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I N T R 0 D U C C 1 0 N

Nunerosos trabajos te6ricos se elaboran en la ac.-l- L;,.P

lidad con la linalidad de analizar en una Dersnectima cienti- 

íica los ` íen6menos psicol& icos:' de! ser nunano de acuerdo a

los planteamientos del pensamiento marxista. De una 1- otra for

ma Persisten lAg. unas esDistemol6gicas y metodol6,gicas que man- 

tienen la problemática de definir la Psicología en el marco del

materialismo hist6rico, fundamento de las ciencias del hombre. 

as! como en el materialismo dialáctico., <u-ía eDistemol6gico. 

El desarrollo ¿e la investigaci6n oue aquí se Dresenta - 

está encaminaCa a constri ir una teoria cientifica de la perso- 

nalidad- entendiendo a ésta como la organizaci6n de comnorta- 

mientos diversos nue se estructuran en la transformaci6n Pro- 

ductiva de la indivi dualidad desarrollada en relaciones socia- 

les de producci6n. 

La época que vivimos se caracteriza por un desequilibrio

en la producci6n cue, en términos generales, se deriva de dos

sistemas ¿ istintos: el Socialista y el Capitalista, cuya di- 

ferencia esencial consiste teoricamente en tres Duntos. 



Capitalista: 

Los medios de producci6n son de propiedad privada

La existencia de una conciencia subjetiva de clase. 

Las condiciones materiales de vida para desarrollar

la individualidad son desi,; uales. 

Socialista: 

Los medios de producci6n son de propiedad colectiva. 

La existencia de una conciencia objetiva de clase. 

Las condiciones materiales de vida para desarrollar

la individualidad son - ig,uales- 

Estas diferencias y muchas otras más que no menciono

van a repercutir en el '- modo de actuar` en los individuos con

una forma concreta, exhibiendo variaciones en su concepci6n e- 

neral r)ara entender los problemas sociales como individuales o

ice ve rs a. 

Decia en la definici6n propuesta del objeto de estudio

que la Psicologia habria de investi,zar la transfornaci6n pro- 

ductiva del indiiiduo en determinadas relaciones sociales de

PrOdUCCi6n; cabe aclarar por ahora, que, al mencionar relaciones

sociales no me refiera inicamente a nautas culturales, comporta- 



mientos tipo, formas de conciencia, etc., sino a posiciones

objetivas que los hombres ocupan en el sistema de la rroduc- 

ci6n, la propiedad, la distribuc-ion y su particilDacion so- 

cial en el consumo. 

También es importante seflalar que hago la distin- 

ci6n de Sistemas en Socialista y Capitalista dado que son

los modelos te6ricos mejor definidos, sin menoscabar que

existen modelos intermedios analizados más prefundamente por

la Economia Política. 

Para definir una ciencia , uno de los problemas _fun- 

damentales a los cue se enfrenta todo investigador es delimi- 

tar la frontera entre el conocimiento científico y el del sen- 

tido comi5ji. Es frecuente, en el caso particular de la Psicolo- 

gía encontrar nunerosas dificultades epistemol6gicas en sus - 

postulados, de las cuales podriamos resaltar: el atribuir a la

Psicologia una metodologla del grupo de las ciencias naturales, 

o bien considerar su ubicaci6n en el marco de las ciencias so- 

ciales. 

En el presente trabajo no es la intenci6n profundi- 

zar en la filosolla de la ciencia, sin embal-go, considero' con- 

veniente aclarar que dadas las caracteristicas y el objetivo ó_ - 

la exposici6n del tema que se desarrolla es factible que enuncie



posiciones de carácter ideol6gico que estén sujetas a discusi6n

pero que abarcarían una enorme acumulaci6n de informaci6n, por

tal motivo y resaltando las reservas que condicionan este proyoE c

to unicaniente me remito a considerar a la Psicologia como una

Ciencia porque está encaminada a explicar una particularidad de

la realidad que ninguna otra ciencia dedica: la personalidad. 

Sostener que la Psicología estudia la personalidad

no es sencillo, pues resulta que en la actualidad nos encontra- 

mos que la Psicología está comprendida por diferentes " Escuelas

Psic6,-¡ cas" que definen su objeto de estudio propio, siendo sig

nificativo que en su parcialidad todas sean necesarias y nin-gu- 

na contenga categorías suficientemente amplias para sustentar

un objeto de estudio que sintetice a las demás. 

La divergencia de concepciones y metodologias ha - 

provocado un debilitamiento epistemol6gico de los conceptos que

comprenden a la Psicología en su conjunto, así tenemos que el

método científico ( materialismo dialéctico- hist6rico) encuentra

enormes dificultades Dara explicar su coherencia y continuidad

el discurso conceptual de cada escuela, siendo sintomático y pa

rad6jico que se autoproclamen como " aproximaciones científicas". 

La necesidad social de que se constituya una Psicología

científica es incuestionable., La teoría marxista -Leninista en nume~ 



rosos principios da por sentado el papel social de la

Psicología, queda entonces definir su particularidad. Para

esto reviso muy someramente la dependencia de las ' Tscuelas

Psicol6gicas" con sus raices filos6ficas; por ejemplo: La

Escuela Co.nductista a la concepci6n positivista de la realí

dad. 

La investigaci6n encierra como finalidad principal - 

plantear la importancia de la construcci6n de una teoría - 

científica de la personalidad; para realizarlo, es mi inten

ci6n sostener como objeto de estudio el comportamiento, dado

que es posible de manejar como connotaci6n empirica general¡ 

zable; organizados como síntesis del devenir; estructurados

por actos del individuo que son determinados por un momento

hist6rico- social. 

Surgen líneas principales de preocupaci6n te6rica den- 

tro del objetivo propuesto, - para lo cual enfoco la atenci6n

a conocer la articulaci6n de las fuerzas sociales en un pe- 

riodo dado de aparici6n de la explicaci6n psicol6gica de los

individuos. Por esta raz6n apoyo el estudio con Ciencias so- 

ciales, Economía Política y Antropología; paralelamente ve- 

rifico, qué alcance ha tenido tal o cual teoría psicol6gica, 

determino sus mecanismos y expresi6n idel6gica. 



J_ La actividad social se concretiza en el trabajo; el

estudio de sus propiedades subjetivas ha sido planteado - 

bajo la categoría de alienaci6n desde los clásicos marxis- 

tas, esto me permite observar una estrecha relaci6n a uti- 

lizar la categoría de personalidad en abstracto y susten- 

tar a nivel de conceptos básicos: el hábito, la enajena- 

ci6n, el comportamiento, el acto, la capacidad, el incon- 

sciente, etc., definiendo su interrelaci6n y totalidad de

elementos. 

Otro objetivo especifico de la investigaci6n será - 

definir ya problemas concretos, tal es el caso de distin- 

guir las relaciones naturales con las relaciones sociales

entre las conductas, paso muy importante puesto que el pro

blema de definir al hombre como ser natural en su esencia

impera en la mayoría de las corrientes, en consecuencia a

esta relaci6n, establezco las formas de - individualidad y

enuncio apoyado en Lucien Seve la teoría del individuo, 

que está sustentada en esclarecer el problema de las nece- 

sidades, la relaci6n de infraestructura con superestructura, 

el empleo del tiempo, la biografía, etc. 

Una vez estando establecidos esta serie de plantea- 

mientos del discurso te6rico,, recorro el punto a la historia, 



es aqui donde observar6 el centro de las hip6tesis, lo que

realmente me interesa el desarrollo de la Psicología en el

periodo de transici6n al comunismo, o sea, de acuerdo a la

historia de la Psicología existen un gran n imero de elemen- 

tos para determinar que en un sistema socialista hay aspec- 

tos superestructurales que serán cruciales para comnrender

los conceptos-, aqui cabe citar el Drincirio de igualdad de

oportunidades. donde se establece que una vez regularizadas

las relaciones materiales por el estado revolucionario, o

sea Droletario, las condiciones de vida se presentan por

igual a todo ser naciente, la educaci6n, la salud, el ali- 

mento, la vivienda, el empleo, etc. Estar organizados de ma

nera que todo individuo disponga de su aprovechamiento, aho- 

ra bien ¿ d6nde encaja la Psicologia', pues exactamente en to- 

do lo enunciado en este principio, su necesidad social es- 

tará encaminada hacia esta direcci6n y no como en la actuan

dad, en que en su mayor parte está sujeta a ser aprovechada

únicamente como paliativo elitista para velar las contradic- 

ciones en el desarrollo del individuo., 

Como segundo principio está el siguiente: a cada quien

de acuerdo a sus necesidades, de cada quien de acuerdo a sus

capacidades. En la abstracci0n que abarca a cada quien signi

fica totalidad de individuos y diferencia individual, de - 

acuerdo a necesidades representa el nivel evolutivo de pro- 

greso social del aprovechamiento de la transformaci6n de la



naturaleza. a satisfacer la Droducci6n del consumo en ne— 

cesidades sociales; de cada quien de acuerdo a sus capacida

des comprende un significado muy diferente a la medici6n - 

psicométrica, al sistema de competencia en los valores bur- 

gueses. Las capacidades reales del individuo no se encuentran

en su medici6n estadística, la cifra de su sueldo, la lujos¡ - 

dad de su vivienda, el número de hijos o mujeres que mantenga, 

ni el puesto que ocupe; no, su capacidad será apreciada en su

conducta social de participaci6n, esto es, una distinci6n ra- 

dical de concepci6n que hasta ahora, en la Psicología, está

mininamente apreciada. LFinalmente un último principio: a la

lucha de clases va a ir acompañando la lucha de capacidades

que s6lo la Psicología de la personalidad irá desentrañando

como objeto de estudio. en particular-.': 

Estas hip6tesis, si queremos considerar en su conjunto, 

se refieren enfáticamente a la disenci6n te6rica de la Psico- 

logia; a las formaciones objetivas para el estudio del indi- 

viduo en concreto. El esfuerzo de la investigaci6n se dirige

a determinar cual es el DaDel que desempeña cada corriente

con las clases sociales; la masa y los medios de movilizaci6n, 

los partidos y las organizaciones políticas, los sistemas sub- 

desarrollados Ir desarrollados del capitalismo, las formas de

alienaci6n, el pragmatismo clasista del provecho de la Psico- 

logia, etc. 



Por razone-, de exposici6n menciono el planteamiento

te6rico solo de representantes destacados. Es el caso del

estructuralismo en Wundt, el gestaltismo en Wetheimer, el

conductismo en Skinner, el psicoanálisis en Freud, la Es- 

cuela Ginebrina en Piaget, la existencialista en Sartre y

los intentos te6ricos de desarrollar las explicaciones - 

psícol6gicas de acuerdo al materialismo hist6rico y dialéc

tico como Wallon, Pav1ov, Seve, Reich Politzer, Mierani, 

etc. Las teorias Psicofisicas Coieber y Fechner), funciona - 

listas ( James), asociacionistas ( Berson), Cognocitivistas

Capladade), reflexol6gicas del campo ( Lewin), seran some- 

ramente citadas, únicamente cuando lo permita el discurso

de exposici6n. 

En lo que respecta a la base conceptual de la inves- 

tisaci6n me apoyaré fundamentalmente en el pensa-miento de

Hegel, Marx, Engels, Lenin, Sánchez Vázquez, Shaff, Lowy, 

Lukacs, Grairsci, Kosik, Mendel, etc. Para evitar un error

metodol6gico y para superar la Historia de " apariencias", 

se evita el análisis por un orden cronol6gico, como seria

iniciar el estudio por el estructuralisino, seguir con psi

coanálisis, etc. Se han ordenado las exposiciones recogien

do los hechos ( datos) ligados directa o indirectamente a

la praxis, seleccionando categorias y conjugando dos dimen- 

siones, el método cientifico en general y su expresion Dar

ticular ( diversas corrientes psicolo,wicas) para establecer



las relaciones concretas entre los hechos que constitu- 

yen el objeto de estudio en la presente investigaci6n. 

A manera de síntesis, la investigaci6n está enfoca

da al estudio de la Psicología en sus diversas Escuelas, 

que plantean un objeto de estudio propio; a elucidar por- 

que ninguna ' Tscuela- contiene categorías lo suficiente- 

mente firmes para sustentar un objeto de estudio que con- 

tenga a los demás: a señalar c6mo la divergencia de con- 

cepciones y metodologias re,Dercute en un debilitamiento - 

epistemol6gico de los conceptos que comprenden a buscar

un razonamiento coherente que explicue las causas que pro- 

vocan que el m6todo cientifico. en general, encuentre enor- 

mes dificultades para explicar la coherencia y continuidad

en el discurso conceptual de cada escuela. Afirmo que la ne

cesidad social de la Psicología científica es incuestiona- 

ble, la filosofía Marxista -Leninista en numerosos principios

da por sentado el papel social de la Psicolog5a: el problema

es definir su particularidad, evitando la continua influen- 

cia de concebir la actividad ( conducta, comportamiento) hu- 

mano unicamente como categoría biol6gica- natural y no como

categoría hist6rico- social. 



CAPITULO I

FUNDAMEWACION FILOSOFICA

Empezar por los aspectos filos6ficos no es sencillo, pero es ne- 

cesarío, ya que no situar la base de sustentaci6n de cualqi-- er -- 

teoría psicol6gica, sería semejante al caso del individuo que se

preocupa en el diseño de las ventanas de una casa sin conocer la

edificaci6n. 

En la Historia de la Filosofía hay una gran pluralidad de esis

que pretenden responder a problemas del ser, del conocer, de la

explicaci6n ultima de las cosas, etc... ; considerándose las solu

ciones a las exigencias fundamentales de la sociedad en un momen- 

to dado. Los individuos dedicados a la filosofía no solo han dado

puntos de vista divergentes y contradictorios sobre problemas onto

16gicos, epísternol6gicos, teleol6gicos, etc. sino también, por lo

que respecta a la naturaleza y funcí6n de la filosofía, algunos in

cluso niegan la relaci6n de esta a las explicaciones científicas. 

En la actualidad podemos considerar grandes enfoques representativos

de la filosofía, como son: el positivismo 16gico, la fenomenología

y el marxismo. En el transcurso del presente trabajo mi intenci6n

es comprender el campo de la Psicología a través del enfoque mar- 

xista. 

1- 



Las tesis de Marx y Engels constituyen la fuente de las concepcio

nes que defienden hoy en dia los autores marxistas. En éstos auto

res encontramos distintas preocupaciones en la aplicaci6n del mar

xismo a la realidad y en el desarrollo de este, subrayando algun

aspecto en particular. A su vez estas obras no estan despojadas

de contradicciones ni de distintos puntos de vista sobre los mis- 

mos fen6menos. Lo anterior es una muestra del vigor contemporáneo

del pensamiento marxista que encuentra en la confrontaci6n su mo- 

tor de desarrollo para incorporar nuevos conocimientos. 

2- 



LA CONCEPCION MATERIALISTA DEL HOMBRE

A traves de la historia, el desarrollo intelectual del

hombre hace perfectible su capacidad de abstrace on, asi

tenemos que el pensamiento del hombre en la eDOca primíti- 

va estaba envuelto en explicaciones míticas y fantasiosas res

pecto a dist- n,_uir su ser propio al fen6meno natural. Es en

la antiguedad, cuando aparece el pensamiento filos6fico, don

de el hombre se enfrenta al problema de concebir lo que lo

rodea, de conocer su propio ser y existir; ya Arist6teles - 

denominaba al Hombre como un " animal político` a diferencia

de los demás animales. Posteriormente- el pensamiento esco- 

lástico de la edad media dirige su atenci6n a la problem¿lti- 

ca teol6gica que reduce al hombre como una creaci6n divina

con vida terrenal temporal, como hijo predilecto de Dios. 

Con la aparici6n de la maquina el concebir al hombre se con

vierte en un " ser mecánico` con aparatos determinados que fun

cíonan con cierta autonomía, es en Descartes donde encontra- 

mos un ejemplo claro de distinci6n dual al hacer la separa- 

ci6n de la mente y el curpo. La concepci6n del hombre con- 

tinúa cambiante, el desarrollo de las ideas lo convierten

como el único ser poseedor de ellas; el ` ser racional'; el

ser humano?' es concebido en su cualidad de pensar. Con el - 

surgimiento de las ciencias, éstas aportan su avance particu- 

lar y unifican su criterio para considerar al hombre en su

3- 



unidad biol6gica, Psicol6gica, Social y Cultural. El es- 

tudio del hombre va a fluctuar de acuerdo a la parte que

querramos destacar de su unidad, podría ser " biol6gico" - 

en cuanto interese su genética, fisiología, anatomía, reac

ciones emocionales y cambios conductuales ante la estimula

ci6n física; podría ser " Psiquíco" en la distinci6n indivi

dual que equilibra su fuerza placentera con su desarrollo

en la realidad; podría ser " sociol6gico" en cuanto a su - 

trato" con otras personas, su formaci6n comunitaria y rela

ci6n familiar o puede ser « antorpol6gico" en su evaluaci6n

hist6rica que forman costumbres y expresiones de creatividad

territorial. Finalmente, aparece el ser` social" como condi- 

ci6n esencial para su concepci6n. Es aquí donde detenemos - 

nuestro análisis y nos adentramos a analizar más a detalle

lo que se entiende por concepci6n materic-asta del hombre que

sustenta el pensamiento marxista. 

En el índice general de la obra del Anti -During ( 1) 

escrita por Engels, Manuel Sacristán comenta: 

Una concepci6n del mundo no es un saber, 

no es conocimiento en el sentido en que

4- 



lo es la ciencia positiva. Es una se- 

rie de principios que dan raz6n de la

conducta de un sujeto a veces sin que

éste se los formule de un modo explici

t&-. y Engels en las cuestiones te6ri- 

cas escribe: '- La concepci6n materialis

ta de la historia parte del principio

de que la producci6n, y, junto con ella

el intercambio de sus productos, consti

tuyen la base de todo el orden social-, 

que en toda sociedad que se presenta en

la historia, la distribuci6n de los pro

ductos, Y. con ella, la articulaci6n so- 

cíal en clases o estamentos se orienta

por lo que se produce y por como se Dro- 

duce, así como el modo como se intercam- 

bia lo producido." 

Respecto a la posici6n filos6fica de concebir Kosik

expresa que: 

La filosofia es, ante todo y sobre todo, 

busqueda. Por ello debe justificar siem- 

pre una y otra vez, su propia legitimidad. 

Cada descubrimiento de las ciencias natu- 

rales de los. que hacen época.. cada revolu- 

S- 



ci6n social, cada creaci6n de una gran

obra de arte, modifican tanto la fisiono

mia del mundo como — y ello de un modo

especial y esencial-- el puesto mismo - 

del hombre en el mundo, la relaci6n del

hombre con el cosmos. Cualquier cosa que

haga el hombre. ya sea en sentidc afir- 

inativo o negativo, constituye por ello

mismo cierto modo de existir en el mundo

y determina ( consciente o inconscientemen

te) su posici6n en el universo. Por el me

ro hecho de existir, el hombre entra en re

laci6n con el mundo, y esta relaci6n se da

ya antes de que comience a considerarla, ha

ga de ella un objeto de estudio y la confir

me o la niegue práctica o intelectualmente7 

2). 

El materialismo, al contrario del idealismo, antecede

la formaci6n material del hombre a las ideas que este tenga

de si mismo. Dentro de la concepcion materialista encontra- 

mos marcadas diferencias que es importante señalar, Dor lo

cual, dejemos un lado el planteamiento idealista del hombre

para entrar al analisis más mínusioso de los mismos plantea- 

mientos del materialismo. Consideremos la primera tesis sobre

6- 



Feuerbacliexpuesta por Carlos Marx - 

El defecto fundamental de todo el mate- 

rialismo anterior -- incluido el de Feuer

bach— es que solo concibe las cosas, la

realidad, la sensoriedad, bajo la forma

de objeto o de contemplaci6n, pero no

como actividad sensorial humana, no como

Dráctica, no de un modo subjetivo..." ( 3) 

Esa continua busqueda, ese ininterrumpido movimiento

que marca el marxismo en sus discursos conceptuales, hace

que su teoria continuamente esté sujeta a la comprobaci6n

de la práctica de lo que sucede y de lo que antecede al - 

hombre. Concebir " La propia actividad humana como una acti~ 

vidad objetiva` ( 4) 

Lenin en su obra " Materialismo y Emí) iriocriticismo" 

aborda el análisis materialista de la realidad. " La materia

escribi6-- es una categoria filos6fica para designar la

realidad objetiva dada al hombre en sus sensaciones, calca- 

da, fotografiada, y reflejada por nuestras sensaciones y - 

existente independientemente de ellas". ( 5) Lenin señala el

vinculo de la materia al movimiento y subraya que la real¡~ 

dad objetiva es la materia en su ininterrumpido movimiento. 

La busqueda continua de la ciencia, por conocer cada

7- 



vez con mayor alcance; todo cuanto existe hace de la teoría

uñ instrumento considerablemente fundamental para interpre~ 

tar la esencia humana. Lenin impuls6 el estudio materialis- 

ta de la psiquis, de la conciencia, en tanto como producto

supremo de la materia ¿ omo funci6n del cerebro humano y el

pensamiento como reflejo del mundo exterior. 

Toda la obra de Leni4n es un conglomerado de argumen- 

tos que sustentan la posibilidad de conocer las leyes de la

naturaleza y la sociedad. 

En el caso particular de la Psicología, ¿ qué explica- 

ciones científicas podrían darse si ya, de antemano, en la

concepci6n de su estudio -- y parte de la premisa que algo - 

tiene que ver con lo humano -- define de manera idealista, en

forma abstracta al hombre, al sujeto individual, al individuo

en su esencia?. ¿ Qué valor científico puede adquirir si en sus

bases te6ricas permite argumentaciones agnosticistas de la pro- 

blematica humana, tales como el rechazo a '- constructos hipoté- 

ticos" de la situaci6n existencial; a reducir la generalizaci6n

de sus explicaciones al manejo de variables factibles de expe- 

rimentaci6n en un sujeto concebido en sus potencialidades medi- 

bles, ahist6rico en esencia?. 

Ya en tiempos de Lenin los fil6sofos idealistas y los

científicos naturalistas negaban el significado de las teorías

científicas veían el objeto de la ciencia s6lo en la des- 
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cripci6n de los fen6menos; s6lo en los resultados exper-imen- 

tales. 

Desde el punto de vista del materialismo podríamos afirmar

que el hombre es materia altamente organizada con funciones or- 

gánicas que le permiten desarrollar -formas de existencia evo- 

lutivas en su reDroducci6n-, compuesto de pequeftos elementos

llamados células que en su mavor expresi6n y singularidad pro- 

pia constituyen un aparato COMDlejo denominado cerebro que al - 

funcionar produce operaciones fisioli5..-icas que permiten al cuer

po orgánico que gobierna reaccionar a las variaciones de energía

física ( temperatura, luminocidad, sonido, etc.). Concebir en

esta medida al hombre no es erroneo, el problema consiste en con

ceptualizarlo unicamente en esta apreciaci6n. Lenin se Dregunta: 

Piensa el hombre por el cerebroV; ( 6). Interrogante que a pri- 

mera impresi6n se considera sencilla de contestar dado que es

obvio que sin cerebro el individuo no podria desarrollar facul- 

tades que se consideran humanas. Sin embargo, en el nacimiento

de la Psicología experimental Wundt planteaba como método de in

vestigaci6n: la introspecci6n, que desecha curiosamente la impor

tancia del cerebro Dor la imposibilidad de ser comprobadas sus

funciones. 

Ahora bien, vayamos al extremo contrario, al afirmar llana- 

mente que el hombre piensa porque tiene cerebro y que los proce- 

sos psicol6gicos necesariamente deben ser estudiados en base al
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funcionamiento ¿ el cerebn), diriamos que bastarla concebir al

hombre como un ser dotado de una materia biol6gica altamente

evolucionada. Indiscutiblemente aue esto seria una ai-,unenta- 

ci6n materialista que en mayor o menor medida satisface las

necesidades del naturalismo pero que no basta para las exigen

cias del marxismo. A -firmar que la esencia del hcmbre consiste

en que tiene cerebro es limitarse al materialismo contemplati- 

v . o, al fisicalismo que no considera el desarrollo hist6rico - 

social en su autonomia— las leyes naturales, que sustenta - 

en la especialidad neuropsicol6gica el hombre como ser biol6gi- 

co antes que ser social. 

Tenemos entonces que es di-ferente afirmar que el hombre - 

piensa con el cerebro, a ir al extremo, de considerar que el

hombre piensa s6lo porque tiene cerebro. Esta distinción exi%e

que discurrarnos con claridad al planteamiento del materialis- 

mo hist6rico- dialéctico ¿A que se refiere el marxismo en conside

rar al hombre como ser social? Qué perspectivas ofrece a los

psic6logos aánitir la concepci6n materialista del hombre para

desarrollar su especialidad cientifica en base al planteamien- 

to que ofrece la filosofia. Marxista.,' 

Responder a estas interrogantes no es sencillo, dado que

el materialismo hist6 rico- dialéctico es una teoria sobre historia

en ageneral y sobre las ideas en particular., es una teoría de la

l: conti,adicci0n de la historia que se transforma en la historia - 
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en la cual entre` como dice Le_fevre ( 7), que además agrega: 

Recientemente se ha hecho una distinci6n entre

la lectura " sintomática' de los textos ( se re- 

fiere a los ` clásicos' del Marxismo: Marx, En—,els, 

Lenin) y la lectura literal. Esta distinci6n de

origen psicoanalítico ha sido generalizada y apli- 

cada a Maix. El psic6logo interesado en la proble

mática de dilucidar el objeto de estudio Dartien- 

do de una base científica y s6lida, o sea desde

una conceDcí6n materialista del hombre, frecuente

mente observará que los intentos de desarrollar

toda una teoria psícolbgica están sujetos a la

revisi6n minuciosa para descubrir Uo no dicho ba- 

jo lo dicho, lo impensado a través de lo pensado, 

para interpretar a Marx en funci6n de nuestra prq

blemática actual75. ( 8) 

Problemática especialmente compleja debido entre otras cosas

a la ideologia manejada por el psic6logo, te6rico, a la es- 

cuela psicol6gica que lo influye en mayor medida y a la re- 

visi6n critica de la teoría marxista, conforme desarrolle una

explicaci6n relativa del análisis especifico al que esté de- 

dicado. 



Lo anterior nos situa en un amplio contexto por lo cual

hay que exponer las posiciones básicas constitutivas de la con- 

cepci6n marxista del hombre, para efectos de nuestro trabajo in

vestigativo, al propiciarlos Marx sintetiza su trabajo con las

siguientes palabras: 

En la producci6n social de su existencia, los hombres

contraen determinadas relaciones necesarias e indepen- 

dientemente de su voluntad. Relaciones de producci6n

que corresponden a una determinada fase de desarrollo

de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de

estas relaciones de producci6n forma la estructura eco

n6mica de la sociedad, la base real sobre la que se

eleva un edificio jurídico y político y a la que co- 

rresponden determinadas formas de conciencia social. 

El modo de producci6n de la vida material determina

el proceso de la vida social, política y espiritual en

general. 

No es la conciencia del hombre la que determina su ser, 

sino, por el contrario, el ser social es lo que determin

su conciencia. Al llegar a una determinada fase de su

desarrollo las fuerzas productivas materiales de la so- 

ciedad chocan con las relaciones de producci6n existen- 

tes o, lo que no es más que la expresi¿Sr, jurídica de esto

con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se

han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de
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fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en

trabas suyas. Se abre así una época. de revoluci6n so- 

cial. Al cambiar la base econánica, se revoluciona más

o menos rapidamnte, todo el inmenso edificio erigido

sobre ella. Cuando se estudian esas revolucienes hay

que distinguir siempre entre los cambios materiales

ocurridos en las condiciones ecorfinicas de producci6n

y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las

ciencias naturales, y las formas jurídicas, polItica

religiosas, artística o filos6ficas, en una palabra, 

las formas ideol6gicas en que los hombres adquieren

oonsciencia, sino que, por el contrario hay que expl.i

carse esta consciencia por las contradicciones de la

vida material, por el conflicto existente entre las - 

fuerzas productivas sociales y -las relaciones de pro

ducci6n. 

Nniguna formaci6n social desaparece antes de que se de

sarrollen- todas las fuerzas productivas que caben dentro

de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relacio- 

nes de producci6n antes que las condiciones materiales

para su existencia hayan madurado en el seno de la - 

propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se pro

pone siempre únicamente los objetivos que puede al- 

canzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre

que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan o, 

por lo menos, se están gestando las condiciones ma

teriales para su resalizaci6n. A grandes razgos po- 



demos designar ocrno otras tantas épocas pro- 

gresivas de la formaci6n econ6mica de la Socie- 

dad el modo de producci6n asiatico, el antiguo, 

el feudal y el moderno gurgues. Las relaciones

burguesas de producci6n son la d1tima forma an- 

tag¿Snica del proceso social de producci6n, anta

g6nica no En el sentido de un antagomsmo indi- 

vidual, sino de un antagcnismo que proviene de

las oondiciones sociales de vida de los indivi

duos. Pero las fuerzas productivas que se desa

rrollan en el seno de la sociedad burguesa brin

dan al mimo ti~ este antagonismo. Con esta

formaci1n social se cierra, por tanto, la pre- 

historia de la sociedad humana."( 9) 

la concepci6n marxista del hcmbre exige a la disciplina psi

col6gica un análisis más detallado de las exolicaciones que ema- 

nan de ella, es rotundamente falso el que el psic¿Slogo ry) está

determinado en su concepci6n del hcmbre. Pongamos el caso de

aquel científico que se especializa en el estudio del desa- 

rrollo infantil necesariamente la metodología y las técnicas que

va a utilizar para el estudio del niño va a estar detenninadas

a la concepci6n de lo que él entiende por un niño. 

El planteamiento materialista va de acuerdo a considerar el su- 

jeto, paciente o infante como un organismo que efectaa procesos
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sensoriales de aixiici6n, visi6n, olfato, etc; procesos de apren- 

dizaje por condicionameintos medio ambientales o transferenciales; 

procesos de atenci6n, motivacidn, percepci6n del espacio y las ~ 

cosas" que se le van apareciendo, situaciones que provocan en 61

relaciones Emotivas por " origenes biogéneticos", Proceso de cog- 

nici¿Sn y necesidades afectivas as¡ cnw la adquisici6n del lengua- 

je. Fasta aquí no hay problema sea cual fuera la interpretaci6n

te6rica o la rigurosidad metodol6gica de sus- estIMBos, el especia

lista en desarrollo infantil está concivíendo su objeto de estudio

en una materialidad, sin embargo, no sabemos aCin en que medida - 

está concebiendo a ese niño ccmo humano. ¿ Acaso es importante con

cebír al sujeto como humano? Para el materialista " vulgar" puede

ser que no; para el marxista no hay duda de que sí dado que plan- 

tea que exactamente allí esta constituida la esencia de cualquier

individuo que se estudie. 

Parece ser que hemos llegado a la par -te central del tema - 

Cám concibe el materialista hist¿Srico-daláct:i-co el hcobre? y

qué articulaci6n pcdría existir para el desarrollo de la psico- 

logía, entre esta concepci6n con el estudio del psic6logo en par

ticular? A la primera interrogante nos dedicaremos en esa misma

parte y a la segunda -la responderemos en el siguiente capítulo

cuando tratanK)s más a detalle la particularidad episteml6gica

y metodol6gica de la psicología. 
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Para dilucidar la concecpi6n marxista del hombre el fil6sofo

jucien Seve hace un análisis minucioso a través delos escritos de

Karl P4= exponiendo los siguientes señalamientos: 

Se afirmará como principio fundamental que el hombre, 

para el marxismo, no se reduce a las relacicnes de - 

producci6n, sino que se define siempre por la libre

elecci6n y la idea creadora. Se sosterd á que es nece

sarlo elaborar en tal sentido toda una teoría marxista

de la subjetividad y que no haci" olo se mutila al

marxismo. En resumen, los temas filos6ficos humanis- 

tas de lasobras de juventud de Marx, en especial los

manuscritos de 1844, y los textos de madurez relei- 

dos a la luz de aquellos, serán propuestos oamo arti

culaci6n entre el marxismo y la psicología . 

Tal interpretaci6n puede resultar seductora y, cc:oo se verá

más adelante, no carece de ciertas conexicnes con la realidad. - 

Hay que decir no obstante que es inaceptable. " ( 10) 

Seve rechaza una posici6n huma nista filos6fica dado que no

aprecia la misma evoluci6n interna de las obras de Marx y Engels: 

A partir de 1845- 1846, los propios M= y Engels superaren sin

lugar a dudas la teoría de la alienaci6n.... hay que considerarlo

premarxista"( 11) Ast como el antihumanismos te5rico que sería lo

contrario o sea " econcmizar" des1mmanizar el trabajo te6rico de

M= por evitar quedar en la abstracci6n. 
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Maurice Caveing nos permite sinteti72 la base que plantea Lu

cien Seve con el siguiente párrafo: 

Por tanto, ¿ qué significa la gran palabra ' Sambre". 

I_a VI Tesis sobre Feuerbach nos lo dice: " La esencia

Jumiana no es una abstracci6n residente en el indivi- 

duo ta~ aisladamente. En su realidad es el con- 

junto de las relaciones sociales". Ia esencia humana

es exterior a los individuos, lo que es la esencia

de los seres humanos, no solamente no de individuaU

dad. Esta excentraCi6n del individuo humano en rela

ci6n a su esencia de hambre significa que de ning(1n

modo hay inherencia natural de la esencia humana en

el individuo, sino que, por el contrario, 91 debe - 

aprcplarse de este oonjunto histiSrico de relaciones

sociales, que son la esencia humana real mantienen

bajo su imperio soberano el desarrollo personal de

los individuos, su formaci6n y su expansi6n- ( 12) 

Queda claro entonces que para la concepci6n marxista no exi - 

te un individuo humano que viva al margen de su condici6n de vida

social , que no se trata de un simple proceso de aprendizaje el

que el hambre adquiera un lenguaje, camine, desarrolle determinadas

capacidades y efectue mecanicamente las actividades. 

la concepci6n marxista del Irisbre nos define ccímo seres sociales

con manifestaciones de individualidad, nos situda intrinsecamente

todo un proceso hist6rico a diferencia de otro organismo vi- 

viente, acepta las concepciones naturalistas del hambre señalando

su limitaci6n y finalmente refuta la concepci6n idealista que se - 
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tenga de éste . Estos Drincipios han de ser desarrollados con una

guía dialéctica, de no ser asT, es sencillo cae en es~ natismos, 

dogmatismos que confundan la sitematizaci6n del plantean-Liento mar

xista y naga de este su distorsi6n. 

Con esta exposici6n global los temas pr6xirrK)s ( relacionan - 

animal -hombre e individuo-sociadad) está intimamente ligados, Por

lo que en el desarrolo de estos temas habrá una continuidad de - 

nuestra exposici6n de concebir al hombre por medio del pen-,samiento

Mterialista Hist6ricO. 
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REIACICN ANUILUr-HUMW

Tal vez a algunos psic6logos les parezca extraño e ir~ an- 

te el distinguir entre lo animal y lo humano, sin embargo, esta dis

tinci6n ha sido planteada a través de diferentes concepciones que

determinan todo un quehacer te6rico de los estudiosos de la psico- 

logía. Tal es el caso de los conductistas, afirman erroneamente que

el animal y el humano únicamente se distinguen por la cLiantífica- 

ci6n de respuestas que Emiten. Entendamos, pues, la importancia

epistemol6gica y metodol6gica en la esfera de la psicología que - 

implíca amoce-- a fondo el objetivo del discurso ccnceptual donde

desarrollan los psic6logos su furdamento científico. 

Desde el inicio de la filosofía el hcnibre ha dado serios vira

jes en lo que concierne a conocer lo que lo distingue de todo ser

viviente. Atendamos el estudio de George Thanpson en su capítulo I

dedicado al lenguaje y al pensamiento. 

La primera prEmisa de toda la histcria humana es, 

naturalmente la existencia de individuos humanos

vivientes. El primer estado de hecho cauprobable

es, por tanto, la crganizaci6n ccrporea de estos

individuos y, como consecuencia deello, su oan- 

portamiento hacia el resto de la naturaleza". Así

escribieron -Marx y Engels en su primera fonnula- 

ci6n completa del M= ismo. ( la ideolcxgía Alemana). 
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El pensaníento y la conciencia -- escribio Engels mu

chos años más tarde-- son productos del cerebro hu- 

mano". La verdad de estas p~ sicicnes es tan cla- 

ra que casi podria parecer obvia, no obstante, los

fil6sofos han apilado libro sobre libro a fin de - 

negarla, distorcicnando u obscureciendola". ( 13) 

Es curioso que Tha m son inicie su obra cm citas de Marx y - 

Engels e i~ atamente prosíga cm los diálogos de Platcn: 

En uno de sus diálogos Plat6n haoe relatar a

Protágoras una fábula sobre el origen del hcm

bre. Las criaturas vivientes fuercn creadas

por los dioses de la tierra y el fuego. Des- 

pués de haber sido creadas, prameti6 a -su her

mano Epimeteo les concedieran las facultades

adecuadas dándoles pezufias, alas o moradas

subterraneas, de modo que cada especie tuviera

los medios de defensa; a otras les abrig6 con

pieles y cueros como defensa contra el frlo; 

orden6 que algunas deberTan ser la presa natu- 

ral de otras y al mism ti~ asegur6 su su- 

pervivencía formándolas excepcionalmente polí- 

tica . Tbdo esto lo realiz6 Epimeteo segCn la

direcci6n de su he= ano, pera al fin de su ta
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rea descubri6 que por inadvertencia había otcr- 

gado a los animales todas la-, facultades que dis

ponla, y nada le quedaba. para el hcmbre. Para

salvar al hombre del aniquilamiento P= metec, le

concedi6 el fuego". ( 14) 

Habrá que recordar que los griegos hacían representaciones, de

facultades huTanas a cada Dios, tenemos el caso de Prameteo que

signifícaba la Inteligencia, Dionisio que equivalía a las emocio- 

res y Narciso con la representaci6n del amor en sí mismo, entre - 

otros. Thams on añade: 

En el ejemplo dado, el hambre no recibi6 el

fuego ocrio un regalo de Prcímeteo o de cualquier

otro Dios. Lo descubri6 por sí mi= por sus pro

pios talentos.... Además aceptaron que la inte- 

ligencia era inseparable de otra facultad, tam- 

bién indubitablemente humana, la facultad del - 

lenguaje. El hanbre difiere de los anúnales por

la posesi6n de logos, que es raz6n, entendimiento

y asimismo lenguaje. Este logos lo ha ccnvertido

en rey de la creaci6n, amo de la naturaleza, más

rápido que el águila y más fuerte que el le6n. 

C,Om ha logrado esto? La respuesta dada por el

mito es que lo consigui6 porque carecía de aque

llas cualidades ccrporales, ofensivas y defensivas, 
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POS,¡,],, z,( z otros animales. Al faltarle estas

Cualidades enfrentaba la extinci6n, y as¡ se - 

vi6 forzado a desarrollarse según queda dicho. 

Esto, que constituye la médula del mito, es una

verdad científica. ( 15) 

Antes de seguir adelante con Thampson, nos detendremos a la

mencionada curiosidad que se refiere el que el autor haya comenz 

do su obra con una cita de 24= y Engels. Crdenamiento que nos

lleva a una reflexi6n: ¿Porqué a Marx y a Engels, les resultaba rIrpor. 

tante definir la relaci6n entre lo humano y lo animal? y no s6lo a

a ellos, es frecuente en toda obra filos6fica encontrar un discurso

conceptual que se refiera al tEma y con mayor frecuencia aan vemos

este detalle en numerosas obras psiool6gicas. 

En un simple análisis retrospectivo Observamos que la gran m&- 

yorla de las teorías psicol¿Sgicas partían de concebir al hambre oD- 

mo un ser natural en su esencia. En el libro de Melvin H. Marx y V l 

lliam A. Hillix( 16) encontramos una clasificaci6n de sistemas psiol6

gicos que parte desde 1870 a 1960. Lo que vanos a indagar es la - 

forma com consideraban los principales exponentes de las diversas

corrientes psic6logicas la concepci6n humana, 0 sea, las caracteris

ticas 11psiocol6gicas" de los individuos que mSnimwente Plantean co- 

mo objetivo del estudio. En principio es interesante destacar que

los exponentes te6ricos de la Psicología coinciden en su totalidad
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en una cosa: La Psicología es una ciencia que está dirigida a estu- 

diar " algo" del hembre, independientemente que unos lo hagan más

expIScito que otros.!, 

Los estructuralistas ( Wint, Titchener) señalan que la psicolci- 

gía debería " estudiar analiticanente la mente humana, adulta normal, 

generalizada, per medio de la introspecci6n". ( 17) Notemos que- los - 

estructuralistas dirigen el estudio necesariamente hacia un terreno

en particular: El hombre, por lo tanto, de acuerdo a como c ibie

ran la esencia del objeto de estudio planteado, así sería la reper- 

cuci6n a profundidad de sus anllsis conceptuales. En consecuencia, 

notemos que plantean el. estudio en base a la abstracc-i6n y i -b -j con- 

cretizar esta abstracci6n. 

Cierto que el elemento fundamental que aportan es la importan

cia de la experimentací6n, más ¿ De qué sirve llevar a cabo una expe

rimentaci6n, a algo que no se sabe que es lo que explica? 

Es claro que esta corriente define características manifiestas

del contenido de lo que estudia pero que desaraciadamente hasta ~ 

allí se queda. En otras palabras apreciamos que conciben al hombre

en ciertos feriánenos que lo caracterizan ( sensaci6n, memoria, etc.) 

pero no en su esencia como individuo viviente. real y ccncxeto. 

Los funcionalistas siguen la trayectoria hacia encontrar la - 

e>Z)licaci6n de la interrogante ¿Qui hacen los hombres? Notemos que

esta interrogante especifica claranente el terrero del discurso - 

científico que van a desarrollar, Ia pregunta no es ¿ qué hacen las
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Piedras? o ¿ qué bacen los plar~? o ¿ qué hacen los perro,?. 

Sea como sea la variaci6n de la pregunta lo que nos interesa es que
1 1 * 

Sostienen su estddio hacia algo en concreto: el humano. Tenemos en- 

tonces que de acuerc3o como los funcionalistas en~ an 0 Entienden

al hombre en esa medida realizan su trabajo cientIfico. james, De- 

wey, AngeU, Carr, WOOdyQOrth, Mc . Ceoch, Melton, Underwood tienen

sus variaciones metodol¿Sgicas y conceptaales, algunos expuestos ~ 

bi6logos, otros ccmo netamente Psio6logos. varían de diferentes for- 

mas Pero ninguno varía en el contenido de su cancepci6n del hcmbre. 

Para todos el hcmbre es un Or9musmo natural que responde al medio

ambiente. Entonces hay que estildia al hombre camo un organismo - 

b' ol'59' co que res~, actaa, en funci6n del medio físico que le

rodee** ¿ d6rx]e qued6 la característica de hombre en los funciona - 

listas? En algo vivo y adaptativo. 0 sea, en la abstracci6n de una

fá= la: hombre igual a funci6n medio ambiente. 

MarK Y Hillix clasifican ccmo sistema asociacionista a psio6- 

lOgos que derivan sus teorías en busqueda del problema epistemo16- 
giCO- ¿ c(lmo conoce el hmtre? a lo que responden, desde diferentes

enfoques, con una asociaci6n de elementos para abstraer en la rea- 

lidad. Tenemos el caso de Ebbinghaus y la invenci6n de la sílaba

sin sentido; Pav1ov y el reflejo condicionado y Thon~ y el co,_ 

nexionismo. Todos difieren en sus métodos experimentales a excep- 

Ci6n de dos coincidencias: fundamentan sus experimentos en estudios

cm animales y su concepci6n del hombre coincide en las cualidades
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fisiol6gicas o respuestas medio -ambientales a los que res~ e el

lucumbre ccrno animal CCIMP,Leramente desarrollaáo. Es innegable la apor

taci6n de sus estudios a procesos especIfíc_-)s ccmo son el aprendiza

Je y la ~ ria. Sin embargo, estas teorías quedan en un campo redu- 

cido de eNplicaci6n psicol6gica 0 des-,,iado a los fines de la psicAo

gía debido al caracter de abstracci6n que no rebasa su co~-- 1-- i,, 5,n

del humano. 

Respecto al conductismo la frontera que distingue al hcmbre del

animal podría considerarse invisible. Incluso ha llegado a ncminarse

camo" psicología animal". Es notorio cbservar que siendo una de las co, 

rrientes cpe creen que se separan de la f ¡losofía - 

sean los que con mayor frecuencia tratan problemas filas6ficos, tal

es el caso de la distinci6n humano y animal. 

El caracter sinplista de sus mayores exponentes ( 1Abtsc¡n y Ski- 

nner) reduce la importancia de sus explicaciones, de tal manera que

en la actualidad sus experimentos adquieren una gran utilidad para

investigar la conducta de los animales y dejan importantes pautas, 

a quienes se dedican al estudio humano. ( En el capítulo II analiza

os con raa or detalle las apertaciones del ccnductismo sobre todo

en el proceso del aprendizaje 1-inrem). 

En cuanto a la teoría gestaltista, su tradici6n fenamenol6gica

hace resaltar las facult-ad s de fe~ nos perceptuales que se crigi= 

nan ccmo características netanente humanas, aunque no enfrenta la

esencia de la distinci6n social en el ser humano. 
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Finalmente, es en la corriente psicoanalista donde encontramos

un enfoque firmmente definido hacia el estudio psicol6gico del ser

humano, aunque su metodología deje arin enormes lagunas para la es- 

peculaci6n. 

Camo ciencia del Ca~ tamiento, al psicoanáliSiS está intere- 

sado básicamente en el estudio del inconsciente. 

Se asume que los pensamientos, ideas y acciones del hambre, sus

planes, fantasías, temares  suelios son objetos de estudio. El naci- 

miento de la base biol6gica lleva a gran rúnero de psicoanalistas a

reconocer al hambre cama ser natural. 

AsS, en un breve recorrido de con~ laci6n vemos que a través

de la historia de la psicología, el estudio del hambre se confunde en

tre abstracci6n y asbracci6n Alberto Merani nos hace reflexicnar

al respecto: 

Hasta hoy los histariadores de la pscología han trillado

la senda de los historiadores de la filosofía y de las - 

ciencias naturales en general; de ello resulta que, se- 

gún el caso, presentan los conceptos fundcamentales

en su génesis y evoluci6n abstracta, o hacen una cronolo

gía en la que los ~ res y conceptos se alteran consti- 

tuyendo con su secuencia temporal el mconocinúento psico

16gico del hambre"... ( 18) 

En todas las épocas quienes se ocuparon del conociTnientc del ham

bre se enfentaron cm un individuo concreto, al que sin embargo, no - 
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definieron en su cDr= eci¿)n, per la manera de realizarse en sus rela

ciones sociales, sin) a través del ccnoepto abstracto de hcmbre pres

crito por la ideología de la época. Y esto explica que hasta hoy la

psicología haya oscilado pendularmente entre el conocimiento fisiol6) 

gico abstracto y el conocimiento naturalista eupfrico del hmbre. 

El psio5logo estudia desde diferentes enfoques a la actividad

de los hombres, continuidad de actos que se expresan cano un lugar

sin límites, analizar lo cbservable o lo culto variará de la inter- 

pretaci6n del fená~, su ideología lo determina a particularizar

la realidad de los conceptos que definen. En nuestro caso, se mani

fiesta el deseo de concebir al hcffbre en su totalidad en su condi- 

ci6n, en su abstracci6n y en su manifestaciones empIrico-naturalis- 

tas. ¿ cuál filosofía se muestra lo suficientemente s6lida para inte

grar una concepci6n que dirija las teorías psicol6gicas en un terre- 

no científico? Sin lugar a dudas, la consideraci6n de este este - 

trabajo se ubica hacia el desarrollo científico más avanzado, o sea, 

el materilismo hist6rico, ccmo herramienta del pensamiento universal

que sitaa al psic6logo en una perspectiva diferente para que teori- 

ce y desarrolle sus conceptos hacia el estudio de una realidad: El

estudio científico del individuo lumiano, real y concreto. El análi- 

sis psia)16gico del ccnpertamiento -de cualquier hLmkino sin el mate- 

rialismo hist6rico el psic6logo continuamente se verá ubicado en su

propia limitaci6n de concebir y explicar cualquier caTíportamiento

humano. De acuerdo a nuestro esquema de trabajo vamos a cliluci- 
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dar la categoría humana respecto a otro marg6n, el animal y pos- 

teriormente canalizaremos nuestra atenci6n hacia la distinci6n

abstracta del individuo respecto de su situaci6n social. Dicho

en otras palabras: Nuestro marco de apoyo es el materialismo - 

hist6rico dialéctico. Los puntos básicos de apreciaci6n serán

la distinci6n dialéctica del animal y el hombre a través del tra

bajo y la distincí6n individuo y sociedad a través de la sinte- 

sís hist6rica de su contradiccí6n. 

Retornando a Thornson, vemos que nos señala el primer paso en

la diferenciaci6n del hombre con los animales. 

Fue dado cuando, en respuesta a ciertos cambios del

medio ambiente que todavía no ha sido deZinído, algu

nos monos abandonaron sus hábitos arboreos y comenza

ron a vivir en el suelo". ( 19) 

En la evaluaci6n biol6gica del hombre conocemos que es el - 

organismo supremo de los seres vivientes. El enorme enigma de

algunos" monos a hombres. Sin embargo, si hay manera de con- 

firmar este proceso de transformaci6n respecto al contacto con

la naturaleza. Además de la postura erecta y un 6rgano ( cerebro) 

evolucionado habrá que mencionar los instrumentos de los que dis

pone como son las manos, mediante éstos el hombre primi.tivo no

s6lo se adapta positivamente a la naturaleza, sino que la modifi
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ca transformandose a si mismo. Segdn escribi6 Engels. 

En una palabra, el animal utiliza la naturaleza exte

rior e introduce cambios en ella pura y simplemente

con su presencia, mientras que el hombre, mediante - 

sus cambios, la hace servir a sus fines, la dominall( 20) 

El origen fisiol6gico de características fundamentales del

hombre como son el uso de las herramientas y el lenguaje se. con

firman con observaciones en los niños cuando efectúan sus prime

ras operaciones manuales gesticulan con la lengua, coordinaci6n

que más adelante en la socializaci6n se va perfeccionando. 

Estas formas de desarrollo evolutivo producen en el hombre

una propiedad básica: la capadidad de abstraer, de formar un an

teproyecto de las obras que va a realizar, adquirir consciencia

de los fen6menos que lo rodean e influyen en su forma de vida. 

Mientras los insectos ( abejas, hormigas, arañas, etc) muestran

patrones biol6gicos de desarrollo; el hombre genera patrones so

ciales modificables por las diferencias individuales: 

Puede decirse que el trabajo del cerebro es también

un proceso fisiol6gico. Es un instrumento que habili

ta a los miembros como individuos. Ante una situaci6n

difícil, los distintos individuos. de la especie la re

suelven con mayor o menor éxito mediante el uso de sus

29- 



cerebros" 

Tener consciencia. Ser consciente es hacer las cosas con una

apreciaci6n del antes y después de los fen6menos, apreciaci6n que

variará en el método de conocer, de explicar, de transformar y rka

nejar el medio ambiente natural; en una palabra de producir. Pasan

miles de años y la hormiga sigue teniendo la misma organizaci6n, lo

mismo Podríamos decir del perro, que anunque viven en un ambiente

civilizado" no varia cualitativamente su condici6n en especie. 

Se afirma también el lenguaje como algo característico de una sola

especie: la humana. " La palabra es una señal de señales." ( 22) nos

dice Pav1ov. " El lenguaje es la directa realidad del pensamiento" 

23). Níngrin otro animal que no sea el humano es capáz de descri- 

bir un objeto a través del lenguaje. Lo más que se ha llegado a

hacer es la vocalizací6n de un objeto en experimentos con chimpan

ces a través de largos entrenamientos. 

Finalmente Thomson agrega en base a una obra, de KohIer, 

una característica singularmente humana, la cooperaci6n. 

La imitaci6n consciente, seg1n puede verse en los niños, 

es el primer paso hacia la cooperaci6n, después de imitar

la conducta de un adulto por propio impulso, como si fuera

un acto en sí, el niño comprende a su tiempo el prop6sito

de la acci6n, transforma su imitaci6n en consecuencia y

así aprende a cooperar. Podría suponerse por tanto, que - 
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después que la facultad de imitaci6n consciente

ha sido adquirida, la cooperaci6n debería produ

cirse casi como un acto rutinario. Más no es es

te el caso. Los monos antropoides y los otros - 

son grandes mimos, pero como no sea causal e

ineficazmente, no cooperan".( 24) 

Así, Thomson conjunta las características considerablemente

humanas y señala: 

Después de haber avanzado tanto en el desarrollo del

cerebro como para adoptar la postura erecta, nuestros

antecesores semejantes al mono entraron en una viven- 

ciayhacía exclusivamente en el desarrollo posterior

de ese 6rgano. Ellos tenían que avanzar o perecer; y, 

como lo muestra el archivo arqueol6gico, muchas de sus

especies desparecieron por cierto la lucha por la exis- 

tencia los oblig6 a ampliar el poder del cerebro más

allá de sus límites naturales. Esta coyuntura los empu

j6 a organizarse colectivamente. Esto les di6 una nueva

arma. En vez de modificarse ellos mismos a fin de confor

marse a su medio ambiente, comenzaron lentamente pero - 

con firmeza a cambiar su medio ambiente según sus necesi

dades a través de la producci6n de los medios de subsis- 

tencia. Así, las tres características que hemos diferencia
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do: las herramientas, el lenguaje, la cooperaci6n, son

partes de un único proceso, el trabajo de producci6n. 

Este proceso es espe-cificamente humano y su unidad ori

ginaria es la Sociedad. ( 25) 

Conforme al objetivo de la tesis nuestro interés se dirige ha- 

cia considerar un problema básico de estudio. Si los elementos - 

del proceso de trabajo pueden descubrirse en el comportamiento de

los individuos en sus actividades, en su particularidad. Psicol6

gica o visto de otra manera diríamos si los elementos conductua- 

les de los individuos pueden descubrirse en el proceso de trabajo

entendido este como facultad nuevamente humana. 

Sabedores de la distinci6n y semejanza biol6gicas del humano - 

respecto al nimal, de su contacto con el medio natural y, que, - 

como parte de este generan una actividad, destacamos un elemento

fundamental que distingue en esta actividad: la producci6n median

te el trabajo. Veamos que nos dice Carlos Marx al respecto: 

Comer, beber, procrear, etc. son también indudablemente, 

funciones auténticamente humanas. Pero, en la abstracci6n, 

separadas de todo el resto de la actividad humana, conver

tidas en fines últimos y exclusivos, son funciones anima- 

les." ( 26 ) 

Cierto que también el animal produce, construye sonido, su mo- 

rada, como la abeja, el castor, la hormiga, etc. Pero solo produ- 
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ce aquello que necesita directamente para sí o para su cría, pro- 

duce de un modo unilateral, mientras que la producci6n del hombre

es universal..." el animal solo se produce a si mismo, mientras - 

el hombre reproduce toda la naturaleza". ( 27) 

Pese a comentarios de la carencia conceptual de Marx respecto

a considerar al hombre como ser " genérico", ser abstracto, encon- 

tramos en el presente manuscrito un punto clave de apreciaci6n. 

La esencia de distinci6n del humano, su praxis única de ser vivien

te que existe sobre la tierra. 

Lucie Seve nos menciona una alternativa amplia, del terreno de

la psicología refiriendo a Marx: 

La historia de la industria -- decía Marx en los manuscri- 

tos de 1844 -- y la existencia objetivo de la industria ya

hecha realidad, son el libro abierto de las fuerzas humanas

esenciales, la psicología del hombre concretamente presente, 

que hasta ahora no era concebida en su conexi6n con la esen

cia del hombre, sino siempre desde el único punto de vista

de alguna relaci6n exterior de utilidad, porque -- como tal

concepci6n se movía en el interior de la alineaci6n -- solo

se podía concebir, como realidad e sus fuerzas esenciales y. 

actividad genérica humana, la existencia universal del hom- 

bre, la religi6n, la historia de su esencia abstracta un¡- 
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versal ( política, arte, literatura, etc.). En la in- 

dustria material corriente ( .... tenemos ante nosotros, 

bajo la forma de alienací6n, las fuerzas esenciales - 

del hombre objetivadas. Una psicología para la cual per

manezca cerrado este libro, es decir, de un modo preci- 

so, la parte más concretamente presente, la más accesi- 

ble de la historia, no puede convertirse en una ciencia

real en verdad rica en contenido. En resumen, ¿ qué pensar

de una ciencia que, altaneramente abstrae de, este gran - 

parte del trabajo humano y no percibe sus lagunas, mien- 

tras que el despliegue de toda esta riqueza de la activi

dad humana no le dice nada, salvo quizá lo que puede ex- 

presarse con una palabra: " necesidad", " necesidad vulgar"? 

28) 

Que la psicología se articule conforme al marxismo ha sido el

deseo de varios sectores de los especialistas. La dificultad no

radica en el contenido del materialismo hist6rico, sino es un pro

blema en esencia al interior de la psicología misma. Esto ha pro- 

vocado que muchos intentos sean vanos o queden reducidos a pala- 

brerías dhlectizantes. Tenemos el ejemplo de los trabajos de Jean

Piaget al que se le ha situado como " PsicologSa Dialéctica" por - 

su exposici6n de los procesos de acomodaci6n y asimilaci6n en las

etapas del desarrollo en el niño. 0 es el caso, de Freud en el - 

caracter dialéctico" que muestra en su metateoría del id, ego y
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superego, de acuerdo a los movimientos, y cainbios que sufren és- 

tos en el equilibro del aparato psiquico. Dialectizar en Psicolo—,\ 

gía no significa articular la Ciencia en particular con el mate- 

rialismo hist6rico ya que la psicología en su interior debe resol

verse por sí misma los procesos de la realidad que se construyen

por la abstracci6n y es también particularidad de la Psicología
L/ 

el desarrollar sus propios métodos de descubrimiento con la Con- 

creci6n. Lo que si es bastante significativo es el hecho de que,, 

ahora ninguna escuela o corriente psicol6gica muestra con clari- 

dad una ~ s6lida que defina al hombre como tal, o sea, como - 

un estudio de la personalidad articulada al materialismo hist6- 

rico, que conciba al hombre con su distinci6n dnica de todo ser

viviente, ;, ser social" implica su productividad y las facultades

tan complejas que hemos denominado en su organizaci6n como psi- 

col6gicas. El proceso de trabajo genera la aparici6n de la con- 

ciencia, la inteligencia, el pensamiento, el aprendizaje, el cam- -, 

bio de comportamiento que en diversas formas se unifican, se es- 

tructuran a través del desarrollo productivo, de las condiciones
V, 

objetivas de existencia, de las interpretaciones y percepciones

del humano sobre su realidad inmediata en su facultad de ser como

ser social. Queda claro, entonces el porqué un Psic6logo minima - 

mente debe estar preparado para analizar con categorías los con- 

ceptos que comprenden su especialidad. Es imposible interpretar - 

un " test mental", concebir los procesos de condicionamiento en el
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1 aprendizaje, conducir cualquier tipo de terapia, ya sea individual

o grupal, conocer las instancias psicol6gicas en el desarrollo, los

conflictos existenciales, etc. sin una preparaci6n básica del desa- 

rrollo social, la concepci6n del hombre del humano, del individuo

en su concreci6n. 

Hasta aquí contemplamos la distinci6n del hombre con el animal

por medio del trabajo. En un capítulo posterior analizaremos el - 

proceso del trabajo más detalladamente dado que nuestro método de

exposici6n nos exige introducirnos ahora a la distinci6n materia- 

lista dialéctica: de ser individual -- ser social. 
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IA PERSONALIDAD ENM W INDIVIDUAL Y 10 SOCIAL

Lo individual y lo social genera en la psicología un Problema

nuy especial. Parecería sencillo únicamente plantear que una Y Otra

cosa es una contradicci6n y unidad dialéctica, el individuo es so- 

cial y la sociedad la integran los irxlividuos, es/ lo mismo pero a

la vez es diferente y los psio6logos fluctrian entre una y otra en- 

tidad recurriendo al ingenio cuando no le queda claro el método de

estudio que sostenga su anlisis. Historia previa del individuo, lí- 

nea base, períodos de desarrollo, super yo, regresi6n a la infancia, 

conducta social, sentimiento gregario, roll, estrato, neurosis ma- 

siva, etc. Son conceptos que las diversas escuelas fczman para dilu

cidar en sus planteamientos esta contradicci6n, conceptos que en la

mayoría de los casos quedan en el vacío epistemol¿Sgico de un siste 

ma psicol6gico que los integre. 

Ta apreciaci6n del psioologla como ciencia natural facilita

enonn~ te las cosas tal y cano lo menciona Adam Shaff - 

Es el individuo un todo singular y en ese sentido an

t&xim en relaci6n a otros individuos y a la sociedad? 

Si esa cuesti6n se remite al ser individual en cuanto

ser singular, en el sentido de que ~ tituye un todo

psicofSsico caracerl:stico del modo de vida del ~ 

ro hano sapiens, nadie podrá cmtradecirlo; ni en el

aspecto biol¿Sgico ni en el físico. Tales conjuntos - 

ciertamente nacen, viven y mueren precisamente ccmo
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1 - 

un todo, ccmo estructura determinada. No se

puede dividir; lo que pertenece al conjunto

no pertenece en este aspecto a la parte. ND

se pueden vincular a un todo mayor que con- 

tenga en st individuos en cuanto partes ~ 

orgánicas. Pero este tipo de " ser aut& ic¡mo" 

lo tiene todo modo de vida a excepci6n de - 

los ~ ros irés inferiores y, por consiguiente, 

tal camprobaci6n de singularidad de esa índole

del ser individual resulta trivial (29) 

En el terra anterior veíanos la facilidad que implica al Psic6

logo considerar al humano camo ser natural lo crual arrastra, por

supuesto, el retraso del desarrollo de la propia ciencia, por la

simplicidad de sus explicaciones y la posici6n idel6gica que esto

suscita la limita por un supuesto divorcio a la netodologla de las

ciencias " inexactas" por no decir sociales. Y hay buenas razones, 

andando se sustentan los. ecpívccos de las llamadas ciencias socia- 

les. 

Por supuesto que el psicol6go necesitaba romper con muchas es

peculaciones de las teorías personalistas o existencialistas que

lo encerraban aCin más en lo infértíl de su aplicabilidad para la - 

exigencia de una ciencia, sin embargo, la posici6n pragmatista con

traria ( en lo que destaca la corriente conductista) no deja mayores

ventajas salvo el manejo experimental de las situaciones conductua- 

les y la resoluci6n de problemas prácticos ( dejar de fumar, adelgLa
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zar, etc.) que bien caben en una sociedad innediatista. El rnate- 

rialismo hist6rico no nace de la nochea a la mañana, sus plantea- 

mientos revolucionarios se enfrentan a ny c mos sociales maneja

dos por grupos donunantes que no permiten su divulgaci6n, factor

esencial que ha influido enormíamerite en el caso de la cíencia Psi

col6gica, de ahí el porque de sus falsas interpetaciones y las pc- 

siciones " neutralistas" en que- los Psic6logos siguen irinersos a - 

ciomprender la posici6n del rmrxista respecto a su concepci6n del

individuo: 

III,o que es especIfico del marxismo m consiste en

haber desarrollado una concepci6n original de la

autoncuiTa. del irxlividuo humano, sino que es la - 

prosecuci6n consecuente la concepci6n del carac- 

ter sujeto a leyes objetivas del desarrollo his- 

t6rico, que no, excluye a las individuos, a la

actua i6n consciente y conforme a fines de tales

irxlividuos-- aut6ncms en el sentido especif ico

de la palabra— sino que, al contrario los presu~ 

pone.... Los hombres actIan de modo consciente; 

sin embargo, la consciencia humana no es una ma - 

riada espiritual ind~ liente del nmdo objetivo, 

sino que está coridicionada. por ese mundo" ( 30) 

El darse cuenta de las propias necesidades es el peldaño para

apreciar el equilíbrio psicol6gico en un irxJividuo, conocer los con

dicionamient.os adquiridos a través de su desarrollo idnividual no

basta liara ubicar su posici6n de decidir la actividad conductual
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que Emite al contacto con la realidad para ello es necesaria su ubi

caci6n en las relaciones sociales a los que está determinado. En

este sentido la cbra de Lucien Seve gira en torno a la sexta tésis

sobre Feuerbach: 

La esencia Inmiana no es una abstracci6n inhe

rente al individuo aislado en su realidad, es

el oonjunto de las relaciones sociales. ( 31) 

Parecerfa que finicammte nos dedicamos a jugar cm las palatras, 

decir unidad y contrariedad al mismíD ti~, abstrato y concreto, re

lativo y absoluto que es lo mismo y que no es lo mismo, de la apa- 

riencia de trazar un circulo en el cual estams irriersos y no encon

tramos sal irla. En nuestro caso específico enunc¡ amos que el indivi- 

duo es el conjunto de sus relaciones sociales, y que las relaciones

sociales son el conjunto de los individuos. Ias tesis presentadas

por Marx son enunciados que ~ renden una conjunci6n de significa- 

dos que no es sencillo camprender en una sirtiple interpretaci6n, por

lo que es necesario dilucidar la esencia concreta del objeto que se

explica. El conjunto de las relaciones sociales es una categoría

del materialimo hist6rico que es analizada por una conj unci6n de

conceptos ( relaciones de producciffi, productividad, divisi6n de - 

trabajo, inter~ io de mercamias, farmaci6n ecc~ ca, aparatos— 

ideol6gicos del estado, burocracia, etc.) que constituyen en cambios

y movimientos contradictorios las relaciones sociales de los indivi- 

duos, siendo el individuo una entidad abstracta que encierra una to

talidad hist6rica y que amtenga también una serie de conceptos - 
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personalidad, carácter, situaci6n orgánica, inconciencia, concien

cia, conducta, etc.). Cory--eptos propios de varias ciencias en parti

cular que genera rréta3 de explicaci6n de la totalidad de los fen6

menos que aparecen en la práctica ininterrumpida de una so -la perso- 

na. 

Dirigiendonos hacia el terreno de la i-ndívidualic3arl humana nos

resultan interesantes los planteamientos de Agnes Heller que aprexi

man a una sociología crítica de la vida cotidiana.: 

A fin de que los individuos puedan reproducr la sociedad, 

es necesario que se reproduczan ellos ccm individuos. La

vida cotidiana es la total ¡dad de las actividades que ca- 

racterizan, en determinada época, la posibilidad de las

reproducciones singulares como factores de la reproducci6n

social. No hay sociedad que pueda existir sin la reproduc- 

oci6n individual y no hay individuo que pueda existir sin

la = a re-Droducci6n de sí. En toda sociedad hay por tan

to una vida cotidiana, sin ella la sociedad no existiriá. 

Al mismo ti~, cada hombre, cualquiera que sea su pos¡~ 

ci6n en la división social del trabajo, posee una vida co

tidiana". ( 32) 

Partiendo de esta cita nos resulta interesante observar el - 

problema que encierra la utilizaci6n de conceptes en ciencias tan - 

af ines ccmo son la psicología y la sociolología, derivaci6n que - 

proviene de la misma raíz filos6fica que fundamenta el signi- 
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fi cado de la expms¡6% Veamos que problemática enfrenta directamen

te el psicólogo ante esta situación: Para los marxistas la expre- 

si6n " reproducir la sociedad, es reproducir el conjunto de las re- 

laciones sociales, es reproducir la actividad individual, es repr 

ducir la producción en sus diversos mcirtentos ( ccrno producción mis - 

ma , cambio, distribución y consumo) todo desarrollado por indivi- 

duos lu~ os, por la actividad de cada individuo. Si el psicólogo

acepta estas categorias se ubica exactawnte en su problemática

real, esto es definir su metodología hacia el estildí concreto de

los procesos individuales en la vida cotidiana, en derivar leyes

que confirmen la ccoprobaci6n de dichos procesos y que originen

perspectivas conceptuales que conformen la ciencia en su particu- 

laridad. 

En este sentido lucien Seve hacia una aclaración muy intere- 

sante respe a la articulación entre el marxismo y la psicologla: 

Tbdo es social en las formas hist6ricas generales de la indi

vidualidad, excepto el hecho mismo de la forma de indivualidad el

hecho de que las relaciones socíales existen a través de los proce- 

sos de la personalidad del individuo ( al referirnos a la teoría mar

xista nos estamos ubicando en el mismo materialismo histórico) es

la tecrTa del individuo concreto la que va a anali7,ar los procesos - 

individuales de acuerdo a los conceptos de la individualidad en los

seres hamanos ( sociales). Examinar las obras de Marx: para encontrar

una teoría de la personalidad sería un error de apreciación, de lo

que se trata es de que la teoría de la personalidad parta de una

concepción científica que conciba al individuo en el marco materia- 
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lista hist6rico y no en la especulaci6n hxnana del individuo abs- 

tracto y aislado o sea irreal, inexistente."( 33) 

Es importante aclarar la necesidad científica de arti-cular la

Psicología en la metodología general que sustenta el marxismo, ya

que naTe= sas tentativas por parte de los psic¿Slogos ( Reich, Wallon, 

meraniPolitzer, Caruso) han sido criticados y desechados de anteira

no por considerarlos cc:mo trabajos Ilfilos6ficos" siendo estos impor

tantes aportaciones a la investigaci6n psicol6gica. Por ende, con- 

fundir la necesidad expresa de elaborar la tecrSa científica de la

personalidad humana fuera del desarrollo te6rico del Marxismo es

indudablemente una posici6n ideol¿Sgica la que entraría en juego y no

ccm lo pregona en general los portavoces de estas críticas la " neu- 

tralidad" científica donde situan los postulados de la Psicología. 

Por otro lado," el desarrollo del sistema socialista ha confir- 

mado la necesidad de explicar objetiwwnente y oon un método propio

el c~ de la individualidad que únicamente tiene designado la

Psicología. Al re ~, to Leucien Seve hace una aclaraci6n: 

desde su nacimiento, la ciencia psicol6gica no ha

cesado de buscar apoyos te6ricos en todas las direc- 

ciones. Arrancada de la metafísica espijibiali'sta y del

diario Intim para volcarse en primer instante en el

positivismo, se abri6 de lleno a las enseñan as de

ciencias muy diversas -- ayer, ciencias físicas y bio

16gicas; hoy, 16gica matemática, cibernética o lin- 

guistica-- sicaipre ávida de importar " modelos", así fue
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ra a título experiniental". 

Así, la única. legimitaci6n profunda que se pue

de concebir para el apoyo te6rico de la psic:o- 

logla en otra ciencia es la articulací6n obje- 

tiva de sus respectivas esencias. De esta ma- 

nera la Psicología, an sus intentos de cons- 

truir una representaci6n te6rica valedera de

su objeto, es llevada por su propia 16gica y - 

sea cual fuere su repugnancia hacia este gé- 

nero de preguntas, a interrogarse sobre la esen

cial del ser que se propone tomar como objeto

cientIfico; no puede evitar interrogarse sol= e

que es el hcobre en su esencia. Y con esto a _ 

da un problema cuya soluci6n no reside en su do

minio, sino en el materialismo histirico". ( 34) 

Con estas palabras Incien Seve mete el dedo donde esta la flama, 

o sea, sintetiza las conclusiones que hemos expuesto acerca de la - 

animalidad humana y la individualidad del ser social. Ia sexta te- 

sis sobre Feurebach ha de ser entendida la psicología como un - 

principio fundamntal al cual tiene que apoyarse para poder desa- 

rrollarse como campo científico. La relaci6n yo y el mundo, tan ma- 

nejada en la psicología individual ( psicoanalistas, cognocitivistas) 

e= uentra su verdad objetiva en la concepci6n del yo como conoci- 

miento de los otros y no el yo mimo. Al re ~, to es Gpcrtuno ~¡ o

nar la perspectiva sobre el desarrollo infantil con Henry Wallon
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a diferencia de otras teofias ps-I- co! 6gicas que enfocan el objeto de

estudio en condiciones medio ambientales ( a la manera positivistaN 0

en estudios longitudinales de procesos adaptativos del individuo - 

hacia el exterior. En este snetido vale la pena aclarar que no bas- 

ta con mover el enfoque investigativo del Psiquismo individual des- 

de los conceptos sociales " psicologizados", ccm sería el caso de

mencionar las crisis individuales producidas por una sociedad enfer

ma o patol6gica, o bien, socilogizando expresamente lo que perte- 

nece a la concreci6n de.1 individuo. Al respecto Lucien Seve hace, - 

la aclaraci6n: 

La teoría del individuo ooncreto, en otras pa -labras, de

la Dersonalidad, se distinque marcadamente de la teoría

de las formas generales de la individuaLidad, que corres

ponde a las ciencias sociales, en el hecho de que, en - 

un sentidoiCu-iico, trcpieza con el problEma central de

la forma psicol6gica como tal, con el de la personal¡ - 

dad propiamente dicha; por ejemplo y en especial res- 

pecto de los siguientes puntos: 

1. La personalidad concreta se desarrolla a partir de un soperte - 

biol6gico que determina ciertas condiciones en las cuales el -la se

produce como formaci6n histLIrico- social, subordinandose a aquel

cada vez más. Pcr definicidn ese soporte biol6gico se halla ausen

tete de las formas sociales de individualidad: Así, el " conflicto

faustico" que se suscita en el alma del capitalista entre la tenden_ 

cia a la acumulaci6n y la tendencia al goce no se origina, en cuan- 

to contradicci6n característica de una forínaci6n social dada, en

las necesidarie del individuo concreto; por el contrario, el induce

45- 



en la personalidad de los capitalistas las motivaciones psíquicas co

rrespondientes. 

2. Al mismo ti~, la personalidad concreta queda profundamente - 

n -arcada por las limitaciones que implica naturabnente el hecho gene

ral de la individualidad, cualesquiera que sean sus formas y varia- 

ciones histdricas: estrechez del contenido de cada personaLidad con

relaci6n a la enarme riqueza de la esencia humana objetiva, del con— - 

junto del patrimonio social, contingencia relativa, del conjunto - 

del patrimonio social, contingencia relativa del desarrollo singu- 

lar de la biografía con relaci6n de la necesidad del desarrollo his

t6rico; restricci6n implicada por la na ábola de la vida y la transi

tividad de las edades hasta la muerte, hecho fundanental que se ap l

ne a la perennidad del = ido social mediante el constante e insensi

ble relevo de las generaciones, etc. Esta es una fuente inagotable

de discordancia entre psiquIsmo individual y condiciones sociales, 

de desigualdad en la irportancia de los datos cbjetivos: lo que — 

cuenta más desde el punto de vista de la formaci6n social es a ve- 

ces may secundario desde el punto de vista de la personalidad, y a la
inversa. 

3. Ai5n eniTkiyor medida, pasar de la individualidad social a la perso
nalidad cor= ta significa encontrarse frente a una formaci6n que - 

funciona cano una totalidad de orden específico, que en tal condici6n

involucra estructuras r)ec crn5 goes, Íficas que carecen de h lo en las

estructuras sociales y recíprocamente. De esta manera la personalidad
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en cuanto sistema individual ccmplejo de actividades, que poseen

su unidad en el campo psicol6gico, es el centro de organizaciones— 

por ejerplo los sentimientos que, cano tales, no hallan ningán co- 

rrelato directo en la sociedad, mientras que a la imersa, la so- 

ciedad, posee formas de organizaci6n— entre otras las institucio- 

nes política y jurSdicas-- que no tienen cano tales correlato di- 

recto en las personalidades concretas. Todo lo antes dicho pone de

relieve las pocas probabilidades que tiene la psicología de la per

sonalidad concreta de ser fundada a partir de un postulado de ho- 

mologla con la psicología social, por intermedio de un concepto co

mo el de personalidad básica. En realidad, la posicionn de la prini—a

ra es yuxta estructural respecto de la segunda: depende de esta en

su esencia, conservando cm relaci6n a ella una especificidad bási

ca. 

Esto nos lleva a una conclusi6n de fundaímental importancia: si

bien el individuo halla su esencia humana fuera de si mismo en el - 

o social, la forma psicol6gica de esta esencia humana es un efec

to de la individualidad concreta y solo existe criginariamente en la

individualidad concreta". ( 35) 

Con estas palabras Lucien Seve asevera que la psicologSa ccm

ciencia inmadura tiene que reel-rrir en gran parte a la filosofía pa

ra estudiar los movimientos metodol6gicos entre la singularidad y la

generalidad camo sería el caso de la nersanalidad del capitalista en

general, a un capitalista dete= inado en su singularidad. analizar es

ta ccncreci6n solo se logra mediante la dialéctica dado que estamos

47- 



en un problema de la esencia y del concepto. Sin embargo, la con~ 

creci6n del individuo no s6lo queda con la madurez de la ciencia

ya que caeríamos en considerar absolutamente el concreto pensado

con un concreto real y por esta raz6n coincidimos en Agnes Heller

en cuanto a su definicí6n de individuo: 

Llamamos individuo a aquel tipo para el cual su propia

vida se convierte conscientemente en objeto, ya que el

es de modo consciente un ser genérico". 

El humano es el único ser colectivo que hace de su esencia, de su

actividad vital un medio para su existencia, dejamos así de lado

la concepci6n del individuo en un resaltar tecnocráticamente su esen

cia como ser " productivo", o ser " conciente" que cuestione todo lo

que recibe acabado y perfecto ya que siempre ha de conservar la - 

problemática de la trascendencia del individuo en una sociedad ( prp

blemática) que consideramos que en la actualidad la corriente psicoa

nalítica es la que más lo ha abarcado); problema que también no so- 

lo corresponde al terreno de la psicología pero que si ha de ser

estudiado en su objeto ya que la antología marxista únicamente dará

la respuesta general y metodología a su estudio. Que quede claro que

referirse al problema de trascendencia no significa el que el indi- 

viduo este insatisfecho de " su" destino o insatisfecho de si mismo

en este sentido con Agnes Heller* es preciso al afirmar: 
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La abolici6n de la cuasi -trascendencia es una - 

interacci6n entre el individuo y su mundo - Caci; I

hcm.bre forma su mundo y con ello también a si - 

mismo— la realizaci6n de la síntesis de ambos

factares— no es sin Embargo, la motivaci6n de

todo hombre. Solo cuando realiz6 su acci6n con

la motivaci6n de que debe transformarme a mí mis

mo y a nit mundo, que debo objetivar mis caiDaci- 

dades solo cuando " absorbo" en mi la capacidad

y los = portamientos genéricos desarrollados en

la esfera que me es accesible, s6lo entonces, re

corro el canino que conduce a volverme un indivi

du0". ( 37) 

i.a particularidad de la individualidad trae consigo una extra

dicci6n entre la esencia y la existencia ( situaci6n explotada por

la filosofía existencialista que afirma que la existencia prececle

a la esencia). ESta contradicci6n será unicamente superada m,-- 

diante un tratam.,Lento dialéctico, esto es, no solo avocanos a la

esencia ( oonjunto de relaciones sociales) ni solo a la existencia

el devenir del ser) sino también las relaciones mismas entre la - 

existencia y la esencia. 

Para finalizar podríamos concluir que la psicología neoesari&- 

mente va ser una ciencia que estudie la perscnalidad del individuo

siendo éste en su esencia un ser social. Ahora bien, ¿ c6mo es- 

tudiar la personalidad? 
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CAPTIULO II

PROCESOS QUE COMPRENDEN LA ORGANIZACION DE COMPORTAMIENTOS

Una vez descrita la personalidad entre lo individual y lo so

cial, a través de la categoría sociol6gica de vida cotidiana, - 

es conveniente enfocar la atenci6n a lo propiamente psicol6gico, 

labor que requiere de una presentaci6n general. 

Decíamos en el capítulo anterior, que a la filosofía le corres

ponde fundamentar el desarrollo de las ciencias en particular, en

nuestro trabajo en especial nos interesa la filosofía materialis- 

ta ( dialéctica) por lo cual tendremos que indagar como se relacio

na a nuestra investigaci6n. 

Para comenzar hemos de exponer que se entiende por procesos - 

que comprenden un conjunto organizado de comportamientos los cua- 

les se estructuran en una transformaci6n productiva lo que permi- 

ten las relaciones sociales de producci6n. 

Hasta ahora dichos procesos se han estudiado por separado, lo

cual ha cooperado en gran medida al considerar a los sistemas te6

ricos que comprenden a la psicología divididos en objetos de estu- 

dio por diferentes corrientes psicol6gicas- que lo sustentan. A es- 

to nuestra dificultad adquiere mayor complejidad si agregamos que

es fundamental el concebir al individuo en concreto, esto es como

ser social. 

50- 



Desligarnos del psiquismo como ente Biol6gico no es tarea sen- 

cilla dado que los procesos que conjuntan el comportamiento tienen

su base natural y esta no debe ser desechada por una falsa aprecia

ci6n que niegue a la psicología sus antecedentes fisiol6gicos y es

tudios naturalistas que influyen quierase o no en la esencia del - 

ser social. Tan desdeñable es el sociologismo como el naturalismo, 

o sea, irse al extremo de plantear que is psicología nada tiene que

ver con los esutdios ' Ibiol6gicos" o , fisiol6gicos" o bien que la - 

psicología n da tiene que ver con los estudios antropol6gicos 0 so- 

ciol6gicos. Por consiguiente hemos de cuidar caer en cualquiera de

ambas posiciones dado que nos conducirla al camino a apreciaciones

err6neas y carentes de sentido. 

Sostenemos que los procesos que abarcan la contradicci6n de uni- 

dad entre animal -humano e individuo -sociedad son: 

El percibir objetos animados e inanimados observables e

inobservables, reales o ficticios, fenom6nicos o causales a

través de instancias sensitivas, que han jugado un papel funda

mental en todo desarrollo humano. 

El cambio ininterrumpido que ocurre en el individuo, su modi

ficaci6n conductual y asociaciones establecidas por procesos neuro

fisiol6gicos o mejor denominados mnémicos. 

El mantenimiento de una transformaci6n constante al cause de

la movilidad que encierra la creatividad al trabajo acumulado his- 
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toricamente, la concientizaci6n de valores y diferenciaci6n de

individuo a individuo cuya carga fundamental ha sido la vida

afectiva o también denominada como vida emocional. 

La estabilidad de operaciones simb6licas y formales que encie

rran colectivamente el avance hacia el conocimiento de la reali- 

dad, con su connotaci6n social llamada lenguaje y por d1timo

El alcance integrado de lo que es un ser socíal, un ser psi- 

quíco definido en un materialismo hist6rico y dialéctico. 

Indudablemente estos procesos mencionados han sido en mayor me

dida estudiados en la historia de la psicología, algunos conocidos

más ampliamente que otros por razones hist6ricas que reflejan rigu- 

rosidad en los términos científicos. 

Comunmente la concenci6n de los diversos procesos ha descansado

en el hombre abstracto. Basta que recordemos los intentos de des- 

cribir tal o cual proceso psicol6gico en base a la categoría dedu- 

cible. Es el caso frecuente de distinguir a un individuo del otro

a través de la inteligencia, numerosas han sido las afirmaciones

aceptadas que exponen a la libre competencia como un hecho natural

y propio del ser humano lo que ha llevado como resultado a afirmar

que de acuerdo al grado de abstracci6n un individuo se diferencia

psicol6gicamente del otro. En otros casos encontramos categorias

más amplias: El modo de adaptaci6n, el modo de existencia, el modo

de comportamiento, el modo de expresí6n del inconsciente, etc. 
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En nuestro caso, creemos que estas categorías estan carentes de

profundidad epistemol6gica de tal manera que el planteamiento a se

guir es el siguiente: 

Cuál es la categoria más aproximada a la realidad, que nos - 

conduce a comprender el origen de las diferencias individuales y

por ende sociales entre un humano y otro? ¿De donde se genera el

modo de ser en el individuo, su modo de existencia, su vida cotí- 

diana, su iteligencia, su conciencia, su mente propia, su manejo

institntivo, su desarrollo conductual?. 

A nuestro parecer: la categoría que origina la personalidad en

el individuo es la lucha de clases. Es en el análisis de la lucha

de clases donde hallamos la respuesta objetiva que han desarrolla- 

do tal percepci6n, el aprendizaje, la motivaci6n, el pensamiento, 

el hacer, el querer, el deber, etc. por que en esta categoría don- 

de se encierra lo que en su forma amplia se denomina: la ideología

del comportamiento. 

Acaso existe algun hombre sin ideología, esto es, sin inversi6nF

parcializaci6n, 
armonizaci6n, actividad, representaci6n de la rea- 

lidad? Sería difícil negarlo sin dudar. Por tanto, habra que consi- 

derar a la ideología como un proceso presente y determinante con

los procesos especificamente psicol6gicos, 
que engloba a estos pa- 

ra confirmar una explicaci6n objetiva de la personalidad. 
Finalmen- 

te habrá que señalar que es ¡ negable la complementaridad de las re
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laciones naturales y las relaciones sociales pues ni en los pro- 

cesos psicol6gicos del individuo o del grupo podemos dejar de con
siderar el aspecto social condicionante de los comportamientos y

las actiwdes, ni en los procesos sociales de cambio o reproduccift, 

podemos dejar de considerar el aspecto psicol6gico que permite ex- 

plicar las diferentes actitudes de los miembros de una misma clase

social ( o grupo) ante los mismos fen6menos sociales. 
Por razones

de exposici6n veremos en el presente capítulo
los procesos que com. 

prenden el conjunto organizado de comportamiento de manera separa- 

da, sin olvidar que necesariamente están unidos dialécticamente. 
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LA NATURALEZA HUMANA Y LA PERCEPCION

La historia es la verdadera historia natural del hombre"( 38) 

Ningún fisi6logo descubrirá jamás el valor de la fuerza

de trabajo en la célula nerviosa, y ningún especialista

en genétíca ah1lará el origen de aquel en los cromosomas ... 

Allí reside la clave de todo error biologista y fisiologis

ta en psicología: se busca el secreto de la personalidad

donde no puede estar..." ( 39) 

Ningún psic6logo de la actualidad prodr1a negar la importan

cia fundamental que implica el estudio del proceso perceptual en

el desarrollo hist6rico del humano. Difícil y muy discutible es - 

en la actualidad separar el proceso perceptual al aprendizaje dado

que ambos estan implícitos en la situaci6n de cambio y ambos están

directamente coordinados por funciones cerebrales. 

Desde el incio de la ciencia física y la concepci6n materialis- 

ta del mundo se conocieron propiedades físicas, químicas y eléctri

cas en los objetos, que al conjugarse el avance de la biología se

observarían las funciones fisiol6gicas que participaban en la con- 

ducci6n nerviosa con participaci6n de las glándulas endocrinas. 

Por otra parte, es indudalbe la aportaci6n de la filosofía griega

que aún cuando se diferenciaban las apreciaciones de los presocrá- 

ticos con los físicos en lo que concierne a la confianza de las per
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cepciones sensibles ambos que concierne a la confianza de las per

cepciones sensibles ambos coincidieron en aportar elementos muy

importantes para concebir la naturaleza humana y el origen del - 

pensamiento a través de la sensaci6n. Al respecto resulta produc- 

tivo atender la informaci6n que nos da Alberto Mer ni: 

Lo importante para nosotros, es que Aleme6n ( Siglo

VI A. C.) ubic6 el problema de la sensaci6n sobre su - 

verdadero terreno, y de simple elemento y del conoci- 

miento, como fuera, para los j6nicos y sus propios co

frades pitag6ricas, la convirti6 en una funci6n cere- 

bral, con lo cual creo la teoría cerebral del alma, - 

por lo menos del sensorium y cuyo reconocimiento en el

siglo XIX debería llevar a los progresos actuales de

la neurofisiología y de la psicología de las sensaciones" 

40) 

Aparte de Aleme6n resultan interesantes los postulados de Dem6

crito de Abdera ( Siglo IV A. C.) acerca de la sensaci6n: 

11 ... Por su parte, los átomos psíquicos, enmarcados

de los objetos luminosos, sonoros, olfativos, rápidos

o táctiles, cuyas formas adoptan, atraviesan el aire

ambiente, entran por los poros de los 6rganos de los

sentidos, circulan por la red interat6mica y llegan, 

para actuar, al sensorium cerebral, en las regiones

constituidas por átomos somáticos fijos que poseen - 
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una figura geom6trica idéntica a la suya. 
De esta

acci6n salen y así se establece en el cuerpo huma- 

no una doble corriente de átomos vitales y psíqui- 

cos que penetran Y salen ( 41) 

y más adelante Merani hace la siguiente apreciacift: 

La teoría democriteana está en la base de la ciencia

moderna. No vamos a discutir si lo único que ha sobre

vivido del antiguo átomo es el hombre, si el átomo de

Dem6crito, que era un ser de raz6n, se ha convertido

o no en realidad, pero ¿ la noci6n mecánica de la sensa

ci6n, Dem6crito admitía un contacto entre átomos pro- 

venientes del exterior y los átomos homeomorfos del - 

sensorium cerebral, hoy la explicamos por la acci6n de

ondas que viniendo del mundo externo actúan sobre las
neuronas de los centros sensoriales de la corteza ce- 

rebral, sin que mecanicamente haya mayor diferencia ni

conozcamos mejor el proceso. 
Dem6crito afirmaba que pen

sar es sentir, que el pensamiento es una simple modifica

ci6n de la sensaci6n y Locke y Condillac ¿
sostuvieron

algo diverso? Además ¿ cuál sería la inteligencia de un - 

ser que no sintiera? 
Arist6teles siguiendo a Dem6crito, 

nos dice: 
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Un ser que no sintiera, no conocería ni comprendería

nada". Hoy, toda la psicopedagogía asienta en este principio. 

Por otra parte, Dem6crito fue uno de los primeros, y tal vez el - 

primero, en destacar la subjetividad de nuestros conocimientos: 

El color -- nos dice— no existe en sí; resulta de las partes

en movimiento". El sabor tampoco existe en si, es en la opini6n - 

esto es, en la subjetividad) -- escribe— que existen el dulce, 

en la opini6n el amargo, en la opini6n el calor, en la opini6n el

frío, en la opini6n el color. En realidad únicamente existen el

átomo y el vaci6" Dem6crito sostiene que solamente hacemos fen6me

nos y nunca el átomo, y que vivimos un mundo de ilusiones. Para

decir la verdad -- repetía-- no sabemos nada. Esceptico radical, - 

fue un pensador genial al que sus contemporáneos creyeron loco ( 42) 

Al avanzar la filosofía griega acerca de la subjetividad que

encierra el conocimiento encontramos en Plat6n ( III a. c) una apre

ciaci6n dialéctica de los datos sensoriales, la diferenciaci6n in- 

terpretativa y perceptual en cada individuo o mejor dicho en el - 

alma de cada individuo. 

Podríamos agregar numerosas aportaciones de la filosofía griega

en torno a la sensopercepci6n, sin embargo, nuestro trabajo no está

dirigido a la elaboraci6n de una historia, más bien, referimos a

algunas ideas que nos indican la congruencia de las teorías anti- 

guas a las actuales. 
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Más adelante, volvemos a notar ese retorno a las aprecia~ 

ciones mecanicistas de un proceso psicol6gico donde las medidas

exactas" cuantitativas distraen la atenci6n del psic6logo para

dirigir su estudio sin una concepci6n dialéctica y materialista

de la naturaleza humana que precisamente en su objeto de estudio. 

Al desarrollo de las ciencias naturales la llamada psicologla

se fue independizando en el enfoque de sus problemas y métodos de

la filosofía, es el caso de la explicaci6n del proceso perceptual: 

ya no interesaba su estudio para explicar que es el conocer, el co

nocimiento como problema de relaci6n sujeto objeto. Más bién, lo

importante debla de radicar en descubrir el mecanismo psícofisiol6

gico de la subjetividad del ser, ¿ C6mo influye la experiencia en - 

la informaci6n que almacena una persona? ¿ Cuáles son las propieda- 

des físicas de los estímulos? etc. 

Para responder a éstas interrogantes la psicología tuvo que ser

una ciencia experimental. 

La nueva psicología experimental fue obra de los

naturalistas, es decir de hombre de mentalidad cientl

fica, espontáneamente materialista". ( 43) 

Es conocido Wundt como el iniciador de la experimentaci6n en la

psicología aún cuando sus experimentos no tuvieron gran repercuci6n. 

De hecho, debemos mayores aportaciones a las investigaciones de We- 

ber, Fechner y Helmhults y por supuesto Pav1ov ( 1849- 1936) y Bechte
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lev ( 1857- 1927) creadores de la " reflexologla", o estudio de la

psiquis a partir del " arco reflejo". 

La psicología experimental hace una distinci6n entre sensa

ci6n ( recepci6n del estímulo) y percepci6n ( conocimiento de la - 

existencia del objeto). Claro esta, al estudiar las sensaciones

por separado la ventaja del conocimiento fisiol6gico fue enorme, 

sin embargo, para la Psicología fue costoso dado que el hombre no

tiene sensaciones aisladas. De aquI se derivan adn teorías muy - 

aceptadas las cuales, con diferentes modalidades, conciben al hom

bre como un ente pasivo que integra el conocimiento de la realidad

a través de una extracci6n de la informaci6n por medio de los " sen

tidos" no únicamente como una suma de sensaciones sino en su tota- 

lidad ( estructuras) 

De ahí que Piaget nos indique lo siguiente: 

Para ser exactos, habría que hablar del origen perceptivo

y no sensorial de los conocimientos científicos puesto que

la percepci6n no es un compuesto de sensaciones sino una - 

composici6n inmediata de estas" ( 44) 

Y no solo Piaget daba cuenta de nuevas conceptualizaciones de - 

la investigaci6n perceptual en psicología, habrá que mencionar a

Ebhenfeld, Werthelmer ( 1880- 1943) Koler ( 1887- ) Koffka ( 1886- 

1941) quienes " promovieron colateralemnte el interés por problemas

más cercanos a la experiencia cotidiana". ( 45) 
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Dichos autores introdujeron el concepto de " Gestalt", que pue

de traducirse como forma estructura o configuraci6n. El princi- 

pio básico de una " gestalt" es que las partes que integran un to

do perceptivo, tiene sus significaciones dentro de ese todo perci

bido. No como sumatoria de partes, sino como algo más que su sim

ple adici6n. 

Indiscutiblemente la contradicci6n dialéctica sujeto y objeto

siempre va a estar presente en la obtenci6n del conocimiento. Por

eso, las teoríaspsicol6gicas que explican la percepci6n lo hacen

de posiciones diversas. La " gestalt" es una creaci6n fenomenol6gi

ca que explica los antecedentes más que los efectos conductuales

como la teoría una posici6n mag funcionalista. 

Las conclusiones que se podrían derivar de procesos perceptua

les nos dirige a pensar en varios factores que intervienen: los

psicofisiol6gicos cuyas bases biol6gicas siguen enriqueciendo el

trabajo te6rico del psic6logo; las estructurales del objeto p<B r

cibido, las emocionales y las sociales. Sin embargo, habrá que - 

considerar que hasta ahora ninguna teoría ubica su sistematiza- 

ci6n a la concepci6n esencial del humano. Ya mencionabamos que la

psicología experimental ha dado enormes conocimientos en la abs- 

tracci6n del hombre, del individuo pero no ha podido desarrollar

los resultados en la concreci6n. Cabe citar, a Carlos Marx cuando

se refiere directamente al fen6meno perceptual: 
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Solo puedo comportarme, en la práctica humanamen

te ante la cosa, siempre y cuando 6sta, a su vez, 

se comporte humanamente ante el hombre". ( 46) 

Hasta ahora las investigaciones psicol6gicas analizan los fe

n6menos en la abstracci6n, descanzando sus teorías con la apre

ciaci6n del hombre aislado y no del real. 

Es aquí cuando vemos el giro, cuando nos damos cuenta que la

investigaci6n cientfica en psicología está inmadura, la fenome- 

nología y la dialéctica idealista persisten en conducirnos a con

clusiones limitadas de explicaci6n del comportamiento humano. 
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EL CAMBIO Y EL APRENDIZAJE

Cuando nos referimos al aprendizaje nos estamos refiriendo al

cambio y transformaci6n constante de una persona o de varias per- 
sonas en determinadas condiciones hist6ricas donde se desenvuelven. 

En el presente subíndice nos dedicaremos a abordar tres aspectos - 

fundamentales: El sentido diaiLLctico que implica el desarrollo Y

transformaci6n en el permanente cambio; la estrecha relaci6n en- 

tre el aprendizaje y el proceso educativo y finalmente la encrine
aportaci6n del estudio del condicionamiento y su desarrollo en el

campo experimental. 

El proceso de aprender está presente en el humano desde que cO- 

nocemos su aparici6n, todo ente viviente está sujeto al cambio por

tal motivo Partiremos de una afirmaci6n fundamental: 
Dado que nin- 

gún individuo deja de cambiar, entonces toda individualidad humana

está sujeta a un ininterrumpido proceso de aprender de tal manera

que no existe el desaprendizaje. Dicha afirmaci6n nos hace pensar

en circunstancias que habrá que respondernos, 
tales como. Si no - 

existe el desaprendizaje, ¿ Por qué el individuo aprende a desapren

der? ¿Cuáles son las causas que determinan los movímientos del de- 

sarrollo y trnsformaci6n del aprendizaje? ¿
Cuándo decimos que una

persona " realmente" aprendi6? Para dar respuesta a estas interro,- 

gantes vamos a plantearnos inicialmente como estamos considerando

el cambio. Un diccionario de categorías filos6ficas nos indica lo

siguiente: ..... 
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CAMBIO es el resultado de la interreacci6n entre los

objetos, entre sus diferentes aspectos. El cambio tie

ne carácter objetivo y uníversal. En el proceso de - 

cambio pueden modIf icarse la calidad del objeto, su

cantidad, estructura, funciones, etc. En dependen- 

cia de su direcc-i6n se destacan distintos tipos de - 

cambios. Pueden ser reversibles o irreversibles. Así, 

el movimiento de la tierra alrededor del sol es un cam

bio reversible, por el contrario, los que ocurren en la

vida humana son ante todo irreversibles. Ahora bien, el

cambio puede ser progresivo si conduce a hacer más com- 

pleja la estructura del objeto ya que éste cumple de ma

nera más efectiva sus funciones; y regresivo si como re

sultado del cambio se simplifica la estructura. La forma

superior del cambio es el desarrollo... El materialismo

dialéctico subraya la conexi6n mutua existente entre el

cambio y la estabilidad relativa del objeto «. ( 47) 

En psicología la apreciaci6n del cambio está identificada plena- 

mente con el proceso del aprendizaje, La estabilidad relativa en - 

el individuo esta contemplada por diversos puntos de vista. Algu- 

nos diran que es el estado mental, otros sostendrán que es el esta~ 

do consciente, de existencia, el psiquico, el cerebral o conductual. 

Las interacciones, experiencias historias individuales, circunstan- 

cias sociales y medio ambientales siendo tan complejo el análisis
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del sinnumero de interrelaciones que Gnicamente los modelos te6- 

ricos abarcan tal o cual particularidad en la abstracci6n del in

dividuo real concreto. 

Fd materialismo dialéctico basa la concepci6n divergente del

individuo en dos grandes campos: Aquellos que enfatizan la dife- 

rencia cualitativa del aprendizaje del animal o humano, por ejem- 

plo- Sicrmund Freud siempre consider6 a los procesos del inconcien

te en relaci6n al humano, Jean Paul Sartre conceptualiz6 la exis- 

tencia del individuo humano en la " sumisi6n de la colectividad« 

4(3) y utiliz6 las categorías marxistas para explicar la colecti- 

vidad, así también, Jean Piaget radicaba sus estudj-os en el ori- 

gen de los conocimientos a través de las transformaciones que efec

tua el humano al accionar no solamente en ;- as percepciones de seña

lizací6n. Por otro lado hay investigadores que enfatizan la dife- 

rencia cuantitativa del aprendizaje del humano al animal, tales co
J - 

mo Pav1ov quien profundiz6 los conocimientos del reflejo condicio- 

nado al estudiar la complejidad fisiol6gica del cerebro en la aso- 

ciaci6n de estimulos, Thorndike en las metas logradas y B. F. Ski- 

nner en el repertorio conductual de la es- ecie humana. 

Lucien Seve esboza conceptos generales que analizaremos con ma

yor detalle en el subíndice que trata el basamento hist6rico del

proceso del aprendizaje donde enalzaríamos las explicaciones esp 

cíficas de los autores mencionados. Por lo pronto habrá que acla- 

rar el basamento del materialismo hist6rico en el aprendizaje por
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lo que se refiere a su determinaci6n con la reproducci6n ideol6- 

gica, esto es: la educaci6n. 

Consideremos qué aprendizaje y educaci6n son instancias inse

parables para definir el cambio de una persona en una situaci6n

concreta, tal y como lo menciona Henry Wallon: 

La constituci6n biol6gica del niño en su nacimiento no es

la única ley de su destino ulterior. Sus efectos pueden ser

ampliamente transformados por las circunstancias sociales

de su existencia, de las que también forma parte su elecci6n

personal." ( 49) 

La psicologla experimental hace avances fundamentales respecto

a las leyes que explican el aprendizaje individual en la medida - 

que el condicionamiento clásico muestra la influencia biol6gica - 

de la asociaci6n de condiciones ambientales y formas conductuales. 

También el condicionamiento operante realiza una importante apor- 

taci6n al estudiar los cambios conductuales por la misma emoci6n

de conducta. Sin embargo, notamos tanto en Pav1ov como en Skinner

una limitante: Concebir al humano por sus relaciones naturales y

no sociales de existencia. Por tal raz6n, ambos originan y genera

lizan sus descubrimientos en el proceso psicol6gico del aprendi- 

zaje, sin abarcar al individuo real concreto, lo que da como fi- 

si6logo y Skinner insista en el estudio de la conducta en base a

la historia previa individual, ahist6rico como ser social, soste- 

niendo la explicaci6n de sus investigaciones en base a los datos, 

a lo observable, a lo medible sin distinci6n entre el aprendiza- 



jn animal y - 1. aprendizaje humano. 

La complementariedad que existe entre lo biol6gicO Y 10
social es tal que el proceso de cambio en la personalidad

no puede ser abordado sino bajo la forma de sus relaciones

reciprocas. Estas se hallan entre el condicionamiento refle

jo el condicionamiento operante y el condicionamiento social. 

Las investigaciones en estos campos abarcarán el proceso de
a

cambio , esto es: el aprendizaje en la personalidad determin

da historicamente. 
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EL MOVIMIENTO Y LA MOTIVACION

Sabemos que el motor de la historia de la sociedad des- 

de la aparici6n de la propiedad privada ha sido la lucha de

clases. Contradicci6n que se expresa en condidones sociales

que hacen del hombre un ser social, lo cual determina su con- 

ciencia social y su comportamiento. Todo esto hace que nos

planteemos una interrogante; ¿ c6mo se traduce el ámbito psi- 

col6gico la contradicci6n fundamental que " mueve", " hace - 

evolutivo" al individuo? para responder este cuestionamiento

se han presentado diferentes criterios en la historia de la

psicología, es el caso del planteamiento de los instintos, 

la satisfacci6n de necesidades, la busqueda del placer, las

pulsiones, el reforzamiento de conductas, la busqueda del - 

conocimiento, la evitaci6n de situaciones desagradables, el

amor a la vida, la esencialidad de la transformaci6n humana, 

la absurdez de la existencia, el simple hecho de efectuar ac

tividades, la determinaci6n genética, la defensa de los va- 

lores, los impulsos innatos en fin, multiples intentos han

sido planteados para considerar el aspecto . psicol6gico que

moviliza" la individualidad. 

Numerosos autores atribuyen a Sigmund Freud como el te6

rico que más se ha aproximado a desarrollar la explicaci6n

científica de la movilidad psíquica a través del estudio de

los conceptos de pulsi6n de muerte y de agresividad. 

Igor Caruso en su obra Psicoanálisis, Marxismo y Utopía, 
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nos hace un interesante señalamiento, (
50) 

HE1 encadenamiento de los datos que Freud ha ordenado

para la construcci6n de sus hip6tesis sobre la pulsi6n

de muerte, podría peresentarse de la siguiente ~ era: 

si se nos permite cierta simplificaci6n: 

a) La r_ompulsi6n repetitiva demuestra que el fin de

las pulsiones es el retorno a los wtados anterio

res; las pulsiones no tienden de ninguna manera a

crear estados nuevos. 

b ) El estado original era la muerte: las pulsiones

tienden por consiguiente a retornar a lo inorgánico. 

c) Existen sin embargo pulsiones opuestas a las pul- 

siones de muerte, las que denominamos Eros o Libi

do y éstos tienden hacia estados nuevos más orga- 

nizados. 

En este sistema, lo " positivo" esta definido a partir

de lo negativo", puesto que lo " negativo" existía antes

que lo ilpositiv<:>", ahora bien, este antes no se define

por si mismo sino a partir de lo " Positivo" - 

Comparativamente sin restar la genialidad propia de Freud, 

encontramos que Marx plantea en sus escritos la siguiente afir- 

maci6n dialéctica " de la guerra nace la paz" ( 51) a lo que po- 
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drías traducir , zi Freud. del « odio nace el amor", ya que nace

de la " repulsa pr.Linitiva del mundo exterior emisor de estImu- 

los por parte del yo narcisista". ( 52) 

Logicamente tendríamos que preguntarnos que si las pulsio

nes de muerte entran en contradicci6n a las pulsiones del Eros, 

dado que son aquellas las que impulsan al estado primitivo, en- 

tonces, ¿ qué analogía podríamos hallar al Eros en cuanto al de

sarrollo de una etapa anterior hacia una superior? Acaso, la

civilizaci6n hace que no exista el regreso al origen primitivo

y que a su vez determina la superaci6n del desarrollo posterior. 

Si es así, tenemos entonces que el hombre se transforma no por

su naturaleza evolutiYa sino por las transformaciones de la ci- 

vilizaci6n en la historia y esto se debe a la contradicci6n - 

fundamental entre clases sociales. 

Freud asimila esta apreciaci6n y corrige el sentido del - 

super yo como meramente represivo ya que el hombre en su detez

minaci6n social es donde readica el movimiento de su desarrollo

individual. 

Por otra parte, si observamos otras teorías psicol6gicas

que dedican su explicaci6n hacia los factores motivantes del

hombre encontramos que en su mayoría recaen en el esquema E - 0- R

lo cual nos indica que parten de una concepci6n abstracta a lo

abstracto con varios matices generales, como puede ser: la for- 

inalizaci6n matemática, el experimentalismo, o la metateoría en
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base a constructos hipotdticOs- 

Una vez que hemos establecido como punto de partida una

concepci6n marxista que hace diferente la esencialidad del - 
humano respecto a cualquier otro organismo exactamente en su

cualidad, de ser social, lo que hallamos en los planteamientos

te6ricos, de los --supuestos" estudios psicol6gicos que se re- 

fieren al proceso del movimiento humano, es una enorme limitan

te: Partir de una concepci6n erronea del ser humano, veamos - 

una recopilaci6n sugerida por Madsen ( 53) basada en los plantea

mientos de McDougall, Tolman, Young, Allport, Lewin, Murray, - 

Hull, Hebb, Tinbergen, mcclelland. 

Los motivos humanos que se citan son, en su denominaci6n

de primarias, el hombre, la sed, la sexualidad, la crianza, el

mantenimiento de temperatura, la evitaci6n de dolor, la excre- 

ci6n, el equilibrio del oxígeno, el de descanso, dormir y los

motivos de actividad. 

Toda la descripci6n de dichos Motivos se basa en los cri

terios fisio, 6gicos y psicol6gicos- 
comparativos, siendo por

igual el análisis en una rata como en un humano, salvo las di

ferencias de complejidad orgánica que cada
especie posee. Sin

ser prejuiciosos observamos que este listado de " motivos" Poco

nos ha de servir a los fines de js psicología contemporánea, - 

se ha definido lo primario como aquello que necesariamente un
individuo realiza en su capacidad biol6gica, 

sin embargo, en una
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concepci6n abstracta del humano ésta queda reducida a perder

aquello que exactamente la psicología investiga. 

Ya Marx nos daba una pauta. en sus manuscritos de 1844 - 

donde menciona que no es igual el hambre de un pobre que la

un rico, diferencia, que parece secundaria ( como es para los

te6ricos de la motivaci6n) pero que curiosamente para el mate

rialismo hist6rico es la esencialidad que determina lo humano. 

No es igual que un psic6logo conciba al humano como ser social

y sus intancias biol6gicas -a que lo considere como " ser biol6

gico" simplemente, desde aquí hay una seria limítaci6n de in- 

vestigaci6n científica. 

Madsen ( 54) agrega dos motivos emocionales, por ser en - 

parte primarios y en parte adquiridos: el motivo de seguridad

temos) y el de agresi6n ( iras). quí comrobamos que un mal prin

cipio origina toda una cadena de errores, esa distinci6n entre

innato y adquirido manejada a la manera del psitivismo sigue - 

siendo ubicada en plena abstracci6n, tal parece que nuestra se

guridad y manifestaci6n agresiva depende de nuestras condicio- 

nes hormonales y no sociales. Entonces, no habría raz6n de ela, 

borar tanta teoría, la soluci6n psicol6gica del individuo ha de

consistir en sustancias químicas medicinales que regulen los - 

impulsos" o " las variables afectivas" para que haya un equili- 

brio permanente entre lo innato y lo adquirido. 

Y no solo queda el planteamiento en lo primario, sino que
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además se agrega lo secundario que por supuesto en toda la ~ 

abstracci6n ha de referirse a lo que denomina " lo social" co 

mo son: El motivo de contacto social, el motivo de realízaci6n, 

el motivo de prestigio y el motivo de posesi6n. Madsen ( 55) - 

agrega que algunos te6ricos como Adler postulan el motivo de - 

prestigio como primario fundamental humano refiriendose a las

clases sociales" cosa que rechaza dado que la competici6n no

existen en algunas culturas. ( Quién sabe que entendera Madsen

como cultura y Adler como clase social, el investigarlo no creo

que nos conduzca a un mayor enrIquecimiento). 

una posici6n más avanzada la encontraríamos en el conduc- 

tismo cuyo inidicador Watson se refería, en términos de conducta, 

al -control y predicci6n en su movimiento; ya no consiste el pro- 

blema en buscar el origen para explicar el movimiento sino lo con

trario, analizar el final para comprender el principio, de tal - 

forma que los términos privaci6n y saciedad han de ser entendidos

para comprender la actividad, el " motor" que mueva al individuo, 

la polaridad no está en los factores internos ni en estados de - 

conciencia, la polaridad, la contradicci6n fundamental está en los

factores externos, en los estados conductuales. 

Como podemos apreciar el conductísmo cjenerd una nueva instan

cia en el estudio del movimiento en la personalidad, sin embargo, 

la unilateralidad para concebir el proceso hizo que sus plantea- 

mientos quedaran delimitados en el pragmatismo. Por un lado la - 

posici6n conductista rechaza las investigaciones de los estados
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de concienci-i ¡ por otro aquellas que consideran el estado Hist6

rico- Social. Esto hace que el término saciedad se reduzca a una

concepci6n naturalista del hombre que aunado a la parcializaci6n

positivista, encierra en " historia previa del individuo" los mo- 

vimientos en un mecanismo pragmático de reforzamientos. 

Las condiciones que suscitan sostienen y dirigen la conduc- 

ta habrán de ser explicadas en términos de contingencias del re- 

forzamiento Er R Ed y la concepci6n cualitativa del humano se

prende en instancias cuantitativas de las veces que se emite tal

o cual resT>uesta. 

El enunciar que un animal está privado no es igual que decir

que un humano está privado. Las privaciones humanas se deben a - 

factores hist6rico- sociales y no a determinantes naturales unica- 

mente. 

El medio ambiente es social, no natural por lo cual los fe- 

n6menos sociales escapan de la explicaci6n de las leyes naturales

de tal manera que si se quiere explicar la actividad conductual

de un " ser social" no basta con fundamen tar el movimiento en ba- 

se al ámbito de las leyes naturales. Habrá que ir más allá de la

conducta operante y replantearla en términos del individuo real y

concertar todo junto A categorlas hist6ricas- sociales. 
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LA ESTADIA Y EL PENSAMIENTO

Aquellos que han afirmado que la raz6n hace del humano un ser

único no están tan errados ya que hemos asentado que hist6ri- 

camente el hombre es el único ser biol6gico que elabora ante- 

proyectos al efectuar una acci6n transformativa de la natura- 

leza, sin embargo, hay que señalar que con dicha apreciaci6n

no afirmamos que el antreproyecto es antes que la acci6n, que

el concreto presente sea el concreto real, que la abstracci6n

se da sin la concreci6n, que la realidad se refleje de manera

absoluta en el razonamiento. 

En la estadia del pensamiento nosotros hallamos el estudio

de las ideas y conceptos, su asociaci6n, los movimientos 16g! - 

cos de deducci6n e inducci6n, los juicios, las comparaciones, la

fantasía, la simbología de los sueños y las actividades neromus- 

culares y corticales que basamentan la materialidad del desarro- 

llo del pensamiento. 

Para efectos de nuestra presentaci6n nos llama la atencift

los estudios de Jean Piaget ( 1896- 1980) quien desarrolla con - 

nrofundidad el estudio de la inteliaencia considerando a ésta

como resultado de la adaDtaci6n de la Dersona en las condicio- 

nes de una Dsicoloala aenética. 

A través de las investiaaciones Piaaet nos Dlantea la aDarici6n

de dos urocesos básicos Dara la transformaci6n coanitiva del in- 

dividuo.: La asimilaci6n Y la acomodaci6n en el equilibrio que



implica la contínua adaptaci6n. El análisis genético nos - 

permite comprobar que es la acci6n la que precede al pensa

miento no siendo este Utimo más que una prolongaci6n inte- 

riorizada de la acci6n y cuyo funcionamiento no actualiza

una facultad preeexistente, sino que crea, la posibilidad. 

La equilíbraci6n es, pues, conjugada con las interacciones

sociales, el principal mecanismo formador de normas en el

sujeto y por tal, el lugar de articulaci6n de la psicología

y la epistemología genética constitutivo además Uas formas

y categorias del pensamiento. Al caracterizar la adaptaci6n

como un equilibrio entre las acciones inversas se denomina

asimilaci6n a la acci6n que efectua el organismo sobre los

objetos que lo rodean en la medida que depende de las con- 

ductas anteriores que atañen a los mismos objetos o análogos, 

la acci6n inversa será la acomodaci6n al modificar los esque

mas movidos por el impulso asimilador. Observamos así, que

Piaget abarca los movimientos generales del principio cogno- 

citivo. 

En referencia a otros enfoques del estudio de la psico

logía respecto al proceso del pensamiento cabría la pena citar

el mecanociacionista y conductista los cuales básicamente de- 

dican sus estudios a dilucidar los mecanismos conductuales - 

conforme al paradigma estímulo -respuesta, ast, como, a los mo- 

delos cibernéticos y elaboraci6n de estructuras arborescentes. 
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En lo particular y de acuerdo al enfoque que hemos ido de- 

sarrollando considerarla una mayor aportaci6n al estudio del pen

samiento por parte de la psicología genética sin menospreciar las

aportaciones que pudieran contribuir los enfoques neoasociacio- 

nistas y conductistas. Por consiguiente es de suma importancia

considerar los estudios de Henri Wallon quien coincide con nues- 

tro planteamiento acerca de la concepci6n marxista del hombre de

tal forma que define a el pensamiento como " una forma de inteli- 

gencia en la evoluci6n de las especies y la historia del niño". 

56) 

Con esta definici6n Wallon abarca una concepci6n diferente

a la que nos tiene acostumbrados la psicología norteamericana en

el sentido de partir con una apreciaci6n erronea del ser humano. 

Es as£ como Zazzo nos indica lo siguiente: 

Para Wallen es evidente que el pensamiento definido así

está incluido en la filiaci6n de la inteligencia animal

y de las reacciones más elementales de la vida, pero tam_ 

bién es evidente que el pensamiento como comportamiento

verval y discursivo constituye una realidad nueva y que

el hecho de aplicar este mismo término a las conductas

inteligentes del animal o del lactante, no constituye

una explicaci6n y mucho menos una descripci6.n del pensa- 

miento, que una vez más es aquí " una supertici6n de st

mismo" .( 57) 
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Finalmente cabría resaltar entonces que tanto wallon como

Piaget aborden e¡ estudio del pensamiento a través de la evolu- 

ci6n de la inteligencia sin considerar a esta como un simple

crecimiento. Ambos admiten la existencia de estudios, o sea, 

cambios cualitativos. Para los dos hay una historia de trans- 

formaciones reorganizaciones y movimiento subitos que transcu- 

rren de la inteligencia sensorio motrIz a la construcci6n 16gi- 

ca del acto del pensamiento. 
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LA REPRODUCCTON Y EL DESARROLLO

Podrlamos afirmar con una enorme posibilidad de no errar

que ningún psic6logo habrla de considerar sus estudios comple- 

tos si no ha investigado sistemáticamente el desarrollo psico

16gico dado que sea cual fuese la particularidad de su objeti

vo, irremediablemente habrá que situarse en un contexto de - 

punto de partida. Al igual que otros aspectos o procesos psi- 

col6gicos que anteriormente hemos mencionado al incio de las

investigaciones del desarrollo estaban enfocados sustancial- 

mente desde una perspectiva biol6gica con clasificaciones que

poco o en nada nos ayudaban como serla el caso de la determi- 

naCi6n innata que atribulan al término temperamento o carácter, 

o bien la espectativa de considerar paralelamente la " madurez" 

orgánica a la plenitud psicol6gica, tan es ast, que se admiten

diferencias del crecimiento en episodios tan arbitrarios como

son: niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

Actualmente, nos damos cuenta que las investigaciones so- 

bre el desarrollo psicol6gico han tomado otros -giros. Ya difi- 

cilmente se acepta un paralelismo del desarrollo biol6gico al

psicol6gico; ya el estudio de las conductas puede tener como

objeto el análisis de su desarrollo, sin referirse a eventuales

determinantes gen6ticas, biol6gicas y sociales; ya se analiza

la realizaci6n de las desigualdades sociales respecto a las de
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sigualdades del desarrollo fl.sico y mental. 

Podríamos incluso considerar la determinaci6n del ser so- 

cial hacia el desarrollo individual y es en este sentido donde

nosotros enunciamos la reproducci6n de la totalidad de las ac- 

tividades en la singularidad de la transformaci6n individual. 

Cabe aclarar, sin embargo, que negar el paralelismo bio- 

16gico- psicol6gico no significa que exista una estrecha rela- 

ci6n, de tal manera que las investigaciones referentes al de- 

sarrollo en el transcurso de la infancia en una perspectiva g 

nética en que se trata de analizar el juego de los determinan- 

tes biol6gicos y sociales de apreciar los cambios del modo de

ser, de concebir una realidad frecuentemente contradictoria y

conflictiva en que la dialéctica materialista puede ejercitar- 

se mejor que en ningun otro proceso psicol6gico. Lo cual no - 

significa que baste el conocimiento abstracto de esta dialécti

ca ya que, como lo hemos notado en los planteamientos de va- 

rios autores existen infinidad de trabajos científicos realiza- 

dos por psic6logos, bi6logos, médicos, fisi6logos sin decla- 

rarse deliberadamente marxistas. 

Aun a principios de siglo la perspectiva del desarrollo

psicol6gico cala en concebirlo con notorias influencias del - 

evolucionismo, comparaciones de la mentalidad primitiva a la

del ser civilizado, del enfermo mental a la conciencia del - 

hombre sano, apreciar al niño como reducci6n del adulto, o

bien, una separaci6n tajante de mentalidades por cronol6gicas



de manera que el niño era considerado como un recipiente afectivo

que no es capaz de elaborar un pensamiento propio. 

Ni duda cabe que el niño se convierte en hombre el problema

central que avoca a la psicologla cientIfica fue entonces anali- 

zar las condiciones y mecanismos de tal conVersion total, desha- 

ciendose de extrañas conceptualizaciones como una simple dialéc- 

tica verbal o con una sencilla acumulaci6n de hechos. 

Para solucionarlo fue preciso preguntarse y reflexionar sobre - 

los hechos y elaborar toda una reforma de categorlas intelectua- 

les del pasado para comprender objetivamente el campo de estudio. 

La producci6n de teorias comenz6 a florecer y generar para

el avance de la investigaci6n psicol6gica todo un giro para apre

ciar las condicones materiales del desarrollo del niño, condico~ 

nes que abarcarla tanto la perspectiva organica como social. Ta

amplitud de complejidad de factores de estudio nos conduce a des- 

ta0ar lo que consideramos fundamentales como ser -ta el caso en

el viraje de conceptualizaci6n del niño con la teorla Freudiana, 

la clasificaci6n minuciosa a la que se d dca Gesell, los estudios

detallados de observaci6n de Wallon y Piaget y* las soluciones - 

prácticas de Bijou. 



CAPITULO III

3. EL TRABAJO Y LA ESCRUCTURACION EN LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Es indiscutible que los iDsic6logos, cuando se trata de las

ciencias auxiliares de la Psicología, ven sobre todo a la medicina, 

mientras que lo verdaderamente fundamental desde el punto de vista

de la orientaci6n básica de la Psicología y de su organizaci6n es

la significaci6n de la Economía." 

Con esta cita de Politzer ( La crise de la psychologie pág.( 121 

Lucien Seve ( 58) situa al análisis marxista del trabajo como punto

fundamental de articulaci6n entre la psicología de la personalidad

y el marxismo. 

Es curioso que siendo el trabajo social la actividad fundamen

tal que todo individuo ha de realizar a través de su existencia

tenga una desatenci6n general de los te6ricos de la Psicología, 

siendo incluso excasos los manuales que al menos refieran la impor

tancia al comportamiento, que encierra la producci6n y reproducci6n

desarrolladas con determinadas relaciones de producci6n social. 

Confusamente se ha oído afirmar que los mejores estudios em- 

prendidos por la teoría psicol6gica se basan en el ser humano que

no " trabaja" ( psicología infantil, psicología comparada, psicopa- 

tología, etc.), sin embargo, se podría objetar que existe una psi

cología del trabajo donde se estudia básicamente los factores - 

1' psicol6gicos" del trabajador. Objeci6n que nos conduce a respon- 

der categ6ricamente que se fundamenta en una apreciaci6n incierta
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de lo que se concibe como trabajador, como humano y a ubicar a

estos " te6ricos de la psicología" como fieles intelectuales re

productores ideol6gicos de un sistema capitalista, los cuales, 

lejos han de estar realmente comprometidos al avance científico. 

Veamos que nos dice un ' 1autocrítico" en sus conclusiones des - 

pués de 20 años de práctica: 

La selecci6n es con frecuencia una broma pesada, la - 

formaci6n, una ilusi6n costosa; la sabia ergonomía, su

tilezas excesivas, la promoci6n del personal y la eva- 

luaci6n de los puestos de trabajo, ritos burocráticos. 

No obstante esta crítica un poco desilusionada no ter- 

mina en un juicio, sino en una interrogante desde lue- 

go, la Psicología esta en pañales, pero ¿ quién puede

hoy aportar una soluci6n científica a los problemas

planteados por el trabajo" ( 59) 

Por supuesto, que al enfrentarse el autor a ésta interro - 

gante en ningún momento de su obra hace referencia al estudio - 

científico del trabajo, lo cual confirma su excasa informaci6n

de la economía política. Debemos de rescatar la importancia de

encausar la investigaci6n psicol6gica a partir de la concepci6n

científica del trabajador, como ser humano, descartando de ante

mano que al referirnos al trabajador, no nos limitamos, al error

de confundirlo como unicamente aslariado. Tenemos entonces que

abarcar el problema desde sus orígenes, esto es, la oposici6n - 

dialéctica entre trabajo concreto y trabajo abstracto, la rela- 

ci6n concreta al fen6meno de alienaci6n, la divisi6n del trabajo
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abarcando el problema de enajenaci6n de lo que se ha dado en lla

mar " tiempo libre", la diferenciaci6n mecánica de formas de per- 

sonalidad en correspondencia a la falsa apreciaci6n del trabajo; 

la analogía mecánica que se ha realizado entre la dinámica de - 

grupos y las clases sociales adn cuando los autores que lo sus- 
tentan lo envuelvan en una ret6rica del materialismo hist6rico y

finalmente exponer elementos indispensables para continuar al si

guiente capítulo que se refiere particularmente a la hip6tesis

para una teoría científica de la personalidad sugerida por el au- 

tor francés Lucien Seve. 
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1. La alienaci6n del individuo

En la conceptualizaci6n de lo que entendemos por humano afir

mamos que a diferencia del animal, el hombre no se adapta simple- 

mente a la naturaleza sino que la somete, interviene activamente

en sus procesos y en este sentido la va " humanizando". Es el tra- 

bajo el proceso mediante el cual los individuos realizan, equili- 

bran, modifican y controlan por su propia acci6n, su intercambio

de materias con la naturaleza, y transforman los objetos. Enfáti- 

camente los esfuerzos físicos, volitivos, hábitos, condicionamien- 

tos, capacidades y conocimientos, se conforman con fuerzas que se

objetivan, se convierten en propiedades peculiares del objeto y - 

lo contrario el individuo incluye como parte de su actividad aque

llo que antes pertenecía al objeto. El trabajo tiene una caracte- 

rística fundamental: se acumula hist6rícainente, lo cual hace que

se modifiquen las condiciones sociales en los cuales los indivi- 

duos se desarrollan psicol6gícamente. No existe persona alguna - 

que no produzca ( reproduzca) las condidones, los actos, las conduc

tas, los pensamientos, las acciones que efectue. Finalmente, es - 

imprescindible señalar que al concebir como ser hist6rico al indi- 

viduo, indidablemente va a presentar una separaci6n entre la subj1l

tividad y la objetividad de sus actos, momento crucial donde la - 

Economía Política y la Psicología se convergen como ciencias inter

disciplinarias. 

Al afirmar nosotros al individuo hist6rico, no significa que

finicamente exploramos la experiencia individual del nacer y morir, 
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sino que al manejar el concepto de trabajo, condicinamos necesaria

mente el desarrollo de un individuo al desarrollo social. 

Tratando de la esencia humana, Marx indica como ras- 

gos característicos fundamentallsimos el trabajo, la

socialidad ( historicidad), la consciencia, la universa

lidad y la libertad . Estas características ( en con- 

traste con el mundo animal) son inherentes al hombre - 

desde que ha llegado a ser hombre, sin embargo, su desa

rrollo concreto se verifica solamente en el curso de la

historia. 

En el curso de la historia, el hombre ha podido llegar a

ser -- hasta ahora a trav6s de la alienaci6n cada vez

más social ( hist6rico) cada vez más consciente y libre: 

es decir, podemos hablar de un desarrollo de la escencia

humana, s6lo si y en la medida en que el hombre desarro- 

lla estas características. 

El desarrollo de la esencia humana es la base de todo y

cualquier desarrollo de valor'( 60)". 

A lo Heller ha dado en llamar " desarrollo de valor" noso

tros nos avocaremos a estudiar dicho desarrollo como enfoque críti

camente psicol6gico, consideraci6n que nos remite necesariamente a

desentrañar porque a la Psicología se le ha considerado como cien- 

cia desde que se adjudica el estudio sistemático de un proceso com

plejo como es la alienaci6n; por tal raz6n encontramos que Alberto

Moran¡, hace de una historia de la Psicología la" condensaci6n de
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de las teorías contemporáneas alrededor de la categoria de alie

naci6n as£ como sus raíces y base hist6rica integrante: la psico

logía inglesa de la asociaci6n, la psicología experimental alema

na y la compleja psicología francesa. 

Mientras el avance científico en otras ciencias se iba con- 

cientizando en la refutaci6n de teorías expuestas, en la Psicolo

gla se encontraba el serio problema de cuestionar su justifica- 

ci6n de existencia. 

La limitaci6n que dejaba el translado de explicar por movimien

tos psicol6gicos los fen6menos psíquicos; la reucida utlizaci6n

de los logros obtenidos del método experimental, el abuso de re- 

currir al empirismo como recurso salvador de la disciplina psico

16gica; la necesidad de buscar en el método clínico el mayor apor

te conceptual y las posiciones ingenuas de levantar una ciencia

mediante el divorcio de su fundamentaci6n filos6fica cre6 postu- 

ras muy diversas para el esutidio sistemático de la psicología, 

desde un eclectisismo infértil hasta un reduccionismo radical - 

dejando ast, el enfoque de una ciencia, en la inmadurez por de- 

finir un cuerpo de conocimientos que la constituyera. El progre

so en la ciencias se sujeta a contradicciones sociales, al indí

gena se le vista para convertirlo en civilizado, evolucionan - 

las máquinas de transporte y comunicaci6n como un proceso arm6- 

nico de los hombre, se construyen hospitales como soluci6n al

problema de salud, la época moderna aparece y la psicología de- 

be dar raz6n de su existencia, la era industrial lo exige, el
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hombre debe ser feliz y productivo. Un* obediente " sano" mental, 

un ser " consciente" de sus conflictos individuales como recur- 

so indispensable para conocerse a sí mismo. La causa de sus ~ 

problemas está en su interior, en la canalizaci6n de sus impul

sos, institnos. y deseos. El pragmatizmo y la concepci6n funcio- 

nalista de la vida hacen en la psicología su aparici6n. 
La cla

se dominante apoya el " interés" cada vez mayor, por elevar a

una ciencia que deba " explicar" la problemática individual don- 

de se refleja el incremento de las fuerzas de producci6n. 

La conversi6n de los productos de la actividad humana, la - 

incapacidad del hombre por " controlarll. todo lo que emerge de él, 

la concienci6n por hacer, repetir actos, sin más raz6n que la me

ra repetici6n, la concepci6n de un " expíritu" destructor que se

ha apoderado de la humanidad, el hombre se concibe solo, aislado, 

sin una fundamentaci6n te6rica que explique el porqué de su se- 

p- raci6n. La psicología se convierte en el mejor instrumento de

mediatizaci6n, ya no importa conocer la naturaleza de la sensibi

lidad humana, de las facultades del pensamiento, del cambio y mo

dificaci6n de los intereses hacia la, vida colectiva, lo importan

te va a constreñirse en la adaptaci6n, el hombre necesita Ilcondi

cionarsell a producir y a consumir, a aceptar la norma de orden y

armonía, a vivir en tranquilidad, sin conflictos, a reducir el ~ 

medio ambiente a una problemática propia, de estímulo -respuesta, 

de análisis de su infancia, de " armonizar" su estructura familiar, 

de descansar por perlodos determinados, etc. Diversos elementos - 
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econ6miCOs han de aparecer con una influencia directa, es el caso

de: producir artículos para poseer mercancías cuyo valor haya - 

sido determinado por el tiemjAo de trabajo socialmente necesario

invertido en su creaci6n, atenerse a las responsabilidades " nor

males y justas" que nos impone, los lugares de labor, justificar

como ley natural la posesi6n de medios de
producci6n, apreciar

la " madurez" psicol6gica conforme el monto de su salario y redu- 

cir al borero como vendedor de su fuerza de trabajo, los jorna- 

les serán calculados para mantenerse a sí mismo, 
lo demás ( exe- 

dente), pasará a ser un elemento de crítica para los agitadores; 

la ciencia, el arte, el gobierno, la cultura será obra y pose- 

si6n de los privilegiados por la naturaleza, ajeno a aquellas - 

que desconocen que la producen, ajenos al sentir de su vida. 

Es así, como las relaciones entre los hombres adquieren la - 

forma de relaciones, entre cosas, el individuo ha de someterse a

fuerzas incontroladas, las ilusiones, diversiones y estravios - 

fantasiosos van a ser partes que aparecen continuamente a través

de su vid.a, la regi6n se ha de encargar de desarrollar un trata~ 

miento ( confesi6n, adoctrinamiento) de aquello que surja sin la

armonizaci6n del condicionamiento o de la llamada psicología ana

1'Eiica. 

H... El panorama se completa con -el tratamiento del

individuo aislado, del sujeto que, cometido a esas

presiones, sofocado en su conciencia se rebela o se

angustia. Las psicologías analíticas resultan el ele
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mento mediatizador, 
producto del irracionalísmo

que apoya al régimen industrial, le reconocen so

beraína y concluyen que los cambios deben ser - 

del individuo, que las condiciones pertenecen

a la historia, son incambiables, y quién debe - 

transformarse, mejor dicho conformarse y padecer

con ellas es el individuo." ( 61) 

Para la psicolog a, el fen6meno de la alienaci6n va a pl

sar entonces a problema secundario, 
que en nada tiene que ver

con su estudio, su separaci6n ingenua de la filosofla, su neg 

ci6n hacia el método de ciencia social, 
fundamentada en el po~ 

sitivismo, su vestimenta pragmatista que en casi nada desarro- 

116 el cuerpo de conocimientos, y sus efectos de validez ideo- 

16gica como un recurso que resulta muy eficaz para una clase

dominante ( burguesa) provocan un movimiento lento para desa- 

rollarla como una ciencia que emerge como producto social y

por consiguiente refleje, se aproxime, al conocimiento parcial

de la realidad. 

Ya Merani nos insiste: 

Desde Homero, la pregunta clave fué: ¿ por- 

qué somos hombres; por qué lo que has pensado tú

no lo pensé yo; por que lo que siento yo no lo

sientes tú; por qué somos tan iguales unos a

otros y tan diversos a la vez?" 
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La psicología naci6 en torno del problema hu- 

mano, y de pronto, por relaciones de poder, se - 

concluye en nuestra época que lo finico importante

es saber como cumplimos normas y como se nos puede

hacerlas cumplir. SE forma para ello una caterva - 

de' bientIficos" que analizan lo humano sin cues- 

tionar las bases del análisis que les solicitan, 

que o se preguntan para qué, por qué, sino que

se entregan íntegros, al c5mo: c6mo saber lo que

pensaré o haré en tal o cual circunstancias: c6mo

descubrir y explorar lo que no expreso; c6mo des- 

cifrar mis intenciones; c6mo explicar finalmente, 

que acepte o me niegue a obedecer". ( 62) 

Así como Alberto Merani, expone que las relaciones de poder

efectuaron en la psicología un efecto mediatizador y distorciona- 

dor de su consolidaci6n científica hemos visto que en tal análi- 

sis hay una concordancia con las conclusiones planteadas por GRAM

SCI en el estudio del papel de los intelectuales y a otros auto- 

res marxista, s que ya hemos mencionado anteriormente, los cuales

han abordado la investigaci6n del problema desde dimensiones más

generales ( ideol6gicas, sociocultural, filos6fica). 

El enriquecimiento de los trabajos interdisciplinarios ha

hecho que el estudio del fen6meno de la alienaci6n, vaya siendo

acrecentado. Ya en la actualidad podemos afirmar que la Psicolo- 

gía cuenta con investigaciones que van rescatando el bache media
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tizador, las corrientes que la integran han pasado por un lar

go proceso de críticas que se han ido consolidando como filtro

purificador, como reflejo sintomático, notamos que los riguro~ 

sos estudios de la Economía Política rescatan el jugo interdis

ciplinario en las obras de Marx, es el caso de observar como en

su obra EL CAPITAL, hay citas anteriormente ignoradas. Por ejem

plo: cuando Marx escribía que el hombre: " solo se refleja de pri

mera intenci6n, en un semejante. Para referirse a sí mismo como

hombre, el hombre Pedro tiene que empezar refiriendose al hombre

Pablo como su igual. Y al hacerlo así el tal Pablo es para él, 

con pelos y señales, en su corporeidad Paulina, la forma o ma- 

nifestaci6n que reviste el género hombre."( 63) 

Esta cita, tan relacionada a la sexta tesis de Feurebach

en la cual Lucien Seve basa su hip6tesis conceptual acerca de la

personalidad, hace comprender como la psicología va dirigiendo - 

su objetivo hacia las manifestaciones concretas de individualí- 

zaci6n y que lo general se conoce a través de lo individual. Los

tiempos cainbian el pensamiento de las personas, los terminos - 

privado y público aparecen en los estudios de los te6ricos con- 

ductuales. La importancia por comprender el concepto de modo de

vida acentúa la necesidad de investigar desde una perspectiva

muy diferente el modo de conducta. 

Es difícil encontrar en la actualidad trabajos serios de

investigaciones psicol6gicas que menosprecien la influencia de

las leyes hist6ricas considerando que la historia individual se

ve afectada por los aspectos colectivos que determiann su indi- 
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vidualidad en lo social adn participando el aspecto biol6gico. 

Ya se ve r1diculo enunciar una " neutralidad" en los pos

tulados principales que basamenta el psic6logo, así como esos

grandiosos" resultados que dejaban la experimentaci6n riguro

sa y muchas veces sofisticada con organismos infrahumanos ( ig

norando la diferencia cualitativa respecto al ser humano). Ya

seria inconcebible que alquien sostuviera la importancia de los

datos como la magnificencia científica. El estudio de la alie- 

naci6n ha permitido rescatar en la investigaci6n psicol6gica - 

los modelos interdisciplinarios con la sociología y la economía

política. Por lo expuesto en este capitulo y el siguiente nos

iremos dando cuenta como la psicología es factible de convertir

se en un instrumento de mediatizaci6n a un isntrumento de libera

ci6n en la medida que vayamos precisando ( aún hipotéticamente) su

objeto de estudio y conforme situemos con una sistematizaci6n la

formulaci6n de paradigmas que la constituyen. Por lo pronto he- 

mos rescatado la importancia del carácter del trabajo y la actí- 

tud hacia el mismo como determinante esencial de la conducta del

individuo. Destacamos como el desarrollo psicol6gico de una per- 

sona no solo esta condicionado por el carácter de su participa- 

ci6n en el proceso de producci6n, sino que también por los efec

tos del mismo comportamiento ante esta participaci6n. Hemos en- 

contrado que la relaci6n de la problemática individual está es- 

trechamente condiconada al proceso de producci6n y que se mani- 

fiesta a través de necesidades, intereses y estímulos cuyo origen

se haya en la actividad conjunta de los hombre y no en racional¡ 
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zaciones de privatizaci6n individual. 

Si aceptamos que el estudio de la aliencaci6n es un pro

blema que atañe a la investigaci6n psicol6gica, debemos, en- 

tonces aceptar igualmente que las contradicciones de la eco- 

nomía capitalista son contradicciones en los campos de la psi

cología. Que no es igual concebir el desarrollo del niño a - 

través del desarrollo de los otros, a decir, que es semejante

al desarrollo del chimpancé en un laboratorio; que el estudio

de la agresi6n de un individuo se realice a través de modelos

que reduzcan la causa por una conflictiva individual y no por

un proceso de enajenaci6n producto de la alienaci6n. Finalmen

te, no es igual concebir la capacidad o la inteligencia de una

persona a través de su condíconamiento laboral que concebirlo

a través de su integraci6n social en la productividad. 
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2. DiViSi6n de trabajo- diferencia de " personalidades" 

Para articular la categoría trabajo. al estudio de la psico

logla de la personalidad encontramos varias dificultades que en

síntesis se derivan de la interrogante incial c¿ cuál sería la me

jor forma de considerar una divisi6n de trabajo de tal manera que

nos permita conceptualizar los fen6menos psicol6gicOs?- 
Si nOs0_ 

tros partiesemos en el sentido estrictamente econ6mico encontra- 

riamos que la divisi6n del trabajo se deriva a partir de la expro

piaci6n del exedente de una minoría sobre una mayoría, 
lo cual - 

encierra los componentes del proceso como serían: la privatiza- 

ci6n de medios que permitan trnasformar orgánicamente la natura- 

leza, la elaboraci6n de instrumentos, la desigualdad en la obten

ci6n de sastisfactores, o bien si nuestro deseo es alán más es- 

tricto derivaríamos la divisi6n del trabajo de acuerdo a sus efec

tos de valor ( valor de uso -valor de cambio) que traduciendo a un

plano psicol6gico nos conducirla a separar de forma esquemática

la distinci6n entre actividad para otros y la actividad para sí

mismo. Dicho en otras palabras, tendríamos que acentuar las con- 

diciones de mercancía como producto de la actividad que es trans

formadora lo cual es valorado como el tiempo que socialmente ne- 

cesit6 para ser creada sin importar que persona lo haya efectua- 

do, resultando así, una carencia de informaci6n para que conocie

ramos que características individuales existen sí basta con el

análisis del objeto transformado. 

El análisis del proceso de trabajo no es una novedad" ( 64) 
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nos dice Agnes Heller, quien ademds agrega: 

Ya Arist6teles habla comprendido que se trata

de una actividad humana dirigida a un fin que - 

el hombre cumple conociéndolo anticipadamente, 

en la que entre sujeto y objeto intervienen los

instrumentos, que se adaptan creativamente al

objeto a transformar y que finalmente produce

nuevas objetivaziones objetuales. Por lo tanto, 

no es el análisis del proceso de trabajo lo que, 

constituye una novedad en Marx, sino su análisis

de las circunstancias concretas en que se desarro

lla el proceso de trabajo concreto, del modo en

que este se realiza como trabajo para la sociedad

en su conjunto ( work) y de que significa al mismo

tiempo para el particular, es decir, para el tra- 

bajador ( labour)'( 65) - 

Vemos entonces que existen por lo menos dos posiciones erro

neas que podríamos destacar en cuanto a apreciar el proceso de la

divisi6n del trabajo para articularlo como una investigaci6n de

la psicología: a) Deshumanizarlo.- que equivale a afirmarlo sin

ninguna caracterizaci6n del individuo que lo efectue y b) sobre- 

humanizarlo.- que equivaldría a entenderlo estrictamente de acuer

do a la " genialidad" de capacidades de quien efectua una activi- 

dad cuyo producto adquiere una valorizaci6n social. 
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Actualmente encontramos en toda práctica psicol6gica que

implique conocer a un " paciente" investigar cual es su labor, 

ya que así ( al menos a nivel empírico) nos da una idea general

que configure elementos básicos para situar las características

psicol6gicas de dicho individuo de acuerdo a un modelo te6rico. 

Quierase o no, no es igual apreciar el mismo modelo te6rico de

la personalidad en un obrero que en un ejecutivo bancario. Suce- 

de el caso frecuente que si el practicante de psicología quiere

conocer a una persona se remitirá comunmente a apreciaciones em

piricas como lo haría cualquier persona que desarrolle una capa- 

cidad de observaci6n ( ojo de buen cubero). Esto, que podríamos

llamar psicología popular, adquiere una ventaja mayor si descansa

su análisis de modo empírico a experiencias del movimiento obre- 

ro. 

Por ejemplo, si una asamblea sindical va a elegir un diri- 

gente y hubiese la opci6n de dar a conocer los datos obtenidos

por un psic6logo en comparaci6n a los datos obtenidos por un ve- 

terano sindicalista, veríamos, que este Utimo, basamenta la com

prensi6n de las características personales del candidato de acuer

do a lo que es su trabajo como actividad, a la complejidad del - 

trabajo, a la responsabilidad, sin poner atenci6n a problemas de

la " forma de ser" como sería la consideraci6n del psic6logo, esto

es desligada del proceso de trabajo. Al respecto Lucien Seve nos

da claridad cuando afirma: 

En el sentido más amplio del termino, el trabajo - 

cualquier responsable experimentado del movimiento
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obrero lo sabe- no s6lo es el mejor gradi

metro de las capacidades que el individuo

encierra dentro de sí, sino que proporciona, 

para quien lo sepa leer, la más profunda ra

diografía de la estructura de su personali- 

dad, de sus aptitudes y fallas" ( 66). 

En efecto, " saber leer" entre el sentido econ¿SmiCO- POlíti

co, el sociol6gico, el biol6gico y el psicol6gico es lo que trae

la necesidad de la interdisciplinariedad, hasta ahora hemos com- 

prendido que la psicología en particular tiene un papel determi- 

nante para aportar instrumentos de entendimiento a la compleji- 

dad humana pero aún no podemos afirmar que evidencias científi- 

cas ha aportado. Ha quedado evidente que al psicol6go no le es

de utilidad concebir el proceso de trabajo en un sentido restrin

gido ya que además habrá que agregar otros condiconantes como se

rían: Considerar la divisi6n de trabajo con fundamento a la dis- 

tinci6n medio ambiental o de acuerdo a los efectos econ6micos - 

que distinguen una actividad de otra ( puesto, salario, estatus). 

Ya anteriormente mencionabamos que sería muy poco producti

vo para el estudio de la psicología partir de la divisi6n burgues- 

proletario como estereotipo de personalidad, mismo error que con- 

duciría a otros acordes. 

Por ejemplo, referirse a la personalidad de un sujeto de

acuerdo a su trabajo de burgues, su trabajo de pequeño burgues o
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de proletario sería un garrafal error ya que estaríamos confun- 

diendo nuestro enfoque interdisciplinario sometiendo a la concep

tualizaci6n propia de la psicología términos que en otras disci- 

plinas funcionan realmente como instrumentos del conocimiento. 

De igual manera, aunque pareciera más coherente, 
sería equivoca- 

do que el desarrollo de la investigaci6n psicol6gica partiese

considerando la divisi6n del trabajo como trabajo manual y traba

jo intelectual, dado que nos llevarla a conclusiones tan ir6ni- 

cas como sería afirmar que una persona que se dedica a la carpin

terla debería tener una " personalidad de carpintero" y no de es- 

critor. Por esto, recalcamos que necesariamente al referirnos al

estudio de el proceso de trabajo para fundamentar la teoría de la
personalidad debe ser considerando dicho proceso en su sentido - 

más amplio aunque acarree dificultades que no hemos de negar tam- 

bi6n debe comprenderse incluso que el materialismo hist6rico no

posee una psicología desarrollada cosa que difiere afirmar que - 

no existen preceptos que contiene la psicologíca científica ac- 

tua 1. 

Encarar la articulaci6n de la teoría de la personalidad a

la divisi6n del trabajo a través de las conductas que se emiten, 

también nos ubica en una situaci6n embarazosa: 
Pongamos el caso

de una escuela: el maestro y el alumno efectuan el trabajo en el

estudio, sin embargo, es la actividad del maestro la considera- 

da como trabajo siendo justificable como efecto de la labor de
docencia lo que nos remitiría a pensar que el alumno hace la la

bor de indocencia, o bien, que uno es trabajador asalariado Y
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el otro es trabajador sin salario, y agregandole más, podría- 

mos hacer diferenciaciones más aventureras tales como: el ma- 

estro es un cúmulo de conocimientos y experiencias, en adulto, 

productivo, que en síntesis ha de mostrar una conducta de " per

sonalidad de respeto" hacia el alumno y este a su vez tendrá

que ser un adolecente improductivo que ha de mostrar una conduc

ta que defina una " personaLidad de sumisí6n" hacia el maestro. 

Tenemos por lo tanto lo siguiente : En el sentido de la economía

política es fundamental entender como trabajo la acci6n directa- 

mente social que sea necesaria para una determinada sociedad lo

cual es muy comprensible en la relaci6n maestro -alumno como pro- 

ductores ( reproductores) de valores en un sistema educativo, sin

embargo, esto no basta para hacer unaapreciaci6n psicol6gica, re

sulta demasiado amplio comprender el proceso de tralajo unicamente

de acuerdo al producto que debe satisfacer una necesidad social

y encarnar el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabri

carlo dado que la psicología enfoca su desarrollo en el análisis

de la personalidad entre lo individual y lo social. Siguiendo - 

con el ejemplo de la escuela podemos apreciar que el psic6logo

no queda satisfecho de una investigaci6n si unicamente ha compro

bado la divisi6n del trabajo en una clase ya que además ha de ana

lizar los efectos individuales que produce dicho proceso tales

como, la raz6n de la conducta autoritaria del maestro y la raz6n

de la conducta sumisa del alumno ¿ qué acaso son elementos nece- 

sarios para que se efectue el proceso de trabajo? 

Esta interrogante nos advierte otra aproximaci6n que alrede
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dor al trabajo estan presentes otras actividades de la " forma de

vida" del maestro y del alumno. A este fen6meno podríamos apre- 

ciarlo como una actividad alienada del trabajo, esto es, el suje

to va a ser maestro o alumno en un sal6n de clases dado que efec

tua un trabajo que es externo a él, es decir, que no pertenece

a su ser total e integrador. Por mencionar semeramente otro ca- 

so, vertamos que es muy comun hallar un cambio muy diferente de

personalidades" en un jefe de oficina y en un empleado conforme

a la actividad alienada que desarrollan en la divisi6n de traba- 

jo. Resulta que el jefe de oficina y el empleado intervienen con

su actividad para que una fábrica produzca X mercancía. La socie- 

dad burguesa tiene que producir sistemas de integraci6n en que - 

la aspiraci6n de la clase explotada a la emancipaci6n sea sofoca

da o aniquilada sin poder impedir la constituci6n de una identi- 

dad política de clase como tal. Los jefes de oficina y los emplea

dos deben ser organizados y sujestionados de tal modo que su vSn- 

culo corresponda a lo intereses de la burguesía. La institucio- 

nalizaci6n de las normas el control social permanente, los sis- 

temas diferenciados de sanciones y gratificaciones van a regula- 

rizar el comportamiento de todos. Una forma de comprobarlo es - 

analizando el cambio conductual que practican fuera de su ámbito

laboral, observamos que el empleado y el jefe de oficina van a - 

mostrar la particularidad de sus personalidades cuando el burgues

les permita conocerse como " amigos" cuando se festeja la navidad, 

haciendo en ambos una separaci6n de su propia persona, esto re- 

sulta absurdo si lo registramos a través de tasas de respuesta - 
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pero congruente si lo analizamos a través de la defincii6n de la

clase social dominante. Estaforma ficticia de separaci6n de un

individuo emerge de la divísí6n del trabajo y del fatuo concepto

de personalidad. Explicar esta situaci6n en términos de control

de estímulos o de modificaci6n de conductas por el cambio medio

ambiental nos dejarla severamente limitados. 

Ya que estariamos partiendo del análisis te6rico de la per

sonalidad desde una apreciaci6n distorcionada de la realidad. 

Hacer sentir al empleado y al jefe de oficina, como integrantes

de una familia democrática no es quitarles su situaci6n de explo

taci6n, por lo tanto, de ninguna manera podríamos afirmar que mo

dificamos su personalidad. De aquí el fracaso de todos estos pro- 

gramas conductuales que se han aplicado a la industria que su- 

puestamente se anuncian con la finalidad de evitar conflictos, 
0

bien, que el trabajador desarrolle sus capacidades como ser huma

no, sin entenderlo como un ficticio éxito personal. En este sen- 

tido, vale la pena considerar lo siguiente: 

El modo de producci6n capitalista no solo acarrea la

particularizaci6n de las personas cuya "
independencia" 

resulta, segun un veredicto de Marx, indiferencia ( el

verdadero ser es la separaci6n entre persona y persona), 

sino al mismo tiempo una maximizaci6n de la dependencia

del individuo ( a quien se quitan todos sus recursos - 

como " trabajador libre" y que aislado no pueda influir

de ningún modo en su destino). A consecuencia de esta
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ineludible simultaneidad de dependencia y aisla- 

miento se difunde ampliamente el miedo.. un miedo, 

que claro está, no suelo sentirse como tal; se con- 

vierte en fundamento psíquico tanto de la integra- 

ci6n social de las masas asalariadas, en la medida

en que se logre, como de la socializaci6n de la sub

cultura " infancia" ( juventud) ( 67). 

Podemos apreciar entonces que la modificaci6n conductual

de un empleado, jefe de oficina, maestro, alumno, obrero, patr6n, 

no puede ser explicada por un simple comocimiento de condiciona - 

miento de programas conductuales, ni haciendo un minucioso análi

sis de sus infancias; ni a consideraciones del estudio de su - 

campo" psíquico ni nada por el estilo ya que para poder desarro

llar una investigaci6n de la psicología de la personalidad tene- 

mos que remitirnos necesariamente al análisis complejo de lo que

significa para un individuo el proceso de trabajo o más especí- 

ficamente la divisi6n del trabajo, y de ahí partir a entender - 

la diferenciaci6n de personalidades. Cabe resaltar que al fir- 

mar esto estrechamos los condicionantes psicol6gicos que se van

presentando a través del desarrollo de una persona sin dar mayor

valor a las teorías de la personalidad que remiten su explióa- 

ci¿n a propiedades " innatas" o instintivas como punto de parti- 

da para diferenciar una persona de la otra. Para hechar abajo

este tipo de explicaciones bastaría mencionar que un obrero no

trabaja solamente para poder vivir sino también para satisfacer
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un conjunto de necesidades que ha ido adquiriendo: poseer ap l

ratos eléctricos, radio, televisor, lavadora, autom6vil. Ya

el proceso de obtener satisfactores en la actividad de trans- 

formaci6n va más allá de lo que pudiesemos. analizar como una

simple demanda de necesidades biol6gicas. De ahí la raz6n para

que coincidamos con Lucien Seve al respecto: 

Es evidente, en cierto sentido, que la riqueza

de aspectos de la personalidad humana no debe ser

reducida a la única dimensi6n del trabajo social y, 

por lo tanto, de las relaciones de producci6n". ( 68) 

Es importante este señalamiento ya que afirmar que la per- 

sonalidad se define exclusivamente por la actividad transformado

ra de la producci6n de un individuo sería tanto como decir que

un enfermo convaleciente, un desempleado, un cantinero o un poli

cia no poseen características propias que desarrollan la perso- 

nalidad por no concebir la actividad trancfDrmadora con los cáno- 

nes de productividad. 

La productividad definible para un psic6logo va a ser uno

de sus problemas centrales: ¿ c6mo saber que tan productivo sería

la imaginaci6n de un individuo en sus ratos de ocio? o bien, - 

c6mo calificar de productivo o no productivo el juego de un ni- 

ño? Unicamente lo podremos hacer hasta que la psicología desarro

lle el problema _ al 31,esarrollo psicol6gico de la personalidad. - 

Por lo pronto, hemos observado la articulaci6n de la psicología

como ciencia interdisciplinaria con la economIa- polItica y la - 

sociología, hemos hallado una relaci6n estrecha entre la divi- 
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si6n del trabajo y el desarrollo psicol6gico. en la transforma- 

ci6n productiva, as¡ mismo hemos esclarecido las falsas apre- 

ciaciones que se han elaborado acerca de la divisi6n del tra- 

bajo como divisi6n somera de oficios, 
actividades, estratos de

clase social, edades, actitudes y roles. Pasamos entonces al

análisis de grupos de tal forma que tengamos una informaci6n

básica que cimiente el planteamiento hipotético para entender

la personalidad conforme al problema del empleo del tiempo ya

que hemos comprobado que el camino más propio para nuestra in

vestigaci6n consiste en comprender la categorla del proceso

del trabajo en su sentido más amplio, o sea, ligado necesaria- 

mente al problema de alienaci6n. 
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LUCHA DE CLASES Y DINAMICA DE GRUPOS

Hasta ahora la gran generalidad de estudios Psic0l6gic0s

ha ignorado el concepto de lucha de clases para apreciar el pun

to de partida para la explicaci6n de cualquier factor del ser - 
humano, de tal manera se presenta que es indudable que cuando - 

hablamos de un fen6meno psicol6gico en tal o cual sujeto lo ha- 
cemos partiendo de la concepci6n naturalista de este sujeto. Un

principio básico que ha sido entendido en la
psicología " popular" 

se refiere a conocerse a si mismo a través de los otros y estos

otros, a su vez, tendrán la necesidad de efectuar el mismo mOvi- 

miento. Mencionamos a este movimiento fluctuante como un constan

te contacto de uno con otros, ininterrumpible y por lo tanto di- 

námico, el yo y el tú, el nosotros y el ellos, 
movimientos com- 

plejos que manejan la 1¿Sgica desarrollada de cualquier individuo. 

cuál sería entonces el punto de partida de una disciplina cien- 

tífica que se interesa por exlicar sistemáticamente esta comple

jidad? ... Nuestra respuesta radica en el análisis hist6rico de

la formaci6n de grupos, cuyos niveles de abstracci6n dependerán

en torno al concepto de clase. 
Empecemos con Lenin: 

as clasesson grandes grupos de hombres que se dife- 

rencían entre sí por el lugar que ocupan en un siste- 

ma de producci6n social hist6ricamente determinado, 

por las relaciones en que se encuentran con respecto

a los medios de producci6n (
relaciones que las leyes

refrendan y formulan en la organizaci6n social del - 
trabajo, y, 

consiguientemente, por el modo y la pro- 
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porci6n en que perciben la parte de la riqueza

social de que disponen. Las clases son grupos

humanos, uno de los cuales puede apropiarse el

trabajo de otro por ocupar puestos diferentes

en un régimen determinado de economía
social" ( 69) 

Si examinamos más detenidamente esta definici6n tenemos: 

Hay individuos que tienen un papel semejante en la producci6n, 
que es cambiante en la historia; los que tienen propiedad sobre

los medios de producci6n van a desarrollarse en condiciones me- 
dio ambientales mucho más favorables en comparaci6n a los despq
seidos ( distinci6n que es determinante en el desarrollo PsicOI6— 

gico. de la personalidad): que se establecen formas de control

sobr el proceso de producci6n que hacen impresisos la conformi- 
dad del grupo desposeido que en términos más especificos se tra
ducen en procesos que comprenden a un conjunto organizado de - 
comportamientos conforme a las relaciones sociales establecidas

historicamente. 

Esta definci6n de clases sociales es muy diferente a la - 
que posiblemente estemos

acostumbrados: clase alta, media y ba- 

ja, que podemos denominar descriptiva ya que se limita a seña- 

lar la distinci6n básica de acuerdo
a sus efectos ( unos tienen

más dinero que los otros)- ¿ qué plantean las teorías psicol6gi- 

cas que se basan en los efectos? 
Destacar diferencias de inte- 

ligencia, madurez, temperamento, 
adaptaci6n, 

historias previas, 

etc. justificando y escondiendo el verdadero sentido de una in- 
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vestigaci6n científica, la cual basa el estudio a partir de la

diferencia fundamental que se va explicando con las observaciones

más minuciosas. Habrá que añadir que es ¡ negable por ejemplo la

aportaci6n de los estudios de modificaci6n conductual establecien

do programas de reforzamiento pero también hay que comprender - 

que la limitante consiste precisamente porque explica ánicamente

el aspecto conductual. 

En una trayectoria el estudio Econ6mico- POlftico de la for

maci6n de grupos, veríamos que podemos dividir a la clase posee- 

dora de acuerdo a la rama de producci6n en que se encuentran di- 
rectamente los individuos que la integran, sin embargo, ese no

es nuestro objetivo por lo cual enfocaremos la tenci6n hacia lo
que denominamos grupo social. 

De una manera muy sencilla diremos que la relaci6n notoria

en los grupos depende básicamente en su desarrollo respecto a la
producci6n de bienes materiales ( obreros y; capitalistas a diferen

cia de la burocracia estatal, fuerzas armadas, profesores, admi- 

nistradores, 
supervisores, alumnos, mesera, etc.) Hacer esta dis

tinci6n nos conduce a una servera reflexi6n: ¿
porqué existe un

porcentaje enorme de estudios de la psicología en base a distin

ciones secundarias para concebir grupos, 
tales como, padres, hi- 

jos, hombre -mujer, adolescentes -adultos, latino -estadounidense, 

etc.., descontando de natemano el papel de transformaci6n en la

producci6n? Lo cual, dicho en otras palabras se consideraría en

apoyar toda una investigaci6n en un método de lo abstracto a lo
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abstracto. Por ejemplo: la utilidad propuesta en estudios mi

nuciosos del conflicto padre -hijo que estan basados unícamente

en la concepci6n de integraci6n familiar ahist6rica es enorme- 

mente limitada y considerablemente expuesta a errores que ale- 

jan a una apreciaci6n concreta resultando ast juicios arbitra

rios apra la utilizaci6n de técnicas psicol6gicas. 

Entendamos que el hijo, más que enfrentarse a su padre, 

ha de enfrentarse a las condicones de sujetaci6n, problema que

aborda una investigaci6n hacia la estructura social. 

Cuando nosotros exploramos las fuentes motivacionales de

un sujeto, comprobamos que ninguna explicaci6n partía del aná~ 

lisis de su posici6n social, esto es, de su interés de clase. 

Acaso no es determinante el avance político de un movimiento

obrero para ampliar sus intereses, por modificar sus condicio- 

nes medio ambientales? Si es agi, entonces ¿ porqué los investi

gadores en la psicología insisten en analizar interacci6n or- 

ganismo medio -ambiente y no conducir su estudio al vínculo del

movimiento político respecto a dicha interacci6n? Esto se re- 

fleja a tal grado en la psicología aplicada, que encontramos

psic6logoá que sustentan como grandeza científica una programa

ci6n de incentivos en los medios laborales escondiendo las con

diciones objetivas de explotaci6n. En los grupos existen obje- 

tivos comunes, problemas, recursos y conflictos que van refle

jando en los vínculos personales infinidad de movimientos que

son observables en lo que se ha denominado la actividad de - 
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los individuos, esta misma engendra determinadas relaciones una

con otra además de las cosas materiales, más allá del vínculo

personal con la tarea a realizar. A este complejo de elementos

subjetivos y de relaci6n atribuimos el factor psicol6gico fun- 

damental: la personalidad. 

Citemos como ejemplo los problemas actuales que ocurren en

la sexualidad humana. Consideremos el aspecto del coito COMO mO- 

vimiento obserbable que podemos denominar como actividad y descri

birlo en la introducci6n del pene en una vagina acto efectuado - 

por dos sujetos ( hombre y mujer) cuya subjetividad va a determinar

ritmo, tiempo, espacio y un conjunto de factores relacionados en

la actividad. La amplitud de los estudios psicol6gicos concuerdan

en analizar entre otros aspectos la diversidad de posiciones de

los cuerpos para efectuar el coito, la localizaci6n de zonas fi- 

siol6gicamente comprobadas que concentran mayor sensibilidad, la

r,elaci6a que guarda los ritmos de palpitaciones al momento orgas

mico, los condicionamientos previos de retenci6n a la erecci6n

del pene o al logro de una segregacidn vaginal. En fin, encentra- 

mos una serie de técninas y definiciones operacionales que estar- 

rán presentadas en una concepci6n del humano comoestrictamente

de naturaleza biol6gica subestimando los elementos sociales que

conforman la naturalez.a humana. Deciamos nosotros que una activi

dad del individuo engendra determinadas relaciones más allá del

vínculo personal con la tarea ( en este caso nos referimos a una

tarea sexual) a realizar por lo tanto vimos que la popularidad de
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la poblaci6n ha simbolizado el coito con otras anotaciones que re

fieran a esos factores calificados como subjetivos es el caso de

la denominaci6n " coger" que se traduce en agarrar, tomar, hacer

propia a la otra persona o también los sin6nimos " hacer el amor" 

fornicar", " planchar". " chingar a. una mujer», " picar", etc. que

no únicamente van a representar una diferenciaci6n gramática! en

la denominaci6n de la actividad sexual sino que además, y en su

contenido, la diferenciaci6n de enunciado del mismo hecho traduce

toda una diferenciaci6n subjetiva al acto de introducci6n del pe- 

ne en vagina, hay variaci6n trascendental a interpretarlo en su - 

valoraci6n social. Es así, que en el caso del " violador" este se

remite al acto copulativo dado un sistema de valores que se lo de

terminan y no un condicionamiento conductual. 
Tenemos entonces - 

que al realizar el coito un sujeto' con otro, pese a realizar el

acto conductualmente igual que la generalidad de las personas, va

a diferir fundamentalmente de acuerdo a la naturaleza social o al

grupo social que reproduzca valorativamente su actividad, por ra- 

z6n los sujetos van a diferir al efectuar el coito en la determi

naci6n aprendida historicamente no solo en su desarrollo indivi-- 

dual sino que también en las condiciones inmediatas de los grupos

sociales en donde se desenvuelven y en las diferencias econ6micas

sociales que ubican la reproducci6n ideol6gica del mismo aprendi- 

zaje. 

En todo grupo van a aparecer condicknes significativas pa- 

ra su constituci6n como serían: el manejo conceptual accesible de

la naturaleza; la movilidad genérica del desarrollo de sus rela- 

ciones contradictorias que se concibe en una referencia que con- 



sistiría en los medio o instrumentos de transformaci6n de cada

individuo en su interacci6n grupal orientada. 
A toda esta con- 

fírmaci6n podríamos denominarla como praxis del grupo. 

La praxis del grupo produce su devenir hist6rico sistemas

de ideas y connotaciones que los hombres producen en su accio- 

nar de tal forma que los individuos mantienen, 
sostienen y diri- 

gen su comportamiento con una 16gica interna y descargas emoti- 

vas. Bastaría que analizaramos la historia de la mUsica como ex- 

presi6n humana para que observaramos como los esquemas referen- 

ciales, conceptuales y operativas diferenciarían la aparici6n de
reacciones emotivas ante la alternancia de sonidos melodiosos que

determinarían tal o cual período de la transf9rmaci6n
grupal. Sen

cillamente en méxico encontraríamos un condiconamiento psicol6~ 

gico a travás de la publicidad en televisi6n, 
peri6dicos, radio, 

etc. que provoca en el individuo una respuesta emotiva a melodias

ajenas a sus esquemas referenciales. 
Ejemplo la preferencia de es

cuchar un conjutno norteamericano a un cantante
ranchero. Dicha

contradicci6n provoca una heterogeneidad de condidonantes que ha

ce difícil analizar la organizaci6n de vida y
la " forma de pensar" 

de los valores dominantes en cada sujeto. 

Enmarcados así los elementos apreciamos entonces que no es

igual la conducta de bailar, comer, dormir, cantar, estudiar, be- 

ber, platicar, etc. en su determiraibe- ideología aunque fuese total- 

mente igual en su manifestaci6n empírica. 
El estudio te6rico de

la personalidad debe contemplar dicha distinci6n y analogía de - 
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acuerdo al análisis del proceso grupal, el desarrollo individual

y la contradicción histórica de las clases sociales. Enfoque que

desde un principio señalamos como la articulación del materialis- 

mo histórico con la ciencia psicológica. 

En" los niveles de abstracción del concepto de clases ( modo

de producción, estructura social, situación social, coyuntura)" 

70) y en los niveles de abstracción de la personalidad ( conjun- 

to de comportamientos, actos, conciencia) hallaremos la investi- 

gaci6n de la interacci6n del individuo con su sociedad. De tal

forma que la investigación psicológica se encamine a comprender

como el resultado de las fuerzas productivas y de las relaciones

de producción en base a la propiedad privada originan una concien

cia empírica ( psicológica) que corresponde a determiandas formas

conductuales más o menos próximas al modo de producci6n. As¡ como

una conciencia de clase no puede estudiarse independientemente

de las formas concretas de producción menos aún la individualidad

podrá ser explicada sin la explicación de las condiciones hist6- 

ricas que la determinan. Hay que recordar el lazo interdiscipli- 

nario de la Economía política con la Psicología dado que aquella

no estudia relaciones entre cosas, ni entre hombres y cosas. 

La Economía Política estudia relaciones entre hombres

que aparecen en la conciencia de los hombres como re- 

laciones entre cosas". ( 71) 

Por lo que se refiere a la estructura social apreciamos que

al desarrollo del modo de producción corresponde la modificación
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de los componentes que lo constituyen por lo cual aparecerán

clases o grupos intermedios entre uno y otro ( alta, medio, ba- 

ja, rural, urbano, aristocracia, obrera, pequeño burgues, lum- 

pen, proletario, etc.) as¡ como diversos elementos de la in- 

dividualidad ( tipología, topografía conductual, roles, pato- 

logías, etc.) De tal forma que observamos una relaci6n directa

entre la situaci6n social y las formas de pensar y sentir en

grupos o en individualidades conforme la existencia cotidiana

de los hombres. Finalmente en las coyunturas de la contradic- 

ci6n de clases se van a apreciar con mayor claridad las condi

ciones de existencia de los hombres como serían: los conflic- 

tos existenciales, las condidones que incrementan o decremen- 

tan una respuesta, los procesos de acomodaci6n y asimilaci6n

cognocitivos, los condiconamientos medio ambientales, etc. que

en conclusi6n significarían los aspectos esenciales de la rea- 

lidad en la experiencia inmediata en la limitante de sistemati- 

zar dichos aspectos a una teoría de la personalidad. Por tal mo

tivo enfatizando esto Utimo en el siguiente tema de nuestro tra

bajo nos vamos a adentrar a entender de que forma el objeto de

estudio de la psicología va a ser analizado conforme a los agre- 

gados básicos de individuos en una sociedad, su oposici6n por el

desempeño productivo, las relaciones de trabajo y propiedad, la

cotidianidad, los actos, la conciencia y el comportamiento en la

individualidad. 
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HACIA UNA TEORIA CIENTIFICA DE LA
PERSONALIDAD

Lo expuesto en los capítulos anteriores nos conduce nece

sariamente a esbozar el estudio de la personalidad, 
para tal efec

to es conveniente recordar lo siguiente: que la psicología estu- 

dia la parte más general de la teoría del individuo, no entendien

do esto como forma aislada salvo como' operaci6n
abstracta. Esto

nos remite como base filos6fica fundamental a la 6a. tesis sobre

Feuerbach expuesta por Carlos Marx. A través del presente traba- 

jo hemos insistido en concebir a la personalidad como una organi- 

zaci6n de comportamientos diversos que se desarrollan estructu- 

ralmente en la transformaci6n de la individualidad en determina- 

das relaciones sociales de producci6n. 
Finalmente es importante

acentuar que las condiciones materiales donde se desenvuelve la in
dividualidad determinan la forma de su expresi6n conductual y su

mismo desarrollo de conciencia que integran lo que hemos llamado
personalidad. 

Evidentemente, una primera instancia, de discuci6n estaría

dirigida al planteamiento de llorganizaci6n de comportamientos" - 

por lo cual para su defensa habría que destacar lo siguiente: En

el capítulo II nosotros nos referimos al estudio de los procesos
psicol6gicos que han constituído el abanico de investigaci6n en

psicología, para tal efecto enunciamos los que hemos considerado

más estudiados como son: la sensopercepci6n, el aprendizaje, la

motivaci6n, el desarrollo y el pensamiento dentro de los cuales
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también podríamos citar los sentimientos y las emociones como

factores o elementos que en todo proceso pSlcol6gico han de es

tar presentes. 

Anteriormente ya haciamos menci6n que dichos procesos en

realidad se manifiestan juntos y que para. efectos de su estudio

se han separado. Por tal motivo, recurrimos al término llorgani- 

zaci6n" como palabra conjuntiva de procesos y utilizamos el - 

término " comportamiento" porque abriga el aspecto categ6rico de

actividad, la antinomía innato -aprendido y la referencia social

a diferencia del concepto conducta cuya connotaci6n es más

limitante dado que comprende dnicamente la interacci6n organis- 

mo -medio ambiente). 

Si revisamos de una manera muy general cuales elementos

están presentes en las teorías de la personalidad coincidiría- 

mos con Germanie de Montmollin ( 72) en su análisis lexicol6gico

y temático de las teorías de la personalidad en cuanto a definir

de acuerdo a la frecuencia de los términos utilizados y la temá

tica que desarrolla toda teoría de la personalidad. Así, respec- 

to al lenguaje utilizado, encontramos que se enfatízan las con

diciones vividas en la experiencia contInua, los aspectos his- 

t6ricos, las relaciones causales y las circunstancias más influ- 

yentes que condicionan los cambios esenciales en la individuali- 

dad. También, es importante hacernotar la tendencia de toda teo- 

ría de la personalidad hacia la clasificaci6n ( situaci6n que se

presenta a todo ser humano cuando su intenci6n es conocer a al- 

guien) . 
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Por lo que respecta a la temática que desarrollan las teo- 

rías de la personalidad hallamos que coinciden en: 

Integrar los procesos Psicol6gicos conforme a la idea de

totalidad viendo a la personalidad en la conjunci6n de las acti- 

tudes, características y costumbres del individuo. Es factible

apreciar que la concepci6n de la totalidad trae serios problemas

cuyo origen lo podríamos remitir hacia la 16gica quefundamenta

cualquier ciencia. En nuestro caso, vamos a señalar por ejemplo

el objeto de estudio que plantea el Psic6logo Molina ( 73) que di

ce: " La psicología es el estudio de la interrelaci6n del indivi

duo con su sociedad". De este planteamiento se deriva entonces

que el individuo es la parte del todo social, dado que las inter

relaciones son componentes estables y como tales es una forma de

abstracci6n, ahora bien ¿ cuáles serían las particularidades del

todo social?. Necesariamente tendrían que emerger de una expli- 

caci6n de la individualidad en su organizaci6n de procesos psi- 

col6gicos analizados en su manifestaci6n del comportamiento lo

cual seria muy limitante ubicarlo en un plano de interrelaci6n. 

La noci6n de individualidad tendrá también varios signifi

cados de los cuales destaca el de unicidad donde no interesa tan

to lo que difiere a un individuo del otro sino que el estudio de

la personalidad fundamente la particularidad del individuo ( ver

capítulo I.) Con este argumento también es conveniente aclarar

que la noci6n de la forma de individualidad ( por ejemplo ser - 

pequeño burgués, proletario, lumpen, proletario, etc.) no coin- 

cide con la de la personalidad como en numerosas ocasiones lo ha

intentado la Psicología ordinaria ( ej: la personalidad del blanco, 

del negro, del indio, del adulto maduro, del ejecutivo de empre- 
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sas, del profesionista, del joven, de la mujer, del intelectual, 

del gordo, del flaco, etc.) 

Otra característica de las teorías de la personalidad con

firman como elemento común el relacionar la noci6n de individual

con la de concreto. 

En nuestro caso, lo que nos importa aclarar es como lo con

sidera el marxismo, para tal efecto recurrimos a Maurice Caveing: 

El marxismo sostiene que la personalidad concreta, 

de la que está por hacer la teoría, no existe natu- 

ralmente, sino hist6ricamente y en unas " formas" pre

determiandas por la estructura de las relaciones so

ciales. Podemos pensar en sociedades cuya estructu- 

ra no engendra ninguna forma de existencia hist6ri- 

ca de la individualidad, ésta queda entonces como

puramente biol6gica. Quizá sean el cambio y el con- 

trato los primeros rudimentos de la economía mercan

til quienes determinan las primeras formas de indi- 

vidualidad aunque de ninguna manera agota el conoci

miento de las personalidades. Por otro lado, no se

sitúa en el mismo plano. Es un eslab6n indispensa- 

ble del marxismo, una mediaci6n de la teoría de los

sistemas sociales hacia la teoría de la personali- 

dad concreta. ( 74) 

obviamente que la relaci6n de la individualidad con la con
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la concreci6n necesariamente ha de situar la intenci6n de prede- 
cir tal y como toda teoría de la personalidad debe de buscar la
determinaci6n con el tiempo, no solo con las conductas 0 situa- 

ciones repetitivas, 
sino con las contradicciones sociales. 

En la definici6n de G. 
Al1port ( 75) 

La personalidad es la organizaci6n dinámica de los
sistemas psicol6gicos que en un individuo determinan

su adaptaci6n original a su medio". 

Encontramos un ejemplo característico de concebir o cons- 

truir los modelos de personalidad hacia la idea de estabilidad, 
esto es, la insistencia frecuente a hablar de interacci6n de in- 
dividuo con medio ambiente resaltando su adpataci6n como noci6n
de equilibrio y su

desadaptaci6n como noci6n de
desequilibrio. Es

claro que estos tipos de reflexi6n psicol6gica nos conducen a mo- 
delos estáticos que aunque no

sea su íntenci6n, 
necesariamente

fracasan al no abordar la noci6n de la individualidad desde el
sentido hist6rico social sino de una simpleza homeostática de in
teracci6n con el medio o con la sociedad. 

Haciendo una conjunci6n de ideas que se han representado en
las teorías de la personalidad encontramos que los autores coinci
den en buscar la idea de estructuraci6n que asemeja a las de to- 
talidad, unidad, 

concreto, 
estabilidad, 

particularidad, 
etc., ya

que en su conjunto determinan salvar las barreras que impiden ex- 
plicar la relaci6n de la estructura individual con la estructura
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social. Como ha sido abordado esta explicaci6n no consiste en

hacer un translado mecánico del yo -sociedad, sino estructurar

las relaciones sociales entre las conductas, o dichos en otras

palabras, conocer como cada personalidad concreta se estructu- 

ra en las relaciones sociales a las cuales esta engranada. 
En

este sentido Seve propone considerarlo como una I' yuxta extructu

ra" de la sociedad, así como una topología que refleje la diná

mica de las relaciones internas entre los diversos comportamien

tos que constituyen la personalidad de tal forma que esta pueda

ser identificada a un individuo concreto dado. Para esta fina- 

lidad se ha definido el análisis marxista de trabajo como punto

central para la ciencia de la sociedad y para la ciencia de los

individuos que en ella viven. Además hay que agregar que Seve

utiliza el concepto del acto como base de relaci6n entre los ele

mentos te6ricos de la biografía de un individuo en relaci6n a

un mundo social determinado, con sus expresiones de las condicío

nes hist6ricas objetivas. 

Esta busqueda en Seve no es original obviamente, 
bastaría

recordar las investigaciones encaminadas a este prop6sito resal- 

tando en su mayoría las teorías de la psicología social y en paLE

ticular la noci6n de " super yo" en Freud, " drama" en Politzer

y " rol" en Lewin entre otros. 

Lo importante es destacar que todos los te6ricos coinciden

en exponer una topografía aunque difieran en la dinámica y cons- 

trucci6n de los conceptos que la constituyen. En nuestro caso, - 
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lo que nos interesa es analizar que conceptos utiliza
Seve, y

como los articula para elaborar a nivel de hip6tesis, el cami

no hacia una teoría científica de la personalidad. 

Para la elaboraci6n de un sistema definido de relaciones

sociales, Lucien Seve articula tres conceptos básicos: actos, 

capacidades y la relaci6n entre el producto psicol6gicO Y las
necesidades. 

Todo acto es un aspecto de la biografía de un individuo

donde hay expresi6n de sí mismo en un mundo social determinado

a las relaciones sociales del momento o dicho en otras palabras, 

el acto es un reflejo de las condidones hist6rícas objetivas. - 

Ahora bien, el momento de la ejecuci6n objetiva del acto supo- 

ne otros dos: el del producto y el de las condici>nes subjetivas

de producci6n y reproducci6n, o sea lascapacidades del individuo: 

Llamo capacidades al conjunto de las potencialidades

actuales o adquiridas, para efectuar cualquier acto de

cualquier nivel" ( 76) 

Los actos y las capacidades están íntimamente relacionados, 

de tal forma, que algunos actos tienen como efecto la adquisici6n

de capacidades ya que todo individuo se desarrolla en condiciones

de reproducir los actos de la personalidad. 
Recordemos que Seve

define la personalidad como un " Sistema vivo de relaciones socia

les entre conductas" ( 77) En este sentido es pertinente aclarar

que la definici6n que proponemos va encaminada a delimitar más
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descriptivamente a la propuesta por Seve, por tal raz6n rea- 

firmamos el aspecto de organizací6n ( relaci6n biol6gico- SO- 

cial de acuerdo a la apreciaci6n materialista
hist6rica) de

estructuraci6n y de transformaci6n productiva (
recalcando el

desarrollo de los procesos piscol6gicOs)- 
Por lo tanto de nin

guna manera la definici6n que proponemos se contradice a la

expuesta por Seve. 

Remontándonos al aspecto de los conceptos básicos obser

vamos que Lucien Seve destaca el desarrollo de las capacidades

como la funci6n progresiva más importante de la personalidad. 

Modificaci6n continua que se refiere a la reproducci6n econ6

mica, política, ideol¿Sgica, etc) que amplifica dialécticamente

la expresi6n individual. Este progreso no significa que el su

jeto acumule matemáticamente tal o cual propiedad, 
sino que se

refiere a la continuidad de su devenier cotidiano, 
por tal mo- 

tivo destacamos el aspecto de la reproduccift, así como Lucien

Seve analiza la funci6n progresiva comparativamente a la fun- 

ci6n del capital fijo en la economía o la funci6n del esquele

to en el organismo humano. 

En base a la relaci6n dialéctica de actos y capacidades, 

Seve diseña la topografía por sectores, 
especificando que ésta

expone únicamente la infraestructura de la personalidad y ubi- 

cándose al nivel hipotético - 

Denomina sector 1 de la actividad individual al "
conjunto de los
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actos que producen, desarrollan, o especifican algunas de las

capacidades" ( 78), y sector II " al conjunto de los actos que - 

utilizando algunas capacidades ya existentes, 
producen tal o

cual resultado que el ejercicio de estas capacidades permite

alcanzar" ( 79). La mayor dificultad que enfrenta esta topogra- 

fía por sectores consiste en la problemática de definir el - 

proceso de aprendizaje en el desarrollo de la actividad per- 

sonal" ( BO> 

Esta dificultad se acrecenta aún más por varias razones

de las cuales podríamos citar: la limitaci6n de concebir el - 

aprendizaje como " efectos psíquicos" de un organismo definido

en abstracto y la problemática actual de analizar los efectos

de la alienaci6n sobre el condicionamiento social en el apren

dizaje. Para salvar tal situaci6n Seve recurre al concepto de

necesidad como el punto de partida ( adn en su relatividad bio

1¿Sgica) de toda actividad humana especificando que: 

Si bien la necesidad orgánica elemental es necesi- 

tante, interna y meostática, la necesidad humana de

sarrollada se caracteriza por el contrario en medida

más o menos amplia, por su margen de tolerancia in- 

cluso a una insatisfacci6n prolongada, su excentra- 

ci6n y reproducci6n ampliada sin limitaci6n intrín- 

seca alguna" ( B1) 

Para estudiar la relaci6n entre necesidades y actividad a
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Seve lejos de interesarle desarrollar su determinaci6n en las

leyes del aprendizaje ( lo que llama ' Ipsiquismo") enfoca su tra

bajo hacia el proceso de mediatizaci6n de dicha relaci6n por

la formaci6n social donde tiene lugar la actividad, por tal mo

tivo enuncia la noci6n de producto psicol6gico al " conjunto de

los resultados de cualquier naturaleza a que arriba un acto o

un acto o un grupo de actos" ( 82). Especificando que en un aná

lisis esquemático de dicho producto en el sistema capitalista, 

se consideran varios aspectos: 

a) que un acto acarrea implicItamente un desgaste fi- 

siol6gico y una inversi6n de tiempo por lo cual re- 

produce necesidades correspondientes. 

b) Un acto de la pauta para que afloren necesidades

preexistentes lo cual de una satisfacci6n directa - 

por el resultado de un acto concreto. 

c) el producto del acto permite una retribuci6n aun

que fuese inmediata. 

d) dada la relaci6n del acto con el ejercicio de las

capacidades el producto psicol6gico va a influir di

rectamente al progreso psicol6gico. 

Cabe aclarar que los aspectos a y b están al nivel de aná

lisis de las leyes que ha desarrollado el " psiquismo", sin em- 

bargo, los aspectos c y d se encuentran al nivel denominado de

las relaciones sociales entre las conductas. 
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La relaci6n entre los resultados posibles del acto y las

necesidades a satisfacer encamina a Seve para sustentar la va

riaci6n de la relaci6n de acuerdo a diversos actos y de un in

dividuo de otro y permite que lo sustente como la noci6n bási

ca para una teoría de la motivaci6n haciendo una descripci6n

detallada entre la relaci6n esencial del individuo con el ob- 

jeto ( ej. si es rico en cereales se convierte en agricultor, 

si es rico en ovejas se hace pastor) como lo menciona en el - 

efecto del dinero sobre el desarrolo de la individualidad y - 

comprobando que dicha motivaci6n de enriquecimiento se debe a

efecto estructural de la formaci6n social y no a una escueta

explicaci6n de necesidad originaria. 

Lo interesante en el plantemaiento de Seve respecto a la

noci6n de necesidad es que no considera a ésta como concepto

básico ( al nivel de acto o capacidad) sino que ha de recurrir

siempre a considerarla con respecto a su relaci6n con el pro- 

ducto psicol6gico y el análisis de la reproducci6n ampliada

de la personalidad. 

Seve desarrolla su trabajo hacia el planteamiento de una

estructura de la actividad y para dicho fin' hace la aclaraci6n

de la necesidad de apreciar los conceptos básicos en el conte- 

nido de la biografía, por lo cual resalta a la estructura tem

poral como: 

la 16gica interna de la actividad de un individuo, 
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de su reproducci6n y desarrollo"( 83) 

Refiriendose específicamente a esta con la noci6n de " empleo

de tiempo" haciendo la aclaraci6n de considerarlo no como - 

tiempo empírico, fenoménico o ideal sino como el ámbito don- 

de despliegan las actividades de una personalidad y su deve- 

nir biográfico. 

Para entender la noci6n del tiempo real Seve se remite a

comprenderlo en el. devenir o mejor dicho, en otras palabra, 

de acuerdo a las condicbnes objetivas de la actividad, anali- 

zando esta de acuerdo a la distinci6n del tiempo de trabajo

en la producci6n con el tiempo de trabajo socialmente enmanci- 

pado, o sea, considerar únicamente las actividades psicol6gi

camente productivas que son las que integran el contendio de

la infraestructura de la personalidad, desechando aquellas - 

de funcionamiento biol6gico ( como la digesti6n, respiraci6n) 

y las actividades superestructurales ( ej. la reflexi6n sobre

el empleo del tiempo ideal) definiendo ast la infraestructu- 

ra mediante la producci6n y reproducci6n psicol6gica y no a

través de la necesidad. Para evitar confusiones, se hace la

aclaraci6n de distinguir lo que se entiende por trabajo so~ 

cialmente producido a la noci6n de actividad psicol6gicamen

te productiva, quedando más claro a los ejemplos que el au- 

tor expone. Un maestro es un trabajador productivo, no por- 

que forme el pensamiento de sus umnos, sino porque red¡- 

tda una ganancia monetaria al patr6n ast como, un empleado

bancario es trabajador productivo no porque muestre habili
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dad para contar el dinero, sino porque entrega plusvalía al

capitalista financiero. 

Tenemos entonces, que para asignar la actividad indivi- 

dual tendremos que distinguir a ésta como abstracta o concre

ta ya que el empleo del tiempo se sistematiza de acuerdo a la

actividad personal concreta y la actividad social abstracta. 

Así como para describir el " modo de vida" de un individuo ha

brIa que referirse a el tiempo a vivir y el tiempo para vivir

que obviamente se maneja como un resultado social que afecta

la infraestructura de la personalidad. 

As£ como en la economía de una sociedad donde al désarro

llar más tiempo para producir un artículo necesariamente de- 

dica un tiempo determinado que aumenta o disminuye la produc- 

ci6n de otros artículos de la misma manera con un individuo, 

la amplitud de su desarrollo, de su actividad, depende de la

práctica de su tiempo. 

Reuniendo los datos que se han. expuesto Seve sintetiza

la contradicci6n central de la topología de la actividad en - 

las condiciones del sistema capitalista como la escisi6n entre

personalidad concreta ( conjunci6n de las actividades persona- 

les, aún interpersonales, no alienadas, que se desenvuelven co

mo la personalidad abstracta es instrumento de capital y hace

dependiente la personalidad concreta. 

La diferencia entre la infraestructura de la personalidad
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y la infraestructura social como la comprende él marxismo des

taca en varios elementos: a) que el sistema de las relaciones

sociales está determinado, en d1tima instancia por el grado

de desarrollo de las fuerzas productivas y en el plano indivi

dual dependería de la expresi6n de las capacidades psicol6gi- 

cas, situaci6n que en el sistema capitalista se traduce en - 

una contradicci6n dialéctica dado que al individuo le es im- 

puesto desde fuera el empleo del tiempo. b) que las condicio

nes situacionales o contingentes del empleo del tiempo están

en oposici6n a la necesidad hist6rica de las relaciones socia

les, Ej. la educaci6n del niño se imparte de acuerdo a las - 

exigencias del sistema y no a las características propias del

progreso psicol6gico que desarrolle. 

Conforme estas contradicciones que se dan en el desarro- 

llo de la personalidad Seve elabora un esbozo hipotético de

topología general de las personalidades producidas en el se

no de las formas de individualidad capitalista, el cual lo re

presenta en cuatro cuadrantes de los cuales dnicamente cita- 

mOs: ( 84) 

Sus características generales que son:' a) el cuadrante

Ic que se caracteriza por el conjunto de aprendizajes en que

se desarollan y forman las capacidades utilizadas en la acti- 

vidad concreta. b) el IIc que lo constituyen el c<?njunto de

los actos que aplican las capacidades para retornar directa- 
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mente al individuo. c) el Ia que lo integran el conjunto de

los aprendizajes donde se forman y desarrollan las capacida

des impuestas por la actividad social en las relaciones so- 

ciales respectivas y d) el IIa conjunto de los actos en los

cuales consiste directamente ese trabajo social. Así se des

cribe como ejemplo representativo el empleo del tiempo de - 

un niño en edad esoolar cuyo predominio del empleo del tiem

po está en el cuadrante Ic; en el caso de un estudiante el

predominio estaría en la Ia; en el obrero se sitCa en el lla

y en un anciano se ubicarla en el IIc. 

Obviamente Lucien Seve plantea estos ejemplos advir- 

tiendo que no se les considere como figuras tipo sino que

destaca finicamente una aproximaci6n probabillstica sujeta - 

al estudio de etapas consideradas como " vitales" de un in- 

dividuo para el mantenimiento de un sistema social. 

Hasta aquí, Lucien Seve se dedica a las aportaciones

para el estudio de la infraestructura de la personalidad, 

Respecto a las superestructuras psicol6gicas entiende a - 

éstas como " el conjunto de las actividades que no contri- 

buyen directamente a la producci6n y reproducci6n de la - 

personalidad, pero que desempeñan, con respecto a estos - 

procesos, un papel regulador« ( 85) 

Esto traducido a términos más estrictamente psicol6gicos

corresponderla al complejo estudio de los sentimientos hu
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manos cuyo dinamismo está directamente determinado a la es- 

fera de la ideologla dominante. 

Finalmente, Lucien Seve dedica su trabajo a los proble- 

mas de la reproducci6n ampliada y leyes del desarrollo. A ma

nera de enunciaci6n breve únicamente basta indicar que la re

producci6n ampliada es en suma, el nivel máximo de cada per- 

sonalidad por ende una ley fundamental del desarrollo con~ 

siste en la relaci6n entre las capacidades desarrolladas y

la estructuradel empleo del tiempo cuyo análisis se descri~ 

birla de acuerdo a las fluctuaciones de los cuadrantes ante- 

riormente descritos, así como las variaciones entre el pro- 

greso y el producto psícol6gico. Por lo tanto, al hablar de

desarrollo, lejos de analizar lineal o transversalmente los

cambios psicobiol6gicos o psicosociales en la influencia de

un individuo, Seve se manifiesta por la consideraci6n hist6

rica que articula los efectos de una singularidad en la per

sonalidad. Lo cual dicho en sus propias palabras nos indica: 

La ciencia de la biografía, tal como la compren- 

demos, tiene esencialmente por tarea captar las - 

estructuras, las contradicciones, la dialéctica

de la vida personal, a través de la cual se forma

y transforma la personalidad singular y se des- 

pliega la actividad: desarrollo cuantitativo y cua

litativo del fondo fijo de las capacidades; infra

estructuras de la actividad, p/ n general y empleo

13o- 



del tiempo; superestructuras y formas de con

ciencia; necesidades internas de correspon- 

dencia entre capacidades y empleo del tiempo, 

contradicciones con las necesidades sociales

externas y las formas de individualidad; re- 

sultantes principales de las contradicciones

en cada etapa, teniendo en cuenta la coyuntu

ra social en que se desenvuelve la vida estu- 

diada, crisis peri6dicas de empleo del tiempo, 

mutaciones eventuales de la 16gica general del

desarrollo. ( 36 ) 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

Considerando que en la actualidad, el modo de pensamiento hist6- 

rico- dialáctico y el enriquecimiento de la práctica socialista

ejercen una influencia determinante sobre la concepci6n de cada

disciplina científica, de tal forma, que haciendo una revisi6n his

t6rica del desarrollo de la Psicología, nos percatamos que ésta se

halla en un proceso amplio de acomodaci6n crítica de sus enuncia- 

dos te6rícos; tales como, la relativa apreciaci6n del objeto de

estudio, categorias, conceptos y métodos específicos que la cons- 

tituyen en su particularidad epistemol6gica. 

En este trabajo, me be propuesto desarrollar el estudio de la per

sonalidad definiendo a esta en la relaci6n dialéctica que distin- 

gue en su esencia al humano del animal y al individuo de la socie

dad. Para lograr tal fin, es muy importante que los que nos dedica

mos al estudio de la Psicología entendamos al humano desde una con

cepci6n materialista dialéctica. 

Para comprender los procesos enfáticamente psicol6gicos es necesa

rio enunciar a éstos articulados al modo de pensamiento general; 

así, concluyo que las categorias filos6ficas son las que dan un con

tenido objetivo a los resultados experimentales. 

Para integrar dichos procesos psicol6gicos en un objeto de estudio

enuncio a la personalidad como tal, ya que, considero a esta enti- 



dad como la regulaci6n de las contradicciones dial6cticas en la
concepci6n del individuo en concreto. 

Sostengo que hay que entender al desarrollo PsicOl6gicO como un

desarrollo de la esencialidad colectiva que tiene el ser humano

por lo cual afirmo que hay que desechar todo intento de apreciar

al individuo como una entidad estática y aislada. 

Todo comportamiento es parte de una cotidianeidad y ésta a su - 

vez es parte vivencial de un modo de producci6n social. 

Ubico a la personalidad como un estado
regulador, en el sentido de

analizar su desarrollo en las capacidades no manifiestas por las ca
racterísticas de las relaciones sociales, 

esto es, en el impedimen- 

to del desarrollo del individuo por la determinante hist6rica de 61
y los otros. 
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