
SENTIMIENTO DE CULPA Y ALIENACION

1. SENTIMIENTO NEUROTICO 0 NORMAL?

El sentimiento de culpa fue definido
por Freud como la expresion de la ten-
sion existente entre el Yo y el Yo ideal
(mas tarde el Superyo introyectado).
Esta definicion presupone la existencia
de un Yo que se puede objetivar a si
mismo, es decir, ser al mismo tiempo
sujeto y objeto de conocimiento. Asi
pues, el sentimiento de culpa es propie-
dad del hombre y no significa necesa-
riamente su alienacion comosucede en el
caso de quien infringe una norma acep-
tada e integrada por el Yo; tal senti-
miento de culpa es en realidad un dis-
cernimiento de la conciencia, es el pun-
to de partida de una reparacion activa
y de un retorno consciente. Sin embar-
go, un sentimiento de culpabilidad in-
consciente, vago 0 falsamente localiza-
do, acompafiado de una angustia im-
potente ante un Superyo, en parte he-
teronomo, es verdaderamente la "mala
conciencia", "la conciencia infeliz" y
debe ser considerado como un fenome-
no central en la neurosis.

2. PUNTO DE VISTA GENETICO

El Superyo se forma de acuerdo con
la imagen y las exigencias de los pa-
dres; abarca las normas y las Iimitacio-
nes que por la introyeccion se han con-
vertido en una instancia personal. Es-
tas normas, al principio incomprensibles
para el nino, son aceptadas, en primer
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lugar, gracias a la identificacion con los
padres; seran Iogicas e integradas en la
medida en que sean logicas e integra-
das por los padres. Por otra parte, el
proceso de la identificacion no obedece
tinicamente a la represion, sino que es
La expresion. de La autosublimacion. hu-
mana, puesto que el hombre es el tini-
co ser viviente que crea una cultura his-
torica, Toda transgresion de esta ten-
dencia sublim ante . actualizada por la
tension existente entre el nivel de des-
arrollo alcanzado y el que esta por al-
canzarse, es una fuente de sentimiento
normal de culpabilidad. Pero el Super-
yo suele ser ya en los padres una ins-
tancia parcialmente extrafia y pesar so-
bre el desarrollo del nino; es asi como
la semilla de la alienacion se trasmite
al nino y se convierte en germen de su
propia alienacion. Este proceso es tam-
bien facilmente apreciable en un regi-
men de educacion rigorista, perfeccio-
nista 0 inconsecuente: el nino no sera
aceptado tal como es, 10 sera solo como
imagen ideal. El nino sera culpable de
ser 10 que el es (CARUSO). En todos
los casos, una discordancia muy grande
entre el Yo y el Yo-ideal provoca la in-
seguridad y la vivencia de la culpa. La
imperfeccion real con relacion al ideal
sera experimentada tambien como cul-
pabilidad y Ilevara a tratar de reprimir
esta auto-negacion, El nino vivira, pues,
de acuerdo con una escala de valores ex-
teriores, extrafia, que no corresponde ni
a sus cualidades personales ni al periodo
de desarrollo alcanzado.
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3. Los IDEALES COMO VALORES SOCIALES

Ahora bien, los ideales de los padres
y el Superyo, se originan en una situa-
cion concreta del desarrollo social e his-
tor ico. La formacion del sentimiento
alienado de culpa sera ejercido porIa
sociedad a traves de los padres. Como 10
expresa Igor A. CARUSO: "El hombre
es neurotizado porIa familia, pero la
familia es 10 que es a causa de la es-
tructura social". En efecto, los ide ales
de los padres estan siempre en una re-
Iacion particular con las instituciones y
las ideologias de la sociedad. El "prin-
cipio de realidad" esta siempre investi-
do con las vestiduras del principio so-
cial dominante. Los valores humanos ac-
ttian en la historia concreta, tal como
son representados por Ia sociedad. Seran
luego mas 0 menos bien realizados pOl'
el Yo, pero a su vez, los valores indivi-
duales asi obtenidos, influiran sobre los
de la sociedad. Si se habla de valores,
se olvidan muy a menudo los aspectos
contradictorios de su origen y de su ac-
cion. Hagamos notal' pOl' otra parte, que
la influencia de la sociedad sobre la for-
macion del ideal tiene lugar, hoy dia
mas que nunca, de una manera direc-
ta: la escuela, la prensa, la television,
son portadores del ideal social, del Su-
peryo social que sera realizado de una
manera diferente pOl' cada individuo
pero que no deja a nadie fuera de su
influencia.

Ciertamente, debemos guardarnos de
reducir enteramente los valores a su so-
la manifestacion historica y social; los

.valores se manifiestan bajo las formas
historic as pero corresponden esencial-
mente a la tendencia humana hacia el
senti do, hacia la significacion. De to-
dos modos, la critica de las motivacio-
nes no puede ignorar el aspecto histo-
rico.

4. SENTIMIENTO DE CULPA Y ALIENACION

Ya hemos dicho que todo sentimien-
to de culpa no es necesariamente sinto-
ma de alienacion; 10 es, cuando no pue-
de ser integrado pOl' todas las instan-
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cias personales y acnia de alguna ma-
nera fuera de la esfera personal. Entre
un Ella que se experimenta como extra-
no y un Superyo fuerte pero infantil, el
Yo permanece dehil e impotente, mucho
mas que en el caso de una contradic-
cion condicionada simplemente pOl' el
desarrollo. La regulacion del Yo no es
la preponderante, es la severidad del
Superyo, descendiente de la autoridad
exterior y punitiva. Este Superyo que
permanece en una etapa infantil contie-
ne aun fuerzas magicas. EI orden in/an-
til de valores que deberia ser una seiiai
provisoria del desarrollo, se /ija aqui Y
se absolutiza y acuia sobre el porvenir
en una forma rigid a y arcaica. El ambi-
to central y normativo de los valores es,
pOl' asi decirlo extraiio al hombre que
es atormentado entonces porIa angustia,
mas torturante que aquella que nace de
las contradicciones que acompafian a to-
do desarrollo normal. Ahora bien, el Yo
tratara de defenderse de la angustia con
la ayuda de diferentes mecanismos: fal-
sa localizacion de la culpa (CARUSO),
represion, negacion, .proyeccion, ritua-
Iizacion y otros mas. Pero tales ensayos
fracasan mientras los simbolos de la
aliena cion permanezcan opacos.

5. INTENTO DE UNA LJiBERACION DE LA
CULPA

Una desmistificacion solo es posihle
en el dominio interpersonal porqne el
sujeto no se puede abstraer de la his to-
ria que 10 ha formado. Es pOl' esto que
el proceso analitico es un ensayo de
totalizaci6n de las vivencias a traves de
nuevas relaciones interpersonales que
permiten una anamnesis consciente y
una nueva integracion. Se trata de acep-
tar 0 modificar libremente las normas
que han sido troqueladas a traves del
desarrollo y en todo caso vivenciarlas
solo como aproximaciones eimbolicas en
la via de la realizacion de los valores.
La responsabilidad solo es posible don-
de no reina la aliena cion. Pero cuando
la alienacion proviene del desarrollo so-
cial e historico a traves de la estructu-
ra familiar, la critica de la motivacion



individual debe conducir, en la dispo-
nibilidad mas libre posihle, a una ac-
cion dirigida hacia la modificacion de
las estructuras sociales. La sociedad no
puede quedar fuera del dialogo de la
responsabilidad, ya que responsahilidad
quiere decir en Ultimo termino ser uno
consigo mismo, estar en si mismo; no
ser objeto de fuerzas extrafias sino, por
el contrario, ser sujeto de las relacio-
.nes con el mundo.

No esdificil documentar las anterio-
res consideraciones con una casuietica.
Desde este punto de vista pueden con-
siderarse todos los "casos" de neurosis,
como tamhien todos los procesos psico-
terapeuticos, a traves de los cuales, co-
mo se expresa Herbert Marcuse "la ex-
periencia universal es esclarecida en la
individual" .

Asi como en la teorica de la neurosis
no puede haber solo casos psicosomati-
cos en oposicion a aquellos que no 10
son, tampoco puede haber casos "psico-
sociales" en oposicion a aquellos que
no 10 sean. Pero el componente somati-
co, 0 dentro del marco de nuestra ar-
gumentacion - "el dialectico social",
puede manifestarse obviamente, 0 apa-
recer solo en segundo plano. Daremos
aqui un ejemplo escogido por su sim-
plicidad donde el componente "diaIec-
tico-social" tiene caracter evidente.
,Un joven de 17 afios es enviado a con-

sulta por sus padres. Aprende mal: ha
repetido dos cursos y esto ocasiona fre-
cuentes roces con el padre, quien esta
convencido de que su hijo no se esfuer-
za '10 suficiente. La familia del padre se
ha convertido en una dinastia de aca-
demicos: todos sus herman os son medi-
cos y eI tambien 10 es; pertenecen a un
medio burgues alto; en todo caso es de-
gradante el seguir una profesion artesa-
nal. La madre (extranjera) es una mu-
jer amable y comprende que la actitud
del padre frente al hijo no es adecuada.

La hermana del joven, mayor que eI,
es' superdotada: con 19 afios hace 4q afio
de medicina, objetivamente el joven es
deficiente y no esta capacitado para se-
guir ni una carrera humanistica ni la

carrera de medicina. El se interesa por
la profesion de electricista y podria
aprenderla y ejercerla con exito. '

Tal posibilidad esta fuera de toda con-
sideracion por parte del padre. El ha
introyectado el ideal social de su fami-
lia y de su clase en una forma rigid a e
irreductible. El hijo es obligado aha-
cer su bachillerato y sus maestros, des-
afortunadamente, estan convencidos de
que el fracaso escolar se debe a la pe-'
reza del muchacho.

El joven presenta rasgos depresivos
innegables y su situacion conflictiva y
la coercion ejercida sohre el despierta
tendencias suicidas no muy claras.

(,Como podria ser de otro modo, si
su yo no es aceptado por su medio y es
ofrendado al ideal social de una clase?
El ideal de sus padres, introyectado por
sl, constituye ya un superyo tiranico,
Aun mas, por la introyeccion, sus sen-
timientos de culpa repiten la angustia
especifica de los padres en una etapa
economioo-social del desarrollo. La dis-
crepancia entre el yo y el superyo mo-
delado por los padres amenaza la exis-
tencia del joven. Naturalmente que la
modelacion desfavorable, digamos de
los estadios pre-edipicos y edipicos, ha
dado por resultado esta existencia indi-
vidual y esta existencia concreta debe
ser comprendida e integrada. Esta no es
precisamente una tarea social sino una
tarea psicoanalitica.

Pero toda terapia adecuada de este
"caso" individual conducira, por la mo-
dificacion de la actitud familiar concre-
ta y de sus relaciones, tamhien a la mo-
dificacion consciente y concreta de las
relaciones sociales y de las identificacio-
nes. Seria un error hablar de l1na mera
"adaptacion" al "principio de realidad"
((,a cual principio de realidad? al de
una clase social en decadencia?) la ta-
rea consiste mas bien, a traves de inten-
tos dificiles en la practica, en contribuir
a la construccion de un nuevo principio
de realidad creador en esta vida con-
creta e historica. Esta t'"areapresupone
la "superacion de la culpa" de esta exis-
tencia que se aliena a si misma.
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