia se -

preguntaba que decisi6n tomar para el futuro de1 lA. 

Puede ser interesante que proyecte su decisi6n en el modo de ver 

la estatua, o bien, lo que tal vez sea la misma cosa, que la es

tudie como un orilculo. S6lo que si Freud se analiz6 ante la 

obra de Miguel Angel como ante la de S6focles, esta vez lo ocul

ta y muestra algo que adquiere el aspecto de una resistencia; da 

la impresi6n de haber enmascarado en un estudio objetivo de la -

obra, un problema que ante todo le concernía y que no quería que 

sa dijese que le concernía. 

Bien cierto es que ya nos había enseñado el mismo Freud que la -

crítica de arte puede servir a nuestras resistencias engañSndo-

nos sobre algan problema accesorio. 
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Pero ¿cGmo Fromm pretende s.:ibcr exactamente qua era lo que Frcud 

escondía? 

¿porqué habla con ta1 seguridnd y no como si fuorüo hip6tcsio -

sus ideas? 

Creernos que una vez más Fromm se colocn en el pupel de annli5ta 

de Freud y aparentu pasar por descubridor de algo que la mayoría 

du los psicoanalistas conocen respecto a Frcud. 

Igualmente el complejo de Edipo es parn Fromm prueba del odio de 

Freud a su pudre por la gran dependencia y amor a su madre. Su 

padre era su rival '.:l 61 el hijo que quería ser el padre y el 

heroe. 

AUTORITARISMO DE l'REUD Y EL MOVIMIENTO PSICOl\NALITICO. 

Frorrun considera que existen innumerables pruebas de este rasgo 

de carácter de Freud, '.:t' una de ellas es la afirma.ci6n del propio 

analista de Frorrun: Hans Sachs; quien en su biografía de Freud di

ce: 

••yo sabía que le resi.:ltaba extremadamente difS:cil asi

milar las opiniones de los demás despu~s de haber desarrollado -

la suya propia en un largo y l.aborioso proceso"~ C.12} 

Un ejemplo e1ocuente de la intolerancia y el autoritarismo de -

Freud para Pro~~~, puede hallarse en sus relaciones con Ferenczi 

quien sugiri6 que el paciente necesitaba amor, el amor que no h~ 

b!a recibido de niño, y "Esto conduc!a a un cambio de técnica 

que debía alejarse de l.a actitud completamente impersonal y como 
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de espejo que Freud había propuesto, para adoptar una ~ -

humana y amorosa, con el paciente••. (13) 

Otra expresi6n de la intolerancia de Freud es su üctitud hacia -

los miembros de la Asociaci6n Internacional que no eran complct~ 

mente leales a la línea del grupo. 

Es característica para Fronun, una !rase de una carta a Joncs del 

18 de febrero de 1919 en que dice Frcud: "Su idea .Je purgar a ln 

ciudad de Londres de los partidarios de Jung, es excelente.". - -

(.14) 

Una prueba mfis para Fromm es lo que respecta a AlfrcU Adlcr, en 

su muerte: Arnold Zweig, que había expresado cuanto le había co~ 

movido, Freud (193Gl escribe: "t:o comprendo su simpatía por -

Adler. La muerte en Aberden de un muchacho judío de un suburbio 

de Viena es por si misma una cosa inaudita y prueba de cuanto h~ 

bía medrado. Realmente el mundo le recompenso 13enerosamente sus 

servicios como adversario del psicoanálisis". (15)* 

Fromrn cita a Janes, qui6n decía "Me parece dificil im.:iginar a n~ 

die menos adecuado tempcramentalrnente para parecerse al dictador 

que a veces se ha dicho que era". Cl6} 

Este tipo de comentario le parece a Frornm que "revela un;;i inge-

nuidad psicologíca. Jonc:. ol~.rida 1 simplemente el hecho de que -

Freud era intolerante con quienes lo discuttan o criticab~n en -

Carta a A. Zweig, 22 de junio de 1931ª 
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lo más mínimo. Con las personas que lo idolatraban y nunca dis

crepaban con ~1, era ben~volo y tolerante: precisamente porque, 

segGn Frorrun, Froud necesitaba tanto la afirmaci6n y asentimiento 

incondicionales de los demás, era un padre ümoroso para los hl-

jos d6cilos y severo y autoritario para los que se atrevían 

discrepar". (l.7} 

sachs es par.:i. Fromm, más franco que Janes, aunque •.. "llasta ·aco

de llega la vinculaci6n simbólica y ca~i religiosa a Freud lo r~ 

velan las palabras de sachs en las que dice que cuando acabo de 

leer "La Interpretaci6n de los sueños de aquel 11
, h.:ibía encontra

do la Gnica cosa por la que le pareci6 que valía la pena vivir, 

y muchos años despu~s descubri6 que era la ünica cosa por la - -

cual pedí~ vivir. 

"Es fácil imaginarse, dice Fromrn, a alguien que diga que vive 

por la Biblia, el Bhagavad-Gita, o la filosofía de Spinoza o de 

Kant, pero vivir por un libro sobre la interpretaci6n de los su~ 

ños, s6lo tiene sentido si suponemos que el autor se ha convert! 

do en un Nois~s y la ciencia en unu nueva religión-

Para Fromm Freud, qui~n se identifica con Mois~s, Anibal y Napo-

1e6n, quería convertirse en un nuevo horoe "trayendo a la espe-

cie humana un nuevo conocimiento, conocimiento que era la Ultima 

palabra en la comprensi6n de sí mismo y del mundo por el hombre. 

Ni el nacionalismo, ni el socialismo, ni la religi6n merecían -

confianza como guías para una vida mejor; la plena comprensi6n -

del alma humana revelaría la irracionalidad de todas esas solu--
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cienes y llevaría al hombre todo lo lejos a que estaba destinado 

a llegnr a una valuaci6n sobria, csc~ptica y racional de su pas!!_ 

do y de su presente, y a reconocer el carácter fundamentalmente 

trágico de su existenciü. ( 10) 

Freud se consideraba, según Fromm, como el jefe de esta revolu-

ci6n intelectual que daba el 0.ltiino paso que podía dar el nacio

nalistne, únicamente comprendiendo esa aspiración de Freud, dice 

Fronun, pu ede comprenderse su craaci6n: El Movimiento Psicoanal.f 

tico. 

Ninguna terapia en el campo de la medicina se ha transformado -

nunca en un movimiento semejante¡ ni siquiera existe un movimier!_ 

to ''Darwinista", ni un directorio quelo gobierne, ni purgas que 

decidan quiGn tiene derecho a llamarse darwinista y qui6n no. 

La respuesta esta en parte para Fromm en el análisis de la pers~ 

nalidad de Freud quién perscguta la finalidad de transformar el 

mundo bajo el disfraz de m~dico y sabio, fue uno de los mils gra~ 

des reformadores del mundo de principios de siglo. 

Este carácter especial del movinúento psicoanalítico l¿ inquieta 

mucho a Fromm, qui~n consideraba que Freud inconscientemente de

seaba fundar una nueva religi6n filos6fica-cient!fica. 

Creernos que aquí Fromm, olvida que el Psicoanfilisis no es - -

igual a las ciencias positivas y corno lo señala Roustang (1980) 

11 La muerte de Freud no calt'bio en nadü la cueati6n, {la relaci6n 

transferencial con Freud} , ya que es siempre la fidelidad a ~l -

la que define las sociedades que, precisamente se valen de él. -
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Todo lo contrario de lo que ocurre con los científicos. Loa fí-

sicos pueden valerse de Einstein, de Plack o de otros, pero su -

forma de proceder en la investigaci6n no postula ln comprobaci6n 

o invalidaci6n.dc lo que aquellos afirman con el pensruniento de 

estos maestros, y mucho menos, con sus deseos secretos y sus fa!! 

tasmas: esta guiada inconscientemente por 1a cohesión interna de 

l.os discursos sostenidos y la relaci6n ent.re el cálculo y la ex

perimentación. Lo mismo sucede con los bi6logos o las matemSti-

cas. 

Sin duda es el hecho de que en la ciencia el sujeto se encuentra 

privado de sus derechos lo que evita toda referencia a otro suj~ 

to enla consti..tuci6n de la cie·ncia. Este no es el caso del Psi-

coan~lisis, que pone al sujeto en el centro para sacarle y sub--

vertirle Wl instante despu~s, aunque siga tratando del misno. --

Por ello es imposible separar al fundador del Psicoanálisis del 

trabajo psicoanalítico. Así pues si queremos ser analistas ten-

dremos que analizar nuestra transferencia a Freud, pasar por la 

interrogación de sus escritos, que no deberemos tomar como pala-

bra de evangelio, sino como ei lugar en el que se encuentran y -

se proyectan nuestros fantasmas y nuestros deseos·como los de --

Freud". (19) 

Pero Fromrn cita la carta de Freud a Ferenczi del B de Mayo de --

1913 en la que le dice: 

"Es muy posible que esta vez seamos-realmente enterrados d~syu~s 

de habernos cantado tantas veces un himno ftínebre. Eso modifica 

mucho nuestro destino personal, pero no el de la ciencia. Posee-
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mes la verdad, estoy tan seguro de ello, como hace quince años". 

Fronuu deduce que la verdad ntlcleo de esa religiOn psicoanalíti-

ca, dogma de donde brotaron las energías p.:ira fundar y difundir 

el movimiento fue: 

"El desenvolvimiento del "'lo" que avanzu. desde el reconocimiento 

de los instintos hasta su dominio, desde la obediencia a ellos -

hasta su inhibici6n, Freud expresa para Fromm, en la siguiente -

frase su finalidad ético-religiosa, el vencimiento de la pasi6n 

por la raz6n: "El Psicoan:S.lisis es el instrunento des tinado a la 

Conquista del Ello" . 

Freud creyendo que había descubierto esas fuenteu en loz impul-

sos de la libido y sus complicados mecanismos de reprcsi6n, -

sublimaci6n, formaci6n de síntomas, etc., tenía que creer que 

ahora por primera vez realizaria el sueño de la edad de oro de -

autodominio y de la racionalidad del hombre". (20) 

Frornm concluye que el movimiento psicoanalítico fue concebido y 

desarrolado como un movimiento semireligioso, ya que en primer -

l ug ar "este adolecía de lo que pretendía curar: la represión". 

Ni Freud, ni sus discípulos admitían de los dem~s ni de sí mis-

mas que persiguieran una finalidad que no fuera científica. 

Reprimían-su ambici6n de conquistar el mundo con un ideal mesiá

nico de salvaci6n, y así incurrieron en ambiguedades y en faltas 

de probidad que suelen ser consecuencia de dicha represi6n"-. - -

(21) 
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11 E1 segundo defecto del. movi.micnto fue su carSctcr autoritario y 

fan~tico que impidi6 el desarrollo fruct!fero de la teoria del -

hombre y condujo al establecimiento de una burocracia atrincher~ 

da que heredo el manto de Freud sin poseer su capacidad creadora 

ni e1 radicalismo de ou concepci6n original". {22} 

Consideramos que de la conccpci6n de Fronun de la personalidad de 

Freud y de sus l.lmi. to.cienes surge en 01, el deseo o necesidad de 

señalar esas limitaciones y superarlas, el siguiente texto nos -

permite deducir lo anterior: 

11 El gran descubrimiento de Freud, el de una nueva dimensi6n de -

la realidad humana, o sea el inconsciente, no es más que un fac

tor, dentro de un movimiento te.ndientc a la reforma de la human!. 

dad. Pero ese mismo descubrimiento s~ atoro en un camino fatal. 

Fué aplicado a un .pequeño sector de la rea1idad, el de los impu! 

sos de la líbido del hombre y su rcpresi6n, y poco a nada en ab

soluto a la más amplia realidad de la. existencia humana y a los 

fen6menos sociales y políticos". l23} 

Es imperativo para el Psicoanalista seg6n Froinm trascender las -

normas mentales de su sociedad, mirarlas crítica.mente y compren

der las realidades que las producen. 

La compresi6n del inconsciente del individuo presupone y necesi

ta el an~lisis crítico de su sociedad: 

El hecho mismo de que el psi.coanálisis freudiano difícilmente -

trasciende una actitud de clase media liberal hacia la sociedad, 

constituye una raz6n para su angostura y para el estancamiento -
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final de su propio c.:i.mpo de la comprcn~i6n del inconsciente ind.!_ 

vidual. 

Para Fromm hay una rel.aci6n extraña - aunque negativa - entre la 

teoría ortodoxa freudiuna y la tco:cí:a ortoUoxu Marxista: 

Los freudianos vieron el inconsciente individual y fuoron ciegos 

para el inconsciente social; los mo.rxistas ortodoxos, por el CO!!, 

trario percibieron agudamente los factoren inconscientes da la -

conducta social, pero fueron notablemente ciegos para apreciar -

las motivaciones individuales. 

Y veamos como para su seguidores en M6xico Fromm, logró realizar 

la sintesis de los dos más grandes Pensadores: Freud y Marx: 

"Erick Frorrun trabajo dur•mte más de cincuenta años en el campo -

del psicoanálisis. Su meta fue "el de5cnvolvimiento de la esce~ 

cia del pensamiento de Freud, a través de la interpretaci6n crí

tica de sus fundamentos filos6ficos, sustituyendo el materialis

mo burgu6s por el histórico. 

Continuar y desarrollar el sistema del Frcud, innovador y las -

concepciones sociol6gicas y psicol6gicas de Marx, haciendo una -

sin tesis creativa entre el freudismo y el marxismo". (24) 

De e~ta manera Ri la misi6n hist6rica de Freud, seg6n Fronun, con 

sisti6, en crear la s~ntesis entre las dos fuerzas contradicto

rias que dominaron el pensamiento occidental en los siglos XVIII 

y XIX: el racional.isrno y el romanticismo. "La rnisi6n histórica 

de Fromm sería: realizar" La s!ntesis creativa entre el freudi~ 
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Freud? 
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4.2 FROMM Y SO CONCEPTO DE FREUD 

- DISCUSION -

110 

La Teoría Psicoanalítica se -

diferencia de cualquier otra 

aproxirnaci6n científica, por

que el Psicoan:ilisis esta to

talmente ligado a la TRANSFE

RENCIA (MAUD MANONI "La Teo

ría como ficci6n".) 

El concepto que de Freud tiene Fromm, es innegable que se encue~ 

tra determinado por la TRANSFERENCIA, y esto no es sorprendente 

para ning6n psicoanalista pues la transmisi6n y estudio de la -

teoría psicoanalítica esta empapado de ella. 

Y esto es algo que poco a poco va resol.viendo el "estudiante" de 

Psicoanálisis, mediante su an~lisis personal. Como lo menciona 

Fracois Roustang en "Un Funesto Destino". 

"El. Trabajo Te6rico permite resolver algo de la transferencia, -

- especialmente - el trabajo de escritura, - pero no una escrit~ 

ra fundada en su propio análisis o en su propio delirio asociati 

vo. 

Al escribir para uno mismo, siempre es evidentemente escribir p~ 

ra otro, un otro eventual no forzosamente existente, sino s6lo -

posible frente al cual se resta en la máxima profundidad fantas

mal, aunque también en la máxima distancia de la realidad. 
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Es decir que, so escribe en función de los propias fantasmas, de 

los propios deseos y no para responder a los de otro o para res

ponder, protegerse y defenderse de lo que imponen los fantasmas 

de otro y que deseo neutralizar tanto aceptándolos y conformSnd~ 

me, corno constituyendo un sistema de defensa contra ellos". (25) 

Fromm reconoce la importuncia de 1a TRl\NSPERENCIA, pero le pasa 

inadvertida en su propia persona, a trav~s de sus escritos jueg~ 

diferentes papeles con respecto a Frcud. 

ll Como su ana1ista, pues él (Fromm) intcrpr!: 

ta y ve más a11á quo el mismo Freud, el -

significado de sus sueños y eus complejos. 

2) Como su Juez, pues lo acusa en diversas o

casiones de pensar, vivir y sentir como 

burgués; de considerar inferiores a las m~ 

jeres, de ser autoritario, de ser ciego a 

los factores sociales y econ6rnicas, de te

ner la facultad de decidir qui~n era Psic2 

analístat etc. 

3) co~o un gran admirador y salvador pues - -

Fromm, capaz de ver estos errores, será -

qui~n, a diferencia de sus discípulos rec~ 

nocidos, y a pesar de no ser canside~ado -

un Psicoana1ista en ei sentido ortodoxo -

del t'rmino sera qui~n lo salve y corrija 

dichos errores. (Grandeza y limitaciones·-
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del pensamiento de Freud de Fromm) . 

Así a veces habla corr.o discípulo apegado y amante, otras como -

amante despechado; otras como hijo rcbeJ.de y hermano celoso; to

do esto sumergido y llevado en las alJU<ls de la TIW1SFERENCIA de -

lo que consideramos nunca se da cuenta. 

No es la intenci6n de este trabajo decir l.¡ue en todo lo que dice 

Fro~~ de Freud el primero se equivoca, sobre todo, cuando dice -

que Freud era autoritario, burgu~s o que inconscientemente dcpc~ 

día de las mujeres, cte. 

Lo que deseamos es señalar a nucstru considcr<:i.ción los difc.rcn-

tes ejes en que se mueve la relaci6n de Fromm con Freud y lo que 

el prirr,ero entredice en su discurso. 

Fromm olvida que la relaci6n de Freud con Breuer y Flicss fueron 

fundamentales para el surgimiento del Psicoanálisis y que ei fin 

de esta última rc1aci6n (Fliebs}, provocó en Frcud un duelo de 3 

6 4 años, pues Freud estuvo sumamente ligado a ~l ya que con 61 

realiz6 su análisis. 

Las razones del rompimiento taropoco son mencionadas por Fromm y 

es por eso que sus opiniones cuando las dfi, aparecen como muy 

ciertas y 16gicas ya que observa los hc::.chos, pero no las causas. 

Pero Freud se enemisto precisamente con aquellos hombres tF1iess 

Jung} en quienes en un principio hab1a depositado mayores espe-

ranzas. Un elemento 11 I.rraciona1 11 que la elucidaci6n de la no- -

ci6n de TRANSFERENCIA aclararS rnfis tarde y que actuaba ya, con -
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rara violencia. 

Las ideas delirantes de Fliess tendrán un destino en Freud: la -

teoría de la bisexualidad servirfi de base a las primeras explic~ 

ciones de la homosexualidad y sugerirá la nociGn de pulsión par

cial, indispensable para la construcci6n de los 'fres Ensayos; el 

simbolismo sexual de la nariz, seguirá siendo el modelo de un t!_ 

po de desplazamiento que el análisis descW)re cotidianamente. 

Durante largo tiempo la periodicidad cctorb6 a Freud pero cncon

tr6 por fin su lugar bajo la forma de la importante noción de r~ 

peticilSn. 

Tamhién el Proyecto de una Psicología para Ncur6logos publicados 

con las cartas a Fliess fue un último esfuerzo de su resisten- -

cia. 

Las ideas más firmes del "Proyecto" serán retomadas en el capít~ 

lo VII de la Interprctaci6n de los sueños ll900), dando lugar -

así a la Metapsicología, la cual aparece en el lugar que ocupaba 

la Neurología. 

También del análisis de Freud con sus pacientes el 7 de Julio de 

1897 describe as! la TRANSFERENCIA: 

11 continG.o sin saber que me ocurri6. Algo 11~ 

gado de las profundidades abisma.les de mi -

propia neurosis seopone a todo progreso en -

la cornprensi6n de las neurosis e ignoro por

qué, pero tU estas implicado. 



Me parece que lu imposibilidad Ue escribir -

tiene como objetivo interferir en nuestras -

relaciones. No poseo ninguna prueba de esto 

y s6lo se trata de impresiones complct~1111cnte 

oscuras .. Agraga corro los pacientes en anSl~ 

sis. Seguramente el calor y el sumenage de

ben tener algo que ver en todo esto". (26) 
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En 1897 el Complejo de Edipo hace su aparición el 15 de octubre 

fecha cercana al aniversario de la muerte de su padre Jacobo - -

Freud qui~n muri6 el 23 de octubre U.;: 1B9G .. 

"Es un buen ejercic.io ser completamente sincero con 

lle tenido s6lo una idcü que tenga un valor general .. 

mismo. -

Encentre en m!, como por otra parte en todos, sentimientos de -

amor hacia mi madre y de celos hacia mi padre y creo que son se.!! 

tirnientos comunes a todos loa niños que se vo1verán histéricos •• 

Si es ast, se comprende, a pesar de todas las objeciones racion~ 

les, que nos hacen rechazar la hip6tesis de una ·fatalidad inex~ 

rable, el efecto cautivaente de Edipo Rey. 

Tarnbi~n se comprende por qu6 los dramas de destino de las épocas 

siguientes fracasaron. 

Nuestros sentimientos se rebelan contra to<lo u~btino individual 

arbitrario ••. Al contrario, la 1eyenda griega se apoder6 de una 

_compulsi6n que todos pueden reconocer porque encuentran su marca 

en s1 mismo. Cada espectador fue un dta Edipo en g~rmen, en ima 



115 

ginaci6n, y se horroriz6 ante la rc~lizaci6n de su sueño repre-

sentado como si fuese real, sobre la escena y su horror mide lu 

represión que separa su estado infantil de su estado actual". 

Quiza es por este ~que le produce u Frorrm que niega el Co~ 

plejo de Edipo con sus connotaciones scxualC$. 

Freud e5cribi6 el 14 de octubre de 1897: "El autoan5lisia es - -

realmente imposible. 5610 puedo analizarme a través de lo que -

aprendo desde üfuera (como si fuese otro}". De otro modo no ha

brí.:i. enfermedad. Fliess sin haber hecho nadn, por su sola exis

t encia (ni siquiera estaba allí), al movilizar el deseo incons

ciente hizo posible esta extraña aventura; y fue Freud qui6n hi

zo que ella pueda repetirse todos los días, incluso entre los -

analistas que no lo saben. 

La historia del ~A es la historia de la vida de Freud¡ para lle

gar a la interpretación Qe los sueños fue necesario que Freud 

primero se asumiese como enfermo, y que emprendiese la "cura" de 

sí. mistr.o. 

El 24 de julio de 1895, cuando pasaba sus vacaciones en el cha-

let Bellevue, cerca de Viena, logra el pri~er análisis sistemát~ 

ca o detallado - no se puede decir completo - de uno de sus sue

ños particularmente complicado y oscuro. Es el sueño de la In-

yecci6n de Irma, que ser~ el primero de los ejemplos de la In te!. 

pret~ci6n de los Sueños, en 1099. 

La idea de una interpretación completa no tiene sentido; ya que 

se podría continuar e,l. trabajo indefinidamente o detenerse por -
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la imposibilidad de continuarlo, pero no porque se hayan agotado 

las significaciones. 

Todo su eño tiene un ombligo que comunica a lo desconocido. Pero, 

evidentemente la interpretaci6n de un sueño implica al que sueña 

y a sus pensamientos más ~ntimos y Freud, aunque Fromm se lo re

proche, no puede ir más lejos de lo que la discreci6n le permite 

cuando se trata de sus propios sueños~ 

·Así la interpretaci6n de los sueños de Freud se detienen justo -

en el momento en que Freud compromete en alto grado su intirni- -

dad. Además en las Interpretaciones de Fromm sobre los sueños -

de Freud, Frornrr¡, al.vida queningQ.n "sin.tialismo", ninguna habil.i-

dad para 11 .J.divinar enigmas 11 ni siquiera una ciencia del. pensa- -

miento inconsciente podrían proveerla a quien solo tuviese el -

texto del sueño. son necesarias las "asociaciones" del que sue

ña. 

La Interpretaci6n de los Sueños fue escrita durante y gracias a 

la crisis de la relaci6n con Fliess, aumentada por la prueba de 

la muerte de su padre. 

Por lo tanto las interpretaciones de Fromm son hipótesis, pero -

sol.o eso, ya que hacia falta tener a Freud, asociando para 11 com

probar11 dichas hip6tesis. 

Fue a partir de la relaci6n con Fliess que la TRANSFERENCIA hace 

su aparici6n para no abandonar jam§s a Freud sobre todo en la r~ 

laci6n con sus disc1pulos¡ veamos algunos ejemplos de sus terri

bles efectos, terribles porque algunas de los discípulos de -
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Freud Llevndos por la transferencia, tuvieron un final trágico, 

pero también de 1o que gracias a alla, inspir6 en Fr~ud la roa1~ 

zaci6n de gr~ndes obras. 

Fromm al hablar del "autorita.rismo" de Freud no perC"i.bc que de- -

trSs de cada relación ostnba inmersa la Transferencia da sus di~ 

ctpulos hacia Freud, que permitían que los deseos de continua- -

ci6n y preservací6n de la causa de Freud se cumpliera sin embar

go ocultas en las críticas de Fronun a Freud, se cncuontra una d~ 

manda de perfccci6n nl homb.re que fue el creador del J;Jsicoanáli

sis; perfecci6n que hubiera implicado que Freud no t:ucr.n un HOM

BRE: sino un Dios. 

Pero para juzgar a Freud y su Teoría, Fromm tiene su propio eje 

de verdad (.VER EL CONCEPTO DEL HOI-!BRE EN FROMM) , y desde dicho -

eje con toda la audacia, o debieramos decir Ingenuidad, estable

ce que hizo bién Freud o que hizo mal y porque: 

Olvídando que los problemas entre los disctpulos se encontraban 

llenos de pasión y luchas, las luchas de los disc!pulos por ser 

reconocidos como únicos por el maestro y, por tanto también se -

vi6 multi~lic~do por la lucha del maestro a íín de mantener a -

los discípulos en su estado, ju~ando a ser acre~ilor y ellos deu

dores. 
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LI\ RELACION CON .:IUNG 

Roustang, en el libro 11 Un Funesto Destino" analiza las rclacio-

nes de Freud con sus discípulos y noa cuenta como: el asistonte 

de Bleuler, C. G., .Jung se entusiasmo a.Cm mSs que es te por el. 't:A 

y lo verificó en aplicaciones a la Psicologta Experimental. Cua~ 

do Freud tuvo noticias de estos desarrollos, los consideró ante 

todo como el· comienzo de un reconocimiento internacional, tanto 

más importante cuanto no esperaba ser reconocido de este modo en 

Viena. 

Además de que ese medio científico era cristiano y Freud siempre 

habia pensado que las resistencias que inevitablemente provocaba 

el YA se acrecentaban por la oposici6n a los antisé ;n itas. 

En ese momento no se inquietaba por el peligro de la deformaci6n 

q~e corría su doctrinn¡ era más irrq;>ortante el reconocimiento. 

Freud quiere servirse de Jung como punta de lanza en el mundo 

psiqui§trico para hacer salir al ~ del ghetto judío. 

Para Jung tambi~n se trata de política y teoría que suavizada y 

me:<:clad.:i con otros ingredientes es posible hacerse reconocer por 

el medio psiquíatrico. Freud s6lo estaba interesado en la estr~ 

tegia y quiere obtener diScípulos cada vez mSs numerosos, alum

nos j6venes y alejados culturalmente. 

En este aspecto para ~l e6lo existen DISCIPULOS y ¿C6mo podría -

ser de otro modo trnt~ndose del fundador del Psicoanfilisis? 
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Pero Jung no necesitaba este honor, que le embaraza visiblcmen-

te.. Es Freud qui6n hil. ido en su busca, qui~n le ha escrito pri

mero, qui~n espera las cartas del Jung como una necesidad. 

Jung s6lo desea agradar y sabe que decir para ello, para obtener 

de Freud el reconocimiento de su originalidad y tambi6n qua le -

anime. 

Pero despu6s del env1o de su libro "Sobre la Psicología de la o=. 

nuncia Precoz: un Ensayo" se da cuenta de que Frcud no puede es

tar totalmente de acuerdo aunque le agradece su atenta lectura. 

Por el contrario, despu6s de su primera entrevist.a .le repi:ocharS 

no haber prestado suficiente inter6s por las investigaciones de 

Zurich. 

Es evidente que Freud buscaba un alumno brillante y no un futuro 

jefe de fila; Jung quería un padre comprensivo y no un maestro -

preocupado por encontrar un sucesor capaz de preservar su heren

cia. 

Durante años Freud quizo creer que Jung aceptaría la teoría -

sexual sobretodo porque Jung tuvo varias muestras de arrepenti-

mientos confesiones y p~ofesiones de fé, mostrando lo esencial -

para Freud; su buena voluntad. 

sometido al deseo de Freud en la transferencia, Jung va a inten

tar mantenerse en esta posición peligrosa, inconcebible: la del 

alumno independiente y dócil. 

Cuestiones teóricas como la Dementia Precoz y la teorta de ia l~ 
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bido lo. sirven tt ..Jung para atrinch.cr~rs0, ilUnque por supuesto no 

se trata de una pura cuesti6n cicntfficu, ~ino de una cuestión -

quú implica a los fantasmas o delirios de sus protagonistas. 

Jung juega al csquizofránico deseando librarse de la prcsi6n del 

maestro y Freud hará cuanto este en su mano p.:ira demoler la for

taleza donde Jung se refugi6. 

Y durante meses las posiciones de cada uno de ellos permanecen -

inalteradas. 

Si bien Freud se mostr6 muy tolerante. con 1.ns primeras desviaci~ 

nes doctrinariasf desde 1913 se tomó el cuidado de establecer su 

propia posici6n para oponerln a la da Jung y a esta preocupaci6n 

debemos gran nG.mero de desarrol.loa extremadamente importantes .. 

Al invitar a Jung a seguirle, al entronizarle como príncipe her~ 

dero, Freud rea11zaba sin duda un sueño de poder con el deseo de 

proteger su obra, pero afirm~ndole que deb!a hacer con la psico

sis lo que 61, Freud habta conseguido con la neurosis. 

La adhesi6n temporaria de la escuela de Zurich tuvo distintos 

efectos duraderos. 

En primer lugar logr6 a1gunas consecuencias en el p~ano interna

cional; luego le vali6 a Freud valiosas adhesiones corno Br~ll, -

PFíster y sobretodo Abraham ya que gracias a ~l se logr6 la ex-

tenci6n del ~A a las psicosis y no a Jung, pues fue sobretodo -

gracias a la a1umna de Abraham:: Melanie Klein. 
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l?ara F. Rollstang. 11 La ruptura con Jung en 1913 era inevitable, 

una rivalidad afectiva hacia imposible la conciliuci6n de los de 

sacuerdos doctrinarios. 

Después de la ruptura, Freud intentará responder, durante años, 

a las cuestiones planteadas por Jung, tanto en la Introducción -

al Narcisismo (1914) como en la Metapsicologí.a o, posteriormente 

en M5s Al15. del Principio del Placer. (1919-1920) 

Tambi~n de esta relaci6n surge el lugar que Freud le asignara a 

la pulsi6n de destrucci6n, concepto que le viene dado por Sabi

na Spieleen discípula de Jung y que en un principio 1c rccultaba 

poco simpfitica" {27}. 

Así pued~ medirse el beneficio que Freud y el ~A obtuvieron de -

la lucha con Jung y de sus relaciones con sus discípulos. 

De la misma manera que por la influencia de Fcrenczi y de sus in

novaciones a la t6cnica psicoanalítica y a sus demandas afecti-

vas es que Freud escribe: Análisis terminable e interminable. -

(1937} 

Si entre Freud y Jung no hubo 11 correspondencia 11
, st puede decir 

se que hubo unü gran pasi6n, pasi6n de formas diferentes en cada 

uno, pero que les dej6 a ambos en un estado lamentable, y en lo 

que se refiere a Freud verdaderamente deprimido. 

De todo el intercambio de cartas que entre ellos hubo, puede pre

sagiarse el rompimiento en forma constante. Cada uno de ellos -

hab1a encontrado en el otro a su propio extraño, queriendo - - -
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Para F. Roustang ~ "Lu. ruptura con Jung en 1913 era inevitable, 

uno. rivalidad afectiva haciu imposible L~1 conciliaci6n de los d~

sacuerdos doctrinarios. 

Después de la ruptura, Freud intantarS responder, dur~ntc uños, 

ü las cuestiones planteadas por Jung, tanto en la !.!!_tro9~ci6n -

al Narcisismo ( 1914) como en l.:t Metapsicolog!:u o. post.oriormantc 

en Más Allá del Principio del Placer. (1919-1920) 

TambiGn de esta relaciGn surge el lugur que Fraud le .:u;ignilra a 

la pulsi6n de destrucci6n, concepto que le viene dado por Sabi

n.::i. Spieleen disc!pula de Jung y que en un principio le resultab.:i 

poco simpd.tica" ( 271 . 

Así puede medirse el beneficio que l,.reud y al ;._ obtuvieron de -

la lucha con Jung y de sus relaciones con sus discípulos. 

Oe la misma manera que por 1a influencia de Ferenczi y de sus i~ 

novaciones a la técnica psiccanalttica y a sus dem~nd"s afecti-

vas es que Freud escribe: Análisis terminable e interminable. -

(1937} 

Si entre Freud y Jung no hubo "correspondencia", s! puede decir 

se que hubo una gran pasión, pasi6n de formas diferentes en cada 

uno. pero que les dejó a ambos an un estado lamentable, y en lo 

que se refiere a Freud verdaderamente deprimido. 

De todo el intercambio de cartas que entre ellos hubo, puede pr~ 

sagiarse el rompimiento on forma constante. Cada uno de ellos -

había encontrado en el otro a su propio extraño 1 queriendo - - -
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anexarlo a su personalidad, y como dice Roustang (1980), en 

Funesto Destino 11 Cuando el espejo se rompe, la pasi6n deja poso 

al odio y cuando el propio odio se ha convertido en algo imposi

ble porque el otro se sustrae, la puerta queda abierta a la mc-

lancolí.a o a la perdición". l2Bl 



Lf,., REL.ti.CION CON V. 'l'! ... USK 

Tambi€n es bien conocido el caso de Tausk en el que Freud tuvo -

gran inferencia Tausk pide a Freud que lo analice y este se nic-

ga, envi§.ndolo a Helena Deutch quit!n a 

lizada por Freud. 

vez cotaba siendo ana-

Tausk comienza su an:'i.lisis con llelen<J. Oeutch en Enero de 1919. A 

finales de marzo ~sta hace saber a su paciente que no puede se-

guir recibi~ndole. Freud le piüi6 a llulcna que escogiera entre 

dejar de ser analizada o dejar de ser analista de Tausk, ya que 

Uel.ena hablaba sin cesar de Tausk en su propio anfil.isis .. 

Y es a. principim; de julio del. mismo año que Victor Tausk se suj._ 

cida. Al respecto F. Roustang menciona: 

"Y creernos que esta máquina de suicidio no 5e hubiera puesto en 

marcha si Freud por ejemplo se hubiera limitado a decir a Tausk: 

"No puedo analizarle usted conoce a otros analistas .en Viena que 

podr:'i.n ayudarle". 

Al negarse a recibirle acentuaba su desarraigo, pero al. negarse 

a darle nombres le dejaba a ~l mismo la elecci6n de con quien -

analizarse. 

Si Freud no podía ser su analista, no debía hacer ni decir nada 

que utilizara la transferencia de Tausk sobre él.. 

Pero el enviarle con Helena Deutch paciente de Freud, significa

ba reforzar la uni6n. 
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Tambi6n se hubieru. evitado si Uelcnu. oeutch hubiera colocado a -

Freud en posici6n de analista, u fin de que 61 no le hiciera se~ 

tir que estaba o podía estar irritado con Tausk. 

De haber sido as! Tausk hubiera podido hablar libremente en su -

análisis a Helena Dcutch qui6n, .:i.5imi::;mo, hubicru. remitido lo -

que decía sobre Freud a sus propios fantasmas. 

Decir que Tausk era un candidato al suicidio, por su historia y 

personalidad, sería dar a entender que el ~A no puede hacer nada 

por estas personas. 

Tausk también acDpt6 el unri.lisi.s con IJclen(1 Deutch porqu .. :: e:.ra -

una manera de estar ligado al maestro. 

A pesar de ser brillante como Psicoanalista lo que siempre le ha 

bía apasionado era explotar la máquina maestro discípulo. 

Lou Andreas Salorn~ amiga de Freud y de Tausk tambi~n estaba en -

medio de los dos; sabemos la predilecci6n y cariño que Freud -

sinti6 por ella; diciéndole que es gracias a este ufccto por --

ella por lo que sostenía aún la relaci6n con Tausk. 

Tausk quiere situarse en la relación hijo padre, pero tarnbi~n -

sueña .con "hacer el trabajo del mismo siendo el otro" y corno Lou 

Andreas Salom~ lo indica "de hecho comprendo que caiga continua

mente, sin cesar, en los mismos problemas y en los intentos de -

soluci6n sobre los que trabaja Freud lo cual. no es una casuali-

dad sino esa necesidad violenta de "hacerse su hijo" como igual

mente y por el mismo motivo la ·de "odiar al padre. Como si se -
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tratara de una transferencia de pensamiento, cstar5 preocupado 

por las mismas cosus que Freud y no dará nunca ese paso haciu. un 

lüdO que le .:ibriria espacio". { 29) 

Si Freud hubiera uceptado analizar a •rau::>k hubicru corrido el -

riesgo de perder su distinción, su stutus de fundador y de crea

dor, por ello prefiere neutralizarlo, tcni6ndolo baj? control. 

Tausk era un discípulo que no dice ya dem.:i.siadas tontcr:í:as por -

lo que se convierte segGn Freud en un "inútil para la causa y r;.c 

revela como una amenaz.:i para el futuro". 

Tausk asimila los conceptos freudüinos en el mismo momento de su 

aparíci6n no solo a trav6s de los escritos de Freud, nino al oiE_ 

le hablar a veces sin ton ni son, o cu.::i.ndo lo hace confid1,;;ncial

mente sobre aquello que le preocupa. 

Sabernos que Freud era especialmente sensible al plajio y en este 

caso cada uno acusa al otro de robarle sus ideas. 

Tausk capta el trabajo en su nacimiento, participando en el mo

mento de la creación y por ello se cons ti tuyc en un.::i .:unonaZil pa

ra Freud. 

Pero º¿qué buscaba Tausk al querer ocupar el mismo terreno que -

Freud no cesaba de descubrir?. Sin duda arreglar las cuentas -

con su Padre". C.30) Una vez más la transferencia. 

También podríamos hablar de la relaci6n de Freud con Groddeck, -

Ferenczi Abraham, Janes, etc.; pero esto haría muy extenso nucs-
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tro trabajo y nos perderíamos de nuestro objetivo. 

Lo importante es ve.r como unos sometidos tot.otlmente, otros lu- -

chando por su indopondencia¡ pero todos inmersos en algo '-!fe- -

rrante e intangible LA TRANSFEilliNCIA, dnn su~gimicnto a brillan

tez y en otro~ repctici6n de las palabrns del fundador. 
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tro trabajo y nos perderíamos de nuestro objetivo. 

Lo importante es ver como unos sometidos totalmente, otros lu-.

chando por su independencia; pero todos inmersos en algo aferra~ 

te e intangible Ll\ TRANSFERENCIA, dan surqimiento a trabajen te~ 

ricos que revelan en algunos cüsos brillantez y en otros repeti.-

ci6n o ncgaci6n transfcrencial <le las palabras del fundador. 
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5. DIVERGENCIAS CON FREUD 

Fue el Psicoanálisis el que dio un paso mils all5 de la Psicolo-

gia Descriptiva, dando respuesta a aquellos actos psíquicos que 

parecían demoni5cos u absurdos, patol6gicos y normales, del ai-

glo pasado. 

La existencia de procesos inconscientes y su estudio llev6 n. - -

Freud a construir su teoría. 

En ella, la interpretaci6n de los sueños, la transferencia, ~l -

complejo de Edipo la importancia de la sexualidad y la niñez - -

etc. son pilares fundamentnlcs del Psicoanállsis. 

Y Fromm los retoma en su crítica a Freud, dándoles su sentido -

propio y diferente. 

Y es este mismo sentido diferente de la teoría el que da a la -

práctica terap~utica, un sentido distinto. 

Por ello consideramos que analizar dichos pilares, nos permitirá 

conocer la concepción de ~ y contraponerla a la de Freud 

concluyendo quizá, si las criticas de Fromm, son aportaciones al 

Psicoanálisis o no. 
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5.1 EL INCONSClEN'rE 

F'romm considera quu 105 términos consciente e inconsciente son -

utilizados en varios sentidos. En un primer sentido que Fronun -

l.lama íuncional "lo consciente" y "lo inconsciente" se refieren 

a una situnci6n subjetiva dentro: decir que se es consciente de 

esto o aquel. contenido ps:í.quico significn que se da unos cuentil 

de afectos, des01;¡:;;, juicios, etc. 

El inconsciente, usado en el mismo sentido se refiere a un esta-

do de §nimo en el que la persona no se da cuenta de sus experic~ 

cias interiores, si estuviera totalmente inconsciente de todas -

las experiencias, incluyendo las sensoriales sería precisamente 

como una persona que esta inconsciente. 

P.:lra Fl..·ornm "inconsciente" no se refiere a la ausencia de ningún 

impulso sentimental, deseo, temor, etc., sino Onicarnente a la --

falta de consciencia de esos impulsos. 

Un uso diferente que Fromm distingue del término inconsciente- -

consciente es con el que nos referimos a ciertos sectores de la 

personalidad y a ciertos contenidos relacionados con esos secto-

res. 

Tal es el. caso cuando se emplean las expresiones "el consciente 

y el inconsciente". 1\qui' 
11
el. i.nconscic:lte y el. consciente'· son -

una parte de la personalidad con contenidos específicos cada uno 

Fromrn dice que para Freud el. inconsciente es esencialmente la s~ 

de de la irracionalidad, es el "sota.no de la casa en el que se -

acumula todo lo que no encuentra lugar en la superestructura, --
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igualmente para Frcud el sota.no contendría sobn! todo los vicios 

del hombre". (1) 

- En realidud aquí se c:icucntru en Fronun una coníu5ión .:il enten

der el inconsciente freudiano, pues no es que este seu sede de -

lo irracionul, sino que las leyes que lo rigen, t1s.S: como sus co!! 

tenidos son diferentes a las de nuestro pcrnsamicnto consci1~ntc. 

Si considcrumos cor:.o "irr'"1cional" lo inconsciente, cst¿imou pond.!:_ 

.randa moralmente un zistem~1 sobre otro, cos tumbrc que Froirun bn-

sándosc en la ir<J.se ".:i.hí donde cstd el ello clebt;!r5 cstur el Yo", 

no .:ibandona nunc.:i., 

Y si bien es verdad que esto fue dicho por Preud, tambil!n es - -

cierto que esto se supe~a posteriormente, al conocer que el ámb~ 

to inconsciente siempre existirti con sus peculiarid<ldes y leyes. 

Refiriéndonos .:i que en el inconsciente viven los vicios de.l hom

bre creernos que From.m moraliza una vez m5s, haciendo aparecer e~ 

mo malos los contenidos del Inconcicntc. 

Freud (1915) dice que "el n6dulo contenido del inconsciente esta 

constituido por representaciones de instintos que aspiran a derl 

vcir su c.:i=ga o sea por impulsos de deseos". (2) 

Es importante aquí, subrayar la palabra n6dulo, pues Freud la -

menciona tambi~n al decir que "si en el hombre existe un acervo 

da formaciones psíquicas heredadas, o sea algo an~logo al insti~ 

to animal, ello serS lo que constituya el n6dulo del sistema in

consciente" (3}, y es que el decir n6dulo significa ºcentro" pe-
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ro no por ello la totalidad. 

A.demás al decir vicios, conceptualizc::tmos los instintos como l.:is 

bajezas hurnün.:is y esto no es precisamente cierto: sin embargo -

así lo considera Fromm y se lo hace decir l1 1:-rcud. -

Otro uso, para F1·omm de los t6rminos "consciente e inconsciente" 

es el que identifica a la consciencia con el intelecto ref lcxivo 

y el inconsciente con la experiencia irreflexiva. A Fromm no le 

parece este uso muy .:idecuado, pues aunque "la rcflexi6n intelec

tual; es por supuesto, siempre consciente; no todo lo que es - -

consciente es reflexi6n intclcctu.J.l". {4) 

Fronun decide hablar del inconsciente y lo consciente como esta-

dos de conocimiento y falta de conocimiento respectivamente, más 

que como "partes" de la personalidud con contenidos específicos. 

Fromm dice "Sí. hablarnos en un contexto psicounalftico de concie!!. 

cia e inconsciencia implica que 1~ conctcncia tiene un valor su

perior al de la inconsciencia. Porque habr!urnos de intentar am

pliar el dominio de la conciencia si esto no fuera así.". (5} 

Sin embargo para Fromm, la conciencia no tiene un valor particu

lar, ya que esta limitada a lo que la sociedad permite que los -

individuos sepan. 

Por ello su contenido es ficticio y engañoso porque no represen

ta a la realidad. 

s6lq será la conciencia deseable para Frorrun, si la realid~d in-

consciente, se revela. 



135 

El que la realidad escondida inconsciente como la llama -

Fromm, deje de serlo o estarlo, no es totalmente posible ya que 

como sabemos ex is ten procesos conscientes que no son conscientes 

sino latentes. E igualmente aquellos que nunca podrán devenir -

conscientes por m5s que compartiln cualidades del sistema Prccon:!_ 

ciente. -

En lo referente al concepto de la Represi6n y la funci6n del le!!_ 

guaje, Fromm (1960) opina que el efecto de nuestra sociedad no -

es s6lo in.fundl..r: ficciones a nuestra consciencia sino, además, -

impedir la realidad. 

Para Fromm esto se lleva a cabo, en el proceso a trav~s del cual, 

toda sociedad por su modo de re lacionarae sentir y percibir, d~ 

sarrolla un sistema de categorías que determina las formas de 

conciencia. Este sistema funciona corno un filtro socialncnte 

condicionado, la experiencia no puede entrar a la conciencia si 

antes no pasa este filtro. 

La cuesti5n est5 entonces en entender m5s concretamente como fu~ 

ciona este "filtro social" y como permita que ciertas experien-

cias se Iiltren mientras que a otras se les impide que entren a 

la conciencia. 

Para Frornm las experiencias que mayor se prestan a ser conscien

temente percibidas, son el deseo sexual, el hambre, etc., todas 

las sensaciones necesarias para la supervivencia del individuo o 

el grupo. 
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El hecho de que las experiencias sutiles • puedun cntr~r en lu -

conciencia depende del grado en que tales experiencias son culti 

vadas en una cultura dada. 

Creemos que en este punto Frornm, cambia la 1·1etapsicologfa o -

sea el describ~r los procesos psíquicos conforme n sus a~pcctos 

dinilmicos, tópicos y económicos por la explicación del condicio-

namiento social, seguramente influenciado por MilrX, pero olvida.!2 

do que el aspecto intrapsfquico del fenómeno de la Represión es 

intraindividual, aunque sea influenciado por la sociedad.-

Una experiencia para F.ronun, no entra a la concienc.i.:i si el len--

guaje no tiene palabras para expresarla. Todo lenguaje contiene 

una actitud vital, es una expresi6n congelada de una experiencia 

determinada de la vida. 

Esto lo dice Freud (.19.l.Sl cuando h.LJ.bla de ••• "Podemos ahora -

expresar más precisamente que es lo que la repr.csi6n niega a las 

prestaciones rechazadas en la neurosis de transferencia. Les --

niega la traducción en palabras, las cuales permanecen enlazadas 

al objeto. 

Una presentaci6n no concretada en palabras o un acto psíquico no 

sobrecargado permanece entonces en estado de reprcsi6n en el si~ 

tema Inc." (6) 

Concluyendo en lo que al lenguaje se refiere Fromrn, diremos que 

para él ºel lenguaje, mediante sus palabras, su gramática, su --

* Desconocemos a que se refiere Fromm con "experiencias sutiles", 
pero creemos que son todas aquellas que no son fisiol6gicas. 
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síntaxis, mediante todo el osp!ritu que está Gongelado dentro de 

él, determina como e:xperimentamos y que e.xpericncin entra .:i nue~ 

tra conciencia''. (7) 

Pero existe un segundo aspecto del flltro que hace posible la -

conciencia y es la 16gica que dirige el pensamiento de los hom-

bres en determinada cultura. 

Si una persona vive en una cultura en la que la verdad de la 16-

gica aristot~lica no es puesta en duda, es muy difícil si no im

posible, para Fromm, tener conciencia de las experiencias que -

contradicen dicha lógica. Para Fronun es muy di!ícil que la gen

te tenga conciencia de sentimientos de ambivalencia. Si tiene -

conciencia de amor, tienen conciencia del odio, porque caree~ 

ría de sentido tener dos sentimientos contradictorios al mismo -

tiempo y hacia la misma persona. 

creemos que esto no es del todo cierto, peus muchos de noso-

tros hemos sentido y tenido conciencia de sentimientos contradi~ 

torios hacia una misma personu., sin que "cnrezca de sentido". Y 

por supuesto la existencia de dicha contradicci6n nos crea mu- -

chas veces culpa. 

Pero es un hecho que ambos sentimientos pueden existir en el In

consciente, y tener sus efectos en la conciencia mediante dudas 

y culpa, o simplemente permanecer inconscientes por represi6n. 

El tercer aspecto del filtro socia1 es el contenido de las expe

riencias. Toda sociedad excluye ciertos pensamientos y senti- -
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micntos de ser ponsndos, !:Oent.:idos y expresados. Tener concicn-

cia de estos ncntimicntos hu.ccn al individuo sentirse complctn-

mcntc u.islado y condcnu.do ul ostruciomo. 

Frornm fundament.n esta téois en que existen ciertos contenidos iE_ 

compatibles con una sociedad dadu. con su concepto de1 "Carácter 

Social." que significa que cuulquier sociedad para sobrevivir de

be moldear el c.:irilcter de sus miembros de tal manera de que qui.c:_ 

ran hacer lo que se tiene que hacer, interiorizando su funci6n -

social. en una obligaci6n. 

As! el hombre si no quiere vol.verse loco, tiene que rclacionnrsc 

de alguna manera con los demás, este miedo a quedarse solo para -

Promm, es mayor que el miedo u la castración de Freud, es el fa.=_ 

tor afectivo que no permite que los sentimientos y pensamientos 

lleguen a la conciencia. 

Por otro J.ado ••• Frt?ud nos dice que "la antitl?sis de "conscien

te e inconsciente" carece de aplicaci6n a un instinto. Ya que -

un instinto no puede hacerse nunca consciente. 

Unicamente podrá serlo l.a idea que lo representa. Pero tampoco 

en lo inconsciente puede hayarse representado mSs que por Wla 

idea; si no se l.)nlaz.ará a una idea, ni Se manifesta se como un 

estado Afectivo nada podrt'amos saber de '51". (S) 

E.n lo que se refi.ere a la castraci6n, aunque esto lo veremos más 

detenidamente en el Complejo de Edipo, cabe aquí mencionar que -

para Frornm no existe el miedo a la castraci6n sino m~s bien el -

mie~.!O a la soledad o separatidad y a la locura, lo que nos rcvc-
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la una vez más que olvida que el miedo a la castraci6n survo d':! 

un miedo a ser castrado físicamente, paro se transforma simb6li

camente en el ser dividido mutilndo o muerto psíquic.J.mcntc. -

De esta forma para Pronun, .::iml:w.~ consciencia e j nconscicncia es-

tan socialmente condicionad.:is, siendo conncicnte::; aquella~ expc-

riencias que tr.:i.spas.::in el triple (iltro { longuu.jc, lógica y tn-

búsl e inconscientes las que no pueden: pero r::or.u:i .:iñü.de que no 

sólo reprimimos lo que no es compatible con ul patrún :::;ocidl, u!_ 

no qt:.e tendemos a reprimir también aquellos i17.piJlsos incomp~1ti

blcs con L:1 "conciencia hum.:inista" f~sn voz que nos ht.tbla en nom

bre Cel pleno desarrollo de nucstrn personu.". (9) 

Y ya sabemos lo que para Fro1;un es el pleno d(:::;<.i.rrollo; subcr - -

amar ser productivo en una palabru, ser bioftlico. 

hsi el hombre no s6lo teme a estar aisludo de los demás sino ta~ 

bi~:; de la humanidad que está dentro de el y es rcprcscnt:.ud.:i por 

su 0 conciencia" • 

La capacidad de actuar de acuerdo con la propia concienciu segGn 

Fromm, depende del grado en que se hayan trascendido los limites 

de su propia sociedad y se haya convertido en un ciudadano del -

mundo., en "cosmopolita". (9) 

¿Qu6 hace Fromm en la afirmaci6n anterior con el inconscien--

te? La separa, pues es "indeseable", aunque el mismo contenga a 

la humanidad. 

Pero FOsteriormente corrige que los contenidos del inconsciente, 
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representan al hornbrc-total., con todnz zus posibilidades de ose~ 

ridad y de luz. 

Considera que 1.a fil.osofía mutcrialista, junto con 1.n rcpresi.6n 

gencrulizuda de lo. toma Ue conciencio. de los dCGcos scxua.lcs, 

fue l;:i base a partir de la cual Frcud estructl.lr6 el contenido 

del inconsciente. Adcmils de que este último ignc.;ró el hecho de 

que con írecuencia los irr,pulsos sc:-:uales no deben GU prc.::;oncia -

o intensidad ul sustrato fisiol69ico de la sexualidad sino que, 

al contr;;i.rio, a menudo son producto de impulsos no sexuales en -

sí mismo, como el narcisismo, el sadismo, el .:iburrimiento, el p~ 

U.er y la riqueza. 

Aqu1 vemos claramente, como para Fronun ol concepto de sexual 

es igual. a genitalidad, mientras que en Frcud, lo sexual va más 

allá del acto genital. 

Quizas por entenderlo como genital es que Fromm lo rechaza, pero 

alln así c¿¡br!a el preguntarse el porqué. -

Actualmente para Fromm, el sexo ha pasado a ser uno de los prin

cipales artículos de consumo que crean la ilusión de la felici-

dad y satisfacción. 

De lo~ conflictos que se observan en el hombre, entre sus empe-

ños conscientes e incoscientes para Fromrn son los siguil:td.:.cs loo 

más importantes: 

- Conciencia de Libertad. - Falta inconsciente de liber-

tad. 



- Buena conciencia consciente. 

- sentimiento de felicidad 

consciente. 

- Honradez consciente. 

- Conciencia de individualidad. 

- Conciencia de poder. 

- Conciencia de fé. 

- Conciencia de amor. 

- Conciencia de ser activo. 

- Conciencia de tener los 

pies en la tierra. 
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Sentimientos inconscientes 

de culpabilidad. 

- Depresión inconsciente. 

- Fraudulencia inconsciente. 

- Sugestibilidud inconsciente. 

- Sentimiento inconsciente de 

carencia de poder. 

- Cin1smo inconsciente u total 

carencia de fÓ. 

- Indiferencia u odio incons-

ciente. 

- Pasividad psíquica y pereza 

inconsciente. 

- Fulta de realismo inconscie~ 

te. 

- Nos sorprende que Fronun, considere los "empeños psíquicos" 

conscientes e inconscientes de una forma tan simple; pues no es 

so1amente la formaci6n reactiva el único mecanismo de salida que 

tiene el inconsciente sino muchas y complicadas maneras. 

Pero para Fronun se convierte en a1go más sencillo al abandonar -

la Metapsicología Freudiana y la teoría de la libido y esto in-

fluye grandemente en la práctica de su terapia psicoanalítica, -

com_o veremos más adelante en el "M~todo Psicoanalítico Frommia-

no". -
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Aan en los tiempos modernos para Frormn, e~tos conflictos apartan 

al hombre de los dem5s, alineando su mente en una sociedad de -

sexo y de consumo, olvid5ndose de los m5n altos vulores y pcr- -

diendo el sentido de ser 61 mismo. 
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5.2 EL COMPLEJO DE EDIPO 

Para Fromm, ( l~ 79) 1o que Frcud "quiso dilr a ~ntendcr por compl~ 

jo de Edipo es muy sencillo: el pcquefio, a cuusa del despcrtilr -

de sus afanes sQxunles u una edad temprana, digamos 4 ó 3 nños, 

desürrolla. un intenso npego y dc.zz:o Hcxualen hacia su m.::r.dr~. r,~'\ 

quiere y su padre se convierte en su riv.:i.l. Genera unu hostili

dad hacin el padre y quiere reernpla2.:irlo y, en !ilt.irno unülisis, 

eliminarlo. 

Al sentir que su padre es su rival, el niño tiene miedo de ser -

custrado por tal rival paterno". {10) 

El gran descubrimiento de Frcud en este caso, pura Frornm, es el 

hecho de la intensidad del apego del niñito u nu madre o a una -

figura materna. 

El .grado de este apego, del deseo de ser amado y cuidado por la 

madre, de no perder su p~otección y - en un sin número de hom- -

bres - de no renunciar u 1;;:1 madre, sino verla en mujeres qua, -

que aunque sean de la misma edu.d que el hombre, tienen para él, 

el significado de una madre, re~iste una importancia extraordin~ 

ria. ,,Tul .:i.p>?.go existe también en las niñas pero parece ser que 

tiene un desenlace algo di5tinto, que FreuU no hu rlejado demasi~ 

do en el.aro ';/ que efectivamente es muy difS:cil do comprender". -

(.11) 

El apego del hombre a su madre no es para Fromrn, difícil de en-

tender; ya. que es ella quit'!n le da vi<la "l' do quien depende, ella 

también podría quitarle la vida, si se niega a desempeñar sus --
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funciones. 

Sin embargo Fronmt piensa que el papel del padre, es diíercntc, -

sobre todo durante los primeros años de vida, en que es casi tan 

insignifican~e como lo incidental de 

hijo. 

funci6n al procrear el -

Para Frornm el hombre no desempeña prilctic~~ente ninguna funci6n 

en la procraaci6n rle un hijo, ni en el cuidado para que viva. -

"Rablando psicol69icaroontc .su prezcnci.1 es tol:.<:tlmente innecesa-

ria y la puede suplir igualmente bien la inseminación artificial. 

Puede que vuelva a desempeñar una funci6n cuando el niño llegue 

a la edad de cuatro o cinco años, al convertirse en el que ense

ña al niño, el que le pone el ejemplo y que se hace responsable 

de su formación intelectual y moral. 

Por desgracia con frecuencia no es más que un ejemplo de actitud 

explotadora, irracionalidad a inmoralidad". (l2) 

El apego a la figura materna1 para Fromm trasciende mfis allá de 

la dependencia a una persona, es anhelar una situación en la que 

el niño. esta vrotegido './ e:; .-:im~do y en la que no tiene aGn que -

cargar con ninguna responsabilidad. 

Y no debemos olvidar que si el niño esta indefenso y por ende, -

necesita de la madre, "todo ser humano esta indefenso con re~pe.s_ 

to al mundo como un todo". {13) 

De esta forma para Fromm no es sorprendente que el hombre lleve 

dentro de s.f. el sueño de hallar de nuevo una madre, o de encon- -
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trae un mundo en el que puedü volver n sor un niño, ya que si t~ 

mamas en consideraci6n los peligros, 1~1s incertidumbres 'I rics--

ges que el hombre tiene que enfrentar, y si por otro lado nos d~ 

mes cuenta del poco poder que tiene pnr<l lidiar con las enferme

dades físicas, la pobrezu, la injusticia, etc., este deseo e~ e~ 

tonces comprensible. 

Donde Freud err6 pnra Fromm, a c~usas do sus prcmi$US, fue en al 

aspecto de que entendió el upego u la tnadre como de carScter es

cencialmcnte sexual, al hacer uso de su tcorl.u de la scxualidüd 

infantil, le fue lógico suponer que lo que vincula i.l un niño pe-

queño a su madre es que aquella es la primera mujer en su vida, 

la que esta cerca de 61 y prot,c-rciona u. sus deseos sexuales un -

objeto natural por el que ha sentido ansia. 

Aunque para Frornm esto es en gran medida cierto (el de que la m~ 

dre es un objeto de deseo sexuall, no es el deseo sexual el que 

hace tan intenso y ~ital la re1aci6n con la madre y considera -

que aquí esta el gran error de Freud; sino la condición paradi-

s:í.aca antes mencionada, lo que convierte en tan importanl~ 1.:.i. r!_ 

gura materna no solo durante la niñez sino tal vez durante la v~ 

da de una persona; otro error de Freud para Frornm, fue el hecho 

de pasar por alto el hecho de que los deseos sexuales no se.ca-

racterizan de una estabilidad. "AO.n la más intensa de las re la-

cienes sexuales sino va aunada al afecto y a fuertes lazos emo-

cionales, el mfis importante de los cuales es el amor, tiene una 

duración más bien corta y si le concedemos seis meses probableme!!_ 

te estaremos exagerando". (_14 l 
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Este punto es muy importante ya que rromm nos indica lo que p<lra 

el son los deseos sexuales y en consecuencia su intcrpretaci6n -

del Edipo, pero esto lo discutiremos más adelante. 

Fromm continO.a "la sexualidad como tal os voluble, y tal vc·z lo 

es atin más en los hombres, aventureros, errantes, que en las mu

jeres para quienes, por la responsabilidad que sienten por un h! 

jo, el sexo adquiere un significado mSs serio. Suponer que los 

hombres se hayaran vinculados a sus madres a causa de la intensi 

dad de un lazo sexual que tuvo su origen 20, 30, 6 50 años, - -

atrás. 

Es cosa que raya en el absurdo, si tomamos en considera-

ci6n que muchos de ellos ni siquiera se encuentran vinculados a 

sus esposas al cabo de tres años de un matrimonio sexualmente s~ 

tisfactorio''. (15} 

También es importante para Fromm, destacar el hecho de que hay -

niños que estan dispuestos a enamorarse de niñas de su propia -

edad, dejando a la madre realmente en el olvido, en consecuencia 

"no se puede comprender l.a vida amorosil. de un hombre sino se en

tiende la forma en que esta oscila entre el deseo simultáneo de 

alejarse de l.C!,..madre y encontrar a una mujer que sea tan distinta 

de la figura materna como alguna mujer pudiera :;erlo 11
• ( 161 

La otra parte del complejo de Edipo, la rival.idad hacia el pa--

~' mezclada con hostilidad, que culmina en el deseo de matar-

lo, es tambi~n una observaci6n válida pero que, no obstante no -

tenta necesariamente, algo que ver con el apego a la madre. 
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Frcud concede significado universal SCCJ(m Frorn.m a un aspecto que 

solo es característico de un.o. sociedad p.:i trL:1rcal, en l<i cual e 1 

hijo esta sujeto a l.:i. voluntad del pudre: es su dueño y quiere -

determinar su destino de esta forma la opresión conduce al oU.io 

y al deseo de librar~e del opresor y por último a climinurlo. 

- ¿No ocr.S. este precisamente el deseo de Fronun i:cspecto a f'rcud? 

El. Psicoanálisis fue creado po:r Frcud, qui6n determina el desti

no de Fromm y 61 desease de librarse de su opresor, lo lleva a -

querer eliminarlo, gritando sus limitaciones y errares pero al -

mismo tiempo deseando ser de esta manera su heredero y sucesor. 

Para Fromm amb.;is observaciones de r~reuU.: el th:1sco sexual de pro

tecci6n y seguridad - el deleite paradisíaco - y el conflicto e~ 

trc padre e hijo como producto necesario de la sociedad patriar

cal: Freud las amalgama en una unidad en la que el apego a la m~ 

dre es de índole sexual y, por ende, el padre se convierte en ri 

val cuyo nombre hay que temer y odiar. 

Así para Fromm, es "natural'' que el niño tenga impulsos en vir-

tud de los cuales quiere ser grande como el padre y reemplazar a 

este como favorito de la madre; considerando 11 indebida" l.a impoE._ 

tancia concedida a la frase: "cuando pa¡:.5. muera yo me casaré co~ 

tigo'' y pen~.:i.r .:¡uc el niño realmente quiere que su padre este -

muerto. 

Las razones de Promm da a esto, es que el pequeño no tiene idea 

de l.o que es la muerte y ~o tinico que esta diciendo es: "ojala 

papS estuviera lejos para que yo pudiera tener toda la atenci6n 
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de mam.5., por lo que deducir de ah! el odio profundo de1 hijo ha

cia el padre, incluyendo ente deseo de muerto, es para Fromm, p~ 

ner muy poca atcmci6n al mundo de la imnginaci6n del n.iño y a la 

diferencia de e:; te con el itdul to. 

Para apoyar su opini6n de lo equivocado de las construcciones de 

Frcud, Fromm nos da su intcrpretaci6n al mito de Edipo de la si

guiente m.:inera: 

"Freud se ocup6 s61o de la primera obra de J.a trilogía de S6fo-

cles Edipo rey; esta tragedia nos cuenta que un oráculo le ha di_ 

cho a Layo, el rey de Tcbas, y a-su esposa Yocasta, que si te- -

n!an un hijo, 6sta mat~rra a su pQdrc y se casaría con su propia 

madre. cuando les nace un vastago, Edipo, Yocasta, decide esca

par al destino pro11os ti cado por el oráculo haciendo matar al in

fante. Entrega a Edipo a un pastor, con instrucciones de dejar 

al niño abandonado en el bosque con los pies sujetos, para que -

muera. Pero el pastor, apiadándose del niño, se lo da a un hom

bre que esta al servicio del rey de Corinto y que a su vez se lo 

lleva a su amo. El rey adopta al muchacho y el j6ven príncipe -

crece en Corinto sinJ>aber que no es el verdadero hijo del rey de 

all!. 

Le dice el oráculo de Delfos que su sino es matar a su padre y -

casarse con su madre. Decide evitar este destino, no regresando 

jamás con sus supuestos padres. 

En su camino de regreso de Oelfos se engarza en una violenta di~ 

puta con un anciano que viaja en un carruaje, pierde los estri--
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bos y mata al hombre y a su sirviente, ignorando qua Qcaba de -

asesinar a su padre el rey da Tebas. 

sus vagabundeos lo llevan finalmente il Tebas. 

Ahí la esfinge devora a los hombres y mujeres j6vencs de la ciu

dad y sol.o dejara de hacerlo sí alguien haya la respuesta corres. 

ta a un acertijo que plantea. La adivinanza es esta: 

"¿Que es lo que primero marcha sobre cuatro, despu6s sobre dos y 

finalmente sobre tres?º La ciudad de Tcbas ha prometido que - -

aquel que logre resol.ver el enigma, y l.ibrarla de la maldición 

de la esfinge, será convertido en rey y se le dará por esposa a 

la viuda del rey. 

Edipo se lanza a la empresa. Halla la respuesta al acertijo, -

que es el hombre, que de niño gatea, de adulto anda y al llegar 

a anciano se ayuda de un cayado. 

La esfinge se arroja al oc6ano, la ciudad se ve salvada de la c~ 

lamidad y Edipo se convierte en rey casSndose con Yocasta, su m~ 

dre. 

Después de que Edipo ha reinado felizmente durante algün tiempo, 

1a ciudad es asolada p~r una p1aga que mata a muchos de sus hab!_ 

·tantes. El adivinador Tiresias revela que la plaga es el casti

go por el doble crimen que Edipo ha cometido el parricidio y el 

incesto. Edipo, tras haber tratado deseperadamente de no conve~ 

serse de esta verdad se arranca los ojos al verse obligado a - -

aceptarla. 
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Yocas tn se suicida. La tru,godia termina en el momento en que -

Edipo, hil sufrido el castigo por un crimen que cometi.6 sin scibe.E_ 

lo y a pesar de su esfuerzo consciente por evitar cometerlo". 

Pero Fromm se pregunta •.• ¿Estaba justi(icado Freud pura llegar 

n la conclusión de que este mito confirma su punto de vista de -

que los impulsos incestuosos inconscientes y el consiguiente - -

odio contra el pddre rival se deber. hayar en todo niño varón?~ 

Pero Fror.un se hace la siguiente pregunta: Si la interpretaci6n -

de Freud es correcta, lo que deberí..-:unos esperar es que el mito -

nos dijeru que Edipo conoci6 a Yocasta sin saber que era su ma-

dre, se enamoro de ella y luego mat6 a su padre, de nuevo igno-

rando qui~n era este. 

Péro en ei mito no hayamos - dice Fromm - indicación a1guna de -

que Edipo fuera atraido o se enamor~ra de Yocasta. La Unica ra

z6n que se nos da del casamiento de Edipo con Yocasta es que es

ta, por ast decirlo viene junto con el trono. ¿Debemos creer 

que en un mito cuyo tema centrnl lo constituyera una relaci6n 

incestuosa entre madre e hijo se omitiría tatulmente el elemento 

de 1a atracci6n entre los dos? ci7l 

Es necesario mencionar aqu! que Fronun, olvida que Edipo huye 

precisamente de su primer hogar, de su supuesta madre, al cono-

cer el designio del orSculo. ¿Porque no se pregunta Fromm, por

que huye Edipo hacia Tebas? 

¿No huye acaso por el. temor de cumplir 1o que el or§.culo 1.e h.:i -



151 

dicho? 

lNo huye por el temor interno de cumplir el deseo inconsciente -

que tuvo alguna vez? 

¿No es acaso esto lo que le causa temor? 

Cierto es que Edipo no sabe que los Reyes de Corinto no son sus 

verdaderos padr~s.. Hi tampoco sabe que Yacas ta es Sl.l madre; pe-

ro cuando lo sabe la visión siniestra del deseo inconsciente re~ 

lizado lo llena de pánico a tal punto que decide sacarse los 

ojos. -

Esta pregunta.adquiere para Promm a6n mSs importanc~a en vista -

del hecho de que, en las versiones mfis antiguas del or5culo, la 

predicci6n del casamiento con la madre se menciona solamente una 

v ez en la versi6n de Nicolas de Damasco que, según Carl Robert, 

se remonta a una fuente relativamente nueva. 

Tomando Fromm en consideraci6n este aspecto procede a formular -

la siguiente hipótesis "el mito se puede entender no como símbo-

lo del amor incestuoso entre madre e hijo, sino de la rebeli6n -

de éste contra la autoridad del padre en la familia patriarcal: 

que el casamiento de Edipo y ~oc~st~ no más que un elemento -

secundario, solo uno de los símbolos de la victoria del hijo - -

quién ocupa el lugar del padre y, con él todos sus privilegios. 

(.lBl 

Para apoyar la validez de esta h.ip6tesis Frornrn piensa que es ne

cesario considerar la totalidad del mito de Edipo, en la forma -

* La que realiza Fromm del pur-iue de la omisión de la atracci6n 
física entre Edipo y Yocast~. 
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en que lo present6 Sófocles en las ot.:ran dos partea da la tri.lo

gta, Edipo en Colono y Ant!gona. 

Para Fromm en el centro de la trilogía se haya la lucha entre 

las culturas patriaxcal y matriarcal, hecho que fundamenta de la 

siguiente manera: 

"En el mundo patriarcal se haya a los hijos en lucha contra sus 

padres y pele~ndose entre si, el que sale ganando es Cre6n, que 

constituye el prototipo de un gobernante fncista. Sin embargo -

a Edipo no lo acompañan sus hijos sino sus hijas. Es en estas -

en quienes confía mientras que la relac~6n con sus hijos es de -

odio mutuo" .. (19} 

En las distintas versiones de Edipo que existieron en Grecia y a 

partir de las cuales S6focles estructuró la tragedia, a Edipo se 

1e asociaba siempre con el culto de las diosas de la tierra que 

eran las representantes de la religi6n matriarcal. S6focles ha 

hecho hincapiá de esta relación entre Edipo y l~s diosas et6ni-

cas en Edipo en Colona. 

Para Fromm el regreso de Edipo al soto de las diosas, aunque sea 

la m&s importante, no es 1u Qnica clave que se nos da para com-

prender su posturü como representante del orden matriarcal. 

Piensa que aunque S6focles no tenta la intenci6n de hacer una 

trilogía las tragedias tienen coherencia interna y global de la 

v.:!:,.da de Edipo. 

Para Fromm, S6focles hace otra alusi6n muy clara a éste cuando -
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hace que Edipo se refiera al matriarcado egipcio al hablar de --

sus dos hijas. 

He aqu! las palabras con que. las elogia: 

!Oh imágen verdadera de las costumbres de -

Egipto, que se ponen de maniesto en su espi-

ritu y en su vida. Ya que all1 los hombres 

se sientan a tejer en su casa, pero las csp2 

sas salen a ganarse el pan cotidiano. Y en 

vuestro caso hijas mías, aquellos a quienes 

correspondían, tales faenas hacen las labo-

res domésticas como muchachas, al tiempo que 

Vosotras en S":!,.lugar, llevais la carga de 

vuestro desventurado padre. 

Edipo continúa con la misma tendencia de pensamiento cuando com-

para a sus hijas con sus hijos. Dice de Antigona e Ismene: 

Ahora son estas j6venes que me cuidan, ellas 

son mis enfermeras, ellas que son hombres v 

no mujeres, en su fiel servicio; pero voso-

tros sois extraños y no hijos rn!os. 
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EDIPO EN ANTIGONA 

Es en Antígena donde el conflicto entre los principios patriare~ 

les y matriarcAles haya su Cl:prcsi6n más radical~ 

Cre6n, el autoritario despiadado, se ha convertido en el tirano 

d e Tebas, los dos hijos de Edipo han sido muertos uno al atacar 

la ciudad y el otro al defenderla. 

Cre6n ha ordenado que al rey legítimo se le debe enterrar, mien

tras que el cuerpo del usurpador debe quedar sin sepultura, que 

es la mayor hwnillaci6n y deshonra que puede sufrir un hombre, -

según la costumbre griega. 

El principio que representa Cre6n es el de la supremacía de la -

Ley del Estado, por encima de los lazos de la sangre, y de la -

obediencia a la autoridad por encima del respeto a la ley natu-

ral de la humanidad. 

Antígona se rehusa a violar 1as leyes de la sangre y de la soli

daridad de todos los seres humanos en aras de un principio auto

ritario jerárquico. Antígena es el s!mbolo de la libertad y la 

felicidad del ser humano contra la arbitrariedad del dominio ma~ 

culino. De aquí. que el coro pueda decir "muchas son las maravi

llas y ninguna és más maravillosa que el hombren en contraste -

con su hermana Ismene, que opina que las. mujeres tienen que capf_ 

tular ante el poder de los hombres. Antígena desafía el princi

pio del patriarcado. se apega a la ley de la naturaleza y de la 

igualdad y del amor materno que todo abarca y dice: "no esta en 
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mi naturaleza, unirme al odio si.no al amor" Cre6n, atacado en su 

sentido del dominio mAsculino dice: 11 .::1hor.:i. en verdAd no ooy hom

bre, ella es el hombre si enta victoria se le adjudica y no le -

trae ningún castigo" y volvi6ndose hacia su hijo, que se ha ena

morado de Antígena, le dice: "sS: ostn bija mío, debe ser la ley 

qu e lleves grabada en tu coraz6n; en todas las cOsas obedece la 

voluntad de tu padre''; y continua "rn~s la desobcdienci.a es el 

peor de los males". 

Ella es la que arruina las ciudades; hace desol~dos a los haga-

res; por su causa, las filas de los aliados se lanzan a .la hui

d a en desbandada; pero por lo quo toca a las vidas cuyo rumbo -

es el justo, su seguridad la deben en su ma--

yor parte a la obediencia. Por lo tanto, debemos apoyar la cau

sa del orden y de ninguna manera permitir que una mujer nos - -

agravie. Es mejor que perdamos el poder, si ello tiene que ocu

rrir, a manos de un hombre, a que se nos diga que somos m.lis d6bi 

les que una rnuje.r". (201* 

Pa::-a Fromm el conflicto entre C.re6n el patriarca, y Hem6n el re

belde, contra el patriarcado y defensor de la igualdad de la mu

jer, llega a un punto culminante cuando la respuesta de Hem6n a 

esta pregunta de su padre: "¿Debo gobernar .la tierra mediante 

otro juicio que no sea el mí.o?, es la siguiente: "no es ciudad 

aquello que pertenece a un s6lo hombre ta serías buen monarca en 

un desierto" .. 

subrayado por Fromm. 
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A lo cual Cre6n responde.: "según parece, este muchacho es el d~ 

fensor de las mujeres y Ucrn6n hace referencia al poder de las 

d iosüs matriarcales. "Y de t.i y de mi, y de los dioses de aba

jo" (los dioses de abajo son las diosas madres.) (211 

El conflicto llega a su desenlace. Crc6n manda enterrarviva a -

Antígena en una cueva - de nuevo una expresi6n simb6lica de su -

relaci6n con las diosas de la tiorra - Presa del pSnico, Crc6n 

trata de salvar a Antígon.:i., pero ya en vano. Hcm6n intenta ma-

tar a su püdre y, al fracasar, se quita la "Jida. Eridice la es

posa de Cre6n, se mata al saber de la suerte de su hijo. Cre6n 

hil ganado ff.sicumcnte. Ha matado a su hijo, a la mujer que ama

ba y a su esposa; pero moralmente esta derrotado y lo admite. 

Si observaroos, pues, la totalidad de la trilogía dice Framm, de

bem os llegar a la conclusi6n de que e1 incesto no es el tema -

principal, ni siquiera, el esencial, de la visi6n que S6focles 

expres6 en su trilogía. Y para ello expone la continuaci6n de -

esta: Edipo en Colono. 
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ra mis huespedes, pero con perjuicio para aquéllos que me despi

dieron, que me expulsaron". {22) 

El retorno de Edipo al bosque de las diosas aunque no es el más 

importante, es el finico indicio que permite comprender su posi-

ci6n como representante del orden matriarcal. 

S6focles alude nuevamente y con toda claridad al matriarcado, h~ 

ciendo mencionar a Edipo el matriarcado egipcio cuando habla de 

sus dos hijos. La econom:La con palabras de ildulaci6n, comparSnd~ 

las con sus hijos hombres. 

Y. Fromrn concluye "habíamos dicho anteriormente que si el incesto 

era la esencia del crimen de E~ipo, el drama debería habernos b~ 

blado de que Edipo se habta enamorado de Yocasta, sin saber -

quién era. 

En Edipo en colono, S6focles hace contestar el punto al mismo 

Edipo1 su matrimonio con Yocasta no se cfectuo por su deseo y de

cisi6n¡ la mujer fue una de las recompensas ofrecidas al salva-

dor de la ciudad". (23) 

También es en Edipo en Colono que Fromm se apoya para señalar el 

hecho de que el tema principal de la trilogía, es el conflicto -

entre padre e hijo, ademSs de que dicho conflicto para rrornrn, en 

Edipo en colono no es inconsciente como lo es en Edipo rey. 

Ya que aquí tcolono1 Edipo conoce bien el odio que les profesa a 

su s h.ijos a los que acusa de haber violado la ley eterna de la 

naturaleza, afirmando que su maldici6n es 1nt:.s .fuerte que el rue-
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90 de sus hijoa a Pos~id6n. 

De igual forma Edipo expresa su odio a sus padres por haber ten~ 

da el propósito de sacrificar su vida. 

Fin~lmente Fromm nos dice~ "no hay ningún indicio en Edipo en -

Colono de que la hostilidad de los hijas de Edipo a su pudre te~ 

ga alguna relaci6n con el incesto.. El único motivo que podemos 

haynr en la tragodin es su deseo de podor y la riva1idad con el 

padre". l24l 

Fronun en su argumcntaci6n de la rivalidad entre el orden patria~ 

cal y matriarcal recurre a la teoría de nachofen sobre el ma

triarcado. 

"Bachofen en su libro el. Matriarcado publicado en 1861, sugiere 

que en los comienzos de la historia hillnana las relaci.ones sexua

les eran promiscuas; y que por consiguiente solo era incuestion~ 

ble el parentezco materno. Unicamente por lü madre pod!a esta-

blecerse la consaguineidad. 

Ella era. la autoridad ··.i: la legisladora; gobernaba el grupo fami

iiar y la sociedad, Bachofen lleg6 a la conclusión de que la mu

jer había encontrado su expresi6n no solamente en la esfera de -

la religi6n. Hay6 pruebas de que la religi6n de los dioses del 

Olimpo estuvo precedida por una religi6n cuyas deidades supre~as 

eran diosas de figQra maternal; y supuso que en el trbnscurso de 

un lento y prolongado proceso los hombres derrotaron a las muje

res, las sometieron y lograron imponerse como gobernantes en una 

jerarquía social". {251 
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Para Fromm, Bnchofen demostr6 que la diferencia entre al orden -

patriarcal y el matriarcal iba mucho mSs all~ de l~ suprcrnacr~ -

social de hombres y mujeres, respectivamente¡ era una diferencia 

de principios, sociales y mor~lcs. La cultura matriarcul se ca

racterizaba por l~ prominencia de los lazos de la sangre y len -

lazos del suelo, y una aceptación pasiva de todos los íen6menos 

naturales. 

La sociedad patriarcal, en catnbio, se carncterizaba por el rasp~ 

to a la ley del hombre, el predominio del pensamiento racial ~· -

los esfuerzos del hombre para modificar los fen6menos naturale~ •. 

Fromm considera que en lo que se refiere a estos principios la -

cultura patriarcal representa un progreso sobre el muntlo matria~ 

cal; pero en lo que respecta a otros aspectos, los principios m~ 

triarcales eran superiores a los patriarcales, ya que en los pr~ 

meros todos los hombres son iguales, cada cual es hijo de una m~ 

dre y todos de la madre tierra. Una m~dre ama a todcs los hijos 

por igual sin condiciones, puesto que su amor se basa en que son 

sus hijos y no en que posean m~ritos o hazañas especiales; el -

objetivo de la vida, adem~s es la felicidad de los ho~hres, y no 

hay nada más importante y digno que la vida y la existencia hum~ 

na. El sistema patriarcal, por su parte, considera que l~ obe-

diencia a la autoridad es la virtud principal. En lugar del - -

principio de igualdad existe aqu~ el, concepto del hijo favorito 

y un orden jerárquico en la sociedad. Frornm quiere interpretar 

el Edipo como una lucha entre el amor universal y el autoritari~ 

mo; además considera a Edipo como un representante del matriar-



HO 

cado l.o mismo que n AnL'i'..gona, HE"n,6n y Eur!.dice, fin.:ilizando en -

un triunfo de estos sobre Crc6n (el patriarcado) o sea que el -

amor universal., la búsqucdu de la felicidad y la iguuldad triun

fan sobre el autoritarLsrno y la jcrarquizaci6n de la sociedad. 

¿ Y. no es acaso este idenl mesi5nico el triunfo del bién sobre -

el mal. Lo que Fromm. nas revela como estructura filosófica en -

toda su teoría; y que o.l mismo tiempo le impide ver a Freud de -

otra manera?. 
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5.3 LA IMPORTJ\NCIJ\ DE LA NiflEZ 

Fromm considera que el descubrimiento de la importancia de 1n ni 
ñez en Freud, es uno de los m:is importantes, pues en la ~poca de 

Freud aún predominaba el mito del niño inocente, que nada sabe -

del sexo, adcmSs no se tenía idea del efecto que podían tener -

las experiencias del niño, particularmente del muy pequeño, en -

l.a evoluci6n de su carScter y, por ende, en su destino final. 

Veamos como Fronun entiende este descubrimiento: 

"El niño posee ya anhelos sexuales (.libidinosos), aunque no a(m 

en términos de sexualidad pregenital que se haJ-1.a. centrada en los 

"zonas er6genas 11 respectivas de la boca, el ano, y la piel. 

Freud se dio cuenta de lo fict!cia que era tal idea y demostr5 -

que el niño, desde su nacimiento, estaba dotado de muchas an- -

sias libidinosas de naturaleza pregenital". (26) 

Y aunque Frornm reconoce que existen datos clínicos que ponen de 

manifiesto lo correcto de la3 observaciones de Freud. 

Pero piensa que Freud también aquí subestimo la importancia de -

los factores constitucionales y genáticos en la formaci6n del 

car:icter de los niños; para Fror.un, en ••el freudismo burdo son e~ 

clusivamente la familia y la experiencia del niño en ella las 

que se hacen responsables del desarrollo de aquél". {271 

Considera que esto ha sido llevado tan lejos que tanto los psi-

coanalistas como los padres creen que un niño naur6tico, malo o 

infeliz debe haber tenido padres que produjeran este estado neg~ 
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tivo, mientras que por el contrario el niño alegre y lleno da s~ 

lud goz6 de un ~mb.ionte igualmente feliz y saludable. 

Frornm piensa que esto es cargar con toda la culpa a los padres -

de un desarrollo 1r1aJ.E.;c1no de un niño. 

Y nos da un ejemplo de lo equivocado de esta afirmaci6n. 

"Bien puede ocurrir que un psicoannlista vea a una persona muy -

neur6tica y distorsionada, que haya tenido una niñez terrible, y 

se diga: "obviamente, son las experiencias de la niñez las que -

han producido este triste resultado". Sin embargo, con s6lo que 

se preguntara cuantas personaz ha visto que proced!an del mismo 

tipo de constelaci6n familiar y que resultaron ser individuos n~ 

tables felices y sanos comenzar!an a tener dudas acerca del -

v!nculo simple que se establece entre las experiencias de la ni

ñez y la salud o enfermedad mental de una persona. 

El primer factor que puede dar raz6n de esta desiluci6n teórica 

debe hayarse en el hecho de que el analista ignora las diferen-

cias en las disposiciones gen~ticas". e 28) 

Y Fromm apoya lo anterior Ue la siguiente manera: 

"Por experiencia propia ha llegado a la conclusi6n de que l.'.ls -

disposiciones gen~t~cas desempeñan un papel mucho mSs importante 

del que le conceden muchos analistas en la formaci6n de un car~E 

·ter espec!.;fico".. ( 29} 

Fromm piensa que uno de los objetivos del analista debería ser -
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l.a reconstrucci6n de la imagen del carácter que presentaba el n!_ 

ño al nacer, con el fin de poder estudiar cuSles de lon rücgos -

que se encuentran en el analizado forman parto de su naturuleza 

original y cuales han sido adquiridos & través de circunstancias 

que han ejercido alguna influencia; viendo tarnbi6n cuales de las 

cualifü1des adquiridas entran en conflictos con las gcn~ticas y -

cuales tienden a reforzadas. Dc~conocemos el método o forma de 

.lograr lo anterior) tampoco lo menciona I·'romm. 

Igualmente Fromm piensa que el descubrimiento de la importancia 

de l.a prirr~ra niñez en la evoluci6n de una persona conduce f~ci.!. 

mente a la subestimaci6n de la prominencia de los posteriores. 

"Según la teoría de Freud el carücter de una personCJ. ya cst~ más 

o menos definitivamente formado a la edad de 7 u a años, así que 

los cambios fundamentales en años posteriores se suponen imposi

bles". (30) 

Frornm piensa que ... Esta suposici6n de Freud ha hecho desviar 

la atenci6n que debía ponerse en aquellos casos en que han ocu-

rrido cambios radicales en las personas a consecuencias de expe

riencias radicalmente nuevas que hayan tenido. 

La dificultad de descubrir cual era la f~z de una persona en el 

momento de su nacimiento, o durante sus primeros meses o su pri

mer año radLca en el hecho de que casi no hay nadie que recuerde 

lo que sent!a a la edad de seis meses o de un año, por ello pie~ 

sa que aunque Freud trat6 de lidiar con esta dificultad a trav§s 

del estudio de la transferencia; si se estudian las historLas --
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gados a aceptar que lo que supone que son experiencias de los -

primeros años son únicamente reconstrucciones, influenciadas por 

las sugerencias del an~lista. Todo esto hace que esas recons- -

trucciones merezcan poca confianza. 

Otro factor que Fromm toma en cuenta en sus argumentaciones es -

la relaci6n que existe entre padres e hijos generalmente consid~ 

rada en un solo sentido, n saber, el efecto que ejercen los pa-

dres sobre los hijos. Pero lo que con frecuencia se descuida P!! 

ra Fromm, es que tal influencia no es en modo alguno unilateral, 

como a menudo se la supone. Ya que los padres pueden tener una 

animadversi6n natural hacia un niño e incluso hacia un recién n~ 

cido, y no s6lo por la r~z6n que se expone m!is frecuentemente, -

de que es un hijo no deseado o por que el progenitor es destruc

tivo o sSdico, etc., sino tambi~n porque el hijo y padre pueden 

simplemente no ser compatibles a causa de sus propias naturale-

zas. 

También por otro lado, el hijo puede sentir desagrado por el ti

po de p_9,dre que tiene. 

Es indudable que Fronun utiliza razonamientos muy d~biles al -

hablar de la importancia de la niñez1 pues es verdad que uno no 

recuerda sus experiencias de los primeros meses y los primeros 

años, pero las huellas de lo vivido permanecen a nivel incons':"' -

ciente como lo dice Freud en "Tres ensayos para una teor.ta -

sexual" lJ.9051:. "De otro lado hemos de suponer, o podemos con--
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vencernos de ello por la investigaci6n psicol69ica, que las im-

presiones olvidadas no por haberlo sido, han desaparecido de - -

nuestra memoria sin dejar hondísima huella en nuestra vida ps!-

quica y haber constituido una enérgica determinante de todo nuo~ 

tro ulterior desarrollo. ~o puede existir, por tanto, una real 

desaparici6n de las impresiones inf.:intiles; debe más bien tratar 

se de una runnesia análoga a aquella que comprobarnos en los ncur~ 

tices con respecto a los sucesos sobrevenidos en ~pocas mSs - -

avanzad as de la vida y que consiste en una mera exclusi6n de la 

conciencia (represi6nl 11
• (31) 

Igualmente el hecho de que la naturaleza de los hijos sea incom

patible con 1.a de los padres, nos parece algo muy superficial y 

ocul.ta el hecho de que los hijos son "el deseo de los padres" y 

de 1a influencia que estos tiene a nivel inconsciente entre am-

bos. 
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5. 4 DISCUCION 

Fromn1 critica la teoría de la sexualidad y el complejo de -

edipo desde tres aspectos generales: 

al Niega las bases sexuales del complejo de Edipo, trans-

formSndolo como ya vimos en el descubrimiento del gran 

apego del niño hacia su madre o a la figura materna. 

Y el deseo de muerte del padre como rival lo concibe e~ 

mo un deseo de libcraci6n de una autoridad patriarcal y 

m~s ampliamente como una lucha entre el matriarcado y -

el patricarcado. 

bl Para Fronun decir que el niño es polimorficamente perve~ 

so es una estupidez. 

e) Habla de que Freud consideraba a la mujer como un hom-

bre castrado de super yo d~il y con una envidia eterna 

al pene. (ver Fronun y su concepto de Freud}. 

En sus textos Fromrn dice siempre que Freud dice, pero rara 

vez cita en forma extensa los textos de Freud; nosotros, tratar~ 

mos de analizar di~hos textos, resumi~ndolos en lo posible, para 

dilucidar la importancia que para Freud tiene la sexualidad en -

el desarrollo del individuo, bas~ndonos en los artículos de -

Freud "Mis opiniones acerca del rol de la sexualidad en la etio

log'.i.a de lils neurosis 11 (.1905-06), "Tres ensayos para una teoría 

sexual" (.1905} y "La disol.uci6n del compJ.ejo de edipo" de (19 24) • 

Tambi~n nos auxiliaremos de un análisis de Hugo B. Bleichrnar so-
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bre "El complejo de edipo on Freudº en su libro "Introducción al 

estudio de las perversiones". e 1980) 

I. Freud durante largos años de investigación (uc consti

tuyendo su teoría del psiconn~lisis, de la cuul, uno de suG pil~ 

res fundamentales es el rol de la sexualidad en el desarrollo -

del individuo. 

Primero lleg6 a considerar que los síntomas histéricos eran 

efectos perdurables de traumas psiquicos cuya carga de afecto h~ 

bía quedado excluida de la conciencia pero permanencia con sus -

efectos por un "camino anormal conducente a 1.a inervnci6n som5.ti--

ca". 

Esta forma de explicaci6n resultaba necesaria para Freud, -

pues le permitía explicar los síntomas de la histeria, la cual -

concebía corno "la expresi6n de una conducta especial de la fun-

ci6n sexual del individuo, determinada y regulada por las prime

ras experiencias sexuales infantile::.". 

Pero Freud tuvo que descubrir que algunas veces el hecho -

traumático infantil relatado corno real por parte de sus pacien-

tes muchas veces no eran sino solo fantasías de los mismos, ere~ 

das como defensas contra el recuerdo de la propia actividad -

sexual. 

Por ello la acentuaci6n del elemento 11 traurnático 11 para ret=. 

ner tan solo el hecho de que la actividad sexual infantil (expo!!_ 

tánea o provocada} marca decisivamente la direcci6n de la vida -

sexual ulterior al adulto. 
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~: •. u: o.ti.Í corno los "traumaE sexuales infantiles" quedaron en 

cierto modo sustituidos por el "infantilismo de ln sexualidad". 

Una segunda modificaci6n ilcvada a cabo fue igualmente nec~ 

a.:i.ria; con la supuesta .frecuencia de 1a iniciaci6n sexual. en ép2 

ca infantil cay6 también por tierra, la importancia predominante 

de la gran influencia accidental de la sexualid«d a la que Freud 

atribu!a el papel principal en la cuusaci6n de la enfermedad, -

aunque nunca negando l~ ínterve~i6n de factores conatítuciona-

les y hereditarios. 

Con esta modificüci6n dichos factores (constitucionales y -

hereditarios) tomaron un nuevo nombre, transformándose así en la 

disposicilSn neuroplitica general. Los "T.res ensayos para una te~ 

ría sexual." son una tentativa de describir la diversidad de esta 

constituci6n sexual, el carficter compuesto del instinto sexual -

en general y su origen en diversas fuentes del organismo. 

Para que una experiencia fuese considerada pat6gena o no, -

Preud estab1eci6 que para serlo debía el yo considerarla intole

rable y despertar una tendencia a la defensa~ Así pues lo lmpoE 

tan te no eran ya las exci tacioni;.i:; sexuales que el i.ndi viduo hu-

biera experimentado en su infancia, sino sobretodo su reacción -

a tales impresiones y el haber respondido o no a ellos con la r~ 

presi6n. Resul.t6 ast que el neur6tico. adul.to traía consigo des

de su infancia cierta medida de ~represión sexual= que se exte-

riorizaba luego bajo la presión de las exigencias de 1a vida 

real. Los psicoanálisis de sujetos histéricos mostraron que su 

enfermedad era el resultado de un conflicto entre la 1íbido y la 
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represi6n sexual y que sus síntomas constituían una transacción 

entre ambas corrientes anímicas. 

Asi Freud tambi6n en "Tres ensnyos para una teor'ia sexual.", 

expone el porque considera la C~spoaici6n sexual constitucional 

en el niño mucho más compuesto de lo que se pudiera pensar, con

siderándola "pol.imorficamente perversa" y que debido a la rcpre

si6n de determinados componentes nace así la conducta llamada -

normal de la funci6n sexual; subordinando las demás disposicio-

nes infantiles a la supremacía de las zonas genitales. Las per

versiones correspondían a perturbaciones de esta sfntcsis y a un 

desarrollo exagerado de uno de aquellos instintos parciales y la 

neurosis a una represi6n excesiva de las tendencios libidinosas. 

Freud nos aporta toda una explicación dinámica de la psico

pa tol.ogia cuando nos dice que: "los síntomas representan la act!_ 

vididad sexual de los enfermos, total o sólo en parte provenien

te de instintos parciales normales o perversos de la sexualidad". 

( 32) 

Vemos pues el sentido amplio que da Freud al término sexua

lidad y la importancia fundamental. que tiene esta en la causa- -

ci6n de la neurosis y como del cauce que siga su desarrollo con 

la influencia constitucional y ambientai dependerá el. que una -

persona sea "normal'', o tenga alguna perversiGn scxualm"°'n te ha-

blando. 

Finalmente Freud nos expone en este artículo lo siguiente: 

"Buscar la etiología de las neurosis exclusivamente en ltl heren-
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cia o en la constituci6n sería tan unilateral como llevar tan -

s6lo a la categor!a etiológica las influencias accidentales cjeE 

cidas sobre la sexualidad en el curso vital del sujeto, aunque -

hayamos descubierto que la esencia de estas enfermedades consis

te tan sólo en una perturbaci6n de los procesos sexuales que se 

desarrollan en el organismo". (33) 

Y lo anterior aclara corno Fromm juzga superficialmente a -

Freud cuando lo .:i.cusu. de no tomar en cuenta. los factores consti

tucionales y hereditarios del individuo. 

También F~eu<l reconoce al finalizar la síntesis de sus tres 

ensayos que: "El resultado, poco satisfactorio de estas investi

gaciones sobre las perturbaciones de la vida sexual se debe a 

nuestra ignorancia de los procesos biol6gicos que constituyen la 

esencia de la sexualidad no si~ndonos posible construir con los 

escasos datos que poseemos una teoría capaz de explicar suficieE_ 

tem ente los caracteres tanto normales como patol6gicos, de 1a -

actividad sexual". (_341 

Es entonces el aspecto psí.quico el que est6, debido a sus -. 

manifestaciones, más al alcance de nuestro estudio y es a lo que 

Freud avoc6 su vida. 

rr. Hugo Bleichmar: sobre el Complejo de Edipo nos expli-

ca: 

Existen tres momentos de síntesis o intentos de síntesis -

que Freud realiza con respecto al Complejo de Edipo: 
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"Comencemos con la que apar~ce en la C<lrta a ??liess de Oct~ 

bre del 97, la del c.:ip. de "Muerte de Seres Queridos" y la mon-

cionada en "Un tipo especial de elecci6n du objeto hecha por el 

hombre" de 19 10 • 

Freud plantea que: el deseo an~roso al progenitor del sexo 

opuesto y el deseo hostil frente al progenitor del mismo sexo, -

deseo que culmina en el do muerte. 

Con el t€rrnino Complejo, tomado de Jung, Frcud plantea que 

hay algo que existe en el sujeto, frente a lo cual un elemento -

ex terno actüa ya sea corno un dicparador que evoca, o corno algo 

que permite la exteriorizaei6n de aqu6ilo que pugnaba por abrir-

ee paso. 

Por ello Freud dice en esta primera teorizaci6n, que el Co~ 

pl.ejo de Edipo es Central: hc'.ly un conj'unto de sentimientos, de 

aptít\ldris. de emociones, de ideas, -al cual llama complejo- que -

existen en el niño y que orientan su relaci6n hacia sus padres. 

El niño es como un trozo de hierro: lo bio16gico, lo pre-

vio, es la condición de posibilidad para que actUe el campo edt

pico. 

Pero esta sexualidad, no es una sexuali<laU y~ constituida -

-como la de1 anima1- sino que se organi~a en el seno de la es

tructura adípica. 

Sin embargo en esta primera formu1aci6n freudiana del Edi-

po, es la de un~ sexualidad biológicamente determinada que orie~ 
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ta al niño. 

En el ü.part.:ido sobre l.a "MueI,"tC de Seres Queridos" hay .:ü-

gunos p.§rrafos que muestran que F'rcud no solamente tenía en -

cuenta el Complejo de Edipo en el chico sino que otorgaba tam- -

bi~n alguna participaci6n a los padres. Dice así: "La atrae- -

ci6n sexual actQa tarnbi~n generalmente sobre los mismos padres, 

haciendo que por un rasgo natural (cnfatiz6 lo de natural) pre-

fiera y proteja la madre a los varones, mientras que el. padre d~ 

dica ma:,•or ternur.J. a lü.s hijas". Y poco m5s adelante dice - - -

Freud: "Los niños se dan perfecta cuenta de tales preferencias y 

se rebelan contra aqu61 de sus inmediatos ascendientes que los -

tratan con mayor rigor". (35} 

O sea que lo que hacemos los padres provoca algún tipo de 

reacci6n en los niños. 

Pero la influencia de los padres es entendida como puramen

te de interaci6n y dice: "De este modo siguen (se refiere a los 

niños} Su propia pulsi6n sexual. Y renuevan al mismo tiempo -

con ello el estímulo que parte de los padres cuando su e1ecci6n 

coincide con la de ellos". (36) O sea en 6ltima instancia FreUd 

ve como un encuentro 'entre dos entidades constituidas: los ni-

ñas siguen su propia pulsi6n sexual y renuevan al mismo ticmPo -

con ello el estímulo que parte de los padres. 

Quedando aquí reservado a los padres el papel de no consti

tuyentes de 1a sexualidad del niño, sino de algo que interactúa 

con algo que es propio del niño. 



Aquí se ve la diferencia entre un enfoque interrclacionista 

y un enfoque intersubjetiva. En el primero existen entidades -

que interactúan, es decir que intercambian, que se influencian -

mutuamente. En un enfoque intersubjetiva: no preexisten entida-

des que interactGan sino que se constituyen como entidades en el 

proceso mismo de la interrelación. 

Esta conceptualización primera del Complejo de Edipo no de~ 

cribe como se constituye la sexualidad del niño ni como su cons

truyen sus deseos, ni el papel que tienen los padreo en la cons

trucci6n de esta sexualidad. 

Sin embargo ya Freud, entrevee el Edipo como estructuramen

te del sujeto en el sentido de que como consecuencia de esta se

xualidad que se desarrolla en el seno de la situación cdípica, -

como consecuencia de estos deseos que pucó.E;. no ocurrir o que pue

de ocurrir en direcci6n distinta de lo que la biología estaría -

determinando, como es el caso de la homosexualidad por ejemplo. 

Como consecuencia de estas identificaciones a la salida del 

Edipo se fonna el Super Yo, que es heredero del Complejo de Edi

po en el sentido en que es el reemplazo de las catexis de objeto 

por las identificaciones y además se forma el carácter, como 

Freud lo plantea en la primera página del cap. III del "Yo y el 

Ello". 

Es pues en esta segunda formulaci6n en la que el sujeto se 

constituye como tal en el seno de la situaci6n ed!pica, porque • 

si el Super Yo y el carácter sa forman a consecuencia de lo que 



pasa en ella, esta situuci6n entonces aparece como condición cs

tructuramente del sujeto-

No hay sujeto que preexista a la relaci6n con los padres_ -

Es en el contacto con esos padres, movido por su sexualidad y -

por su odio a sus padres que el sujeto se estructura de una man~ 

ra de terminad u. 

Igualmente plantoa dos tiempos en el Edipo ya que no solo -

considera lo que ocurre en la situaci6n edipica sino a la salida 

de ella. 

En la obra freudiana viene despu66 un tercer período, aquel 

en que Freud dice que.el Edipo no es igual para la mujer quepa

ra el hombre. Estableciendo una diferencia con respecto a1 pc-

r!odo que acabamos de reseñar en que el Edipo era equivalente a 

ambos. 

Además convierte a la castraci6n en e1 centro del Edipo~ 

Sin embargo no apnrece claro aün, en estas formulaciones más ta~ 

d1as sobre el Edipo cual es la funci6n o que es lo que quiere la 

madre. o sea, lo que pasa en la totalidad de 1a estructura edí

pica- Sigue centrado ei análisis en lo que le pasa a1 niño. 

Es indudable que e.l EUipo e~ r:::-lava tambi(;n para entender la 

construcci6n de los mecanismos de funcionamiento ps!quico y en-

tre ellos los de defensa. 

Durante mucho tiempo se pens6 que 1os mecanismos de defensa 

eran algo que naturalmente estaban dentro de un individuo, y de 
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los que disponía para protegerse de las ansiedades de la situa-

ci6n edípica. 

'l es el. Edipo el que c;ondiciona los mecanismos de defcnsz.s -

ya que la identificación juega, un papei central on la constitu

ci6n de estos, porque son procesos que ocurren en el seno de la 

situaci6n cdtpica que esta marcada EOr los deseos, loe mecanis-

mos de funcionamiento de los padres, scr5n aceptados o rechaza-

dos según corno quede ubicado el niño frente a ellos. 

Y todo esto queda negado por Fi.·ornm al disminuir el Complejo 

de Edipo a una aituaci6n de apego y de lucha contra el padre por 

coartar la independencia del. hijo. 

Fromm olvida que ei Edípo es inconsciente, en ~1 sentido 

sintomático, es decir es algo que no puede hacerse consciente m~ 

di.nnte catexis o atenci5n - 'que sería el caso de prcconsciente -

ya que los deseos incestuosos y hostiles constituyen el nGcleo -

de lo reprimido-

Queremos destacar que el m~rito de Lacan al amp1iar el con

cepto del Complejo de Edipo, explicando no sólo lo que pasa al -

niño en esta situaci6n, sino que al afirmar que el niño es el f~ 

lo de la madre, nos habla de que la madre se constituye también 

en relaci6n con e1 niño, como t~nicndo el falo. Atribuyendo así 

mismo un papel especia1 a1 padre. 

De todo lo anterior, podemos concluir la gran importancia -

Oel Edípo: 
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El Edipo interviene determinando el tipo de elecci6n -

de objeto, la identidad del sujeto, c6mo este y su de

seo se constituyen, sus mecanismos de defensa, y la 

pervcrsi6n que implica una determinada identidad. -

III~ En lo referente al Complejo de Edipo, Pronun basa su 

análisis y crítica a Freud en la Trilogía de SÓíocles; pero lo -

que Frcud torna de la tragedia Griega 

quico que se da en los seres humanos 

cir, Freud no se apega concretamente 

el fenómeno intrapsi.- -

nuestra sociedad, es de

la tragedia para dcscu--

brir el Complejo de Edipo, sino en vivencias personales que en-

cuentra son compartidas por las demás personas en su-desarrollo.· 

En ~u .:trt!culo. "Lu. Disoluci6n del. Complejo de Edipo" tl924} 

Freud nos habla de las causas que provocan el !Ín de este perío

do, tan importante en la conformaci6n del sujeto. 

Para Freud el fín de este período se debe a las maltiples -

decep9i~nes dolorosas sufridas por el sujeto. La niña se cree 

objeto preferente del amor de su padre y recibe un día una dura 

correcci6n por parte de este. 

El niño que considera a su madre como propiedad exclusiva -

suya la ve ori~ntar de reprente su cariño y sUs cuidados hacia -

un nuevo hermanito; y cuai-W no ocurre lo anterior la simple au-

sencia de la satisfacci6n deseada acaba por apartar al infantil 

enamorado de su inclinaci6n sin esperanza. 

El Complejo de Edipo sucumbirá así a su propio fracaso, re

rultado de su imposibilidad interna. Otra hip6tesis de Freud s~ 
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ria la de que el Complejo de Edipo tiene que desapurccer porque 

llega el momento de su disoluci6n considerándolo un fcn6meno que 

habrá qu e desaparecer conforme a una traycct.0ria predeterminada 

al iniciarse la fase siguiente del desarróllo. 

Sin embargo Freud concilia ambas hip6tesis dicicnc.10 "al la

do de la hip6tesis filog~nica más amplia queda especia suficien

te para la ontog~nica". t371 

Pero a Freud le intereaaba perseguir como se desarrolla el 

programa predeterminado y en que forma es aprovechada l.~ dispos~ 

ci6n por acciones nocivas casuales. 

Partiendo de la premisa de que el desarrollo sexual del ni

ño avanza hasta una fase en l.a que los genitales· se han adjudic~ 

do ya el papel directivo. Pero este genital es tan s6lo el mas

culino o m§s exactamente aún, el pene; el genital. femenino perm~ 

nece desconocido. 

Sin embargo antes de que lo anterior parezca una confirma-

ci6n a la aseveración de Fromm de que Freud discriminaba a las -

mujeres considerándolos "hombres castrados" es necesario que ex

pongamos la cxplicaci6n que Freud tenía para decir que ~n el de

sarrollo sexual. del niño el genital. temenino permanece descono

cido. 

"Cuando el sujeto infantil de sexo masculino ha concentrado 

su interés sobre sus genitales, 1o revela con manejos manuales -

y no tarda en advertir que los mayores no estSn conformes con -

aquel.la conducta. Más o· menos precisa más o menos brutal, surge 
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la amenaza de privarle de üquella parte tan estimada de su cuer

po. Esta amenaza de castraci6n parte casi siempre de alguna de 

las mujeres que rodean habitualmente al. niño, las cuales inten-

tan muchas veces robustecer su autoridad asegurando que el casti 

go serS llevado a cabo por el m~dl.co o por el padre. 

En algunos casos llevan a cabo por s! mismos una atenuación 

simb6lica en su amenaza anunciando NO ya la mutilación del 6rga

no genital pasivo en realidad, sino la de la mano, activamente -

pecadora. Con gran frecuencia sucede que el infantil sujeto no 

es amenazado por la castración por juguetear con el pene sino 

por mojar la cama. Sus guardadores se conducen entonces como si 

esta incontinencia nocturna fuese consecuencia y testimonio de -

los tocamientos del órgano genital, y probablemente tiene raz6n. 

En todo caso tal incontinencia duradera puede equiparse a la so

l usi6n del adeulto, siendo una manifestaci6n de la misma excita

ci6n genital que por esta ~poca ha impulsado al niño a masturbaE 

se". (38} 

Y aunque el niño no piensa al principio a la amenaza fe ni 

obediencia algunu, sucumbe ·la organizaci6n fálica a esta amenaza 

de castración. 

Es hasta que el niño descubre los genitales femeninos que -

se convence de la falta de aquel 6rgano del que tan orgulloso e~ 

ta. También es cierto que la actividad sexual del niño no se r~ 

duce por esta época exclusivamente a la rnasturbaci6n. La mastuE 

bación no es más que la dcscQrga genital de l~ ~xcitación sexual 

correspondiente al complejo y de ah! su significación para las -
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~pocas ulteriores. 

Pura Freud exist!an dos posibilidades para el niño de sati~ 

facer su ~omplejo de Edipo. 

Situarse en el lugar del padre y tratar como ~l a su ma-

dre, lo que hace ver el padre un estorbo. 

O querer sustituir u. la madre y dejarse amar por el pa-

dre, resultando superflua la madre. 

Y piensa que el niño no tiene ::;lno una vaga idea de u.quello 

en lo que puede consistir la satisfacci6n amorosa, pero sus sen

saciones orgánicas le imponen la convicci6n de que el pene dese~ 

peña en ella algún papel. Tampoco duda que la mujer posea tam-

bién un pene. 

Pero cuando el niño descubre que la niña no tiene pene, las 

anteriores posibilidades pierden su satisfacci6n. Y ambas -

traían consigo la p€rdida del pene: la una, masculina, como ca~ 

tigo; la otra, femenina, como premisa. 

Cuando la satisfacci6n amorosa del Complejo de Edipo es am~ 

nazada con la p~rdida del pene, surgirá un conflicto entre e1 i!!, 

terés narcisista por esta parte del cuerpo y la carga libidinosa 

Ue los objetos parenta1es. En este conflicto vence normalmente 

el primer poder y el yo del niño se aparta del Complejo de Edi-

po. 

De aquí nace. el Super Yo introyectado que toma del padre su ri

CJOr, perpetuo.ndo su prohibición del incesto y garantizando así -
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al yo contra el retorno de las cargas do objetos libidinosos. 

Aunque esta proceso ha salvildO, por una parte l.os genita- -

les, (de la amenaza de castraci6n} tambi6n los paraliza, despo-

jándolos de su funci6n. Iniciando asi el periodo de latencia -

que interrumpe la evolución sexual del niño. 

Algo muy importante es que el apartamiento del yo del Com-

plcjo de Edipo no es solo una reprcsi6n, sino que equivale a una 

destrucción y una desaparición del complejo, y::i que si el yo s6-

lo hubiera alcanzado realmente mSs que una rapresi6n del comple

jo este continuará subsistiendo, inconscientemente en el Ello m~ 

nifestándose patol6gicamente despu6s. 

Para Freud la relación existente entre la organizaci6n fál~ 

ca, el Complejo de Edipo, la amenaza de castraci6n, la formaci6n 

de1 Super-Yo y el período de latencia, justifican la afirmaci6n 

de que el Complejo de Edipo sucwnbe a la amenaza de castraci6n. 

Como vemos toda esta explicaci6n del Complejo de Edipo se -

realiza a un nivel diferente al que utiliza Fromm en el análisis 

de la trilogía, siendo este proceso totalmente inconsciente para 

el sujeto. 

También Freud logra estructurar una t:!Xplicaci6n 111 Complejo 

de Edipo en la niña pero aclara que el conocimiento de los proc~ 

sos evolutivos de la niña es insatisfactorio e incompleto. Sin 

embargo dicha explicaci6n expone su posici6n frente a este pro-

b lema y responde que en la niña si existe un Complejo de Edipo y 
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una organi zaci6n f:ilica pero desde luego no son los mismos que -

en el niño, ya que "La diferencia morfolt'igica ha de. m<Jniíestarsc 

en variantes del desarrollo psíquico". l39) 

El clítoris de la niña se comporta ul principio cxactnm~ntc 

como un pene; pero cuando la sujeto tiene ocasi6n de cat11pu.rarlo 

con el pene verdadero de un niño, encuentra pequeño el suyo y -

siente este hecho como una desventaja y un motivo de inferiori-

dad, suponiendo que en un principio poscfa un pene igual nl que 

ha visto en el niño, pero que lo perdi6 luego por castraci6n. P~ 

ro les atribuye a las mayores un genital masculino completo. R~ 

sulta, pues, l~ difer~ncia importante de que laniña acepta la 

castraci6n cor.~ un hecho consumado, mient~us que el niño terne 

1a posibilidad de su cumplimiento. 

Para Freud con esta c: . .:::...l.:siVn de la amenaza de castraci6n d!_ 

saparece tambi(?n un poderoso motivo dC? la for<naci6n del Super-Yo 

y de la interrupci6n de la organizaci6n genita1 infantil. 

E.l Complejo de Edipo de la niña es mucho m5s uní.vaco que el 

del niño, y segün mi experiencia, va muy pocas veces más aliá de 

la sustituci6n de ln madre y la actitud femenina con respecto al 

padre. La renuncia al pene no es soportada sin la tentativa de 

una compansaci6n. La niña pasa -podríamos decir siguiendo una -

comparaci6n sin'b6lica- de 1a idea del. pene a l.a idea del niño. -

Su Complejo de Edipo culmina en el deseo, retenido durante mu-

cho tiempo, de recibir del padre, como regalo, un niño, tener de 

é.l un hijo. 11 Exparimentamos la ímpresi6n de que el comp1ejo de 
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Edipo es abandonado luego lentamente, porque este deseo no 1lega 

jamás a cumplirse. Los dos deseos el de poseer un pene y e1 de 

tener un hijo perduran en lo inconsciente intensamente cargados 

y ayuda a preparar a la criatura femenina para su ulterior papel 

sexual". (40} 
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6. BI, MET01il) PSlCOl\N/\LITICO FROMNIANO 

Fromm opcr.i ü p.:trtir de mccomismos como la tr..insfcrencia, 

lil resistencia, lu represión, 1~1 .::isociaci6n libre, .•• considera!!. 

do igualmente v.'llidu.s las vías por l.:is que el inconsciente se m~ 

nifiesta: sueños, mitos, chistes, cuentos. 

Sin embargo todo ello desde una perspectiva específica y -

con el objetivo primordial de dejar atras las "limitaciones" del 

Psicoanálisis Freudiano lo que tiene como consecuencia una prác

tica propia que transforma los objetivos de la terapia y el pa-

pcl d el analista. 
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6.1 LA SITUACION TERAPEUTICA 

Empezaremos por decir que la situación teraptiutica propug

nada por Fromm se caracteriza por el 11 frente a frente" en lugar 

del div.rin en el que el. paciente se evade de la mirada del. psico

analista y viceversa. 

El "frente a frente" scgan Fronun encu.ra la real.id<J.d inter

personal la situaci6n se convierte en un aut6ntico laboratorio -

experencial "lo que ocurre aquí y ¡¡hora" es lo importante .. 

Esta concepci6n para Fronun subyase al criterio de que "lo 

que importa ~o es tanto el contenido de l.o que est~ reprimiendo' 

como el estado de 5nimo y, para ser mtls preciso, el grado de peE 

catcici6n y realismo del individuo" (1). 

Fromm no entiende algo que esta vivo sí sigue siendo un -

"objeto" -como lo considera segOn (?l, el Psicoanálisis Freudia-

no. 

"Unicamente lo puede entender * si se relaciona con (;l, 

cuando este deja de ser objeto apartado "cuando se transforme en 

"mi·~ y sin embargo sigo siendo "no yo". 

s6lo ni esta al..Jlerto a1 paciente y se reacciona con é1, o 

sea si se esta relacionándose con t!l, se le podr:i ver como un s!_ 

mejante y conocerlo. 

Pero lqu~ significa para Frornm estar relacionado?: "Signi

fica estar activamente interesado ("Inter-esse" =estar dentro") 

subrayado nuestro. 
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y estar dentro d~ lo que se conoce significa ayudar * ü la evol~ 

c;:i6n y ºdejarlo ser no por bondc;:i,tl, sino porque la cualidud misrna 

es tener que prolongarse, cstnr intoresatlo significa no tener -

más .intcnsionalidad que la vida misma, ol crecimiento, el conoc.!_ 

miento y la funcionalidad". (2) 

Fromro argtuncnta su cumbia de técnica do la sjguiente mane

ra: ".Mi prS.cticu profesional como psicoanalista me .:iyud6 enorm~ 

mente a percibir lo anterior (la postura racional de ver lüs co

sas come son, de 11 dcjarlas ser"). 

U<J.bta sido adicsti:.:i.do seqrtn la técnica froudiann estricta

mente ortodoxa de analizar al pacíonte sentándose tletr~s de Gl y 

escuchándole sus nsociaciones. Esta técnica fue diseñadn de - -

acuerdo con las pr~cticas seguidas con los ~xpcrimontos de labo

ratorio: el paciente era "el objeto": y el analista observaba -

sus asociaciones libres, sus sueños, etc., y analizaba el mate-

rial producido por el paciente. 

Se suponí~ que el analista debía ser el observador distan

te, un espejo, más que un participante: 11 1,1ientras rn5s trabaje en 

esta forma, menos satisfecho me sentí. 

En primer lugar, a menudo me sentia cansado y hasta somno-

1iento durante el trabajo analítico; muchas veces experimentaba 

~ierto alivio al finalizar la hora analítica. * Pero lo peor era 

que cada vez era mayor mi SP.nsaci6n de que no entend1a al pacie~ 

ce. Indudablemente hub!a aprendido a ºinterpretar", y sabía lo 

suficiente como para interpretar en forma tal que habitualmente 

las asociaciones del enfermo y sus sueños encajaban dentro de -

* subrayado nuestro. 
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mis expectativas tc6ricus. Pero tod.::i.vS:ü segu1:'"1 hablando acerca 

del. paciente y no con 61 - y sentí - que gr.un p<:t.rte de lo que d~ 

bía comprender se me estaba escapando. J\l principio pensé natu

ralmente que todas mis dudus se dcbian a mi f<Jlt.:i de c:x:paríen-

~ Pero cuando las dudas aumentaron con mi experiencia, en 

vez de disminuir, empec('; a dud.ar acerca del rn6to<lo que cstabu 

utilizando. Estimulado y alentado por numerosos colcgus que ha.-

bía sufrido expericnciAs simil~rcs, inicie lu búsqueda de un m6-

todo distinto. 

A la larga descubrí qu~ éste c!r'l l.1ilJ~ar:.tc sencil.lo: t?n --

vez de ser un observador, tuve que convertirme en participante, 

estar unido al pac~ente y comprometido con 61; de centro a cen-

tro, en vez Qe periferia. Descubrí que podr!~ comenzar n ver en 

el paciente cosas que no había observudo antes, que emp~zaba a -

comprender1o en vez de interpretar lo que decÍQ; Y. que ya casi -

nunca me sentí.a cansado durante. la hora analí.tica.'* Al mismo - -

tiempo experirnentá que se puede ser tota1mente objetivo mientras 

se esta pl.enamente dedicado. "Objetivo" significa en este caso 

ver al paciente tal como es y no como yo deseo que sea. 

Pero se:c objetivo sa1o es posible si uno no desea nada pa-

r.a s1 mismo, ni la adrniraci~n del paciente. ni su sumisi6n, ni -

siquiera su "curaci6n". Si esto t'.lltimo parece una contradicci6n 

de lo que he dicho antes, es decir, que ea precisamente el deseo 

de ayudar el que fertiliza nuestro pensamiento. deseo recalcar 

que , de hecho, no existe tal contradicci6n. 

En ese auténtico deseo de ayudar no quiero nada para mi; -

Subrayarlo nuestro. 
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ni sufre mi ilUtoestimaci6n, cu.:Jndo el paciente no mejora, ni me 

alboroza "mi" proeza cuando 6stc se cura". ( J} 

Así entendida la relaci6n ''fructifcrn•t entre <)nalista y p~ 

ciente es un n.ut6'ntico drama (como dice Gutiórrcz) on el que el. 

pacj_ente es abocado a una encrucijada en l.a que no le. queda. m~s 

remedio que enfrentarse consigo mismo. Y este es para Guttérraz 

(seguidor de Fronun) el camino para llegar a la libre asociaci6n. 

Adem.1s de que consideru esta t6cnica fromniinna de 1 drnmat.ísmo e.e_ 

mo una aportaci6n al psicoanillisis tan importante como la de la 

libre .:i.sociaci6n. (4) 

El drama psicoanalítico es en rcaiidad una repetici6n viva 

del drama vital del paciente que se encierra en la transferen- -

cia. 

Ante las consecuencias reales de su drama, el paciente se 

verá obligado a reconocerle, sa1iendo asi de su ensimismamiento. 

"La transferencia y el dramatismo se rigen por las mismas 

leyes" dice J. Gutít?ri:ez hasta que. el sujeto torna conciencia del 

drama. (5} 

y para que los datos suministrados por la libre asociación 

lleguen a la conciencia del sujeto es necesario que est~ realme~ 

te comprometido. 

Pero al respecto nos dica muy certeramente Florentina Mor~ 

no; "Desgraciadamente el mismo Fromm tampoco ha aportado mucho 

a1 conocimiento de la t~cnica concreta para desarrollar una si--
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tuaci6n corno la que él propugna. Naturalmente que una relaci6n 

viva no puede estar sometida a moldes, que es una labor de crea

ci6n y espontaneidad, pero, aün así se podrían concretar unas -

pautas 11
• (_6) 

"Su método (.el de Fromml es fundamentalmcmte analítico, p~ 

ro tiene las bases en loe m~todos experenciales y guestálticos. 

En ~ltima instancia su m~todo es, un análisis de la base expere~ 

cial y guestáltica que componen el aquí. y el ahora, en el que de 

todos modos esta presente el pasado dal sujeto". ( 7) 

Nosotros queremos agregar algo sobre lo anterior. 

Es indudable que Fronun olvida los orígenes del uso del 

diván y el porqu~ de su uso. 

El "aburrimiento" y la "necesidad de comprender" al pa

ciente así como el hablar con ~l, pueden revelar difi-

cultades ,en el an~lisis de Frornm no resueltas y falta -

de supervisi6n. 

Precisamente este apasionado "Deseo de ayudar es el que 

contamina la situación terapeútica psicoanal!tica. 
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6. Z EL Pl\PEL DEL ANALISTA 

Fromm define el papel del analista como el de un partici-

pante observador más que el de un observador participante como -

lo define Sullivan, pei:o aOn la palabra "participante" es para -

Fronun seguir estando fuera y no exprasar axactnmentc lo que qui~ 

re d ecir ya que ei conocimiento de ~1 requiere estar dentro de 

él ser el paciente. 

Por ello, el objetivo ter5.peutico de Fronim termina siendo, 

en última instancia, el despertar la concicnciu moral inmamente 

a la condición hu~ana de la existencia. El hombre que tiende a 

la extr.:ipolaci6n de dicha conciencia ha optado por dar una res-

puesta regresiva a la separación de la naturñlezu: 

Permanecer ligado a la autoridad del padre y/o al pecho de 

1a rnaC!re (.instituci6n religiosa, estatal.; política, etc.l con el 

cual "piensa en Dios en vez de experimentar ser Dios", y experi

mentar ser Dios significa ser responsable, tener actitud amorosa, 

estar abierto a la realidad ser con ella, crear, etc.; todo lo 

que se encierra en el término "aceptar la voluntad de Dios", so

lo que seguir la voluntad de Dios en el sentido de la verdadera 

renuncia al egoisrno puede lograrse mejor si no hay concepto de -

Dios. 

"Parad6jicamente, sigo efectivamantc ln voluntad de Dios, 

si me al.vida de ~1". lB) 

En tanto que el analista experimente todo io que el pacie~ 
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te experimenta es en esta mcdidu que lo entiende. 

Es entablar relación productiva con el paciente y com-

prometerse plenamente con 61; estar plenamente abierto y ser ca

paz de responderle, de empaparse de ~l. 

En esta relaci6n de centro a centro cst.:i. una de las condi

ciones esenciales para la compresión psicoanalítica yla cura

ci6n. El analista analiza al paciente, para Fromm, pero tambi~n 

el paciente analiza al analista, no solo entiende al paciente s.!_ 

no que eventualmente el paciente lo entiende. Cuando se llega -

a esta etapa se ha alcanzado la solidaridad y la comuni6n para -

Fronun. 

Pero •.. 

"Ni el analista, ni ningCin hombre puede salvnr il otro ser 

humano. 

puede actuar como guía -o como partera-, puede mostrar el 

camino, quitar obstácu1os y algunas veces prestar alguna ayuda -

directa, pero nunca puede hacer por el paciente lo que solo el -

paciente puede hacer por si mismo" dice Fromm y añade "debe - -

aclararse perfectamente esto al paciente, no solo con palabras, 

sino toda actitud. Debe subrayar tamb.i€n la conciencia de la 

situaci6n realista que es aún más limitada de lo que debe serlo 

necesariamente una relaci6n entre dos personas; si ~1, el anali~ 

ta, ha de vivir su propia vida, y si debe servir a numerosos pa

cientes simultáneamente, hay limitaciones de tiempo y espacio. -
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Pero no hay limitación en el aquí y el ahora del encuentro entre 

paciente y analista". (.9) 

- El pensar por parte del paciente que a trav6s del Psicoan~ 

lisis logrará la "FELICIDAD" no es más que una ilusi6n, pero que 

es comprensible por su problemática emocional. 

Pero que el psicoanalista conciba al psiconfilisic como un 

método para .alcanzar la FELICIDAD, y la madurez, as! corro evitar el 

salto, el acto de dolor de la separaci6n nos parece una ilusi6n 

muy grave.-

"Durante -lc:i sesi6n analítica- dice Fronun- cuando loe dos 

se hablan entre s!- nada hay más importante en el mundo que ese 

hablarse entre sí para el paciente lo mismo que para el analis-

ta". (10) 

De esta forma entre terapeuta y paciente "Hay un acuerdo -

tacita, basado sobre el supuesto que el psicoan~lisis es un mdto 

do con cuya ayuda se puede alcanzar la felicidad, y la madurez -

y, al mismo tiempo, evitar el salto, el acto, el dolor de la se

paraci6n, a esto Fromm le ha llamado "pacto entre caballerosº.*-

(lll 

Sin este compromiso, no puede ocurrir ningGn cambio verda

dero en un ser humano. 

Para romper el nivel de conocimiento superficial o deja de 

ver al paciente desde fuera hay que "brincar" al interior y ver 

a esa persona que desde dentro, ser capaz de "brincar" constitu

* SUbra.yado nuestro. 
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ye para Fromm 1ograr el verdadero conocimiento del hombre. 

De igual. manera, "la verdadera comprcsi6n de la dinfimic.:i. -

del paciente requiere estar en el centro de 61, ver e1 centro y 

desde el. centro¡ y es desde el centro que se pierde 1a distin- -

ci6n entre bueno y mnlo; no hay juicio hay solamente la vivencia 

de que aquello es como es~ 

"Es el resultado del deseo apasionado de comprensi6n" .. { 12) 

~ para Fromm el arte del psicoanálisis esta basado en la capaci

dad de .. brincar"; n.s1 la mejor interpretaci6n serS aquell.o. en -

que el analista siente lo que el paciente siente, sin saber1o .. 

11 Lo importante para poder tener una es trategía y comunica.E 

se con el paciente a trav~s de las interpretaciones es haber po

dido encontrar, previamente, c1 argumento secreto de la vida del 

paciente, distinguir entre lo que es la trama, el nudo, el cen-

tro de esa religión seoret~ que es la neurosis y las que son só

lo conaecuencias secundarias, accesorias podrLamos decir de este 

cuadro bSsico" • ( 13) 

Para Fromm "el analista debe evitar el error de dar a1 pa

ciente interpretaciones y exp1icaciones que solo impiden dar el 

salto del pensamiento ü 1a experiencia .•• 

Cebe eiiminar una racionalizaci6n tras otra, una muleta -

tras otra, hasta que el paciente no pueda seguir escapando, y, -

en vez de ello, atraviese las ficciones que llevan su mente y e.!5. 

perimente la real.i.dadº. l14l 
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Hasta que el paciente no pueda seguir escapando ••• 

Fromm olvida que el mismo paciente no snbc de que escapa, ni si 

escapa, ni porque, ni como es que escupa, Y eliminar muletas es 

algo que esta muy lejos de la mano del psicounalista, quién solo 

tiene 11 hip6tesis" que proporcionar; scr:i el psiquismo del mismo 

paciente quil!n matice como "verdad" lo que escucha. 

Es quiza este acorralamiento lo que puede conducir a mu- -

ches sujetos al abandono prematuro de la terapia. 

Acorralamiento que lleva al paciente a sentirse inaceptado 

y perseguido por el mismo analista, sin saber como actuar, ser o 

responder, pero si llega a preguntar lo an~erior se le contesta

rá que debe de amar, dar, ser productivo, biof!lico independien

te, etc. 

Fromm se pronuncia en contra de forzar al paciente, o a -

cualquier persona, a decir lo que por hoy no quiere decir. 

En Psicoanálisis no se le forza al paciente a decir lo que 

no quiere pero s! se interpreta el porqué de su silencio cuando 

haya lugar para ello (TRANSFERENCIA) . 

Para Fromm, si el analista tiene una actitud animosa, hum~ 

na, respetuosa, no impositiva, es probable que la resistencia a 

comunicar algo ceda antes de lo que se creía. -

LA IN'l'ERPRETACION 

La interpretaci6n tiene entonces la funci6n de comprender 

y traducir el inconsciente a la conciencia del paciente~ 
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Pero ¿como se llevan a c~b.o las interpretaciones? 

"Frorn.-n 1wbla del. método funcional a diferencia del causal 

o gen6tico del psicoanálisis Freudiano, en el que la interpreta-

ci6n debe tener la forma l6gica de explicar el presente por algo 

que ocurri6 en e l. pasado" . ( lS l 

En este sistema de pcnsilmicnto hay que conectar el prcsen-

te con el pasado y demostrar que el pasado es la causa del prc-

sente. En el m6todo funcional se trata de descubrir las viven--

cias ... nconscientes tal "! como so presentan hoy, en la vida ac-

tual del paciente. 

Esto ~ltimo tiene para Fronun más valor terap6utico que el 

recordar o "creeru recordar lo que ocurri6 a los cinco años de -

edad. Sin embargo afirma que ambos m~todos no son contradicto--

rios o excluyentes pues, si un paciente puede "ver" algunas exp=. 

riencias infantiles o de su juventud, esto puede ayudarle o vi--

venciar lo que existe hoy. 

"El. diván -para Fromm- tiende a infantil.izar al paciente y 

facilitar, en ese estado, el surgimiento de los recuerdbs infan-

tiles, y para ~l la importancia esta en el descubrimiento de las 

vivencias inconscientes tal y corno se presentan hoy". (16} 

La interpretaci6n la liga ~r6nun con el conocimiento que se 

tiene del paciente pero desde dentro para no ser superficial 

hay que "brincar" al interior_ y ver a esa persona desde dentro; 

es una capacidad del analista de volverse la otra persona sin d~ 

jar de ser el mismo~ 
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Creemos que Promm ignoraba el hecho de que en rculidad 

el analista no "snbc" nada acerca del pacic11tc y que el ~abcr, -

como decía Lacan, se le atribuye- aunque no lo pose~. 

Además en lo que se refiere ül uso del diván. Frornm olvi

da los orígenes y el porque de su uso y el .:irgumenta que tiende 

a infantilizar al paciente y a hacerlo hablqr s6lo del pusado. -

Pero los que hemos estado en an:ilisis freudiano sabemos que en -

la situaci6n analttica no s6lo se habla del pasado, sino del fu

turo, presente, copretérito, etc. 

De esta forma, el psicoanálisis para Fromm es un di5.logo, 

pero no un diálogo intelectual de conceptos y teorías, de modos 

de pensar. Es un dUilogo de i·nconsciente a inconsciente. Ad- -

vierte que las palabras, constituyen uno de los mayores peligros 

en análisis, pues suelen confundirse con los hechos y convertir

se en fetiche que impiden la compresi6n de la realidad. 

En el psicoanálisis para Fromm, no debe de permitirse la -

trivialidaC, ni las frases de relleno que lo conviertan en abu-

rrido diálogo social, o las repeticiones int'.i.tiles de cOSafJ di- -

chas y otdas muchas veces. 

Al contrario, se debe procurar dentro de lo posible que en 

cada sesi6n anal~tica se toque algo esencial, que ninguna sesi6n 

transcurra sin que algo pase; y sobretodo evitar la monotonía y 

el aburrimiento, porque cuando las cosas no marchan bien el anG

l.isis se terna olvidadizo. 

Esa es una de las razones por las que en la terapet'.i.tica --
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frornmiana se limitan las sesiones a 1 6 2 veces por semana para 

evitar aquello de "mnñana scr5. otro día", al perderse 1.a "atcn-

ción flotante" como Frcud la llama o "la atcnci6n flot¡inte con -

intensa concentraci6n" co1ro la prefiere llamar Fromm. 

También en la terapia frommiana, no se insiste de manera -

formal en la importancia de la asociación libre como regla bási

ca en el anSlisís, a pesar de que en otro momento vimos que -

Fromm dice basarse en ella. 

El pide al paciente que comunique lo que piensa pero si 

existe algo que el paciente "prefiere" callar le dice que no lo 

comunique, aunque si pide le haga saber al analista que algo le 

esta ocultando. 

"La confianza", "La libertad", la espontanidad es algo que 

se va desarrollando dentro del mismo proceso analítico, si la -

sensibilidad y la nctitud general y el inter~s del analista la -

propician. 

Nosostros creemos que 

Precisamente el hecho obligado de que en cada sesi6n debe 

tocarse a1go esencial, límita y dirige el análisis, contamin§nd.2 

lo. 

Fromm o1vida que existe una regla fundamental en e1 psico

análisis y que si el paciente calla algo, eGto tiene una raz6n -

de ser y que generalmente se haya ligada a la transferencia por 

lo tanto requiere ser interpretada pues obstaculiza el avance de 
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la terapia. -

Adem5.s de entre todas las cualidades mencionadas hasta - -

aquí. Para Promm el analista debe tener la ,capacidad de animar 

al paciente. 

"El analista anima tanto por la verdad como por su vitali-

dad, si la tiene. No hay nada que anime m5s que el analista go-

ce la vida y que este tenga sentido del humor". (17} 

Ya que la alegría y la vitalidad son tan contagiosas como 

el aburrimiento y la desesperanza. 

En suma, la actitud general del analista frente a la vida, 

su fe racional en el ser humano, en sus capacidades y potencial!_ 

dades, lo harán empeñarse con alegría, confianza, sentido del h~ 

mor, en esa tarea dolorosa prolongada y a veces trágica que es -

el análisis. 

En lo que se refiere a la transferencia Fromm aconseja no 

sobre destacar su interpretación y la sugerencia es de que tenga 

una e:xplicaci6n funcional que demuestre que ese sentimiento tie-

ne sentido en t~rminos de la estructura intern~que es congruen

te con el dinamismo de los procesos que ocurren dentro de 1a peE_ 

sona~ 

Fromm insiste en explicar al paciente quizas lo inexplica

ble (.LA TR.ANSFERENCIAl, pero esto lo explicaremos m:is arnp1iarnen-

te. 
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Y en lo tocante n 1a rcsitcncia, Fromm insiste en que, en 

parte, al menos, la fuerza de la resiatencia y lo perdurable de 

la misma depende mucho clel analista.. Este debe evitar que el -

an~lisis degenere en una guerra de trincheras, en donde cada uno 

se encuentra fortificado y nadie puede avanzar. 

El analista puede transformar la actitud de resistencia -

del paciente en una actitud de movilniento, de diálogo, de algo -

vivo que siempre se mueve, no de algo que paraliza. 
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6 • 3 LA META DEL l\Nl\L ISIS 

La meta del psicoanálisis humanista {nombre con el que - -

Fronun denomina a su pensamiento} trasciende el concepto de cura 

de enferm:?dad para al.con zar el de presencia de bienestar siempre 

y cuando entendamos por bienestar: "el estado de haber llegado -

al pleno desarrollo de la raz6n, la razón no en el sentido de un 

juicio puramente intelectual, sino en el sentido de captar la 

verdad "dejando que las cosas sean" (para usar el t~rmino de lle!. 

deggerl tal corno son. El bienestar si es posible sólo en la me

dida en que uno ha superado el propio narcisismo: en la medida -

en que uno está abierto en que responde, en que es sensible y e~ 

t5. despierto, vacío {.en el sentido Zen). El bienestar significa 

alcanzar una relación plena con el hombre y la naturaleza afect~ 

varnente, superar la separaci6n y la enajenaci6n -llegar a la ex

periencia de unidad con todo lo que existe- y sin enbargo, expe

rimentarse * al mismo tiempo como el ente separado que Yo soy, -

como el.in-divi-duo. El bienestar significa nacer plenamente, -

convertirse en lo que se es potencialmente; significa tener la -

plena capacidad para la alegría y ia tristeza o, para expresarl~ 

de otra manera despertar del sueño a medias en que vive e1 hombre 

medio y estar plenamente despierto. Si es todo eso, significa -

tambit!n ser creadorr es decir, reaccionar y responder así mibmo, 

a los otros -a todo lo que existe- reaccionar y responder como -

el hombre real, total, que soy a la realidad de todos y de todo 

tal como es. En este acto de verdadera respuesta est§ el área -

de capacidad creadora para ver al mundo tal cual es y experimen

* Subrayado de Fromm 
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tarlo como mi mundo.ir el. mundo creado y transformado por mi com

prensión creildor.:t, de modo que el mundo deje de ser cxtrafio -

"allí" y se convicrtn en mi mundo*. El bienestar significa, por 

Glti~o desprenderse el propio Ego, renunciar ü la avaricia, dc-

Jar de perseguir ln prcservnci6n y el engrandecimiento del Ego, 

se!:'.' y experimentarse en el acto de ser, no en el de tener, con-

Se!."var, codiciar, usar. (lB). 

Para Fromm la frase de "Donde era el Id debe llegar a ser 

el Ego" de Freud, puede definir lo:J objetivos del método frommi~ 

no, ya que Fromm considera que el Id se refiere a fuerzas irra-

cionales que est~n reprimidas por incompatibles con el orden so

cial y la cultura. Florentina Moreno refiriéndose a las metas -

de la terapia fronuni.:im1 agrega: "Lo que sí estamos dispuestos a 

admitir es que su objetivo de alcanzar la máxima racionalidad en 

el rr.ero proceso psicoanalítico sea ilusorio, dada~ las circuns-

tancias sociales en que el individuo tiene necesariamente que rn~ 

verse. (19) 

Y GUtiGrrez también menciona: "Para aquellos pacientes que 

pueden profundizar demasiado en los problemas de la ~xístcn-

cia, puede constituir un grave riesgo el proponer}es ** desarro

llos que finalmente no pueden conseguir. En esos casos los ide~ 

les de racionalidad, amor y productividad pueden aparecer con a~ 

piraciones paradisíacas que conducen a la divinizaci6n de la pe~ 

Subr.:i.yando de Fromm 

* * subrayando nuestro 
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tarlo como mi mundo * el mundo cre.:.do y tr~rnsíormudo por mi com-

prensi6n creüdora, de modo que el mundo deje de ser extra-

ño "allí" y se convierta en mi mundo*. El biCncstar significa,

por último desprenderse del propio Ego, rcnuncjar a la avaricia, 

dejar de perseguir la preservaci6n y el engrandecimiento del Ego, 

ser y cxpcrimcnt<J.rsc en el acto de ser, 

no en el de tener, conservar, codiciar, uEar. (18). 

Para 1::'romm la frase de "Donde era el Id debe llegar a ser 

el Ego" de Freud, puede definir los objetivos del método frommi~ 

no, ya que Fromm considera que el Id se refiere a fuerzas irra-

cion.:ilcs que están rcprimidñs po.r i n...::ompa tlble~ con e 1 orden so

cial y la cultura. Florentina Moreno refiri€!:ndose a las metas -

de la terapia frommiana agrega: "Lo que sí estamos dispuestos a 

admitir es que su objetivo de alcanzar la máxima racionalidad en 

el mero proceso psicoanalftico sea ilusorio, dadas las circuns-

tancias sociales en que el individuo tiene necesariamente que mo 

verse. ( 19) 

Y Gutiérrez tambi~n menciona: "Para aquellos pacientes que 

no pueden profundizar demasiado en los problemas de la existen-

cia, puede constituir un grave riesgo el ~nerles ** desarro-

1los que finalmente no pueden conseguir. En esos casos los ide~ 

les de racionalidad, amor y productividad pueden aparecer con a~ 

piraciones paradisíacas que conducen a la divinizaci6n de la pe~ 

Subrayando de Fromrn 

Subrayando nuestro 
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personalidad del analista y eternizan la transferencia bajo su -

forma de admiraci6n nobl.c y sana". (20} 
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6. 4 LA Tf'J\NSFEREHCIJ\ 

Promm considera que el concepto de transf(;)rcncin en uno de 

los conceptos cruciales del sistema de Freud, y lo explica de la 

siguiente manera. 

"Freud hailó que dunrntc el trat~miento los analizudos .:i.d-

quir!an un vínculo muy fuerte con la persona del analista, vine~ 

1o que en si mismo es de naturaleza completa. Es una mczcln de 

amor, admiraci6n y apego; en lo que se denomina transferencia n~ 

gativa se trata de una amalg.:i.ma de odio, oponici6n y agresión". 

(21) 

Para Fromm, "Freud lleg6 a la conclusi6n de que el analiz~ 

do daba rienda suelta en el proceso analítico a muchos scntimie~ 

tos que él o ella había experimentado en la infancia con respec

to a uno de los padres; y el análisis de la transferencia hac!a 

posible, reconocer reconstruir cual había sido la actitud --

del del niño hacia sus padres, y menciona que: 

''Era el niño existente en el. analizado quién experimentaba 

esta transferencia de sentimientos; y con frecuencia era tan in

tensa que le resul.taba difícil. al pac:l.ente reconocer que no era 

a la persona real del analista a qui6n amaba (u odiaba), sino a 

los padres a qui~n el analista representaba para 61". (22) 

Fromm piensa que de hecho la transferencia es uno de los -

factores que originan la enfermedad profesional de los anal.is- -

tas: la confirmaci6n de su narcisismo, al recibir admiraci6n - -
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a.fectuosa de sus a.nali:!:ados, sin que .l.mportc el grado en que la 

merecen. 

Pero para Fromm, el surgimiento de la transíercncia en la 

situaci6n analítica .fue fomcnt.:ido, por la disposición peculiür -

que Freud eligif> para llevar a cabo su trabajo, on la que el an~ 

lizado se acost.:tba en un diván y el annlista se sentaba tras ~l, 

invisible escuchando la mayor parte del tiempo y, de vez en cua~ 

do, dando una intcrpretaci6n. 

Fromm nos comenta que Freud en cierta ocasi6n expresó.el -

motivo que realmente le llev6 a disponer las cosas us!: que no 

podía resistir ser mirado de frente durante muchas horas al día; 

aunado a es to Fronun dice "como raz6n adicional .los psicoanalis-

tas mencionan que para el analizado e! analista no tiene que ser 

más que un pedazo de papel blanco, a fin de que a todas las rea.=, 

cienes hacia el se las pueda considerar como expresiones de -

transferencia y no manifestaciones de los sentimientos del pa- -

ciente hacia la persona real del analista". (23) 

Razonamiento que Fromm considera una ilusi6n,ya que para -

él desde que una persona mira a otra, siente lo cálido de su --· 

apret6n de manos, oye su voz, nota cuai es su actitud hacia ella 

cuando esta hablando; todo esto es para Fronun material más que -

suficiente para saber ya mucho acerca del analista, y la idea de 

que este permanece en calidad de desconocido en tanto no esta v! 

sible le parece muy ingenua. 

Fromm piensa que la posici6n del analista detr&s del anal! 
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zado recostado en el diván dn por rcsultudo que cst~ se sienta -

como un niñito, por la postura de pasividad en la que ademán "t~ 

das las prerrogativns se hayan del lado del annlista y el anali

zado se obliga a expreso.rle a un fantasma sus sentimiontoH y pe!!. 

samicntos mSs intlmos y esto no como un acto voluntario sino 

mo una obligaci6n moral que este u.ccptu. no bien conviene en ser 

un paciente" .. {24) 

Si desd"."! el punto de vista de Freud dice Fromn1, esto es -

conveniente porque solo de esta manera se podia reconstruir la -

niñez tempranu; así el analizado es transformado en niño durante 

la sesi6n, la personu adulta es retirüda del panoi:ama, y el an.:i.

lizado expresa todas las ideas y sentimientos que tuvo cuando n~ 

ño, pero no se ocupa de la persona adul.ta que hay en él, con ca-

pacidad de referirse la persona infantil desde el punto de vi~ 

ta del conflicto entre su yo infantil y su yo adulto, y es para 

Fromm, precisamente este conflicto el que lleva a la mejoría o -

al cambio. Y si solamente escucha la voz del niño, ¿quién esta 

ahí para contradecirlo, para contestarle, para moderarlo, a me-

nos que sea la voz del adulto que también'el analizado tiene a -

su disposici6n? 

Con bilsC .:i ::u e>:periencia como psicoanalista que seguia la 

técnica de Freud, Fromm nos dice "Por experiencia propia durante 

los años en que analice según la técnica de Freud, sé lo terri-

blemente fatigoso que me era estar sentado detrás del analizado, 

sin ning6n contacto con 61 o la paciente y escuchando a la voz -

mon6tona e incesante que por nada debía interrumpir. De hecho -
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fue este aburrimiento <-ll que convirti6 en tan insoportable la s!_ 

tuaci6n, que comencc a. cambiar la t~cnica" _ (25) 

Pero adem5s de las críticas a la técnica Dsicoanali~ta 

Fronun considera que Freud estrechó su experiencin clínica acerca 

de la transferencia al. dar la explicaci6n de que los sentimicn-

tos y actitudes características de ell.il 5on un traslado de la v!. 

da infantil a la situación analítica. 

Para Fromm, Freud di6 con un [cn6meno que tiene más impor

tancia de la que incluso Frcud pensó, ya que el fen6mcno de lü -

dependencia voluntaria de una persona respecto a otra persona -

que se haya en una postura de autoridad, situación en que un in

dividuo se siente indefenso y en necesidad de guía con una auto

ridad más vigoros.:i y decidido ü someterse a tal autoridüd es uno 

de los fenómenos mlís frecuente e importantes de la vida socia1, 

que para Fronun trasciende a la familia de1 individuo y a la si-

tuaci6n analítica. 

Tanto la transferencia en la nituaci6n analítica y la ado

raci6n de los dirigentes en la vida adulta no son para Fromm de 

índole distinta: radican en el sentido de desamparo e impoten-

cia del niño, que origina su dependencia ante los padres, o la -

situaci6n de transferencia hacia el analista, como sustituto de 

aquel1os. 

Si consideramos natural el desamparo y 1a dependencia de1 

niño ocurre lo mismo con el adulto, y para Fromm el adulto tam-

bi~n se haya desamparado; ya que tiene que encarar fuerzas natu-
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rales y sociales que son tan avansalladoras que en muchos caGos 

se haya tan indefenso ante ella~ como él en su propio mundo. 

Y aunque el adulto cuenta con mejores medios para su defe~ 

sa, tambi€n esta mucho más consciente de loa peligros que el ni

ño~ 

"En consecuencia, el supuesto contraste entre el. niño y el 

ndulto es para Frotru';, en gran medida ficticio", (261 

Para From."Tl, :rreud a causa de sus premis.::i.s no oupc apz:ecL:!!:' 

plenamente la importancia social de lo qie había descubierto. 

rror..m picn:;a que en una socied.'.lcl en la que se fomenten, en 

vez de desalentar la independencia y la racionalidad, el sentí-

miento de desamparo habr5. desaparecido, y con ~l la necesidad de 

transferencia social y aplicando el mismo principio a la situa-

ci6n analítica, lo que Fronun sugiere es que cuanto más real sea 

el analista para el analizado y en cuanto mayor grado pierda su 

carácter fantasmag6rico, tanto más fácil le será al analizado el 

abandonar su postura de desamparo y enfrentarse a la realidad: y 

aunque es deseable e incluso necesario que el paciente efectúe -

la regresi6n a un estado infantil, Fromm piensa que si durante 

la hora de anfilisis el analizado se convirtiera tota1rnente en un 

chiquillo, ig:.:.:il pudiera estar soñando ~· carecería del juicio e 

independencia que necesita con el objeto de comprender el signi

ficado de lo que esta diciendo. Durante la sesi6n analítica, el 

analizado oscila constantemente entre la existencia infantil y -

la adulta: es precisamente en este proceso en el que radica la -
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eficacia del proceso annl!tico para Fronun, nonoti:os hablaremos -

más ampliamente de este punto en lü discusi6n. 
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6.5 LJ\ INTERPRETACION DE LOS SUEflOS 

El lenguaje simbólico. 

Fromm distingue tres cases de GÍtnPolos~ 

Convencional, accidental y universal. Bn el lenguaje con

vencional, no hay una relación inmanente entre símbolo y simbo1~ 

zado. 

Sólo el convenio de llamar o representar a algo con el st~ 

bolo hace que exista l~ relacíGn~ ejemplo: Banderas, escudos, -

an;¡gramas, etc. 

El stml::iolo uccidental tampoco tiene una rtlaci6n intrínse

ca con lo que representa, sino que una circunstancia hace que a! 

go adquiera significado para un sujeto determinado, ejemplo: un 

lugar en el que vivimos una experiencia desagradable y al recor

darlo, vuelve la misma sensación dC tristeza. 

"El símbolo universal es el único que si guarda una rela-

ci6n intrinseca con lo simbolizado y esta clase de símbolos re-

fiere a la experiencia humana en forma inmediata; 

"El sfmbolo universa1 tiene sus raices 

en las propiedades de nuestro cuerpo, 

nuestros sentidos y nuestra m~ntc, --

que son comunes a todos los hombres 11 • ( 2. '7} 

Es el ~nico lenguaje común a toda la especie humana~ No -

hay necesidad de aprenderlo. Ello explica para Fromm, el que e~ 
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centremos los mismos símbolos en distintas cul.turas. Aunque no 

obstante cierto~ símbolos universales tiene significado distinto 

de acuerdo con su significado real en las diferentes culturas.· 

I·gualmente, otros símbolos pueden tener una significaci6n 

ambulante segün la diversidad de situaciones vitales que se pue

den relacionar con 61, ejemplo: El fuego puede unirse a una se~ 

saci6n de vida y calor pero también a la dcstrucci6n y al terror. 

"El significado particular de un signo 

- dice Fromm - en cualquier lugar da

do s6lo puede ser determinado por el 

conjunto en el que ~parece el s!rnbolo 

y en función de las impresiones pred~ 

minantes que experimenta la persona -

quelo usa". (281 

Claves del funcionamiento del lenguaje simb61ico. 

ll Lo simbolizado es siempre una act~ 

tud, vivencia o sentimiento del s~ 

jeto su historia. 

2) El relato en el lenguaje simb6lico 

debe interpretarse como un todo. 

31 La 16gica del contenido manifesto 

no es la misma que la 16gica de la 

historia latente (en la que opera 

el lenguaje simh6lico)_ J.a tiltima -



sigue una relación cu.uoa, cfccto,

la otra so correlaciona por hacer 

referencia a una misma c:-~pcricncia 

1".ntimu. 

Las categorías que dominu.n la 169~ 

ca sirrh6lica, son la intensidad y 

la asociaci6n. 
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A diferencia de las propuestas por Freud de: condensaci6n 

y desplazamiento. 

Para Fromm los sueños nos hacen tomar conciencia de senti

mientos y pensamientos que existen en nosotros y de los que no -

sabemos nada cuando estrunos despiertos estando de acuerdo con -

Freud de que los sueños son el camino real hacia la comprensi6n 

del inconsciente. En segundo lugar, el sueño es, para Fromm, un 

acto creador mediante el cual la persona común saca a relucir f~ 

cultades creativas de cuya existencia no tiene la menor idea - -

cuando se hayil despi_erta. 

Para Fromm, Freud supuso que durante la noche el hombre -

tiene muchos impulsos y deseos, especialmente de naturaleza se-

xual, que interrumpen su dormir a no serpor el hecho de que exp~ 

rimenta la satisfacci6n de tales deseos en el soñar y, por ende, 

no necesita despertar para buscar la sati~facción real. 

Para Freud, dice Fromm los sueños eran la expresi6n disfr~ 

?.ada de la satisfacci6n de deseos sexuales, lo que para Fromm --



2l.5 

quién no comparte el supucs to íundamcn ta 1 de Froud en cuan to a 1 

sexo; en vez tlc suponer que al f.;ucño e~ lu prcscntaci6n dct:ormncl.:i 

de un deseo se puede', según Fromm formular la hip6tc$is de que el 

sueño represen ta cualquier sentimiento, deseo, temor o pcn!:;umicn-

to que sea lo suCicicntcmcnte im¡.iortantc como para cstac presente 

durante el dormir, y que su npa.rici6n en sueños es el indicio de 

su prominencia. Nosotros no consi<lcra.rnos lo ¡interior como una --

aportaci6n de Fromm ya que ... 

El mismo Freud 1.o enfatiz.G en su artículo "Los Sueños" de -

1900-l~O l. 

"El sueño no <ictúa nunca con nada g_uc no sea digno de ocu-

par también nuestro pensamiento despierto, y que 1as pcqucñ~ces -

que no llegan a atraer nuestro inter6s durante el día son también 

impotentes para perseguirnos en nuestro sueño". ( 29} * 

Fromm dice que en los sueños ql.1e cxamin6 hall6 que muchos no 

contienen un deseo sino dislunhran una situaci6n propia o de la -

personalidad de otros. 

Para Fromm, Freud restringió la importancia de su descubri-

miento de la censura que opera en el sueño por generalizaci6n do~ 

mática. Hay muchos ~u6~o~, para Frozr.m; en los que la censura no 

pasa de ser el lenguaje poético y simbólico con que se expresa su 

contenido; "pero solo a las personas con poca irnaginaci6n poética 

les puede parecer tal "censura'1 ". (301 

Así en Fromm no todo sueño necesita ser descifrado, y el -

* Subrayado de Freud 
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grudo de "cifru.ci6n" vurín de uno u otro. 

Este grado dopend.01·0. de las .cc:mciones que ln 50cied.:td it11p~ 

ne y e.le h.::istn que punto un pensamiento es peligroso: por pcli-

grosos Fromm conn.idcra aquellos que, si .fueran conocidos serían 

castigados o a CL1U$a de los cu~lcs unu persona podi:ia o:ufr.ir, en 

su vida cotidíunu. porque se salen del marco de r~rercncia del -

sentido común y colocan u la porsona en la postura de sentirse -

aislada, sola y fuera de contacto. 

Pero para Fromm, el entender los sueños como realizaci6n -

de deseos o como e:<presi6n de ::;untimíentos que son los suficien

temente vigorosos para salir a relucir hüstu cuando estamos dor

midos, no agota las explicaciones posibles del soñar. 

Existe otro hecho fundamental y es que el hombre experime~ 

ta una profunda necesidad de explicarse a sí mismos porque hace 

o siente alguna cozn, proceso scgGn Frornm al que se denomina ra

cional.izaci6n. 

El cual aplicado a los sueños sería: que durante nuestro 

dormir sentimos de la misma manera que en nuestra vida de vigi-

lia y que presentamos tan poca tolerancia a tener sentimientos -

que no podamos ~xplicar como cuando estamos despiertos. Y as!, 

inventamos un cuento que sirve para explicar porque sentimos te

mor, alegria, odio, etc. o sea durante ei sueño racionalizamos, 

segün la hip6tes~s de Fromm, sentimientos que experimentamos en 

nuestra vida despierta y quert:is son imcomprensibles4 

Una hip6tesis más de Fronun, es que el efecto de 1a reali--
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dad en los seres humanos es tan av.i.sall.::1dor que cu.:rndO se non -

priva del contacto con el mundo exterior, rcgresamo~ por· ulgOn -

tiempo a un cst.:l.do mentcJ.1 semejante ;11 de lon .:inimulc:;, 

De tal forma que los sueños son expresiones da unhclos 

irracionales y primitivos que huy en nosotros y los olvid~mos -

tan fácilmente porque nos sentimos "avergonzado:::" de tal~s impu,! 

sos irracionales y criminales que no l..!XlJrL>&1i05 cuando nos hüyamos 

A nosotros nos parecen ambas hipótesis contradictorias en

tre sí, sin embargo notamos que al menos en este punto como en -

muy pocos; Pronun reconoce que se trata de hip6tesis y no de 11 ve E. 

dades 11 p<:i.ra ~l. 

Veamos un ejemplo de análisis Fronuniano de un sueño. 

"El sujeto del siguiente sueño es un hombre que sufría de 

un intenso sentimiento de culpabilidad. A los cuarenta años de 

edad seguía atribuyéndose la culpa de la muerte de su padre, ac~ 

ecido veinte años antes. El paciente había salido de viaje y d~ 

rante su ausencia el padre había fall~cido Ce un atdque al cora

z6n. El hijo se sinti6 responsable de su muerte, y se sigue si~ 

tiendo, porque cree que el padre rnuri6 a causa de una excitación 

que si el. hubiése estado en su casa le habrfo. evitado. 

El hombre tenfa siempre la idea de que sus culpas ocasion~ 

ban la en ferrnedad de otras personas y otras clases de daños. P~ 

seía una gran cantidad de ceremonias privadas cuya función era -
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la de expiar su~ "pccndon" y conjur.:ir las malns consecuencias de 

sus acciones. R.:ir.:i vez ~e pcrmit!.:1 algCin pl.acer y la. diversión 

solo era posible~ cu~1ndo lograba clüsi ficurla como "deber". Tra

bajaba excesiv<uncntc; ~;ole ocasional y superficialmente mantenía 

rel.<Jciones sexunlcs con mujcreo, las que habitualmente desemboc!!. 

ban en el deprimente temor de que h.::ibíu ofendido a la mujer y de 

que esta ahoril lo odiaba. Dcspu6s de una considerable labor de 

investigación unalítica tuvo el siguiente sueño: 

"Se había. cometido un crimen. No recuerdo que crimen era 

y creo que tampoco lo ~abía en el sueño. Voy caminando por la -

calle, y aunque estoy seguro de no haber cometido ningún crimen, 

se que si un detective me acusara de asesinato, yo no sabría de 

fenderme. 

Sigo caminando cada ve~ m5s rápido, en direcci6n al río. -

De pronto, cuando ya estoy cerca del río, veo a lo lejos una co

lina irradia luz, veo gente baiiando en las calles; siento que -

si supiera cruzar el río todas las cosas marcharían bien•. 

~: iQu6 5vrprc~~i Es la primera vez que usted esta conve~ 

cido de no haber cometido un crimen y que solo tiene -

miedo de no poder defenderse contra la acusación. ¿su

cedi6 algo bueno ayer? 

~: Nada de importancia, salvo que tuve cierta satisfac- -

ci6n al est8blecer el hecho de que en un descuido que 

había ocurrido ayer en la oficina, no se debía como h~ 

bía temido que pudieran creer, a un error mío, sino de 
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otro. 

~LISTA: Veo en efecto, que no dej6 de ser satü;fnctorio. 

¿Podría decirme cual fue ese descuido?. 

PACIENTE: Llamo por teléfono una señora y dijo que quería ver al 

señor X, uno de los Gocios de la firma. Yo la atendí 

y me sentí muy impresionndo por su hermosa voz. Le d!_ 

je que fuera al d!a siguiente a las cuatro, y deje una 

nota en el escritorio del señor X. La secretaria del 

señOr X tomo la nota, pero en lugar de informar a su -

jefe, guardo el papel y se olvid6 completamente del --

asunto. 

Al día siguiente lleg6 la señora y qued6 ofendida y 

apenada al enterarse de que el señor X no se hallaba 

presente y que su cita hab!a sido olvidada. Yo la - -

atendí y me disculpe y minutos más tarde la induje a -

que me comunicara el prob1ema que se proponía discutir 

con el señor X. Todo eso fue ayer. 

~: Usted presume que la secretaria habrá recordado su ne~ 

ligencia y se lo habrá dicho a usted o a la clienta. 

PACIENTE: iAh si es claro exclamot Es raro que me haya olvidado 

de decirselo. Ayer parecía muy importante, so1o que ••• 

pero es una tontería. 

~: Veamos esa tontería, usted ya sabe por experiencia que 

nuestras tonter!as suelen se las voces m5s sensatas que 
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hablan en nosotros. 

~~: Pues bien lo ciuc ibu a decir es que cuando hablabü. con 

l.a !ieñor.:i scntia extraordinariamente feliz. Era un 

caso de divorcio y por lo que puede inferir, la madre 

de la cliente, una mujer ambiciosa, la había obligado. 

mediante engaños y amenazas, a aceptar un matrimonio -

imposible. La j6vcn habta aguntado cuatro años y fi-

nalmente hab!a decidido poner fin a 1.a situaci6n. 

ANALISTA: De modo que usteU tambidn tiene visiones de libertad -

¿no es así? me interesa un pequeño detalle. Usted vi.6 

gente bailando en las calles, como único detalle de la 

ciudad que distingui6. ¿Hab!.a visto alguna vez una 

escena semejante. 

~:Aguarde ••. si es raro ... ahora lo recuerdo ••• cuando -

tenía catorce años viaje con mi padre a Francia; el 14 

de julio estuvimos en un pueblo y presenciamos la cel=. 

braci6n. 

Por la noche vimos a la gente bailando en las calles. 

Fue la 6ltima vez que recuerdo haber sido realnente f~ 

liz. 

ANALISTA: Y anoche l.ogr6 rl.;!Lur.1u.= el hilo. Vio la 1ibertad, las 

luces, la alegría, el baile, como cosas posibl.es, como 

a1go que había experimentado en otra ocasi6n y que po

día volver a experimentar de nuevo. 
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~: ¡Siempre que sepa cruzar el ríoJ 

~: SS:, esta es su situ.:ici6n actual: Por primcr.l vez rcco 

nace que no ha cometido realmente el crimen, que exis

te una ciudad en la que usted es libre y que un r1o 

que puede ser cruzado lo separa de esa vida mejor. 

¿No había caim~nes en el r!o? 

~: No era un río común; parecido en realidad, al río de -

nuestro pueblo, al que siempre le tenía un poco de mi~ 

do cuando era chico. 

~: Debe haber un pw.. ..... te entonces. Por cierto, que usted 

aguardó mucho tiempo para pasar el puente. 1ü1ora e1 -

problema es descubrir que es lo que todavía le impide 

hacerlo. 

"Este es uno de esos sueños importantes en los que se 

da un paso decisivo en el alejamiento de la enfermedad 

mental. Sin duda alguna, el paciente todavía no esta 

bien pero tuvo una experiencia importante; la más pro

funda a la mejoría; una visi6n clara y vivida de una -

vida en la que ya no era un crimina1 perseguido, sino 

una persona libre. Vio tarnbi~n que para llegar a ella 

tenía que cruzar un río, antiguo símbolo universalmen

te usado que representa una ir;;portante decisi6n, el e~ 

mienzo de una nueva forma de vida por otra. La visi6n 

de la ciudad es el cumplimiento de un deseo pero es un 
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deseo raciona 1; represen ta la vida; proviene de esa -

parte del sujeto que había estudo oculta, y enajenada. 

Esa Vi5i6n es real, tan real como todo lo que este ve 

con los ojos durante el día; sólo que todavía necesita 

la soledad y libertad de la existencia durmiente para 

estar seguro de cllat". (31) 

Vernos como a Fromm no lo interesa tanto descubrir un trau~ 

ma originario o la cu.usa de un síntoma determinado -al menos no 

le interesa como tarea central- sino averiguar el marco actitud!. 

nal de la conducta del sujeto como el significante de todas sus 

relacio nes en la vida presente. No es tan importante llegar al 

trauma o situaci6n original, ya que cada paso que de en su vida, 

la situaci6n se vuelve a reproducir con todo lo que tuvo de con

flictiva y de real en el pusado, so pena de que vayamos abriendo 

brechas en al significaci6n. La observaci6n de la vivencia que 

el sujeto tiene de su situaci6n permite a Fronun ubicar y sopesar 

cada elcrr..::1d.:o informativo, es al fin y al cabo la denuncia del CO!!_ 

flicto; en tanto que lo es, representa tambi~n la parte de la 

realidad que no puede ser asumida por el sujeto; juicios corno 

los siguientes son característicos de los que se hacen en la te

rapia Frommiana acerca de los pacientes: "Es un hombre tímido, 

inhibido; experimenta en la vida dificultades que estropean su -

felicidad y lo debilitan. Un incidente insignificante corno el -

de la observaci6n de su jefe lo hiere profundamente y lo hace r~ 

troceder a sus ensueños primitivos. En general, funciona normal 

mente, y hace falta un incidente de esa clase parLI. ponerlo en e~ 

nocimiento en sueños, de sus fantasías de grandeza". 
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"Toda su vida, durmiente o despierta, se encuentra afecta

da por obsesiones de miedo, culpa y una intensa ansiedad para -

volver a su madre. No hubo necesidad de que se produjera ningún 

incidente particular para que tuviera el uueño; cualquier hecho 

hubiera servido lo mismo para provocarlo, por que el hombre vi-

v!a su existencia no en funci6n de la realidad, sino a la luz de 

sus primeras experiencias". 

"Su problema central es el de su actitud hacia la autori-

dad; el hombre exhibe en su experiencia diaria una alternanc.ia -

entre la rebel.día y la sumisa adm.iraci6n". (32) 

Y muchos de estos juicios se comunican al paciente en ia -

sesi6n analftica. 

Pero ¿el·porquti? de ello, o el ¿desde cuando? o ¿c6mo pue

de dejar de ser así? son preguntas que estos juicios crean en el 

paciente: sobre~odo el porqu~ queda en el aire¡ algunas veces e~ 

tos juicios sirven s6.lo de racionalización para calmar la angus

tia, pero después la aumentan haciendo sentir al sujeto incapaz 

d e entender e.l origen o e.l porqu~ de ese "diagn6stico 11
, y como 

puede salir de ~l, y ser una persona mS:::. "producl:.lva". 

Y "todos estos juicios son la expresi6n de un concepto de 

totalidad para referirse a un sujeto. Totalidad que recoge el -

carácter y que, aunque provenga del pasado, constituye en el pr~ 

sente la negaci6n -operante- de otra forma de contacto más de -

acuerdo con la realidad 11
• (.331 
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Siendo así pa1:a l"romm, el .:rn:ilisis del carScter la segunda 

r;rari ·1ía de acceso <1. la üignificaci6n de los sueños o .:i.l canten!_ 

do l<:i +.:.ente. 

Y respecto n la e~timuci6n del carácter Frcud nos dice; 

"Püra la necesidad práctica de la estimaci6n del. carácter del 

hombre bastan en la mayoría de los casos, ~us manifestaciones 

co~scientes''. (34} 
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6. 6 EL METODO PSICO/\Nl\LlTlCO FROM!>llfu"lO 

DI$CU$ION 

F:reud en su articulo "Consejo::;; al Médico" ( 19 l:;n no!3 menci2 

na la importancia de la at~nción ílotantc que con$i~te en "no i~ 

t~ntar rctc:rner especialmente natlii y acogerlo todo cC>n tgu"l t:tten_ 

ci6n flbtantc" ( 35). 

'.la que si se enfoca la atenci6n con cierta intensidad se. e~ 

pieza, sin quererlo, u sele~cionar el materi~l que se nos ofrece 

y de ~ata m~nera se corr~ el p~ligro de dejarnos guiar por nu~s

tras esperanzas y de no descubrir sino lo que ya s~bemos. 

'i. menciona algo muy importar.te que quizas ac:lare el porque 

a veces puede parecer trivial ia sQsi6n ~nnlítica e puede consi

derilrse "abul."rida 1
'. 

"No deb~m:>$ olvida~ que en la mayor!a de los an~lisis oímos 

del enformo cosas cuya ~ignificaci6n s61o a po$tericri descubri

mos 11 (JG) 

Esta "es 1a contrapartida necesaria ele! la I:c9la que imp()ne

moa al analizado ~7.i0iándole que nos comunique, sin cr!tica nlg~ 

na ni selección «l~unas, todo lo que se le vaya o~urxiendo (Aso

ciaciGn libre) esto es 1o que ~reud.~onsideraba la regl~ fnnda-

mental p$icoanalitica. 
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Es bien cierto que cuando el paciente faltu. a esta regla se 

deOe ú una resistencia, la cual gener~lmcntc proviene de su -

ti:-.:insíeruncia ül anali~til y esto tlcbc tomarse en cuenta dentro -

del an5.lisis, y una rescrv-=i. en este punto dice Frcud hace insol~ 

ble la labor en ter a. 

Frcud también nos cxpli'ca el porque de la regla de abstine!!. 

cia por pnrte Ue psicoanalista - lo que no acepta Fronun pues pa

ra el participar y comprender al paciente comunic5ndosc con 61 -

es fundamcn tal. -

"Freud nos dice: "Por las circunstancias en las que hoy se 

desarrolla nuestra actividad m~dica se hace máximarnente peligro

sa para el analista una cierta tendencia afectiva: la ambici6n 

terapéutica de obtener con su nuevo método tan apasionadamente -

combatido, un éxito convincentemente sobre los demás. Entregán

dose a esta ambici6n no s6lo se coloca en una situaci6n desfavo

rable para su labor, sino que se expone indefenso a ciertas re-

sistencias del paciente, de cuyo vencimiento depende en primera 

línea la curación. 

La.justificaci6n de esta frialdad de sentimientos que ha de 

exigirSe al m~dico estil en que crea para ambas partes interesa-

das las condiciones más favorables asegurando al médico l.a dese~ 

ble protecci6n de su propla vida ~fcctiva y al enfermo e1 máxino 

auxilio que hoy nos es dado prestarle" (37} 

Algo muy importante mencionado por Freud es la frase de W. 

Stekel 11 a cada una de las represiones no vencidas en el médico -
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corresponde un punto ciego en su percepción anól'i tica 11 
( 38) 

Igualmente nos comenta algo que acl.:ira el peligro de 1o que 

Fromm llama la alegría y vitülidad necesarias en el analista. 

"Resul.ta muy atractivo para el psicoanalista j6ven y entu-

siasta poner en juego mucha parte de su propia individualidad p~ 

ra arrastrar consigo al paciente e infundirle impulso para sobr~ 

pasar los límites de su reducida personalidad" pero "no es· nada 

dificil advertir que con ella abandonamoG el terreno psicoanalí

tico y nos aproximamos al tratamiento por sugesti6n". (39) 

Y "esta actitud abierta del. módico dificulta asimismo una -

de las tareas capitales de la cura; la soluci6n de la transfere~ 

cía, resultando aí que las ventaj~s que al principio pudo porpoE 

cionar quedan luego totalmente anuladas 11 (.40l 

Fromm al no considerar central al. análisis de la transfere~ 

cia por considerar que se hace demasiado incapi~ en los sucesos 

lnf~nti1es del pasado deja a un lado lo anterior mencionado por 

Freud, y lleva al psicoanálisis por otros senderos. 

Y. relacionado con la meta del. "psicoan§.lisis humanista" de 

lográr el pleno desarrol.lo de la ·.xrooro y el convertirse en lo -

que potencialmente se es, Freud nos dice: "La arnbici6n pedag6gi

ca es tan inadecuada como la terapéutica. Pero adern~s debe te-

nerse encuenta que muchas personas han enfermado precisamente al 

intentar sublim~r sus instintos más de los que su organizaci6n -

podía permitirselo, mientras que aquellas otras capacitaCas para 
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la sublim.:i.ci6n lu llevan u cabo capont:lnc-:unente en cuanto el <ln! 

lisis deshace sus inhibiciones. 

Creemos, pues que lv. tendencia u utilizar regularmente el -

tra.tamiento analít.ico p.:ira la sublirnaci6n de instintos podrá ser 

siempre rneritoriu, pero nunca recomendable en LOOos los caoos". (40a) 

Cuando Fromm habla de que la confianza del paciente es algo 

que se va desarrollando dentro del mismo proceso analítico. 

Frcud comenta a colaci6n Pll lil "Iniciaci6n del tratamiento (1913): 

"Pero, en renlidad, la actitud del paciente significa muy -

poco; su confianza o desconfianza provisional no supone apenas -

nada, comparada con las resis~encias internas que mantienen las 

neurosis". (41) 

Siendo asf la desconfianza un· síntoma más que no perturban 

1a marcha del tratamiento siempre y cuando el paciente observe -

las normas del mismo. 

Respecto al uso del diván Freud aconseja: 

"A este repecto mantengo mi consejo de hacer hecharse al P!!_ 

ciente en su diván, colocSndose el m§dico detrás de €1 y Xuera -

de1 alcance de su vista. Esta disposición tiene un sentido his

t6rico partiendo del cual se desarroll6 el psicoanfilisis. Pero 

merece conservarse por varias razones. En primer 1ugar, por un 

motivo personal que seguramente compartirá conmigo mucha gente. 

No resisto pasarme ocho o más horas a1 día teniendo constanteme~ 

te clavada en mi la mirada de alguien. Pero, adem~s, como en --
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tanto que escucho al sujeto me abandono tambi6n por mi parte al 

curso de mis ideas inconscientes no quiero que mi gesto procure 

al paciente materia de interpetaciones o influya solirc sus muni

festaciones".. ( 42) 

Con esta t~cnica Freud consigue "evitar la inmixti6n de la 

transferencia en las ocurrencias Uel enfermo, aislar la transfe

rencia y hacerla surgir a su tiompo, como resistencia delimita--

da11
• 

Y añade algo muy importante "Se que muchos analíticos obran 

en este punto de otro modo, pero no puedo decir si es porque - -

realmente encuentran con ello alguna ventaja o solo por el deseo 

de no hacer lo que otros". (43) 

Freud nos da también un consejo relacionado con la reserva 

o silencio del paciente -punto que consideramos anteriormente- -

"En t.anto que las comunicaciones y las ocurrencias del paciente 

se suceden sin interrupción, no debemos tocar para nada el tema 

de la transferencia, dejando esta labor, la más espinosa de to-

das las que se nos plantean en el análisis, para el momento en -

que la transferencia se haya convertido ya en resistencia". (44) 

Y 11 El tratamientó merece tan s6lo este último nombre (psic~ 

análisis) cuando la transferencia ha empleado su intensidad para 

vencer las resistencias. S6lo entonces queda hecha imposible la 

enfermedad, aún cuando la transferencia sea suprimida como debe 

serlo 11 
• ( 45) 

"Así, pues las nuevas fuentes de energía que el analista --
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procura al enfermo mlccn <le la tr.:ln!;:Icrcncü1 y de la instrucci6n 

de sus procesos psíquicos". (46) 

l,A IN'rERPRE'f/ICION DE LOS SUEE:OS 

~n lo referente al lenguaje simb6lico Freud nos comenta en 

su cdici6n do 1911 al artículo "Los suc~os'' (1900-1901) lo si- -

guicnte: 

"Aún cuando los estudios sobre los símbolos del sueño se h!!_ 

yan muy lejos todavía de un resultado definitivo, podemos ya es

tablecer con seguridad toda una serie de af irmncioncs generales 

y datos particulares que lo confirman. 

Existen símbolos que pueden interpretarse casi siempre del 

mismo modo. Así el emperador y la emperatriz {rey y reina) re-

presentan a los padres; las habitaciones son símbolo de la mujer 

y sus accesos significan las aberturas del cuerpo humano. La ~ 

~:or!a de los símbolos oníricos sirve para la representaci6n de 

~ersonas, parte del cuerpo y actos que poseen interés er6tico. -

Particularmente los genitales pueden ser representados por una -

gran cantidad de símbolos, con frecuencia sorprendentes en extre 

mo. Los más diversos objetos son empleados para la designaci6n 

simbólica de los genitales: Cuando agudas armas y objetos alar

gados y rígidos tales como troncos de frbol o bastones, represe~ 

tan los genitales masculinos y armarios, cajas, coches o estufas 

los femeninos, ~~rtium comparationis, * lo comGn de tales su~ 

tituciones nos es inmediatamente comprensible; más no en todos -

los símbolos nos es tan fScil la aprehcnsi6n de lus rc1acioncs -

* Subrayado de Freud 
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de enlace. Simbolos como el de la escalera o del subir, para el 

comercio sexual., el de la. corbata para el miombro magculino y el 

de l.a madera para el órgano femenino excitan nuestra duda en ta_12 

to que no llegamos por otros caminos al conocimiento de las rel~ 

cienes s'.lmbol.icas. /'.demás muchos de los s~mbolos del sueño son 

bisexuales y pueden referirse il los genitales masculinos o a lo~ 

femeninos, zegún el contexto en el que se hallen incluidos. 

_Existen sítr.bolos de difusi6n universal, q1..1u se huyan en los 

suei'ios de todos los individuos pertenecientes il un mismo grado de 

civilización o gue hablan un mismo idioma, y otros de limitadís~ 

ma ap.:i.rici6n individual, c~uc han sido formados por el. sujeto ai~ 

l.ado utilizando su material de representaciones propios,,. (47) 

"Es equivocado esperar que un más fundamental conocimiento 

del sir,1boll.smo del sueño ("del lenguaje de l.os suefios") nos per

mita prescindir' de interrogar al. sujeto por sus asociaciones y 

nos conduzca de nuevo y por completo a la técnica de la antigua 

interpretaci6n de los sueños. Aparte de los símbolos individua

les y de las variantes en el empleo de los universales, ~ 

be nunca si un elemento del suc:rio debe interpretarse simb6licamen 

te o cc!'.Iorm<"! a su verdadero sentido, y se sabe, en cambio, con -

seguridad, gue no todo el contenido del sue::io debe inlcrpretñrse 

simb61.ica~ente. * 

El conocimiento del contenido del sueño nos proporcionará -

tan s6lo la traducci~n de algunos componentes del contenido man~ 

festa, pero noharán innecesarias las reglQ.s técnicas antes ex- ·• 

Subrayado nuestro 
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En cumbio, con.s.tit:uir..:'.i e!l rn:in importante medio ilU>:i1ia.r de 

1~ i.nterp:t·etücl.6n en .:lqu~llos casos en que faltan o son insufi--

cicntcs lus octln:·cncl.:ls del sujeto 11
• { 48) 

1'Ll ::d.mboli~~mo onrr.ico vü mucho rnSs nllti. de los sueños. No 

pertenece a ello!> como cosn propia 1 sino que Uomina de igual rn.a:

ncr'1 la :t.~epi-esen t:aci6ri en las fAbulas, mi tos y leycnda.s, on los 

chi$tCs y el folklore, permitiéndonos descubrir lils relaciones -

íntimits del sueño can cstns producciones. 

Mlís debemos tenor en cuenta que na constituye un producto -

de la elaboración del sueño, sino gue es una peculiaridad -prob~ 

bleruent~ de nuestro pensamiento inconsciente- que p~oporciona a 

dicha elaboración ól m.'.lterial para la condensaci6n, el despla~a

miento y la dramatizaci6n". (49) 

Cuündo Fromr.i dice que el sueño es un acto creador mediante 

el cual la person~ común sac~ a relucir facultades creativas de 

cuy.:. existencia no tiene J.a. menor idea cuando se haya d~spierta, 

hace a un lacio aquello de que 10:3 sueños son xealizaciones de d! 

seos de Freud y lo transforma en algo que siempre es positivo 

"acto cre.:tdor" "facultades cre<l.t:.lvas 11 dejando de lado "lo demo-... 

ni.Seo" u Rinit;stro, que este pudiera tener~ 

Y respecto a lo "creador del sueño" Freud nos dice: 

nsi sostenemos nuestra definición de que. el concepto "elab.e_ 

raclér. .. ':el 6Ueñot• significo. la traslación de las ideas del sueño 

* Subrayutlo nuestro 
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al contenido del mismo, tendremos que decirnos que dicha clubor!!_ 

ci6n no es, en rr.odo ulguno 1 creadora: dcs<lrrolla ninguna fa~ 

t.lsÍa propia, no juzga ni concluye nada y su lunci6n se limitu u 

condensar el material dado, desplazarlo y hacerlo apto puril la -

representación visual, actividades a las que se agrega? 1 último 

trozo, inconstante de claboraci6n interpretativa. AllJO hayamos 

también en el contenido del sueño que qulsicramos considerar co

mo resultado de una distinta y muy elevada funci6n intelectual, 

pero el análisis demuestra siempre convicentcmcntc que estas opc 

raciones intelectuales han tenido lugar ya en las ideas del sue

ño, habiéndose limitado el contenido del sueño a ucogerlas en -

~"* (49 a) 

Para Fromm los sueños no son s6lo realizaciones de deseos, 

sino que pueden representar cualquier sentimiento, deseo, temor 

o pensamiento; y mucho menos cons idcra que detrás de la re ali za

ci6n de deseos existan impulsos sexuales. 

De este modo hace un lado el concepto de deforraaci6n oniri

ca de Freud {TAAUl-'.iENTSTELLUNG}, para transformarlo en "el lengu~ 

je po€tico del sueñoº, ¿or lo que el análisis de los suef.os se -

basa en lo manifiesto más' en lo latente. 

Freud, en el c.;,.pí t: .. üo I!I ñ~ "J,a Interpretaci6n de los Sue

ños" (1900) demuestra como aunque en los sueños exista un temor, 

se reproduzca un recuerdo, o sea una reflexi6n detrás de todos -

estos sentimientos no existen sueños que no sean realizaciones -

de deseos. 

* Subrayado de Freud. 
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'i auni4uc algunos suei'io~ muestLan en forma clara que son ro~ 

lizacioncs de desoo5, •cxis ten otros sum,:unentc complicados e in--

cluso angustiosos. 

Para probar ~u teoría, rrcud nos aclara que "nuestra teoría 

no reposa sobre los caracteres <lel. contenido m~nifesto, sino que 

se basa en el contenido ideológico que la labor de interpreta- -

ci6n nos descubre detr.S:s del sueño", (50) es decir confrontnndo 

el contenido manifiesto del sueño con el latente. 

Far otro lado la aclaraci6n de Fronun de que los sueños tie-

nen v;;i.rios sentitlos ya fue hecha por Freud en el. inciso b) del -

cap. V de "Ln. Interpretaci6ñ de l.os Sueños".: 

"Cn cambio, quicro·recoger aquí, 3Ín aplazamiento alguno, -

otro resultado de los últimos análisis detallados. El sueño po-

see con frecuencia varios sentidos. llo s6lo pueden yuxtaponerse 

en ~l, -corno hemos visto en algunos ejemplos- varias realizacio

nes de deseos, sino que un sentido, una realizaci6n de deseos -

:t:_ .. ucde encubrir a otra, hasta que debajo de todas hayamos la de -

un deseo de nuestra primera infancia. También en este punto su~ 

ge la interrogaci6n de sí no será éste un carácter general de t~ 

do sueño". 262 Y a pie de pági~a añade: 

262 "La acurnulaci6n de significaciones del sueño es uno de 

los problemas más arduos y al mismo tiempo más ricos en conteni-

do de la interpretaci6n onírica. Aquellos que olviden esta posi 

tilidad incurrirán fácilmente en graves errores y sentaran afir-

*(como en la mayoría de los sueños de niños.) 
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macioncs insostenibles sobre la esencia del sueño. Pero sobre 

cstn cuesti6n no se han realizado aún sino muy escnsas invcstig~ 

cienes. Hasta ühoru s6lo lu regular cstratj ficaci6n ele símbolos 

en el sueño de estímulo vesical ha sido objeto de un fundamental 

estudio (O. Runk)". (54) 

Otro punto importante es que para Fromm: 

"El contenido del sueño ~JllC...>úC abarcar toda la gama de deseos 

y actividades mentales que correspondan a la actividad conscien-

te del sujeto, pero con una gran diferencia: durante el sueño -

no funciona principio fiscalizador y orientador de la expe- -

riencia que la delimita y significa de acuerdo con los intereses 

inmediatos de manipulaci6n de la realidad". (52) 

El decir que en los sueños el sujeto vivencia la relaci6n -

con el objeto (relaci6n que ya ha existido en v:i.c;ilia, riero - -

limltada} en toda su amplitud posible, sin las cortapisas que la 

comunicación social impone a dicho contacto. 

Entonces para Fromm, la explicaci6n de Freud de que "I::n - -

aquellos casos en que tal realizaci6n aparece disfrazada e irre

conocible habrá de exi'stir una tendencia opuesta al deseo de que 

se trate, y a consecuencia de ella no podría el deseo manifesta~ 

se sino encubierto y disfrazado" (53), no es válida. 

I'reud se refiere precisamente a los fen6r;.cnos de censura y 

deformaci6n onírica los que Fronun considera corno el lenguaje po~ 

ticÓ y simb6lico en que se expresa el sueño. 
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Poro F'reud nos cxplic;a de que se trat.:1; cada uno: "I.a ü.bsol~ 

ta y minuciosa coincidencia dr~ los .fcn6menos de la censura con -

los de la dcformac.i6n onJric.::i. nus ilutoriz<t <1 atribuir a ambos 

procesos, condiciones un5logilo de la formación de los sueños, 

do!; poderes psíquicos del indivlduo (corrientes, sistarnas), uno 

de loE cu.::ilcs forma el deseo expresado por el sueño, r.lientras -

suc el otro ejerce una censura sobre dicho deseo y le obliga de 

este modo a deformar su exteriorizaci6n. s61o nos quedaría en-

tonces por averiguar que es lo que le confiere a esta segunda -

instancia el poder medi.:1nte el cual le es dado ejercer la ccnsu·

ru. ~i recordamos que las ideas latentes del sueño no son cons

cientes antes del análisis y, en cambio el contenido manifesto -

de ellas er,1anado si es recordado como consciente, podemos sentar 

la hip6tesis de que el privilegio de que dicha segunda instancia 

goza es precisamente el del acceso a la conciencia. Nada del -

pri~er sistema puede llegar a la conciencia, sin antes pasar por 

la segunda instancia, y ésta no deja pasar nada sin ejercer so-

bre ello sus derechos e imponer a los elementos que aspiran 

llegar a la conciencia aquellas transformaciones que le parecen 

convenientes". (54) 

Prueba de lo anterior es el an.1.lisis U~ f'reud sobre los SU!:_ 

ños negativos de deseos en los que parece contr~decirse su teo-

ría puesto que su contenido manifiesto se haya constituido por -

la negaci6n de un deseo o por algo evidentemente indeseado; men

cionando que en algunos de los ejemplos citados por ~l, una de -

las motiv~ciones de los soñantes es que el mismo Freud se equiv~ 
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c~ue su teor:í..:i de que los sueños son re.:i.li:.zaciones Uc dc~H.?05 y el 

segundo factor motivaclor de estos uucños C5 que como 5uccdc con 

las cosas gt1c mtís a lu. vista se lwyan, corren el pcllgro de t:u0 

no le advicrtamos, iguulmcntc pueden ser la rc.:iliz.:ici6n de incl:~ 

naciones masoquistas. 

Y algo que consideramos importante mencionar es lo siguien

te dicho por Frcud en el Capitulo IV de "La Intcrprct.::ici6n de los Sueños" 

"Creo asimismo que tampoco podr5 ya nadie considerar como -

una casu~lidad el hecho de que en la interpretación de estos su~ 

ttos lleguemos siempre a temas de los que no hablamos sino a di~ 

gusto o en los que nos es desagradable pensar". (55) 

"Este sentimiento de displ.accr que retorna en el sueño, no 

excluye, sin embargo, la persistencia de un deseo. 'l'odo hombre 

abriga deseos que no quisiera comunicar a los demás y otros que 

ni aún quisiera confesarse a si mismo. Por otra parte, creemos 

justificado enlazar el carácter displaciente de todos los sueños 

al hecho de la deformaci6n ontrica y deducir que si se muestran

deformados y aparece en ellos disfrazada la realizaci6n de de- -

seos hasta resultar irreconocible, es precisamente porque existe 

una repugnancia o una intensión represora orientados contra el -

tema del sueño o contra el deseo que de él emana . 

l' concluye: Al agregar al conocimiento que ya poseemos de 

lu vid~ onírica todo log.ie el an~lisis de los sueños displacien

tes nos ha descubierto, habremos de transformar la f6rmula en la 

que antes intentamos encerrar la esencia del sueño dándole la si 
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guiente formo: "El slwiio ú$ la rc-..:i.li:rn.ci6n (di::>fr.:i~uda) de un dg 

seo reprimido"-y a. pie de pti.ginu: udiciona en 1925 unu nota que -

cl.:iru como Fromm .:il crltícar <l .Frcud respecto a guc los !iUCÍlos -

son realizaciones de dczcos y que todos tienen un contenido -

sexual, nuevamente concibe e:l término ncxual de una manera muy -

..listinta al uso que Frcud le da: -

Anticiparé tamLién ·aquí la aplicaci6n y modificación que -

atto Rank h~ llevado a cabo de la f6rmula básica arriba citada! 

"I;l sueño prcscnt;J siempre, sobre lü base y con el auxilio de m!:!. 

tcrial scxunl infantil reprimido, d.cseos generalmente cr6ticos -

cor.to reclli za dos en forma cncubiertil y simb6licamentc disfrazada'.: 

.Adici6n de 1925: "Uastn ahora puedo deci.r :-:¡ue l•e adoptado la f6E, 

mula de Rank como propia. La versión ~breviada, ürriba mencion~ 

da, me parece adecuada. 

Sin embargo, el simple hecho de haber mencionado la modifi

caci6n propuesta por Rank ha sido suficiente para desatar incon

tables acusaciones contra el psicoanSlisis de que todos los sue

ños tienen un contenido sexual: 

Si esa modif icaci6n se toma en el sentido de que fue señale 

da, se demostraría la forma inconsciente que acostumbran los crf 
tices llevan a· cabo sus funciones y la ligereza con que los ad-

versarios desestiman aan las más claras afirmaciones que no le -

dan salida a sus tendencias agresiv~s, ya que solo unas p5gínas 

antes hir.e mcnsi6n de la V.J.riedad de deseos cuya realización se 

ve en los sueños infantiles {deseos de tomar parte. en una excur-
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si5n o navegar en un lago o asistir a llna comida que falt6, y -

así por el cntilo): y en otros pasajes he comen tildo lo~; sueños -

de haml.>re, los sueños por el estímulo sed o por ni:!ct"!sidadcs cx-

cretorias y t.:tmbién los sueños de comodidad. Aún el mismo Hank 

no es catec;6rico en afirm.;1rlo. Las palabr.:is que usa son "tnm- -

bién como una regla deseos eróticos", y lo que él dice puede ser 

ampliamente confirmado c-n los sueños de la mayor1a di:! los adul-

tos. La situaci6n seria diferente si n1is cr1ticos usasen -

"sexual" en el sentido emplc<.ldo ahora corrjcntemcnte por el psi

coanálisis en el sentido de "Eros". 

Pero es escasamente probable guc mis adversarios hayan ten~ 

do en la mente el interesante problema de si todos los stwños -

son creados por fuerzas instintivas libidinales en contraste con 

las destructivas''. (SE) 

En el capitulo V de r .. a 1nterpretaci6n de los Sueños .. Mate-

ria! y fuentes de lof.: Sueñ"c5S: rrcud después de exponer el análi

sis de diversos sueños concluye: 

"Cuani;o m.5.s ahondamos en el an5lisis de los sueños, más fr~ 

cuentemente descubrimos las huellas de sucesos infantiles que d~ 

sempeñan, en el contenido latente, el papel de fuentes oníricas. 

Vimos ya que solo muy rara~ veces llegan a cor.stituir los -

recuerdos, reproducido:; .:;in 1:1oi.lirlcaci6n, ni corte alguno, todo 

el contenido manifiesto de un sueño. Sin embargo existen varios 

ejemplos comprobados este género de sueños, a los gue añadiré a! 

c;unos más relacionados nuevamente con escenas infantiles". 
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"Rcgulvrmcnte, sin embargo, no es representada la escena i~ 

.tDntil. en el st1cño sino por urm alusi6n, y tiene que ser des.:irr2_ 

11utla y completada. por mcJio del <m5.lisis". (157) 

Fromm refutando lo anterior añade que: No es el. s1Jcño, 

pues únicamontc Ll. roalizüción alucinatoria de deseos irraciona

les y particu1armcnte deseos sexu~les que se o~i9inaron en nues

tra temprana inf ancitl y no fueron transforma.dos completamente en 

forrnuciones reactivas o subllmilciones". 

"Se admite n.mpliamcnte que una 1:1ersona norm.al puede ser mo

vida por tod~ clase de deseos irracionales ~. pero que esos de-

seos son de él, aunque provengan de sus primeros años de v:ida"'. (58) 

Una vez mSs Fronun califica de 11 irracionales los deseos de -

los que habla Freud aunque este attiroo nunca los llame de esa m~ 

nera; ¿serán acaso irracionales porque provienen de escenas o d~ 

seos infantiles? ¿o porqué tienen dichos deseos una connotaci6n 

sexual? 

Tamhién para Fromm los sueños pueden tener la capacidad de 

predecir acontecimientos futuros y un ejemplo dad.o por ~i es el 

de José del Antiguo Testamento. 

~ al r~~pccto de las predicciones Freud nos comenta: •¿y -

el valor Ccl sueño para el conocimiento del porvenir? 

subrayado nuestro. 
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En esto no hay, naturalmente, que pcnsar.k 

Por gustosos que s~1ludemos, como inW1!itis•a.:k;res (bles modestos 

y exentos de prejuicios, la tendencia a incluir los fcm6menos --

ocultos en el círculo de la investigaci6n científica mantenemos 

nuestra. convicci6n de que dicJ1os estudios no llegarán nunca a --

¡:.rocurarnos ni la demostraci6n de una segunda existencia en el -

más allá ni el conocimiento del porvenir. Ciríamos en cambio, -

que el sueño nos revela el pasado, !:-ues procede do él en todos -

sentidos. Sin embargo, la antigua creenciil de que el sueño nos 

muestra el porvenir no carece por completo de verdad. Represen-

t~ndonos un deseo como realizado, nos lleva al porvenir; pero e~ 

te porvenir que el soñadro toma como presente está formado por -

el deseo indestructible conforme al modelo de dicho pasado. (59) 

Igualmente en su 1\rtícu1o "Los Sueños" {1900-1901) Freud --

nos dice al respecto: "Es muy interesante observar aquí que la -

opini6n popular esta en lo justo cuando considera el sueño corno 

predicci6n del porvenir. 

~n realidad es el porvenir lo que el sueño nos muestra, m5s 

el provenir real, sino el que nosotros deseamos. 

_E1 alma popular se conduce aquí seDGn cu co~tur.ibre, cr~yen-

do lo que desea 11
• (GO ) 

Edici6n de 1911: El profesor Ernst.Oppenheim de Vienna me ha 
mostrado por evidencias de1 folklore que hay una clase de sue 
ñas en los que el significado profético se ha ido desprendieñ 
do aGn para la creencia popular y en los que perfecta y acer= 
taCamente se les puede retrotraer a deseos y necesidades emer 
gentes durante el dormir. Pronto nos dará una descripci6n ae 
t~llada de estos sueños, ~ue como regla son narrados en forma 
de historietas cómicas. 
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CONCLUSIONES 

La moral maniquci!:::::ta de l:'ronun r;c uncuc11tra basada en su (Orm..l-

cl611 religiosa biblica; en la filosof:íu de Spinoza, el. marxismo 

y el budismo zen. 

Esta moral se tr.:tducc en un.:i. conccpci6n p1:opin U.el hombre el -

cual posee un polo positivo "biofílico" y otro ncgntivo "naero

filo". 

El principio ético de Fromm se b.:is.:i en ul humanismo en el cual 

el otro soy yo '.:r' yo ~ay parte de la humanidad creados a scnic-

janza de Dios. 

Para Fromm existe una naturaleza human~ con necesidades pre-es

tablecidas e inmutables toda esta formuci6n religiosa 'J filosó

fica de Fromm se enfrenta con el Psicoanálisis, concibifindolo -

desde dicha perspectiva la cual no fue analizada transferencia! 

mente por Frornm y lo lleva a tener una concepción propia del -

rni.sr.:o Freud y de la teoria psicoanalítica. 

Transformando y descartando conceptos fundamentales del psicoa

nálisis como la metapsicología, la teoría de la líbido, el com

plejo de Edipo, la importancia de la sexualidad, la interpreta

ci6n de los sueños, etc. 

Todas estas modificaciones no son s6lo a nivel te6rico sino - -

práctico, realizando Fromrn modificaciones técnicas en-su práct~ 

ca psicoanalítica. 



En la mayor:ía de sus obras Fronun expresa su concepción da Fraud, 

SllS defectos, virtudes, errores y aciertos; coloc::indosc al.qunLJs 

veces como el .:inc:llista <le Frcud, su juez y otras su hijo: El -

hijo que hcrcdn el legado del padre, lo moderniza y lo transfo.!. 

tn.:i para evitar su decadcncin. 

'l'oda esta conccpci6n de Freud y l.<:is modificaciones de Promm al 

Psicoan5lisis son resultado, para nosotros, de la transferencia 

de Frornm a Frcud y de sus bazos morales que nunca abandona. 

Las modificaciones que Fromm realiza al Psicoan~lisis, m~s que 

aportaciones a la teoría, lo transfoi.·man despojándolo de canee.e, 

toG fundamentales, sin los cuales el psicoanSlisis deja de ser 

psicoanálisis. 
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