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1 NTRODUCCION. 

La presente investigaci6n tiene como objetivo, exponer las principa

les id6as morales que se encuentran contenidas en la obra del Profesor Sigmund 

Freud. 

Trato de hacer hincapi6 en que a trav6s de dichas id6as, podemos ay~ 

damos para tener una comprensi6n más amplia y profunda de la naturaleza huma-

na. 

Hoy dra se piensa err6neamente que Freud ha sido 'superado', cuando 

quizá la palabra adecuada sea continuado; porque hasta ahora, no podemos con

siderar que los presupuestos freudianos ya no sean aplicables al estudio y cono

cimiento del hombre y sus obras, 

Gracias a la amplia visi6n filos6fica de Freud, junto con su gran pe

netraci6n psicol6gica, podemos encontrar, a cada paso y durante la lectura de 

su vasta obra, conceptos acerca de la sociedad y los individuos, que son perfe~ 

tamente vigentes en nuestros días. Y aún más, Freud realiz6 hip6tesis y predic

ciones cientrticas acerca del futuro de la sociedad que 61 conoci6, y puedo ar!!_ 

mar que tales adelantos te6ricos no están alejados de nuestra realidad actual. 

Respecto al terreno de la 6tica, Freud no elabor6 una obra que espe

crflcamente tratara acerca de este tema, pero en cambio, nos leg6 a lo largo de 



todos sus trabajos, un auténtico tratado de fenomenología del comportamiento h~ 

mano*, descubriéndonos las múltiples modalidades que presentan los individuos 

cuando no les es posible actuar con la libertad que les exigen sus necesidades, 

Y es que la naturaleza humana es producto de la relaci6n existente entre las n! 

cesidades biológicas y sociales y sus potencialidades influidas por el medio so -

cial y algunos vínculos gen6ticos. 

Una y otra vez, parece decimos el Profesor: el hombre ha sido capaz 

de llegar tan lejos culturalmente como que tuvo que sacrificar una parte vital de 

su ser para lograrlo; pero ese mismo hombre puede no efectuar el proceso con

trario, ya que la cultura es, despu6s de todo, creación humana; pero si está en 

sus manos propiciar la construcci6n de nuevas condiciones que le posibiliten al 

ser humano disfrutar plenamente los inmensos logros que ha obtenido. 

Un sistema de valoraci6n moral que evite en lo posible la represi6n, 

al menos en relaci6n con la época actual; una moral que le permita al ser hu

mar.o !!! . Y si las condiciones hist6ri cas se prestan, por proceso, para la ins -

tauraci6n de tales valores, na existe más que un imperativo: ~ y luchar 

para lograr el cambio efectivo. 

* Por 'fe nomenologia del comportamiento humano' quiero decir, el estudio cien 
tífico de las manifestaciones de la~ plasmadas en comportamientos que, 
aún siendo producto de diversas circunstancias, así como también, resultantes 
de las variables individuales; poseen no obstante, una serie de caracteristims 
y constantes que permiten la aplicaci6n de un método científico para ser es
tudiadas. 
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Freud se aplicó a investigar en qué consiste la 'condición humana', de

sarrollando una concepción Onica, la cual aparece por primera vez en 1908 en 

el ensayo: La moral sexual cu.ltural y la nerviosidad modema. 

El propósito del Profesor por explicarse el desarrollo de la moral, lo lle

vará a plantear su posible origen en la obra: T6tem y tabú, publicada en 1911. 

No obstante, en el conjunta de sus obras, Freud nunca descuidan:i el ~ 

pel de primera importancia que tiene la moral para el desarrollo individual y ~ 

cial del hombre. 

A lo largo de la presente investigaci6n, se podrá observar que utilizo c~ 

ceptos y planteamientos freudianos que corresponden a diversas obras del Profesor, 

y que son, a mi juicio, de gran validez para entender la crisis por la cual atra 

vieza la sociedad en que vivimos, 

La falta de estímulos reales, de reconocimiento, las excesivas exigencias 

de un Sistema del cual todos formamos parte, han orillado al individuo a adoptar 

diversos cominos que le sirvan como paliativos para escapar de la opresión, 08_! 

graciadamente, en la mayoría de los casos, tales caminos han tenido en comOn, 

lo destructividad en mayor o menor grado, hacia las potencialidades creativas h'!,_ 

.manas, y como a fin de cuentas, el hombre~ se resignará a ocupar simple

mente un lugar junto a la máquina, se ha vista en la necesidad de orientar su 

depresi6n hacia la autodestrucción. 

Realizar una breve incursi6n por el pensamiento de un gran humanista, con 
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lleva un vivo interés por buscar sali_das que sean constructivas y que por su al

to carácter científico posibiliten una aplicaci6n real: esta es la motivaci6n de 

fondo que me impuls6 durante toda mi investigaci6n, 

De ninguna manera considero haber agotado la búsqueda, pues es un he

cho que queda abierta para seguir siendo desarrollada posteriormente, pero con 

mejores herramientas interpretativas y con un conocimiento más profundo, tanto 

de la obra freudiano, como de la realidad en la cual vivo, pues Teoría sin 

Piaxis no tiene validez cientffica, 

Por otra parte, he recurrido al uso de tres términos que me ayudan a. e~ 

poner, de-.una manera más gráfica, ·el p~oceso de la dialéctica humana: me re

fiero a tesis, antítesis y síntesis, los cuales no deberán considerarse dentro del 

contexto de un planteamiento idealista, sino como auténticos auxiliares linguís~ 

cos cuyo enunciado me permiten exponer de manera fenomenol6gica, los pasos 

consecutivos a que está sujeto el hombre y sus creaciones, enmarcados en condi 

cienes hist6ricas concretas. 

Al respecto, y como lo sei'lala Ferrater Mora en su Diccionario Filos6fico 

(pag. 444), 11 ... se llama o ha llamado 'dialéctica' a muy diversas cosas: in-

compatibilidad entre dos sistemas, oscilaciones en la realidad, oposiciones, 

reacciones, negaciones de negaciones, ••• 11 en un sentido general, yo tomo di

cho término para caracterizar la realidad en su desarrollo, en su automovimien

to basado en una serie de contradicciones intemas, y específicamente aludo al 
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hombre y sus creaciones: pensamiento y sociedad, vistos como un todo integrado 

cuyas partes aparecen reguladas por el cambio constante resultado de la unidad 

y I u cha de contrarios. 

Al respecto, SJgmund Freud hizo especial hincapié en el diálogo constan 

te que se da lugar dentro de la psique, entre las pulsiones de signo contrario, 

las cuales determinan en última instancia, y luego de posar por los tamices del 

inconsciente, las modalidades que adquiere el comportamiento humano, 

Así pues, si he tomado los ténninos ya consagrados de tesis, antítesis y 

síntesis, no los empleo sino en su acepci6n más simple e inmediata, desprovista 

de connotaciones idealistas: precisamente con estos tres elementos linguísticos, 

ilustro los momentos culminantes de la actividad humana, en particular aquella 

que tiene que ver directamente con la regulación de la convivencia social, 

dichos momentos culminantes, podemos prever ya los signos de cambio litati-

va y cuantitativamente importantes para la confonnaci6n de las ~1edades, y su 

reelevante papel en la comprensión integral del hombre, at~endo al carácter 
// 

históricamente transitorio de todas las fonnas de vida scx'ial. 

Pot lo que respecta al manejo terminológico ·de la Teoría Psicoanalítica, 

traté de utilizar solo aquellos vocablos que por su importancia, es necesario te

nerlos presentes dentro del lenguaje freudiano; asimismo, inserté en el texto la 

definición correspondiente, a veces apoyada por una cita textual, con el fin de 

aclarar el sentido en el cual se aplican dichos términos y conceptos. 
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"Mientras que sobre los comienzos de la 

vicia del hombre sigan actuando, además 

de la coerci6n mental sexual, la religio-

sa y la monáiquica no podremos de-

cir c6mo el hombre es en realidad", 

Freud, S. Obras t. VIII , p. 2987. 



CAPITULO l. ORIGEN DE LA MORAL. 

lo anrmico primitivo es absoluta

mente imperecedero". 

Freud, S. Obras ••• t. VI, p. 2108. 

Para poder explicar el desarrollo moral de la humanidad ha sido nece

sario estudiar minuciosamente la estructura psrquica del Hombre y no únicamente 

su comporta!'lliento social, debido al hecho de que el ser humano es antes que "! 

da, una individualidad que tiende a integrarse a sr misma dentro del marco de 

tensiones que conforman su medio ambiente. Si únicamente atendi6ramos a su d! 

senvolvimiento social, incurrirramos en el error de parcializar y desvirtuar nues

tro objeto de estudio. Como se sabe, el ser humano está compuesto por una pa! 

te instintual y otra racional, sobre este punto, el Profesor Sigmund Freud subra

yará a. lo largo de toda su obra, que ambas instancias mantienen estrecha rela -

ci6n entre sr y que constituyen desde luego una unidad. 

" partir de esta concepción total del Hombre, Freud emitió una serie 

de teorras e hipótesis acerca de la conducta individual y social, trabajo que le 

llevó a la necesidad de explicar y analizar el fen6meno de la represión, consi

derando como problema nuclear en la comprensión de la naturaleza humana, 

Preguntas tales corno: ¿cuál es el orrgen de la represión? ¿es la mo

ral el primer motor de esta represión? y consecuentemente, ¿cuál es el orrgen 



de la moral?, condui · ron a Freud hacia la elaboración de una hipótesis cono

ctda con el nombre e.e "La Comida Totémica" documentada con los estudios an

tropoldglcos de James Frazer princlpalmente y de los cuales Freud extrajo los 

materiales correspondientes a las costumbres, mitos y rituales de algunas tribus 

australianas, 

El profesor lnterpret6 ademcSs, el contentdo de diversos mitos griegos 

dentro del contexto que 61 definl6 como "el suei'lo de los pueblos", realizando 

la srntesls del conocimiento que sobre las culturas antiguas se tenra en su tiempo. 

A estas fuentes de informaci6n Freud ai'ladló una s61ida formación filo 

s6flca aprendida directamente de Brentano y que combinada con su propia expe

rtencta pslcoanalnlca, va a constlturr el aparato teórica con el que emprende el 

estudio acerca del orrgen de la moral. 

Comienza por examinar lo que ocurre en una comunidad australiana 

con organlzacl6n totémica y dividida en clanes. Cada clan posee su propio tó

tem, definido como: "Por lo general, un animal comestible, ora inofensivo, ora 

peligroso y temido y mcSs raramente una planta o una fuerza natural (lluvia, agua) 

1 
que se hallan en una relaci6n particular con la totalidad del grupo"• A su vez, 

este t6tem se caracteriza por ser el antepasado del clan y su esprritu protector y 

bienechor que envra oráculos y auxilia a los miembros del clan. Sin embargo, 

también posee un carácter punitivo hacia aquellos individuos que faltan al res

peto a su autoridad y que por ello, se hacen inmediatamente acreedores a un 

castigo: abstenerse de comer la came del 0animal tótem o bien, aprovecharse de 
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él en cualquier otra f ,rma. 

Con el tiempo, la cualidad totémica no va a ser privativa de un an_!, 

mal, planta o fuerza natural, sino que se hace extensiva hasta los integrantes 

del clan correspondiente. De este modo, el t6tem regirá las leyes de parentes

co en vista de que posee un carácter hereditario, trátese de parentesco matrili

neal o por vra paterna 2• 

Respecto a c6mo se dan las relaciones humanas en el clan, vemos que 

en primer lugar, es considerado tabú el tener relaciones sexuales con personas 

pertenecientes a un mismo t6tem y de ahí la prohibici6n de los casamientos, ya 

que se considera a los miembros del t6tem como pertenecientes a una misma fa

milia; en este sentido, entra en vigor la ley de la exogamia adoptada por la ~ 

yorTa de los pueblos primitivos. 

Respecto a esta estructura social, considero que está regida por la "Ley 

del m6s fuerte" y contenida en la persona del jefe del clan (familia extensa), 

quien por lo regular es un individuo del sexo masculino. No obstante encontra

mos variantes en algunas tribus africanas por ejemplo, en las cuales el poder o 

jefatura está representado por una mujer, aunque en la práctica, sea sú parien

te masculino más cercano (hermano por ejemplo) quien ejecuta dicho poder. Sea 

como fuere, el jefe será quien guíe al clan y someta a sus miembros según su v~ 

luntad. 

La vía utilizada para lograr estos objetivos no es otra que la del tabú, 

el cual posee dos significaciones aparentemente contradictorias: 
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sagrado y lo de lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro El tabú 

es pues, el fundamento de la moral primitiva o protomorol, en tanto que asigna 

valores y prohibiciones a objetos que pertenecen al terreno de la naturaleza; a~ 

mismo, dichas prohibiciones y valores carecen de un fundamento racional, ya que 

emanan de las necesidades de la vida instintual. 

El origen del tabG es una pregunta de origen que no tiene una respu8_! 

ta absolutamente comprobable, aunque tentativamente podemos suponer que se t'! 

ta de prohibiciones antiquísimos que se han transmitido de generaci6n en genera

ción por vía oral y que son resultado de los instintos más primitivos e imperece

deros del Hombre, así como de las condiciones econ6micas reinantes. 

Ahora bien, respecto a cuales son los principales tabús vigentes en una 

sociedad primitiva, sea '5ta totémica o n6, podemos acudir a la informoci6n de 

lo Antropología, lo cual nos muestra por ejemplo, que en ciertos tribus poline

sias la palabra tabG designa los aspectos que ya hemos mencionado anteriormente; 

para los romanos por otro porte, el tabG era llamado ~; entre los griegos rec.!, 

bia el nombre de kadesh entre los hebreos, etcétera. Asimismo, en todos 

estos pueblos los principales tabús han consistido en: primero, respetar al animal 

o entidad totémica; segundo, evitar los relaciones sexuales entre los individuos 

pertenecientes al mismo clan. 

Daryll Forde en su obra Mundos africanos describe cierto ritual que los 

Lele de Kasoi ejecutan antes de ir de cacería y que revela lo existencia de ta

bús que más adelante analizan~: 

4 



"Cada homb~, a medida que se incorpora, saco el machete o cuchillo 

del cintur6n y se lo dJ silenciosamente a su vecino, quien completa el cambio 

con su propio cuchillo. El significado de esta acción se explica como si se di

jera: 'Compai'lero, toma el machete con el que yo pude haber herido a mi espo

sa', y el otro contestará: 'y tú, toma mi cuchillo, suponiendo que yo he herido 

con 61 a mis hijos'. Al final de la cacería, las armas se devuelven a sus dueflos, 

poique la necesidad de guardar todos los quebrantos secretos de la paz ha sido ~ 
4 

tisfecha." 

Otro ejemplo de tabO lo encontramos en las creencias de los Logoli, 

tribu estudiada por el mismo autor, quien afirma que toda persona que se aparte 

de la conducta considerada como normal por la tribu, cae en luswa: "Todas las 

formas de trato se)(ual prohibido ritualmente o incestuoso se consideran manifesta-

5 -
cienes de luswa • • • Si un hormre ve desnuda a una viuda o a su suegra." 

Entre los samoanos de la Poi inesia, G. P. Murdock afirma que el je -

fe ª . . . es tabO para los plebeyos. Hay que hablarle en un lenguaje especial de 

ceremonia. Permanece callado en público .•• Sólo los jefes pueden comer cier-

6 
tos alimentos tabO." 

Otros tabOs corrientemente descritos por antropólogos como vigentes en 

pueblos primitivos, tratan acerca de algunas prohibiciones respecto de comer de

terminados alimentos durante el ermarazo; entrar en contacto con la tribu duran

te el ciclo menstrual de la mujer, etc6tera. 

Por otro lado, existe una constante en la mayoría de los pueblos pri-
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y aún en aquellos que poseen diferentes sistemas sociales y religiosos. Dicha 

constante es lo que Freud llamó el horror al incesto, y que consiste generalmen 

te, en la prohibición de que los hijos tengan comercio sexual con la madre y 

con sus hermanos •. 

En algunas tribus africanos, Forde describe una complicada estructura 

mnica cuya principal función es evitar el incesto, canalizándolo hacia un susti

tuto: por ejemplo, el hijo puede tener comercio sexual con la hermana del pa

dre, a la cual llama 'madre', o bien, con sus primas, las cuales son considera

das como sus hermanas. La razón de dichas sustituciones se debe principalmente, 

a que los mitos de la creaci6n de estos pueblos, hablan de una pareja generad~ 

ra de la raza humana, la cual se va multiplicando a trav.SS de parejas sucesivas 

de Madres;..hermanas y Padres-hermanos, 

Respecto al papel que desempei'la la mujer en este tipo de relaciones, 

vemos que la madre puede tener relaciones sexuales únicamente con su esposo y 

de ninguna manera con sus hijos, aunque las hijas si son el objeto sexual del ~ 

dre, hecho que no se considera como tabú; al contrario, es aprobado y tal par! 

ce que necesario, como veremos adelante. 

Una vez que he expuesto brevemente los principales aspectos del tabú 

en las comunidades primitivas antiguas y modernos, analizar6 la hipótesis que 

plantea el Profesor Freud para explicar el origen de la moral, hipótesis que con~ 

dero aplicable a cualquier pueblo primitivo que no posea estrictamente un siste

ma tot6mico, en vista de que la interpretación freudiano maneja constantes apli-
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cables a cualquiera d~. estas culturas. 

a) La comida tot6mlca como condici6n de p05ibilidad del surgimiento de 

la conciencia moral • 

Por lo general, se supone que en las culturas primitivas, el individuo 

que detentaba el poder es el miSs fuerte, el m6s 6gil y el que quizá muestra una 

inteligencia superior a la del resto de los miembros de la tribu, al menos en cua~ 

to a capacidad de adaptac16n, Iniciativa y soluciones prácticas. Este individuo, 

segOn nos lo muestran las Investigaciones antropol6gicas, representa tambi6n una 5! 

rie de tab11s en cuanto a su persona; s61o 61 podra ingerir ciertos alimentos, ac~ 

dlr a algunos sitios y poseer a las mujeres que le placiera. 

Freud ubica su an61isis alrededor de dos tab11s principales: el primero 

consiste en que el jefe del clan tiene derecho a comer alimentos selectos; el S! 

gundo consiste en la libertad lrrestricta que tiene este jefe de poseer a las mu

¡eres del clan. Obviamente que ambos privilegios despertarran la envidia de los -otros hombres de la tribu, sobre todo de aquellos que permanecen relativamente 

cercanos al Jefe, como son sus propios hijos, quienes desearran ser jefes para po 

der dlsfNtar de· las mismas prerrogativas a las que no tienen derecho en su con

dicl6n de subaltemos. 

Por otra parte, el jefe de la horda desempei'la la funci6n de padre, 

debido a que 61 cuida y mantiene la paz intema de la comunidad, protege a 

sus miembros y procura que no falten los alimei:itos disponiendo su obtenci6n y 
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distribuci6n. Estas y otras actividades, representan las obligaciones que debe a~ 

quirir en su papel de jefe de la tribu. 

Asimismo, los miembros de 6sta serán considerados como hijos, cuya 

principal obligaci6n es obedecer al podre bajo cualquier circunstancia; sin em

bargo, conforme van creciendo y desarrollando sus facultades, va creciendo tam

bién en los hijos el deseo de heredar el puesto del podre, debido principalmen

te, a la asunci6n de su apetito sexual y con ella, el deseo de poseer a las m~ 

jeres más cercanas, como son la madre y las hermanas, pues ¿no acaso su po

dre puede hacerlo?, ¿porqué no ellos tombi6n?. 

Hipotéticamente, los hermanos (hombres) deciden reunirse para planear 

el modo de despojar al podre de todas sus riquezas y determinando como único 

camino posible, la muerte del mismo: "Cdiaban al podre que tan violentamen

te se oponía a su necesidad de poderío y a sus exigencias sexuales, p!!ro al mis 

'TIO tiempo le amaban y admiraban." 7 

La posible expulsi6n de la tribu, por desobediencia de los hijos hacia 

el po::lre, su envidia latente, así como tambi6n el amor y la admiraci6n que le 

profesaban, son muestras de la ambivalencia de sentimientos que ostenta la natu 

raleza humana y de la cual,me ocuparé más adelante. 

De acuerdo con Freud, una vez realizado el asesinato del padre, los 

hijos proceden a comer de su came, símbolo que puede interpretarse como un 

afán de adquirir las características del podre 8; carácter dominante, fuerza fisi

ca, potencia sexual, inteligencia, etc6tera. Sin embargo, con el paso del tie~ 
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po, los hijos se arre;ienten de su acto, pues en primer lugar, sus sentimientos 

amorosos comienzan a predominar sobre los hostiles; y en segundo lugar, se dan 

cuenta de que ya no tienen quien los proteja. Una tercera instancia sería que 

los parricidas se percatan de que las caracterrsticas que pensaban arrebatarle al 

padre en ningún momento se hacen perceptibles. 

Ante la imposibilidad de revivirlo, los hijos deciden reinstaurar el mis 

mo estado de cosas que reinaba con el padre, reforzando el t6tem y sus leyes. 

Parad6jicamente, a partir de entonces, el padre adquiere mayor poder aún que 

el que posara en vida. 

Este fen6meno es interpretado por Freud como una "obediencia retroac 

tiva" la cual se debe a que los hijos perseguían esencialmente cometer incesto 

con su madre o sus hermanas, y no porque fuera un deseo impuesto desde fuera 

o un simple deseo, sino debido a mecanismos inconscientes desarrollados a partir 

de que el ello dá lugar a la formaci6n del 1,2*, instancia psíquica amoral y mo

tor del comple¡o de Edipo. 

Ahora bien, las hijas no se unen a sus hermanos en la lucha por des

pojar del mando al padre, debido a que ellas si mantenían contacto sexual con 

'5te, y no manifestaban por ende, el complejo de Edipo. 

* Ello, yo y super-yo son las tres instancias psíquicas que componen seg6n 

Freud la vida instintual y pulsional del Hombre. 
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Los hijos no pueden realizar el incesto con su madre, pues entrarían 

en competencia con el padre, situaci6n que necesariamente debía repercutir en 

el orden establecido y la economía del clan. El procrear con su madre daba a 

los hijos una hegemonía respecto del padre, el cual relegado en su calidad de 

jefe, defTcilmente hubifra mantenido la cohesi6n de la tribu. 

De este modo, el complejo de Edipo adquiere un importantísimo papel 

dentro del desarrollo del Hombre en sociedad, pues al parecer, origina la ~

ciencia moral: una vez muerto el padre, los hijos se percatan de la magnitud 

-real o simb61ica- de su acto y comienzan a experimentar un fuerte sentimien-

to de angustia; el miedo a la autoridad representada por el t6tem trae como c~ 

secuencia la aparición de un sentimiento de culpa, el cual se deriva a su vez, 

de un vivido sentimiento de inferioridad: "Cuando el hombre pierde el amor del 

pr6jimo, de quien depende, pierde con ello su protecci6n frente a muchos peli

gros, y se expone ante todo, al riesgo de que este pr6jimo, más poderoso que 61, 

le demuestre su superioridad en forma de castigo. Asi pues, lo malo es, original

~, aquello por lo cual uno es amenazado con lo p6rdida del amor; se debe 

evitar cometerlo por temor o esta pfrdida. 119 

Asi pues, el sentimiento de culpa tiene por origen un sentimiento de 

inferioridad, porque de no haberse sentido inferiores, los hijos no hubieran ma

tado al padre; además, lo. matan en un arrebato de odio, y aún cuando su acto 

fuera real, desearon hacerlo y por lo mismo, violaron un tabú que se había co!! 

servado por generaciones. ,. partir de entonces, surge el temor a que lo outori-
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dad pudiera adivinar nuestros pensamientos, pues nos haríamos acreedores a un 

castigo, así como tarmitin perderíamos su amor. 

Por otra parte, este sentimiento de culpabilidad se da por un estado 

de tensión entre lo que realmente somos y lo que desearíamos ser; es decir, ser 

aquello que envidiamos y admiramos. 

En cuanto al surgimiento de la conciencia moral, podemos contemplar 

los siguientes pasos: 

lo. Es originada por el complejo de Edipo, el cual al buscar su satisfacción, 

decide eliminar simbólica o realmente ·al objeto amado-odiado, trayendo 

consigo: 

2o. la angustia, que es el resultado del estado de tensión entre el yo y el 

ideal del yo; nace del miedo a la autoridad y 11 ••• se transforma en nut! 

tra culpabilidad interior y nos obliga a una interior explicación a modo de 

10 
proceso dialogado entre el yo y el super ego. 11 

3o E • • • • • 111 . sta prim1t1va conc1enc1a mora es la consecuencia de la renuncia 

instintual (que nos ha sido impuesta desde afuera) ••• que a su vez exige 

nuevas renuncias instintuales. 11 12 

Paradójicamente se produce la renuncia instintual por temor a la auto

ridad exterior (miedo a la agresión y a perder su amor); pero después se enfrenta 

tambi6n el temor a una autoridad interior {las prohibiciones del super ego) que 

enjuicia nuestra pensamientos y actos en caso de ejecutarlos, y de la cual se es

pera tambi6n un castigo. 
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Es necesario 1clarar que este surgimiento simb6lico o real de la moral 

es equiparable al propio desarrollo fi'sico y psíquico del niño; mediante un para

lelismo, encontramos lo siguiente: desde que nace el niño posee una instancia 

psíquica llamada por Freud ello, la cual está formada por pulsiones que repre

sentan el limite entre lo somático y lo psíquico; dichas pulsiones consisten en dos 

tipos esenciales de energia: una creativa er6tica llamada libido, y otra destruc

tiva agresiva, la cual será denominada por Fedem thanatos; a medida que va cr!_ 

ciendo el niño, el ello dá lugar a otras instancias denominadas ~ y super yo. 

El ~ no es· otra cosa que un -yo corporal, es decir, la representaci6rt 

psíquica del cuerpo, una vez que el niño comienza a relacionarse con el mundo 

extemo a trav& del tacto y de su aparato motor, proceso denominado por Freud 

como "identificaci6n con los objetos del medio social", y que se puede explicar 

como el acto mediante el cual se establecen semejanzas entre 'algo' o 'alguien', 

respecto de uno o varios aspectos del pensamiento o conducta. 

Posteriormente, a partir de los tres años de edad aproximadamente, 

comienza a formarse la tercera instancia psíquica denominada super yo, cuya 

funci6n es comparable a la de un juez o censor con respecto al ~· Este super 

~, tambi6n llamado super ego, constituye tres aspectos de la personalidad a sa

ber: la conciencia moral, la auto-observaci6n y la formaci6n de ideales: "La 

conciencia moral apareci6 ••• como una 'funci6n' de la instancia del super ego •. 

la auto observaci6n ••• implica la actividad judicial de la conciencia ••• la fu~ 

ci6n idealizadora hace la estructuraci6n de identificaciones con los diversos mo-
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delos e imágenes ideal· s. 1113 Aunque la definici6n principal que le dá Freud al 

super yo, es la de ser heredero del complejo de Edipo. 

El super yo se forma mediante la interiorizaci6n de las exigencias y 

prohibiciones parentales; puesto que es con los padres con quienes el niPlo va a 

tener su primer contacto social y represivo, entendi6ndose este último como la 

lr11atisfaccl6n de una pulsi6n. 

Resumiendo, el super ego o super yo consiste esencialmente, en las 

lmógenes interiorizadas de los aspectos morales transmitidos por los padres dura!!_ 

te la fase fálica o edTplca del desarrollo del niPlo, imágenes tales que nunca d!_ 

saparecerán , 

Ahora bien, ello, ~ y super yo no se dan jamás separados ni pueden 

delimitarse facilmente¡ debido a q!)e se encuentran estrechamente ligados y rela

cionados, aunque sus funciones respectivas sT pueden reconocerse al caracterizar

los. 

Retornando al paralelismo que plantea Freud en cuanto al crecimiento 

del nino con la evoluci6n humana, veremos que en sus comienzos, el Hombre 

habrra desarrollado su ello y ~ (quizá en el momento que deja de ser mono ~ 

ra convertirse en sapiens) y conforme evoluciona adquiere su super yo. 

La existencia de numerosos tabGs que han regido a las sociedades pri

mitivas antiguas y modernas y que como diría Blum, revelan la forma más anti

gua de conciencia moral, representan posiblemente tambi6n, los estratos más ba

tos en la escala de diferencias cualitativas y cuantitativas de represi6n social. 
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En sus orígenes, la moral primitiva o protomoral se encuentra situada 

precisamente entre el ~ y el super yo, y sus valoraciones van desarrollándose 

paralelas a la evoluci6n humana misma; las prohibiciones se transmiten de gene

raci6n en generaci6n, pero sufren modificaciones de acuerdo con el desarrollo 

de la inteligencia. Llega un momento en que el Hombre trata .:.le rebelarse an

te :·ichos prohibiciones, revelándose con ello, hacia la autoridad exterior o pa

dre, cuya imagen equivale a la de un dictador que somete por la fuerza a los 

miembros de la sociedad. 

Sin embargo, cabe preguntarse po,qu6 hasta el momento en que el ~ 

per yo ya está desarrollado es cuando se inicia la conciencia moral. 

Desde mi punto de vista, esta cuesti6n se explica si contemplamos el 

proceso evolutivo del Hombre, en cuyas fases iniciales se adoptaron patrones de 

comportamiento de acuerdo con la organizaci6n n6mada que vivían; prácticamen

te no habría mayores problemas en lo que se refiere al intercambio sexual, deb.!, 

do a que aún no está tamizado por el super yo; más adelante, al cambiar la fo! 

"RO :!e vida y la economía del Hombre, hacia un EMyor arraigo a la tierra, so

breviene también una evoluci6n psíquica más cargada de représi6n. En este sen

tido, no es posible hacer una tajante diferenciaci6n entre cultura y represi6n; el 

n6mada no tenia tan desarrollada su represi6n como la tendrá despu& cuando se 

transforme en sedentario, pues ello implica el estar sujeto a determinadas normas 

que mantengan dicho estado de cosas. Y es cuando se da este cambio econ6mico, 

cuando el complejo de Edipo se acent6a más, pues se convierte en algo prohibi-
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do. Esta prohibici6n o hace necesaria debido a factores econ6micos: si el jefe 

de la horda o del dan, permitiera que sus hijos procrearan con sus madres o sus 

hermanas, no seria posible el intercambio emotivo y de intereses indispensable 

para mantener la paz entre varias tribus; más aún, el clan seria cada vez más e!. 

trecho y la tribu se mantendría como una serie de sociedades compactas. 

Retomando el ejemplo de los Lele de ~ recordamos que: "Al fi

nal de la cacería, las armas se devuelven a sus duenos porque la necesidad de 

guardar todos los quebrantos secretos de la paz ha sido satisfecha." 14 Es decir, 

¿cuáles si no los peligros del incesto podrían ser estos secretos que amenazan la 

paz de la tribu?. Evidentemente que la posibilidad de que el hijo tuviera co

mercio sexual con la madre dá lugar a la menci6n de las heridas simb61icas de 

la esposa y de los hijos; en este sentido, nos podemos remitir incluso hasta el 

concepto de castraci6n como el posible castigo ante la falta cometida, porque 

cuando los hombres salen de cacería, las mujeres se quedan en la aldea junto 

con sus hijos y existe la posibilidad de infringir el tabú del incesto. De ahí 

que cuando regresan de cacería, los hombres se devuelven sus cuchillos cerran 

do el pacto de castigar a los infractores en caso de haberse consumado el deli 

to, mediante la castración o la muerte. 

Sin embargo estos hombres no poseen una visi6n clara y consciente de 

su conducta dentro de la comunidad y por el.lo, ante la urgencia de mantener 

unida a la tribu y satisfacer las necesidades primordiales, recurren al empleo de 

símbolos. Freud afirma: " consideramos que las funciones del super ego son 
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a menudo inconscientes en gran parte o por completo, 11
15 

Por lo que toca al taba de los Logoli, referente a que un hombre cae 

en luswa si ve a una viuda o a su suegra desnudas, Freud interpreta este fenó

meno de la siguiente manera: siempre ha existido un taba hacia la suegra, el 

cual aan •hoy día se manifiesta a través de los chistes que la presentan como un 

ser dominante y desagradable. 

Sin embargo, ni siquiera esta versi6n negativa respecto de la suegra 

puede ocultamos su resorte principal: el complejo de Edipo. 

Recordemos que para el nii'IO, la madre constituye la figura más im

portante de su vida y que con los ai'IOs encuentra una extensión en la esposa, 

pues ¿acaso no buscan los hombres casar o relacionarse con mujeres que posean 

ciertas características que poseía la madre?. 

Ahora bien, si la esposa reproduce idealmente los aspectos amados en 

la madre, la suegra reúne por así decirlo, dichos aspectos pero aumentados y pe.! 

feccionados, en tanto que madre de I(! esposa. 

Esta 'segunda madre' que es la suegra, entra inevitablemente en la 

zona de influencia del tabú al incesto. Para evitar precisamente un mayor ace.! 

camiento entre yemos y suegras, se ha creado todo un clima negativo hacia es

ta suegra y cuyos planteamientos transforman el posible amor inconsciente en su· 

contrario: odio, aunque este último no exista en verdad, pues como dice Freud: 

"El cambio de contenido de un instinto (más _propiamente, una pulsi6n) en su c~ 

trario no se observa sino en un único caso: en la conversión del amor en odio, 
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Estos sentimientos apo ecen tad>i6n muchas veces orientados conjuntamente en un 

solo y mismo objeto, ofreciéndonos así el más importante ejemplo de ambivalen-

16 
cia de sentimientos." 

En su obra Psicología de las masas y análisis del yo, Freud afirma que 

el ser humano jamás renuncia a sus deseos, simplemente los sustituye. En el ca

so de la suegra y el yemo, el deseo inconsciente de incesto no se frustra, sino 

se sustituye a través de la esposa, quien viene a ocupar a su ve~, el puesto de 

la madre. El amor hacia la suegra simplemente pasa a su contrario, siendo el 

tabú de las sociedades antiguas y el chiste en las sociedades modernas, las ma

nifestaciones de que el amor subyace a niveles inconscientes y pugna por salir. 

Es muy interesante observar c6mo el chiste y el suei'lo poseen la misma 

estNctura, es decir, un sentido manifiesto y un sentido latente, y cuya funci6n 

principal es manifestar los deseos reprimidos. 

Por último, tabú y chiste son manifestaciones culturales que se dan 

paralelas a la evoluci6n de la civilizaci6n ,Y la religi6n. 

Pasando ahora al tabú mencionado por Murdock, y que se refiere a 

los privilegios alimenticios de que goza el jefe de la tribu, podemos preguntar

nos: ¿poiqu6 la tribu acepta este tabú? y la respuesta será: porque el jefe re

presenta la máxima autoridad y los demás son s6lo sus súbditos que le aceptan y 

le obedecen • 

Por otra parte, el tabú en cuesti6n tiene que ver con la reestricci6n 

de un placer de índole oral originado precisamente en la llamada fase oral del 
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desarrollo del nil\o, la cual se caracteriza así: el placer sexual está li-

godo ••• predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y de los labios 

que acompai'a a la alimentación. La actividad de nutrición proporciona las sig

nificaciones electivas mediante las cuales se expresa y se organiza la relación de 

objeto, así, por ejemplo, la relación de amor a la madre se hallará marcada por 

1 . ·r. . .d 1117 as s,gni 1cac1ones: comer, ser com, o. 

De todo esto inferimos que el tabú hacia determinados alimentos que 

únicamente son privilegio del jefe, está relacionado con el prohibido complejo 

de Edipo aunque sublimado por el super yo en la actitud del jefe quien mues

tra a cada momento su superioridc!d respecto de los miembros de la tribu (puede 

comer los alimentos prohibidos, puede poseer a las mujeres prohibidas, etc6tera .) 

Sin embargo, ocurre que tambi6n los otros miembros de la tribu subli

man su complejo de Edipo en el momento en que la autoridod ingiere por ellos 

los alimentos prohibidos. En este sentido, la sublimación se puede considerar c~ 

mo "la posibilidad de cambiar el fin sexual primitivo por otro, ya no sexual, 

pero• psiquicamente a fin al primero ••• "18 

Con todo lo anterior podemos corroborar la teoría de Freud del "horror 

al incesto" como premisa principal dentro de la génesis de la moral • 

b) ~I papel :le la mujer en la sociedad patriarcal. 

Entre los samoanos de la Polinesia, existen ciertos tabús que prohiben 

a la mujer tocar los aparejos de pescar y las canoas de los hombres durante la 
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menstruaci6n. En estr misma tribu, toda mujer embarazada debe evitar los luga

res frecuentados por fantasmas, las cargas pesadas y la soledad. 

En la tribu de los Kazacos del Asia Central, la ley permite a un hom 

bre tener C!JQtro esposas, pero ·s61o los ricos pueden tener ese número. La mujer 

de un Kazoco es propiedad del marido y puede disfrutar de una posici6n econ6-

mica más elevada. 

los Todas del sur de la India practican la poliandria fratemal, es de-

cir, cuando una mujer casa con un hombre, se convierte automáticamente en la 

esposa de sus hermanos, tanto vivos como no nacidos aún, 

Estos y otros muchos ejemplos, nos ilustran acerca del peculiar popel 

que ha desempei'lado la mujer en sociedades primitivas del pasado, modernas, y 

aún en sociedades actuales -aunque de manera velada- con un grado de desa

rrollo cultural mayor. 

El papel esencial que tiene la mujer en este tipo de sociedades pa-

19 
triarcales y que con el transcurso del tiempo va a sufrir distintas modificaci~ 

nes presenta dos aspectos fundamentales: por una parte, la mujer adquiere un 

carácter simb61ico religioso; y por otro lado, se constituye como objeto sexual 

pasivo, 

Respecto a su simbolismo religioso, la mujer juega un papel muy impo.!. 

20 
tante, en tanto que - como lo pone de manifiesto Mircea Eliade - el ser huma 

no vivencra a la Tierra reconoci,ndole atributos generatrices que la asimilan a la 

imagen materna; es decir, la mujer es destacada en cuanto a su ser fértil, pro-
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ductora - como la Tierra - de los frutos necesarios para la vida, importancia 

6sta esencial en aquellos pueblos que han comenzado a organizar su economía 

alderredor de la incipiente agricultura, 

Sin embargo, la mujer no tiene en la vida práctica mayor valor que 

un objeto de uso, carente de criterio y voluntad, incapaz de valerse por si m!! 

ma y siempre con el carácter de perteneciente a un hombre, Esta última cate

goría continúa vigente en nuestra actual sociedad modema, pese a la necesidad 

econ6mica de que la mujer participe activamente en el proceso productivo. 

Hoy día muchas mujeres pierden aún su apellido para adquirir el del 

esposo, a pesar de las modificaciones legales que se han efectuado a este res

pecto, fen6meno que prueba lo que significa la presi6n social y el peso de la 

costumbre. Y si una mujer trabaja, en ningún momento se le excluye de encar

garse además, del cuidado de la casa y de los hijos, todos estos aspectos forman 

parte de una concepci6n masculina de la mujer cuyo origen puede .encontrarse 

en un complejo de Edipo no superado, 

Por otra parte, es un hecho que la supremacía en cuanto a fuerza fi

sica que poseen en general los hombres aunada al reforzamiento que realizan los 

factores econ6micos; (divisi6n sexual del trabajo, etct1tera) traerán como conse

cuencia la perpetuaci6n de una moral patriarcal tan durable que aún hoy día 

continúa vigente. 

Entiendo por moral patriarcal un sistema de normas emanadas de un 

protopadre y que rigen a la comunidad, relegando a la mujer a un nivel esen-
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cialmente sexugl; partializando su naturaleza como ser humano integral, y des

tacando los valores :> atributos viriles del padre como únicos admisibles. 

En nuestra 6poc:a ha surgido un movimiento de supuesta 'liberaci6n fe

menina', el cual obedece ante todo, a las necesidades económicas del momento, 

cuestión que habré de analizar en el segundo capitulo. 

Ahora podemos adelantar únicamente, que si llamo 'supuesta" a la li

beraci6n que tratan de lograr las mujeres, es porque el problema ha de atacarse 

desde el fondo: la pauta nos la dá Freud cuando afirma: "La condición sexual 

de una persona constituye el 'prototipo' de todas sus demás reacciones. A aque

llos hombres que conquistan enérgicamente su objeto sexual les suponemos análo

ga energTa en la persecución de otros fines. En cambio aquellos que por aten

der a toda clase de consideraciones renuncian a la satistacción de sus poderosos 

instintos sexuales, serán en los demás casos, más conciliadores y resignados que 

activos. En las mujeres puede comprobarse fácilmente un caso especial de este 

principio de la condición prototípica de la vida sexual con respecto de las de

más funciones ••• la indudable inferioridad. intelectual de tantas mujeres ha de 

atriburrse a la coerción mental necesaria para la coerci6n sexual." 21 

c) La evolución religiosa y el complejo de Edipo. 

Freud afirma que la concepci6n religiosa del Mundo ha pasado por tres 

etapas históricamente dadas; cada 'una con un modo diverso de vinculación del 

hombre con la naturaleza. 
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La primera de estas etapas se denomina 'Fase animista' y se caracteri

za porque el Hombre se vivencia como parte indisoluble e indiferenciada de la 

Naturaleza. 

La siguiente '2se es la llamada por Freud 'religiosa'; en ella el Hom

bre cede su lugar a los dioses, revisti,ndolos de toda clase de atributos prototi

picos. 

La tercera es la 'fase científica', cuyas características delinea~ en el 

pr6ximo capilulo. Por el momento, únicamente examinaremos las dos primeras ~ 

ses. 

Ou,ante la 'fase animista' el Hombre dicta sus propias leyes, teniendo 

como punto de referencia a las fuerzas de la Naturaleza, incluyendo animales, 

plantas, fen6menos fi'sicos, etc,tera. Estas fuerzas mantienen por cierto, una am

bivalencia en su relaci6n con los seres humanos: como pueden ser 'buenas', P"!. 

den ser 'malas', dependiendo de las circunstancias en que son dadas. 

Prácticamente no existe diferencia entre Naturaleza y Hombre en el 

transcurso de esta Fase; todos los días los individuos se enfrentan directamente 

con el medio ambiente; como resultado de esto, se efectúa una integraci6n del 

ser humano con su entomo, haciendo posible la supervivencia de la especie, 

La fase animista no presenta ninguna ruptura entre Hombre y Natural! 

,za; al contrario, denota el afán humano de integrarse con aquella, identificán

dose respecto de cada una de las entidades que la rodean. 

Ahora bien, dicha unidad se verá-rota por necesidades econ6micas, 
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pues el Hombre deja de ser n6mada o semi-n6mada, para convertirse en seden

tario. A partir de este momento, tendrá más tiempo libre y sus concepciones 

acerca de la Naturaleza variarán. 

Por otra parte, para llegar a la fase siguiente, el Hombre atravez6 

por un perTodo de transición en el cual, poco a poco van apareciendo diferen

cias, tanto en lo psíquico, como en lo fTsico. En este sentido, el grado de re

presi6n en que estaba inmerso el individuo, asr como también el sentimiento de 

culpa inherente a esa represi6n, darán por resultado una actitud medrosa ante la 

muerte; quizá es entonces, cuando el Hombre se enfrenta a los seres que am6 y 

odi6 en vida y que ahora no le pueden brindar su protecci6n ni su amor: el mi! 

do a la muerte será pues, el temor de enfrentarse a aquellos seres cuyo amor ha 

perdido y de los que al parecer, únicamente recibirá castigos y agresiones. A 

este respecto afirma W. Richard Comstock: "This theory is sometimes called 

euhemerism a~er a fourt century B.C. thinker named Euhemerus who argued 

that the gods of religion were originally living men of great power and autho

rity who were raised to the status of divine beings. 1122 

A trav6s de esta teorTa, podemos reconocer nuevamente la perviven-

cia del padre o jefe del Clan, quien está en vTas de ser elevado al rango de 

divinidad. 

En toda cultura primitiva ocurri6 al parecer, una serie de cambios en 

la concepción del Mundo, la religión y el pensamiento, debidos a cambios im

portantes de carácter económico; las tribus iban creciendo y la autoridad del i! 
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fe requiri6 de un refr zamiento en las personalidades de los jefes anteriores ya 

muertos; a lo largo Je un proceso que seguramente dur6 bastantes ai'los y duran

te el cual se debieron librar una serie de luchas para imponer las divinidades 

que fueran ccbrando hegemonía respecto de las dem6s; finalmente di6 por resul

tado la creaci6n de dioses omnipotentes y omnisapientes casi totalmente desvinc~ 

lados de sus posibles orígenes en hombres concretos. 

Sin embargo, en la religi6n politeísta aún podemos observar residuos 

de aquellas luchas a trav6s de los pasajes mitol6gicos m6s significativos. De h! 

cho, en las mitologías encontramos como constantes una serie de aspectos y c~ 

ductas que la sociedad se ha negado a si misma; por algo Freud llam6 a las m.!, 

tologias 'El suef'IO de los pueblos'. El incesto, la inmortalidad¡ la libertad 

sexual, etcftera son algunos de los temas que constantemente podemos encontrar 

por ejemplo, en la mitología griega y en la mitología egipcia, a pesar de tr~ 

tarse de dos cultulQS diferentes; precisamente un estudio atento de los símbolos 

y características que revisten tales relatos, nos capacita para descrubrir cuáles 

serian las necesidades hist6ricas de estos pueblos, observables a través de sus 

'suenos•. 

Centraré ahora la atenci6n en el tema de la 'Comida totémica' que 

he desarrollado en la primera parte del presente capitulo, con el fin de aplica.!. 

23 
lo a una breve revisi6n de las mitologías griega y egipcia. 

Así pues, en la mitología griega vemos que el oñgen de los dioses, 

a grandes 1asgos y siguiendo a Hesíodo, es como sigue: en un principio exis-
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tran solamente Caos y Gea; '5ta engendra a Urano, con quien procrea una infi

nidad de dioses, el último de ellos Cronos, quien tenra un odio especial a su 

padre pues 6ste se portaba sumamente cruel con sus hijos: 11 ••• conforme nacían, 

uno tras de otro, los sepult6, privándolos de la luz, en las profundidades de la 

tierra. Y se alegraba de esta mala acción, y la gran Gea gemía, por su parte, 

24 
llena de dolor. 11 

Gea decide vengarse de Urano y se lo comunica a sus hijos, siendo 

Cronos quien emprende la tarea de castrar a su padre. Una vez realizada su 

acción, Cronos arroja los despojos al mar y de los cuales nacerá más tarde, 

Afrodita. 

Sin embargo, la historia parece repetirse cuando Cronos adquiere el 

poder y ha procreado muchos hijos con Rea, su esposa y hermana; un oráculo le 

dice que tendrá un hijo quien será más poderoso que su padre. Para evitar a su 

futuro contrincante, Cronos se traga a todos los hijos que va pariendo Rea, me

nos uno: Zeus, a quien su madre protege ayudada por Urano y Gea. 

M6s tarde Zeus vencerá a su padre desterrándolo para quedarse en su 

lugar. 

A lo largo de esta secuencia que he expuesto brevemente, podemos 

observar que el tema constante es la lucha por el poder mantenida entre padres 

e hijos por generaciones sucesivas; en el caso de las mitologras, esta lucha se 

expresa en t6rminos de una sublimación, tal y como aparece en los suenos, en 

tanto que representa un deseo difícilmente realizable ya desde las 6pocas del t~ 
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temismo: despojar al :»dre del poder y las prerrogativas de que goza debido a 

su autoridad frente c. la comunidad. 

Y que mejor sublimaci6n (proyecci6n de deseos insatisfechos) que la 

institucionalizaci6n de una serje de dioses que reúnen precisamente todas aque

llas características humanas que por no convenir a la organizaci6n econ6mico

polnica de la sociedad, han sido estigmatizadas del terreno de la realidad, 

En este sentido podemos observar un desarrollo evolutivo de esta 'Fa

se religiosa', cuyos puntos iniciales son el sistema totémico (o equivalente) y la 

religi6n politeísta; entre aml,os, media un desenvolvimiento acorde con la evo

luci6n econ6mica y psíquica de la Humanidad. 

En la mitología egipcia por otra parte, observamos que los principa

les dioses son: Osiris, lsis, Seth y Horus; siendo el primero de ellos el dios c.!, 

vilizador y creador del bien. lsis es la esposa y hermana de Osiris; Seth es el 

hermano de ambos y representa el aspecto negativo de la divinidad; finalmente, 

Horus es el hijo de lsis y Osiris, 

Seth asesina a Os iris para arrebatarle el poder junto con la posibil i -

ciad de poseer a su hermana lsis. Una vez consumado su acto, Seth esparce el 

cadáver mutilado de su hermano por diferentes partes de Egipto, arrojando el P! 

ne (símbolo de fecundidad) al río Nilo (símbolo de fertilidad). 

Al enterarse lsis de la muerte de su esposo-hermano, acude a pedir 

ayuda a Horus para reconstruir el cuerpo de Osiri~, cosa que no logran del t~ 

do por no hallar el pene, 
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En este pasaje mitológico nos encontramos con un terna similar al an

teriormente examinado: Seth envidia a su hermano Csiris por tener el poder y 

poseer a lsis; lo asesina para poder despojarlo de sus bienes y cometer incesto. 

Ahora bien, ¿por qu6 Horus no encuentra el pene de su podre al intentar rein

tegrar su cuerpo mutilado?. 

Una posible explicaci6n de este símbolo seria el que de encontrar el 

pene, Horus tendría que combatir con su padre para ocupar su lugar, mientras 

que castrado, Csiris tiene que resignarse a perder a lsis, junto con sus atributos 

de fortaleza, autoridad, prepotencia, etc6tera, propios de un rey. 

Por otra parte, la acci6n de esparcir el cuerpo de Osiris por todo Egie, 

to, podría interpretarse como un acto de coparticipaci6n del pueblo egipcio res

pecto del sentimiento dé culpa originado en el horror al incesto. 

Evidentemente que aGn en el caso de que la moral egipcia prohibiera 

el incesto, dicha prohibici6n s61o se aplic6 al pueblo, pues sabemos que las fa

milias reales lo llevaban a cabo con el fin de proteger el parentesco matrilineal; 

en todo caso, este mito de Csiris-lsis debi6 servir de justificaci6n al sistema de 

sueesi6n real. 

De este modo, el pueblo egipcio, al igual que los pueblos primitivos 

antes mencionados, va a sublimar su complejo de Edipo a trav6s de los jefes o 

padres de la comunidad. 

La evoluci6n que va sufriendo la concepci6n religiosa del Mundo ca

mina paralela con la represi6n del Hombre dentro de la sociedad: desde el mo-
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mento en que los jefes tienen prerrogativas respecto del resto del pueblo, hasta 

las sociedades que ya poseen una clara y organizada distinción de clases. 

El siguiente paso que se dá dentro de la fase religiosa, está represe~ 

tado en la religión 'l'IOOoteísta, paso que se efectúa históricamente en condicio

nes criticas para las culturas hasta entonces poderosas: economía decadente y 

exceso de restricciones hacia los instintos, dan por resultado una nueva síntesis 

del proceso dialéctico: el Cristianismo. 

Considero que se trata de una síntesis dialéctica en tanto que sobre

viene desoués de épocas bélicas representadas por poderosos imperios y grupos gu!_ 

rreros con tradiciones religiosas de sacrificios y rituales sangrientos. Precisame~ 

te el Cristianismo constituyó una doctrina pacifista: "El mandamiento 'amarás al 

prójimo como a ti mismo' es el rechazo más intenso de la agresividad humana y 

constituye un excelente ejemplo de la actitud antipsicol6gica que adopta el su

per-yo cultural" •25 

Freud afirma que en el Cristianismo se repite la 'Comida toténica' pe

ro rodeada de mayor elaboración doctrinal, en vista de que se trata de una reli

gión producto de civilizaciones más desarrolladas. 

Paradójicamente, una religión que siglos después, repite un tema tan 

antiguo como es el de la 'Comida totémica', tiene que consistir precisamente, 

en una doctrina del amor. 

A lo largo del proceso histórico, la humanidad necesita ir adaptándose 

a sus condicione·s ambientales para poder sobrevivir; en este sentido, el Hombre 
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va requiriendo de urlC7 técnica y una cultura más avanzadas, siendo la única ma 

nera de lograrlas, la represi6n cada vez mayor, de los instintos sexuales motores 

del Hombre y tan importantes como el de la autoconservaci6n. 

En la época anterior al Cristianismo, las culturas no poseían el mismo 

grado de represi6n que se dá posteriormente: el Cristianismo trae consigo un d~ 

lismo etemo representado básicamente en una actitud que menosprecia a la vida 

y al cuerpo, en provecho de una felicidad eterna en otro mundo después de la 

muerte y en un estado completamente espiritual; pero también 'la otra vida' pue

de tener sus aspectos negativos cuando se trata de castigar la desobediencia de 

las reglas sociales; pues de hecho, 'el pecado' no es sino un remanente del tabú 

arcáico, pero mucho más racionalizado y por ende, severo. 

En términos generales, el cristianismo propone la existencia de un so-

lo Padre: Dios, quien va a manifestarse en la lierra a través de la figura cor

poral de su hijo Cristo, Dicho Padre posee todas las características del protopa

dre: castiga con justicia, su voluntad es incuestionable, ama a todos con un amor 

igual, pero exige a sus hijos que lo consideren como Onico dador de vida; bajo 

la promesa de que si creen en él y le obedecen, tendrán por premio el cielo, 

lugar reservado Onicamente a los fieles y buenos. 

El Cristianismo repite el esquema del Padre bondadoso que es Juez im

parcial; exige de sus fieles {hijos) amor y obediencia y para con los infractores 

es sumamente duro, pues les castiga sin miramientos, 

M6s exigente que el protopadre, el Dios Padre pide a sus hijos mucho 
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más de lo que éstos pu, Jen dar: amor desinteresado, desprecio de las cosas te

rrenales y corporales, anulación del egoísmo y sobre todo, valoraci6n negativa 

de la sexualidad. Esta valoraci6n negativa y la consiguiente prohibici6n de la 

sexualidad es de primera importancia en el Cristianismo y constituye la mayor 

prohibici6n a la que se enfrent6 el Hombre en su desarrollo hist6rico: " •.• es 

la autoridad parental, especialmente la del todopoderoso padre con su amenaza!!_ 

te poder punitivo, la que induce al nii'lo a las renuncias instintuales, la que e! 

tablece qu6 le está permitido y qué vedado. Lo que el niño llama 'bueno' o 

'malo' se llamar6 más tarde, una vez que la sociedad y ·el super yo hayan ocu

pado el lugar de los padres, el bien o el mal, virtud o pecado, pero no por ello 

habr6 dejado de ser lo que antes era: renuncia a los instintos bajo la presi6n de 

la autoridad que sustituye al padre y que lo continúa." 26 

En el Cristianismo la 'comida totémica' es absolutamente simb61ica: los 

hombres crucifican y asesinan a su padre (o sustituto) por no querer estar supedi

tados a sus prohibiciones; sin embargo, nuevamente al matarlo, en lugar de nega.! 

lo y continuar con sus creencias anteriores, el sentimiento de culpa los invade y 

terminan por aceptar aquellas prohibiciones contra las que estaban originalmente. 

Dicha actitud responde tambi6n a una serie de necesidades que las anteriores re

ligiones no habían podido satisfacer. 

El nuevo Dios Padre llega precisamente en un momento de orfandad, 

ofreciendo amor por partes iguales y una vida eterna fuera de este mundo mate

rial. Todos estos dones son alcanzables siempre y cuando los hijos obedezcan en 

30 



todo la moral del Padre • 

.Ahora bien, los pueblos pre-cristianos de tradiciones bt!licas, imperi~ 

listas, muy inclinados a las demostraciones· de poderío y fuerza, na tenían por 

cierto temor a la muerte; al menos sus relatos místicos y ceremonias religiosas 

daban por hecho una creencia en la inmortalidad. No obstante,. en los mome~ 

tos crnicos en que se clá el Cristianismo, ya no funcionan los mismos valores a~ 

teriores: los dioses no respondían ya a las necesidades de sus fieles; las condi

ciones económicas habían cambiado y en muchos lugares predominaba la pobreza 

y el hombre; en la mayoría de los casos los jefes no demostraban suficiente ca

pacidad para dirigir sus pueblos y garantizarles prosperidad y paz • 

.Ante este estado de cosas, el Hombre comenz6 a experimentar una ag~ 

da incertidumbre por el futuro, comenz6 a tenerle miedo a la muerte. 

Asimismo, la libertad sexual que pudo existir antaflo, fue reestringida 

como única posibilidad de dominar a las masas: 11 ••• al limitar la actividad 

sexual de un pueblo, se incrementa en general la angustia vital y el miedo a la 

muerte, factores que perturban la capacidad individual de goce, suprimen la di_! 

posición individual a arrostrar la muerte por la consecuencia a un fin, disminu

yen el deseo de engendrar descendencia y excluyen en fin, al pueblo o al gru

po de que se trate de toda participación en el porvenir. 11 27 

Un claro ejemplo de esta represi6n lo podemos encontrar en los funda

dores del Cristianismo: San Pablo piensa, por ejemplo, que el matrimonio es una 

instituci6n necesaria no para garantizar la procreaci6n, sino para prevenir el pe-
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cado. Este pecado bif''., puede tener su origen en el sentimiento de culpa origi

nado a su vez en el Jeto parricida. El ritual de la misa católica incluye un ~ 

mento en el cual es realizada una comunión entre fieles y Dios a través de la 

simbolización del cuerpo (hostia-alimento espiritual) y la sangre (vino-alimento 

corporal). 

Esta comunión no sólo se realiza para purgar colectivamente las culpas 

de nuestros ancestros y las nuestras propias, sino que además, nos convierte en 

c6mpl ices de la muerte del Padre, viviendo en el eterno sen ti miento de cu I pa • 

Cuando el sacerdote dice: "Bendito seas, Sel\or Dios del Universo, por 

este pan, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del Hombre, que recib]. 

mos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en el 

Cuerpo de tu hijo, Pan de Vida •• , Bendito seas, Sel\or Dios ••• por este vino 

y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la Sangre de tu Hijo, be

bida de salvación." 28 

El tema de la 'Comida totémica' continGa vigente en el Cristianismo 

debido a que es un claro ejemplo de la ambivalencia de las pulsiones: por un 

lado contiene el deseo de matar al padre temido, todopoderoso y castrante; por 

otra parte, el hecho de recordar nuestra impotencia para poder realizar dicho d!_ 

seo y de esa manera, retroalimentat un sentimiento de culpa por habernos atre

vido a enfrentamos a ese ser superior y perfecto. Respecto a esto último, mien

tras no se rebela el Hombre hacia ese ser, mantiene una situación de inferiori

dad; l?ORlue el Cristianismo instituyó la inferioridad del Hombre; el patriarcalis-
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mo, que conlleva la inferioridad de la mujer, instituy6 la anulaci6n del goce 

sensual y el derecho a gozar en general, de todos aquellos aspectos que ·1a ideo 

logia cristiana considera 'terrenales'. 

En fin, bajo la noci6n religiosa del 'pecado original', el Hombre debe 

renunciar a sus instintos y adoptar una actitud formal excenta de apertura vital, 

Despu'5 de que Dios crea el Mundo -acorde con la mitología cristia

na- crea al Hombre a su imágen y semejanza; lo crea del polvo de la tierra y 

le da todo lo necesario para vivir. Además decide proporcionarle a este primer 

hombre, cuyo nombre es Adan, una mujer que le sirva de compai'\ia, pues "No 

es bueno que el hombre est6 solo, hárele ayuda para 61 ••• Y de la costilla que 

Jehová Dios tom6 del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre ••• y dijo 

Adan: esto es ahora hueso de mis huesos y come de mi carne: ésta será llamada 

Varona, porque del var6n fu6 tomada •• , y estaban arrbos desnudos Adan y su m~ 

jer y no se avergonzaban." 29 

Más despu'5, la serpiente le ofrece a Eva el fruto del conocimiento 

del bien y el mal y ella lo comi6 dándole a Adan: ambos pecan por desobedie~ 

cia y son expulsados del Paraíso. 

Resumiendo, la nueva concepción cristiana del Mundo implica para el 

Hombre las siguientes consecuencias: 

lo, La sentencia del 'vivirás sufriendo, porque has perdido el Paraíso' conde-

na al Hombre a ser infeliz siempre e inconcientemente, puede reaccionar 

adoptando un total desapego vital. Bajo la amenaza de perder el amor y 
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la protecci6n del Padre, se le obliga a cumplir mandatos que implican la 

renuncia de su ser instintual y pulsional. Tal parece que la única salida 

es esperar con impaciencia la muerte para poder alcanzar la felicidad en 

el otro mundo. 

2o. Se instituye el sistema patriarcal en forma absoluta y totalitaria. La mi

tología cristiana exhibe el patriarcalismo más radical que se ha ciado en 

la historia. En la mayoría de las culturas anteriores, par lo menos en sus 

estratos más primitivos, la deidad creadora participaba de atributos feme".!. 

nos o era :lefinitivamente una diosa, sobre todo partiendo de la asimila -

ci6n simb6lica que tenia la mujer-madre con el aspecto de la fertilidad. 

El Dios Padre cristiano es definitivamente masculino e incluso crea a la 

mujer a partir de un hombre. 

3o. La mujer se convierte en fuente de todo mal y par ello, culturalmente mi 

nusvalora:!a debido a que no se le asigna otra funci6n que la de ser ma

dre y objeto sexual del hombre; asimismo es temida pan:¡ue es el ser que 

puede provocar que el hombre caiga en el pecado. 

De este modo, mientras el hbmbre es sobrevalorado, la mujer es reducida 

a :-nero objeto y sTrd>olo del mal. 

El símbolo ancestral de la Madre Tierra sufre un desdoblamiento en el 

Cristianismo: la mujer es 1) objeto sexual; 2) sin6nimo del pecado; 3) gener~ 

dora de vida y madre amorosa. 

Esta triple identificación quedará institucionalizada en el rito judeo-
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,. 
cristiano de la ~ mcisi6n " 

$ -

Moisés 'santific6' a su pueblo imponiéndole la 

costumbre de la clrcuncisi6n; comprendemos ahora el sentido profundo de aquella 

palabra, pues la circuncisi6n es el substituto simbólico de la castraci6n que el 

protopadl'.9, en el apogeo de su poder, había impuesto otrora a los hijos, y quien 

aceptara este símbolo mostraba con ello estar dispuesto a doblegarse ante la v~ 

luntad del padre, aunque éste le exigiera el más doloroso de los sacrificios. 1130 

Ahora bien, simbólicamente los hombres deben circuncidarse (castrar

se) como prueba de que no van a cometer incesto con su madre o hermanas; así, 

la mujer seria la causante, en rigor, de que el hombre t!JViera que castrarse c~ 

mo un acto de obediencia al Padre-jefe. 

Y es que la madre ha sido, es y será un poderoso núcleo de deseo 

sexual que los hijos se ven obligados a reprimir: y si el Hombre está condena

do a pecar es porque hombres y mujeres tienen que enfrentar constantemente el 

dilema de seguir o reprimir sus deseos. 

En rigor, una mujer es potencialmente una madre: dicha palabra es 

para el cristiano, un tabú. La reacci6n consecuente con esta ideología será 

una subestimación y desprecio por todo lo que rodea al ser femenino. En todo 

caso, y debido a la ambivalencia de sentimientos que produce el horror al in

cesto, un ·hombre es capaz de amar y odiar al mismo tiempo a una mujer. 

Ni aún con la esposa se podrá llevar una vida plena, debido a que 

ella funciona, para el inconsciente del esposo, como una madre-hermana inal

canzable. De ahí que aparentemente s61o se logre una vida sexual plena con 
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mujeres fuera del matrimonio, puesto que con ellas no existirra ningún lazo pa

rental. 

A nivel popular, estas ,mujeres son representadas generalmente con to

dos los atributos de la sensualidad y sin prejuicios de ninguna rndole, poseedo

ras de un apetito sexual insaciable, etcétera. Imágenes todas muy conocidas a~ 

tualmente gracias al manejo comercial que hacen de el-las los modernos medios 

de comunicación. 

d) La función del Cristianismo como renuncia al goce sensual. 

La función esencial del Cristianismo ha sido soteriol6gica, es decir, 

prometer una vida feliz (a nivel espiritual) que contrasta con la cotidianeidad 

material. 

A lo largo de la edad media y aún durante el renacimiento, hubo d.!, 

ferentes concepciones teológicas y filos6ficas que en el fondo sostenran este pri!!_ 

cipio. 

En la edad media la investigación y el afán· de conocimiento se mo

vían dentro de los muros 16bregos de los conventos, es precisamente desde estos 

lugares faltos de vitalidad sensual, desde donde se reafirma la cl6sica escisión 

mente-cuerpo: lo único· valioso, digno de tomarse en cuenta, susceptible de d! 

sarrollo y en una palabra, trascendental, es la~, pues el cuerpo representa 

las bajas pasiones, verdaderos obstáculos para la perfección. 

En vista de lo anterior, se determina que a través de una abstensi6n 



sexual, se puede librar a la mente o alma de esta peligrosa carga que es la car 

ne. 

Parad6jicamente el Hombre se niega ante el hecho de la muerte, pe

ro por otra parte, se está matando lentamente al negarse la satisfacci6n de sus 

necesidades sexuales. 

Posiblemente la explicaci6n a esta contradicción aparente se encuen

tre en lo siguiente: el ser humano posee un cuerpo que le musa angustia per

der, puesto que representa una importante parte de su ser; por mecanismo defe~ 

sivo, en todo caso el Hombre prefiere negar en vida este cuerpo, para que al 

momento de morir, no le duela tanto perderlo. 

En este punto, nuevamente encontramos la eterna lucha pulsionol mue.!. 

te/vida: ~!.'emos matar antes de morir, pero deseamos vivir despu6s de muertos. 

No se acepta la vida para la muerte y por ende, se niega un aspecto del Hom

bre que es su ser mortal. Negar el cuerpo del Hombre es negar tambi,n su me~ 

te. 

Estas negaciones del ser humano, conforme avanza la cultUIQ, van a~ 

quiriendo formas cada día más sutiles, hasta el punto de que el Hombre )'O no 

se percata de ello. 

En la antiguedad se lleg6 a tal grado en cuanto .a negar •I cuerpo, 

que las personas evitaban el baPlo debido a que tal acci6n representaba un pla

cer, y éste era considerado como un pecado. Las c,lebres 'perlas de la virgen' 

(piojos), la Aagelación, el celibato, son algunas de las formas de negaci6n del 
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cuerpo en beneficio ,e la concepci6n cristiana dualista. 

Tal pues, ha sido el orTgen de la .moral simbólica o realmente mani

festada en la historia, proceso que ha dado por resultado la actual crisis por la 

que atravleia la moral, y que es el resultado de una crisis econ6mlca, pues si 

bien, al principio la moral Imperante era la moral m6s cercana a la naturaleza 

humana en tanto que garantTa de convivencia y supervivencia; en el momento 

en que se superan estas necesidades con el paso del nomadismo a la vicb seden

taria, quien va a determinar las relaciones entre los Individuos, asT como tam

b"n los lineamientos morales, va a ser la economTa. 

A partir de entonces tambi6n la naturaleza humana comienza a encu

brirse de necesidades i:llsas; la cultura va perdiendo de vista a la 'condici6n h~ 

mana' y acrecenta la represl6n, acarreando como consecuencia el incremento de 

seres enfermos y neur6ticos, hasta el punto de que la neurosis es hoy dTa, una 

forma de ser en y para el Mundo y resultado de toda una herencia hist6rlca, 

pues: "En las ldeologTas del super ego perviven el pasado, la tradici6n de la 

raza y del pueblo. 1131 
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CAPITULO 11. UNA INTERPRETACION A LOS PLANTEAMIENTOS TEORICOS 
DE FREUD SOBRE LA FUNCION DE LA MORAL MODERNA. 

"Las creaciones de los hombres son fá

ciles de destruir, y la ciencia y la t6E, 

nica por ellos edificada pueden tambi6n 

ser utilizadas para su destrucci6n. 11 

Freud, S. Obras ••• t. Vlll,p. 2962. 

Analizar una sociedad como la nuestra requiere de un espíritu abierto 

y sobre todo, conocedor de las pulsiones e instintos de los hombres, así como 

tambi6n, del medio del que son producto; un científico representativo de este 

espíritu analítico y critico fue el Profesor Sigmund Freud, quien se aplic6 al e.! 

tudio de las causas fundamentales del malestar de nuestra cultura, situando di

cho malestar esencialmente en la represi6n, concepta que no solo es aplicable 

en el terreno de lo sexual, sino que vale para todo el campo de la actividad 

humana. 

Co!no vimos en el capitulo anterior, el Hombre ha tenido que librar 

una lucha terrible entre dos aspectos que se le presentan como contradictorios: 

el principio del placer y el principio de realidad. Y ha sido esta ludia la que 

provoca en el ser humano la angustia y un sentimienta de indeterminaci6n. Al 

respecto, Freud afirma que 'a mayor grado de civilizaci6n, mayor grado de r!_ 

presi6n'. El Hombre tiene que sumergirse en un mar de constantes concesiones 
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que le permiten vivir dentro de la sociedad: tener un empleo fijo, una posici6n 

social determinada, "hacer polnica" para lograr la realizaci6n de algún deseo, 

comprar por pre-determinaci6n una serie de artículos innecesarios, sujetarse a una 

programaci6n de su tiempo libre, limitación de su espíritu poiético, incompleti

tud de su ser er6tica, etcétera; le obligan a crear un mundo de fantasía en el 

cual, el Hombre s6lo abtiene gratificaciones secundarias a cambio de una mane

ra de ser predeterminada y todo un comportamiento np-auténtico. 

El individuo modemo se encuentra situado entre dos morales: una, a~ 

twiticamerite humana, que se rige mediante el cumplimiento de gratificaciones 

reales; la segunda, históricamente dada a travfs de veinte siglos, y que ahora 

se ha modificado con rapidez debido a los cambios econ6micos; esta es la moral 

de las gratificaciones secundarias, y es a esta segunda clase de moral a la que 

me referirf en el presente capitulo, dejando la moral auténticamente humana ~ 

ra el tercer c:apnuto. 

Así pues, esta moral represora y castrante que ha predominado a lo 

largo de la historia es ni más ni menos que la moral cristiana, que ha influido 

adenás, en la gran variedad de corrientes éticas dadas a partir de la Edad Me

dia. 

Corrientes fticas camo el pragmatismo y el utilitarismo persiguen en el 

fondo, al igual que el cristianismo, un bienestar social, pasando por alto al in

dividuo inmerso en una sociedad c:astrante. Y es que no se atiende a los móvi

les inconscientes de la colectividad: s61o cuando se persigue un status econ6-
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mico más elevado con ~1 fin de mejorar la propia posición, es legitimo suponer 

que los m6viles conscientes de un individuo sean los móviles de toda la sociedad. 

Sin embargo, no se ha tomado ~n cuenta cuales p~den ser los resor

tes inconscientes del individuo que lo mueven a actuar. 

Si realmente el Hombre fuera como nos lo presentan estas diferentes 

corrientes &ticas, en cuanto a que persigue su propio bienestar, o que 6sa deb!, 

ría ser su finalidad, nos serian totalmente inexplicables las guerras que han aso

leado a nuestro siglo, por ejemplo, o los grandes avances que ha tenido la tec

nología b&ltca en cuanto a las más sutiles formas de exterminio masivo. 

Algunos economistas dirían que indudablemente el Hombre tiene que 

recurrir a las guerras por cuestiones económicas y políticas, y que el precio que 

tiene que pagar por ello es su propia vida; sin embargo, ¿no existirá otra res

puesta más satisfactoria y por lo mismo, fundamental para entender este y otros 

fenómenos de nuestro tiempo?. 

Dice Freud: " ••• al limitar la actividad sexual de un pueblo se in

crementa en general la angustia vital y el miedo a la muerte~ factores que pe!. 

turban la capacidad individual de goce, suprimen la disposición individual a 

arrostrar la muerte por la consecuencia de un fin, disminuyen el deseo de enge!!_ 

drar descendencia y excluyen en fin, al pueblo o al grupo de que se trate de 

toda participación en el porvenir," 1 

a) El concepto de Cultura y Civilización en Freud, 

Para comprender la tendencia autodestNctiva a la que se enfrenta el 
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Hombre por diferentes vías, desde las más concretas como el suicidio por ejem

plo, hasta las más sutiles como el consu:nismo,* es necesario ver cuál es la fu~ 

ci6n de nuestra civilimci6n y qw papel desempei"la en la vida colectiva e in

dividual del ser humano. 

Freud considera sin6nimos los conceptos de cultura y civilización, en 

tendi6ndolos como la superaci6n de las condiciones zool6gicas del hombre en t~ 

dos sus aspectos, abarcando dos instancias fundamentales: "Por un lado compre~ 

de todo el saber y el poder conquistado por los hombres para llegar a dominar 

las fuerzas de la Naturaleza y extraer los bienes naturales con quf satisfacer 

las necesidades humanas y por otro, todas las organizaciones necesarias para re

gular las relaciones de los hombres entre sr y muy especial mente la distribuci6n 

de los bienes naturales alcanzables. 112 

Debemos contemplar dos áreas estrechamente vinculadas y q·ue partic! 

pan activamente en el desarrollo del ser humano, ya sea interna o externamen

te: dichas áreas las constituyen lo economra y la psicologra. 

La economra por una parte, desde el momento en que el Hombre se 

ve en la necesidad de regular la obtenci6n de bienes, ya comienza a entrar en 

una variedad de relaciones con sus semejantes, como por ejemplo, cuando tiene 

que v.enderle a otro su propia fuerza de trabajo. De este modo, va comprome

tiendo parte de su vida en la responsabilidad que implica para sr mismo y para 

* Fen6meno definido más adelante, p. 49 
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otros: la necesidad , e supervivencia. En este punto, interviene de manera ac

tiva el psicoanálisis en tanto que se propone indagar quf ocurre con el princi

pio del placer, asr corno tambi,n cuáles son las modificaciones que sufre la vi

da instintual del Hombre sometido a una gran cantidad de fuerzas internas y e~ 

temas que le obligan a reprimir gran parte de su ser pulsional e instintual. 

La represi6n obedece pues, a una raz6n de orden econ6mico necesa

riamente. Si un individuo no trabaja dentro del sistema de producci6n, y si no 

se somete a las reglas que imperan dentro del mismo, su rndice de superviven

cia se reduce hacia la casi imposibilidad vital, ya que por naturaleza y por las 

necesidades ambientales, el individuo se tiene que agrupar con otros de su mis

ma especie pata logiar sobrevivir. 

Sin embargo, existen diferencias en tanto a niveles culturales o de c_!, 

vilización, pues podemos observar culturas de agricultores, de ganaderos, de gu!_ 

rreros o de tfcnicas, por mencionar algunas. 

Tratemos de analizar ahora en cuál de estas culturas el Hombre puede 

vivir más acorde con su principio de placer. 

Tomare por ejemplo dos culturas tan disrmiles como complementarias: 

una cultuia de campesinos y una cultura tecnológica. 

Comúnmente se ha pensado que el Hombre inmerso en una sociedad 

campesina vive con mayores dificultades en su lucha por la supervivencia, deb_!, 

do a que tiene que trabajar arduamente la tierra; sin contar con que tiene que 

estar supeditado a las estaci~es del ai'lo y a los cambios en el clima para po-
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der recoger sus frutos, para posteriormente, venderlos a través de intermediarios 

a los grandes centros comerciales; en su cotidiano trabajo requiere de levantar

se .,,uy temprano, mantener a media docena de hijos y en fin, enfrentarse a la 

casi imposibilidad de satisfacer sus necesidades vitales. P~r lo que respecta a 

la situación de la mujer campesina, resulta muy limitada al hecho de ser consi

derada como paridera de hijos y eventualmente, la que sostiene el hogar abar

cando las tareas del marido desobligado y alcoh61ico. 

Este panorama de una cultura con un nivel inferior comparado con el 

de la cultura tecnol6gica, no ofrece 'l'IGyores puntos de referencia como para ~ 

blar de un principio del placer tal y como lo entiendo, es decir: la canaliza

ci6n de los instintos y pulsiones con el fin de satisfacer las necesidades libidi~ 

les que se le presentan al individuo a lo largo de toda su vida; en el mso del 

campesino, su principio del placer se encuentra dominado en casi todos los niv!_ 

les por el principio de realidad; y más aGn, deja a un lado las gratificaciones 

reales que pudiera obtener, para dar paso al reino de las gratificaciones secun

darias: alcoholismo, un supuesto fervor religioso transparente a través de las ~ 

si compulsivas festividades en las cuales los organizadores 'echan la casa por la 

ventana'. Y decimos supuesto en tanto que algo que ha sido impuesto por nece

sidad, no puede ser tan libre ni auténtico o real. 

La vida se les presenta tan falta de incentivos reales como son los fa~ 

tores poiétÍco y er6tico, que tienen que suplirlos ·con una serie de paliativos so

poriferos. 
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Nosotros, miembros de una sociedad tecnol6gica, los criticamos como 

seres humanos que viven casi como animales, sin cuidamos de examinar qu6 cl5!. 

se de opciones pueden tener los miembros de una clase tradicionalmente explo

tada y desplazado por todo un sistema econ6mico que únicamente los usa en pr~ 

vecho de sus intereses. 

Al respecto se podría alegar que el gobierno tecnol6gico ha tratado 

de darles otras posibilidades de vida, estableciendo en algunas comunidades las 

'misiones culturales' mediante las cuales se les ensei'ia a los campesinos y sus f5!_ 

milias los implementos de algunos oficios tales como la carpintería, electricidad, 

costura, etc6tera; sin embargo, el propio gobierno ha c:omprobado que este tipo 

de misiones no tiene el bito que se esperaba, pues el mal debe atacarse desde 

la base y no mediante paliativos que tienen efecto momentáneo y 'novedoso', 

sin una investigación previa, sin planificaci6n real de las actividades: se crean 

o se introducen nuevas fuentes de ingreso a trav'5 de la ensei'ianza de algunos 

oficios, pero no se proporciona un mercado real para vender los productos de 

tal aprendizaje. 

Ningún individuo inmerso en la sociedad tecnol6gica desearía renun

ciar a sus comodidades para vivir en las condiciones de vida del campesino, tan 

carente de satisfactores, que casi imposibilitan la vida. Sin embargo, veamos 

ahora qu6 es lo que ocurre con el principio del placer en una sociedod tecnol~ 

gica. 

Si el principio del placer es aquel en el cual el Hombre desearía es-
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tar inmerso para reali mr a través de él la plena satisfacci6n de sus instintos y 

pulsiones, tal parecerra que en una sociedad tecnol6gioa existen mayores proba

bilidades de que el Hombre actúe en consonancia con dicho principio; sin em

bargo, esta sociedad descansa en realidad, sobre una especie de bomba de tie~ 

po, pues la mayor parte de los satisfactores que se le presentan al individuo, 

son satisfactores que enti:an en conflicto con su principio de realidad, puesto que 

se trato de falsos satisfactores que no hacen sino explotar el deseo de vivir de 

acuerdo con el principio de placer: 'vivir de la manera más satisfactoria posi

ble•. 

Lo anterior lo podemos constatar en diferentes niveles, tomando un 

ejemplo de cada uno de ellos; y adelantándome a las conclusiones, diré que el 

Hombre vive en contradic.ci6n constante entre su principio de realidad y un real 

pñncipio del placer, encwierto p0r un falso principio del placer. 

Si bien el Homre ha vivido inmerso entre ambos principios, actual

mente y obedeciendo a necesidades econ6mioas y pseudovitales, ha surgido un 

tercer principio que contribuye a obstaculizar el reencuentro del ser humano co~ 

sigo mismo, y que podemos denominar 'falso principio del placer', opuesto a un 

auténtico principio del placer, en tanto que éste es inherente al Hombre. 

En la actualidad, dicho principio auténtico del placer ha quedado e~ 

cwierto por la angustia que experimenta el individuo ante la falta de valores 

reales: inclusive los dos componentes del auténtico principio del placer: Eros y 

P6iesis, son considerados hoy dra como tabú. 
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La falta de valores reales se origina en el hecho de que la mo10I que 

nos rige ya no cumple la función que tuvo originalmente ¡hace veinte siglos~ 

Esta mo10I ya no satisface las necesidades del Hombre, quien hoy po

ne en tela de juicio la existencia de un 'más allá', ante la evidencia de que 

es aquí en la tier10 en donde tiene la recompensa a sus acciones: este Hombre 

se siente ya desposeído de un padre protector y omnisapiente. 

El t10dicional sistema patriarcal y la moral emanada de " tienden a 

sufrir una transformación, aún cuando s6lo sea para pasar a una variante del m!! 

mo. Por ejemplo, observamos que el matrimonio como institución social está en 

plena crisis, junto con su consecuente inmediato: el sistema familiar. Con in! 

tituciones carentes de una mo10I que ostente valores adecuados que aseguren su 

permanencia, el sistema social entra necesariamente en conflicto, t10yendo como 

consecuencia la angustia vital individual y colectiva, y por ende, una falta C!. 

si absoluta de libertad. 

Surge aquí la pregunta: ¿son los valores tambaleantes la causa real y 

fundamental de la angustia en la que vive actualmente el ser humano? 

Siguiendo al Profesor Freud, descubrimos que la causa no es ot10 que 

la represi6n de que es objeto el individuo dentro de la sociedad, y cuyos efe~ 

tos son precisamente aq-uellos valores inope10ntes: "Nuestra cultura descansa to

talmente en la coerci6n de los instintos. Todos y cada uno hemos renunciado a 

una parte de las tendencias agresivas y vindicativas de nuestra personalidad, y 

de estas aportaciones ha nacido la común propiedad cultural de bienes materia-
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les e Ideales, •3 

Actualmerite cuando se habla de cultura tecnol6gica o de sistema de 

explotacl6n del Hombre por el Hombre, se habla de un sistema econ6mico ca

pitalista, aunque tambi6n se hace extensivo a otro tipo de sistemas" econ6micos 

en los que tambi6n se explote al Hombre de diversas maneras.'4 

Ahora bien, el sistema ha creado en el transcurso de la Historia, un 

sin tin de armas para mantener al individuo sometido a su reinado; pero no ar~ 

mo lo anterior en un sentido puramente a nivel de clases sociales explotadas o 

explotadoras, sino que me refiero en ténninos más generales, al dominio que 

ejerce el propio proceso hist6rico y que puede detectarse como una serie de ~ -

dencias autodestructivas. 

Dos carac:terTsticas dominan la psicologTa cultural de nuestro tiempo: 

a) El fortalecimiento del intelecto est6 llegando a dominar la vida ins

tintiva del Hombre; 

b) La interiorizaci6n de las tendencias agresivas del Hombre, trayendo 

c:omo consecuencia el alto Tndice de violencia que impera en las so

ciedades modernas. 

Este incremento de la violencia no es más que el resultado inmedia

to de la represi6n de las pulsiones; y algunas de sus manifestaciones concretas 

son: el incremento de violaciones y delitos sexuales, la elevada mortandad ca~ 

sada por accidentes automovilTsticos, el alto Tndice de ausentismo y abandono de 

empleo (cuesti6n que tratar&. ccn detenimiento más adelante), los genocidios ca~ 
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sados por desequilibrios mentales muy serios, como por ejemplo, dt realizado en 

Guyana en 1979, así como la realizaci6n de asesinatos colectivos (Charles Manson 

en 1969) y los casos conocidos de froncothadores desquiciados que apuntan hacia 

los trausentes de una avenida concurrida. Agregamos a todo esto, el incremento de 

robos, alcoholismo y drogadicci6n, observable en las grandes ciudades del Mundo. 

Por lo que respecta al fortalecimiento del intelecto, ,ste no se da en un 

sentido positivo, pues de ser así no habría fen6menos como los mencionados arriba; 

precisamente la interioñzaci6n de la violencia produce en cada individuo una e5P!, 

cie de 'bomba de tiempo' dispuesta ·a estallar ante la más mínima presi6n social. 

El fortalecimiento del intelecto actúa sobe el individuo de manera que lo convier

te en un ser enajenado, es decir, un Hombre que no vive su propia vida, sino la v.!, 

da de los personajes ficticios creados por 61. 

Lo anteñor no significa que el ser humano no haya estado enajenado qu.!, 

zá desde que se constituy6 como Hombre; mas el grado de enajenaci6n que actual

mente ostenta, es mucho más profunJo y anaigado que el de otros tiempos, puesto 

que ahora cuenta con la 'ayuda' de los medios de comunicaci6n masiva y difusi6n 

pseudo-cultural modemos. 

De hecho es a hav'5 de la familia, en tanto que repetidora de la vida ~ 

cial en·pequei'ia escala, que el nifto obtiene su primer contacto social, el cual lo 

va a conformar :le acuerdo con ciertos patrones o modelos a seguir, programando su 

educaci6n escolar bajo dichos parámetros. 

El desarrollo del nino, de quien se espera un futuro ciudadano del siste-
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ma, lo podemos sintet·,zar en tres etapas culturales las cuales pueden darse de ~ 

nera simultánea o por separado, dependiendo de su desenvolvimiento familiar e i!!_ 

dividual. Dichas etapas son: 1) Moral; 2) Creaci6n de fantasras y 3) Angustia v_!, 

tal. 

Por lo que respechl al desarrollo moral del nii'lo, sabemos que tiende a 

repetir la enser.anza patriarcal, la cual incluye el complejo edrpico transformado 

posteriormente en un super-yo cultural; es decir, un super-yo que ya no tiene el~ 

ros sus propios valores y que además trabaja sin una directriz humanrstica que le 

pudieran brindar la Ciencia o la Filosofía: valores que no negarán ni su vida in_! 

tintual, ni sus pulsiones (tanto agresivas como libidinales). Pero en vista de que 

la cultura lucha por seguir uniendo a sus miembros, como única posibilidad de vi

da, utiliza valores ya caducos que producen en el individuo un constante estado 

de tensi6n: por una parte trata de mantener normas que ya no le funcionan y por 

otro lado, se trata de normas insostenibles para el sistema mismo: la socie-

dad sostiene un estado de hipocresra cultural que necesariamente est6 acompal'lado 

por un sentimiento de inseguridad y por la imprescindible precauci6n, que consiste 

en prohibir toda crftlca y dlscusi6n al respecto." 

Al producir la cultura este tipo de tensiones, el Hombre cae irremedia

blemente en la inseguridad que le produce un sentimiento de inferioridad e impo

tencia, el cual es orientado por proceso de sublimaci6n hacia otro campo, como 

por ejemplo, el del consumismo a diferentes niveles, cuyo mecanismo opera a ~ 

se de fantasras que tratan de suplir las carencias efectivas del ser humano. De es 
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te modo, el individuo entabla ~ lucha constante entre la realidad y la fantasía*. 

El resultado de esta tensi6n se traduce en angustia, la cual no se origina 

en niveles ccnscientes, pues de ser asr, nuestra sociedad no se encontraría en crisis; 

•ta psicología de las neurosis nos ha demostrado que cuando ha tenido efecto una r! 

presi6n de deseos, queda! transfonnadai en angustia la libido ••• en la conciencia hay 

tambi"1 algo desconocido e inconsciente; esto es, las razones de la represi6n y de la 

repulsa de determinados deseos. Este inconsciente desconocido es lo que determina 

el carácter angustioso de la conciencia. n 

la angustia vital es consecuencia inmediata de la represi6n sexual y la 

insuficiente economra vital, pues aparentemente la vida! instintual pasa a un plano 

secundario. En este sentido, el sistema utiliza como arma de control y sujeci6n la 

limltaci6n de los instintos del individuo, en especial la sexualidad, para llevar a 

cabo acciones que favorezcan los intereses del sistema. 

Si realizáramos una encuesta, consultando adem6s las estadTsticas m6di -

cas, nos percataríamos de que existe un alto indice de parejas cuyos principales pro

blemas son de índole sexual, siendo estos problemas causa del rompimiento de nu -

mel"Cllas relaciones. 

• 

Por otra parte, la represi6n sexual institucionalizada alcanza grados in -

la fantasra tiene dos tipos de manifestaciones, una positiva que está directa

mente relacionada! con el principio del placer y otra negativa relacionada di

rectamente con el principio de realidad. 
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creibf es en ciertos sitios del ·Mundo, como por ejemplo en algunos estados de Nort!_ 

amfrica, en los cuales está penado por la ley ciertas prácticas sexuales, incluyfn

dose fa homosexualidad. 

•simis!'l'IO, en China hace relativamente poco tiempo, se prohibi6 la :lis

tribuci6n y venta de un libro que relataba las experiencias sexuales de una joven, 

por considerársele perjudicial paRI las mentes de los ciudadanos. 

Los ejemplos arriba mencionados plantean una represi6n sexual evidente 

que se ejerce a travfs de una valo1ación negativa de la sexualidad; pero existen 

otras formas de represión más sutiles que emplean el argumento contraño, es decir, 

una aparente apertura hacia la libertad sexual, como es el caso de algunos parses de 

Europa. 

En dichos paises existe por cierto, un alto rndice de pornog1afTa, así co

mo tambifn la legalizaci6n del consumo de algunas drogas como la marihuana, lo 

cual resulta revelador en una sociedad que supuestamente vive fa libertad sexual. 

En este sentido, pongo en duda la existencia de dicha libertad, en tanto 

que si realmente se diera, no se requeriría de estimulantes tales como fa pomog1afra 

o las drogas para paliar la sexualidad reprimida, como sucede en otros muchos parses 

cuyo uso es ilegal. El problema estriba en que al no existir una libre opción para C! 

nalizar la sexualidad, sino que al cont1ario, el propio Sistema se encarga ele sacar 

:fividendos de .la situaci6n, se produce un doble resultado en la sociedad: por una 

parte, se crea la dependencia hacia los esti'llulantes, asegu~ndo con ello su consu

mo; por otro lado, el Sistema recrea ftllsos valores que anulan c:osi por completo el 
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~ctor erótico en su ni1s amplio sentiao que incluye la creatividad. La anulación es 

casi completa, debido a que la pulsi6n libidinal no desaparece nunca, pero si pue

de quedar relegada en provecho de un desapego por la vida y el incremento de la 

violencia social. 

Nos preguntamos ¿quf ha ocurrido con el mandamiento moral que reza: 

'ama a tu pr6jimo como a tf mismo' ? y enfrentamos inmediatamente el ~lso y va

cro concepto del altNrsmo, es decir, el amor a los otros antes que a ~¡mismo. 

El amor a sr mismo es otra de las realidades humanas que actualmente se 

está denunmando debido a la angustia vital y a los valores decadentes que se siguen 

alimentando a la sod,ra de la comercializaci6n y la influencia disfrazada de la re

ligión institucionalizada. 

Y hablo de valores decadentes para referirme a aquellos que, a pesar de 

haber surgido en respuesta a unas necesidades dadas, actualmente no sólo no cum -

plen con dicha Mci6n, sino incluso, se han convertido precisamente en los princi

pales obstáculos para que las necesidades actuales no se satisfagan. 

Por otra parte, no es posible amarse asr mismo si no se conoc:e uno a sr mi_! 

mo antes; los numerosos anuncios que llaman nuestra atención invitándonos a comprar 

el Gltimo Bestseller aparecido en el mercado, nos dan a conocer tilulos tales como: 

ªLa llave del éxito es usted mismo"; "Sea usted un triunfador", etcétera, que pare

cen tratar de explotar algo que se dá hoy día con la mayoría .:le los individuos: el 

Hod,re es un desconocido para si mismo, puesta que únicamente por inercia y en pr~ 

vec:ho de las firmas comerciales, trata de ser altruista, pues se le ha enseñado que 
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'el egoísmo es malo'; consorcios como la Coca Cola por ejemplo, nos ensenan que 

'hay que compartir' y 'para compartir, Coca Cola y ya', frase que encierra la exi_! 

tencia de que consumir el producto garantiza la convivencia tal y como 'debe ser' 

según el Sistema. 

"Las influencias de la civilización hacen que las tendencias egoístas sean 

convertidas cada vez en mayor medida, por agrega:los eróticos en tendencias altru~ 

tas sociales. Puede ••. admitirse que toda coerción interna que se hace sentir en 

la evoluci6n del hombre fue tan s61o originalmente ••. en la historia de la humani-

da •6n • • n7 d, coerc1 exterior exterior. 

La coerción externa que ejerce el sistema (externa en tanto que rebasa 

los intereses propios del individuo) ha despertado en algunos j6venes artistas e int! 

lectuales, la necesidad de denunciar la rnanipulacl6n de que hace objeto a la soci! 

dad dicho Sistema: numerosos estudios psiquidtricos realizados en Europa, Sudáfri

ca, Australia, Estados Unidos y la Unión Sovl"ica, analizan dicho fenómeno clas.!, 

fic:ándolo con el membrete de 'disidencia poi Rica', aunque por regla general, le 

conside,an mds tema de la psicopatologia, que indicador de una seña crisis en la 8! 

tructura :le los valores morales. 

La inconformidad y sus manifestaciones mds variadas, como el alcoholis

mo o el abandono del trabajo, son reprimidas a trav6s de los hospitales psiquidtricos 

bajo la forma de 'tratamientos de rehabilitación', puesto que predomina una clara 

tendencia a cOll"lbatir el pensamiento critico, en vista de que constituye un '2ctor 

de desequilibrio del :lecadente sistema social. 
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La acci6n , ~presiva que 111C1ntienen la mayoría de los gobiemos obedece 

fundamentalmente, a que econ6micamente hablando, es peligroso que los indivi.duos 

tomen conciencia de su situaci6n, pues dejarían de consumir los productos de los 

grandes monopolios; y socialmente, la disidencia provoca disturbios al denunciar lo 

falso de los convencionalismos, los cuales, bajo la promesa de aceptaci6n social, 

Implican la renuncia al ser individual aut6ntico. 

En el fondo de todos estos conflictos, subyace el afan inconsciente del 

Hambre por destrurr la cultura, empero: " ••• la cultura ha de ser defendida contra 

el individuo, y a esta defensa responden todos sus 111C1ndamientos, organizaciones e 

instituciones ••• •8 Y en última instancia, si el Hombre desea destruir la civiliza

ci6n, es poaque desea acabar con la represión. 

b) Evolución de la Fase religiosa a la Fase cientmca. 

Cuando tratamos de comprender el mundo en este siglo de transición dia

l~tica, no podemos dejar de pensar que los valores tradicionales están desaparecien 

do para dar paso a otros nuevos que quizá correspondan m6s cabalmente, al desarro

llo del Hombre moderno. 

Este cambio de valores responde a la crisis del mundo actual caracteri~ 

da por la lucha simullánea que la religión está librando contra la ciencia-tecnolo

gra. 

Tradicionalmente, la·concepción religiosa tenia por principal objetivo, 

ubicar al Hombre dentro de un orden universal, garantizándole la trascendencia de 
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su ser hacia una existencia feliz o al menos, eterno. Hoy día los postulados religi~ 

sos resultan insuficientes para explicarle al Hombre cual es su lugar en el Mundo. 

Desde el punto de vista dialéctico, la religi6n constituye un primer mo

mento que considero como la tesis que, por necesidad del proceso histórico, tiene 

que ser superado; el papel de la antilesis le corresponde hoy día a la ciencia-tecn~ 

logia. Sin errbargo, estamosviviendoaún la etapa intermedia necesaria para que 

el conflicto se declare; de una plena clefinici6n de los opuestos, dependerá la sint!, 

sis de este proceso y su adecuación a las características de la condición humana. 

La creencia en un dualismo alma-cuerpo; las numerosas restricciones sex~ 

les; la propagaci6n de una doctrina del amor al prójimo; el determinismo vital y una 

promesa de salvaci6n del alma, son algunas de los principales postulados de la moial 

cristiana, los cuales resulta conveniente analizar, con el fin de poder entender el 

conflicto que enfrentan los valores actualmente. 

Por lo que toca a la coneepci6n dualista del ser humano se le considera a 

éste como compuesto de un cuerpo y un al'!III; los valores se distribuyen asimismo en 

'malos' y 'buenos' respectivamente. 

Esta concepei6n dual del Hombre ha sido uno de los conceptos que más 

proble:nas ha causado dentro je la reflexi6n filos6fiea de todos los tiempos, y que 

aún hoy día posee un lugar determinante en los .conflictos por los que atraviesa el 

individuo. 

Por una parte, dicho dualismo ha sido la doctrina conciliadora que pos

tula la permanencia del alma en oposici6n a la finitud del cuerpo; mas también con.! 
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tituye una justificaci.5n icleol6gica para los grupos ele pocler, pues al ser divisible el 

Hombre, son tambiEn clesglosables tocios los productos ele su activiclacl: aquellos que 

favorecen a los intereses del Sistema son consicleraclos 'espirituales' (buenos); mien

tras que las necesidades básicas individuales se clasifican como 'materiales', 'visee 

roles', 'bajas' (rralas). 

Mientras exista esta disgregaci6n del ser humano, será imposible conoce! 

lo realmente; y por ahora, es un hecho que tal concepci6n, en vez de dar seguridad 

al creyente con la promesa de que un Dios protector salvará 'esa' parte buena que 

posee el Hombre en su ser, ha contribuido a incrementar el desamor que el individuo 

siente por si mismo y hacia la figura paterna localizada durante veinte siglos en el 

Dios cristiano. 

Prueba de ello nos la dan los últimos acontecimientos ocurridos en la Re

pública de El Salvador o en la República ele Guatemala, por citar dos ejemplos co

nocidos de invasi6n de iglesias y templos cristianos, asesinato de sacerdotes, profa -

naci6n de panteones, etcEtera. 

Tradicionalmente los recintos ele templos y panteones eran considerados 

'sagrados'; muchos fueron los casos en que algún perseguido se refugiaba en el inte -

rior de una iglesia para evitar ser alcanzado por sus enemigos; pero esta costumbre 

funcion6 hasta el momento en que los valores que amparara la religi6n aún funciona

ban, 

Independientemente del trasfondo político que poseen, los acontecimien -

tos de CentroamErica se nos manifiestan como la p6rdida del sentido religioso cristi~ 

57 



no: un templo ya no es considerado lugar para acercarse a Dios, o en todo caso, se 

profana para demostrar que ya no se le teme al castigo divino; la persona del sacer

dote, tradicionalmente considerada como intermedia entre Dios y el creyente, es 

ahora mensajero de esta declarada renuncia a una moral que ya no contribuye a la 

cohesión de la comunidad: en rigor, vale más el sacerdote como miembro de una j!_ 

ra,qura con intereses polrticos y econ6micos, que como supuesto representante o in

termediario de Dios en la Tierra. 

También la visita del Papa a diversas naciones refleja la aguda crisis de 

la Iglesia cristiana; que de todas las crisis por las que ha atravesado en la Historia, 

quizá sea esta la última. 

La religiosidad propia de 1~ naturaleza humana ha llevado al hombre a la 

creaci6n de numerosas 'religiones' que hoy dra tratan de mantenerse coherentes con 

las actuales circunstancias, pero que no tienen un alcance universal pues carecen de 

sistema y doctrina. Las más de- las veces, se trata de sectas que persiguen fines aut~ 

destNcttvos y lo logran, como fue el caso del suicidio colectivo en Guyana. 

Por lo que respecta a las numerosas restricciones sexuales que plantea la 

moral cristiana, podemos observar que precisamente el exceso de represi6n sobre el 

desarrollo sexual del Hombre ha provocado la decadencia :te tales valores: hoy dra 

pocos sujetos creen que a los matrimonios solo los separa la muerte, o que la mujer 

debe servir al hombre y éste debe mantener a su familia sin permitir a la esposa que 

salga de su hogar; circunstancias tan concretas como la carestía de la vicia y las ex_!_ 

gencias econ6mic:as actuales, ponen de manifiesto lo caduco de las sentencias cris-
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tianas acerca de la i!n dia y de la convivencia de la sociedad en general. 

Una de las consecuencias de la crisis de valores actual la constituye la 

decadencia evidente del sistema patriarcal. 

Ante la necesidad de que la mujer se incorpora al proceso productivo de 

la sociedad, ha surgido un problema de poder y competencia, así como también, la 

manifestaci6n de sentimientos de inferioridad por parte de numerosos individuos ma! 

culinos, en vista de que su ideología adquirida desde la infancia, no se concilia ~ 

cllmente con la situación concreta en que viven ahora, 

La crisis de valores se extiende también hacia la educación de los hijos, 

quienes desde pequei\os están experimentando angustia y un desequilibrio emotivo 

que seguramente repercutirá en la forma como lleven a cabo sus relaciones sociales 

y todo su comportamiento futuro. 

En lo que respecta a la doctrina cristiana del amor al prójimo, la cual ~ 

demos considerar como uno de los postulados esenciales deJ;licha religión; observa

mos que se trata de un presupuesto pseudoer6tico, debido a que en el fondo, le ni! 

ga al individuo la posibilidad de explotar su impulso vital; reprime su cuerpo e inv! 

lida la aceptación de de, dejando al Hombre inmerso en la medianía. 

Y si en esta vida no tiene suerte para triunfar pero ha sido paciente y c~ 

formado con su mediocridad, le espera un 'sitial en el cielo' en premioosu humildad. 

La promesa de una vida etema, así cómo también el determinismo vital 

que postula la moral cristiana, han sufrido un desquebrajamiento en tanto valores~ 

rales que aseguren la convivencia y cohesión sociales, 
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El Hombre actual sabe que no necesita morir para encontrar un cielo o un 

infierno de acuerdo con su conducta como ser humano: aquí mismo, ahora, los pre

mios y castigos se reciben en vida y son tales, en la medida en que afecten o favo

rezcan al individuo, porque la concepci6n religiosa de colectividad de creyentes o 

lgl esia está :lesapareciendo tambi6n. 

La Humanidad vive el momento de transici6n hacia una antnesis que re -

suelva cual de los dos opuestos va a predominar: religi6n o tecnología; y todo par!_ 

ce indicar que será esta úl~ima, la futura tesis a superar en cuanto a valoraci6n mo

ral de la conducta humana, 

En este momentó de transici6n predominan la angustia y la falta de valo 

res efectivos: la angustia es resultado de un primigenio sentimiento de culpa origi

nado en la interioridad que experimenta el individuo. Tambi6n existe el miedo a ser 

libres ya que implica una elecci6n entre dos posibilidades: los valores de la religi6n 

cristiana, o la nueva concepci6n cientifico-tecnol6gica del Mundo. 

Pero ocurre que tambi6n esa ciencia y tecnología va a cumplir con su~ 

pel de censora implacable, en vista de que representa la continuidad de la autoridad 

del Padre. 

le exige al Hombre se conciba como un solo todo, en contraposici6n al 

dualismo cristiano¡ le niega la posibilidad de inmortalidad del alma; le dice que ¡>r!_ 

mio y castigo se .dan aquí en la tierra, pues no hay más vida que 6sta; por lo tanto, 

no promete salvaci6n o condenaci6n; le promete placeres irimediatos y por lo mismo, 

efTmeros; le muestra al individuo la necesidad de su egoísmo, etcftera; y ¿ a quien 
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de los Hombres le es '5 il aceptar que tocia su tradici6n se está desquebrajando sin 

ofrecer ya ""·" ~ ªP.O'/º l'IIOIIII efectivo?, "-i ........ . 

Los postulados anti~ticos menci~dos sr sop_ c:o.nocidos o ol menos, i"tu,! 

dos por el Hombre, pero es tal su miedo y su af6n de conflictuorse lo vida, que-se. 

at'emr a lo conocido. El prol,lemo es que si permanece en lo crisis, proseguirá des

truy6ndose a sr mismo y destruyendo por ende, la cultura de la que es producto: 

, , , cada Individuo es virtualmente un enemigo de lo civilizaci6n, o pesar de tener 

que reconocer su general lnte"5 humono. •9 

Lo que el Hombre trata de hocer pora rescatar su tradici6n es repetir en 

estos momentos de translci6n, sus asquetipos; pero incurre irremediablemente en lo 

contradtccl6n: ser trascendente e inmonente; ser oltrursta y egorsta; ser libre y de -

terminado, 

Estas antinomias le llevan a lo angustio vital, repercutiendo naturalmen

te en su apreciaci6n objetivo de la realidad; es un crrculo vicioso que convierte al 

individuo en un f6blco que no puede vivir sin lo angustia. 

Por angustia el individuo acepta la seguridad que le promete el Estado to

talitario, pues es mejor quedarse instalado en el reino de lo necesidad (lo concreto, 

lo conocida), que oniesgarse a dar el paso dial6ctico hacia lo libertad. De este~ 

do, por comodidad el individuo rechaza asumir la responsabilidad de su propio exis

tencia, dejándole la tarea o la nuevo Trinidad: Estado<iencia-Tecnologro. 

Ahora bien, en el Hombre se ha operado un cambio pulsionol, pues .no ob,! 

tante que su estado normal es vivir con sus dos pulsiones: libidinol y agresivo, pred~ 
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minando siempre alguna de ellas; actualmente es la pulsi6n agresiva en una especie 

de desdoblamiento, la que determina toda la conducta individual, pero en una ~ 

lidad destNctiva manifestada en forma de violencia. 

Superada dial6cticamente esta etapa, se esperaña un predominio de la pu! 

si6n libidinal (er6tica) a cuya existencia habrá de corresponder una moral libidinal, 

como veremos en el capAulo siguiente. 

Surge la cuestión acerca de ¿q"' tipo de valores han de ser asumidos c~ 

'110 tiansici6n hacia la moral libidinal?. A grandes rasgos, el Hombre deberá acep

~ que no es malo, negativo o perjudicial que el ser humano tienda a su auto des

trucci6n, pues es necesario que por la vía de la negatividad, se desemboque en una 

actitud constructiva, positiva, buena para la vida: Eros, la creatividad, ha de sur-

gir de ~ y Penia. 

c) la libido y lo sexual en el siglo XX • 

• • • esta misma incapacidad de proporcionar una plena satisfacción que 

el instinto sexual adquiere en cuanto es sometido a las primeras normas de la civili

zaci6n, es por otro lado, fuente de máximos rendimientos culturales, conseguidos 

ed• subl' '6n • d • • ¡ n lO m ,ante una 1maa progresiva e sus componentes 1~1nt vos ••• 

A tiavEs de la sublimación de la libido, la cultura ha podido aprovechar 

la energía sexual del Horrmre para canalizarla hacia otros fines que distan mucho de 

proporcionar la satis'2cci6n individual. 

En todo caso, lo que se logra satisfacer es la necesidad extra-individual 
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de conservar el sistema •··.on6mico de que se trate. 

Dicha orier.taci6n de la libido hacia otras formas de aprovechamiento, 

es tan antigua como el Hombre mismo; solo así fue posible el desarrollo de sistemas 

econcSmicos, polnicos y sociales hist6ricamente dados. De este modo, el Hombre 

tuvo que aprender a refrenar sus pulsiones e instintos en aras del desarrollo de un Si_! 

tema que con el tiempo se tornaría en su mayor adversario. 

Freud define el tfrmino libido como sigue: "Libido es un tfrmino perten! 

ciente a la teoña de la efectividad. Designamos con él la energía ••• de los instin

tos relacionados con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el conceptode 

amor." 11 

La libido es el producto de dos aspectos constitutivos: Eros y P6iesis, es 

decir, la creatividad necesaria para que el ser ~umano manifieste su racionalidad, 12 

sea en el campo de lo sexual o en el terreno intelectual (estrictamente racional). 

Por ello, no es posible divorciar sexualidad de intelecto, en tanto que aparecen 

íntimamente relacionados en la libido. 13 

Tiadicionalmente, el Hombre ha vivido la dualidad (en forma de prejuicio 

moR1I) conflictiva de consideR1r que un ser R1cional debe despojarse de toda envoltu

ra frsica para logR1r explotar mefor su capacidad intelectual; y viceversa, un indivi

duo 'camal' no es concebido como ser pensante, como lo prueba la publicidad en 

torno a los 'ídolos' populares. 

Este dualismo se ha dado casi como determinante de las diferentes épocas 

hist6ricas, segGn el extremo que predomine: por ejemplo, en la Edad Media se le 
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daba preeminencia a la razón y como ya vimos en el apartado 'd' del Capnulo 1, 

se evitaba cualquier posibilidad de goce corporal. 

Actualmente sucede lo contrario: nuestra cultura otorga un lugar de p'i_ 

mera importancia -aparentemente- al aspecto sexual, tratando de relegar el ser '! 

cional del Hombre. 

Sin embargo, este cambio de puntos de vista obedece a cuestiones estri~ 

tamente econ6micas: la preeminencia del sexo no implica libertad sexual, como ya 

14 • 1 • ho dr. º .6n LI lo serialó en este mismo Capitulo ; me us1ve y ,a se tiene una concepc1 ... _ 

sa de satisfacci6n sexual, pues tiende menos a ser la meta de la sexualidad, que un 

mero concepto formal vacío de contenido real • 

Al respecto Freud afirma: "El daf'lo de la prohibici6n inicial del goce 

sexual se manifiesta en que su ulterior permisi6n en el matrimonio no proporciona ya 

plena satisfacción. Pero tampoco una libertad sexual ilimitada desde un principio 

procura mejores resultados. No es difTcil comprobar que la necesidad erótica pier

de considerable valor psíquico en cuanto se le hace tacil y c6moda la satisfacci6n. 

Para que la libido alcance un alto grado es necesario oponerle un obstáculo, y sie~ 

pre que las resistencias naturales opuestas a la satislacci6n han resultado insuficien

tes, han creado los hombres otras convencionales, para que el amor constituya ver

daderamente un goce. Esto puede decirse tanto de los individuos como de los pue

blos.• 15 

Por otra parte, el Hombre actual no se sublima como parte del proceso "! 

tural de sustitución de deseos; sino que va adquiriendo fantasías que le precipitan a 
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entrar m6s rápido en CO!',tradicci6n con su realidad. 

La íonnacfon de fantasras se origina en el núcleo familiar, donde se le e!?. 

seria al ntno a tener una serie de gratificaciones secundarias, teniendo que sublimar 

a cambio, sus pulsiones e instintos; este cartab6n ha sido repetido por muchas gene

raciones: de este modo, padres e hijos viven en la fantasra; unos en mayor medida 

que los otros. 

La labor de la familia es robustecer al propio Sistema, repitiendo sus va

lores y conduciendo el desarrollo del nii'lo hacia canales autodestructivos. 

Empero, el grado de enajenaci6n en el que se encuentra el Hombre, le 

Impide darse cuenta cabal de la infecci6n que le está transmitiendo a las nuevas 9!, 

n81Qclones. 

Se two que llegar al extremo de crear un 1Ai'IO Internacional del Nii'lo' 

promulgado en 1979, para tratar de aliviar el alto indice de violencia de que son 

vfctlmas la gran mayoría de infantes. 

Los nii'IOS siempre han sido considerados como propiedad de sus padres y 

nunca como individuos con derecho a una existencia aut6noma. 

Asimismo, ante la apremiante necesidad econ6rnica que reina en el mun

do, los hijos representan importantes cargas que en muchos casos los padres no pue

den soportar; ello ocasiona que los hijos no sean realmente deseados, sino que se les 

tiene 'inevitablemente• y en Gltima instancia, como muestra de la virilidad del Pa

dre-macho, asr coma tambi6n, garantía de la perpetuaci6n del apellido patemo, 

pues en el sistema patriarcal que vivimos, el hombre necefüo sentirse inmortal. 
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Por último, la procreaci6n obedece a la necesidad de conservar la esP!. 

cie; si menciono en último lugar este punto, se debe a que la naturaleza biol6gica 

del Hom:,re se encuentra hoy día, cada vez más encimierta por una aparente racio

nalidad. 

El deseo no real de tener hijos, trae como consecuencia una ambivale!!, 

cia de sentimientos de amor y de odio. Este último en forma de violencia y destru~ 

ci6n. 

Al respecto, podemos observar que existen formas variadas de esta des

tructividad: desde las obvias como son los niftos golpeados salvajemente por padres 

y familiares principalmente; hasta sutilezas tales como el siguiente ejemplo: una ~ 

dre o un padre o ambos, se disponen a cruzar una calle muy concurrida por el trá

fico, llevando de la mano a uno o más hijos qué por su estatura, podrían pasar d95! 

percibidos para el automovilista~ produci6ndose un accidente de fatales consecu~ 

cias. La raz6n: la mayoría de los padres acostumbran tomar de la mano a sus hijos, 

pero precisamente del lado de donde vienen los automóviles. 

Realmente son alarmantes las estadísticas que nos hablan de nii'los extra

via:fos, desaparecidos, lesionados por accidentes caseros, golpeados por sus padres, 

etcftera. 

Incidentes aparentemente ajenos a la voluntad, como el extravío de un 

nii'lo en el mercado o en la tienda de autoservicio; son en realidad manifestaciones 

de un ::leseo inconsciente de perder efectivamente al hijo, por constituir una pesa

da carga para los padres. Freud considera que los llamados accidentes, olvidos y 
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equivocaciones, son sir·npre delibe,ados, y representan aquello que quisié,amos r~ 

lizar de maneia incon!ieiente. 

Un padre que desea deshacerse de sus hijos busca además, el autocastigo 

correspondiente a su acción, como parte de la tendencia destructiva caracterrstica 

de la época actual • 

Las parejas viven relaciones de constante agresión verbal y fisica, porque 

las presiones intemas y externas a que están sometidas (problemas sexuales no resue! 

::.'.~~' carencias económicas, aiín de competencia, sentimientos de inferioridad e im-
---

potencia, etcéte~) han acumulado demasiada agresividad en su modalidad de vio -

lencia, y precisamente van a desahogarse con el ser que tienen más cerca: su ama!!_ 

te, quien representa a veces, la 6nica posibilidad de afecto y por lo mismo, se le 

debe destruir. 

Por otra parte, al nii'lo se le educa para que almacene una serie de datos; 

sin ermargo, no se incluye la educación sexual sino hasta algunos ai'los después, en 

la adolescencia • 

Pero dicha 'educación sexual I es impartida entonces, desde puntos de V!!_ 

ta extremos, que en el fondo consideran negativa a la sexualidad, tratando de qui

tarle importancia a nivel individual, porque se le insiste en rodear de prejuicios an

te las manifestaciones de inquietud de los j6venes, 

Desde mi punto de vista, la educación sexual deberra impartirse desde la 

primera etapa escolar, desarrollada en forma evolutiva, de acuerdo con el proceso 

de aprendizaje del nii'lo y con una orientación plenamente humanrstica. 
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Una educaci6n de este tipo, ha de combatir los tabús tradicionales para 

propiciar uno consciente elecci6n sexual por parte de los individuos. 

En los momentos actuales de transici6n, nos topamos innumerables veces 

con contradicciones producto de la crisis de los valores morales: ¿es acaso permi~ 

ble la expl~taci6n de seres que se encuentran en desventaja con respecto del resto 

de la sociedad? ¿d6nde está el amoral pr6jirno, la caridad y.la misericordia?. 

Ejemplo de lo anteñor lo podemos observar en el trato que -reciben los ~ 

fermos recluidos en hospitales psiquiátricos, los cuales son convertidos en conejillos 

de Indias al aplicárseles electroshocks, bailos de agua helada; someterlos a interven 

ciones quirúrgicas, etcétera. 

Tambi6n los reclUSCIS de las cárceles sufren de infinidad de abusos; por 

ejemplo, en lo Cárcel de Mujeres, lla11111da pomposamente 'Centro femenil de reha

bil itaci6n social' se explota impunemente a las 'internos' , quienes llevan a cabo 

numerosos trabajos de terminoci6n de productos, confección de prendas de v·estir, 

16 
etc6tera; labores que no son retribuidas justamente por la Direcci6n del penol . 

d) Medios de dominaci6n: los mensajes subliminales. 

Tanto lo '2milia como la educaci6n, representan los principales núcleos 

de transmisi6n de la ideología del Sistema, la cual van introduciendo en el indivi

duo desde sus primeros al\os de vida, hasta que ha terminado sus estudios profesio~ 

les. 

Mientras se da este proceso inevitable a la mayoría ~e los miembros de 

la comunidad, se efectúa otro, cuyos abjetivos son similares aunque cuantitativo -
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mente distintos, en cuanto a que se plantean de una manera más evidente como m!_ 

dios de dominaci6n. 

Entiendo por medios de dominaci6n, el conjunto de instituciones, crit!_ 

rios, actitudes y técnicas creados por el Sistema para lograr el control efectivo de 

la sociedad, y que tienden a uniformizar a los individuos con el fin de obtener un 

mayor rendimiento productivo en cualquiera de las áreas que integran la organiza

ción económica: industria, comercio, impuestos fiscales, etc6tera. 

Estos medios de dominación surgidos por necesidad del Estado totalitario, 

tienen por principal misión evitar la critica y el cuestionamiento social, o en todo 

caso, mediatizarlos en provecho del Sistema. 

Dentro de las t,cnicas que son utilizadas para estos fines, destaca de 

manera especial para los últimos veinte alias, el uso de recursos 6pticos, auditivos 

y táctiles, junto con el empleo de srmbolos, signos e imágenes de alto valor signi

ficativo por tratarse de estrmulos psi'quicos que impactan al público, ordenándole 

determinadas actitudes, generalmente en provecho del consumismo. 

Estas técnicas del estrmulo reciben el nombre de mensajes subliminales 

que consisten en una especie de 'lenguaje dentro del lenguaje', pues no obstante 

utilizar vías de percepción cotidianas ~mo son la vista y el oído principalmente, 

son captadas a nivel inconsciente y a ese nivel operan sus estímulos, de manera 

que el individuo que asiste a una función de cine, no se explicará la razón de su 

sed en el intermedio o al final de la película, por ejemplo, sino que simplemente 

tratará de satis~cerla comprando en el expendio de golosinas algún refresco; ¿ qu.!_ 
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I: 
zá Coca Cola? todo ,:apende de la empresa que haya podido financiar la propaga~ 

da que a niveles incbnscientes capt6 el sujeto-consumidor. 

De este modo, a través del mensaje subliminal, se logra la venta de 

una gran cantidad de productos que ofrecen al consumidor un mundo de fantasras y 

de necesidades creadas, las cuales entran en contradicción con la realidad del pr~ 

pio individuo: comprar gran cantidad de artículos innecesarios y que significan se

rios dfticits en la economra cotidiana, por ejemplo: 

Tocios los dras, al escuchar el radio, salir a la calle, ver la televisión 

o acudir al cine, los individuos reciben un verdadero 'bombardeo' de información 

comercial plagada de mensajes subliminales que pasan directamente a la región in

consciente del cerebro: "El t.Srmino percepción subliminal se usará ••• para des

cribir las fuerzas sensoriales del sistema nervioso humano que lo redean o son repri

midas por la conciencia consciente ••• (es decir) fuerzas que se comunican con el 

inconsciente ••• el t.Srmino tiene implicaciones comunes con ••• la manipulación" 17 

Sin embargo, las percepciones subliminales son reprimidas por la con

ciencia, como una medida defensiva por parte de la percepción. Asr, los mensajes 

quedan alojados en el inconsciente propiciando la manipulación del sujeto. 

Una de las armas más efectivas utilizadas en los mensajes subliminales 

es el desencadenamiento de la pulsi6n agresiva, a la cual se le da una apariencia 

libidinal, como por ejemplo, sucede en los anuncios de automóviles, bebidas alc6-

h61icas, cigarrillos, golosinas, etc.Stera. 

El mecanismo de dichos mensajes sería el siguiente: mostrar situaciones 

70 



y sensaciones placentcw& que por principio, le estan negadas al publico corrien-

te que recibe el ~je: muestran costuni>res de una clase social más alta y que 

puede adquirir una serie de productos; situaci6n absurda en grupos sociales que vi

ven completamente marginados. Esta forma de violencia ejercida sobre los indivi

duos menos mpacitados para sobrevivir en la sociedqd de consumo actual, se refue! 

za en los individuos de clases sociales intermedias que tratan de subir en la escala 

social, a través de respuestas a los estímulos comerciales que reciben cotidianamente. 

Resulta curioso observar que, muchos anuncios comerciales lanzan una El! 

pecie de reto al consumidor, para que pruebe su capacidad de adquirir 'felicidad' 

y distinguirse del resto de la colectividad: 'ser diferente'. 

Y es que los mensajes comerciales desarrollan una gran cantidad de fan

tasías, las cuales a nivel inconsciente, P<:'recen abrir las puertas de la satisfacci6n 

plena de las 'necesidades' del individuo: así por ejemplo, hoy día ya no se anuncia 

un autom6vil mostrando las ventajas mecánicas y técnicas en general que pudiera po

seer, sino el disei'lo de sus interiores, exteriores, accesorios luj0S0s y por si fuera ~ 

co, el marco ani>iental que supuestamente adquiere el duei'lo del vehículo. No son 

precisamente las molestias de un tr6fico citadino lo que nos muestra un anunciao de 

autom6viles: sino paisajes naturales, pueblos donde la gente vive feliz observando 

a los 'ricos' pasear en un lujoso vehículo, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es la rea

lidad que tiene que encarar el consumidor seducido por este mundo de fantasías ? • 

En la ciudad de México, a principios del presente afio, se observ6 una 

gran mntidad de automóviles último modelo en cireulaci6n, la actitud de los conduc 

71 



tores era francamente desesperante, :lebido a que obstaculizaban el tnSnsito por sus 

cuidados excesivos hacia el auto. 

En cambio, tres o cuatro meses despu&, aquellos cuidadosos conductores 

se transformaron en amenazas públicas, por transitar a altas velocidades dentro de 

la ciudad. 

De este modo, el suei'lo de poseer un automóvil costoso (casi un cuarto 

de mill6n de pesos en promedio) se desvanecerTa una vez que el compromiso merca~ 

til comienza a pesar sobre la economTa del comprador, hasta el grado de que segu

ramente a las seis o siete 'letras' el duei'lo del carro desearra destruTrlo para alivia!. 

se de la pesada carga. Tal impresión le dan a uno esos conductores con exceso de 

prisa que circulan por las calles de la ciudad. 

En este y otros muchos comportamientos del individuo inmerso en la so

ciedad consumista, hallamos evidentes muestras de angustia y autodestrucci6n cau

sados por el manejo de las fantasrcis y la sustituci6n de valores efectivos que propo.!. 

cionen la satisfacci6n de necesidades reales: • ••• las multitudes no han conocido 

jamás la sed de la verdad, piden ilusiones a las cuales no pueden renunciar. Dan 

siempre la preferencia a lo irreal con la misma fuerza que a lo real. 

Tienen una visible tendencia a no hacer distinci6n entre amos." 18 

Por otra parte, cuando vemos el alto Tndice de alcoholismo que mues

tran las estadísticas, no podemos menos que asombramos, pero más nos asorribraña

mos, si a dichas cifras aumentáramos el nÓmero de bebedores que no pueden presci~ 

dir de dos o más copas a la semana; surge la pregunta acerca de ¿cuál sera la cau-
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sa de que se haya incrementado la venta de bebidas alcohólicas en los últimos a~s?. 

La angustia vital que vive el Hombre actual, es explotada por las técn_!, 

cas comerciales que tienden a manipular un falso principio del placer: parejas fe'l, 

ces que consumen bebidas alcohólicas y que parecen decir: 'si usted compra X, te!!_ 

drá una prolongada satisfacción sexual en todas las relaciones que establezca'. 

Grupos animados de amigos que comparten la comida e ingieren bebidas 

alcohólicas, ensenan que: 'si usted consume X, podrá ser aceptado en sociedad y 

llevar una vida activa'. Los- seres casi mitológicos que caminan por un bosque, se 

encuentran con una atractiva mujer y luego se dirigen a una caballa manifiestame!! 

te de estilo extranjero llamada sin rodeos 'castillo', tambi6n le dicen al público: 

'usted no tiene la oportunidad de vivir aquí, pero puede sentir que vive aquí, si 

compra X'. ' •--' 

Miles de anuncios comerciales publicados en revistas, periódicos, tel! 

visi6n, cine o en la calle lanzan consignas parecidas a las anteriores, a un público 

masivo que sobrevive en las ciudades. Por ejemplo, en Norteamérica, "Un anun

cio del Ron Bacardi fue publicado en las revistas Play Boy, Time y Esquire.-•. tome 

usted en cuenta lo que la Corporación Bacardi invirtió en este anuncio solo para 

tres publicaciones. Un anuncio cuadricromático de página completa en el Play Boy 

en ese momento, se vendió en 35,780 dólares, en el Time, 55,175, y en el Esquire 

14,300 ..• Esto puede ser una fotografía cara, pero considerando el trabajo de v~ 

tas que realiz6, es probable que sea barato. Esto asciende a una inveni6n total de 

Bacardi de 115,255 d6lares solo en las tres publicaciones anteriormente menciona-
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das. Estimando que el osto de publicidad de BacardT sea del cinco por ciento de 

ventas netas, el punto en que no se percibe ni ganancias ni pérdidas, serra veinte 

~ 115,225 d61ares, o sea aproximadamente dos millones, trescientos cinco mil 

d6lares de ventas en ron, Onicamente en una sola inserción en estas tres publicacio-

nes. 
n 19 

Sin embargo, no podemos quedamos únicamente con que los mensajes 

subliminales hansmitan escenas er6ticas o paisajes bellos, junto con otros sTmbolos 

que son registrttdos a niveles inconscientes; en estos mensajes se da una exposición 

giáftca de tendencias agresivas que recrean y explotan por un lado, el principio del 

placer inmtisfecho; y por otro, la autodestrucci6n del Hombre. 

Los 'conceptos vacros• que resultan de la propaganda están sujetos a fue.!. 

tes intereses econ6micos. En esta labor, industriales y psicólogos han constituido la 

mancuema de la dominación, conjugando por un lado, la Teorra Psicocrnali'Hca y'sus 

importantes aportaciones en materia de sTmbolos e incosciente colectivo; y la Teo

ría del Conductismo y la modificación de conductas mediante el esquema estímulo-

respuesta. 

Despu• de observar como el incosciente del Hombre está siendo mani

pulado por el Sistema, ¿podríamos sostener una serie de valores morales tradiciona

les que propician que el individuo actúe sin saber por qué lo hace?. 

ªLas ilusiones nos son gratas, porque nos ahorran sentimientos displace!!_ 

20 
teros y nos dejan en cambio, gozar de satisfacción" 

e) El carácter del Hombre del siglo XX. 
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SI los mir·105psic6logos que conocen y emplean las t6cnicas sublimi

nales, no conocen con exactitud sus efectos reales en cada individuo, ¿c6mo 

podemos interpretar la colaboraci6n que han prestado a los consorcios y al Sis

tema que representan?. Responder que se debe a las necesidades econ6micas de 

dichos profeslonistas, seria superficial y simplista. 

los psic6logos, no obstante el conocimiento que tengan de la natu

raleza humana, tambi6n viven inmersos en la angustia vital y con su actitud, 

pareciera que tratan de acabar con la cultura que los reprime, en vista de que 

experimentan la misma contradicci6n de valores y el estado general de insatis

facci6n creativa. 

Por lo que respecta a los psiquiatras y psicoanalistas, ocurre algo ~ 

milar: cuando están tratando a sus pacientes neur6ticos, se erigen como autor_! 

dades que pueden llevar a _feliz t6rmino los malestares y angustias de los enfe.! 

mos, logrando en la mayoría de los casos, la creaci6n de una dependencia re! 

pecto del paciente, dependencia que resulta en una productuva entrada econ6-

mica; pero, por otro lado, el especialista enaltece su narcisismo, al reforzar su 

imagen de 'hombre perfecto' ante sus pacientes. 

Sin embargo, ¿cuál es la situaci6n real por la que atraviesan es

tos profestonistas?. 

En un estudio realizado en la Escuela de Medicina de la Universi

dad de Ore.gon, en 1968, el Doctor Paul Blachly trata de explicar la causa por 

la cual, los psiquiatras ocupan los primeros lugares en las estadísticas efectua-
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das acerca de la concurrencia del suicidio entre los profesionistas. 

Según el Dr. Blachly, al psiquiatra se le ensei'la que 61 es quien 

debe dar la última palabra acerca de los problel!ICls en la conducta de los in

dividuos; erigi6ndose como el parámetro de la normalidad. De este modo, en el 

'IIO'l'l8rfo en que el psiquiatra atraviesa -como todo ser humano- por problemas 

personales, se niega a pedir ayuda a otros colegas con el fin de aclarar sus 

conflictos, con lo cual caen irremisiblemente en el proceso autodestructivo de 

la depresión, proceso que culminaría con el suicidio: ªEl sujeto así forzado a 

reaccionar permanentemente en el sentido de preceptos que no son manifesta -

ci6n de sus tendencias instintivas vive, psicol6gicamente hablando, :nuy por e!!. 

cima de sus medios y puede ser calificado objetivamente de hipócrita, se de o 

no clara cuenta de esta diferencia, y es innegable que nuestra civilizaci6n a~ 

tual. ÍCl'>!ore~J .con extraordinaria amplitud este g6nero de hipocresra. • 21 
~.-~-·· 

Naturalmente que esta hipocresra cultural se da a dos niveles: uno 

consciente y otro incosciente. En la mayoría de los casos, predomina el segu!!_ 

do de dichos niveles, el cual empuja al individuo a actuar en contra de sus 

propios deseos y naturaleza. Es decir, renuncia a su propia personalidad para 

adoptar otra ajena • 

En este sentido, el psicoanálisis no tiene por cometido lograr que 

los individuos desadaptados (textualmente: disidentes) se incorporen al Sistema; 

sino ensei'larles a ser más libres, entendidas las causas por las cuales su condi

ción humana ha entrado en contradicción con la realidad que viven. Apren -
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diendo a conocerse y , comprender sus patologías, el individuo supera su confli~ 

tlva. Todo lo anterior, hablando te6ricamente. 

Pero, ¿qu6 es lo que ocurre en la práctica? El ;nismo psicoanalis

ta sufre ai la mayoría de los casos, de una grave enajenaci6n debida al Siste

ma, la cual le impide orientar al paciente para que aprenda a ser libre. Como 

consecuencia, el psicoanáltsis tiende a repetir los mismos esquemas que hGn ori

ginado los conflictos del paciente. 

A grandes rasgos, tal parece que el carácter del Hombre del siglo 

XX se nos muestra como un escenario de angustia y destrucci6n; pues ¿qu6 otro 

tipo de ortentaci6n puede darle a sus pulsiones agresivo-libidinales?. 

El ser humano posee cuatro instancias vitales: la necesidad de co

mer, dormir, la sexualidad y la creatividad: si falta la satisfacci6n de alguna 

de ellas, sobre todo de las dos Gltimas, el Hombre no puede vivir aut6nticame!?_ 

te. 

Sin embargo, tal parece que las actividades cotidianas le hGn resta

do el tiempo libre necesario para realizarse plenamente; en todo caso, el ocio 

se aprovechG para que el individuo sea Gnicamente un espectador de los acont! 

cimientos. 

El sistema se las arregla para enseriar a los miembros de la sociedad 

a no intervenir mas de lo necesario en la vida social y polTtica. 

Por otra parte, y gracias a la infiltraci6n de patrones extranjeros, el 

individuo se ve obligado a canalizar su ocio a la manera puritana de inversi6n 
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del tiempo mediante una planificaci6ri y limitaci6n de actividades. 

Los títulos de moda en las librerías son: "como invertir su tiempo 

libre•, "sea más productivo•, •obtenga ganancias de su tiempo libre", etc6t!_ 

ra; que a la manera flanklinianc1 le imponen al individuo la 'necesidad' de no 

'malgastar el tiempo, en vista de que el tiempo es oro'. 

Cuando las carencias y las necesidades postergadas por la cotidiana 

actividad, no son satisfechas realmente, el Hombre cae en la depresi6n, la cual 

es el resultado de un afan de libertad, concretado en la oportunidad que desea 

el individuo, de darle. una orientaci6n personal a sus propios impulsos. 

El camino adoptado por el Hombre que está ac:onalado por las exi

gencias de un Sistema que le es hostil, es el camino de la depresi6n, o mejor 

dicho, de la autodestrucci6n. A continuaci6n expongo el caso de 'X', quien es 

representativo miembro de la sociedad actual • 

El sei'lor 'X' habla llevado una vida normal, trabajando en una ins

tituci6n gubernamental. Un buen dfa, sin causa alguna aparente, decide aba~ 

donar su empleo, pretextando que posee ¡na determinada cantidad de dinero en 

el banco, con la cual puede vivir mientras encuentra otro empleo que satisfaga 

mejor sus gustos y necesidades. Pasa el tiempo y 'X' sigue sin empleo, pues 

tampoco lo ha buscado, y llega el momento· en que, agotadas sus reservas eco

n6micas, se ve en la necesidad l6gica de solicitar numerosos prestamos a sus 

amistades, las cuales, al cabo de un tiempo, comienzan a mostrarle hostilidad. 

Para este entonces, 'X' se siente incapaz de poder volver a trabajar satisfacto-
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riamente, y respondie 1do a los numerosos estímulos internos y externos de auto

destrucci6n, cae en una depresi6n cada vez más profunda. 

Dicha depresi6n se manifiesta en 'X' de una manera casi patol6gi

ca, pues sufre de constantes cambios de estado de 6nimo: un día se siente au

f6rico, con muchas ganas de salir adelante y alcanzar las metas que se plante6 

hace tiempo; sin embargo, al otro dra su 6nimo est6 exactamente al contrario: 

melanc61ico, inactivo y naturalmente, agresivo. Para que el seftor 'X' salga de 

este crrculo vicioso que le puede llevar incluso, hasta el suicidio, requiere de 

un carácter lo suficientemente fuerte que le ayude a sobreponerse y orientar su 

v1da hacia la creatividad. 

Podemos encontrar numerosos casos en los cuales se manifiesta la de 

presi6n, sin necesidad de presentar un cuadro como el anterior: personas que 

conservan sus empleos y que sin embargo, tienen fuertes altibajos emotivos que 

los llevan a la autodestrucción, esperando cualquier momento libre para sumir

se en el alcoholismo o la drogadicción, Simplemente, el común y corriente c.!_ 

garrillo representa ya un ejemplo de sutil autodestrucción. 

Estas premisas nos llevan a la atirmaci6n de que, puesto que el Hom 

bre no puede satisfacer plenamente sus cuatro necesidades vitales, debido a las 

exigencias sociales, tiene que encontrar una vra para introyectar su agresividad, 

autodestruy6ndose por diferentes medios. 

El orrgen de todas estas patologías sociales lo encontramos en el de 

sarrollo sexual del individuo, al cual se le ha ensei'iado que la sexualidad es 

79 



un instinto, olvidando que el Hori>re, a la par que posee instintos como todo 

animal, posee también pulsiones; y evidentemente que la sexualidad está condi 

cionada por ambas instancias: instinto y pulsiones. 

Cuando el Hombre tome conciencia de ello, se dará cuenta que aún 

en el coito, requiere de su espíritu poiftico para lograr una vida sexual más 

plena, con una libertad tal que posibilite el conocimiento mutuo de los indivi

duos. 

Siguiendo la dial&ctica del ser humano, en el momento en que el 

Hombre supere su sentimiento de culpa, el origen de sus patologías ha de desa

parecer, quizá para dar paso a otras, contra las que deberá luchar a su vez, 

con el fin de superarlas. 

Al respecto nos dice Freud: "Por su parte, la sociedad cree que el 

mayor peligro para su labor civilizadosa seria la libesaci6n de los instintos sex"! 

les y el retomo de los mismos a sus fines primitivos y, por tanto, no gusta de 

que le recuerde esta parte un tanto escabrosa, de los fundamentos en los que se 

basa, ni muestsa interés ninguno en que la energía de los instintos sexuales sea 

reconocida en toda su importancia y se revele a cada uno de los individuos que 

constituyen la colectividad social, la magnitud de la influencia que sobre sus 

22 
actos pueda ejercer la vida sexual.• 

Hemos visto que la depresi6n constituye una de las más importantes 

manifestaciones destructivas -;!el Hombre; sin embargo, actualmente podemos obse! 

var otras, como por ejemplo, el afán del individuo por desarsaigarse de su Íugar 
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de orTgen para traslade 1w a otros sitios, pensando que en el los podrá ejercer su 

llbertad plenamente, Me refiero al alto Tndice de inmigrantes que se observa en 

la actualidad, y que van desde, los campesinos que ingresan a las ciudades, ha,! 

ta los ciudadanos ·de diversos paTses, quienes viajan constantemente sin decidirse 

por mantener una situacl6n estable en cualquiera de los sitios a los que acuden. 

Estos Inmigrantes llevan ya en sr mismos una conflictiva que les im

pul,sa a huTr constantemente; sin embargo, cuando llegan a un lugar extrai'lo y 

desconocido, esta problemática tiende a agudizarse en la mayorra de los casos, 

pues en lugar de encontrar la satisfacci6n real de sus necesidades, Estas aumen

tan provocando en el individuo conductas por demás autodestructivas: el para~ 

tlsmo en sus formas más variadas, representa una clara muestra de lo anterior. 

Algunos de estos individuos deciden reunirse en 'comunas' para afr°'2_ 

tar colectivamente los problemas pr6cticos que se les van presentando. 

La vida comunal, no obstante, presenta una serie de graves inconv!_ 

nlentes: fundamentalmente, representa el afán por encontrar la individualidad 

disgregada a trav'5 de otros sujetos; debido a una incapacidad individual de v_! 

vir consiga mismo, transfonnada dicha incapacidad, en la adopción de una serie 

de ideas y actos que encuentran su justificaci6n en los demás con quienes se 

'comparten' dichas actitudes. 

De este modo, la vida comunal no es otra cosa que el Sistema, re

flejado en una minorTa y de manera radical, pues trata de crear una sociedad en 

pequei'lo, supuestamente distinta a la que se vive, pero que da lugar a contra-
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dicciones por no estar fundamentada en el análisis crnico de la realidad social. 

En parses conflictivos como Norteam6ric:a, han proliferado en los ú! 

timos al\05, una gran cantidad de sectas con orientaciones diversas que van, de! 

de la radical negación de la realidad, para acceder a un mundo ficticio; hasta 

la sustituci6n de las instancias vitales de los individuos, incluyendo a la sexua

lidad, por el consumo de drogas. 

Con todo este panon:ama nada alentador, lo único que podemos e5P! 

rar, es que el Hombre supere la etapa de transici6n en la cual vive, y que si¡ 

nifica la resoluci6n del conflicto entre religión y tecnología; para que, una vez 

asumida 6sta junto con los valores que conlleva, se presenten las condiciones 

propicias para un resurgimiento del Humanismo, 

f) La liberaci6n femenina. 

Mientras este proceso se realiza, el Hombre vive las contradiccio -

nes de un sistema patriarcal en el cual se ha mantenido por más de veinte si -

glos. 

Dichas contradicciones surgen desde el momento en que la mujer se 

ha incorporado a la población activa econcSmicamente hablando, ¿C6mo ha afe~ 

tado dicha incorporación, tanto a mujeres como a hombres?. 

Es necesario atender al hecho de que si bien, la mujer no poseía 

inicialmente el sentimiento de culpa originado en un complejo edípico, debido 

a que tendría relaciones sexuales con su padre; posteriormente, con las prohib,! 

cienes morales, queda prohibido el incesto, como ya vimos en el primer c:apí -
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tulo. Asimismo, el ~Jfflbre desplaza su sentimiento de culpa hacia la mujer, 

institucionalizando un desprecio hacia todos los niveles de la existencia feme -

nina. 

En tninos inconscientes, la mujer adopta una 'envidia del pene', 

pues a pesar de saberse a nivel racional, poseedora de inteligencia, fortaleza 

y creatividad, se siente 'castrada' por las presiones sociales que la obligan a 

adoptar un papel de servidumbre en la jerarquizaci6n social, 

Dicha servidumbre, junto con la consigna de que su funci6n en es

te mundo es la de engendrar hijos, mantienen a la mujer sujeta a un tren· su -

mamente limitado respecto a las relaciones que establece con el hombre: pa -
---- . 

dre, hermanos, amigos, esposo, hijos. 

La 'envidia del pene' representa un complejo culturalmente adqui -

rido, el cual representa el deseo de 'ser hombre', es decir, poder gozar de 

las prerrogativas que tienen los individuos del sexo masculino a nivel social. 

Prerrogativas que se sintetizan en la posibilidad real de ejercer su ser sexual y 

pciético con libertad. 

Por otra parte, actualmente se ha agudizado esta situaci6n contra -

dictoria, debido a que la mujer se enfrenta a una serie de exigencias por pa.!. 

te de la sociedad, en el sentido de que debe tener un rendimiento productivo 

cuyos. parámetros son masculinos; el Sistema ha propiciado el establecimiento 

de una supuesta igualdad de hombres y mujeres, con el objeto de incrementar 

la producci6n. Esta 'igualdad' es aprovechada en todos los sentidos posibles de 



mercantilizaci6n, por ejemplo, en las modas; vestuario, artTculos deportivos, mú 

si ca grabada, pel i culos, etc6tera . 

A niveles cotidianas, las contradicciones de una sociedad supuesta

mente igualitaria, regida por un Estado totalitario cuyos parámetros son mascu -

linos, da por resultado el fracaso de infinidad de matrimonios j6venes, los c"! 

les experimentan el conflicto entre el papel tradicional del 'macho' sost6n del 

hogar y la mujer sumisa, hacendosa y débil; el resultado es una permanente 1~ 

cha competitiva por el poder y el sentimiento de inferioridad que subyace en 

ambos individuos, 

Pero ante el evidente desquebrajamiento del matrimonio como insti

tuci6n social y núcleo de los valores del Sistema, ha surgido la adopci6n de 

otro tipo de relación amorosa llamada 'libre' porque no está 'oficializada' ante 

las autoridades civiles y religiosas; sin embargo, sT está aceptada a algún ni -

vel por la sociedad, en tanto que no representa peligro alguno para la existe~ 

cia del Sistema. Y no es peligrosa porque la 'unión libre' repite los mismos ~ 

trones del matrimonio tradicional, salvo variantes que para el objeto de nuestro 

análisis, carecen de importancia. 

El desconocimiento al que se enfrenta la mujer respecto del medio 

en el cual debe desarrollarse, provoca en ella un estado de angustia cuya SIJP!_ 

raci6n dependería de dos situaciones: la primera, en tanto que el Sistema la 

reconozca plenamente como un ser sexuado y poiético; la segunda, una actitud 

de franco antagonismo hacia la sociedad. 
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Pero para que se diera la primera opci6n, es necesario que el hom

bre luche contra la concepci6n tradicional de soporte de la sociedad y esta to

ma de conciencia parece ser actualmente, imposible, En todo caso, el patriar

calismo ha tocado el extremo contrario y produce una serie de individuos 'afemi

nados' que se niegan a tomar parte activa en las determinaciones sociales por 

querer mostrar su falta de espTritu crnico. Estos héroes e ídolos juveniles están 

apoyados, sin embargo, en un 'machismo', pues fuera del mundo masculino, lo 

demás parece carecer de importancia. 

lnsegurida:I y autodevaluaci6., son las causas determinantes de las ac

titudes extre!'IICls del hombre, quien trata de mantener valores caducos porque no 

es capaz de aceptar a la "llujer como un ser con inquietu:les e intereses propias: 

actualmente, numerosos 'intelectuales' j6venes del sexo "llasculino, ven can es

tudiada simpatTa los movimientos feministas de liberaci6n, considera!'ldo que 'es

bueno' que la mujer dé algo en que entretenerse. Pero cuando pase la nove -

dad, seguramente que comenzará una ten:tencia m6s represiva hacia dichos movi 

mientes, 

La segunda opci6n, que entral'ia el ca'11ino de la violencia, se ha co

menzado a dar en numerosas países del mundo, Desde la violencia racionaliza

da de negar al hombre su papel en la sociedad, hasta la violencia fTsica efec

tuada en la persona de algunos hombres. 

A nivel simb61ico, los movimientos de liberaci6n femenina emplean en 

sus pancartas, un pui'lo cerrado enmarcado por el signe biol6gico :lel sexo fe-
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menino; tal símbolo es fª de si violento, como que se trata de contestar la vio

lencia con violencia. Asimismo, se habla de un 'arte feminista', el cual impl.!_ 

ca parcialidades, como si el arte tuviera sexo. 

Indiscutiblemente que estas actitudes extremas surgen como una nece 

sidad histórica, producto en primer lugar, de la falta de reconocimiento de la 

naturaleza de cada sexo, en tanto diferencias sexuales y el papel que guardan 

dentro del sistema social; y en segundo lugar, de la falta de conocimiento que 

la mujer tiene de si misma. 

Hipotfticamente, quizá se diera una sociedad cuyo sistema estuviera 

22a 
determinado por la mujer (una especie de 'matriarcado'), pero siempre y cua!!. 

do se asuman los postulados de la nueva etapa dialfctica: el predominio de la 

pulsi6n agresiva y la necesidad de destruir las formas tradicionales de valoiaci6n 

moral, 

Ahora bien, ¿ cuáles son las causas que han provocado los movimie!!, 

tos de liberación femenina?: en primer lugar, la economía y el desarrollo de la 

producción; en segundo lugar, la decadencia patente de la moral la cual, al ~ 

ner en contlicto sus propios valores, por insistir en confrontarlos con la realidad 

concreta. 

g) La Guerra Frra. 

La angustia vital en la que se encuentra el Hombre ha recrudecido a 

últimas fechas, debido a las amenazas de una Tercera Guerra mundial. 

La falta de información fidedigna ha creado un clima general de 'p~ 



cosis masiva, sobre t~•l en parses clavez como Norteamfrica. Pero curiosamen 

te, predominan las nunifestaciones colectivas más en favor de la guerra, que en 

contra. Por ejemplo, a raiz de la estancia del ex Sha de Irán en aquel pars, 

diversos grupas se pronunciaron públicamente pidiendo la muerte de este perso

naje; en ciertas almacenes y lugares concurridos, aparecieron carteles conmina~ 

do a la gente a repudiar violentamente al gobierno revolucionario iranr y los in 

cidentes de la Embajada de los Estados Unidos de ese pars. 

En una encuesta personal realizada entre estvdiantes de una escuela 

preparatoria, pude constatar la diversidad y contradicci6n de opiniones respecto 

a los acontecimientos mundiales del momento, opiniones qu~ reflejan una confu 

si6n en los criterios valorativos respecto de la realidad. 

Cabrra aqur la pregunta acerca del ¿por qu6 el Estado no se preo

cupa por infonnar con claridad a la colectividad, acerca de problemas tan im

portantes para la conservaci6n de una relativa paz mundial? al respecto nos d.!_ 

rra Freud: "El Estado exige a sus ciudadados un máximo de obediencia y de a~ 

negaci6n, pero los incapacita con un exceso de ocultaci6n de la verdad y una 

censura de intercamunicaci6n y de la libre expresi6n de sus opiniones, que de

jan indefenso el ánimo de los individuos asr sometidos intelectualmente, frente 

a toda situaci6n desfavorable y todo rumor desastroso. 1123 

El estado de tensi6n que mantiene el Sistema para con los individuos, 

es la mejor arma de la que se puede valer en un momento dado para asegurar 

su lealtad en 6pocas crrticas: si la palabra del Estado es incuestionable, toda 
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información proporcionada por él deberá considerarse fiel a la realidad: si el 

Estado le pide a los individuos luchar y asesinar a otros semejantes en aras de 

una supuesta causa justa, dichos individuos deben acatar tales 6rdenes en la s! 

guridad de que emanan de una autoridad tan confiable como un padre. 

Lo anterior es fácilmente observable en la conducta que ha adopt~ 

do el actual presidente de los Estados Unidos, quien está utilizando c:qnscient! 

mente, una política ultra agresiva que satisi:ice las tendencias pulsionales del 

individuo actual, con el fin de lograr obtener el apoyo necesario para ser ree

legido el pr6ximo periodo presidencial. 

Es ya de todos conocida la poliHca patriarcalista que Norteamérica 

desarrolla para justificar sus intervenciones en los países que afrontan crisis in

ternas: Chile, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por mencionar países la

tinoamericanos únicamente, han sido el blanco de dicha polnica. 

Desde la época de la colonizaci6n inglesa de Norteamérica, la ideo 

logia puritana-protestante postulaba el génnen de las ideas de 'guardianes de la 

democracia y protectores de la libertad', aún a costa de la paz y la libre au

to determinaci6n de los pueblos. 

"Se desliga de todas las garantías y todos los convenios que _había 

concertado con otros Estados y confiesa abiertamente su codicia y su ansia de 

poderío, a los que el individuo tiene que dar, por patriotismo, su visto bue -

.. 24 no. 

h) La concepci6n de la muerte. 

88 



1 

No debiera asombrarnos la actitud de Norteamfrica, siendo &te un 

paTs cuya crisis de valores lo ha sobrepasado, llevándolo a una pérdida de la 

autocri'tica. Pero no hay que olvidad que: 11 .,. nuestra conciencia, no es el 

juez incorruptible que los moralistas suponen, es ••• en su orTgen, 'angustia ~ 

25 cial' ••• 11 

La facilidad con la cual se mueren los individuos actualmente, ha 

ocasionado en el Hombre un cambio en su concepción de la muerte. 

Este cambio además, ha sido reforzado por los medios masivos de co 

municaci6n, los cuales presentan escenas sumamente violentas, abundando los 

pasajes necrofilicos, como para que uno se familiarice un tanto con la facies 

de la muerte. 

Con la presi6n en la que viven cotidianamente los habitantes de las 

ciudades, se dá un importante fen6meno cada fin de semana: las gentes aban

donan la ciudad a bordo de vehículos no siempre en buen estado: se dirigen 

con prisa excesiva hacia distintos puntos para supuestamente 'descansar' de las 

actividades del trabajo diario. Para completar dicho 'descanso', numerosos in

dividuos se dedican a ingerir durante todo el fin de semana, bebidas alcoh6li

cas, de modo que cuando se llega la hora de abordar el vehículo para retornar 

a su lugar de residencia, estos individuos no poseeri los reflejos necesarios pa

ra poder afrontar un incidente de tránsito sin transformarlo en un percance, AsT, 

cada día son más alarmantes las cifras estadísticas de muertes por accidentes a~ 

tomovilísticos, cosa que no parece servir de escarmiento a los otros conductores; 
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tal pareciera que al I omprobar que se podrTan morir en cualquier momento si no 

tienen un control real del vehTculo, hacen todo lo posible para propiciar esta 

clase de problemas. 

Ya hemos analizado en páginas anteriores la tendencia autodestruc

tlva del Hombre, la cual se está dando por la preeminencia de la pulsi6n agr! 

slva, 

Ahora bien, decTamos que la concepcl6n que el Hombre habTa ten,! 

do mpecto de la muerte, ha cambiado en los Gltlmos tiempos, y de manera ev~ 

lutlva a trav6s de veinte siglos de represi6n; porque es ahora cuando se hace 

necesaria la destruccl6n, como forma Gltima de Impedir que dicha represi6n ac

tOe y se revierta en contra del ser humano. 

Parad6jlcamente, estamos en un momento de translci6n en el cual, 

aGn cuando el Hombre busque su propia muerte, todavTa no aprende a aceptar

lo como algo plenamente lustlficable en un momento hist6rico como el actual: 

, • , nuestro Inconsciente es tan inaccesible a :a Idea de la muerte propia, tan 

sanguinario contia los extraPlos y tan ambivalmente en cuanto a las personas qu! 

rldas, como lo fue el hombre primitivo. Pero cuanto nos hemos al,jado de •s

t• estado primitivo en nuestra actitud cultural y convencional ante la muerte. 1126 
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CAPITULO 111. LA PfJSIBILIDAD MCRAL DE UN RETCRNC AL HUMANISMO. 

es absolutamente anticientífico pre

guntarse si el psicoan61isis puede llegar a 

hechar por tierra la religi6n, la autoridad 

y la moral, puesto que, como toda cien

cia no tiene nada de tendenciosa y su <in.!, 

co prop6sito es aprehender un trozo de la 

realidad." 

Freud, S. Obras ••• t. Vll,p.2673. 

Esquem6ticamente, todo proceso dialéctico cumple con los tres posos 

a saber: tesis, antítesis y síntesis. 1 

En el apartado titulado 'Evolución de la fase religiosa a la fase cien 

tifica', del capl'lulo anterior, expuse la necesidad de que el Hombre supere la 

interfase o etapa de transición por la cual atraviesa, para acceder de este mo -

do, a la plena aceptación de la antítesis. 

El paso a la antnesis implicaría, dado el desarrollo histórico de la 

sociedad, la asimilación de la pulsi6n agresiva en el Hombre, y su preeminen

cia sobre la pulsi6n libidinal. Así, siguiendo el desarrollo de este proceso, '! 

brevendría una síntesis concretizada en un desenvolvimiento libidinal m6s pleno, 

una vez aceptada la condición humana de manera integral • 
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Al predominar la pulsi6n libidinal, aumentarían las posibilidades de 

que el individuo ejerciera satisfactoriamente sus necesidades, apoyado en la asun 

ci6n de su ser poitético. 

a) La moral ontol6gica: pulsiones e instintos. 

El desarrollo moral del individuo ha estado supeditado a las varia

bles econ6micas y culturales de las diferentes 6pocas hist6ricas, teniendo por 

consecuencia, que el crecimiento humano individual no haya podido efectuarse 

adecuadamente. 

Sin embargo, las diferentes corrientes 6ticas que han surgido en la 

historia mantienen esencialmente, una misma constante: la afirmaci6n de un du~ 

lismo alma-cuerpo como estNctura del 58[ humano; con las variantes de que unas 

teorías dan más importancia a ciertos aspectos constitutivos, que otras Oa raz6n, 

el cuerpo, lo social, el placer, la felicidad, el egoísmo, el altruismo, etc6te 

ra). 

Pero estas corrientes éticas como el hedonismo, eudemonismo, el u~ 

litarismo o el cristianismo; Gnicamente las puedo considerar como sistemas de ~

lores morales parciales, que en su momento han surgido para satisfacer determ.!, 

nadas necesidades econ6micas, polrticas y/o sociales, pero únicamente han ate!!. 

dido a una de las dos instancias psíquicas que conforman la naturaleza humana: 

la pulsi6n agresiva o la pulsi6n libidinal. 

Este planteamiento nas lleva a la necesidad de aclarar qu6 es una 

pulsi6n y cuáles son sus funciones. Freud considera que nuestra vida anímica, 
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está regida por los int11ntos, tal y como ocurre con el resto de los animales; ah~ 

ra bien, el instinto está considerado como una tendencia propia de lo or-

gánico vivo a la recanstrucci6n de un estado anterior, que lo animado tuvo que 

abandonar bajo el influjo de fuerzas exteriores, perturbadoras; una especie de 

elasticidad org6nica, o si se quiere, la manifestación de la inercia en la vida 

orgánica. •2 

Pero al mismo tiempo, la energra instintual se manifiesta en el ser 

humano a trav& de dos pulsiones: la agresiva y la libidinal; es decir, son ma

nifestaciones psrquicas de nuestra vida instintual. 

Pero dada que el Hombre posee una raz6n, junto con una serie de 

necesidades vitales, se enfrenta a la necesidad de someterse o dominar al medio 

natural que le rodea, teniendo que reorientar su vida instintual de manera tal 

que, para satisfacer sus principales necesidades vitales, posterga otras, también 

importantes, pero que puede aplazar sin menoscabo aparente de su salud fi'sica, 

como es el caso de la sexualidad. 

En efecto, el ser humano no puede prescindir del comer o del dor

mir, pues simplemente se deterioraría en cuanto a rendimiento fl'sico, y de pro

longar dichas carencias, morirra inevitablemente. Aplazando la sexualidad en 

cambio, puede sobrevivir, m6s es un hecho que sufre alteraciones no visibles, 

poique ocurren en niveles psical6gicos, pero que con el tiempo, repercutirán en 

el desarrollo de su personalidad. 

La sexualidad asr reprimida, tiende a sublimarse, algunas veces en 
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beneficio o en detrimento del desarrollo individual. 

Esto obedece al hecho de que el Hombre posee su propia dialéctica 

vital, representada por la creatividad y la destructividad. A esta orientación 

que el individuo puede dar a su vida instintual, transformada en vida psíquica, 

Freud le llam6 respectivamente: pulsi6n libidinal y pulsi6n agresiva, 

La pulsi6n agresiva tiene como característica esencial, la destruc -

ci6n del objeto, que puede ser el mismo Yo, y entonces se convierte en auto

destructiva; o bien, se puede dirigir en forma secundaria, hacia el exterior en 

sentido destructivo. Dicha pulsi6n agresiva puede manifestarse también, bajo 

otras modalidades, como por ejemplo, la llamada pulsi6n de dominio, que es una 

pulsi6n no sexual: " ••• que solo secundariamente se une a la sexualidad, y cu 

yo fin consiste en dominar el objeto por la fuerza. 113 

Esta manifestación de la pulsi6n agresiva correspondería quizá, a lo 

que se ha dado en considerar como elemento integrante de la naturaleza huma

na, que es el 'afán de poder'; y del cual tenemos suficientes pruebas a lo lar

go de la Historia, con las guerras y rivalidades interpersonales. 

La pulsi6n agresiva recibi6- otro nombre posterior al acuiiado por 

Freud: Thanatos o 'instinto de muerte'; pero es preciso aclarar que, dicho in_! 

tinto no significa que el Hombre destruya por destruir, sino que destruye pmque 

desea acabar con aquello que le dar.a, y como es impotente de aniquilar todo 

lo que le causa displacer, introyecta su agresividad a diferentes niveles. 

En el paso antitético que planteo en el Capnulo segundo, cuando 
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hago referencia a que .1 Hombre por necesidad, debe destruirse a sí mismo4, me 

apoyo en el hecho de que ante tantas presiones, el individuo se ve obligado por 

la propia cultura, a introyectar su agresividad, o bien, a canalizarla hacia otros 

ho"li>res, como ha sido el caso de las 'sectas suicidas', las guerras, los francoti 

radores o los multiasesinos. 

Por otra parte, la pulsi6n libidinal es la contraparte de la agresiva, 

y tambifn se le conoce con el nombre de Eros. Esta pulsi6n libidinal abarca no 

solo el instinto sexual, sino tambifn el instinto de autoconservaci6n, con sus d..!_ 

ferentes modalidades, que van desde las corporales, hasta las psíquicas. La ene! 

gia que caracteriza a esta pulsi6n, recibe el nombre de libido. O en las pala

bras de Freud: "Hemos dado el nombre de libido a la fuerza motriz de la vida 

sexual. Esta vida sexual es regida por la polarizaci6n de lo masculino y lo f!, 

menino ••• No hay más que una libido que es puesta al servicio tanto de la 

funci6n masculina, como femenina. 115 

De este modo, la pulsi6n libidinal está caracterizada principalmen

te por ser un impulso vital cuyas manifestaciones son creativas en tanto que se -

xuales y en tanto que propician la subl imaci6n. 

Tanto la pulsi6n agresiva, como la pulsi6n libidinal, se encuentran 

fusionadas, aunque no necesariamente en cantidades iguales, puesto que la pre! 

minencia de una o de otra, dependerá del individuo, su momento particular, su 

experiencia y su reflexi6n; pues no existe una predeterminaci6n instintual como 

ocurre en los animales inferiores. 
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El desarrollo pulsional del Hombre, condicionado por su desarrollo 

cultural, ha estado sin embargo, en conflicto con los valores morales; en vista 

de que 6stos son creados para emplearse como medios de dominación por 'el bien 

social', en detrimento de dicho desarrollo pulsional. 

Pero esto no quiere decir que no exista una verdad psicol6gica6 de 

la que emanan esencialmente dos valores producto de las pulsiones: el bien, r! 

sultado de la pulsi6n libidinal, es decir, de la creatividad y la sexualidad; y 

el mal, resultado de la pulsi6n agresiva destructiva. 

Ambos valores, cuya razón d~ existencia se encuentra en las pulsi~ 

nes definitivamente humanas, pertenecen a lo que yo llamo 'Moral Ontológica', 

que por definición es: la moral intrínseca a la naturaleza humana, y que se 

manifiesta a travfs de la pulsi6n libidinal y la pulsi6n agresiva, recibiendo d¡

ferentes interpretaciones según el sistema econ6mico imperante en cada momen

to hist6rico. Toles interpretaciones son por ende, cambiantes, y convierten a la 

moral en una instancia social relativa. 

La Moral Ontológica en cambio, engloba a todas las morales par

ciales que han surgido en la Historio, incluyendo a la moral interfásica de la 

actual sociedad en transici6n, que vive la pulsi6n agresiva pero con apariencia 

libidinal. 

También incluye la Moral Ontológica, la posible moral que surja 

como la antilesis de la presente: es decir, la moral agresiva; y finalmente, ha_! 

ta donde alcanzo mi hip6tesis, se incluiría a la moral libidinal resultante del 
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'' 
proceso y síntesis de · ste; y en todo caso también, posibilidad necesaria para un 

retomo al humanismo. 

b) La moral libidinal que se desprende del conocimiento cabal de la na

turaleza humana. 

Entiendo por moral libidinal, el conjunto de valores que entrai"lan el 

libre juego erótico, tendiente a la anulación de las tendencias agresivas, a tra 

v6s de la aceptación del Hombre por su ser instintual - pulsional. 

Para encontrar estos valores que no impliquen la represión de las ne 

cesidades vitales del individuo, ser6 necesario realizar amplias investigaciones 

que contribuyan al cabal conocimiento de esa naturaleza humana compuesta por 

pulsiones e instintos. 

Asimismo, una conveniente reestructuración de la educación, habrá 

de permitir la reestructuración mental b6sica que prepare al individuo para ser 

libre, en el marco de una situación histórica dada y sin descuidar de ninguna 

manera, los factores individuales; en este sentido, las investigaciones deberán 

ampliarse hacia el terreno de la neuroanatomía, dentro de un marco de trabajo 

cientfflco interdisciplinario, pues en la medida en que todas las áreas de la Cie~ 

cia logren reunificarse en una ·causa comGn, que es el estudio de una naturale

za tan misteriosa por desconocida, como es la naturaleza humana; en esa medi

da, se instaurarán patrones y valores que vayan más de acuerdo con los aut6n!!, 

cos intereses y aspiraciones del individuo: "Nuestra mejor esperanza es que el 

Intelecto -el espíritu científico; la razón- logre alg6n día la dictadura sobre la 
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vida psíquica del Hombre. La esencia. misma de la razón garantiza que nunca 

dejará de otorgar su debido puesto a -los impulsos efectivos del Hormre y a lo 

que por ellos es determinado. 117 

c) ~lgunos preceptos que e.!"Onan de la moral libidinal. 

"El número de individuos fuertes que habrán de situarse en franca 

rebeldía contra las exigencias culturales aumentará de un modo ,xtraordinario, 

e ,igualmente el de los d6biles que en su conflicto entre la presión de las in

fluencias culturales y la resistencia de la constitución, se refugiarán en la en

fermedad neurótica. ,.8 

Para que el Hombre pueda desarrollar plenamente su ser pulsional -

instintual, requiere antes que nada, asimilar todos los cambios que ya se están 

planteando actualmente, comprendiendo que por necesidad histórica, los valores 

tradicionales están en franca contradicci6n con la realidad. 

Los nuevos valores que resulten de esta lucha dialéctica, tendrán 

que ser valores lo más apegado posible a la condici6n humana: la concepción 

del amor, del egoísmo, de la creatividad, de la libertad, etcétera; dando por 

resultado un replanteamiento de la estructura de la sociedad, 

Si bien en la moral tradicional, el matrimonio significaba la base 

de la comunidad, en la nueva valoraci6n moral, ya no habrá de repetirse este 

cartabón. 

A continuaci6n trataré de desarrollar algunos valores que considero 

fundamentales por formar parte de la naturaleza humana auténtica, no manipul~ 
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da por pseudonecesidad ~-s y pseudosatisfacciones. 

El egofsmo del individuo, puesto de manifiesto por la teoría psicoa

nalnica freudiano, ha sido tradicionalmente connotado de manera negativa, por 

los postulados cristianos ele la moral, cuya pretensi6n era dominar los impulsos 

individuales en provecho de vínculos sociales más fuertes. De esta manera el 

Sistema logra que cualquier impulso egofsta del Hombre, tal como alabarse a si 

mismo, pensar en su propio provecho antes que en el de los demás, o bien, pr~ 

curarse placer; sea considerado absolutamente negativo, dando por resultado que 

el individuo se sienta culpable por albergar tales sentimientos que van en con -

tra del altruismo institucionalizado. 

Sin embargo, el egofsmo es una necesidad humana sin la cual, se 

imposibilitarra la vida, pues por definiei6n, es 'la prosecuei6n de la utilidad ll 

bidinal ', es decir, que gracias al egofsmo auténtico, el Hombre persigue aque -

llos objetos a trav6s de los cuales se realiza. como un ser creativo. 

Al respecto afirma Freud: "El egoísmo cuidará entonces, de que la 

búsqueda de estos objetos no perjudiquen al Yo119 

El altrursmo, por el contrario, se distingue por la total ausencia del 

deseo de satisfacciones sexuales. 

En consecuencia, el Hombre auténticamente egofsta, será aquel auté!:!_ 

ticamente creativo, porque la creatividad representa el empuje (prang) pulsional 

que lucha por el constante predominio er6tico sobre la destructividad. 

Lo anterior implica una revaloraci6n del concepto de libertad, en tan 
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to que el Hombre solo podrá asumir su condición, cuando se sepa determinado 

psíquicamente, y este conocimiento de su determinación le llevará necesaria -

mente a la creación :le nuevos valores, que le produzcan un grado menor de 

represión, 

De este modo, el Hombre tendría un inconsciente menos cargado de 

patologías (aunque nunca dejará de haberlas) así como tambifn un consciente 

más satisfactorio. 

la lucha que tiene que librar el Hombre en esta nueva moral libi

dinal, es la de lograr un grado menor de represión, que le posibilite un más 

a111plio desarrollo natural, poique "solo una vez superados estos destinos del i",! 

tinto, surge aquello que llamamos el carácter de un hombre, el cual, como es 

sabido, solo muy insuficientemente puede ser clasificado con el criterio de bue 

no o malo. 1110 

Los valores tradicionales de 'bueno' y 'malo'. de la desquebrajada ~ 

ral actual, deberán sufrir un cambio necesariamente: bueno será todo aquello que 

se manifieste como impulso erótico; y malo toda manifestación destructiva, N~ 

turalmente que como ~ se dan en su estado puro dichos valores, podremos di_! 

poner de un parámetro: para saber si una acci6n es buena o es mala, veremos 

en qui medida se aproxima el individuo hacia alguno de los contrarios, 

El desarrollo de la naturaleza humana va a depender del desarrollo 

sexual Jel individuo, así como de la manera como se le inicie culturalmente 

en este conocimiento. 
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En este ppto, el desarrollo del niflo ha de consistir en una cuida

dosa educaci6n sexual, basada esencialmente en la no prohibición de sus im -

pulsos sexuales, como la masturbación, por ejemplo, que representa una de las 

pñrneras manifestaciones placenteras que se proporciona el Yo a si mismo. 

Tradicionalmente, la automanipulación genital ha sido considerada 

como nociva, cuando en realidad fonna parte del desarrollo integral del nii'io, 

quien prepara su genitalidad para un posterior intercambio sexual maduro. 

Otro factor esencial que debe ser considerado válido a nivel social, 

dentro de la nueva estructura de- valores, es el gran tabú del incesto, cuya pr~ 

hibici6n ha perturbado, a trav'5 de los siglos, el desarrollo sexual del indivi -

duo. 

Arguyendo una serie de consideraciones negativas, como por ejem

plo, la posibilidad de crear taras físicas y mentales en las generaciones poste

riores; el incesto ha sido proverbialmente condenado, llegándose-le a considerar 

como un hecho mounstroso. 

Más, si el incesto es aceptado culturalmente, probablemente acarr~ 

ria dos consecuencias principales: la pñmera, la superación del complejo de 

Edtpo, en tanto que sentimiento de culpa; la segunda, una posible selección n!!. 

tural mediante la cual, se fortalecerían los genes fuertes y se mantendrían dé

biles los genes correspondientes: gracias a ello, sobre-vivirían los más aptos, 

tanto fTsica como psicológicamente, contribuyendo a la creaci6n de una estru.!:_ 

tura econ6mica totalmente basada en una correcta asignaci6n del trabajo según 

101 



capacidades, gustos y especializaciones; división que no necesariamente apoya el 

mismo r6gimen actual de explotación del Hombre por el Hombre. 

La desaparición de la prohibición del incesto podría traer como con 

secuencia, una total reestructuración :fe la sociedad en general, y de la fami

lia en particular. Esta última, desaparecería tal y como la conocemos actual

mente, para constituir otra diferente cualitativa y cuantitativamente. 

En primer lugar, ha de aceptarse de manera plenamente consciente, 

que el ser humano es poligámico, en el sentido de que es un ser imcompleto 

carente que busca constantemente su completitud, tanto intelectual como sexual; 

mas dicha completitud no se la puede proporcionar una sola persona, y en este 

sentido es necesario olvidarse de los prejuicios y sentimientos de inferioridad que 

actualmente nos sumen en el a'5n posesivo y la inseguridad; si tratamos de hacer 

un análisis aut6nticamente crnico sobre las relaciones eróticas que mantenemos, 

comprobamos que, es más de una la persona por la que se puede sentir atraído 

un individuo, aunque tradicionalmente, esta situación se ha resuelto en el des

tructivo 'triángulo' emotivo. 

Dentro del renovador planteamiento de la moral libidinal, el hom

bre podrá sentirse libremente atraído por dos o más personas, lo cual le da la 

oportunidad de recrear su ser er6tico-poi6tico: ejercitando en consecuencia, su 

pulsión libidinal dentro de un nuevo marco de relaciones que podrTamos denom.!, 

nar múltiples eróticas, concepto este último, indispensable por remitimos al fac 

tor creativo. 
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Te6ricame~ e sabemos que el amor interpersonal implica el crecimien

to sexual y poiético de los _integrantes de la relaci6n; pero cuando no se cum

ple con este auténtico postulado er6tico, se trata entonces de cualquier otra co

sa menos amor: relaciones simbi6ticas, parasitarias, compet_itivas, y en una pa

labra, destructivas. 

En este sentido, la relaci6n er6tica múltiple tiene como premisa prin

cipal, el desarrollo efectivo del individuo, tanto sexual, como poiético: no se 

trata por cierto, de ninguna de las 'opciones' que actualmente se dan como va

riaciones a la rutina de la pareja: la relaci6n erótica múltiple se diferencia de 

las modas sexuales cuyo origen se localiza en Europa y lllSs tarde, Norteaméri

ca, y que están planteadas en vista de un 'intercambio de parejas' que solo per

siguen la novedad sexual, dejando de lado el aspecto de crecimiento integral de 

los individuos, 

Al igual que la llamada 'uni6n libre', las modas sexuales aceptadas 

de hecho por la sociedad actual, implican la repetici6n de los esquemas tradi -

cionales del Sistema, unas en mayor medida que otras. 

La nueva sociedad regida por las relaciones er6ticas múltiples pre -

sentaría una estructura social diversa a la conocida actualmente: asT pues, to

dos los hijos que nacieran de dichas relaciones, (cabe la posibilidad de que tam

bién los hijos de relaciones entre padres-hijos o entre hermanos) y que tuvieran 

aproximadamente las mismas edades, serian considerados por la comunidad como 

hijos y ~ermanos; mientras que todos aquellos hombres y mujeres de edades simi-

103 



lares, serán considerados en la comunidad como padres y madres; al nacer un 

nuevo hijo, permanecerá solo por algún tiempo con sus verdaderos padres; y más 

tarde, se irá a vivir con otras parejas. De este modo, desaparece el concepto 

de 'propiedad' que tradicionalmente han tenido los padres respecto de los hijos. 

Al llegar a la pubertad, o a la edad en que sus funciones sexuales 

comienzan a ser ejercidas, los hijos podrían ser iniciados por sus padres -autén- · 

ticos o no- pues, ¿quién mejor que ellos para guiarlos amorosamente por el co

nocimiento sexual?. 

Indiscutiblemente que al transformarse el concepto de propiedad res

pecto de los hijos, van a existir condiciones concretas de organizaci6n económi

ca en las cuales no rija el principio de propiedad privada; sociedad ésta con 

características socialistas, cuyas variantes no me ~idera capaz de plantear, 

ni es éste el lugar para una disgreci6n de tipo econ6mico-polnico respecto a 

esta nueva sociedad. 

Probablemente los tradicionales obstáculos que han marcado la orien

tación de la vida pulsional del ser humano, persistan de alguna manera en esta 

nueva sociedad; pero evidentemente que no tendrán las mismas manifestaciones y 

en todo caso, lo que se desea es que ejerzan un menor grado de represi6n so -

bre el Hombre. 

En la sociedad regida por la moral libidinal, el individuo podrá lle

var una vida sexual más libre en cuanto a que si lo desea, podrá sostener rela-

• 1 l1 • d" "d d • • d 1· c1ones sexua es con in 1v1 uos e su propio sexo, siempre y cuan o cump 1e -
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ra los requisitos antes ,er1alados ~e una relaci6n auténticamente er6tica y crea

tiva: poique toda cr1.1atividad implico erotismo. 

El inicio sexual del nii'lo podrá llevarse a cabo con el o los sujetos 

que él elija libremente, poique vivirá en una sociedad que trata de abolir los 

tabús sexuales, incluyéndose el de la homosexualidad. 

Finalmente, estaremos de acuerdo con Freud, en cuanto a que: "po

demos preguntamos si nuestro dominio sobre la naturaleza permite ya, l) permiti

rá algGn dra, el establecimiento de semejantes instituciones culturales, e igual

mente de donde habrán de surgir aquellos hori>res superiores, pruedentes y desi~ 

teresados que hayan de actua como conductores de las masas y educadores de 

las generaciones futuras .• , Pero no podemos negar la grandeza del proyecto ni 

su importancia para el porvenir de la cultura humana. 

Se nos muestra basado en el hecho psicológico de que el hombre in

tegra las más diversas disposiciones instintivas cuya orientaci6n definitiva, es de

terminada por las tempranas experiencias infantiles. De este modo, los limites 

de la educobilidad del hombre supondrán también, los de la eficacia de tal trans

formaci6n cultural .. , tal experimento está aGn por hacer, Probablemente cier-

to tanto por ciento de la humanidad permanecerá siempre asocial, a consecuen

cia de una disposici6n patológica o de una exagerada energia de los instintos. 

Pero si se consigue reducir a una mihoria la actual mayoria hostil a la cultura, 

se habrá alzanzado mucho, quizá todo lo posible. 1112 
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RECAPITULACI ON,. 

Como ya se vi6, el Capítulo 1. es una exposici6n, análisis e inter

pretaci6n de los orígenes de la moral, partiendo de los estudios realizados por 

el Profesor Sigmund Freud. 

Así, observamos que el origen de la moral tuvo su antecedente a pa!. 

tir de la muerte del padre, acontecimiento real o simb61ico que explica con d~ 

ridad el funcionamiento inconsciente del sentimiento de culpa, el cual no es 

otra cosa que un sentimiento de inferiorida. 

Vimos tambifn, que la sede de este sentimiento se localiza en el 

super-yo representativo de la instancia psíquica moral, y heredero del comple-

• jo de Edipo. Dicho complejo provoca la muerte del padre en un afán del hi-

jo por poseer a la madre. 

Este super-yo se va a caracterizar por ser en su mayor parte incons

ciente, lo que nos va a llevar a la conclusi6n de que la moral tiene un origen 

inconsciente manifestado a través de un consciente que se revela ante las prohi

biciones impuestas por el exterior. 

Esta prime,a etapa del desarrollo de la moial, comprende lo que Freud 

llama Fase animista; la ~iguiente etapa, c~yas características planteo en el Ca

pítulo 11, corresponde a la Fase religiosa, representada principalmente por el 

cristianismo, y la instauraci6n del dualismo alma-cuerpo que provocó la acept~ 

ción implícita del desconocimiento del Hombre como una unidad física - men-
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tal, o en t6rminos Freudianos, constituida por instintos y pulsiones. 

Más aún, el Cristianismo no solo institucionalizó dicha escisión, si 

no que legó también, una moral que habría de mediatizar al Hombre, ofreci6!!_ 

dole a cambio de su conformismo vital un 'más allá' en donde obtener la grati~ 

cación por todos sus sacrificios y renuncias, o a la inversa, un inñemo como 

castigo al incumplimiento de las leyes doctrinales. 

En este senti'do, podemos observar, que si bien en sus orígenes la 

moral surge como necesidad para lograr la supervivencia de la tribu; a medida 

que el Hombre va evolucionando, e introduce una serie de cambios en su acti 

vidad económica, la moral ya no va a estar supeditada a las necesidades vita

les del Hombre, sino que se va a convertir en un producto del sistema econó

mico imperante. De este modo, el Cristianismo va a proponer una doctrina m~ 

ral pseudo erótica que impide el crecimiento humano individual y posibilita la 

constitución de una sociedad más compleja. 

Es precisamente esta etapa la que constituye lo que he llamado la 

Tesis o primer momento del proceso histórico en el cual imperan los valores ~ 

roles validados por el Cristianismo. A este largo periodo de casi veinte siglos 

de duración sigue una etapa. inter'5sica o de transición hacia la segunda mitad 

del siglo veinte. 

Si examinamos nuestro momento actual, encontramos una serie de 

contradicciones que el Hombre no puede resolver aún por estar en pleno proce

so de cambio hacia otra etapa opuesta a la inmediata anterior; denomino a es-
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ta nueva etapa la Antr :esi s. 

La etapa .:le transici6n se encuentra situada en medio del conflicto 

por el predominio de la religi6n respecto de la ciencia y viceversa. Aquí, el 

Hombre se enfrenta a una contradicci6n de valores, pues por una parte, trata 

de mantener los postulados de la doctrina cristiana, y por otra, los nuevos va

lores que le ofrece fa ciencia-tecnología. En tanto que la primera afirma la v_!. 

da despu'5 de la muerte negando el goce corporal e imponiendo el altruismo, 

la segunda en cambio, ofrece gratificaciones y castigos en este mundo; afirma 

el goce sensual y sexual, así como la individualidad, a través de .la adquisi-

ci6n de bienes materiales representada por el consumismo. 

El Hombre ar\te la angustia vital que le provoca esta contradicci6n, 

se encuentra inmerso en una in~tabilidad econ6mica, poli'Hca y social, no sa

biendo como actuar y bloqueando también su potencialidad poiética y er6tica. 

Atendiendo al carácter predictivo de todo método científico, afirmo 

que dentro de la llamada Fase científica, y después de una etapa de transici6n, 

sobrevendrá el momento antitético, que se va a caracterizar por el predominio 

de la pulsi6n agresiva sobre la pulsi6n libidinal, dando por resultado una moral 

agresiva a través de la cual, el Hombre se manifestará abiertamente con toda 

violencia a la que el medio le induce. Porque su angustia tiene que encontrar 

un desahogo, y éste no puede ser otro que el de la violencia institucionaliZQ.

da, en un proceso constante que culminará en la resolución de una nueva eta-

pa. 
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De este me jo, una vez que el Hombre ha asumido la violencia abie!. 

ta, franca, declarada como forma de vida, accederá paso a paso a la Síntesis 

del proceso, representada por el predominio de la moral libidinal, cuyo objeti

vo principal será el lograr un grado menor de represión de las pulsiones e ins -

tintos, 

Naturalmente que esta moral será producto de una sociedad con una 

estructura ideol6gica diferente, resultado del mismo proceso histórico, y que tr~ 

taría de atender esencialmente a las necesidades reales del ser humano, princi

palmente las derivadas de los factores poiéticos y eróticos que lo conforman. 

De esta manera, considero que el retomo al humanismo no es otra 

cosa que la instauración, por proceso hist6rico, de una moral similar a la que 

existió en sus orígenes, en tanto que posibilite la convivencia y la superviven

cia social con un grado menos de represi6n, permitiendo el desarrollo integral 

del ser humano. 

Las posibles bases de esta nueva moral a la que he llamado moral 

libidinal, han sido enunciadas en el Capilulo III de una manera que en ningún 

momento pretende ser concluyente, en tanto que como hipótesis queda sujeta a 

futuras modificaciones. 

Entiendo pues, por moral libidinal aquella que tenga como paráme

tros la creatividad y la destructividad, de manera tal que predomine la creativ.!.,_ 

dad, Recordemos que, como lo sel'lalé en el Capilulo 111, esta moral libidinal 

no es sino una moral parcial constitutiva de la moral ontol6gica propia de la na 
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turaleza humana, es decir, producto de la consonancia de pulsiones e instintos. 

Las etapas: tesis, antítesis y síntesis que formulo hipotéticamente, 

son el resultado de un análisis de nuestro momento histórico, hipótesis que se ha 

de enriquecer o modificar en la medida en que se vayan ampliando los conoci

mientos que sobre la naturaleza humana poseemos, sobre todo si la obtención de 

estos conocimientos se realiza a través de la labor interdisciplinaria, necesaria 

para la aprehensión global del Hombre y su entorno. 
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Cp. cit., p. 3199. 

Obras completas, La moral sexual cul
tural y la nerviosidad modema, t. IV, 
p. 1255. 

Cbras completas, Teoría general de las 
neurosis, t. VI, p. 2382, 

Cbras completas, Consideraciones de 
actualidad, t. VI, p. 2105 

11, En la actualidad, las variantes de la relaci6n heterosexual tales como 
el homosexualismo y el bisexualismo, tienden por lo general, a repetir 
los mismos patrones culturales contra los que se declaran, resultando r! 
lociones altamente destructivas, si consideramos que transcurren además, 
en un ambiente de fuertes presiones sociales. 

12. Freud, S. Obras completas, El porvenir de una 
ilusi6n, t. VIII, p. 2963. 
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