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INTRODUCCION 

Hace ya más de quince meses que me inicié con un grupo de amigos 

Psicólogos, en un seminlirio c~o tema era "Psicoanálisis-Marxismo". Co

menzamos por revisar "Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis" de 'IT. Reich, 

luego de haber elegido una estrecha bibliografía pensando que con el tie~ 

po podríamos irla ampliando de acuerdo a las necesidades y reoursos que -

ae fueran presentando. 

En principio, la revisi6n del citado autor nos oareoió como si fu~ 

ra pooo para nosotros. que estábamos dispuestos. si era posible, a susti

tuir a Marx y a Freud mismo. 

No faltaron las críticas en e : sentido de que el autor de tantas 

otras obras, n08 pareoía contradictorio e inclusive, equivocado en muc~os 

aspectos. 

Sin embargo, al correr el tiempo 1e seminario y com~nzar a sumer

girnos un poco más que la simple superficie y al empezar a revisar y dis

cutir 'lutores. como Igor A. Carus:o en su "Psicoanálisis, Marxismo y Utc

pia", o José Bleguer y su "Psiooanálisis y DiaHctic'\ Materialista" o a 

Castilla del Pino y su "Psicoanálisis y Marxismo" o a algunos otros más 

importantes quizá, nos dimos cuenta de que había que recurrir de nueva -

cuenta a W. Reioh y ésto ha, sido prácticamente en el transcurso de todo -

el seminario. 

Esto, obviamente, me llamó mucho la atención y me entró curiosi-

dad Dar emoezar a repasar la obra de Reich previlimente citada, con más 

calma y procurando, a la vez, enterarme un poco más a fondo de la obra de 

Freud y la obra Marxista. 

Más adelante, no conformes con lo que habíamos avanzado, contin~ 

mos, retornando a Reioh, con DUD pol~mica8 con ~omm y S'~ir, descubrien

do cada vez más al verdadero autor de Materialismo Dial&ctico y Psicoan'

lisis. 

No oreo, de ninguna manera, haber llegado al fondo, aún desoués -



de haber revisado "El An~lisi8 del Car~cter", "La Irruoci6n de la ~o~al S~ 

xual", "Psicología de ~asas del Fascismo", etc., ya que haria falta medi

tRr y asimilar m~e profundamente sus conv;cciones y sobre todo sus tésis 

fundamentales. 

Pero, ciertamente, fu~ de ahí de donde me surgi6 la idea de hacer 

mi t ésis de l icenci~tura sobre W. Reich;éste autor tan lleno de matices 

y contradicciones en lo que a su vida, como ser humano y como teórico-nr~~ 

tico del Psicoanálisis-Marxismo y cás tarde de la Bionergética, se refiere. 

Com~rendo que ha sido un verdadero atrevi~iento el hacer lo que -

pretendía hace~; sin embargo, la tentación era demasiado fuerte. 

Me preguntaba yo, ¿c6mo una ?ersona con los ~ocos ~ñoe de experie~ 

cia profesional con los que cuento, pretendía tan ar1ua la~or?i ein emba! 

go, me tranquilicé al ~en3ar que debería intentarlo, aun'~ue ~esultara de

masiado pobre y eequem~tico, ya que dado mi nivel, no podría aer de otra 

manera. 

Comprendo que quienes lean el presente trabajo, lo podrán coneid~ 

rar estrecho y equívoco, oero esnero que comnrendan, nor un lado, mi ambi 

ci6n muy humana y por otro, las limitaciones de un nrincipiante que resul 

ta más humano adn. 

Quiero aclarar que, desde lue~o, JO me hago responsable de todo -

el texto que pretendo sea una interpretaci6n adecuada, a exce~ci6n de 108 

textos copiados tal cual ' de sus obras, ya que por lo menos debo de evitar 

una mala imagen del autor que merece todo mi reeneto y reconocimiento. 

Cualquier mala interpretaci6n es mi responsabilidad y solo esoero 

que en la mayoría de los casoa, tal interuretaci6n resulte lo más fiel p~ 

sible a las ldeas de W. Reich. 

Por lo que al desarrollo de la t~sis se refiere, he intentado ob

tener los postulados fundamentales de las obras de qeich y nr~curar ~und~ 

mentarlas a trav§. de la revisi6n de BUB textos que sobre la materia han 
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aparecido a la luso 

Los postulados que me propongo fundamentar, son los sigui~ntes: 

PRIMERA TESIS' "Que la producci6n te6rico-marxista de Freud se ea 

cuentra enmarcada en la conce~ci6n materia l ista dial~ctica de Marx". 

SEGUNDA TESIS: "Que las categorías, del edificio te6rico-cientí

fico del Psicoan~lisis, dan cuenta de la realidad ~síquica humana, uosibl 

litando la transformaci6n de dicha realidad". 

TERCERA TESIS: "Que el materialismo hist6rico y la teoría psicoa

nalítica se apoyan mutuamente tanto en el nivel te6rico, como en el de la 

praxis." 

CUA~TA TESIS: "Que el carácter de los individuos de una sociedad 

concreta no uuede explicarse si no se tiene en cuenta, la estructura eco

nómica (base material) y la superestructura ideológica, jurídica y políti 

ca, de dicha sooiedad". 

QUINTA TESIS: "Que el usicoan'lisis está llamado a cumplir una 

funci6n profil!ctica en la sociedad socialista". 

SEXTA TESIS, "Que ~l carácter, con razgo8 de irracional, autorit~ 

rio y explotador, de los individuos en la sociedad con sistema de produc

ci6n caoitalista, tiende a reproducirse en el contexto de la familia aut~ 

ritaria". 

SEPTIMA TESIS' "Que el psicoanálisis, como discurso te6rico-cien

tífico, es eminentemente social, ya que no trata de los individuos aisla

dos (Robinsonadas), sino de 108 "individuos socializados" en el contexto 

hist6rico-social". 

OCTAVA TESIS: "Que el discurso te6rico-cient!fico del psicoanálisis 

entredice una serie de "eslabones intermedios" entre los dos ~tos fina

les: la estructura econ6mica de la sociedad y su superestructura ideol6-
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NOVENA TESIS: "Que Wilhem Reich ha cumplido un papel hist6rico en 

el movimiento de lucha de clases en Alemania, trascendiendo sus 

freudo-marxistas, las fronteras y su tiempo, llegando hasta nuestros 

días" • 

A continuación intentaré, por ca~ítulos, hacer un breve análisis y 

des~ripción de lss obras sobre las que he trabajado, como sigue: 

CA.PI'l'tJLO I.- MARX ! !!'REUD 

CAPITULO II.- iiIL:F.:ru~ REICH :s:rr LA CON'!.'RIBTJCION 

CAPITULO III.- POL~rrCAS DE WIk~M HElCR CO~ SAPIR ! FRO~~ 

CAPITULO IV.- .uYALISIS DEL CARACT=.:a (Prólogos a la 1a., 2a • . .., 3a. 
Eds). 

CAPITULO V.- EN TORNO A LA OBRA: "LA I;raUPCIO~r D=: LA !'!ORAL S~UAL" 

CAPITULO YI.- ACERCA DE "LA PSICOLOGIA 'JE MASAS DEL "'ASCIS!~O" 

CAPITULO VII.- W. RETCH y SU ENSAYO ¿QüE ~ CO"rCIENCIA DE CLAS-::" 

El Capítulo Primero en una breve exposición sobre la relación que 

existe entre las obras y las personas de ~eud y Marx. 

~inalmente se oresentarán las conclusiones, en donde trataré de -

explicar por qué considero que quedan validados los oostulados rundamen~ 

les de Reich en relación a su postura Psicoanálisis-1~rxismo. 

De ninguna manera pretendo haber agotado la literatura de W. Reich 

al respecto; sin embargo, creo haber seleccionado lo más representativo y 

que por otra parte facilitaba la comprobación de las nueve tésis antes e~ 

puestas. 

Creo que, aunque el trabajo de tésis pueda dejar mucho que desear. 

se podría oonsiderar oomo un principio. para más tarde poder realizar al

go mucho más integral y digno del autor que nos ocupa. 

Quisiera señalar que eeto no es una disculpa. porque el interás y 
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41 esfuerzo han sido m~ grandes, sino simplemente dejar bien aclarados -

los limites oon ~ue ouento. 

Por lo que a mi se refiere, pretendo a~rovech~r el Enilogo de la -

presente t6sis para hacer unos planteamientos generales que, a travás de 

la lectura de W. Reich, me han surgido y he estado intentando desarrollar. 

Dichos planteamientos est~n vinculados a la concepoi6n personal de 

la Psicología en el terreno del Marxismo y esnero que resulten dignos de 

tomarse en cuenta. 

Por lo que a la Bibliografía se refiere, es la parte final de la -

t~sis y espero que resulte suficiente para el cumplimiento de un trabajo 

bien elaborado. 

Finalmente, espero que el hecho de resucitar un muerto no les pa-

rezca muy extraño, ya que se trata de un te6rico de ~royecci6n internaci~ 

nal, que tiene, a mi peculiar modo de ver las cosas, una vigencia sobre -

todo en los países de Am6rica Latina, por el momento que estamos pasando. 

Podemos, pues, dar prinoipio al primer capitulo de la t~sis que -

pretende, como decía, hacer un paralelo entre dos genios gigantea que unen 

el siglo pasado y el presente por la trascendencia de sus investigaciones 

y aportaciones a la humanidad. 
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CAPITULO I 

BRX Y'RmI> 

Bace ya -'s de seis d~cadas que se inició el di~logo rreudo-ma~ 

xieta, enoontrindose adn presente en el panorama científico, el propio 

autor del psicoanálisis. 

Los primeros intentos de aproximación fueron sugeridos por 

Trotsky y Altred Adler en algunos trabajos esporádicos que no tenemos 

a la mano, pero que han sido consignados por qui~ne8 han rastreado los 

origenes de esta aproximación entre psiooanalistas y ·aarxistas. 

!l propósito de todo encuentro era el de buscar puntos de apoyc 

mutuo en el propio oampo teórico y en la ~rictica de ambas disciplinas 

oi en títicas. 

En el período entre guerras, lilhelm Reich, despu&s de algunos 

otros autores que habrán de seguir a los primeros intentos propuestos 

por Adler y Trotsty, produce uno ds los trabajos m~8 serios y fecundos, 

" .. terialismo D1alactico y Psicoan4lisis", que ha de ser base y guía, 

para &1 en BUS obras posteriores y para otros te6ricos que habr~ de -

ser influidae por sus lineamiento •• 

rreud y "rx dialogan a trav's de un personaje W. ae1ch, quien 

siendo psicoanalista eminente y mie.bro activo del Partido Comunista -

~l~n, logra en la producción de su discurso teórico la articulaoión 

1 ~.~,s de apoyo entre la Psicología y la SOCiología, aman de las i .. 

plica~iones prácticas concretas que le llevarin a fundar Sexpol. 

Kl diálogo treudo-aarxista ha producido ya abundantes trutos y 

ouenta con categorías teóricas como la de "anclaje" de W. ae1ch y "su

jetaoi6n" "desujetaci6n", de Ilchel fort, para hablar tambiln d. con-

tr1buc1on.s reoientes en .ste fecundo di'loCO • 

• el propósito del presente trabajo allpliar el panora_ al re1 
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peo~o. 

A conlinuaoi6n pre~endeao. dar UD panorama general de la vida 7 

obra tanto de Marx 00.0 de rreud 7 ¡eioh, intercalando los hechos y o~ 

aentarioa a tin de que poeda aervirn08 de apoyo en la lectura general 

de la tesis. 

Des?u'. daremoa las oonolusionea privilegiando laa aemejanzas 

m&s que las diterenoias enlre GAO 7 otro autores, tanto en relaoi6n a 

loa heohos biogr'tioos, oomo al diaourao te6rioo de sus propias disoi

plinas, para tínalaente haoer UD esboao general de las postulada. rei

chíanas, proourando darles una estruc~ura, aunque sea mínima. 

Podemos iniciarnos con el primer apartado. 

1) CARLOS MARX Y SU COBTRlEUCIOI. 

"El Xarxismo ea el siatema de laa ídeas y la dootrina de Marx.

Marx es el oontinuador y consumador gsnial de las tres prinoipalea 00-

rrientes ideo16gioas del Siglo XIX que tuvieron por cuna a los tres -

países m&s avanzados de la huaaaidadl la tilosotía el'siea alemana, -

la eoonomía polítioa inglesa 7, el sooialismo trano's, unidas ~ lae 

dootrinas revoluoionarias trancesas en general" (Lenin V.I.- Carlos 

Xarx). 

Con estas palabras inioia Lenin SUB comentarios "Sobre la Doo-

trina de Marx" y, que nos pueden dar una idea de las implioaoionea 7 -

complejidad contenidas en el discurso Te6rico Marxista. 

Como podemoa notar, la producoi6n Xarxista es el resultado (pr~ 

duoto) de la aotividad oontinuada por Xarx de ~es grandea oorrientes 

ideo16gicas del pensaaiento y llevada. a la ruptura epislemo16gica, la 

nerando oon ello UDa ooooeooi60 -'a real 7 objetiva de la aociedad de 

olases. 
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aalileo acest6 un duro golpe a la humanidad, al romper la ilusi6n ego-

oentrista 7 Darwin un segundo, al inoluir al hombre dentro de la taxOD~ 

afa de laa especies animalea; podemos, con toda seguridad, atiraar que 

Karx 7 Preud aoestaron el tercero 7, no dltiao golpe, al poner en evi-

deneia. lo. Que la sociedad (burguesa) de Worden 7 justiciaw, no era -

tal, ya que exiatía una lucha de classs permanente (desorden) 7 que el 

sistema era perfectamente injusto para una de las clases (Karx). 

20. Que la sociedad burguesa dirigida por UDS casi "perfecta .oralidad 

humaníeticaw, era una falacia total, 7& que no se trataba mis que de una 

ideología dominante, de una serie de preconeeptos, producto de un tino 

específico de base asterial de la sociedad aistema de producci6n capit~ 

lista ("rx). 

30. Que la RoulturaR tan esgrimida por el hombre para alardear 7 acen-

tuar su diferencia con las dem«s espeoies animales, no ea mis que una -

pequeña cubiarta bajo la cual se esconde la brutalidad 7 la lujuria be1 

tial de loa hombre. (Preud). 

40. Que la angelieal inoeenoia de loa niño. no existe, por lo que son -

calificados de "peryersoe polimorfos", expresión poco seria para un --

científico, pero ~ ilustrativa (Pread). 

Citamos eolo algunos aspeotos a .odo de ejemnlo y con evidentes 

modificaoiones al planteamiento de S. Preud. 

A partir de Karx 7 Preud; de preconceptos sobre los individuos,

(rreud) 7 la sooiedad (Marx), ae llegó a conceptos y categorías que han 

re.olucionado y habr'n de reTOluoionar a4n -'s la wconoepoi6n del .undo". 

Bl hombre, decía ~arx, es~ vi~.udo la historia del mundo y la 

prehistoria de la humanidad. Larra •• pues el camino que habr' de reo~ 

rrer. 

Pasemos ahora, apoyados en la obra de P. Iftgels, "Karl "rx" , a 



revisar al«Unos beohoa i.por~n~e. de la yida 7 obra del autor del "Ca

pi~l". 

Carloa "r%, nace en Tr' .. ria en el año de 1818. 

loa oo.en~ IDgela ~ue oomensa a estudiar Jurisprudenoia en BonD 
7 Berlín, pero que pronto ae dedio6 al estudio de la bis~oria.7 la til~ 

sotía, pero al disponerse en 1842 a °aspirar a una c&tedra de tiloaotía, 

Tino inte.pe.tiTa •• nte la .marta d. Pederioo Guillermo 111 7 este heoho 

orien~a su vida por otro oaaino. 

Los caudillos de la bargueaía liberal renana colocan, el miamo -

año a "rx al tren~e de la Gaceta 1el Rhin. 

EDgel nos co.en~s "La Gac.~ del Rhin public4base, naturalmen

t. bajo la censura, pero 'ata no podría oon ella". (Textual). 

Esto resul~ mQ7 elocuente para comprender al Karx no 8%olusi.a

mente ~e6rico, sino a la Tes pr'ctioo, Tinoulado 7 co.pro.e~ido con la 

realidad polítioo-sooial de su ti .. po. 

Y, con~inuamos con la historia. 

Sin embargo, a comienso. de 1843, el gobierno deolar6 que no s. 

podía con est. peri6dico 7 lo prohlbi6 sin mis explicaoione •• 

Marx, entre ~n~o, casa 7 se traslada a Paríe en donde edita con 

A. Ruge lo. "Anales Pranco Aleman •• ", en 10B ~ue in8ugur6 la serie de -

escritos socialiB~s, con una orí~ica de la tilosofía hegeliana del de-

r eoho. 

Despu's, en oolaboraoi6n de P. Engal., publio6 1& "Sagrada Paal-

lla". 

Jarx e. expulsado de Prano1. en 1845, UD año d •• pu'. de .aoribir 
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sus "Manuscrito. Económico Pilosóticos" 7, traslada su residencia a B~l 

gica en Bruselas, donde, en 1847 publica el! francés "La miseria de la 

Pilosot!a", crítica de la "Piloso!!a de la Miseria" de Proudhon 7, en -

1848 au discurso sobre el libre cambio. Panda al mismo tiempo en BruB~ 

las, una asoeiaci6n de obreros alemanes, entrando as! en la agitación -

poHtica. 

"El Xaniriesto del Partido Comunista, aparece poco antes de la 

Revoluci6n de Pebrero de 1848. Posteriormente Marx es expulsado de Bél 
gica 7 retorna a Pu!. invitado por amigos para reintegrarse'" 

Despu's de la Revoluci6n de Marzo, larx se traelad6 a _Colonia, 

tuadando "La Nueva Gaceta iel Rhin, que vivi6 del lo. de JUDio de 1848 
al 19 de layo de 1849: 

IDgels nos dice' "Marx ae traalada de nueva cuenta a París, pero 

pocas aemanas deapu's de la .. nife.tación del 13 de Junio de 1949, el -

gobierno tranc's lo colo06 ante la alternativa de trasladar su residen

cia a la Bretaña o salir de hanoia. Opt6 por 'sta dI ti aa 7 se tu' a -

Londres, donde ha viTido desde entonces sin interrupci6n". (Textual). 

Inmediatamente despu's del golpe de eatado en dioiembre de 1851 
ea Pranci., Marx publicó el "18 l!rumario de Luia Bonaparte" 7 en 1853 -

escribió l.s "Revelaoiones sobre el proceso de los Comunistas en Colo-

ni." 7, a partir de aquí durante diez años ae dedioa a estudiar los ri

coa tesoros, que en materia de Economía Política, encerraba la Bibliot~ 

ca del Rueeo Bri~nioo, 7 así, oomo fruto de sus muchos años de investi 

gaoi6n, aparece en (1857) La Introducción a la Crítica de la Economía -

PoHtica. 

Un a!o antes, el 6 de lfayo de 1856, nace Sigismund Preud de una 

familia pequeño burgue.a como Marx, .~lo que en Preiberg, .oraT!a. 

!res años despufa, I&rx publica "La Contribaci6n • la Crítica de 

la !Donosla Polltioa" (1859). 
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Por fin, en el año de 1867, vi6 por primera ves la lus, en la -

ciudad de Hamburgo "El Capital" ('ODO primero). Crítica de la !Conom!a 

Política, obra principal de lar%, donde se exponen las bases de las ideas 

econ6mico-sooialistas '1' los aspectos fundamentales de la crítica de la -

sociedad existente, del modo de producción capitalista '1' de sus oonsecue~ 

cias. 

!res años antes, el 28 de Septiembre de 1864, en un mitin popular 

oelebrado, en Saint Martin's Hall de Londres a favor de Polonia, qued6 -

fundada la Asociaci6n Internaoional de los Trabajadoree, aiendo Iarx el 

alma del CODsejo General. 

La caída de la Comuna de París, coloc6 a la Internacional en una 

situaci6n imposible '1' en el Congr.so de la Haya, ee acordó trasladar al 

Consejo General de la Internacional a Jorteam&rica. 

Marx, despu&s del Congreso de La Haya, pudo dar a la imprenta el 

Segundo 'omo del "Canital". 

Engels dice textualmente sobre la obra m4s acabada de Iarxl "Pues 

bien, Marx decostr6 ~ue toda la historia de la humanidad es una historia 

de lucha de clae.s, que todas las luchas políticas, tan variada e '1' com-

plejas, sólo giran en torno al poder social '1' polítioo de unas '1' otras -

claees eooialesl por parte de las olases viejas, para conservar el po-

der '1', por parte de las nuevas para oenqu.(starlo". 

"Ahora bien, ¿~u' es lo que haoe nacer '1' existir a estas clasee?, 

las oondiciones asteriales tangibles, en que la sociedad de una 'poca dA 

da produce, cambia lo necesario para su sustento, etc." 

"El .egundo descubrimiento iaportante de Marx, conaiste en haber 

puesto definitivamente en olaro la relaci6n entre el Capital '1' .1 !raba

jo; en otros t&r.ino8, en haber demostrado c6mo se opera dentro de la s~ 

ciedad actual, con el modo de producoi6n oapitalista, la explotaoión del 

obrero por el eap1~lista". (!extual). 
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Pinalmente, Karx deja de existir el día 14 de Xarzo de 1883, a -

los 65 años de edad. 

Volviendo a Austria, seis años antes de la Muerte de Karx, ~reud, 

a los 21 años (1877) publica su ~ilDer trabajo científico y s610 dos -

años antes (1881) concl~. su doctorado en medicina, entrando a colabe-

rar, en Junio del año siguiente, en Hospital de Viena. 

En 1883, el mismo año de la muerte del autor de el "Capital", 

Preud continda sus estudios de especialización en !eurología, desoués de 

haber realizado el esbozo de la Teoría de la !eurona. 

De aquí en adelante, aunque se separan sus historias particulares 

y no existe ni siquiera un contacto esporidico, ser~ ya en pleno siglo -

XX en que a través de los autores treudo-marxistas, sobre todo W. Reich 

y sus continuadore8 hasta nuestros día8, los discursos te6ricos de ambos 

científicos habr~D de mantener un contacto mis o lDenos perlDanente. 

2) PREUD E!'l LA COlfTRIWCIOll' 

~pezamos este siguiente apartado con la descrioci6n y comentarios 

sobre la historia de la vida y obra de Preud, apoyados en "La Revolución 

Psicoana1ítica", obra de Narthe Robert. 

Volvemos sobre la historia del autor del Psicoanálisis eft .1 año 

de 1895, cuando comienza la producci6n de eu obra propiamente pSicoanal! 

tica. 

En mayo de este año publica sus "Estudios sobre la Histeria", dos 

años despu's de haber colaborado con !rever. T, es a partir de esta pu

blicación que Preud habr& de tener que mantener una contínua pugna con -

sus colegas 7 la sociedad de su tiempo, lucha que s610 Be habrá de miti

gar en 108 ~ltimos años de su prolongada existencia. 

E. importante dejar consignado que dos años despu's de la citada 
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publicaci6n, nace V. leich en Alemania en el año de 1897 en el aeno de -

una familia campeeina, pe~ueño burguesa tambi6n, como laa de Marx y Freud. 

VolYiendo a Preud, o~ra obra que le habr4 de acarrear innumerables 

críticas e. "La Interpretaci6n de lo. Sueñoe", publicada en noYiembre de 

1899. 

Las cr{~ica. acres y despiadadas, insultantes, ponen una ye. mis 

en en~redicho su seriedad y los tundamen~os em~{rico-cien~íticas de sus 

producciones. 

Sin embargo, mientraa era rechasado por los doctos miembros de la 

Academia de ledioina en Viena, e. probable ~ue ee~e reohaso haya tacili-. 

tado la popularisaci6n de la obra del autor. 

Para el di4logo treudo-_l"Xista eeta obra sed de gran i~ortan

cia, no s610 para incertar al psicoan4liaia en el con~exto del materia

li8mo dia16ctico, sino adem4s para probar la exiatencia de la repre.i6n 

mantenida en ~orno a la aotividad .exual de los individuos en el inte--

rior de la familia burgueea, gener'ndose por un proceso mQ7 complejo, la 

"sujetaoi6n" de 10. indiYiduoa. 

ID Octubre de 1902 se funda la "Sociedad PSico16gica de loe li6r

coles" que se conYierte en Abril de 1908 en la "Sociedad Peicoanal{~ica 

de Viena", formando par~e del Grupo, Pedern y S~ekel. 

S. Preud comienza aeí a ganar ade~tos 7 promoyer el peicoanfliais 

en 108 diTersos .edios en lo. que 8e abre acceso. Ea~ conyencido de -

que se trata de una reToluci6n y es~ dispuesto a llevarla a sus 41~imas 

consecuencias. Ea un perIodo de gran op~imi.mo. 

Hace la pre.entaci6n en pdblico de .u obra "doopatolog!a de l. 

Vida Cotidiana". lo hay ~ue olTidar ~ue desde marzo de 1896, Preud 7& -

le llaaaba a su .'todo ~Paicoan'li.is· y lo había venido empleando en el 

an'lisis de todo. loe a.pectos de la Yida social. 



La obra anteriormente citada, ser' otro argumento esgrimido por -

Reioh para reforzar el di'logo freudo-aarxista, por lo que ae refiere a 

la actividad paíquioa pulaional en relaci6n con la represi6n. El acto -

fallido ea UD ejemplo, como el aueño y el aíntoma neur6tioo por decirlo 

de alguna manera, de la dialeotioidad y aaterialidad del discurso te6ri

co treudiano, coincidente oon los hechos realea de la actividad psí~uica. 

T aaí oontinda el psiquiatra austriaco produoiendo los elementoe 

fundamentales, no a610 del Paicoaniliaia como m&todo, aino ade~a de la 

psicologia oientífica. 

Para 1905 d' a la luz, "~es IDsayos aobre la Teoría Se%U81, El -

Chiate 1 au Relaci6n oon lo Inconscients 1 el An'lieie de Dora. 

In UD oonstante eatuerao por difundir sus teorías, en abril del -

.ismo año ae lleva a eteoto el pri.er Congraso Internaoional de Paicoan! 

lisia en Salzburgo 1 al año siguiente apareoe el Johrbuch. 

Cinoo años despul. del pri.er Congreso, en 1910 se funda en Jure~ 

berg la "Aeooi.ci6n Paicoanalítica Internacional". 

rreud como Iarx no solamente produoen au diacurso te6rico, sino -

que ade~s uno 1 otro llevan a la pr&ctica 1 a su difuai6n los oonoci--

mientoa adquiridos previamente. EBtin convencidos 1 conscientes de su -

~ptura con el conocimiento superficial en sus diversoa campos de inves

tigaci6n. 

1«. adelante escribe Tote. 1 Tabd en el tranecurso de 1913 1, dos 

año. deapula en Junio la "Metapsioologia". 

Be neceaario .eñalar que eatas obras de Preud, han sido sistemdt! 

eamente rachazadas por W. Reioh, ademis de otroe troudo-aarxiatas debido 

por una parte, a su sentido metafísioo, 1 por otra a la incarsi6n inade

cuada al discurso te6rioo de la sociologia, sin contar con elementoe da 

juioio suficiente. por perte de Preud. 

14 



Lo mismo suoede oon "K4s allá del prinoipio del Placer", caracte

rísticaroente aetafísica (1919) 7 la "Psicología de las Jasas 7 An'lisis 

del Yo" (1920), por su nSicologismo. 

Bl mismo año 7 siendo estudiante, a los 23 años de edad, W. Reich 

se hace miembro de la lsociaci6n Paicoanalítica Internacional. 

Preud estaba convencido del alcance y laa limitaciones de su ,ro

ducci6n te6rica, pero parece haber caído en la tentaci6n de tratar de am 

pliar su horizonte hscia otros objetos propios de la ciencia 80cio16gica, 

etno16gioa y antropo16gica. 

En 1923 (Junio) publica "El Yo y el Ello", manteniendo en oon8ta~ 

te trábajo intelectual, ampliaodo el marco de su Discurso Te6rico siem-

pre rectificando y enriqueciendo sus conceptos, no 8610 con sus experie~ 

cias, sino además oon la labor desarrollada por quienes le apcyaban. 

A partir de 1924 y hasta 1930, W. Reich se hará cargo del Semina

rio T'cnico de Clínica. 

!anto la obra anteriormente oitada de Preud, como la que publica 

en Septiembre de 1925 "Inhibioi6n, .íntoma y angustia", serán obras de -

gran utilidad para la labor te6rica de W. Reich y demás te6ricos treudo

marxistas. 

W. Reich en 1927 publica "La Punci6n del Orgasmo" 7 lo dedica a -

S. Freud. 

Las obras que a Continuaoi6n habr4n de aparecer como "El Porvenir 

de una Ilusi6n" (1927) y"Maleatar en la Cultura" (1929), pertenecen a -

una 4noca de gran desconcierto y pesimismo de Preud, segdn Jarouse, sobre 

todo por laa oon.eoueneias de la 1 •• Guerra Mund131 7, en ví.peras do l. 

2a., que se ye aproxiaar.e rápida.ente. 

Marx, a diterenoia de Prend, en los dltimoB añoa de .u vida, a p~ 

1 s-



sar de su pobreza, man~iene l. esperanza viva. Preud por el contrariQ, 

se mantiene preocupado por su obra. Es~ pr&cticamente convencido ~ue -

no habrá de perdurar, ya que lo que ha producido en el campo de la Psic2 

logía, no parece que pueda ser soportado por la sociedad. 

Parecería como si Preud se hubiese percatado de la trascendencia 

que para la sociedad burguesa tiene l. represión de las pulsiones sexua

les, como mis tarde lo evidenciar' el mismo V. Reich. 

Preud es cierto, comryrend!a lo revolucionario de sus productos t~~ 

ricos, pero estaba convencido que la represión era el pago que la socie

dad debía de hacer, por la cultura; así en forma su?erficial, preconceo

tual, sin darse cuenta que era a trav&s de la represión en el proceso de 

sujetación, que una clase social (el proletariado) pagaba los abusos de 

la otra. 

Un año antes, en 1928, V. Reich comienza la publicaci6n por nar-

tes, de su obra "Análisis del Carácter", y el mismo año de la publica--

oión del "Malestar en l. Cultura" por Preud, Reich publica "MaterialisMo 

Dial'ctico y Paicoanálieis", que le merecerá fuertes ataques por parte -

de la Asociaoión Psicoanalítioa Internacional y el propio Partido Comu-

nista Alem~n. 

Continuando con Preud, en el año de 1932 (JUliO), termina Preud -

sua "Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis y en Septiembre del ~i9mo año 

escribe en colaboración con Albert Einstein, "¿Por qu' la Guerra?, preo

cupados ambos por las consecuencias de la primera conflagración y 13s -

perspectivas de la segunda. 

!ntre tanto, el mismo año, Vilhelm Reich es expulsado del Partido 

Comunista y sus libros son prohibidOS, por el mismo. 

Al año aiguienta, 1933, publica W. Reich "La Irrupción de la Me-

ral Sexual", en donde plantea alguna. oorreociones a las tesis de Morgan 

y Engela sobre ~l origen del Patriaroado, fundándose ea Malinonski y , f1 
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nalmente, en 1934 es expulsad~ tambi'n de la Asociací6n Peicoanalítica 

y publica su ensayo "¿Qua e. Concienoia de Clase?". 

A partir del mismo año, se traslada a Os10 y comienza a realizar 

una serie de experimentos de Biotísica, que habr4n de da~ origen a la -

Bioenerg6tica Reichiana. 

Volviendo a Preud. En "rso de 1938 Viena, e. ocupada por los n~ 

zia y, Preud en Junio decida emigrer a Londres, publicando ese mismo 

año au dltima obra "Xoi.'. y el ~onateísmo". 

Finalmente muere S. Preud a la edad de 83 años, el día 23 de Sep

tiembre de 1939. 

Reích habrá de mori r hasta el año de 1957 a loa 60 años de edad, 

despu6s de haber dado UD Yiraje consiierable, respecto de su posici6n -

de juventud. 

En unas cuanta. páginas hemoa sintetizado y Tinculado la historia 

de la vida y obra de tres hombrea de ciencia, a fin de darnos cuenta, -

como en un mapa, de los límites o amplitud de sus obras. 

Espero que nos sirva de fondo en el desarrollo del presente trab~ 

jo, pudiendo aaí en cualquier momento, tener una referencia espacio-te~ 

poral, esto e. hiat6rica, del diálogo freudomarxista, ejemplificando -

por uno de los intelectuales m4s sobresalientes en -esta área, de media

dos de la 'poca de los veintes a mediados de los treintas. 

CONCLUSIO~J 

Luego de repasar UD poco la historia, nos parece pertinente esta

blecer alguna ••••• jan.a •• ntr. larz y Preud • 

• ).- ID prinCipio, tanto uno oomo otro, provienen de fe.ili •• pe

queño bQrque.a.. Esto podría explicar en parte el heoho d. que algunas 
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de SUB obras, las primera. en Rarx ("Los Isnuscritos Econ6mico Pilos6fl 

C08 de 1844", "La Ideología Alemal28" y algunas otras) , sean considera

das como de gran valor, pero con una posici6n adn idealista, recordemos 

que el propio Lenin los concentda como del neríodo de izquierda hegeli~ 

na de Rarx. 

Sin embargo, a partir de la "Introducci6n a la Crítica de la ~co

nomía Política, (1857) y, .obre todo de la "Contribuci6n a la Crítica -

de la !Conomía Política de 1859", la ru~tura de C. Marx es definitiva -

al respecto del humanismo y el idealismo. 

A diferencia de Marx, Preud mantendr' una línea de peri6dicas de~ 

viaciones de un discurso teórico ~ coherente y fundamentado, hacia lo 

que podríamos llamar "escapes idealistas"; como ejemplo "El Porvenir de 

una Ilusi6n" y "El Malestar en la Cultura", en que plasma ~s bien sus 

inquietudes y preocupaCiones, sin por ello dejar de valorarlos o menos

preciarlose 

.e parece importante señalar lo anterior, ya que Reich comenta al 

10 que me pareee acertado y, es que nadie puede mantener una línea de -

pensamiento .in pequeña. o grande. desviaciones hacia el idealismo, lo 

que importa es la cohereneia general de la obra. 

Por otra parte, considero que debe de apuntarse que ambos desarr~ 

llan su discurso te6rico a oartir de ideolog!as y por motivos humanis--

tas. 

A larx le preocupa el estado de la clase trabajadora en .Alemania, 

a Preud los padecimientos de los pacientes con quienes en su juventud 

tiene contacto. !ato le. lleva a producir SUB conceptos y categorías -

científicas y construir ' finalmente su discurso teórico. 

b).- Ambos autores, ad~. efectdan estudios durante muy largos -

períodos. larx, por ejemplo, luego de terminar sus estudios de Dcctora 

do, pre •• ntando la tesis ~terencias entre la ~llo8otía de 1. Batural~ 
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za de Dem6crito y !picuro" y ~oducir UD incontable ndmero de ensayos y 

artículos ya en Londres de 1853 a 1863 anroximadamente, se dedica a in

vestigar y docu.entsrse sobre Economía Política. 

Preud, de manera similar, luego de concluir su Doctorado en 1881, 

continda con estudios de especializaoión en Neurología, que le lleva al 

gunos años y, no es sino hasta 1895, cuando aparece su obra sobre la hiA 

teria. 

50 solamente son sus grados acad6mic08, sino su permanente preoc~ 

pación por mantenerse al día en t6rminos de los avancez científicos de 

su 6poca, para posteriormente lograr superarlos. 

c).- La vinculación teoría-prdctica es comdn tanto a uno como a -

otro. 

Freud no deja la labor analítica en el transcurso pr4cticamente -

de toda su vida. Mantiene oontacto permanente con los miembrcs que le 

siguen y de BU prdctica y la propia obtiene la confirmaci6n y la recti

ficación permanente de BUS teorías. 

Marx, por su parte, como lo señala Engels, se dedica a la "Agita

ción" política por UD amplio período y a polemizar a trav6s de SUB art! 

culos en la Gaceta del nhin, con algunos de los intelectuales de "dere

cha" de su tiempo. 50 ser' sino hasta ~ue se establece en Londres que 

ae dedicar' casi exclusivamente a la producción de su obra tundamental 

"El Capital". 

1ft lo relativo a la difusión de sus ideas, no menor es la simili

tud entre Marx y Prend. 

d).- 1ft lo que respecta a la producci6n de su discurso te6rico t , 

ambos logran la rup~a epistemo16gica, pasando de las preconeepoiones 

respecto de su objeto, hacia la formulaoión de edificios teóricos s61i

d08 que 80n la ba.e de la Sooiología y PBlcología Científicas. 



A partir de ellos habri que ampliar 7 llenar los huecos que, co~o 

señala Allhusser tiene que tener toda obra que nunca, por dem's, ~uede 

ooncluirse mientras el hombre exista. 

e).- Comdn a elloa ea la revoluci6n de .us concepcionea científi-

cas. 

Podemos oensar que, tambi6n revolucionarios tueron Galileo 7 Dar

win pero creo que nadie como Marx 7 Preud hicieron frento a au sociedad 

ain retractarse. 

Claro que, los tiempos de la "Santa Inquisici6n" ya habían pasado, 

.in embargo existían otros medios de presi6n como el exilio para Marx y 

las críticas mordacea para Preud. 

CaD ellos se instituye la revoluci6n que en realidad desde siem-

pre ha eatado instituid~, puesto que la dia16ctica de la realidad no es 

algo que hayan inventado, sino es ese devenir que eat& en todo permanen 

temen te. 

t).- 'inalmente, podemos afirmar con toda certesa que influyen de 

aanera deoisiva a todas la ciencias sociales. Marx proporciona con su 

teoría una "WeltanschaungM o concepci6n del mundo, que dificilmente 00-

dri Bolayarae en la realizaci6n de cualquier labor te6rica en cuales--

quiera de las disciplinas científioaa. 

Preud, ain llegar a una Conceuoi6n del Mundo, dado BU objeto de -

estudio .&S limitado, proporciona un apoyo, para la comorensi6n del in

dividuo en la aooiedad, al materialismo hist6rico y todas las eapecial! 

dadea de la. ciencias sociales oomo la Antropología, la Etnología, etc. 

Sería difícil poder establecer todos los ountos de contacto y, a 

la vez, .ería conveniente t.mbi6a tomar en cuenta las diterencias, pero 

esto aería objeto de un trabajo muchc mi. elaborado y por lo Diamo más 

complejo. 
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Por el .o.ento consideramos suficiente los anteriores señalamien

tos al respecto. 

APUNTAMIENTOS SOBRE LA OERA DE W. ~SICH. 

La obra de V. Reich, uno de 10& más im~ortantes freudo-marxistas, 

aunque tenemos idea de ~& o menos cuando comenz6, no sabemos cuando h~ 

brá de concluirse, ya que el psicoanalista alemán nunca se deoidi6 a 

ooncluirla y, por otra parte, ya no podrá terminarla. 

Su obra, como la presentamos en la presente tesis, estableciendo 

simplemente un orden crono16gico que consideramos adecuado, tamooco se 

present6 de una manera coherente, estructurada. Las ci~cunstancias hi~ 

t6ricas en las que vivi6, le impidi6 organizar el material y presentar

lo de UDa manera estructurada. 

Su discurso te6rioo está .ezclado con sus aotividades prácticas -

revolucionarias de Sexpol, por lo que implicaría algunos años pretender 

darles un orden 7 estructura mis o menos adecuadas. 

Sin embargo, creo conveniente el hacer algunos señalamientos res

pecto de los prop6sitos de BU discurso y algunas cuestiones r~lativas a 

su actividad te6rica y 9ráctica. 

10.- Reich suoone la posibilidad de un soporte recíproco entre el 

Materialismo Histórico y el Psicoanálisis. El cree, que si bien, el M~ 

terialismc Hiat6rico le' oroporciona al Psicoanálisia UD marco de refe-

rencia socio16gico indisoensable para entender al individuo socializado 

objeto del paiccan'lisis, &ste dltimo tambi6n puede apoyar al Materiali4 

mo Hist6rico, ahí donde interviene el individuo, que no es objeto de la 

sooiología aarxista. 

20.- Adem&s de eate apoyo recíprooo que .e pueden prestar ambas -

disciplinas científicas, las vincula el hecho de que ambas eat~n enmar

cada. dentro de una ooncepci6n del mundo comdn que es el Materialismo -
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Dial~ctico. 

Ambos, oon BUS objetos de estudio propios, relativamente inde~en

dientes y, a la vez relativamente dependientes, el Paicoan~lisis y el -

Materialismo Dial'ctico 80n partícipes de una filosotía co~. 

30.- Llega a la conclusión de que el Psicoanálisis puede apoyar -

al Materialismo Histórico al plantearse la siguiente cuestión. "Bo son 

las i~eas las que determinan el ser, sino que es ser social quien dete~ 

mina la conciencia" (Marx). Esto es, el discurso teórico del psicoaná

lisis cuenta con los elementos para comprender cómo se genera la ideo12 

gía en la cabeza de loa indiTiduoa, en una palabra, ha ~oducido el con 

cepto "eslabones intermedios". 

40.- De la tesis anterior o relacionada con ella, establece que -

la tamilia, "t4brica ideológica", debe desa?8recer, ya que de no ser 

así, el cambio a nivel ideológico será sumamante lento y entor~cerá e 

incluso ?ondri en peligro, el proceso revolucionario. 

Reioh se fundamenta en el discurso teórico del psicoanálisis para 

sus afirmaoiones y es consecuente. Dado que loe ~rimero8 años de la v1 
da son determinantes en la formación de el princinio de realidad y de -

la conciencia moral y, siendo que el individuo, pasa en el seno de la -

familia, precisamente estos ryrimeros años, no será de extrañar que ee-

tructure, el supuesto individuo, un princi,io de realidad y conciencia 

moral eimilar a la de los padres, educadoree del niño. A este oroceeo 

Reich le llama "anclaje" y, por 61 se nuede comprender el "desface" en

tre el desarrollo de las fuerza. prod~ctiyae y la superestructura ideo

lógica de la sociedad. 

En consecuenoia, mientras la familia burguesa contin4e existiendo, 

el cambio ideológioo podr' lograrse a trav6s de la orfctica reYolucion~ 

ria y la educaci~n dentro de la nueva ideologia, pero ser' extremadamen 

t. lenta. 
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50.- Reich plantea que se hace necesaria la producoi6n de una Psi 

colog!~ de las Masas a partir del Psicoanálisis, sin interferir con el -

discurso propio del Materialismo Hist6rico y que en la práctica revolu-

cionaria le corresponde establecer los criterios para determinar 10B mo

mentos conjunturales para la Revoluci6n, dadas determinadas contradicci~ 

nes. 

Reich posibilita una psicología de lae masas a partir de un eatu

dio caractereo16gico de los grupos humanos concretos, en un país y una -

6poca dados. El análisis del carácter de Reich debi6 de desembocar en 

una psicología de las masas. Su primer intento "La Psioologí~ de Masas 

del Fascismo" reeult6 prof'tico, pero no logr6 a~n con Sexpol detener el 

a poyo de las masas al lazi-fascismo. 

Tambi&n con una gran relaci6n con los nrecedentes, pero en espe-

cia1 con el nunto 50., Reich, tambi&n a partir del discurso pronio nsico~ 

nalítico, nos plantea que es la represi6n sobre la pulsi6n sexual la que 

convierte al obrero en reaccionario. 

Un obrero, nos comenta puede tener conciencia de clase y estar -

consciente de su situaci6n de explotado, lo que le mueve a la revoluci6n, 

pero por otra parte, a nivel plenamente inconsciente hay algo que lo de

tiene y el no puede percatarse que se trata de la represi6n sostenida s~ 

bre pulsiones sexuales qae le han modelado un carácter con rasgoB de su

misi6n y temor, por lo que despu&s de una lucha interior cede a sus ten

dencias reaccionarias, a pesar que el momen t o sea propicio para la revo-

1uci6n desde el punto de vista de la 80ciología marxista. 

Es por ello que funda el moTimiento de Política Serual, que por -

cierto gana muchos adeptos, y le permite tambi'n avanzar en el plano teA 

rico. 

60.- Reioh e.tablece una relaoi6n entre la estruotura del patriaL 

cado y 1& repre.t6n .exual • . Al estudiar las i~vestigactone. de "11now~ 

k1 en laa Ialas de la Kelaneaia en torno a loa Trobr1aB, Reich comprende 
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que esa sooiedad que eet4 en etapa de transici6n del latriarcado (co~~~i~ 

mo primitivo) al Patriarcado, puede obtener la clave para entender l~ re 

laci6n de la estructura patriarcal en la sociedad y la represi6n Be%~al 

de los individuos en la misma, por rasones econ6micas o en base al eist! 

ma de produooión. 

los dice Reich que, ha de tenerse en cuenta, que en la .edida en 

que no intervienen factor de tipo económico, como es en la infancia y -

adolescencia de los trabriandese8, la "libertad" sexual es orácticamente 

total, pero en la medida en que 'stos interfieren, las cosas Bon difere~ 

tes, pues se exige del casado la castidad, so ~ena de perder la dote y, 

lo que es mis claro adD, eB en el caso del sobrino (hijo del jefe, sobr! 

no de la hermana del jefe) y la sobrina (hija de la hermana del jefe, s2 

brina del jefe), quienes habr'n de abstenerse de todo tipo de juegos se

xualee desde su infancia. 

Esto, evidentemente revela un interés económico, ya que el jefe, 

adem4e de la dote que recibe su hijo (sobrino de la hermana), puede her~ 

darle en vida todo lo que qUiera, con lo que la acumulaci6n de riqueza 

de una generación a otrae es cada vez mayor. 

Por ello, eupone Reich, que es nrecisamente eeta acumulación de -

riqueza y poder durante el neriodo matriarcal, lo que conduce irremisi-

blemente a la estructura patriarcal de la sociedad primitiva. 

Con .stos planteamientos generalee de Reich, a cerca de ls paeib! 

lidad y deseabilidad del di'logo freudo-marxiata, damos por concluido e~ 

te primer capítulo, para poder pasar al análisis general de las contrib~ 

ciones de e.te autor, al tema que nos ocupa. 

m.pesaremoB por BU ensayo "Materialismo Dial'ctioo y ?aicoanilisis". 
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CAPI'l'ULO II 

WILH!LJI REICR El LA CONTRI1!tJCIOlf 

La importancia ~ue para noaotroa tiene V. Reich en eata vincula-

oi6n de Marxi.mo-Psiooan4liaia, ea la de su expariencia pr'o~io~ an am-

bos cam~oa del conocimiento. 

v. Reich, aiendo miembro del partido oomunista 7 habiendo partic! 

pedo en los ~royeo~oa de los Diapensarios en Viena, hubo de tener amplio 

oontacto oon loa grupos obreroa, que presentando contlic~oa neur6ticos, 

eran atendidos por &1 como paiooterapeuta psicoanalítioo. 

!s~o le da tundamentoa más a6lidos que a ningdn otro autor de au 

tiempo 7 actual, para abordar el tema ~ue nos ocupa. 

Si bien e8 cierto que Reich, a partir de 1934 es expulaado de la 

S. Paicoanalítica 7 sin pertenecer al Partido Comunista desde 1932, el -

análisis de sus obras anteriores a estos heohos, nos permi~en revisar -

sin ningdn temor sus obras, ya que a pesar de no ser bien acogidas, nadie 

colegas psicoanalistas o camaradas de partido cuentan con la experiencia 

personal de nuestro autor. 

Es evidente, por una parte, el reohaso de los peiooanalistas, --

puesto que ellos desarrollan su labor analítica en los medios burgueses 

y de pequeña burguesía oon intereses bien concretos, -ajenoe a la proble

mática del Partido Comunista, al que ven con recelo por la aaenasa que -

representa, ya que se trata de los enemigos naturales, hist6ricos de la 

Burguesía. 

Por o~ra parte, la obra del autor no es~ dirigida a estos grupos 

ainoritarioa en el ~odert aino a loa miombroa aotivoa del Partido Comu.

nista y en conaecuencia a la olaae obrara, que mantiene considerable 

tuersa polítioa. 

Reich ea vialo como ajeno, como alejado de 108 intereaes de BUS o~ 
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legas profesionales del an'lisis, 7& que elloa pretenden, como buenos -

reaccionarios, oponerse a cualquier afiliaci6n polItica, .in darse cuen

ta, ello. -loa analistas del inconsciente", que en su inconsciencia Be -

encuentran latentes todas BUS aficiones partidistas, ideol6gicsa que el 

autor de PaicoaDJlisi. y Naterialismo Dial&ctico, oondrá en evidencia • 

• W. Reich ee le registra pues, como una amenaza, que no son cap'! 

oe. de percibir conscientemente y que .olamente .e dedican a atacar has

ta no verlo fuera del grupo. 

Sin embargo, e.to no parece importarle aeich, .ino que está ~eo

cupado por resolver los problemas concretos de sus pacientes obreroe y en 

•• pecial de .alvar "la banca rota" del Partido Comunista, amenazado por 

el surgimiento de los grupos nacional-socialistas, que vienen quebranta~ 

do su columna vertebral, .egdn Reich, debido a la actitud timorata y de~ 

conocedora de la verdadera problemitioa psico16gica de los grupOB obre-

roa en el interior y ezterior del partido. 

°Ea por ello, que Reicb ofrece su Política Sexual, (Sexpol), a fin 

d. fortalecer la actitud re~lucionaria de la clase obrera en la lucha -

política, sugerencia que es reohasada, seguramente, debido al celo polí

tico de loe dirigentes, dependientes por demi. de los criterios del par

tido comunista sovi6tico. 

Dado que nueetro joven paicoanalieta se niega a dejar de propalar 

su Política Sexual, tanto por medio de publicaciones como por ~anifesta

~!p~es pdblicas yerbales, 8e v, refrenado por el Partido y finalmente e~ 

~~l.ado. 

Beto f.~rece necesariamente su desvinculaci6n de la otra a80cia

ci6n y .aí Reich aparece como UB apestado, teniendo que replegarse y cam 

biando como lo hiso, en 108 dltimoB 20 año. de BU vida. 

Desde luego, que como Teremos, Re1ch, puede tener algun08 er~ores 

por comi.i6n u omie16n, pero despu&. de hacer UBa reYisi6n general de la 
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mayoría de autores ~ue han contribuido a la vinculaci6n P8icoan'liBis-~~~ 

Xismo, no creemos que exista por a~ora alguien ~s con la experiencia y 

conocimientos sobre el tema; y sus obras son parlantes testigos, que W. 

Reich ha podido demostrar en la teoría y práctica. 

Unos marxistas, son te6rioos o práoticos marxistas, pero ,no psic~ 

analistas y otr08, psicoanalistas te6ricos o práctiCOS pero ouya aoroxi

maci6n al marxismo es seguramente, en 8U mayoría, te6rica. 

Cuestionable o no, su orientaci6n Sex-pol, será analizado breve-

mente en el transourso de la presente obra. 

A continuaci6n, nos iniciaremos con los comentarios a su obra, M! 
terialismo Dial~ctico y Psic~an41isis, siguiendo los lineamientos de pa~ 

ticipaci6n en el Seminario que de Psicoanálisis y Marxismo, realizamos un 

grupo de prOfesores de Psicología en el curso del año de 1977. 

MATERIALISMO DIALECTICO y PSICOANALISIS 

1).- Nota Preliminars 

El prop6sito de Reich en la presente obra es la de analizar si 

existe una relaci6n entre Psicoanálisis y Marxismo y de existir &sta, en 

qué consiste dicha relaci6n. 

Enseguida, nuestro autor hace referencia a las críticas de algu-

nos marxistas por la incursi6n de loa psicoanalistas en el terreno de la 

SOCiología, terreno que, como asegura el mismo W. Reich, de ninguna man~ 

ra les corresponde, acorde con la. orítioas de los soci6logos marxistas. 

Sin embargo, Reich critica seriamente a Jurinets por fundamentar 

BUS ataques en publicaciones d. lolDai y Scheler que propiamente no 80n 

psicoanalistas, dada su poca experiencia e "inclusive por el hecho de ~ 

ber abandonado, hac. ya algdD tiempo", la Sociedad Paicoanalítica, d •• OL 

trada su ineptitud, oon lo ~ue •• evidenoia la invalides de la crítica _ 
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de dicho autor. 

Por otra par~e, no deja Reich de reconocer que la crí~ica marxieta 

e. aceptable e incluso ben6tiea en doa puntcss 

a) Cuando lo. ~e6r1coa paicoanalíticos pretenden darle a la teor!e 

treudiana el valor de una Weltanschaung, valor que de ninguna manera ~U~ 

de tener ninguna oiencia partioular, .in peligro de distorcionar la rea

lidad al no medir aus verdaderos alcancea. 

b) Al dedicarse el te6rico del psicoan~11sis al an'lisis y expli

caoi6n ds problemas aocio16gicos, que obviamente no son de la incumben-

cia de su disciplina, aino es en el terreno exclusivo de la interdispli

nariedad. O aea, como diría Re1ch: "SI NO ES ~ LOS PRO~L~~S SOCIOLor.l 

COS EN DONDE Rlli DE TENERSE EN CUENTA LOS J'ROIlL::JU.S ~ICOLOGICOS DEL I~ 

DIVIDUO SOCULIUDO". 

Pero no aoepta la crí~ica marxista a la Psicología Paicoanalítica 

en lo que respecta a los siguientes puntoa: 

a) Que el pSicoan'lisis sea una manifestaci6n de la decadencia de 

la burguesía. 

Comenta Re1Ch al respeoto, que de ninguna manera puede rechazarse 

1ndi8c~iminada cualquier produc~o intelectual o t'cnico por haber surgi

do d. inteleotuales o t'onicos burguesea, ya que sería un absurdo el qu~ 

rer nesar la historia y considera necesario el rescate de 108 aspectos -

Gia •• 1iosos burgueses para la sociedad socialista. 

Para ello recurre a Wi~~togel COn una nota que tr3nscribimos tex

tua 11 "CIERTOS CRI'1'ICOS MARXISTAS, LOS ICONOCLAST~S, SENCILLAF-!l~ SE -

DIGD El CENSORES DE LA CIENCIA COliTEMPORAP..A, T JlURMURAN CON UN ADIDf.AN 

CONCLUYElfTEs I CIENCIA BURGUESAI, DE ESTA JURERA SE AGO'1'A PARA. ELLOS TODA 

CIENCIA T EL PROBLEMA QUEDJ. RESUEL'l'O. SEMEJAlI'l'E METOno, ¡SEUDO METO!JO!, 

CORRESPONDE A LOS ~OCEDIMI!!!TOS ns BARBAROS. LO QUE QUE:lA AQUI :lE _ 
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URX y SU PENSAMIEl'l't'O DULJOOTICO NO ES OTRA COSA _D'ESGRACIADAMr:NTE- QUE 

EL MERO lfOXBRE. EL PElfSADOR DIALECTICO ES CONSCIENTE DE QUE UNA CULTURA 

NO ES TAN UWI~RME COMO UN SACO DE CEICEAROS, SIMO QUE CADA FORMA DE OR
GANIZACION SOCIAL TIENE CONTRADICCIONES r QUE EN SU SENO SE DESARROLLAN 

LOS OE!UtElfES DE llUEVAS !:POCAS SOCIALES. POR ESO, PARA EL PENSADOR DIA-

LECTICO, !fO TODO LO QUE HA CREADO LA ' BURGUESIA DURANTE SU DOlf.I~IO TIENE 

UBVALOR IlfFERIOR O ES lNUTIL PARA LA SOCIEDAD FUroR!". 

Por otra parte, quisiera yo afirmar, que si bien es cierto que el 

PSicoan4lisis, como es sabido de todos, surge dentro de la burguesía, no 

puede negarse, como ya lo hemos señalado, Que Preud desata una lucha re

volucionaria en contra de su propia clase, aunque no parece estar muy -

conciente de ello y le llevar4 al pesiemismo final en su obra. 

Adem,b que los descubrimientos revoluci ,~narios del Psicoanálisis 

pueden ser distorcionados, como lo puede ser el marxismo, sin dejar por 

ello de ser el yerdadero marxismo ortodoxo o la teoría pSiooanalítica r~ 

volucionaria y objetiva respecto de la realidad concreta. 

b) Que el Psicoanálisis es una oiencia idealista. 

Con referenoia al ~untO citado, piensa Reich que las crítioas de 

Jurinetz en este sentido en parte son acertadas, pero se ha de tener muy 

en cuenta que las desviaoiones idealistas existen en las apreciaciones y 

prácticas, inclusiye, en las ciencias por más materialistas que 6stas --

sean. 

No es posible evitarlas y lo importante debe ser, al dirigir la -

mirada hacia los aspectos positivos, en el caso que nos ooupa el Psiooa

nálisis y sobre todo, a los aspeotos fundamentales, que de resultar ras

oatablea no tenemos porque asnstarnos. 

E • .uy frecuente, dice Reioh, qne al hacer referencia al Psieoan! 

11ais que ha sido propalado por pol!~ieaa reformistas oomo Tbalhauner ~ 

~borin, hay que teDer en cuenta qU8 ellos S8 fundamentan en la exolusi-
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va posici6n de De Jan y no en la de Freud, con lo que se ha distorciona

do el juicio sobre el Psicoanilisis. 

Comenta Reich, textualmente: "1 UN VERDADERO CONOCEDOR DEL PSI COa 

NALISIS NUNCA SE LE HUBIERA OCURRIDO aELACIONAL EL "PSICOANALISIS" DE DE 

MAN, CON EL "PSICOANALISIS" DE FREOD, COMO LO HIZO DEl30RIN". 

Podemos afirmar nosostros y creo que lo pens6 el autor, que la -

pretendida pureza academista de algunos te6ricos marxistas es de sorpren 

der, ya que ellos, como los fariseos son capaces de ver la paja, solo en 

el ojo ajeno y no en el propio. 

Pasemos de las notas preliminares, que nos han permitido aclarar 

108 prop6sitos fundamentales del articulo y abordar el siguiente tema. 

2).- MATERIALISV,O DEL PSICOANALISIS 

Inicia el autor (Reich), el segundo tema tratando de hacer una -

clara diferenciación entre 10 que se ha llamado Materialismo Mecanicista 

y el Materialismo Dia14ctico. 

El primero, ~iensa de los fenómenos psiquicos, como desviación -

idealista y dualista, afirmando "que la psique no ea ni real ni material 

y que solamente tienen este cardcter loa fenómenos ffsicos que se nueden 

medir y peear, es decir, los fenómenos objetivos, no los subjetivos. --

Añadiendo Reich, que en este caso espeoffico, el error mecaniciata con-

aiate en identifioar lo material eon aquello que puede medirse, pesarse 

o tooarse. 

Creo yo, que es neoesario añadir que uno de los ~aves errores de 

este tipo de materialismo. ea que fija su atención en aspectos observa-

bIes, fenom4nle09 e.clu.iva~ente, lOS layando los aspectos esencial •• y -

la relación dia14ctioa entre ambos elementoa, conduciendo neoes8riamente 

& la superficialidad propia del sentido oomdo y no de la ciencia. 

late e8, olaramente, un problema epistemológico en el terreno de 

30 



las cienoias, tanto naturales como aumanas. 

Sobre la pesici6n del Materialismo Dial'ctico, Reioh hace retere~ 

cia a Mar% que se refiere a lo psíquioo como objetivo; sin embargo, con

sidera que la discusi6n sobre '1 mismo, resulta escolástica o vana si se 

encuentra al márgen de la ~r'ctica. 

Solo la ~r'otica puede permitirnos conocer aoerca de su reali~ad 

y las características de eeta realidad, que se manifiesta de muy diver-

saa maneras, en el curso de la historia de 108 hombres. 

Marx, dice nuestro autor, reoonooe la aotividad psíquica, la act1 

vidad mental con car'oter de objetiva, por lo que la posibilidad de una 

PSicología Materialista en el terreno de la conce?ci6n materialista dia

l'atica, es evidente y necesaria. 

Un problema concreto del Psiooanálisis ser' el tratar de e%plicar, 

c6mo es que se genera lo psíquico a partir de lo org4nico y e%plicar, -

además, las leyes que regulan este heoho. Hasta la fecha, a.pesar de m~ 

chas investigaciones, no ha habido Axito. 

Nosotx'os podemos pretender dar una explicaci6n que quia' no resul 

te muy afortunada, pero que tenemoe el deber de exponer. 

Se fundamenta en la teoría Theillardiana de la evoluoi6n que basa 

el surgimiento de lo psíquioo en el proceso de aournulaoi6n cuantitativa 

del tejido nervioso, que sobre todo en la oorteza cerebral del hombre, -

produce ca~bioa cualitativos, permitiendo el paso del pensamiento simple 

a la reflexi6n o oomo diría Theillard, "el pensar que se pienaa" o un -

pensar a la segunda potenoia. 

Pero esto sería objeto de otro ensayo oompleto, tratando de pr6-

sentarlo de una manera 8i8te~tlca 7 coftgrueftte, tanto con el Paicoao'l1 

sta como con el Xarxiamo. 

Del punto anterior, el autor pasa a lo que podr{amos llamar 188 _ 
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bases de la Teoría Psicoanalitio.. 

a).- La teoría de los Instintos. 

Dice Reich, textuals El instinto es UD "concepto que se halla de~ 

tro del límits entre lo psíquico y lo somitico". Freud entiende por lí

bido la energía del instinto sexual. 

y contin4a diciendo el autor, que Freud considera qus la libido -

base instintual, tiene como orígen UD proceso químico, ahora podríamos -

decir químico y eleotro-qu!mico, que no se conoce en la actualidad. 

y ee sobre esta eetructura ds base, qus se genera la superestruc

tura de las ranciones psíqUicas de la lIbido, modific'ndose en el deve-

nir del desarrollo personal, tanto cuantitativa como cualitativamente, en 

las diferentes etapas de todos nosotros conocidas, como la oral, anal, 

etc. 

. Así dice Reich, se distinguen dos grupos de instintos que psicol~ 

gicamente no admiten divisioness el instinto de auto-conservaci6n y el -

instinto sexual, que podrían traducirse al lenguaje popular por hambre y 

amor. 

Aqui, nos dioe, existe en esta posici6n inicial resoecto a los in~ 

tintos en Freud, UD paralelo con Marx en el sentido de que 4sta dltimo sa 

refiere a la necesidad que la sooiedad tiene de alimentarse, lo que es b~ 

se para las funciones sexuales de la misma. 

Ids tarde, ~reud, inoorpor6 al instinto da alimentaci6n al sexual, 

oponiendo a este instinto de destructividad 7 explicando aquel (instinto 

de alimentación) como funci6n de los inter~ .. del amor propio (narcisis 

mo de auto-eoneervaOi6n). 

Así, .n .sta otra perspeotiva el de8arP&llo psíquico aparece oomo 

resultado de dos tendencias opueatas, lo que le aproxima a la CODC8?ci6n 

32 



dial&ctica del desarrollo. 

Co~enta Reich, que las espeoulaciones sobre el instinto de muerte, 

dado que Freud no se ex~laya B4s sobre &1, se ha prestado a mdltioles ia 

terpretaciones idealistas y aetafísicas, ~or lo que aclara. 

. 
y textualmente dicel "NO HAY DUDA DE QUE 3L INSTINTO DE AGRESION 

ES TA~BIEN ~JNCIOW DEL IRSfINTO DE ALlMENTACION Y QUE AUMENTA CUANDO NO 

SE HA SATISFECHO AD'!!.'CUADAXENT! LA lfECESIDAD DE COMER. EL INSTINTO DE -

DESTRUCTIVIDAD !I;S EN 1111 OPInON, un FORMACIOl'f TARDIA, SECUNDARIA, DEL

ORGANIS~O, PO~~\CIOY QUE ESTA n~~INADA POR LAS CONDICIONES EN QUE SE 

SATISFACE EL INSTINTO DE ALlKENTACION Y LA SEXUALIDAD". 

Reich es~ plenamente convencido que el instinto de destructivi

dad tiene la misma base libidinal que el instinto er6tico, para refutar 

las insniraciones o desviaciones idealistas - (Ver W. Reich - La Funci6n 

del Orgasmo. Hora&, B. Aires). 

Pasando adelante, afirma nuestro autor, que la regulaci6n de los 

instintoa se lleva a efecto a trav's del "Princi,io del Plaoer y Displa

cer". Todo instinto tiende al placer y trata de evitar el displacer. 

A este princinio, Freud opone el "Princioio de la Realidad" que ~ 

b11gan a ~osponer su satisfacci6n inmediata, caraoterística de los proc~ 

BOS primarios, provocando con ello el desarrollo de los orocesos secund~ 

rios tan importantes para la vida de relaci6n, tanto con el medio tísico 

como social y ulteriormente de Tital importancia en el proceso de aadur~ 

c16n personal. 

De este heoho desprende Reich, una t'sis m~y interesante y es el 

hecho de que el "Princi~io de Realidad" estará estrechamente Tinculado a 

las costumbres característica. de la sociedad en donde el individuo se -

desarrolla y afirmas (Textual) "CONCRETAM~TE EL PRINCIPIO DE REALIDAD -

BAJO EL DOIIIIRIO DEL CAPITALISMO, EXIGE DEL PROLETARIADO UNA LIMITACION _ 

EXTREMA DE SUS lJECESIDADES, LO CUAL, NO POCAS VECES, SE DISPRAZA DE EXI-
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OENCIAS RELIGIOSAS DE HUMILDAD Y JODESTlA, COMO TA~I!W EXIOg rrJA 1I~A -

!lfOJll'OGAMA yo TANTAS OTRAS COSAS. TODO ESTO TI'S!!:.: SU PUYrnAJ8NTO EN LAS R:!'

LACIOn:s F.lCONOMICAS¡ LA CLASE DOMIlIJAl'lTE DISOOI'f! DE U1f PRINCIPIO ~! ~~L.I 

DAD QUE LE SIRVE PARA MAB'l'ENERSE EN EL PODER". 

yo contin11aa "EL PRINCIPIO DE REALIDAD HA TE.'lIDO, A!'fTER!O!U'l~T:::, 

OTROS CONTENIDOS r SE MOD~ICARA A ~I~A QUE LA SOCIEDAD CA~IE". 

Concretamente, sugiere el autor, en un sistema socialista, el pri~ 

cioio de realidad, evidentemente ser' diferente. 

Pasemos ahora a otro de los aspectos fundamentales de la teoría -

freudiana. 

b).- !1 Sub-consciente 1 la Reores16n. 

Nuestro autor inicla el apartado haciendo referencia a los tres -

sistemas del aparato psíquico plasmado por Freud que son bien conocidos 

de todos nosotros. El Consciente, Preconsciente e Inconsciente, hacien

do hincaoi' en el hecho de que 'ete dltimo es el verdadero descubrimien

to del padre del Peicoanálisis y aeí, '1 mismo, al darse cuenta de que -

el inconsciente incluye mucho mis cosas que lo meramente reorimido, dec! 

di6 completar la teoría de la estructura del aparato pa!quico di8tinguie~ 

do el ello, el yo y el super yo. 

Aolarando que parcialmente se trata del inconsciente en el senti

do de lo realmente reryrlmido, Relch se pregunta: ¿qu4 es la reoresi6n? -

r ee contestas (Textual) "SE TRATA DE UN PROCESO QUE SE LLEVA A CABO ~

TRE EL YO yo LAS TEND~CIAS DEL ELLO.- CONCRETAMENTE, DIRIA-.OS ~OSO~OS 

ENTRE EL PRINCIPIO DEL PLAC~ yo EL PRINCIPIO DE REALIDAD, AL OB'!T1"S'R ~ 

TZ ULTIMO LA VICTORIA". 

Puede decirse que es el educador que exige del educando que retar 

de la satisfacci6n de SUB instintos o que reprima definitivamente a 's-

tos. Así, en oonseouenoia, 108 deseos o pulsiones se tornan inconecientes. 
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En este punto el autor haoe referencia a la sublimaoi6n como el m~ 

canismo de defensa yoico que permite un manejo importante a los deseoa 

irrealizables, desplazado hacia una actividad socialmente aceptable, re

sultando dicho mecaniBmo opuesto a la represi6n. 

A continuaci6n Reich plantea otro hecho importante y es que el in 

dividuo en la teoría nsiooaoalítica no es visto, como muchos oreen, al -

márgen de la sociedad, sino dnicamente inmerso en ella. 

Luego añade, que el hambre es m's vehemente que la sexualidad, por 

lo ~ue ella puede modificarse, reprimirse o sublimarse. El hambre no 

puede reprimirse ni sublimarae, obviamente, dada BU naturaleza. 

Así nuede afirmar, qu~ el motor de la represi6n es el instinto de 

conservaci6n del yo, dominando al instinto sexual; y del conflicto entre 

ambos, se nroduce necesariamente el desarrollo psíqUico. 

De modo que la existencia social del individuo se expresa ideol6-

gicamente de prescripCiones, mandatos y prohibiciones del Supery6, que -

en gran medida son inconscientes, con lo que se nuede aseverar que el 

pSIcoanálisis deriva la moral de laa influencias de la educaci6n y no de 

un su~uesto concepto Kantiano, metafísico de la 4tica, sino con bases ~ 

terialistas la hace desviar de las vivencias, . del instinto de conserva-

c16n y del miedo al caatigo. 

As! pues, dice textualmentes "TODA MORAL SURGE EN EL NIÑO POR EL 

MIEDO AL CASTIGO O POR AMOR HACIA LOS EDUCADORES". 

Finalmente, asegura el autor, podamos afirmar que hemos oomproba

do, en contra de lo que Jurinetz aupone, que el ello y el supery6, no -

tienen una conotaci6n metafísico-id •• lista, sino que se baBan o derivan 

de n6cesidades o influenciaa reale., materiales del mundo exterior. 

En cuanto a la naturaleza aa"terial del yo, es il'Petutable que ea

ti ligada al eieteas percaotivo de los 6rganoe aenaorialea. 
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Se~ !'reud, '!n sus acciones el yo no es libre, :!ac.o que ~'!,,"r.1e 

del ello y supery6, es decir, de la relaci6n diallctica biología-7.~n:~ 

exterior. 

En consecuencia, afirma Reich, de ninguna manera el osicoaná:i~i~ 

acepta la tIsis del libre albedrío y su posici6n respecto de la lib~~ta¿ 

es congruente con Engele: "LIBERTAD NO QUIERE DEC!~ O~~ ~Q5A ~~~ ~~CC~f 

CIMIENTO DE LA !ECESIDAD~. 

Como ~unto final a este tema, nuestro autor se preguntas ¿~ qu~ 

forma ac~ja la ideología social sobre el individ~o? Y. comenta que la te2 

ría social marxista hubo de dejar esta cuesti6n de lado, por no ser de su 

competencia, pero es precisamente en este punto donde el ~sicoan~lisis -

puede dar legítimamente una respuesta congruente y objetiva. 

Dioe textualmente: ..... PARA EL NIXO LA !l'AMILIA ~ !EP'tESENTANT3 -

INICIAL DE LA SOCIEDAD, !roCHO ANTES DE QUE SE INCORPORE EL ;iISr.O !;': EL -

PROCESO DE PRODUCCION; ESA lI'AMILIA QUE ESTA. COMPENETRADA cm~ LAS IDI::CLg 

GlAS DE LA SOCIEDAD, QUE ES PRECISA~1ENTE LA CELULA GENERADORA DE LA SOeI] 

DAD" • 

Es pues, c.e eeta manera, como el psicoanálisis puede ayudar a di

lucidar proble .. s que no son muy claros para la sociología marxista y -

que no pertenecen, por otra parte, a su pronio campo. 

Ahora podemos paear a la consideraci6n del siguiente ~unto, orob~ 

da la materialidad de los procesos psíquicos. 

3).- LA DIALECTICIDAD SN LOS PROC3S0S PSI~UICOS 

Si bien el apartado anterior, "Loa descubrimientos materialistas 

del Psicoanálisis" nos permiti6 revisar los argumentos de Reich sob~e la 

materialidad 4e loa ~rocesos psíquicos, dealindan10 y rsurobsndo las in

terpretaciones idealistas de algunos autores ooco enterados de la ~eoría 

rreudiana, ea conveniente ahor~, tratar de probar su dialecticidad y es 
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lo que se propone el autor en el presente apartado. 

Al inioio, nos haoe una serie de aolaraoiones el autor, sobre --

Marx y aegel en relaci6n al m&todo dial&otioo, refiri&ndose al hecho de 

que Hegel, padre de la Dial'otioa idealista, es retomado por Marx, pero 

optando por poner laa cosas en au lugar y dando así orígen a la dial&ct1 

ca materialista. 

Enseguida nos plantea siste postulados fundamentalea del materia

lismo dialéctico que le permitirán tratar de probar, por oorroboraci6n -

sistemática, al confrontar, la dialecticidad de los procesos psíquicos -

propuestos por la teorla psicoanal!tica. 

- Que el proceRO dialéctico no 8S exolusivo del pensamiento, sino 

que indenendiente al pensamiento; el Movimiento de lo material es dialé~ 

tioo. Oposioi6n evidente a la concepción Kantiana. 

- Que tanto el desarrollo social, como el de loa hechos naturales 

ocurre a través de contradicciones internas. Y que cada nueva formaci6n 

lleva en si a su contrario de donde se genera una nueva situaoión de oo~ 

tradicoi6n y as! 8ucesivamente. 

- Que todo lo que produce el desarrollo dial'ctico, no puede ser 

considerado oomo bueno o ma lc . sino necesario. 

Que nada ea permanente, ya que como 3e ha indicado, toda nueva 

creaci6n lleva en sí el g~rmen de su propia destrucoión. 

- Que cada desarrollo es la expresión de la negación de una nega

ci6n.- Y ejemplificas (Textual) "LA PRODUCCION DE MERCANCIAS FUE LA NE

GlClON DEL COMUNISMO PRIMITIVO, EN EL CUAL SOLO EXISTI! LA PRODUCCION DE 

VALORES DE USO. LA ORGANIZACION SOCIALISTA DE LA. ECONOJlIA ES LA !fE01--

CION DE LA NEGACIOl'J¡ NIEGA LA PRODUCCION DE KERCANCIAS y ASI, A MANERA _ 

DE UlfA ESPIRAL, nEVA A UW ESCALOR lAS ALTO LA Al"IRMACION DE LO QUE Al'l

TES FUE NEGADO, LA PRODUCCIOH DE VALORES DE USO, EL COMUl'JISMO". 
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o explicado en t~rminos psicoanalíticos, la usicoterania analítica 

cumple la funci6n de negaci6n de la negación, al negar, la negociaci6n -

representada por la repr,_ .Jión y manifestada en el síntoma. Una Yez 1ue 

la paicoterapia analítica cumple su funci6n, desaparece la negaci6n ini

cial. 

- Que la oposici6n entre contrarios no es absoluta, sino, que e%i~ 

te una compenetraci6n de los elementos contrarios. El aumento de canti

dad; llegado a un punto, se traduce en calidad. Cada causa de un efecto, 

es a su vez, efecto de este efecto, como causa. 

- Que el desarrollo dial&ctico tiene lugar por grados, pero que -

se realiza a saltos en determinado punto. El ejemplo ol~sico de el paso 

del agua a hielo, reduoiendo cuantitativamente grados de temoeratura al 

líquido, hasta que se nroduce el paso a s61ido, que es evidentemente c~ 

11 taUvo. 

Ea consecuencia, una ves plasmados los nrincinios, ~eich intenta 

probar la dial~ctica en la vida psíqUica y comienza por el síntoma neur~ 

tlco. 

Segdn Preud, un síntoma neur6tioo se desarrolla en relaci6n con -

el yo con la sociedad, que primero rechaza y luego renrime el surgimien

to del instinto. Sin embargo, la sola represi6n no 8S suficiente para -

el surgimiento del síntoma, sino que es necesario que lo reorimido se m~ 

nifieste de manera distorcionada, que ea lo que aoarece como aintoma. 

Segdn l"reud t (Tex tual ) "EL SINTO~1A CONTIENE '!.'Al'lTO LOS ESTIMULOS 

COXEATIDOS COMO SU MISMA DEFENSA; EL SINTOM! INCLUYE LAS DOS TENDENCIAS 

OPUESTAS" • 

Aa!, contináa, la represi6n es el resultado de una contradicci6n 

que no ae puede resolver conscientemente, primera fase. Cuando el ins-

tinto se hace inconsciente ae logra una soluci6n momen~ne., aunque pat~ 

~6gica del conflicto. 
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En la segunda fases después de la repreai6n del instinto, el cual 

fué tanto negado como afirmado por el yo, "el yo mismo he oambiado". 

De manera que en la tercera fase. del síntoma, están unidos los -

contrar:os originales en uno y el mismo fen6meno. 

Así pues, podemos afirmar que en este an~lisis se puede ver cla

ramente que se cumple en el síntoma el postulado sexto, de que los contr~ 

rios se compenetran el uno en el otro. 

Ade~s S8 =anifiesta otro postulado, el de la transformaci6n de ~ 

la calidad en cantidad, postulado séptimo de los propuestos. 

La represi6n o la eliminaci6n de la conciencia del estímulo del -

instinto, ea hasta cierto punto placentero para el yo por eliminar el -

conflicto momentáneamente. Pero al incrementarae la intensidad del est! 

mulo, este pasajero placer se convierte necesariamente en displacer, c~ 

litativ~mente diferente al primero. 

Por otra parte, la causaci6n de tensi6n y relajamiento son proce

sos dialécticos. 

Al aumentar la tensi6n ~n la regi6n genital de un individuo, ésta 

puede irse incrementando cuantitativamente hasta que Be prod~ce el orga~ 

mo, que es el relajamiento que d' pauta para que se genere una nueva tea 

816n. 

En cuanto al postulado de la identidad de los oontrarios, puede

demostrarse en los procesos de la libido narc.sista y de la libido de o~ 

jeto. 

Segdn Preud, el amor propio y el amor hacie el objeto no son sol~ 

mente contrarios, sino que al amor da objeto nace de la l!bido narcisis

ta y puede oonvertirse en oualquier momento en ello. (Ra1ch - textual). 



11 referirse el autor a 108 conceptos de "consciente" e "incons-

ciente", nos dioe. "PUEDE DEMOSTRARSE POR 1.!DIO D! UNA REUROSIS COK?UL-

51VA, QUE TALES CONCEPTOS SON CONTRARIOS A LA VEZ QUE IDEliTICOS. ASI LA 

IDEA REF!'iIMIDA, SIMUL'!'Al'JUMEN'l'E PUEDE SER "CONSCIENTE" E "INconSCIF:YTE" , 

O 3~A QUE EL ENFERMO LA PUEDE TENER PR~EN'l'E, ~O D!SCONOCE SU SIG'7!F'I-

CADO". 

Los conceptos, por otra parte de ello y yo, expresan una identidad 

de contrarios, puesto que el yo se genera a partir del ello y luego se -

opone a ~ste, controlándolo y siendo su contra partida funcional. 

T continda Reich, explicando que el concepto de identiricacién, 

corresponde, no solamente a un proceso dialActico, sino que tambi'n es -

concretamente una identidad de contrarios. 

ne esta sanera, un individuo puede identificarse con el objeto: -

yo lo asimilo, me identifico con '1; así lo aniquilo y lo conservo a la 

ves. 

!xisten otros fenómenos, como las ambivalencias, el caeD esuec!!! 

co d. la oonversión del amor en odio y viceversa, siendo id'nticos, ya -

que implioan una intensa relación entre los individuos. 

Lo mismo sucede con la perversión y la neur6sie, ,. que toda neu

rósis es una perversión negada y a la inversa. 

Enouentra Reioh, que tambi6n en el desarrollo histórico de un ta

b4, existe UDa sucesión dialActica y ejempli~ica a trav's del tab4 del -

inceato, en el que, la exigencia de en tació., sexual a las hermanas y -

laa madres, se extiende a las primas y luego a todas las .ujerea de la -

tribu, en el patriarcado. 

Ta en el ho.bre oivilizado, aia embargo, 106 juegoe aexuales entre 

hermano y hermana 80n permitidos en la infancia, teniendo que ao .. ters8 

mi. tarde a rigida. a.noiones ~orale •• 
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~s tambi6n iMportante la relaci6n dial~ctica del individ~o frente 

a la sociedad: 

10. Existe una contraposici6n del yo con el mundo exterior y, 

20. L~ego estos contrarios se asimilan mutuamente, se compenetran; 

y así afirma textuall "DE LA MISr.tA MANERA ~UE ESTE YO INSTINTIVO MODIFI

CA SU MSDIO, ESTE MEDIO XODI?ICADO EJERCE SU INFLUENCIA SOBRE EL. 

La f~rmaci6n del Supery6 y la progresi6n a las etapaa 8~cesivas -

del desarrollo de la libido, 8010 pueden ser explicadas, por la relaci6n 

de contradicci6n entre el yo y el mundo exterior. 

Y nos dices (Textual) "LA OPOSICION ENTRE EL YO INSTINTIVO!' EL 

~~NDO ~TERIOR A FIN DE CUENTAS SE CONVIERTE ~ UNA CONTRADICCION INTER

NA, FORMANDOSE BAJO ESTA INFLUENCIA DEL MUNDO EXTE3IOR, UN ORGANO RES--

TRICTIVO EN EL APARATO PSIQUICO, EL SUPEaro". 

Lo mismo sucede con las etapas del desarrollo, en donde a la eta

pa oral, se contrapone l~ anal, que niega, la primera y la su,era, conti 

nuando con las sigui~ntes de manera similar, por una continua lucha en-

tre yo y mundo exterior. 

Esto le lleva afirmar que la lucha interna con el mundo externo d~ 

termina el desarrollo en general y as! la existencia sooial del individuo 

cumple con laa metaa, tanto de los instintos como de laa restricciones -

morales con SUB ia4genes y oontenidos. 

Afirma el autor, textual" "EL PSICOANALISIS PUEDE COMPROBAR PLEN! 

M~TE LA AFIRJlACION DE MARX, SEGUN LA CUAL LA EXISTENCIA DETERMINA "LA -

C O~rsCIl'NCIA", ES DECIR, LAS IKAGENES, LAS METAS DE LOS INSTIlfl'OS, LAS -

IDEOLOCIAS MORALES, ETC., Y RO A LA INVERSA". 

De la miama aanara, lo raoional e irracional en el hombre se pue

den reaolver dJa16cticamenta. La respuesta la puede dar la experiencia 

psicoanalítica, dice Reich, que puede probar qu6 actividades humanaa oh-
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jetivas (con sentido prictico), pueden adquirir sentido simb6lico (el -

caso de sembrar la tierra), aunque no necesariamente. 

Esto lleva al autor de PsicoanAlisis y Dial'ctica a afirmar: 

"ENTRE LOS DOS PUNTOS TERY.INALES, ESTRUCTURA ECONOXICA DE LA SOCIEDAD '! 

SUPERESTRUCTURA IDEOLOOIC.l, cun RELACION CAUSAL HA CAPTADO LA CO~CE"

CION MATERIALISTA DE LA HISTORIA, LA CONCEPCION PSICOANALITIC.l DE LA PSI 
COLOGIA DEL HOMBRE SOCIALIZADO INTRODUCE UN! SERIE DE ESLABONES INT!R~ 

DIOS" • 

y contin11a: "ESTO SIGllI!"ICA Q~ 3L PSICOANALISIS SE INCER.TA ~ -

LA CONCEPCION MATERIALISTA DE LA HISTORIA ~ UW PUWTO PARTICULAR QUE LE 

ES MUY UTIL, .l SABER, ARI DONDE COMIENZAN LOS PROBLEMAS PSICOLOGICOS, -

LOS MISMOS QUE MARX SEÑALA CUANDO AFIRkA QUE LA Ji'ORXA DE EXISTEi1CIA SO

CIAL SE CONVIERTE EN IDEAS EN EL CEREBRO DEL ROeRE". 

Pinalmente, al referirse al complejo de Edipo, dice de '1 que el 

psicoanálisis, en la dnica excepción dentro de una turbulencia de fen6m~ 

nos, es a este complejo al que encuentra ee repaso. 

Por ello reourre a lalinowski que afirma del complejo de Edipo, -

diciendo que se trata de un fenómeno determinado por -la sociedad ~ su-

forma se modifica cuando se modifica la estructura de la Sociedad. '!

Reich afirma al respecto, que el complejo de Edipo, propio de la familia 

patriarcal capitalista, deberi desaparecer en la Sociedad Socialista. 

luestro autor cree, que el paicoanilisi_, no habri de renunciar a 

sus características materialistaa dial'cticaa por el fenómeno - edípico, -

que se presenta estático y que en ~lti .. instanci~ deberi de alterarse -

en otro sistema de producción, como el socialista • 

.lsí pues, un2 vez probado que el psicoanálisis es una teoría que 

se vincula por su concepc16n de la realidad ~aiquica al materialiamo di~ 

l'ctico y que Reich fundamenta a trav's del 11 y 111 apartados de su pr~ 

sente ensayo, para al siguiente apartado, a fin de señalar el car'oter -

42 



s~c~al del osicoanálisis y SUB descubrimientos. 

4).- LA l'C~!C~:'f SCCIAL -:J!L toSICO,i!'fALISIS. 

Reich se ~lantea tres preguntas, que ~retende responder. 

10. ¿Cuáles son los hechos sociales a los que el psicoanálisis 

debe su creaci6n y cu~l es su signifioado social? 

A lo que responde: El Psicoanáli sis, al igual ~ue el marxismo 

son un ~r:ducto de la ápoca ca~i~31iata, oero co~o una reacci6n ante las 

c·:::-::':'c10nes cul t;¡rales y m~rales en que vi"l'!n el ind-i'liduo y la socied31 

an~liza~~o objetivamente las contradicciones ~ue le sen propias. 

El proceso de degradaci6n de la moral sexual de la burguesía y el 

const3nte aumento de represi6n sexual, desde la Revoluci6n Francesa, lo 

mis~o 1ue la degradaci6n social, en el devenir ~ist6rico d.ial§ctic~ la -

inatituci6n del matrimonio y la ideología sexual-moral llegan a su ~áxi

~o deterior~, con lo que se entra en crísis y l a s enfermedades psico16gi 

C'IS :::rolife!'éi.n. 

Jura~te est~ perícdo de crisis moral de la burguesía y en medio de 

la pr?li~~raci6n de todo tipo de psicopatías oropias de una sooiedad dec~ 

de~te, aJar~ce Fre~d, señalando las causas ~=r las que sen originadas, --

3iend~ ~rgina1c por 103 grupea inteleotuales más retr6grados y reaccion~ 

ries. 

Sin embargo, BU pensa~iento arraiga en los j6venes que busoan, al~ 

jades 1e la lucha proleta~ia, una liberación que nunca llega. 

y de esta manera, Reloh nos explica: "ASI COMO EL MARXIS!~O, SOCIQ 

LOGICAJ·l'SNTE HABLANDO, ES LA EXP:lESION DE LA ~O:lIA DE CONCI;!;NCIA DE LAS -

LEYES ~UE aIGEN LA ECC~OMIA T DE LA EXPLOTACIO~ ~~ LAS MAYORIAS POR UNA -

PAR~ !lE LAS !rr"ORIAS, =:t PSICOAIULISIS ES EXPRESIO)'f DE LA TEORIA DE CO"

CIENCIA DE LA R!PR!SION SEXUAL POR PAR~ DE LA SOCI~AD". 
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Pero es necesario señalar, dir4 Reich que inicialmente la repre-

si6n sexual es mayor en la burguesía que en 108 grupos proletarios como 

lo señalan Xarx en su "Capital" y EDgel en su obra "La eituaci6n de la -

Clase Trabajadora en Ingl~terra". 

Sin embargo, la burguesía en su afán de dominio, logra de los or2 

letarios un paulatino aburguesamiento y es de esta manera como se exten

di6 la represi6n sexual a los grupos proletarios, sin desde luego lle~r 

al extremo, en que cayera la pequeña burguesía. 

De aquí, pues, el significado social de los descubrimientos psic2 

analíticos logrados por Preud. 

20. Pasando a la siguiente cuesti6n, Reich se pregunta: ¿CuAl es 

el lugar que el Psicoanálisis ocupa en la sociedad contemporánea? 

Reich responde, afirmando que le psicoanálisis ha sido aceptado -

por unos, ignorado por la clase proletaria y negado por los grupos reli

giosos, que sin embargo, son 108 menos. 

Pero en primer lugar, 108 grupos burgueses ~ue le han aceptado, -

lo han ideologizado previamente, desinoculándolo de todo lo peligroso y 

convirtiéndolo en la conversaoi6n diaria de las señoras ricae de sociedad. 

Algunos intelectuales, incluso cita el caeo de Rank, discípulo de 

Preud, eliminan los conceptos básicos del psicoanálisis al convertirlo -

en UD elemento fundamentalmente cultural y por lo tanto .implemente rel~ 

tiTO, haci'ndo10 popular y sobre todo, accesible a todos los medios int! 

lectuales. 

Ta Preud babía nansado en la pe.ible desaparioi6n paulatina de -

sus postulados debido, fundamentalmente, a los efectos de la repreai&R • 

• exual po~ '1 descubiorta. 

El psiooanalista so v, iapedido a hablar de las consBeuenciae, --
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que para 108 grupos burgueses tiene la revolucionaria t~cnica psicoan3-

lítica. 

Así ~ues, concluye Reich, textualmente' "T PUESTO QUE EL PSICOANi 

LISIS APLICADO CONSECUENTEKENTE, SUBvIERTE LAS IDEO LOGIAS BURGUESAS T DA 
DO QUE LA ECON'OMIA SOCIALISTA CONSTITUYE LA BASE PARA EL LIBRE DESENVOl

VIMIENTO DEL I!TELECTO, SOLO EN EL SOCIALISMO TIENE EL PSICOANALISIS UN 

PORVENIR. 

Si bien, los grUDOS obreros no lo conocen, es necesario que lo -

asimilen y logren a través del mismo un medio de liberaci6n de su esp!ri 

tu revolucionario, vinculado a la conceoci6n materialista dialéctica del 

mundo, permiti&ndoles acelerar el proceso de cambio que la sociedad re-

quiere. 

Así las cosas, Reich plantea su tercer cuesti6n y respuesta a la 

miElma. 

30. ¿Qu' tareas esti destinado a cumplir el psicoan~lisis dentro 

del Socialismo? 

La clara contestaci6n a esta cuesti6n es como sigue: 

a) El análisis de la prehistoria que descansa en mitos, h'bitos -

folk16ricos y costumbres de pueblos primitivos que ader.~s de no ser obj~ 

to de la metodología marxista, encajan perf : ctamente en el terreno de la 

labor analítica del psicoanálisis. 

b) En el terreno propio de la higiene mental, terreno en el que -

el psicoan~lisis no ha nodido desempeñarse, dado l~ situaci6n de los gr~ 

pos burgueses y que en el sooialismo puede prosperar oonsiderablemente -

dadas sus caraoterísticas. 

e} T finalmente, en el terreno de la educac16n socialista, ya que, 

como en el campo de la higiene mental, dentro del sistema capitalista, la 
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intervenci6n psicoanal!tica esti condenada necesariamente a la es~eri:i

dad. 

y de esta manera concluye W. Reich, el presente ensayo que hemo ~ 

venido comentando y sintetizando en los aspectos que nos parecen releva~ 

tes para el trabajo que nos ocupa. 

Podríamos concluir, sin temos a equivocarnos, que Reich prueba fi 

nalmente la naturaleza social del Psicoan~lisis, enmarcado en la filoso

ría materialista dialáctica. 

El está con~encido de sus valores te6ricos y pricticas y parece -

demostrarlo; sin embargo, es expulsado del uartido comunista orimero y -

despuás de la Sociedad Psicoanal!tica y '1 mismo en sus años de madurez, 

parece deoostrar una tendencia regresiva. 

Se nos vienen a la cabeza mdltiples interrogaciones: ¿Es Reich -

demasiado claro en su exposici6n?, ¿Descubre con ello mdltinles defectos 

de ambos sectores?, ¿Fueron exabrupto sus conclusiones y generaron angu~ 

tia ante la represi6n de los grupos contendientes? 

Solo la historia de materialismo-psicoanálisis habrá de res~onder 

con cierta claridad, pero ciertamente no con celeridad. 

Pesa demasiado a la conciencia de ambos grupos la nueva perspecti 

va. Sin embargo, la relaci6n Marxisoo-Psicoanálisis, está viva adn en 

l a conciencia de quienes han sido los continuadores del movimiento y que 

habremos de analizar en capítUlos subsiguientes. 

Pero, ciertamente, la piedra de escándalo y el pilar mi. poderoso 

de esta corriente, oe encuentra representado por Reich, quien seguramen

te tuvo que abandonar el camino por rasones de mucho peso; "razones poI! 

~ioas", Iquiz&sl. 
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CAPITULO In 

POLSMICAS DE WILRELM REICH CON SAPIR T ?RO~m 

Luego :ie la publicación del ensayo :ie W. Reich, "!·tateriaEsmo 

Dial~ctico y Psicoanálisis", fueron apareciendo diversas críticas al mi~ 

mo por diversos autores, de 108 que tomamos nosotros a dos de los m~s re

leV3ntes sobre todo por sus posiciones contradictorias y dispares, res--

pecto de la ~osici6n Reichiana. 

S~pi~, por ejemplo, trata de probar que Reich se introduce en el 

cam~o de la Sociología indebidamente, tratando de explicar problemas que 

no le compe~en. T por su parte Fromm im~ugna a U. Reich por el hecho de 

segl1n U, descartar la intervenci6n del Psicoan:Hisis en la Sociología. 

A todo ello, el psicoanalista-marxista ale~án, habr~ de responder 

a tales malos entendidos con un breve ensayo titulado: "Sobre la Aplica

ci6n del Psicoanálisis en la Investigación Hist6rica", mismo que habre-

mos de comentar a su debido tiempo. 

A continuaci6n exponemos lo que hemos dencminado: 

10. POLE:.rrCA SAPIR-R~CH. 

En el oresente anartado habremos de exponer de una manera g~neral, 

los puntos de vista expreeados por S~pir en su artículol "Freudismo, So

Ciología, PSicología" (1929/30) aparecido en el Banner, segdn nos comen

ta el propio Reich. 

a) ARaUMENTACIOW DE SAPIR. 

Por lo que ee refiere a lae notas preliminares, S4pir hace notar -

que ha sido muy grande y extensa la influencia del Psicoanálisis en ~u-

cha5 de la8 ~~eaB de las ciencias sociales, e5pecialmente en la Psicolo

gía, lo que resulta obvio, pero además en la Sociología y de una manera, 

por demás elocuente, en la misma filosofía. 
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N08 dice el autor, que ni8iquiera los fi16eofos y 80ci610gos mar

xistas, 8e han visto ajenos a tal influencia, lo que evidentemente le n~ 

rece lalllentable. 

Es en eete punto conveniente señalar que de cualquier forma o --

cualquier posici6n que se adopte frente a la teoría psicoan81ítica, no ee 

puede soslayar la relevancia que para entonces, finee de loe 30e., había 

logrado la teoría de Freud en los IlIIbitos intelectuales de toda Europa. 

Que por otra parte, tal importancia, no ee debía «Dica y exclusi

vamente a que se trataba de un nuevo planteamiento te6rico en el campo -

de las ciencias del hombre, sino que representaba la vanguardia revolu-

oi onaria, digna de todo cr~dito y digna a 8U ves de eer tomada muy en s~ 

ri o. 

Pero volviendo a SIpir, que deede luego no veía la8 COS8S positi

vamente, concluye que Reich e. el exponente (más) preclaro del fracaso, 

en la pretendida vinculaci6n del Psicoanálisis con el Marxismo, es según 

Sápir, -quien pone en claro la imposibilidad de tal relaci6n, concluyendo 

así, las incontablee intentonas de m4ltiples intelectuales, que como de

cíamos mis arriba, habíaD sido influídos por la nueva corriente. Entre 

algunas de estas te6ricas podemo8 reoordar a Trotski y A. Adler, que ya 

antes habían heoho algunos señalamientos al respecto. 

En el tema de su siguiente apartado, "Los límites de la validez -

del Psicoanllisia", trata el autor de reducir el call1pO de acción y obje

to de estudio del psicoanálisis a la explicación de la actividad psíqui

ca del individuo descartando toda pretensión, siquiera de apoyo-_ a la So

ciología. -

Aaí, haoe referencia, con una cita textual de Reich, al hecho de 

que "aparentelllente" el Psicoan~li8i. o m~8 bien, los paiooanaliatas no -

pretenden incursionar en la Sooiología. 

Pl'1.el"a 01 ~ textual. 
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~DE ACUERDO CON LA DE?INlCION DE SU CR~~DOR, EL PSICOANALISIS NO 

ES OTRA COSA QUE UN METODO PSICOLOGICO QUE PROCURA DESCRIBIR Y EXPLICAR 

LA VIDA KENTAL CON MEnIOS TOlA DOS DE LAS CIENCIAS NATURALES, COMO SI SE 

TRATARA DE UN TERRENO ESPECIAL DE LA NA'ruRALEZA. "y LUEGO:" EL VERDAD! 

RO CA~O DEL PSICOANALISIS ES LA VIDA ESPIRITUAL DEL HOMBRE SOCIALIZADC~. 

Aquí, comenia S'pi~, todo parece ir sobre ruedas 7 todo se eneuen 

tra en BU lugar. 

y vuelve a citar textualmente a Reich, para reafirmar lo anterior: 

Se~da oita textuall 

"PERO PARECI~l ~1JE EL FENOMENO DE LA CONCIENCIA DE CLASES LE RE

SULTA CASI INACCESIBL~ T LOS PROBLEMAS PERT~lECI~TES A LA SOCIOLOGIA, -
CO~O LO SON EL DEL XOVIXIENTO DE lASAS, EL DE LA POLITICA O EL DE LA ---

HUELOA, NO POED! SER OBJ::ro DE SUS JlETODOS". 

A lo que Sá~ir oomenta con cierto sarcasmo o ironía, que si 6sta 

fuera realmente la posiCión del autor de Materialismo Dia16ctieo 7 Psic2 

análisis, no existiría ningdn problema; sin embargo, afirma, ni el diec! 

pulo (Reich), ni su maestro (Freud), se mantienen dentro de estos márge

nes, ya que el mismo Psiquiatra Vien6s, sin nin~dn escrdpulo incursiona 

en el cam,o sociológico en sus obras. "Psicología de las Masas y Análi

sis del TO~, "Tótem y Tabd~ Y "El Porvenir de una Ilusión"; argumento, -

desde luego, irrefutable, pero ha de tenerse necesariamente en cuenta, -

que si bien Preud comete tal error metOdológico, no así su discípulo --

Reich, come pretende S4pir. 

Sin embargo, al hacer Sápir la tercera cita textual, cree confir

mar en ella, las perversa. intenciones de Relch y desenmascararlo, ha--

ciendo evidente, segdn 61, que Reich .e compromete en el campo sociológi 

co, que no le corresponde. 

Aa!, la ~erc.ra cita textual, resa de la siguiente maneraS 
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"PERO ESTAS CONSIDERACIONES PERMITEN SUPONER QUE EL PSICOAr.AL!~!S, ~~~ 

CIAS A SO METODO, ESTA DESTINADO A DESCUBRIR LAS RAICES P¡3'!'I~'!'!7!S :~ 

LA ACTIVIDAD SOCIAL DEL INDIVIDUO T, GRACIAS A SU ~ORIA ~IAL~,:,! '~ .I. :: 

LOS INSTINTOS, A EXPLICAR LA ACCION PSIQUICA !lE LAS ~~!S "R::"' : :-:
VAS S~ LA SOCIEDAD, ES DECIR, LA l"OR..'UCION D! LAS IDEOLO'HAS ::;" !..~. ::.<.

BEZA HUMANA". 

S&pir ve en estas palabras de Reich la confirmaci6n, como 78 .~~

oíamos de sue soapechas, porque, aegdn 61, al hablar Reich de lA ~C 1 ~~ 

sa", no ae refiere al individuo, aino al ente colectivo cumano, p~~=~: 

que est~ hablando "de la &coi6n de laa fuerzas prodaotivss de la scci~ 

dad". 

Ea esta absurda interpretaci6n a la letra de S&pir, la que le ~~ 

ce necesariamente ver moros en la costa, 18 que no recurre a la ir.:~:

pretaci6n general del texto y de las verdaderas pretenciones de Reict. 

Pero para terminar da oomprobar laa pretendidaa contradicciones, 

por demáa intraacende~tes de Reich, S~pir recurre de nueva cuenta a -

otra copia textual, ahora de un artículo oublicado por W. Reich er. e~ 

Banner, evitando o pretendiendo evitar, seguramente, se le tome po: un 

autor ligero 7 sin fundamento. 

Cuarta cita textual de Reich: 

"LA CONC~CION PSICOANALITlCA DE LA PSICOLOGIA DEL HO~S S0~-

LIZADO INTERCALA UNA SERIE DE ESLABONES INTERMSDIOS EW~E LOS J:)S 'SX

TREMOS; !L DE LA ESTRUCTURA ECONOnCA DE LA SOCIEDAD!' EL DE LA S:J:'EP.~ 

TRUCTURA IDEOLOGICJ., CUYAS RELACIONES CAUSALES HA ABARCADJ, ~ G~::RAL, 

LA CONCEPi::ION KATERIALISTA DE LA HISTORIA. PUEDE DE:'OSTRAR QtB LA ES

TRUCTllRA ECONOMICA DE ~ SOCIEDAD 1'10 SE TRANSFORMA DIRECTAIeN'!':: E"i D3.Q 

LOGIA "EN LA CABEZA DEL HOXBRE" SINO QUE LA NECESIDAD DE ALIJo!'ENTAC'ION -

~CUTAS rORMAS DE MANI'ESTACI01'l DEPENDER DE LAS CONDICIONES ECONo~aCAS

I1flI'LOYE SOBRE LAS !"UNCIONES DE LA ENERGIA SEXUAL - QUE SON MUC~O ;·~:. s -

PLASTICAS - T QUE ESTA IJrlI'LOE!ICIA SOCIAL SOllRE LAS NECESIDADES S=::WAL:::5 
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-TRANSFIERA _ POR LA LIMITACION DE SUS OBJETIVOS - NUEVAS ENERGIAS PRO-

DUCTIVAS AL PROCESO DEL TRAl!AJO SOCIAL, EN FORKA DE LIBIDO SUBLIMADA. -

D PARTE, ESTO SB CUXPLE DIRECTAKENTE, Ell FORMA DE CAPACIDAD DE TRABAJO; 

EN PARTE, INDIRECTAMENTE, EN FORMA DB MANIPESTACIONES MAS EVOLUCIONADAS 

DE LA SUBLIMACIC~SEXUAL, COMO POR EJEMPLO, LA RELIaION, LA MORAL EN G! 

NERAL, LA MORAL SEXUAL EN PARTICULAR, LA CIENCIA, ETC." 

De esta manera, cree Sipir ser contundente, en la comprobación de 

~ue Reioh interviene en el ca~po sociológico, cometiendo un serio error 

metodológico y por tanto poniendo en evidencia, segdn &1, el rotundo -

fracaso que significa la relaoión Psicoanálisis-Marxismo y afirma que -

solo ha querido demostrar que la modestia demostrada por Reich en las -

dos primeras citas tomadas de sus notas preliminares de Materialismo -

Dial'ctico y Psiooanálisis, "se disipan como el humo". 

Finalmente, Sápir afirma lo siguiente. "Una de dosl 6 Reich quie

re aferrarse, a pesar de todo, a sus formulaciones iniciales -con lo -

cu'l estará en abierta oontradiooi6n (y esta vez, por cierto, nada dia

l'ctica) consigo mismo- 6, por alguna razón, sunone que sus dos puntos 

de vista estAn or~nicamente ligados entre sí, en cuyo caso estaría en 

un gran error, por 10 menos a nuestro juioio. Bs evidente que la segun 

da alternativa es la que vale; por 10 tanto, no noa queda otro.camino -

que investigar la naturaleza de este error' 

Con todo lo planteado hasta ahora, no se puede m&s que interpre-

ter el infundado ata~ue de Sápir a Raioh, sino como una forma de llamar 

la atención sobre su artíoulo, ya que &1 pretende hacer la exposición -

de los propios puntos de vista de la relación entre la PSioología y el 

Marxis~o, vali6ndose del prestigio da W. Reich. 

Afirmamos lo anterior, por el hecho de que en su apartado siguien 

te, con título. "Sociología, Psicología Social y Psioología del Indivi

duo", 54plr reto .. el punto de vista de Plajanov, con respeoto a la Ps! 

cología en el saroo general del Katerialismo Histórico. 

Cree S4pir en relao16n a e.ta coftcepci6n ~ue entre la pSicología 
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del individuo, a la que pertenece el Psicoandlisis, segdn sus prooiaa 

aseveraciones y la 50ciolog!a ae hace necesario una Psicosociologia, -

que contaría con sus propias leyes especiales y tendría por objeto de -

eatudio "la investigación ~l~ psiquis de clase", lo que resulta dema

gógico y especulativo a la vea. 

~o se puede deshacer de un plumazo una teoría surgido de la orácti 

ca científica, en el caso que nos ocupa, el Psicoandlisia de Freud, por 

.1 hecho d. no concordar con lal posiciones ideológicas y seudoteóricas 

de un señor como Sdpir, que ni siquiera es capaz de establecer las ba-

ses cient!ficas de sus aseveraciones. 

Por otra parte, el hablar de una "Plicología de loa indí riduos", 

nos hace pensar en la ccncepción burguesa tradicional, de que el indivi 

duc puede ser estudiado ~or separado, como apartado de SUB relaciones -

sociales, con las que exclusivamente tiene vínculcs mecdnicos, distin-

guiando ds una psico-sociología, como si por otra parte existiera una -

"psIque de grupo o de mala" lo cual, necesariamente, nos conduce a un -

psicologisMO absurdo, aunque solamente se le quiera ver como vínculo en 

tre la Paicologia del Individuo o individuos y la Scciología. 

Ya, para finalizar el presente apartado, Sápir comenta lo siguien 

" ••• la utilización de esos datos no significa, de ninguna manirá, 

que el estudio de los procesos psicológicos individuales deba ser admi

tido en la metodología sociológica". (Textual) 

T continúa 

"Kenos adn, pueden quedar libres de crítica 101 intentos de re~ 

nir loe m&todos de la peicología individual (y por lo tanto del peicoa

nilisis) y las del materialismo hist6rico, como aLr~tieran casi el 

mismo valor". (Textual) 

VemOl, puee, claramente que existe UD iater'. personal de S&pir -

por proponer IUS ~opias oon?iccione. ideo16gicae, ob?ia.ente acientiti 
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cos, sin ningdn fundamente te6rico-pr4ctico de la Psicología, llegando 

de esta manera a laa conclusiones citadas previamente. 

Ea necesario señalar, que en cuanto al hecho de que el psicoan411 

sis, en cuanto m~~odo. tenga o no el mismo valor que el materialismo -

hist6rico, Reich claramente. en la obra anteriormente analizada, ha de

terminado los alcances de uno y otro, dejando perfectamente sentado que 

el psicoanálisis como teoría, es una ciencia particular y de ninguna m~ 

nera pretende ser una Weltanchaung, como sr -lo es el materialismo dia-

l'ctico como concepci6n del mundo. 

En la medida en que el psicoan~lisis y S4pir lo acepta como cien

tífico (referido al caMpo de la psicología individual), tanto como el -

materialismo hist6rico son científicos, en esa misma medida no podecos 

emplear "criterios de valor y propon sr que uno es superior al otro; solo 

podríamos afirmar que uno u otro son más abarcadores o generalizables, 

pero hasta a11!. 

Otro aspecto importante, es señalar que Reich no habla de mate-

rialis~o hist6rico, sino dia1~ctico y que dado que el Psicoan41isia co

~o teoría y método queda enmarcado dentro de este dltimo, por 10 tanto 

pueden el uno y el otro vincularse, explicando unos aspectos que no PU% 

den ser aclarados por el otro sin salirse de su competencia metodo16gi-

ca. 

Muchos aspectos de la teoría psicoanalítica permanec~ían inexp11 

cados sin el apoyo del materialismo hist6rico y otras de 4ste no se ex

plicarían ein las aportaciones trascendentales del primero. 

Al pasar a su 40. (cuarto) apartado, de título: "P8icoan~li8is y 

Materialismo Eist6rioo", vuelve a citar a Reich, pero no ya textualmen

te, sino con UDa muy peculiar torma de interpretar la 4a. cita del 20. 

apartado que pcdemos cotejar y eva1~ar. 

Dice asíl . 
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"ACERCA DE LA 70RMACION DE LAS I!)EOLOIJUS, HEICH lS~CP.A. ~UE ESTE 

PRCC:ESO SE CUMPLE DE LA SIGUIENTE 1O!A.NERAs LA ESTRUCTURA ECONOlUCA D:': -

LA SOCISDAD ACTUA DE UN CIERl'O JIlD:ro SOBRE LA NECESIDAD DE ALn!E'NTAC!O~j, 

ESTA NECESIDAD PONE EN FUNCIONA~ENTO EL PODEROSO APARATO DEL I~STIrrTO 

SEXUAL, T COMO EL INSTINTO S~JAL NO SOLO SE CARACTERIZA POR SU EXTRAOE 

DINARIA INTru~SIDAD, SINO TAY.BIEN POR SU GRAN CAPA~IDAD DE ADAPTACION, -

AL ~UEDAR EXPUESTO A SU VEZ A LA INFLUENCIA DE CONDICIONES EXTERNAS, SQ 

CIALES, ADOPTA LAS FORMAS MAS DIVERSAS T SE lI'.ANIFIESTA COMO XORAL, RELl 

GrON, CIENCIA, ETC." 

Como se veri, la diatoroi6n de la interpretación de Sipir, respeg 

to del Texto 40. del segundo apartado, que nertenece a Reich es eviden

te, ya que Sápir establece una relación nrácticamente mecánica del pro

ceso psíquico individual, a la vez que resalta considerablemente el pr~ 

ceso biológico, por lo que habrá de concluir que aunque en principio e~ 

14 de acuerdo con W. Reich, infiere que el autor hace evidente hincapié 

o pone como centro de gravedad los "eslabones biológicos", lo que 1i~i

ta considerablemente loa alcances del paicoanálisis. 

Sin embargo, en eate punto nosotros queremos aeñalar que li bien 

para el pSicoan51isis lo biológico tiene gran importancia, no se puede 

soslayar que inclusive, elloc, _~s "eslabones biol6gicos, en las socie

dades humanas, tienen una determinaoión social e histórica de mucho peao. 

Para mi peculiar forma de ver las cosas, en lo bio16gioo humano, 

se encuentra representado el pasado histórico-social, heoho presente, 

que a su vez se vincula dial~cticamente al oresente hist6rico social, -

produci~ndose así la actividad psíquica de los individuos. Pero habre

mos de volver sobre este punto, de una manera más acabada, en el epílo

go del presente trabajo. 

Por otra parte, no deja de reoo~ocer algunos aspectos positivos -

de la posici6n Reichiana, aunq~e pienoo ~ua intentos son timoratos y 11 
mitados, cree que es uno de 108 marxi.mos representanteo de tal movimien 

to o vinculación Pliooanálisi __ Marxismo. 
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En el 50. apartado, titulado "Psiooanálisis y Materialismo nialé~ 

tioo", se pregunta si las fallas son de Reioh o son propias de la teo-

ría que sustenta y se pregunta, además: ¿Es Materialista y Dial~ctico -

el Psiooanálisis? 

T, plantea lo siguientes que definitivamente no se puede seguir 

el oamino seguido por Reioh, ya que prueba que algunos fen6rnenos investi 

gados por el psicoanálisis son caraoterísticamente di~l~oticos, pero no 

todos son explicados o enmarcados en el Materialismo Dial~ctico y argu

ye que el pSicoanálisis, siendo una teoría coherente, no puede ser ana

lizada por partes separadas; pero este aepecto parece ser m~s bien pro

pio del punto de vista del mismo S4pir; aeí, por ejemplo, el autor de e~ 

te eneayo admite por partes aisladas reconocimiento al psicoanálisis en 

los siguientes principiosl 

a) Reconoce y di cr~dito amplio al descubrimiento freudiano del -

"inconsciente". 

b) Reconoce, además, el descubrimiento por Freud de la dinámica -

de los procesos pB!~uicos, (aunque con al~~os errores, dice Sápir). 

e) En lo relatiyo a l~ sexualidad, le concede gran import.ancia, -

afirmando que es una de la8 más importantes aportaciones del Paicoanáli 

sis a las ciencias humanas. 

Sin embargo, en lo que respeota a la teoría de los instintos, di

ce estar plagada de errores. 

Pinalmente le d& au reconocimiento a la teoría freudiana por la -

contribuei6n de 'sta a la teoría de las pSiconeur6sis. 

A continuaoi6n, de nueys ouenta, pl~nteando 108 casos a su manera, 

considera ~ue mis importante que 108 instintos primari08 (Psicoanalíti

coe), son los "instintos secundarios"· (planteamiento de S~pir), que son 

segdn 61, instintos de origen 80cial i que dominan a los instintos pri

mario~ bio16gicos que 8e encuentran en una constante relación dia16ctica. 
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Sin fundamentar o orobar la exietenci~ y naturaleza de tales "in! 

tintos secundarios", solamente porque según él, desde el punto de vista 

teórico, sur6en de BU cabeza. 

Y as! por el estilo, continl1a con sus derJás críticas a Reich y el 

Psicoanálisis, como por ejemplo, en lo que se refiere al desarrollo de 

la personalidad, que para Sápir, la conce~ción psicoanalítica, posnone 

al factor social, ante~oniéndole el bio16gico, lo que es un grave error. 

Además de plasmar el problema de que el incosciente, según el psi 

coanálisie es asocial y por lo tanto parte de la biología. 

A lo que podemos argüir que si bien el desarrollo del individuo 1 

el inconsciente tienen un origen bio16gico, no podemos olvidar que este 

mismo, tiene un origen histórico-social en el ho~bre, co~o determinante, 

no como generador, por lo que resulta falaz y absurda la crítica de Sá

piro 

. En lo que se refiere 8 la concienoia, dice S~~ir, que a pesar de 

Reich, para el psicoanáli~is no tiene gran importancia, lo cual nos da 

una idea clara de loe pocos conocimientos que sobre psicoanálisis mane

ja Sápir, ya que la función del psicoanálisis, como t'cnica, no es otra 

que fortalecer precisamente, las instancias racionalss yoicss de los s~ 

jetos y en tér~inos generales de la sooiedad. 

Así pues, termina el oresen"''.! apartado diciendo que puesto que el 

psicoanálisis es un sistema coherente y dado que no todos SUB elementos 

te6ricos integrantes son materialistas ni dial~cticoB, por lo tanto .1 

psicoanálisis no puede ser considerado como tal, es decir, materialista 

diaUctico. 

De esta manera, cree S'pir haber echado por tierra cualquier in-

tonto ~a o menos estructurado de Relch o cualquier otro, haciendo su -

proposici6n peraonal acerca de uns "Paico-Sociología" que deber' mediar 

entre la Psicología Individual y la Sooiología. 
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Con fundamentos te6rico-metodo16gicos, no probados, ya no digamos 

por 61, sino por ningdn otro investigador, simplemente por no encaj~r -

dentro de sus propias convicciones ideológicas. 

Creo que a \rav&s de los comentarios hftchos en lo relativo a SUB 

objeciones, podemos descartar sus críticas como v&lidas y que por lo -

tanto, Reich con BU M. Dia160tico y Psicoan&lisis queda en pie. 

Estoy seguro de que qUftda un largo trecho por recorrer en este C! 

mino; sin embargo, a pesar de marcar cambios y modificaciones necesa--

rias a la postura Reichiana, la gran parte de su obra queda de pie, co

mo para ser el fundamento s61ido de un desarrollo m~s elaborado y con-

cluyente. 

Podemos pasar ahora a las conclusiones fin~les de todo el ensayo 

de Sápir, del que ya podemos esperar cualquier cosa. 

Así cono luye: 

10. Que el paicoanilisis no resiste la crítica metodológica del -

Materialismo dial&ctico, dada la excesiva biologización de la personal! 

dad y descuido del componente soc1al. 

b) Substituye la psicología social (disciplina sooiológica) por -

la pSicología individual (el psicoanálisis). 

e) La parte sociológica de la teoría de Freud está or~nicamente 

vinoulada con el aspecto psicológico individual de la misma. 

y 

d) En lo que respeota al trabajo de Reich, de ninguna manera re-

presenta la o~1n16n de los marxi.taa respecto de la teoría freudiana, -

por .&s que existan buena. intenciones por parte d.l autor. 

Podemos preguDtarnos abora, sobre lo congruente o 1ncongruente de 
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sus conclusiones generales. 

¿Prueba algo, realmente de peso, el presente ensayo de S4pir. en 

contra de Reieh y su posici6n? 

A mi modo de ver, lo único que ha hecho es ponerlo sQ~re la mesa 

de discusión, lo cual es importante, perQ estoy seguro que por las evi

dencias observadas no es precisamente S~?ir el m~s adecuado para hacer 

tal valoraci6n, dados sus escasos conocimientos del psicoan~lisis y BU 

evidente posición ideológica y de partido en lo que se refiere al mate

rialismo, tanto Rist6rico como Dialéctico. 

Si por otra parte, ciertos euestionamientos de S~pir a Reich re-

sultan de interés práctico y teórico general; insisto, no e. precisame~ 

te él, Sápir, quien debe responder, sino alguna persona comnetente del 

nivel de Reich con amplios conocimientos te6rico-prácticos en este te-

rreno específico, alguien por dem~s, menos comprometido con intereses -

par tidis tas. 

b) RES~TA DE RBICH.-

Pero ya es tiempo de pasar a la defensa que el mismo Reich hace -

de su ensayo M. Dialéctico y Psicoan~lisis, en su otro muy importante -

ensayo titulado, "Sobre la Ap1icaci6n del Psicoanálisis en la Investi~ 

ción Eist6rica~, en el que refuta tanto a Sápir como al mismo Promm, cs 

mo veremos ~s adelante. 

Re~óh, 'haciendo un poco de historia recuerda que en 1920 en el -

!anner, ~l había publicado un artículo en el que afirmaba que el Psico~ 

nálisis ~o tenía relaci6n con el Marxismo, específicamente con la SociS 

logia, pero, sobre todo, refiri'ndose a los intentos de algunoB autores 

no calificados que evidentemente distorcionaban tanto una como otra po

sicionea científicas. 

T continda, "PERO AHORA SAPIR AFIRMA QUE TO ME CONTRADIGO, DES---
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PUES DE PUBLICAR WI ENSAYO "X. DIALECTICO Y PSICOANALISrS". (1929) 

A tal acusaci6n, Reioh responde que no existe incongruencia nin~ 

na, dado que 61 nunca hubiera renudiado algdn intento serio, como el -

que 61 presenta ahora. 

Por otra parte, afirma, ja-'s haber perdido de vista la base eco

n6mica en sus ooneenoiones te6rioas, ya que considera que el puente, -

simnlemente entre la base econ6miea y las ideologías, es la teoría psi

coanalítica, capaz de explicar la proposici6n de Marx segdn la cual, las 

condiciones materiales de existenoia del hombre se convierten en ideas 

en su cerebro. 

Aaí es como surgi6 su enaayo y lamenta que no haya sido muy bien 

aoeptado y sobre todo comprendido por quienes la leyeron. 

Sin darle d. import,aneia al asunto, lo que da mucho que decir de 

la eompetencia de Sipir para criticarle, se dirige mejor a refutar a 

Fromm, ouyaa crítioas le parecen a«. interesantes. 

Pasemos ahora al apartado siguiente, dsnominadol 

20. POLEMICA PRORX-REICB. 

El hecho de que Reich de una importancia mayor a Prom. que a Si-

p1r en la refutaci6n, respecto de ambaa crítioas, salta a la vista, ai 

tomamos en cuenta la afinidad entre Fromm y Reicb; de ello daremos cue~ 

ta a trav's del presente apartado. 

Sin embargo, laa diferenoias entre loe doe autores se bar' ere--

ciente al ser propueata por Re1cb, quien no acepta los postulados cen-

trales del popular Er1cb PrOBa. 

Este autor, en un breve pero profundo ensayo, intituladol "Tarea 

y M6todo de ,la Psioología Social Analítica", trata de exponer eus puntos 
de vieta sobre la v1nculaci6n Pslooan'lisis-larxiamo de una .. n era coh~ 
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rente. 

En dicho ensayo, de pasada, hace una crítica al autor de Kateri~ 

lismo Dial&ctico y Psicoan'lisia, por no admitir, segdn '1, la interven 

ci6n Paicoau'lisis en el terreno de la Sociología, aclarando que ciert~ 

mente Reich ya, afortunadamente, se encuentra en el camino de la recti

ticaci6n, en la obra arriba citada. 

Como vemos, se evidencia el punto de vista, completamente dive~ 

gente y contradictorio respecto de S'pir, quie~ precisamente acusaba a 

Reich de proponer la relaci6n Psicoan'lisia-~~rxismo, lo que le parecía 

absurdo metodo16gicamente y a la vez contradictorio por parte de Reich. 

Ya hemos tratado el asunto S&pir Reich, ahora entramos de lleno 

• la 2a. parte del presente capítulo, exponiendo el punto de vista de -

Promm y las aclaraciones de Reich al respecto, lo que nos resulta ilus

trativo y esclarecedor, respecto de la posici6n del autor cuya obra ve

nimos analizando. 

a) CRITICA DE FROMM A W. HElCH. 

El ensayo de Erich Fromm data de 1932 y fu' publicado en Franck

fort. Así pues, Fromm inicia su artículo con la afirmaci6n de que el -

Psicoanilisis e. materialista y científico, sin mencionar su dialectic! 

dad o no dialecticidad. 

~os habla el autor de que existe UD dominio de lo pulsional in-

consciente sobre la concienoia tanto individual como social, lo que no. 

permite pre«UDtarnos sobre, qu' es lo que est' entendiendo Fromm por -

conciencia Bocial. 

¿Existe para el autor una conciencia de lo. individuos en socie

dad? o ¿Habla de una concienoia ds los individuos en sociedad? o ¿Habla 

de una concienoia ds la Sociedad? 

En el segundo caso sI desacuerdo e. evidente tanto con Reich, c~ 
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mo con el punto de vista personal, por una sencillísima raz6n, el mode

lo individual del Psicoanálisis no puede ser ap~icado a la Sociedad, d~ 

do que exiete una evidente diferencia cualitativa, entre uno y otro ob

jetos a 108 que ea aplicado. 

Coincide con Reich, en el sentido de la acentaci6n de la'posi--

c16n nrimaria de Freud respecto de las nulsiones de autoconssrvaci6n -

(hambre) y sexual en opoaici6n a la metapsico16g1ca de Eros y Thanatos. 

Cree Fromm, como Reich que ésta dltima solo ha abierto una vent~ 

na a las especulaciones de tipo metafísico y que Freud no tenía funda-

mentos objetivos para su h1p6tesis. 

Es consecuencia con Reich y Freud en el sentido de que el orine! 

pio del placer ea sometido al dominio del nrincinio de realidad, sin h~ 

cer ningún planteamiento diferente al respecto. 

Mis adelante nos explica c6mo el m~todo nsicoanalítico es un m'

todo hist6rico que tiene como fin comprender la complementariedad que -

se da entre la herencia bio16gica instintiva y las experiencias de la 

primera infancia, mismas que habrán de determinar la estructura básica 

de las primeras. 

Así, continda en el miemo tomo reichiano y fundamentándose en -

Freud mismo, hablándonos de la adaptabilidad de las nulsiones sexuales, 

a diferencia de las pulsiones de autoconscrvaci6n que resultan inaplaz~ 

bIes e inmodificables. 

De las puleiones ~exuales nos dice que son reprimibles, sublima

bIes e intercambiables, con lo que concluyes 

"LA ADAPTACION ACTIVA ! PASIVA DE LOS HECHOS BIOLOCICOS, DE LAS 

FULSIONES, A LOS DATOS SOCIALES RP:PRES~TA LA IDI!lA CENTRAL DEL PSICOAN,! 

LISIS y TODA IWVESTICACION DE PSICOLOGIA PERSONAL PARTE DE ESTA FUNDA-

.MENTAL CONCP:PCION". (Textual) 
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Como podemos observar en esta cita inicial, Fro~ concuerda con 

Reich en el aspecto de la vinculaci6n que el Psicoanálisis tiene con la 

Sociología Y' tratará de fUlldamentarse en este punto para criticar a -

Reich, arguyendo la validez de su punto de vista. 

Pero ea a continuaci~n, que habremos de exponer otra cita tex--

tual de Fromm Y' en la que Reich habrá de fUlldamentar BU refutaci6n en -

el artículo a que ya hemos hecho referencia. 

Dioe Fromms 

"HABIA QUE TRATAR 'DE HALLAR, CON LOS MEDIOS PUESTOS A NUESTRA _ 

DISPOSICION POR EL PSICOANALISIS, EL ~UNDA~TO Y !L SENTIDO OCULTOS DE 

MODOS DE COMPORTAMIENTO TAN MANIFIESTUtENTE IRRACIONALES EN LA VI1iA SO

CIAL, TAL:;5 COMO SE EXPRESAN EN LA RELIaION y LAS COS'roMBRES POPULHES, 

PERO TAMBIEN EN LA POLITICA y LA EDUCACION. POR SUPUESTO, ERA IN!:'lITA

BLE QUE TAMBIEN APARECIESEN CIERTAS DIFICULTADES, SOSLAYADAS HASTA EN

TONCES GRACIAS AL ACANTONAMI~TO EN EL CAIi1PO DE LA PSICOLOGIA PERSONAL. 

SON DIFICULTADES QUE NO CAMBIAN EN NAD!, PESE A TODO, EL HECHO -

DE QUE ESTA PROBLEMA TIC! SEA UNA CONSECUENCIA CIENTIFICA QUE SE !lESPR~ 

DE DE MANERA LEGITIMA y ABSOLUTAMENTE CO~~ECTA !lE QUE PARTIO EL PSICOA

lIfALISIS. 

SI ESTE HA RALLADO EN LA VIDA DE LAS PULSIONES, EN :l:L INCONSCIE! 

TE, LAS CLAVES QUE ~70S PERMITEN COMPRENDER n COMPORTAXISNTO HUMANO, E! 
TONCES DEBE DE TENER EL DERECHO Y HALLARSE EN CONDICIONES DE AFIRJIf.AR CQ 

SAS ESENCIALES SOBRE LOS ULTIMOS TERMINOS DEL COMPORTAMIBNTO SOCIAL, -

PUES EN FIN DE CUENTAS TAMBIEN LA "SOCIEDAD" SE COMPONE DE INDIVIDUOS -

VIVOS Y PARTICULARES, DE INDIVIDUOS QUE NO PUEDEn ESTAR SUJETOS A LAS -

LEYES PSICOLOGICAS DISTINTAS DE LAS QUE EL PSICOANALISIS HA DESCUBIERTO 

EN EL INDIVIDUO. 

TAL ES LA RAZON POR LA QUE NOS PARECE UN ERROR LIMITAR EL PSICO,! 

. IULISIS, corm LO HACE WILHELM RElCR, AL CAMPO DE LA PSICOLOGIA PERSONAL 
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·T PLANTEAR COMO PRINCIPIO QUE NO PUEDE APLICARSE A LOS Fm~OMENOS SOCIA

LES COMO LA POLITIC!, LA 1 ONCI!NCI! , E'rC. EL HECHO DE QUE LA SOCIOLO

GIA TRATE ACERCA DE UN FENOKENO, NO QUIERE DECIR ABSOLUTAMENTE QUE NO -

PUEDE SER OBJETO DE LA PSICOLOGIA, (ASI COMO ES INEXACTO QUE UN OBJETO 

ESTUDIADO DESDE LOS DIFERENTES PUNTOS DE VISTA DE LA PISICA, NO PUEDA -

SERLO DESDE LOS DE LA QUIJUCA). SOLAMENTE SIGNIFICA QUE ESE FENmWO -

SOLO ES OBJETO DE LA PSICOLOGIA, PARTICULARMENTE DE LA PSICOLOGIA 50-

CIAL -LA QUE SE HA YA El: 'BUSCA DE LAS Jl'UNCIONES T DE LOS ULTIMOS TER;UNOS 

SOCIOLCGICOS DEL FEl:OMENO PSIQUICo.., EN LA MEDIDA EN QUE HAY HECHOS PSI 

QUICOS QUE DESEMPEÑAN UN PAPEL EN EL, PERO TAMBIEN EN TODA ESTA MEDIDA. 

LA TESIS SEGUN LA CUAL LA PSICOLOGIA NO DEBE OCUPARSE MAS QUE DEL nroI

VIDUO T LA SOCIOLOGIA DE "LA" SOCIEDAD, ES UNA TESIS FALSA, PUES TANTO 

LA PSICOLOGIA TIENE QUE OCUPARSE SIEMPRE DEL INDIVIDUO SOCIALIZADO CUA! 

TO LA SOCIOLOGIA TIENE QUE OCUPARSE DE UNA COLECCION DE INDIVIDUOS Y D! 

BA DE TOMAR EN CUENTA LA ESTRUCTURA T LOS MECANISMOS DE SU PSIQUISMO". 

(Textual). 

Como podemos observar de esta segunda cita y aquí sí estaríamos 

de acuerdo con S4pir, Fromm pasa sin el menor escr~pulo de el objeto de 

estudio propio de la psicología, el individuo socializado, al objeto de 

estudio propio de la sociología, la.masa, los grupos, la sociedad, ato. 

Noa parace que ambos objetos de estudio son cualitativamsnte di

ferentes el uno del otro, ya que evidentemente lo psíquico se d' solo -

en los individuos partioulares, con sus características prcpias y el c~ 

delo obtenido por la ciencia psicoanalítica, evidentemente no es aplic~ 

ble a la aBsa, a los grupos o a la sociedad como tales. 

No podemoe hablar de un yo o superyo de la aociedad; la sociedad, 

por otra parte, no tiene mecanismos de defensa, ni procesos primarios y 

secundarios, etc. y el admitirlo sería caer en una generalizaCi6n abs~ 

da, idealista e irracionalista. 

En todo esto podemos observar, como diría Reich, que Fromm ee -

. hunde en el mismo error que oritica a otros psicoanalistas burgues ••• 
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Ya, en consecuencia, no nos pareoer' raro q~e Promm afirme que, 

por una parte el Psiooan&lisis con la Sociología que tiene mayores p~ 

toe de contacto ee la del Materialismo Hist6rioo, "pero, por otra, que 

es con esta misma sociología con quien más ae opone". 

Se aproximan, dice Promm, por el heoho ds ser materialistas am-

boe, pero ae oponen en 10 relativo al ori-gen de la conciencia, que para 

el Psiooan~1isis es pubional ,. para el Materialislllo Hist6rico es aocial. 

Así pues, Fromm noa evidencia que ~l directamente no eat& compr~ 

metido oon laa t&sis fundamentales del Xate~ialismo Hist6rico, lo cual 

no nos parecería lIIal, si lograra refutarlas, pero parece verla como una 

teoría m&a, dentro del campo de 1ae teorí~s socio16gicas. 

Por otra parte, tambi'n ae evidencia una oontradicci6n entre sus 

planteamientos inioiales ,. loa que ahora hace. 

Inicialmente noa plantea, acorde con ~eich, que las puleionea s~ 

xuales, modalables, intercambiables y sumblinables, son determinadas 

por lo social; con lo que la estructura psíquica de cualq~ier individuo 

humano, 8610 puede explicarae por la rel~ci6n dialéctica de dichaa pul

.iones ,. su aedio social, con lo que quedaría, el Psieoanilisis eBtre-

chamante vinculado al R. Blst6rico, pero en BU Begunda poeici6n por ll~ 

marle de alguna manera, encontramos con que el Peicoan&lisis, en opini6n 

de Fromm, solo explica lo psíquiCO individual por la. puleiones ,. se -

contrapone al M. Hist6rico. 

Ya por esta línea, evidentemente equivocada, a nuestro modo de -

ver, Fromm define, de la siguiente manera, ya n6 al pSicoanilisis, sin~ 

a lo que 41 llamas "la psicosociología analítica". 

"LA PSICOSOCIOLOGIA ANALITICA CONSISTE, PUES, EN COXPRENDER LA -

ESTRUCTORA POLSIONAL DE UN GRUPO, SU ACTITOD LIBIDItlAL INCOIiSCIENTE, EN 

AMPLIA MEDIDA Y A PARTIR DE SU ESTRUCTURA SOCIOECONOKICA". (Textual). 

D ••• ta aanera, aquí sí, como diría Sipir, el Psicoanalista ae 
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ha metido en el terreno que no le corresponde y concuerda, sin embargo 

con &1, en que plantea la necesidad de una psicosociología medi~dora e~ 

tre el psicoanálisis y la sociología, lo cual como señalabamos, nos pa

rece metodo16gicamente inadecuado e inconsistente. 

Es en este punto donde mAs lejoa a encuentra el autor que esta

mos analizando de Reich, para más adela~te volverse a ligar a SUB opi-

niones, por un camino similar. 

Es aquí, indispensable señalar que Reich está plenamente conven

cido que el Psicoanálisis es una ciencia social, sn toda la extensi6n -

del concepto, ya que tiene por objeto ds estudio al individuo socializ~ 

do, ya que por ·demás, no existe otro individuo humano sin esta caracte

rística. En conssouencia, no necesita de ninguna disoiplina medi~dora, 

ya que ouede explicar por sí mismo, c6mo es que la existencia material 

(estructura) se convierte en ideología (superestructura) en la cabeza -

de los hombres; esto es, el psicoanálisis es capaz de explicar el "met~ 

boliamo" que se lleva a cabo entre la naturaleza y el hombre en sU re-

presentaci6n psíqUica. 

y es por ello que se vincula el psicoanálisis con el materialis

mo hist6rico, ain que por ello, no se les reconozca un objeto de estudio 

propio a cada disciplina. 

Continda Fromm su ensayo planteando algo, que es perfectamente -

aceptado por Reich y es que la familia burguesa no es otra cosa que una 

agencia del estado burgu'., haciendo desde luego hinca pi , en el determi 

niamo de la infancia, con fundamento en la obra de Freud y su propia ~ 

periencia. 

En otras palabras, oomo lo plantea Athusser. la familia e8 uno -

de loe aparatos ideol~gic08 del Estado. 

Con~inda From. haciendo la crítica, por cierto muy extensa, d. _ 

los Psicoanalista. burgueses que han heoho una incursi6n inadecuada en 
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~l campo de la Sociología, sin darse cuenta de que 41 mismo, de manera 

un poco ~s rebuscada, cae en el mismo error. 

Un ejemplo, nos dice rromm es el querer generalizar el "Complejo 

de Edipo" a todas las culturas y 'pocas del orbe terrestre, sin tener _ . 

en cuenta de que es característico de tipo de familia patriarcal, como 

lo podría explicar el mismo Reich. 

De aquí pasa a la crítica de loe autores que pretenden hacer del 

Marxismo una teoría psico16gica o que por lo menos contiene, la citada 

teoría, los elementos fundamentales para la formulaci6n de la misma. 

Cita, por ejemplo, a Henri De Kan y Sernstein, que a los instin

tos de autoconservaci6n y sexual, añaden otro, el "instinto de ganancia" 

que no solo abnuvila a los otros dos, sino que pr~cticamente les resta 

cualquier importancia. 

Sin embargo, lo que es de extrañar de Fromm, que aunque les cri

tica, no deja de tomar muy seriamente BU punto de vista y se pone a es

pecular sobre este extraño "instinto de ganancia", lo que nos parece -

muy elocuente; sobre todo, si tenemos en cuenta que no ea otra cosa que 

una elaboración de estos autores, para evitarse el "cosquilleo de con-

ciencia" al te.er traicionar a la sociología y poder, segdn ellos, ser 

consistentes y reverentes con la misma, a la manera de S~pir sin tener 

prueba. empíricas, científioas de eu existencia. 

Por otra parte, el autor del presente eneayo analizado, plantea 

que existen ciertos eupuestos psicológicos en el marxismo y los pone e2 

bre la aesa. 

In su muy peculiar punto de vista, sobre el posible contacto en

tre el Paicoanilieis y el M. Hiat6rico, otra, entre tantas teorías so-

cio16gica. para 61, que aunque no lo señala verbalmente, sí lo deja en

trever. 

Tenemos, entonces que para Fromm. la formaci6n de las ideologías, 
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'se realis. de la misma manera oomo Reich explica este aspecto, por la 

moldeabilidad de las ~ulsiones sexuales y las experiencias vividas en 

la infancia en la familia, que modela el ~rincipio de realidad, al ser

vicio del estado burgu6s. 

Pero a continuación, hace un planteamiento que nos parece sumame~ 

te interesante, ya que sitda a las necesidades pulslonales de los indi

viduos de la sociedad al nivel de los satisfactores o vinculados a la -

estructura eoonómica, con lo que finalmente, la estruotura económica de 

la sociedad estaría formada por la relación dia16ctica entre raíces li

bidinales del aparato pulsional de los individuos; los satisfactores m~ 

teriales y la producción social de 'stos, que a su vez esta estructura 

económica se trocaría en ideas en la cabeza de los hombres, a trav~s -

del aparato pulsional de la sexualidad, modificable, gener~ndo8e la su

perestructura ideo16gica, que a su vez opera dia16cticamente sobre la -

estructura econ6mica de la sociedad, manteni6ndola constante en el caso 

de la sociedad burguesa o alterándola en la reivindicación socialista. 

Este punto de vista, aunque me parece atrevido y peligroso, no -

deja de ser tentador, Td que Rarx en sus planteamientos sobre el valor 

de uso de un objeto, nos propone tres oondiciones: 

10.- Que sea dtil 

20.- "Que satisfaga una Necesidad". 

30.- Que tenga fuerza de trabajo invertida en '1 

T lo mismo en lo que 8e refiere al Valor de Cambio: 

10.- Que sea dtil para otro 

20.- "Que satisfaga la Necesidad del otro" 

30.- QQe tenga f~erza de trabajo invertida en '1 

Por lo que vemos, que en la base misma de la producción, tanto

de valoree de ueo como de cambio, enoontramos una vinculación con el ap~ 

rato pul.ional, situándolo al nivel de la estruotura eoon6mica de la s2 

cledad y por los de.oubrimientos p.icoanallticos como mediador entre 6~ 

ta Y la .uperestruotura ideo16gioa. 
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Promm cita a Karx en este nunto de relación al acrecentamiento -

de laa necesidades y dice de elloss ¡fuente de desarrollo econó.ico! 

Sin embargo, creemos que no siendo posible aclarar este nunto y 

que por demás sería objeto de un tratado completo, continuamos con nue~ 

~ra exposición. 

La cr!~ica que realiza en contra de los economistas que hacen -

del Materialismo Histórico una pSicología económica, eeti dirigida fun

damentalmente a Iausky y Bujarin, aunque él mismo no deja de caer en la 

tentación, como en el n~rrafo anterior. 

As!, concluye finalmente' 

10.- Que el factor peicológico "forma parte" de la infraestruct~ 

ra, desde luego no la integra totalmente, aclara. 

20.- Que el psicoan~lisi8 explioa las ideologías o como es que -

se generan. 

30.- Que lo psicológico es factor de desarrollo 80cial. 

De esta manera, pues, Erich Fromm, expone sus puntos de vista, -

en relación a la vinculaci6n del osicoanálisis con la sociología en ge

neral, pero en sspecial con el materialismo histórico, criticando de p~ 

so a Wilhelm Reich por BU nrimaria posición en el asunto y felicitándo

le por BU nueva perspectiva del tema. 

CRITICA DE FROm~ A W. RElCR. 

Si bien hemos analizado el punto de vista de Er~Fromm en el p~ 

r!odo de los 30's, ser' interesante conocer la op1ni6n del autor en 108 

dltimos añoe; ¿Qu' opinión tiene actualmente de psicoan'li8is-~Arxismo? 

¿Cómo se ha modificado BU forma de percibir a aeich~, ¿Qu4 pienea de -

.larx 7 Freud dsspu4. de 30 6 40 años de estudio, investigaci6n y traba-
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-jo inteleotual? 

Por 10 que respecta a la primera cuesti6n, es interesante ver que 

Fromm, a diferenc~a de Reich ha mantenido una línea m~s o menos consis

tente respecto de su posici6n, ya que recientemente, al publica!, la -

"Crisis de Psicoan~lisis" (1970), Fromm no tiene el menor inconveniente 

en dar pleno r.oonocimiento a varios de sus artículos relativos a este 

tema Karxismo-Psicoanálisis, como sonl "La Teoría del Derecho Materno 

y su pertinencia para la Psicología Social", (1934); "M4todo y ?unci6n 

de la PSicología Social Analítica", que recien acabamos de analizar, -

(1932) y, "La Caractereología Psicoanalítica y su Pertinencia para la -

Psicología Social", (1932). 

Por lo que respecta al ,rimero da ellos, es interesante la forma 

en que trata el asunto del matriarcado, que parece fundado en cierta m~ 

dida en "La Irrupci6n de la ~oral Sexual" (1932) de W. Reich ya que si 

bien este dltimo compara o analiza los descubrimientos de Molinowski e~ 

riqueciendo a la teoría de Morga-Eugels, Fromm solo se mantiene a la e~ 

pectativa, d~ndole cierto reconooimiento a !achoten por su teoría del -

matriarcado, con quien en cierto sentido coincide ideo16gicamente. Nos 

comenta que el mismo Eugels le reconoce, aunque a BU vez le critica y -

prefiere recurrir a Morgan, ya que tiene una mayor relaci6n con la posl 

ci6n socialieta tanto de '1, como de Marx. (En el Capítulo V volveremos 

sobre este pqa~o), 

Sobre ed iñélYe "La caractereología Peicoanalítioa y su Pertine~ 

cia para la Psicología Social", podemos afirmar que se fundamenta en -

cierta medida en el "An~lisia d.el Caráoter" de W. Reich, publicado en -

el invierno del 28 al 29 del presente siglo; desde luego que sin mante

ner una línea muy com~rometida, sobre todo con la Sooiología Marxista y 

por lo que respeota la teoría freudiana n08 advierte en una nota al pie 

de página, que aunque daba por un hecho la teoría de lo libido por aqu~ 

1108 tiempos, su posición actual ea otra diferente. 

RespRcto de la siguiente cuestión podemos oonstatar que Promm en 
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8U ensayo titulado "La Crisis del Psicoanálisis" d~ páblico reconoci--

miento a Reich, 13 años después de su muerte, de haber sido de los po-

cos psicoanalistas que fueron capaces de no caer en la burocratizaci6n, 

y proceso de mediocrizaci6n que han sido víctimas la mayoría de los di! 

oípuloB de Freud. 

DeBpu~s de lanzar acres comentarios en contra de quienes debían 

continuar los trabajos de investigaci6n, del único que dice palabras -

elogiosas es de W. Reich refiriéndose a él de la siguiente manera: 

"WILHELM R~CH FUE ELIMINADO DE LA ORGANIZACION At~QUE -O ,~S RI~ POP_ 

QUE HABI! DESARROLLADO LA T1l:0RIA SEXUAL ")E ~EUD RASTA SUS ULTIMAS CON

SECUENCIAS" T, CONTINUAs "ESTE ES UN EJEMPLO PARTICULAR~TE INTERESA:! 

TE DEL TEMOR DE LA BUROCRACIA PSICOANALITICA (! m ESTE CASO, TAMBI~¡

DE FREUD DE LA BUROCRACIA PSICOANALITICA (y ~ SSTE CASO, TA1o:BIEN DE -

FREUD) A PESAR DE LA REFORMA A UNA POSICION RA:DICAL, EN LA t:'3FERA ··:rSl'lA 

QUE FREUD H.~BIA EREClIDO CQim EL CENTRO DE SU SISTEMA". 

En este punto es interesante señalar algunos ataques de Fromm a 

o los miembros de la Escuela de Frankfurt, entre ellos a Horkheimer y AdoE 

mo, pero sobre todo a Marcuse al que le dedica 5 6 6 ~ginas para criti 

carIo seriamente por su incomprensi6n tanto del ~eicoanáliB16, como de 

la sociología marxista. 

Así, nos dices "Lamentablemente, esta nueva li teratura;o~"Bce -

°a menudo del hecho de que muchos de loe escritores 80n "fi16sofos del 

psicoanálisis", con insuficiente conocimiento de sus bases clIn.Wa· .... 

! Marcus o,, lo acusa de antirevolucionario e irraoional oa.~~~e 

otros epítetos comoC de antifreudiano y antimarxista, etc. 

Sobre todo, resulta interesante entender 8 trav~s de la mirada _ 

retrospectiva de Promm, la verdadera situaci6n de W. Roich en el 34 en 

que es expulsado de la sociedad psicoanalítica y la8 ra~oneB tan infun

dadas e injustificadas por lo que esto sucedi6". A la vez tan encomia

ble para el autor de Materialismo D. y Psicoanálisis. 
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Finalmente podemos intentar resoonder la )a. cueati6n o sea; 06-

mo es que Fromm en el ~eríodo de 50 a 70 ve a Marx y Freud. 

En ~sta línea, sí nos parece que ?romm no resulta muy consisten

te, ya que ~or citar algunos de sus ensayos en el Psicoanálisis de la -

Sociedad Contempor~nea, en lo que a Marx se refiere, le hace unas críti 

cas muy serias, lo mismo que a Eugels por su falta de visi6n segdn el, 

ya que el socialismo por ellos plasmado ha caído en el terreno de auto

ritarismo ir~acional y pone de ejemplo el stalinismo, poni'ndolo al ni

vel del nascismo y cualquier otro sistema represor. 

Afirma que los errores tanto de Marx como de Eugels, se refieren 

al hecho de fundar sus planteamientos, no en el hombre y su revindica-

ción, sino en la economía, adecms de plantear la dictadura del proleta

riado como indispensable; negar todos los valores humanos como centro y 

establecer la revolución cruenta como mecanismo dnico de la reivindica

ci6n nroletaria, am'n de otros ataques frontales, que dicen mucho de la 

ilusi6n juvenil de Fromm en sus publicaciones de los )O's y su virtual 

desconfianza del aocialismo, sobre todo del período Stalinista, ya en -

los 50's. 

El propone otra vía en base a las investigaciones de Elton Mayo 

y sus seguidores para resolver los problemas de las comunidades obreras 

en las industrias de los países superdesarrollados. Termina ~ues, exal 

tando a los socialistas ut6picos como Owen y Fourier; Saint-Simon y de

más, tan duramente criticados por '(arx y sol,re todo Eugels, en su obra 

"Del ¡·iaterialismo Ut6pico al Materialismo Científico". 

Como todos sabemos, Fromm ha sostenido y sostiene su línea de -

"humanista radical", sin embargo es interesante observar que en su obra 

~La Crisis del Psicoanálisis" publica su ensayo del 68, titulado "La -

Contribuci6n de Marx al Conocimiento del Hombre", en que le da pdblico 

roconocimiento 8 inclusive le ooncedo un bosquejo de "una psicología -

marxista" en crisis, que debe ser rescatada. 

Por lo que a Froud so refiere, la critica su teoría de lo libido 
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~ sobre todo el instinto de destructividad del que hace un análisis cuy 

profundo e hist6rico en la "Anatomís de la Destructividad Humana", Cao. 

IV y Ap~ndice. Coincide en muchos aspectos con Reich aunque este dlti_ 

mo sigue una línea mucho más ortodoxa. 

En su ensayo "El Modelo del Hombre de rreud y sus Deter~inantes 

Sociales" (1969), Fromm considera al padr-e del Psicoanálisis como un 

producto de la sociedad patriarcal que le habrá de marcar ?3ra toda la 

vida. 

Le critica a Freud su ascendrado mecanisismo y la necesidad del 

vienés de mantener una posici6n dualista. 

Parece que realmente lo único válido del freudismo oara "::. P'ro;,m 

y lo verdaderamente revolucionario en Freud es la com,robaci6n de l~ -

existencia del inconsciente en la significación !')Sra entender al ::: -b:!"e 

ya que incluso su teoría sexual le es critic~da por el autor . 

Aunque su posición en los 30's fué de una aceptaci6n más o menos 

general de los postulados psicoanalíticos, el cree firmemente que cada 

vez, dada la burocratizaci6n de los ?sicoanaliatas y de los pacientes, 

el freudismo se ~a mantenido cerrado a las aoortacionsa, producto de la 

actividad científica y esto le ha hecho caer en crisis. 

Mantiene, por otro lado, las esperanzas de que se podrá salir -

del atolladero, con gentes como Lainc, que han logrado trabajar libres 

de trabas con el inconscienta, especialmente en el terreno de la psico

sis. 

Resumiendo: Fromc, un humanista radical, piensa que los cambios 

sociales deber&n de lograrss pacíficamente, teniendo f6 en el homb~e y 

SUB posibilidades. 

Todo esfuerzo antropo16gico, socio16gico o psico16gico deberá e~ 

ter enfocado a metas precisas, teniendo al hombre siempre en la mira y 
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qomo eje de cualquier proyecto. 

Ser' muy interesante, a continuaci6n, analizar la respuesta que 

a todo esto d' Reich, defendiendo BUS propias posiciones al respecto. 

b) R~PUESTA DE W. RBICH. 

Volvamos al ensayo de Reich, "sobre la Aplicaci6n del Psicoan~l! 

sis en la Investigaci6n Rist6rica", en el cual en su segunda parte acla

ra que Fromm ha citado sola~ente su negativa frente a la sociología pero 

no SUB afirmaciones respecto al panel que nuede y debe desempeñar el ps! 

coan~lisiB dentro de la investigación socio16gica; a saber, dice textual 

mente: "DEMOSTRAR DE QUE f.[ANE~A LO :.tATi::RIAL SE COW1n~R'l'E ~ IDEAL EN SL 

CER EB¡W DEL HO/lffiRE". (Tu tua 1) • 

y enseguida hace un análisis del texto de Fromm que corresponde 

a la 2a. cita que nosotros hemos hecho al hablar sobre "el m4todo y las 

tareas de una psicología social", del autor (Frornm).-

Inicia sus críticas diciendo que Fromm comete una imprecisión al 

contraponer comportamiento social a comportamiento personal o individual 

porque dicel 

MIENTRAS POR "COMPORTAMIENTO SOCIAL" SE EN''l'Io;;NDA EL COMPORTA!HE!! 

TO DEL I!fDIVIDUO EN LA VIDA 3OCIAL, NO TIZNE SBmTIDO C?O~ COMPORTAlHE[ 

TO PERSONAL AL Cm:PORTAJltIENTO SOCIAL, POR'WE ENTONCES SOLO EXISTE EL CO!:! 

PORTAr.íI~TO SOCIAL". (Textual) 

y ésto lo trae a" colación por el hecho de que en el citado texto, 

Fromm afirma que el pSicoanáliais puede aportar algo eaencial aceroa de 

1a8 "motivaciones ocultas" del comportamiento "aocia1", porque la socie

dad está iategrada por individuo •• 

Eeto hace pen8ar, nece8ariamente, en dos tipos de comportamientos 

el individual y el social, lo que le lleva a un error que '1 mismo (Fromm) 
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pretende combatir. 

Luego Reich, ~lantea diferir en otro punto con ?romm y con aua c~ 

legas marxistas, ya que él (Reich) jamás ha admitido que el psicoanálisis 

pueda aplicarse a los fenómenos sociales y esta confusi6n se debe a un~ -

forma de razonar 16gico-idealiata. 

Porque creen que si el psicoanálisis es un método dialéctico y -

aplicamos el método di~l~ctico al investip,ar fenómenos sociales, en co~

secuencia el m~todo psicoanalítico tendrá que ser ~~or 16gica· aulieable 

a los fen6menos sociales. 

Esta forma de razonar es absurda ya que nosotros podemos a?liear 

a la investigación de cualquier objeto, el m~todo dialéctico, oero la di 

ferencia entre las ciencias va a radicar en el objeto de estudio especí

fico de cada una de ellas. 

De esta manera, se deduce como consecuencia, que los descubri--

mientos, categorías, constructos, etc., de una ciencia, no sean aplica-

bIes a otra, cuyos objetos de estudio son cualitativamente diferentes. 

Dice Reich: es pues, una tontería que Promm pretenda que los mé

todos de las ciencias físicas, puedan ser aplicados al estudio de 108 f~ 

nómenos químicos. 

En consecuencia, siendo que 108 objetos de la psicología y la S2 

ciología son cualitativamente diferentes el uno del otro, también es co~ 

secuencia inferir que de ninguna manera el psicoanálisis enmarcado en el 

materialismo dialéctico, oueda aplicarse a loe fenómenos 80ciales, pro-

pios del materialismo dial&ctico, enmarcado a su vez en el M. Dia14ctico • . 

Por otra parte, Reich, afirma que PTomm se equivoca, al criticar 

• 108 Psicoanalistas que ee han internado en el camoo socio16gico, debi

do segdn ~l, a que se apartaron del m&todo analttico; sino orecisamente 

por referir a la sociedad ?sique, subconsciente, instintos, etc., como _ 
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el mismo Freud supone en "El malestar en la cultura", confundiendo así -

el objeto de estudio propio del Psicoanálisis. 

En base a todo lo anterior, Reich concluye: 

"POR CONSICUIENTE, SI FROMM SOSTI~ QUE LA PSICOLCGIA SOCIAL -

I~VESTICA "LAS MOTIVACIONES SOCIALES PROFUNDAS Y LAS FUNCIONES DEL FENO

MEYO PSIQUICO", ESTA ~UIVOCADO". 

T continda dioiendo, que el m~todo socioecon6mico nos puede lle

var al descubrimiento de la relaoi6n de cl~se, mientras que el psicoaná

lisis nos permite descubrir su derivado o sea, no nos explica la rela--

ci6n de clase sino exclusivamente sus conexiones psíquicas. 

El ejemplo de la huelga, es muy ilustrativo, ya que, 4ste es un 

fe~6meno socio16gico de la fase capitalista del desarrollo social. Sin 

embargo, sí puede, la huelga, estar ligada al trabajo psíqUico del incon~ 

ciente en el caso en que un individuo sueña en ella y aclara Reich, que 

estos sueños son más o menos :recuentes como los que tienen un origen s~ 

:Lila l. 

Así, nosotros podríamos explicar la conducta del obrero·en la -

huelga, oero no así la huelga objeto socio16gico de estudio. 

De lo que podemos afirmar que, en la medida en que el comporta-

miento sea más racional, más estrecho es el campo de .la psicología, nero 

en l~ medida en que el comoortamiento es más irracional la intervenci6n 

de la pSicología del inconsciente se hace indispensable para la sociolo

gía. 

Porque, dice Reich, cuando la clase oprimida acepta e incluso a

poya en una u otra forma la explotaci6n, 0610 puede comprender3o diroct~ 

mente desde el punto de vista paico16gico y 8610 indirecta y de manera _ 

mediata desde el punto de vista de la oociolog!a. 

En resdmen, plantea nue8tro autorl 
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"LA iPLICACION CONSCIENTE O INC~SCI~TE DEL KA~IALrS~C ~IAL~ 

TICO EN EL CA~PO DE LA PSICOLOGI~ PRODUCE LOS ~ISMOS RES~L7ADes ~~~ ~: 

PSICOANALI3IS CLINlCO, ! LA AFLICACION DE ES~S RESULTAnos A LA SOCIeLC

arA y A LA POLITICA, DES~~OCA EN UNA psrCOLOGIA SOCIAL ~RXISTA, ~ ~A: 

Te QUE LA APLICACION DEL JETODO PSICOANALI7ICO A LOS ~RO~L~S DE ~; 5~ 

CICLOC¡A y LA ?OLITICA SE TRAD~CE NECESARIA~~TE ~ UNA seCrOLOGIA r.S~A

PISICA, PSICOLOGIZANTE y ADEMAS DE ESTO, REACCIONARIA". (Textual) 

En estas palabras ~inales del pro?io Beich, vemos la ~s clara -

defensa de su texto criticado por Sápir y Fromm, Katerialismo ~ial~ctico 

y Pslcoan~lisis. 

Hemos podido apreciar en al transcurso del presente caoítulo, e~ 

que han sido analizados los puntos de vista de tres autores, con orea ti

gio, nivel elevado e interesados en el tema, en donde se demuestra que -

la posici6n de Reich continda siendo s61ida, consistente y bien fundada. 

S'pir solo demuestra sus pocos conocimientos sobre Psicoanálisis 

y pretende fundar una pSicosociología marxista, ~orque su situaci6n como 

te6rico se 10 exige, sin bases esenciales científicas en el camoo do la 

pSicología, por lo que su argumentaci6n resulta frágil y poco consisten

te. 

En cuanto a Fromm, aunque contando con más elementos, aparente-

mente, para la crítica de ~eich, cae en un error metodo16gico que lo ll~ 

va a un inadecuado planteamiento del problema y se conduce por vía err6-

nea al campo que no le pertenece. 

PTomm ae'deja llevar por la tentaci6n en que tantos han caído, -

la extrapolaci6n, la generalizaci6n de un cam,o al otro de la ciencia, -

por la aparente similitud y que sin embargo, son diferentes en calidad. 

El tema de este capít~lo n08 ha permitido adentrarno8 en las con 

cepciones relchlanss con m4s rirme~a, con mayor orofundlda4 y ~robar en 

~ltima inatancia que la poeioi6n del autor de M. Dial~ctico y Psicoanáll 

aie rebaea la. ei.plRa especulaciones y se coloca en el punto preciso de 
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:a relaci6n psicoanálisis-marxiemo. 

Esto prueba que Reioh no s610 ed ~n ~r~ctico del psicoanálisis y 

marxismo, sino que le coloca por encima de sus adversarios máa ore-

caros, como uno de los mejores te6ricos en esta vinculaci6n, que resul

ta además de factible, deseable. 

En conclusi6n, en el transourso del nr~sente caoítulo, hemos ~o

dido probar las t~sis 3, 4, 8 y 10, que afirman: 

Tesis No. 3.- Que el Psicoanálisis y la Sociología Y~rxista se ~ 

poyan mutuamente y pueden actuar interdisciplinariamente. 

Tesis Ko. 4.- Que Wilhelm Reich es hast.a ahora el máximo repre-

sentante de la corriente psicoanálisis-marxismo. 

Tesis No. 8.- Que el psicoanálisis como ciencia particular, es -

una ciencia eminentemente social, ya qus no trata de los individuos ais

lados, sino de los individuos socializados en el contexto hist6rico-eco

n6mico. 

Texis No. 10.- Que la Psicología Psicoanalítica es capaz de ex-

plicar, objetivamente, el "metabolismo" que se da entre la estructura -

económica de la sociedad y su superestructura. 
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CAPITULO IV 

ANA LISIS DEL CARACTSR 
(Pr6loeos 8 la 18., 28., Y 3a., Eds.) 

El hecho de haber tomado como punto para el análisis, excl~siva

mente los pr61ogos, se debe fundamentalmente 8 dos razones. 

Pri~era: Que el introducirnos en esta obra, implicarfó neceeari~ 

mente un~ desviaci6n respecte del tema que nos ocu~a, ya que se re~i~r~r 

como todos sabemos, a la co~pilaci6n de una serie de trabajos realizados 

por Reich entre 1928 a 1933-34 sobre t~cnica ~si~oanalrtica y Qua se fUll 
damentan en las experiencins obtenidas po~ el autor, en su direcci6n del 

se~inario de VieDa sobre terapia psicoanalítica, que como es sabido, di

rigi6 durante seis años. 

Tiene evidentes vinculaciones con la concenci6n ~aterialista de 

la sociología marxista ror la forma de realizar el "an~lisis del car~c-

ter", pero para ello podemos reducirnos a loa .,r61oeoa, donde su fo:"c·,a -

más o menos sintética nos expresa la relaci6n del análisis del c~rácter 

en el marco de una concepci6n nsicoanalítica y su vinculaci6n con la so

ciología marxista. 

En se~~do lugar, la raz6n de recurrir a loa nr6logos, 10., 20. 

Y 30. es debido a que n08 permite captar o entender los antecedentes de 

sus obras; la Irrupci6n de la Moral Sexual y la Psicología de "~sas del 

Fascismo, que habreraos de analizar posteriormente 'Y adenás nos permite 

avisorar los antecedentes de su desviaci6n hacia la bioenergática, que -

en lo personal califico de desafortunada, ryor lo que el autor dej6 de ~ 

aportar a la vinculación psicoan'lisis-marxismo. 

Así pues, aclaradas las razones fundamentales de tal decisi6n, -

nos abocamos al análisis del pr610go a la 1a. Edici6n. 

PRIMERA EnICrON (a A. del C.) 
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Luego de hacer UD poco de historia, Rsioh se refiere al hecho de 

que la forma en que la psioología psiooanalítioa puede contribuir a la -

sociología marxista es a trav~s del "1n&lisi9 del Car&cter" que se puede 

realizar dentro de una población cualquiera, en base a la experiencia 

analítica individual. 

Si nosotros obtenemos alguna luz sobre el car~oter neur6tico, en 

nUestro trabajo oon individuos, podemos sacar conclusiones generales pa

ra la ~sicología de las masas. 

Así, plantea el autor, que ha intentado de~ostrar que las neuro

sis don un resultado de la educaci6n en la sociedad patriarcal, autorit~ 

riR, con la consecuente limitaci6n sex~al, por lo que el verdadero nro-

blema se encuentra centrado en la prevenci6n .de las neurosis. 

Sin embargo, en el sistema actual esto resulta imposible dadas 

las características de las instituciones e ideologías sociales, lo que 

hace necesario un cambio revolucionario hacia el socialismo, donde el -

psicoanálisis está llamado a oumplir la funci6n profiláctica. 

Por otra parte, otro requisito de gran importancia en la preven

ción de la neurosis, es la de contar oon una teoría de la t~cnica y la -

terania, basada en los nroceeOB din&mioos y económicos que tienen lugar 

en el aparato psíquico. 

y explica que la razón de concentrarse en la terapia individual, 

es por el hecho de que solo una buena t~cnica ~uede suministrarnos los -

conocimientos nscesarios para el objetivo más amolio de comprender y mo

dificar la estructura. 

Es por sIlo que el trabajo relativo al análisis del carácter ad

quiere un valor sociol6gico evidente. 

De esta manera la psicología y caraoteriología científieo-natu-

rel posee una tarea clsramente definidat debe descubrir los medios y me-

79 



caniemos con los cuales la existencia social se transforma en estructura 

psíquica y con ella en ideología. 

Dice Reich que debe de hacerse una clara distinci6n entre produ~ 

ci6n social de ideologías y su reoroducci6n en 108 miembros de la socie

dad; porque estudiar lo primero es tarea de la sociología marxista, mie~ 

tras que estudiar lo segundo es propio de la caractereología psicoanalí-

~ica. 

Así las c08as, n08 dice el autor, el primero y ~s importante l~ 

gar de reoroducci6n del orden social es la ramilia patriarcal, gener~ndo 

en el niño un carácter que le hace susceptible de influencias posteriores 

de un orden autoritario. 

Con lo que tenemos que las estructuras de carácter de las oerse

nas pertenecientes a un orden social como el burguás, no son s6lo refle

jos de tal orden, sino algo mucho m~s importantes representan el anclaje 

ds este orden. 

Así pues, el anclaje caractereo16gico de este orden social, ex-

plica la tolerancia de los oprimidos ante el dominio de una clase sune-

rior, tolerancia que con frecuencia llega a la afirmaci6n de su ~ronio -

somstimiento. 

y nos contin~a explicando Reich, c6mo este anclaje de carácter 

conservador con frecuencia o más bien siempre, mantiene una diferencia -

considerable con el desarrollo social que progresa mucho más rápidO, --

creándose un antagonismo evidente entre ambos. 

Reich nos dice que el elemento conservador presente en la estru~ 

tura del car~cter de la gente, no puede hacerse equivaler a 10 que se d~ 

nomina "Super Yo", ya que incluso, 108 primeros cambios del yo y de los 

instintos, que tienen lugar en ocasi6n de las más tempranas frustracio-

nes e identificaciones, mucho antes de la formaci6n del supery6, están -

en ~ltimo análisis determinados por la estructura económica de la socie-
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dad; Bon ya las primeras reproducciones y anclajes del sistema social y 

determinan las primeras ~ontradicoiones. 

Para probar el hecho de que la formaci6n del car~cter depende de 

la si tuaci6n hlst6rico-econ6mica, Reich recurre a los trabajos de_ Moli

nowski, y concluye: ~LA ESTRUCTURA DE CARACTZR ES, PUES, LA INSTALIZAC:ON 

DEL PROC;;;SO SOCIOLOGICO DE UNA :>ETERMIUADA EPOCA". (Textual) 

En consecuencia, nos dice el autor, que las ideologías de una s2 

ciedad pueden llegar a tener poder material s610 a condici6n de que alt~ 

ren ~fectivamente las estructuras del car~cter. 

De esta manera, se puede explicar el por qué las ideologías per

manecen a pesar de los cambios, dado el desarrollo social de la prod~c

ci.5n, ya que la estructura del car~cter, como es sabido, se adquiere en 

la temnrana infancia y sufre, posteriormente, so l o ligeras modificacio-

nes. 

Esto explica el por q~é de las dificultades con que tronieza la 

Rueia Sov i ~tica en los intentos de t~ansformar la agricultura individual 

en colectivista, apunta Reioh. 

Así, concluye el autor: "SI LA nEJA IDEOLOGIA, CORRE3POriDIENTE 

A üNA SITUACION SOCIOLOGICA ANTERIOR, NO ~TUVIE3E ANCLADA EN LA ESTRUC

TURA DEL CARACTER COMO UN MODO DE REACCHHl CRONICO y AUTOMA TICO, CON A Y!! 
DA DE LA SUERGIA LIBIDINAL, LA ADAPTACICN A LOS I':AMB¡OS ECONOMICOS SERIA 

RELATIVAMENTE FACIL". (Textual) 

En este breve an'lisi8 del pr61ogo a su primera edici6n del Ani

lis1s del Car'cter, podemos observar la ooherencia y oompromiso eviden-

tes de la vincula~i6n entre Psicoanálisis-Marxismo, dando las pautas pa

ra obras posteriores más estrechamente vinculadas a la sociologia marxi~ 

~ y que tienen un enfoque evidentemente comnrometido con la Sexpol. 

PROLOGO A LA SECUH'DA EDICIOl'f de A. del C. 
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Sin embargo, Reich, 12 años des!,u~s no pensar' lo r:lisl'lo ., ha de 

abandonar la línea soci~l de sus escritos e investigaciones y continuará 

por el camino, segdn U, de la fundamentación cientí!"ica de los elecJentos 

bio16gicos de la teoría Freudiana, llevándolos hacia sus extrem~s con~e

cuencias, fundando la organotera9ia, apartándose tanto de la ,sicotera?ia 

psicoanalítica, como de la sociología marxista. 

Aunque, ahora, en loe cuarentas aun le reconoce legitimidad y v~ 

lidez al Análisis del Carácter, que no se atreve a tocar, ni modificar, 

plantea en el prólogo a la 2a. edici6n una marcada diferencia res~ecto -

de su posición freudomarxist&. 

Afirma que sus nuevas proposiciones sobre economía sexual no ri

valizan con el psiooanálisis, sino que por el contrario, solo ~retenden 

suministrarle un cimiento en la ciencia natural, "en los dominios de la 

biofísica y de la sexología 80cial". 

Aaí afirma: "EN PARTICULAR, LA ECONOMIA SEXUAL ACT'cT:..L ~ECLt,!.lA Pi 

RA SI EL TRIm.70 DE HA TlER CONDUCIDO AL DESCU'RRIt.i1ZNTO DE LA ::;:;ERGIA BIO

LOGICA, EL ORGON, ESA ;:;UERCIA QUE, SEGUN LJ:.:YES "ISICAS DEFINIIiAS, SS LA 

BASE !lE LAS 'FUNCIOU3S SEXUALF:S D3SCRITAS ?OR ?RIM~A VEZ POR FRETm·'. 

(Textual) 

El texto anterior parece darnos la ~uta para visualizar l~ con

tradicción evidente entre su primaria posici6n y la actual. ~e un mate

rialismo dialéctico pasa a la práctica de un materialismo mecanicista -

que en su 4poca treudo-marxista tanto critic6. 

El pretexto para el cambio de posici6n parece l6gicoj sin embar

go, lo ~nico que noe parece evidente es el cambio de ~ostura ideo16~ico, 

de una concenci6n materialista, hacia su tan renudible posici6n idealis

ta y meeanicista, qUizás debido a las presiones sociales y pol!ticas su

fridas por el autor en los medios científicos en que se vi6 forzado a l~ 

borar. 

Finalmente en el pr~logo a la segunda edici6n, nos dice textual-
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mentes 

"TAL CO!1.0 SE LO DESCRBE EN ESTE 'lOLm.W, PUES ~L ANA LISIS DEL C! 
RACTIR TIE!-.'E ?L~iA VALID~ !lENTRO DEL MARCO DZL P:::;~S.\:lIENTO RELATIVO A -

LA PSICOLOGI.\ PROFUNDA T DE LAS T!X:NICA5. PSICOTERAPEU'l'ICAS QUE LE CORREli 

Pon~l. T.\f.íBIW ~ VALIDO COr.O ~NICA AUULIA.R nrnrSPZNSABLF: EN LA OR":' 

GANOTERAPIA BIOFISICA. PERO COMO RESULTADO D~ LA ~¡OLUCrON DE LA ULTr~~ 

DECADA, EL ESPECIALISTA EN ECONO:UA SEXUAL Y' ORGA~OTERAPEUTA DE HOY ES -

ESE~;CI.'LMEN'l'E UN BIOTERAPEUTA ! NO UN MERO PSICOTERAPEUTA". 

Con estas palabras finales, Reich ha pasado a una posici5n bio12 

gista, apartándose de la ~sicolog!a y la sociolog!a, o por lo menos des! 

nocul~ndolos asr, de todo lo peligroso -y revolucionario que nuedan resul 

tar para la "mente burguesa". 

Reich pretende haber evolucionado y revolucionado al ~sicoan~li

eis y al volver aua ojos sobre la obra que nuede causarle problemas y P2 

nerlo en entredicho, resuelve presentarla como poco acabada, primitiva y 

de poco valor, ahora 61 cree encontrarse en la cumbre de su actividad -

científica, ya no existe conflicto con la sociedad con la que tanto tie~ 

po estuvo en conflicto. 

Ahora todo mundo le aplaude; los comunistas porque ya no tienen 

quiero le critique con serios fundamentos en el interior del partido, los 

psicoanalistas, porque el desertor ya no nuede molestarles, ya que se ea 

cue~tra en otra rama de "la ciencia", que el mismo autor ha inventado p~ 

ra distraer su salipsismo. 

Las críticas de ~eich a cualquiera de ambos grupos, ya no es un 

peligro o por lo menos eso parece ser su 11usi6n. 

A final de cuentaa todos oontentos, muerto el perro, se acab6 la 

rabia. 

PARA LA TERCERA EDICIO~. 
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Ya para la tercera edici6n, a los tres a~os después de la 6egunda, 

a finas de los cuarentas, vemos que Reich vacil~ba en dar a luz una nueva 

publicaci6n.de esta obra Análisis del Car~cter, ¿por qu~?; porque en la -

actualinad ya no se practica el análisis del car~cter tal como se ~ escri

be en este libro. 

Para la organo~erapia, el punto de partida es la bioenergática y 

no ya la psicología. 

El término carácter se ha convertido en un -1uivalente de "com-

portamiento biofísico" típico. 

El virage ha sido total y lo hemos podido observar en el trans-

cu~so de un período por cierto no breve, pero ~ue sin duda le d~ al au-

tor de M. Dialéctico y Psicoanálisis una proyecci6n inocua en el mundo -

burgués. 

lunque el análisis del car~cter, en su acepci6n primaria, le re

conoce validez en el terreno de la psiquiatría, nos dice que dista wucho 

de ser suficiente para hacer frente al n~cleo bioenergético de las fun-

ciones emocionales. 

As! concluye el prólogo a su tercera edición del Análisis del C~ 

rácter. 

"EL DESCU1lRIMI~TO DE LA ENERGIA ORGA~lICA ATI,mSFERICA (COSHICA) 

HA IMPUESTO REVISIONES DE IKPORTA1VCIA TANTO EN' truSSTROS CONCEPTOS FISI-

COS BASICOS CUANTO EN LOS PSICOLOGICOS". 

La secuencia de Reich a través de sus prólogos es muy elocuente, 

de la manera en que fué desconociendo casi la paternidad de Anilisis del 

Car'cter, res~ndole importancia sucesivamente hasta considerarlo or~cti 

camente inoperante. 

Aunque en la gran parte de BUB obras Be encuentra el g'rmen de -

la bioenerg'tioa reichiana, nos preguntamos qu6 hubiera 8ucedido si ----
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Reich no hubiera sido ex,ulsado del Partido Comunista, ¿hubiera seguido 

dicha línea?, ¿pretendía Reich más la originalidad de una obra personal, 

o ¿sus planteamientos sociológicos del psicoanálisis fueron producto de 

un ooortunismo de su juventud?, ¿le preocupaba resolver un problema ciell 

t!fico en bien de la humanidad o le era nrimordial su "originaliqad" --

científica? 

Es muy difícil responder a estas interrogantes, pero lo cierto -

es que en el período de madurez el se encuentra coherente a la ideología 

y al servicio de la burguesía que 41, por un período largo, atacó inmis~ 

ricor~e. 

Nos viene a la mente aquella frase de Bern~rd Shaw, de que 

"quien no es marxista a los 18 años, puede estar enfermo, pero seguramell 

te lo está quien a los 25 aún sigue si4ndolo". 

Para nosotros los occidentales, l~ frase de 5haw suena como la -

Biblia misma, pu~sto que el que toma una línea tan radical como Reich s~ 

lo nuede o claudicar o morirse de hambre y parece que nuestro autor optó 

por lo primero. 

5in embargo, su obra está ahí y no parece que exista otro autor 

Je la lucidez y calidad de Reich en la vinculación Materialismo Dia14cti 

~o-Psicoanálisia. 

Muchos otros, cornos Bleger, Castilla del Pino, Osborn, Kalivada, 

Caruso, Fenikel, etc., se encuentran a la saga con aportaciones de mucho 

menor importancia, aunque interesantes, pero lo que S8 puede afirmar es 

que tienen como rector al mismo Reich. 

Para concluir el presente capítulo, queremos dejar sentado que -

lo fundamental de la presente obra radica en lo que para Reich, sociol6-

gicamente significa el análisis del car4cter y es la de posibilitar la -

vinculaci6n de la psicología ~aicoanalítica a la sociología marxista al 

fundamentar que puedo existir una psicología de las masas que Berá muy _ 
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dtil en la praxis revolucionaria de 108 9uebl08 oprimidos por el do~inio 

burgu~s en el siBte~~ ca~italiBta y la cl~8ificaci6n de la funci6n pro!i 

láctica del Psicoanálisis en los países con r~gimen socialista. 

En nuestro siguiente ca,ítulo habremos de analizar una de las -

obras m~s acabadas de Reich desde el punto de vista te6rico, ~n el que -

demuestra un dominio absoluto tanto del Psicoanálisis como de la teoria 

marxista. 
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CAPITULO V 

Elf TORNO A LA O'SRAs "LA IRRUPCION DE LA MORAL SEXUAL" 

El trabajo realizado por Reich en esta obra es excel~nte y repr! 

senta una de sus contribuciones más firmes a Psicoanálisis-r~rxismo. 

Realiza una revisi6n de la obra de Malinwki, encontrando en ella 

datos de gran importancia para la confirmaci6n de las tésia de Engels y 

Morgan, alemás de confirmar sus propias aseveraciones sobre el origen de 

las neurosis en el marco hiat6rico-socio16gico, ~ue acompañan a todos 

loe malea producto del sistema capitalista y aus contradicoiones. 

Prueba Reich que en el origen mismo de la sociedad patriarcal se 

encuentran tanto los gérmenes dal sistema capitalista y la desigual dis

~ri~uci6n de la ri~ueza, asociado necesariamente a la represi6n sexual y 

en consecuencia al surgimiento de enfermedades mentales, especialmente 

las neur6sis, propias de las sociedades de régimen capitalista. 

Este estudio es, pues, contundente respecto de la proximidad en

tre Psicoanálisis y l~rxismo, ya que uno y otro permiten una explicaci6n 

de un problema socio16gico, complementándose ampliamente, inclu~o en los 

planteamientos, en términos de la soluci6n de problemas ~ue se encuentran 

estrechamente vinculados. 

1.- NOTAS PRELIMINARES 

En el pr6logo de la 1a. Edici6n Alemana (1931), Reich nos comen

ta que en el intento de esclarecer hist6ricamente la cueeti6n de loe di~ 

turbios sexuales y lae neurosis,no podía progresar mucho, puesto que s~ 

10 se contaba con la obra de ~organ-Engels, pero al ausrecer la obra de 

Malinowoki, 01 ctn61ogo 1ngl's, qua hace referenoia a las formas esxus-

lss y su relaci6n con la economía, que es el medio por el cu~l se esta-

blecs la vida sexual en 108 primitivos matriarcados, SUB descubrimientoe 

superaron todo lo que ae eaperaba. 
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De ssta manera, nos dice el autor: "En BASE A ESTE NUSVO MATERIAL 

QUE SE DIPONIA COi'¡O CON3ECU"Ei,ClA DIRE:TA DE LAS INVESTIGACIONES DE ¡tOnGAñ 

y ~GELS, SE PODIA INTENTAR LA INCURSION ~l EL ASPECTO E~OLOGICO DE~ P?Q 

BLEMA DE LA ECONOViIA SEXUAL". 

2.- CARACTERISTICAS DE hA SEXUALIDAD ~TRIARCAL 

Pasemos al primero de sus cap!tulos de título: "La Econom!a Se-

xua 1 en la Soci edad r.!a triareal". 

Los niños trobriandeses gozan de una libertad e independencia -

considerables, ya que muy pronto se desprenden de la tutela de sus pa

dres, que por otra parte no es estricta, nos dice Reich, que recordemos 

oita textual a Malinowski. 

No existe moral que impida lo sexual y loe padres, aunque dan 6~ 

denes, no esperan una obediencia natural y cieea. 

Esta libertad permite a 108 niños construir una pequeña comuni-

dad, un gru~o independiente, en donde entran libremente entre los 4 y 5 
años hasta llegar a la pubertad. 

La pasan en 8U pequeña repáblica o con 8US padres, segdn les n8-

rezca. 

Estos hechoB prueban la posibilidad de atodominio de la vida so

cial sexual por medio de la &ati«racci6n de los impulsos (en ooosici6n a 

la regulaci6n moral). 

Por 10 que, &- l.oIr adelescentes respecta, el gozo de la secualidad 

continúa en un ambiente de libertad completa desde el punto de vista de 

la sexua lidad. 

Existen festividades como la bukumatula, la consagraci6n, la --

tiesta de la juventud y . otras, en donde se permite y se protege el libre 

goce de la sexualidad de 108 adolescentes. 
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El Ulatile (joven), tiene en eu caea o en algdn otro lugar un l~ 

cho para el y su pareja, para expresarse aexualrnente sin Hmi te alguno. 

Si bien es cierto que existe libertad, 6sta va acompañada de di~ 

ciplina como en loe Bukumatula (caea colectiva para jóvenee). 

Las parejae ee forman temporalmente, sin ser atadas por alguna -

ley, pudiendo separarae en cualquier momento que lo deseen. 

Es interesante hacer notar que la vida sexual de la mujer, no se 

diferencia de la vida aexual del hombre entre los Trobriandeses. 

Lo que para 108 muchachos es el Ulatile, para las mujeres tro--

briandesas ~s el Katuyausi, que aon incursiones de las chicas a otras al 

deas con fines amorosoa. 

Nos comenta Reich, en base a Malinowski, que jamás se pone en d~ 

da la potencia org~stica de la mujer trobriandesa, la que se considera -

al nivel de la que puede tener cualquier hombre. 

El orgasmo prematuro, tan padecido por 108 hombres occidentales 

es desconocido para ellos, o m~s que desconocido, se puede afIrmar que -

resulta vergonzoso para cualquier trobriand~s. 

Las mujeres, nara realizar mejores movimientos, a fin de obtener 

placer nara sí y su compañero, practican el acto sexual en la poeición -

de cuclillas y se burlan de la posici6n de coito de laa europeas que im

pide a la mujer el movimiento de reacci6n. 

En consecuencia, ni neurosis, ni perversiones aparecen en esta -

comunidad primitiva, donde dice Reich, el nivel de cultura sexual es el~ 

vadíaimo, en co~paraci6n al nuestro. 

Aeí, dice Malinowski. "ENTRE LOS TROBRIANTIESES, A QUIENES CONOZ

.CO MUY 'BIEN, NO PODaIA NOMBRAR 1 NINGUN HOloP-mE O MUJER QUE FUESE HISTER¡ 
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C.O, NI SIQUI3R! NEOROTICO". (Textual) 

y agregas "~ COMPLETAMENTE CIERTO QUE, ENTRE LOS TROBRIANJBC;~, 

LA VIDA SEXUAL LIllRE NO ?ERJl:ITE LA APARIeION DZ !HNIJUN TIPO DZ :lO:··CSS'Y.U!, 

LI!lAD. ESTA APARECE, IDITCAM1mTE, POR I:7FL~CIA "DEL H01<!BRE BU ':CO .., '":S

PECIALifSNTE SU MORAL". 

Nos comenta Reich, algo que me parece sumamente importante y es 

que dada la actividad sexual que el trobriand~s realiza en el transcurso 

de su infancia y adolescencia, la excitabilidad nerviosa de los nati vos 

es menor que la nuestra; su fantasía erótica es relativamente lenía; la 

excitación sexual y la erección no se alcanza solamente con la vista, el 

olor o el tacto de los óreanos sexuales, sino que para producir el orga~ 

mo en el hombre o la mujer son necesarios, el estrecro contacto de los -

cuerpos, juegos amorosos y sobre todo la fricción de las mucosas. 

As! pues, son &stas algunas de las características de los mier:'\-

bros de una sociedad matriarcal, en lo que a actividad sexual y costum-

bres sexuales S8 refiere y que nos ser~n de gran utilidad para el análi

sis que Reich se propone en la presente obra. 

Comparativamente a lo hasta aquí expuesto, Reict al referirse ~ 

nuestras culturas dices "LA ~~SERIA SEXUAL DE LA SOCIEDAD PATRIARCAl , a: 
GANIZADA EN BASE A LA &:ONOMIA PRIVADA, ES UNA COrr5ECtm':CIA DE LA R'S'J·.iS

SION y NEGACION SEXUALES A QUE ESTAr~ S01r.ETI1)OS sus l>IIEMBRJS y QüE PRO?):;" 

CEN, EN PRIMER LUGAR, CONTINENCIA SEXUAL T POR ESTE CAMINO , NEL~OSIS, -

PERVERSIONES Y DELITOS SEXUALZS~. (Textual) 

Con lo que pod6mo8 evidenciar lss diferencias, producto de si8t~ 

11188 diferentes. 

Pero todo esto, Ber' objeto de los canítulo8 veni deros. 

).- CONTRADICCION ENTRE SEXUALI1)AD Y ECONOM!A 

EnContradiccione8 Económicas y Se%uales de loe Trobriandeses, -
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Reich nos presenta laa contradicciones que ya se han comenzado a generar 

entre los 9ropios trobriandesss a partir del creciente patriaroado en 

formaci6n en este grupo humano, con lo que pOdrán confirmarse algunas t~ 

sis fundamentalss del autor. 

Noe dice Reich, qus aunque la sociedad Trobriandeea, rio ee cone1 

derada por ~~linowski como "comunista", s! lo es, dadas las caraoteríst1 

cas de propiedad de las canoas que emplean para la pesca, ya que corres

ponde a la deecripci6n marxista del "comunismo primitivo". 

Segdn Malinowski, sI trueque constituye el si8te~~ de relaci6n -

social de naturaleza econ6mioa. 

La divisi6n de clanes y la prohibici6n del incesto, siguen dnic~ 

mente la línea materna. 

El hermano de la madre es el verdadero jefe de la familia en la 

sociedad matriarcal trobriandesa. El es quien debe de cuidar de la ma-

dre y entre~ar la dote. 

Si bien, dice Reich, estos rasgos son evidentemente matriarcales, 

existen otros que son de carácter patriarcal, camal 10. El matrimonio, ya 

que la mujer sigue al marido a su aldea. 

Solo el hijo del jefe de la tribu ee casa en forma "matrilocal", 

lo que tiene un especial fundamento econ6mico. 

La mujer está excluIda del ejercicio del poder, 90sesi6n de tie

rras ni posib~lidades de actividades políticas. 

La incipiente dominaci6n paterna se deduce claramente de la cos

tumbre de la dote matrimonial. 

Es interesante analizar la situaci6n del jefe, quien detenta el 

.poder, fundament&laenie econ6mico, tiene derecho, honores, obediencia y 



servidumbre, eto. En el Archipi6lago Trobriand el poder es esencialmente 

autocrático. 

Solo el jete tiene derecho a la poligamia. 

Nos oomenta Reich laa dos direcciones, que en investigaciones el 

no16gicas, a este respecto se oponen entre sí. Una, segdn la cual 1~ 0r 
ganizaci6n matriarcal aparece en general de la sociedad humana, a partir 

de la cual, en el curso del desarrollo econ6mico surge la organización -

patriarcal y la poligamia (~organ-EngeI8). 

Otra es que la sociedad patriarcal surgi6 hacía mucho tieJapo, c2 

mo organizaoi6n primitiva en forma de hordas polígamos, encabezadas por 

un macho poderoso, (Freud). 

Pero, nos comenta el autor, de las investigaciones de "alino~8ki 

se desprende inequívocamente la forma en que se produce el proceso de -

cambio hacia el patriarcado a partir de las relaciones sociales, econ6~i 

cas e ideo16gicas del matriarcado. 

y a continuaci6n eeñala Reich, cuales son tales transformac ~ one6: 

10. El traspaso del poder de la mujer. 

20. El aso de la libertad sexual al vínculo matrimonial. 

30. El paso de la afirmaoi6n sexual a su contrario, la negaci6n 

de &s~. 

T, el 40., la creciente divisi6n de grupos de explotadores y gr~ 

pos de explotados. 

y comenta el autor, que a trav&á de las investigaciones de Mali

novski, podemos observar, el proceso de transmisi6n del poder, pero no -

su comienzo, aunque sí podemos seguir muy bien la 1nstauraci6n de la ne

gaci6n sexual y de la divisi6n en clases, desde BU ?rincipio. 

y el meoanismo central de todo eete proceso de traslado es el r1 
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100 de "la dote matrimonial", siendo este punto el que el autor consi,iera 

como incorrector de las tesis de Morgan-Engals, ya que piensa que "La D2 

te Matrimonial" BS la destructora de la Sociedad Matriarcal, como vere-

mas enseguida. 

Nos dice Reich, en el 20. apartado del ca ... í':'.110 segundo, que el 

hombre tiene mayor inter~s que la mujer en el man tl: . _.,iento de la unión 

ma trimonia l. 

Si bien es cierto, que la disolución del mat~imonio entre 108 

trooriand no trae aparejada la devolución de la dote, es durante este p~ 

riada del matrimonio, que el vínculo ata "firme y definitivamente". Este, 

dice el autor, es sostenido por leyes, la moral y las bu~nas costumbres, 

destac4ndose el evidente reflejo de los intereses económicos. 

A partir de la vi1a en el matrimonio, las cosas se trastocan y -

de una viJa sexual libre, se pasa a una vida sexual continente, con m~l

tiples limitaciones, se exige la fidelidad. 

Por lo que deja entre ver Malinowski, el matrimonio trobriandás 

narece adolecer de 108 mismos defectos que el occidental, generándose 

contradicción entre los intereees sexuales que tienden a una limitada dll 

ración de la relación y los eoonómicos, que tienden a la indieolubilidad 

del vínculo. 

Reich, subraya el hecho de que Malinowski al analizar la ineti"t!!, 

ción matrimonio entre los trobriandesss, .ce referencia a hechos mora-

lee o razones de c~alquier otro tipo, pero dice Reich; Malinowski, final 

mente, reconoce que la validez de la institución matrimonio entre loa -

trobrianisaes obedece a la "ventaja eoonómica". 

Otro elemento a favor ds esta argumentaci6n es que cuando la mu

chacha trobriandesa va a oontraer matrimonio, la familia discute amplia

mente con +'oda la parentela, lo que nos sugiere que el interAs gira alr~ 

dedor de "La Dote". 
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En lo referente a la "legitimidad e ilegitimidad" del matrimonio, 

encontramos algo muy significativo tratándose del jefe. 

7emos que es legítimo el matrimonio entre el hijo del Jefe y la 

sobrins del Jefe, no así el matrimonio de la hija del jefe con el sobri

no del jefe, ya que como afirma Reich, el primer ti~o es conveniente por 

razones econ6micas para el jefe, puesto que nuede hacer a su hijo en vi

da, tantas donaciones como desee por medio de esta boda asegura sus -

propiedades. 

En cambio, en el matrimonio ilegítimo, de la hija del jefe con -

su sobrino materno, sus bienes se reducen y le hacen perder consi~erable 

prestigio y poder. 

Así pues, el matrimonio llamado "legítimo" favorece el surgimiell 

to del dominio paterno, un naso más hacia el patriarcado, y que sin duda 

alguna obedece a razones y factores de car~cter evidentemente~on6mico. 

Por lo que Reich nos dice: "~TOS VI~TO ~E QUE MODO LA INS~ITU

CION DE LA DOTE MATRII'C JIAL DESVIA LAS RELACIO~ES DE PODER A FAVOR DEL -

PADRE T JEFE; DE QUE MODO SURGE EL PATRIARCADO DE LA ORGANIZACION 1ttA~I:".!i 

CAL COfruNISTA T DE LOS CLANES CONSANGUINEOS T CON n LA P'AMILIA POLIGA~!A 

PATRIARCAL". (Textual) 

Ha de tenerse en cuenta que la poligamia está permitida para to

dos los hombres de prestigio dentro del clsn, como por ejemplo el hechi-

cero. 

De esta manera, nos comenta el autor que con el consecuente des

plazamiento de la herencia de la línea materna a la paterna, al matriar

cado comienza a desaparecer y el curso del desarrollo hacia el sistema -

feudal y la esclavitud están en marcha. 

Dado ~ue~ poder y los bienes, dice Reich, se concentran en la8 

manos de los jefes y BUS familias, solo, habremos de avanzar un DOCO pa

ra observar la situaci6n q~e Marx ~bica en los 9rincioios de la nrod~e--
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ci6n de una sociedad de clases. 

Dice el autor: "LA CRECIEN"í'E nIvrsIoN T)EL TlU'SAJO CONDUCE A toA. -

PROnUCCION D!: M~CADERIAS PA'tA SI. INTERCAM3IO, y LOS ~,1EDIOS DE PRODUCC!ON 

E~r :,!A~lOS DE LOS JEF':'S Y DE SUS FAMILIAS, O AL MBl'WS, EL PODER DE ESTOS -

MEDTOS, D!L QUE EL!.AS Sr: APROPIAN, ~J!ARCAN EL l'lACnrr::NTO DE LA DIVISION -

D~ C~~SES: LA DE LOS POSEEDORES DE LeS MEDIOS DE PRODUCCION y LA DE LOS 

POSEEDORES, EXCLUSIVAM~TE, DE FUERZA DE 'l'RABAJO". (Textua 1) 

Con todo esto, surgen la ambici6n, el matrimonio, el deber moral, 

resultado de tales relaciones de producci6n, arraigo ideo16gico, nos di

ce el autor, del sistema econ6mico plasmado que se mantiene y gira alre

dedor del sistema matrimonial. 

Le parece, sin embargo, muy extraño a Reich que r,talinowski no ll,! 

gue a la conclusi6n de que los trobriandeses, fundan su moral y especial 

mente el matrimonio, en 10 eoon6mico. 

Pero lo cierto es que, oomo afirma el autor del oresente libro -

que analizamos, los nativos sí 17810ran claramente la naturaleza artifi

ci~l del matrimonio y la situaci6n de desventaja y explotaci6n que gene

ra. 

Finalmente, afirma el autor, que se evidencia a trav~s de todo -

lo ya descrito , la institucionalizaci6n de costumbres morales, conjunta

mente con las relaciones de producci6n, sin dejar de rsdonocer otras de 

BUB funciones como la afirmaci6n ideo16gica de la situaci6n econ6mica -

que Burge de esta relaci6n. 

Este efecto retroactivo de la ideología, nos comenta el autor, -

que se arraiga en la estructura física de los oprimidos por medio de la 

transformaci6n de sus impulsos vitales, que eterniza sobre la situaoi6n 

eeon6mica de loe mismos individuos e impide eu rebeli6n, les es comple~ 

mente inconsciente. 

4.- SURGIMIENTO DE LA A~TISEXUALInAD 
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Podemos, ahora, continuar con el an~lisis de "La Irru9ción del Y.2 

ralismo Antisexual", de la presente obra en que nos tr~ta los temas rel~ 

cionados con la represión de la sexualidad al anroximarse el matrimo~io. 

Nos dice Reich ~ue la dnica exce~ción de vida sexual libre de -

los trobriandeses, la constituye el casamiento cruzado de ryrimo y nrima, 

ya que las costumbres sociales les exigen la castidad prematrioonial y -

el mantenerse alejados de actividades sexuales que son habituales y 11-

bres para todos ·los demás. 

Esto, evidentemente, tiene un cl~ro fondo de interás econé~ico -

para el jefe del clan, que pretende depositar los mayores bienes e~ su -

hijo, ,rotegiendo la línea paterna y conservando el poder económico y en 

con~ecuencia político dentro de la misma línea. 

Sin embargo, hemos de hacer a un lado la contradicción que su~ge 

del matrimonio, afirma el autor y hacer hincapiá en el hecho de que "LA 

PROPIEDAD PRIVADA DE LOS J~IOS DE PRODUCCION 3E INTERESA EN LA I~S7!7J

CION rolA TRIMONIAL, YA Qm: ESTA EXIGE, SEGml su r:r;'L'ENDIHE1,TO, LA OBLIGA T,Q 

RI3DAD Y LA ESTRICTA OBSERVANCIA DEL ASCETIS~10 INFANTIL y JUVEi'IL". 

Dicho ascetismo no tiene otro sentido que la revelación del fin 

eoon6mico, con lo que se deatruye la retórica de la consideraci6n cultu

ral, del mismo modo que la de frasea hechas so~: e 108 prejuicios a 1& s~ 

lud, debido al tr~fico sexual. 

Podemos, ade~~s, señalar que como anunta Kalinowski, con la repr~ 

si6n aparece neoesariamente la clandestinidad y con ella la angustia fre~ 

te a la sexualidad, comenzando a generarse ya en esta sociedad patriarcal 

a medias, algunos tipos de neur6sis. 

Por otra parte, en lo que S8 refiere a 109 ritos de oubertad, son 

otra muestra más de la irrupci6n sobre la moral &sxual, ya que no son 

propios de las sociedades organizadas por líneas materna y puede deoo s-

trarse que surgen con las primeras formaciones patriarcales. 
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Bos comenta el autor: "Y SI ADMITIMOS LA FUNCION SEXUALMENT~ ECQ 

NOMICA DE LA MUTIL'CION EN LA PUBERTAD COMO METODO PRIMITIVO DE REPRE--

SION DE LA SEXUALIDAD JUVENIL, DEB~OS LLEGAR A LA CONCLUSION DE QUE ES

TA MEDID! SE TOMO EN LAS EPOCAS DE TRANSICION, QUE SE FUE ESTABLECIENDO 

Erf EL CURSO DEL CAMBIO ENTRE ACEPTACION y NEOACION DE LO SEXUAL COMO MF

DIDA ECONOMICAMENTE NECESARIA". (Textual). 

Es una recapi1ulaci6n de lo anteriormente expuesto, el autor tr~ 

ta de asentar de manera coherente lo esencial de sus t4sis, de esta man~ 

rae 

5.- CONPIRMACIO~T DE SUS TESIS 

Parece evidente que el matriarcado es la forma originaria de to

da sociedad humana, en donde existe completa libertad sexual. 

Con el devenir hist6rico-social y alter4ndose el sistema de pro

piedad de medioa de uroducci6n, surge el patriarcado, caracterizado por 

el control y posici6n de medios de producci6n en manos del jefe del clan 

y su familia, gener4ndose finalmente una pugna entre poseedores y despo

seídos. 

Ahora, por otra parte, tenemos que el origen de la mercancía, 

nos dice Reich, sería la dote matrimonial, o ~s bien sería un antsceden 

te de la mercancía que se constituye a partir de la relaci6n de oroduc-

ci6n entre el hermano y el marido de la mujer. 

y m4s adelante, aclara que no puede dejarse de tener en ouenta -

que nada se tiene que ver con la "mercancía" en su sentido lato, sino -

con su antecedente, la dote matrimonial, que conduce, necesariamente, a 

la acumulaci6n de la riqueza en una sola familia urimero, y luego a un ia 

tercambio de mercancías totalmente desarrollado. 

Posteriormente, afirma el autort "~I LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABA

JO Y EL INTERCAMBIO DE BIENES, DESARROLLA LA DESIGUALDAD DE LA RIQUEZA, 

SI LA UTILlZACION DE MANO DE OBRA EXTRANJERA DESARROLLA LAS 'BASES DE LA 
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DI~~ENClA DS CLASES, SOLO LA FUNCION ECO~OMlCA jE LA DOTE MATRly.OnIAL, 

EXPLICARlA COMO SE PRODUCE ~~ PROCESO DE DESPLAZAY.IENTO". (Textual). 

T ya al hablar de la familia pa~riarcal y las clasea, Reich nos 

dice que la entrega del tribu~o ma~rimonial en forma de nroductos del -

trabajo, en base a la relación hermano-marido, y la división en r~ngos -

dentro del clan, fu& lo que condujo a la división; ésto desde luego no -

ocurrió repentinamente, tua ryaulatino el cambio. T solo cuando la oro-

ducción hubo alcanzado cierto nivel, solo cuando los objetos de uso, 

M ••• como una cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmedi! 

tas de au poseedor", (Marx) se convirtieron en valor de cambio, en mer-

cancías. 

El intercambio de mercancías comienza, ahí, donde termina la co

munidad, nos dice Marx, ahí donde un clan entra en contaoto con otro clan 

o con miembros de otras comunidades. 

A esta situación, pues, contribuyó el contac~o y oroceso de in-

tercambio con tribus extranjeras; Aste es, dice Reich, en definitiva uno 

de los principales estímulos para la acumulación, 10 que por su oarte, -

aumenta el interés de los casamientos Mlegítimos". 

6.- RECTIFICACION DE ENGELS-MORGAN 

En, Aprobación y Rectificación de la Teoría de Morgan y Engels, 

el autor hace referencis al hecho de que ambos autores, anteriormente c! 

tados, por r.ingdn motivo hacen referencia a la dote matrimonial, lo que 

le parece extraño ya que '1 cree que la primera relación de producción -

fundamental, la que oonsidera, pone en marcha la división de clases y la 

aoral enemiga de 10 sexual, ~iene no poca importancia para el conocimie~ 

to de la hi.toria primitiva como para el correcto estableoimiento de la 

teoría del matriarcado. 

Reioh, luego de haoer algunas aclaraciones que 61 considera oert! 

nentes para oomprender mejor "El Origen de la Familia, la Propiedad Pri

vada y el EStado de Engela", no. dice que dioho autor escribe que ••• • ••• 
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" P!U 1II.ER0 , EL DERECHO PATERNO CON LA TRASMISION nEL PATRI~ONIO A LOS ITIJOS, 

'?ACILITA LA ACU?oruLACION DE LA RIQUEZA EN LA P'Alf.ILIA Y CmrnUCE Ltr.::GO A UN 

CA~!llIO DE ESTRUCroRA EN EL SENTIDO DEL COMIENZO DE UNA NOBLSZA HER'mITA

RIA Y DE LA ESCLAVITUD DE LOS PROPIOS INTEGRANTIS DE LA TRIBU Y DEL CLAN, 

PERO ES NECESARIO CORREGIR ESTA INTERPRETACION A PARTIR DE LO DEDUCIDO -

DE LOS TROBRIAND!l:SES. LA OBLIGATORIEDAD DE TRI!3U~O DE LOS JIlIEM~ROS m; -

LA TRIBU CON RESPSCTO AL JEFE EXISTIO AN'rES QUE F.L PATRIARCADO; ES 'rA OBL! 

GA'!'O!HEDAD CONDUJO A LA ACIDIULACION DE LA RIQUEZA EN LA F'A1ULIA DEL JEFE 

Y CON ELLO A LA CONSTITUCION DEL PATRIARCADO". (Textua 1) 

o sea que la correcci6n radica en el hecho de que para W. ~eich, 

la acumulaci6n se origina a~ en la estructura matriarcal y dada esta si 

tuaci6n permite la generaci6n de la estructura patriarcal, y no como su

pone Engels, en el sentido de que ya en la estructura patriarcal, es do~ 

de se produce la acumulaci6n de riqueza y por tanto la divisi6n entre -

opresores y oprimidos. 

Recordemos que Reiob se fundamenta para hacer tal correcci6n a la 

teoría de Engels-Korgan, en los planteamientos y descripciones de Malinow~ 

ki sobre 108 trobriand, en lo referente a la dote matrimonial, la cual -

considera un antecedente de lo que Marx ha de llamar ·'Mercancía". 

Sin embarg~, creemos que &sto, s610 podr~ ser confirmado por otros " 

estudios similares y que en ~ltima instancia lo que importa no es otra c2 

sa, que la vinculaoi6n entre sociología Marxista y Psiooanálisis a trav~s 

de los estudios de Malinowski, en lo relativo al com~~rtamiento sexual de 

una sociedad o estructura social de carácter matriarcal, en proceso de 

cambio hacia el patriarcado. 

Finalmente, el autor comenta, que existe un "especial inter~s en

la historia de la dote matrimonial, ouesto que reviste una gran importan

cia ya que el nerrado de los vínculos matrimoniales inestablos, de 108 m~ 

trimonioB de parejas, aparece subordinado, evidentemente, a la instituOi6n 

econ6mica de la dote matrimonial. 

Sin embargo, aontin~ Reiob, los matrimonios por parejas no exis-
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tían en su principio y la dote matrimonial debió constituírse a partir de 

formas muy ~rimitivas, de una especie de obligación tributaria. 

7.- EL ORIGSN D~ LA DIVISIO~ DE CLANES r 3L rNC~TO. 

De aquí pasa a "El orígen de la Di\~si6n de Clanes j de la Proti

bición del Incesto N , en el que habr~ de preocunarse de las posturas de -

Morgan, sngels y el mismo Freud, al respecto. 

Así pues, nos expone que para Morgan y !ngels la explicación de la 

división de la tríbu en gentes a partir de la disgregación de una tribu, 

originariamente consanguínea. Lo que sucede, comenta el autor, es que aE 

bos autores se encuentran influidos por las, para ellos nuevas, teorías -

de Darwin sobre la selecci6n natural y comnrendieron en ella la suoresi6~ 

del incesto. 

Esto, para el autor, no parece factible por tres razones. 

1a. Los prejuicios de la consanguinidad, no han sido probados nor 

nadie. 

2a. La Teoría de Morgan-Engels, sunone que el oadre nrimitivo co

nocía del papel del oadre en la concepci6n y tenía juicios formados sobre 

los supuestos prejuicios del incesto, lo ~ue sabemos es absurdo. 

3a. La ooosioi6n más importante a la t~sis sobre el origen de la 

exogamia en el ~rinc1pio de la selección natural, parte de la considera-

c16n de que las tribus ~rimitivas, cuando debieron dividirse en clanes, -

no pudieron acabar con la consanguinidad. Pues por mucho que una tribu h~ 

biese podido desmembrarse en la sucesión de hijos ~ hermanos, ~stos des-

cendían; sin embargo, de parejas de hermanos consanguíneos. Morgan y En

gels no vieron ~sto. Consecuencia de ello, es que solo en base a la hi~~ 

teais de la selección natural ~ueda aceptarse la mezcla de dos clanes Dri 

mitivos no consanguíneos y por tanto completamente extraños. 

T en lo que a Preud ae refiere, el autor noe dice que cara la re

oonstrucci6n de .la prehistoria, el padre del psicoan&lieis se basa en el 
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concepto Darwiniano segdn el cual, entre la familia de los monos, hay --

quienes viven solos y cuyo connuctor no acs~ta otro a su lado. ~l "padre 

primitivo" que imaginamos a trav~s de la dsscri,ci6n de este mono conduc

tor expulsaba, así expresa la concepci6n de Freud, al hijo que llegaba a 

la madurez. 

?reud opina, después de su descripci6n, en "Totem y Tab1", que a 

la muerte del padre por los hijos machos del clan, tuvieron comienzo muchas 

cosas, entre ellos: las organizaciones sociales, las limitaciones morales 

y la religi6n. 

Además de crearse, sobre ls conciencia de culpa de los hijos, las 

dos tribus fundamentales del totemismo: la prohibici6n del incesto y el -

asesinato del animal totémico. El animal totémico es considerado oor --

Freud como el "remolazo natural y más pr6ximo del o~dre". 

Pero la oosici6n de Freud no resulta convincente, si analizamos -

lo siguiente: 

10. Yo es posible, con el concento de horda nrimitiva de Freud, 

exnlicar el crecimiento de la horda misma. 

20. C6mo poder explicar la no extinci6n de la horda en tales cir

cunstancias. 

30. Los celos violentos no son lo más comdn en las hordas primitl 

vas, como lo supone Freud y para ello tenemos a Malinowski sobre los tro

briand. 

40. Si bien el sentimiento de culpa es la expresi6n de una reac-

ci6n moral, hace falta de cualquier manera explicar la instauraci6n de di 

cha moral. 

50. La hip6tesis de Freud no acepta la posibilidad de que hubiese 

habido incesto en la 6poca primitiva. Pero ahora, el incesto es señalado 

como una regla de aplicaci6n milenaria, mito16gicamente y por observaci6n 

directa. 
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60. La concepci6n de ?reud está en contradicci6n con las i~vesti€l 

ciones y hallazgos típicoB Bobre el ori~en de 10B clanes a partir 1e dos 

o varias madres o parejas de hermano y hermana. 

Se basan en la aceotaci6n del incesto de hijo-madre¡ sin embargo, 

el más determinante era el incesto hermano-hermana. 

70. Según Freud, la prohibici6n del incesto hay que ryensarla fa"-i 

liar~ente, lo cual resulta err6neo ya que la ~rohibici6n domina~a a ~odo 

el clan, ya que la familia se form6 más tarde. La limitación a los ~ert~ 

necientes 8 la familia en el s~ntido padre-madr~hijo, es un producto tar 

dío y por consiguiente accesorio para considerar la ~rehiBtoria. 

Finalmente, la poeici6n de W. Relch con res~ecto del origen de la 

divisi6n en clanes y la prohibici6n del incesto, sería la siguiente: 

La jefatura como instituci6n y la divisi6n en rangos de los cla-

nes orovienen, indudablemente, de la re1aci6n entre vencedores y vencidos. 

10. Dos hordas primitivas, que viven lejos una de otra, orfBnlza

das naturalmente en forma de comunismo primitivo. 

20. Bases econ6mic8s o naturales (intercambio de territorios de -

caza), las hacen entrar en conflicto. 

30. Los hombres de una de las hordas, quienes sufrían abstinencia 

durante las migraciones, atacan a otras y las vencen, estableciendo oara 

~stas dltimas prohibici6n de tráfico sexual (evidencia de origen econ6mi

co de la prohibición del incesto) y las obligan a oagar tributo para los 

anteriores maridos hermanos. 

40. Exterminio de los hermanoe, exterminio mutuo, catistrofes ~ri 

mitiva~1 irrupci6n de violencia en la sociedad orimitiva, pacifica hasta 

ese momento. Temor reciproco entre tribus enemigas. 

50. Restablecimiento de la paz por medio de la uni6n y de la re~ 
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laci6n "contractual" de la situaci6n reinante. Instituoi6n del intercam

bio matrimonial exogamia con retenoión de ventajas econ6mioas de las uni~ 

nes sexuales permanentes (instituci6n matrimonial tardía). 

60. VAntenimiento de los signos de la derrota de un clan sobre 

otro en forma de divisi6n en rangos y de un jefe com1n. 

Este es pues, segdn el propio autor, la evolución del derecho na

tural del matriarcado hacie el patriarcado. 

Si bien es cierto que la versión de W. Reich parece aventurada, -

por otra parte resulta oonsecuente y bien librada en relaci6n a las críti 

cas dirigidas a las posiciones de los otros tres autores. 

8.- LA ECONOMIA S~~AL DE LA SCCI~AD 

Podemos pasar ahora a "El Problema de la Economía Sexual de la S~ 

cieiad~, que nos viene a sintetizar los ~untoa de vista del autor revisa

dos ampliamente durante el ores ente capítulo de nuestra tesis. 

Podemos afirmar, con toda certeza, sin temor a equivocarnos, que 

el ~rogreso de la oroduoción trajo aparejado el retroceso de la oultura 

sexual. 

Los progresivos tabdes y la represión de la genitalidad corren ~ 

ralelos al acrecentamiento de los ihtereses materiales de deter~inados 

gru~os. 

Si consideramos la división que Morgan hace de la evolución de la 

sociedad: Salvajismo, Barbarie y Civilización, el punto determinante del 

giro del comunismo primitivo a la propiedad privada y al inter~s por la -

acumulación, se ubicaría en el momento de transici6n entre el Salvajismo 

r la Barbarie. Este punto se caracteriza en general por la caída de la -

sociedad matriarcal y la eYOluci6n del poder ?8triarcal. 

Por lo que a eete punto .e refiere, la. posicione. analítica. de 
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la PSicclogía precedentes, hab!an fundament3do el proceso cultural ~rimor 

dialmente en el conflicto de loa impuIso~ en lUP.ar de hacerlo en los oro

cesas socialss, viéndose, así, eclipsado del caro no de investigación un -

problema de alcance a~n no apreciado. Si deducimos, nos dice Reich, el -

conflicto de los impulsos del cho~ue de las necesidades ori~itivae (r.a~ 

bre, necesid~d sexual) y condiciones de existencia (ec1nomia, influencia 

de la naturaleza, tácnica), no juzgaremos correct,ffiente el importante na

pel del "ser social"; abarcaremos más bien, simultáneamente, el orobl~~ 

de la relaci6n entre base económica social y sobre estructura ideo16z ica 

y tendremos un acceso tanto al panel conservador como al revolucionario -

del ~roceso ideo16gico de una sociedad. 

Al hablarnos, Reich, de la satisfacción de las necesidades y de -

. l a Realidad Social, nos plantea que para la teoría materialista, el m6vil 

esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia, es la -

producción y la re?roducción de la vida inmediata. A su vez , ~stas son -

de dos clases. Por un lado, la oroducoi6n de los medios de existir y nor 

otro, la oroducci6n del hombre mismo, oro?agaci6n de la especie. 

De esta manera, las instituciones sociales bajo las que viven los 

hombres de una ápoca y de un ~ís dados, están íntimamente enlazadas con 

est3s dos especies de producci6n, por el grado de desarrollo del trabajo 

y por el de la familia. 

Esta lInea de pensamiento, arriba expresada, ouede ser corregida 

si aceptamos que existen dos tipos de necesidades fisiológicas fundament~ 

les en el individuos el impulso de nutrición y la necesidad sexual. 

Ahora bien, los soci6logos marxistas han abordado exhaustivamente 

la manera en que la sociedad orovee la satisfacci6n del impulso de nutri

ci6n, y le corresponde al osicólogo estudi~r la segunda, ~sto es la nece

sidad sexual, puesto que el imoulso de nutrici5n no puede experimentar m2 

di!icación , oomo ya sabemos y el impulso sexual sí puede ser alterado, d~ 

aempeña de es ta manera un ~pel tan importante en la formaci6n del apara

to psíqUiCO, surgiendo de ah! el inter~s ~ara la Psicología. 
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Marx, al discutir las necesidades, diferencIa aquellas cuya sati~ 

t'acci6n sirve a la producci6n, las que parten del "est6mago" y las que 

parten de la "fantasía". Las necesidades de la "fantasía" no son otra c,2 

sa, como lo señala la investigaci6n psicoanalítica, qua el traslado y la 

derivaci6n del desarrollo de los impulsos sexuales cambiados. 

Estos, puea, aparecen como factores subjetivos sn la historia del 

hombre y de la sociedad, .nunca como necesidad de reproducirse sino co~o -

necesidad de permitir la tensi6n sexual, condicionada por secreci6n inte~ 

na y nor excitaci6n externa, como ansia de satisfacci6n sexual. 

A continuaci6n, nos afirma que: "AS! COMO EL IMPULSO DE NUTRIerON 

SE P:tESE~TA SUBJETIVAMENTE COMO HAMPlE Y OBJETIVAMENTE COMO "tt'EN!J!,;UCU" A 

LA CONSZRVACION DEL INDIVIDUO, ~L IMPULSO SEXUAL SE PRES8!'1TA SUBJETIVA~IEl! 

TE CO~O NECESIDAD DE SATISFACCION SEXUAL DISTENSARA y OBJtTIVAM3NTE COr.O 

"TEN1JENCIA" A LA CONSERVACION DE LA ESPECIE". (Textual) 

Con fundamento en estos planteamientos, Reich nos dice, que AS! -

como podernos hablar de economia de la nutrici6n que permita a la sociedad 

cuidar la satisfacci6n del impulso de nutrici6n de todos BUS miembros, ~,2 

dr!a~os hablar tambi6n de la economía de la sexualidad, como la forma o -

la manera en que la sociedad procura satist'acci6n a todos sus miembros, 

res~ecto de sus necesidades sexuales. 

Aunque, nos dice el autor, hay que diferenciar entre economía se

xual individual y la economía sexual qua il.sti tuya la· sociedad. 

Para demostrar la efectividad de la economía sexual, Reich recu-

rre a Marx en la Ideolcg!a Alemana, en donde afirma que los preconceptos 

con que ha iniciado no 80n dogmas, .ino verdaderos preccnceptos, los que 

pueden abstraerse aolo en la imaginaci6n. Son, nos dice, los verdaderos 

individuo., BU acci6n y 8US condioiones de vi~a, tanto las encontradas 0,2 

mo la. producidaa por medio de la aoci6n. 

En consecuencia, atiras Reich, la necesidad sexual ee, adn cuando 

' modificada por el proceso social, un elemento de "las basee", pues consti 
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tuye una ~arte esencial del verdadero "individuo" o los verdaderos indiVi 

duoa y determina definitivamente sus aeciones. 

Así pues, excluir la necesidad Bexu~l (co~o Bujeto y objeto de la 

historia) de la sociología, es 10 ~ismo que ore tender la exclusión de las 

necesidades de vestido, alimento, vivienda, etc. 

Ser~ más adelante, cuando despu~s de serias reflexiones e investi 

gaciones, se ~ueda lle~ar a una caractereologia y teoría de la economía -

del trabajo en base a la economía sexual, que ya ha 1uedado planteada en 

otros trabajos del autor, sin lograr coneretar. 

En base a las oremisas anteriormente expuestas, el autor concluye, 

que la miseria sexual es una ~anifestaci6n consecuente de la regulaci6n -

normativa de la vida sexual fundada en la economía 'rivada. ~to es, la 

encontracos donde la vija sexual está determinada por una relación matri

monial permanente y monógama, es decir, sie~ore en la sociedad de clases. 

Este hecho nos es de suma importancia, no solo desde el ~unto de 

vistateórico-acad~mico, sino y orimordialmente, desde el nunto de vista 

de la revoluci6n nroletaria, sobre la que actúa como factor inhibidor. La 
familia burguesa se convierte, nor esta razón, anoyada . en la represión s~ 

xual, en la fábrica ideológica más importante de la sociedad capitalista. 

Es por ello que el bolchevismo, en la medida en que aniquila a la 

familia (o por lo ~enos oretendi6 aniquilarla), quiere encontrar y desap~ 

recer esta fuente, la más íntima y poderosa, de autoridad. 

Reich considera, en consecuencia, que la conducción activa y la 

promoción de este proceso de desintegración objetivo, solo será ~osible -

ouando sea reconocido por todos el papel socio16gioo de la renresi6n se-

xual que se hace extensiva a todos 108 individuos y sea llevada a la ~rá~ 

tica una verdadera política sexual. 

~nalmente, el autor nos expone de manera br.ve, cómo ea ~ue la -

~oral social cumple eu funci6n dentro del sistema. 
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"ESTA MORAL SOCIAL, A'PIANZADA El! TODOS LOS INDIVIDUOS Y CO::~'1'A~lT:f 

MENTE REPRODUCIDA, ACTOA SOBRE LAS BASES ECONOMICAS 1';'1 EL SEnTIDO COXSZR

VADORs EL EXPLOTADO .&.FIRl-íA POR SI MISMO :sr. O!mm ECONOMICO QU"3: su EXPLO

TADOR LE GARANTIZA; . EL REPRIMIDO SEXUAL AFIRMA POR SI mSMO EL ORD~1 S:<:.

XUAL QUE RES':'RINGE su SATISFACCION y LO TORNA ENFER].!O, y RECHAZA O':'RO OR

DEN Qtn: PUDIERA CORRESPONDER A SUS NECESIDADES. DE ~TE MODO, LA ~fO~AL ~ 

CUMPLE SU FIN SOCIOLOCICO-ECONOKICO". 

De esta manera, el planteami~nto de Reich m~a profundo y te6rico 

es expuesto en breves líneas, en donde la vinculaci6n entre sociología 

marxista y psicología neicoanalítica, se tornan evidentes. 

El apoyo que una y otra disciplinas nueden prestarse, surge a la 

luz y se convierte en evidencia. 

La confirmaci6n de loa postulados de Materialismo Dialéctico y Psi 

coanálisis, se encuentran aplicados al plano sociol6gico marxista, d~ndo

nos clara cuenta de loa conocimientos del autor y su nivel, amén del com

promiso científico que Reich tiene establecido con su movimiento Sexpol. 

Solo Reich nodía descubrir, en onosici6n a Roheim, la trascenden

cia de las investigaciones de Malinowski, ya que, nara la vincuTaci6n Psi 

coanálisis-marxismo, los estudios Morgan-Engels no resultaban concluyentes, 

sino exclusivamente en el sentido de la nura sociología marxista. 

El autor, de la Irrupci6n de la Moral Sexual, aorovecha palmo a -

palmo la obra del antrop61ogo inglés, con la capacid~d de un genio, para 

desentrañar la relaci6n entre la base econ6mica y el comportamiento se--

xual de los miembros de Una sociedad tribal y así poder clasificar la re

laci6n ~rxismo-Psicoanálisie. 

Ha quedado en evidencia la importancia del osicoanálisis nara CO~ 

prender los mecanismo. que conducen a la rep~esi6n sexual y aclara~o, por 

otra parte, la determinaci6n econ6mica de tal repre8i~n, gener~ndose las 

ideologías características del silt'lllla patriarcal, Clue a su 'fez lulbrán de 

. operar en los miembros de la sociedad para el mantenimiento del statu quo. 

107 



Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 10 que se preponía ini 

cialmente y es que la Irrupci6n de la ~oral Sex~l, resulta ser, quizás, 

la obra cumbre de w. R~ich, en lo que a la relaci6n entre ~~terialisQo -

Dialéctico y Psicoanálisis se refiere. 

Aqu! aoarece el te6rico ~duro, con una clara conce,ci6n de 10 -

que son sus posibilica¿es y la destreza de 'quien conoce amryliaQente ambos 

cam~os de investigaci6n. 

En el ca~!tulo que desarrolla~os a continuaci6n, tenemos la aplic~ 

ói6n de los princi~ios te6ricos expuestos en la ~reRente obra. 

Las características de una moral autoritaria, trasmitida en el -

marco de la familia patriarcal y ~ue llevada a sus dltimas consecuencias, 

nos dá como resultado el fascista, ese ciego homosexualoide, que solo sa

be obedecer 6rdenes, inca~az de enfrentar la vida libremente y com~rometi 

do con su sociedad. 

Muchos de estos productos autoritarios, racistas cibernáticos del 

Siglo XX, formaron las masas fascistas y nazis, poniendo en ja~ue, no so

lamente al mundo, sino evidenteuente a su ~!8. 

De ahí, la importancia de la obra de W. Reich, que result6 orot&

tico; de ahí ' el interés de resucitar a este muerto, .va que la lecci6n ac~ 

démica y real de las consecuencias nefastas de una forma de estructura s~ 

cial, debe ser un acicate a fin de evitar consecuencias fatales para el 

futuro de nuestro ~aís y cualquier otro, como tantos y tantos de Atrica y 

Am6rica Latina. 

La Psicología de Masas del Fascismo, es nuestro siguiente y oendl 

timo capítulo, como gran e~ílogo de la obra de W. Reich, ~or este estre-

cho oero tan efectivo camino. 

La voz de profeta se abre para denunciar las consecuencias que ea 
brevendr!an a la Alemania de la ~ost-gu6~ra, la ciencia visionaria del a~ 

t or, S6 nerdi6 en el desierto de quienes creían en &1, pero confabulaban 
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contra al. 

El mismo, como sabemos, ~s tarde cambiará de ruta, pero la l ección 

está ahí, junto con Marx y PTeud. 

Dejemos a un lado la retórica y entremos de lleno a nuestro Can!t~ 

lo VI, para confirmar algunos de los puntos expuestos anteriormente en el 

transcurso del ores ente trabajo. 
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CAP!!ULO VI 

AC~CA DE "LA PSICOLOGIA DE MASAS DEL FASCISMO" 

Esta obra publicada por W. Reich en Zurich 1933, se inicia con el 

apartado relativo a lo que el autor llama "La Ideología como Poder Mate

rial" y comienza por hacernos una relación de la situaci6n económica y -

política de la Alemania de loe treintas. 

Nos comenta que se hace necesaria una revisi6n de lo acaecido en 

el período entre guerras, dentro de la concepci6n marxista. 

Durante este lapso, las derrotas obreras, debidas fundacentalmen 

te a la incapacidad analítica de ios dirigentes del partido comuniat..

alemán, además del desconocimiento, ~rácticamente, absoluto de las mia-

mas en lo que a la psicología de masas se refiere y en consecuencia, a -

la imposibilidad de su direcci6n. 

Para Reich, dicha incapacidad radica en el hecho evidente de que 

a partir de la revolución del 17 en la Uni6n Sovi6tica, los análisis de 

la realidad se estandarizaron, dando al traste con la actividad dial'cti 

oa y conyuntural de los dirigentee. 

1) POSIeION DE SEXPOL 

La posici6n de Sexpol en estas circunstancias, fu' la siguiente: 

Se hacía necesaria la relación de la economía sexual, en el sen

tido reichiano del t&rmino, con el análiais de los fen6menos sociológicos 

observados en la situación de la clase obrera. 

El fracaso obrero, se debió, según sexnol, al desconocimiento de 

la realidad política por parte de 108 diri«entes de lo. grupo. obreros,

por el desconocimiento para el manejo de una propaganda p.ico16gicamente 

adecuada. 

11 tipo de anAlisie .&. com~ antra los dirigentes y dirigido a 
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las masas de obreros, era el econ6mico, con lo que solo lograban aburrir 

los y confundirlos, sin encontrar una verdadera motivación para la lucha. 

Desconocían, adem4s, los conductores del partido comunista a1e-

mán, el carácter de las masas, tambi~n en el sentido plasmado por Reich, 

en Análisie del Carácter y los efectos sociales del misticismo, que no -

entendían ni podían controlar. 

Por otra parte, por su estrechez analítica, a los dirigentes les 

fu~ imposible percatarse de la importancia que habia cobrado, política y 

econ6micamente la pequeña burguesía, porque este hecho jamás aparecía en 

las obras de los autores clásicos del marxismo. 

Así las cosas, nadie estaba ca~acitado, excepto el grupo minori

tario sexpol, con Reich a la cabeza, para hacer un análisis objetivo y -

dinámico de la situaci6n por la que atravesaba el movimiento obrero rev2 

lucionario de alemania. 

Era necesario, pues, percatarse de la importancia del efecto de 

reacci6n ds la ideología sobre la base econ6mica. 

Es m~ frecuents en los dirigentes de diversos partidos' de orie~ 

taci6n marxista en diversas partes del mundo, el fijar todas sus atenci2 

nes sobre la base econ6mica perdiendo de vista la importancia estratégi

ca que tiene el manejo ideo16gico, puesto que piensan solo mecánicamente 

que un cambio estructural trae aparejado como consecuencia el cambio ide2 

lógico. 

Finalmente, uno de los p¡anteamientos de Sexpol era que existía 

una a?remiante necesidad de reconocer a la ~sicología -"factor subjetivo 

de la hiatoria"- como un elemento determinante, ubicado entre la base -

económica y la superestructural, ideológica. Esto es, era necesario el 

empleo de una psicología de masas. 

Porque comen\a Reich, que ea ella y no la economía la que puede 

111 



explicar, cóno e3 que el tombre de una cierta éooca actda y piensa en fu~ 

ci6n de su estructura caractereol6gica. Si bien es cierto que no exami

na c;1ás que al tcmbre individual, tarnbián es cierto que cuando se esneci!. 

liza en el estudio de los ~rocesos psico16gicos tí~icos y comunes a toda 

una cll\s:), de3cart·"lndo las diferencias ihdividuales, se transforma en psi 

cología de ~asas. 

Dichas estructuras caractereológicae observadas por el paicólogo 

corresnonden a una situación histórica en que se constituyen, siendo oás 

conservadoras que las fuerzas productivas tácnicas. 

As! pues, corno ya 10 ha expuesto el autor, las estructuras ps!-

quicas van retrasándose poco a poco, con relación a las condiciones so-

cia1es que lR3 engendraron, las cuales evolucionan muy r~ryidamente y e~ 

tran en conflicto con las formas ulteriores de vida. 

La anterior descripci6n no solamente no era comorendida, sino ni 

siquiera ~ercibida, por quienes creían en un tra bajo de masas, de manera 

mecánica, casi automática. 

De aquí la importancia de la intervención osicol6gica que propo

ne Sexpol y el ~ropio Reich. 

Así pues, la psicología de masas ve los'~roblemas allí donde la 

explicaci6n socio-econ6mica se revela inoperante, impotente. 

De haberse analizado a fondo, se habr!a comryrobado que el traba

jador medio, lleva en sí mismo la contradicción, que no logra resolver o 

resuelve de ~4nera inadecuada. Este, ni es netamente revolucionario, ni 

netamente tradicionalista, pues se encuentra necesariamente en conflioto. 

Su estructura psíquica surge, por un lado, de su situ&ei6n social 

preludio de actividades revolucionarias; de otro de la atm6sfera general 

de la sociedad autoritaria, ambas son antag6nieas. 

De este modo, nos plantea el autor, de manera concluyentes "SI 
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EL TRAEAJADOR NO ES NI PRANCAM!NTE REVOLUCIONARIO, SI~O SE 3NCUENTRA ATRAI 
JO POR LAS DOS TEND!NCIAS ANTAGO~CAS R~ACCIO~A~IAS T R~IOLUCIONAP.IAS, EL 

DESCtP-!RIMlENTO DE SSTE ANTAGmn:SMO ~RA QUE DESEMBOCAR, NECESARIA1.:~TE, 

EN UNA PRACTICA QUE OpmiGA A LAS FUERZAS PSIQUICAS CO~SERVADORAS, LAS -

FUERZAS REVOLUCIONA.~IAS". (Textual) 

Esto nos recuerda a Meo Tse-Tung, en Sobre la Contradicci6n, al -

explicarnos la importancia de la detecci6n de la contradicci6n fundamen

tal, a fin de poder abordarla y resolverla. 

Pero ahora ser' importante tener en cuenta que las actitudes reaQ 

cionarias y anti-revolucionarias, .ienen, necesariamenta, un origen y no 

propiamente ~gico, sino bien concreto y objetivo, en una oalabra, real. 

2) EL MARCO DE LA FAMILIA AUTORITARIA 

Así, Reich afirma que para comprender bien esta relaci6n, del ori 

gen y el car~cter autoritario, es importante hacerse una idea muy clara -

de la instituci6n central social, donde convergen las situaciones econ6mi 

cas y sociales de la sociedad patriarcal y autoritaria. Sin tomar en co~ 

sideraci6n esta inatituci6n, es imposible comprender la economía sexual y 

el proceso ideo16gico del patriarcado. 

El psicoanilisi. de individuos de todos los países y de todas las 

capas sociales, mueetra que la conjunci6n de las estructuras socioecon6mi 

cas y sexual de la sociedad, as! como su reproducci6nestructural, se prS 

ducen a lo largo de loe cuatro o cinco primeros añoa de la vida por los"

cuidados de la familia autoritaria. A continuaci6n y la iglesia y la es

cuela no hacen otra coea que perpetuar esta funci6n. 

De esta manera, al Estado autoritario le interesa perpetuar la f~ 

mUía auton tartas "!1!LLA lO)S LA FABRICA EN LA QUE sr: ELA'90RA1'f su ~TRUCT!! 
HA T SU IDEOLOGIA". (Textual) 

A trav's de la inhibici6n moral de la sexualidad natural del niño, 
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un ser angustiado, sumiso, obedient~, amable y d6cil, en el sentido auto

ritario de la palabra, es coco se ~ogra controlar las fuerzas rebeldes en 

el hombra y deteriorar su potencia intelectual y su sentido crítico, imp~ 

ni~ndole la prohibici6n de pensar en lo sexual. 

En fin, su fin es la creaci6n del sujeto adaptado al orden autor! 

tario, que lo acepta a despecho de todas las miserias y humillaciones. 

Hemos de tener en cuenta que la represi6n de las necesidades más 

groseras, no produce el mismo efecto que la represi6n de las necesidades 

sexuales. 

La primera excita a la revoluci6n, mientras que la segunda, dado 

que somete las exigencias sexuales a la inhibici6n, que las sustrae de la 

conciencia, que se ancla interiormente bajo la forma de defensa moral, i~ 

pide la revoluci6n contra las dos formas de la represi6n. 

y puesto que la sexualidad, a la que el ryroceso de inhibici6n ni! 

ga las 'satisfacciones natur'lles, se vuelve hacia toda clase de satisfacci,!l 

nes complementarias, con lo que se explica, que la agresividad natur3l se 

transforme en sadismo brutal, sadismo que es una de las bases esenciales 

desde el punto de vista de la pSiCOlogía de las masas, .de las guerras que 

los intereses imperialistas organizan. 

De este modc. 'lleda explicado el carácter material de las ideolo

gías y su efecto de re4cci6n sobre la base econ6mica, am'n de la importa~ 

cia que para la comprensi6n de ambos fen6menos tiene la ?sicología de las 

masas, fundada en una caractereología científica, en el sentido.marxista 

del t~rL1ino. 

3) IDEOLOGIA DE LA FAMILIA PA~IARCAL 

Ahora, resultar' de gran inter4. hacer el análisis de lo que ---

Reich llama, "La IdeOlogía de la Pamilia Autoritaria en la Psicología de 

Jasas del Fascismo", a fin de irnos a~roximando, cada ve. ='s, a los he--
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chos concretos, objeto de an'lisis para el autor. 

Algo que es imposible explioar con argumentos políticos y econ6mi 

coe, es que millones de personas se felicitan de su propio esolavizamiento. 

Esto s610 puede ser explicado ?or una pSicología de masas. 

Nos dice W. Reioh. "UN "PUHRER" HO PUED3 HACER LA HISTORIA MAS -

QUE SI LAS SSTRUCTORAS DE LA PERSONALIDAD COI~CIDEN CON LAS ESTRUCTURAS -

DE AMPLIAS CAPAS DE LA POBLACION, VISTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICQ 

LOGIA D! ¡"SAS". (Textual) 

Ea así que el nacional-socialisMo ha nuesto al desoubierto el coa 

junto de contradicciones que caracterizan a la psicología de masas -de la 

pequeña burguesía. 

Los dirigentes del partido comunista alem~n, olvidaron que las -

clases medias son perfectamente capaces de hacer la historia y que la ha

cen efectivamente, si no por un largo plazo, al menos durante un período 

hist6ricamente limitado, lo que queda confirmado por el nacismo alemán y 

el fascismo italiano. 

Gracias B su estructura caractereo16gica, 18s clases medias disp~ 

nen de una fuerza social enorme, que sobrepasa co ,- mucho su poder econ6mi 

co. 

Y, comenta, el autor que " ••• ESTA CAPA SOCIAL ES LA QUE HA REALl 

ZADO LA RlZAlA DE SOS~ EL SISTEMA PATRIARCAL DURANTE VARIOS MILENIOS 

Y DE b'.AN'l'ENERLO VIVO A PESAR DE TODAS LAS CONTRADICCIONES". (Textual) 

Continda Reich dici6ndonos que las ideologías reacoionarias son -

el -final de procesos p.lllqUicos secundarios por los que atraviesa el niño 

que crece en un medio familiar autoritario, donde domina la fantasía y la 

dooilidad y Bon reduoidaa a la e8clavi tud las fuer_zas revolucionarias de 

los individuo •• 
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Daio el expansionismo económico de 1& numerosa familia pequeña 

burguesa, tiende a reproducir, invariablemente la ideología imperialista 

en sus miembros más j6venes. 

!ate ea el motivo por el que el oequeño curguás es, particular-

mente, vulnerable a la ideología imperialista; es oapaz de identificarse 

totalmente con la nación, ~rsonificada en su es~!ritu. De este modo el 

Estado imperialista se reproduce ideológicamente en el imperialismo faml 

liar. 

Pero el car'cter burgués y 'pequeño burguás contamina y se extiea 

de a todos los ámbitos, sin quedar excluidos los trabajadores, víctimas, 

a la vez, de la estructura autoritaria de la ~amilia, lo que les genera, 

necesariamente, la contradicción interna. 

Por un lado, el deseo de la reivindicación revolucionaria feroz 

y por otra, la moralidad, inhibidora y destructora de cualquier intento 

de lucha, a pesar de la opresi6n de la que son víctimas no solo ellos, -

sino sus hijos y esposa. 

B1 trabajador es ryroducto del mismo molde y su caractereología -

tiene gran similitud a la de la pequeña burguesía y por ello, se ve ten

tada a apoyar y pertenecer al partido nacional-socialista, sin analizar 

críticamente, ya que se encuentra impedido. 

Bstas características de la familia pequeña burguesa, se extien

den y liquidan con su ideología todo intento de liberación por parte de 

los grupos obreros, que se ven sumergidos en la contradicción, sin con-

tar con otra salida que la asimilaci6n de la propaganda nacional-socia-

lista, que como afirma W. Reich, est4 pSico16gicamente enfocada para --

arrastrar a las masas hacia sus principios y conceociones fUndamentales. 

SI de tenerse en cuenta en este nunto, el anilisie que con otra 

perspectiva, pero de gran agudeza realiza George LukaC8, en BU obra ~Asal 

te a la Ras6n", al referirse a la tradioional actitud alemana en contra 
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de la democracia, a la cual se llega, pr~cticamente, por inercia, pero no 

por una convlcci6n plena del nueblo alemán, de manera que ante los orim~ 

ros fracasos de loa grupo a obreros, estos mismos deciden aceptar el Est~ 

do autoritario con el que son tan coincidentes. 

Sin embargo, esto no podría explicarse si no es por el análisis 

de pSicología de masas que W. Reich realiza y que resultard, definitiva

mente, ~rof~tico, sobre todo, durante la 2a. gran guerra imperialista en 

el presente siglo. 

4) LA PEQm:ÑA SURr.UESIA T EL RAC I SMO 

~s adelante, el autor, en "La Teoría Racial", continúa sobre la 

~isma tónica ue los canítulos precedentes, para tratar de concretar las 

raíces del racismo, que tan nefastas consecuencias trajo para la Alema-

nia nacional-socialista. 

Despu's de hacer una descripci6n general de los programas racis

tas, por todos conocidos, tanto de Hitler, en "Mi Lucha" (Mein Kampf), -

como :lor Rosenberg, Keyserling, Drisoh, Stapel y otros, campeones del 

irracionalismo nacional-socialista, pretende dar una idea mas o menos c~ 

herente de su origen y características. 

En lo que a su punto d. vista personal se refiere, el autor noa 

comenta que al cambiar de lugar la sexualidad en el plano social, esto -

es, del estado de libertad sexual en el m,',triarcado al estado de rigidez 

autoritaria del patriarcado, tambi6n se modifica el modo ie vivirla en 

el plano porsonal. El antagonismo existente entre la naturaleza y las 

exigencias sublimes de.la moral perturba la aptitud de los individuos p~ 

ra la satisfacci6n sexual. 11 sentimiento de culpabilidad impide el de

sarrollo orgistico natural de la fuai6n de los sexos y provoca áxtasia -

sexuale~que se liberan por medio de diversos derivativos. 

En consecuencia, hacen su aparición las neuróais, las desviacio

nes sexual.s y 108 comportamientos sexuale8 asociales, ct,ue se convi 1t1'teJl 
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en fen6menos sociales end~mico •• 

Ahora bien, si por otra parte t~nemos en cuenta que el misticie

~o religioso, característico de la sociedad patriarcal, rechaza ie nlano 

el ~rincinio de la economía sexual, sí condena la sexualidad co~o uno de 

los aspectos pecaminosos de la condición humana, del que únicamente el -

~s allá puede salvarnos, el fascismo nacionalista relega lo sexual y lo 

sensual a las "razas extranjeras" y, al cismo tiempo, lo rebaja. 

La depreciación de 1& "raza extranjera" forma parte orgánica del 

imperialismo del patriarcado tard!o .• 

Esta actitud racista es bien evidente en el contexto de la Igle

sia cat6lica que siempre consider6 a los Judíos y no al Judaismo como -

~~ofeeión religiosa, los enemigos ndmero uno. 

y llam6 la atenci6n sobre esto, ya que es ~rfectamente sabido -

que el Papa Pío XII Be neg6 a auxiliar a los judíos alemanes, so pretex

to de desatar una persecución, tambi~n, de cristia~os en la Alemania na

zi. 

Aunque, aparentemente, aquí se podrían argUir razones de peso, -

la verdad es que la Iglesia Cat6lica apoy6 los movimientos nazi y fasci~ 

ta, tanto en Alemania como Italia a sabiendas de la actividad racista, -

ya que en forma evidente siempre ha mantenido una actitud racista frente 

a ciertos grupos y nueblos co.pletos. 

mato confirma las afirmaciones de Reich, en el sentido de que la 

iglesia ha fortalecido el movimiento nacional-socialista, fundada en el 

autoritarismo del r6gimen patriarcal, impugnandO, paso a paso, la liber

tad sexual, satanizindola. 

Reioh continw. dici'ndono8, que toda etnia cuya orV'8nizaci6n ma

triarcal se transforma progresivamente en organizaci6n patriarcal, tenía 

que mod1~icar necesariamente la estructura sexual d. sus mi •• broa para -

encontrar modos de vida adecuados. 
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Esta necesidad se derivaba del hecho de que la transferenoia de 

noder y riquezas de loa "gens" democr4tica a la"familia autoritaria de -

jafe se operaba esenoialmente a trav'. de la repreaión de laa aspiracio

nes sexuales de 108 hombrea de esta 'poca. 

De aste modo, la represión sexual anarece como una de las causas 

principales de la división de la sociedad en clases. 

Con lo que tenemos que la ceremonia de la boda y la transferen-

eia legal le la dote que la aoompañaba, se convertían de este modo en -

pu~tos neurológicos del oaso de una organización a la otra. 

Con el tiempo, el matrimonio mono~mico natriarcal perdurable, 

se ~onvir.i6 en la institución central de la sociedad patriarcal, co~o 

ha llegado a nuestros días. 

Una vez forjado, el matrimonio ~ermanente, como institución sa-

grada, se convierte en aparato del Estado nara el ryrOCeBO de ideologiza

. ei6n J formaci6n de los nrincinioB morales del sistema, coartando la li

bertad 3Bxual, generadora de cambio y rebeldía. 

Estos orinciryios fundamentales del patriarcado, llevados al ex-

treno ~or los nacional-socialistas, sólo podían tener como consecuencia 

la segregaci6n de grupos Que ~udieran poner en evidencia, lo absurdo de 

tales costumbres morales; 'sto es, resultaban oosibles corruptores de los 

sagrados orincipios de la moral, que representaba el sosten ideológico -

de 'ln sistema en decadencia. 

La estructura sexual de los fascistas, nos ~ice Reich, que prec~ 

nizan el patriarcado más riguroso y que reactivan, efectivamente, en su 

vida familiar la vida sexual de la 'poca platónica, es decir, la "pureza" 

en la ideología, el desgarramiento y la morbosidad en su vida sexual --

real, 6S por necesidad el eco de la situaci6n sexual en tiempo de Platón. 

"ROSENBERG y BLUHER VEN EN EL ESTADO LA INSTITUCION VIRIL DE BASE 
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aOMOSEXUAL". (Textual) 

Un ejemplo lo tenemos en Jap6n en donde la capa superior de la s2 

ciedad aún feudal, que encuentra ventajas econ6micas directas en la ne~ 

ci6n de la sexualidad natural se siente tanto más amenaza~a por las for

mas naturales de la vida sexual, tal como la practican las capas oprimi

das, cuanto que en su seno no se ha trascendido de codo alguno la sens~ 

lidad, sino que prosigue bajo una forma :aricaturizada y perversa. 

lsí pues, las costumbres sexuales de las magas no constituyen ~ 

oeligro dnicamente osico16gico, sino tambi~n social para la clase domi-

nante; la amenaza ?esa Jirectamente sobre su institución de la familia. 

Este peligro hace de los naciona~socialistas 108 miembros ~s -

radicales, vinculados a los ideales nlat6nicos, donde la ~oral patriar-

cal ~s, or4cticamente, la ban¿era purificadora de todas las costumbres -

que puedan atentar contra tales orincipioa. 

Porque la dislocaci6n de la moral sexual comienza oor la 1esint~ 

gración de los lazos familiares, mientras que la ~equeña y la media ~ur

guesía, que se ha identificado con la alta burguesía y su moral, se eri

gen en defensoras au.Jnticas de la moral antis8xua1 of1cial. 

La vida sexual natural oone en oeligro, ante todo, la ~rmanen-

cia de las instituciones sexuales cuando comienza la decadencia econ6mi

ca de la ~eq~eña burguesía. 

Noa dice el a~tor que si la ?equaña burguesía ?erdiese au moral 

sexual con su posici6n intermedia entre loa obreroa de la industria y l~ 

alta burguesía, la misma existencia de los dictadores se encontraría c02 

prometida, ya que es un pilar nrincipa1 del orden autoritario. 

Es por eate motivo, en tiempo de cr!sis, el poder dictatoria: ~~ 

fuerza su oropaganda sobre la "pur... de laa costumbres" y el "fortalec1 

miento del matrimonio 7 la familia". 
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'inalmente, n08 dice W. Reioh ~ue MPODEMOS SUSCRIBIR EL ALEnATO 

DEL BIOLOGO y "RACIOLOGOM MUNIQUES LENG, CUANDO. EN 1932, TRAS EL CONGRE

SO DE LA SOCIEDAD NACIONAL-SOCIALISTA "DEUTSCER STAAT", DECLARABA QUE -

LA lI'A!aLIA AUTORITARIA ERA EL PIVOTE DE TODA LA POLITICA CULTURAL". (Te~ 

tual) • 

y así, continda, con el problema de! ~acismo "El Simbolismo de -

la Cruz" en el que al tratar de de8cifr~r el sentido de la cruz gamada, 

nos comenta que adn no se conoce bien a bien su significaci6n. 

Aunque Hitler pretendía convencer de que tenía como significado 

el antisemitismo, sin embargo 6sto es ~osterior. Lo cierto es que el -

contenido irracional de la teoría racial deriva de una falsa conceoci6n 

de la sexualidad natural, ryresentada como al~o ir.mundo, sensual. 

Si tenemos en cuenta, dice Reich, que la cruz gamada re~resenta 

un acto sexual, podemos 1educir de ahí ~l inter4s místico, que para las 

masas inhibida sexualmente, puede tener. 

Al respecto afirmas "Se puede suponer, nues, que este símbolo, -

que re9resenta dos personas enlazadas, ejerce una tracci6n sobre las ca

pas más "ro funda s del organismo, atracc16n tanto Inds intensa cuanto que 

se trata 1e individuos insatisfeohos, aexualmente frustrados. Si además, 

se convierte a las figuras en símbolos de honor y fidelidad, refleja en

tonces los movimientos del Yo moralizador ~ cerá tanto m~s f'cil~ente -

aceptada. 

5) LA PAMILIA AUTORITARIA Y LA ECO~OMIA S~AL 

Finalmente, como una síntesia de todo lo anteriormente expuesto, 

el autor, en MLa 18milia jutori1aria en la Per8~ctiva de la Economía S~ 

xual" , nos dice. 

Tenemoa pues que la sociedad autori taria se reproduce con &.TUda 

de la familia autoritaria en las estructuras individuales de las masas. 

la reacci6n política, por lo tanto, se halla obli«ada a considerar a la 
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(ami lia autori tarta como la base "del Es tado", de la c'.ll tura '7 d~ la -:i ·r.:;. 
lizaci6n. 

Al hacer su oropaeanda en este ~entido cuenta con 108 facto~~s 

irracionales orofundamente arraiga¿os en la muchedumbre. 

Hay que ver a la ~amilia autoritaria como ~a ~~ las institu=:j

nes eje, que apoya decididamente al estado autorita~io. 

In este camoo, los descubri"~entos 1e ~organ j ~gels tan conse! 

vado su validez, pero lo que a nosotros nos intere3a no es, nor ah~ra, -

la historia de la familia, sino la =uestión de sab~r c600 ieb~ de actuar 

la economía sexual para o~onerse con 6xito a la ~ol!tica sexual y cult~

ral reaccionarias, en el ~entro de la cual se sitúa la :amilia autorita

ria. 

B1 punto de vista de la moral autoritaria ns, oor ejemplo, 91 ~ue 

el acto sexual realizado "lor placer d~shonra a la ¡;¡uJe~ .7 a la madre ~ .. -

hace de ellae una ,rostituta ~vida de nlaceres. 

La idea según la cual la vida sexual no sería ~oral, más 1ue 5i 

se pone al servicio de la reprodu:ci6n, de que más allá ie la repro~uc-

ción, no hay nada. 

La reacción sexual, por 1ecirle de alguna manera, se ha ~e1icaio 

a explotar la angustia sexual por todos los medioa. 

Como contra parte, tenemos el hecho de que la revolución ~Jdirica 

la vida sexual y dest!'uye el antiguo orden coactivo. ~Io ha·.- que !:egar -

ate hecho, de la rnodificaci6n en la eoonomía sexual. Por otro lado, r~ 

sul ta imposible defender el ·.ounto de vista de la economía sexual si tol,! 

ramos teorías o orácticas ascéticas en las filas del ~artido, dice Rgieh. 

Para Sexpol y Reioh, ha quedado demostrado amoliarnente que todo 

hombre normal aprueba el orden sexual tal como surge de la eoonomía se-

xual. a condioi6n de que quede claramente ex~licado. 
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Como contra parte, tenemos el hecho de que la revolución ~0difica 
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Termina diciendo el autor: "EL PUNTO DE PARTIDA DEL MOVIMIENTO 

ANTI-R~OLUCIONARIO ES LA OPIUION MUNDIAL m: LA. REACCION POLITICA CUYO -

RESORTE ECONOMICO ES LA FORMA DE 7IDA ECO~OHICA ~E LA PEQU~1A ~URr.USSIA 

y CUYA Fm:NTE IDEOLOGICA ?;S EL mSTICISMO. EL tlUCLEO DE LA POLITICA CU1 

TORAL DE LA REACCION POLITIC! ES, PUES EL PROBLEMA SZXUAL. DE ::ST8 ~lOno 

ES EL PROBLEf.lA SEXUAL AL QUE DE3E COLOCARSE ~ EL Co;;;NTRO I1E TODA POLI TI

CA CULTURAL REVOLUClmrARIA". (Textual) 

Es necesario hacer notar que la econo~ía sexual d& la respuesta 

a la ryosib1s confuei6n surgida entre 10 que sería una moral impuesta y -

el libertinaje sexual, con lo que se encuentra en completo desacuerdo. 

6) CONCLUCIONES 

Al finalizar, podemos detenernos un momento y formalizar los 

planteamientos iniciales acerca de lo expuesto ~or el autor en la prese~ 

te obra. 

Decíamos al iniciar el ryresente ca~ítulo, que nuestro autor fun

ge como profeta, de lo que m~s tarde sería la realidad misma del fascismo. 

Reich fu' capaz de entender, por su misma nreparación y compromi 

so, las consecueneias funestas ~el meTimiento nacional-socialista. Su 

preparación como Psicoanalista y como Soci610go marxista, le dieron los 

instrumentos bisicos oara interpretar lo que ~Btaba sucediendo y lo que 

sucedería en no muchos años. 

No podemos hablar de intuici6n, ni de mensajes celestiales, evi

dentemente lo que influy6 en 61 fU' su nreparación J audacia, dos carac

terísticas de las que adolecían los demás miembros del ~artido y cual~uier 

otro vidente. 

Esto que Reioh pude preveer, ea ahora nrevieible para la América 

Latina. 

No es de extrañar que en ~orteam'rica (USA) el naziemo pueda re-
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cobrar realidad de un momento a otro, ¿adas las crisis Dor las que esti 

pasando. 

Tenemos hechos evidentes, en Chile, Perú, A~gentina, Brasil, UrB 

guay, etc., en donde todo parece coincidir. 

Es algo que debe ~reocu~arnos y dejarnos alertas jor 10 ~enos n~ 

ra no estar desprevenidos como aconteci6 en la 2a. guerra mundial. 

Sin embargo, ahora nos jodemos ~reguntar de nueva cuenta, como -

en el Canítulo 50., ¿qué hizo cambiar de '8recer a Reich? 
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CAPI'rt1LO VII 

w. nrCH ! SU mAYO ¿QUE ES CONCIEnCIA DE CLASE? 

1) ANnISIS DEL PROLOOO 

Se propone Reioh, despertar la conciencia de millones de alemanes, 

que ajenos, por 8U aumisi6n .1 sistema, al movimiento revolucionario obr~ 

ro alemdn, se mantienen rígidos 7 frioa ante el sufrimiento de cientos de 

seres que luchan por su liberaci6n 7 dice (textual)' " ••• ESTE ESCRITO SE 

PROPONZI (BASTARDILLOS) LA mnONDE LA CmfCIENCIA DE LA VANCUARUU RE'IO

LUCIO~AnIA CO!f LA conCIENCIA nn CIUDADANO CORRI~TE DE NUESTnO PLANETA". 

Por otra parte, no se conforma con tratar de despertar conciencia 

de la masa, sino incluso, de los mismos activistas y dirigentes, tratando 

de que comprendan mejor "el factor subjetivo de la historia" del que tan

to hablan sin entender, lo mismo en lo qu~ a la vida de la masa se refie-

re. 

Pasemoe, ahora, .1 capItulo primero. 

2) DOS 'l'IPOS DE CONCIJmCU. DE CLASE 

Sin entrar directamente en el tema, Reich trata de tundamentar lo 

que le ha llevado al desarrollo del presente ca~Itulo. 

Hace reterencia • la lIi tuaoi6n de anarquía 7 desorganizaci6n por 

al que pasa el partido comunista alem4n 7 gru90. anilogos. que han sutr! 

do un fuerte rey'. 90r parte del partido Dacianal aocialista. 

El fracaso siat--'tioo de la 2a. InternaCional, por 8U aDurgues~ 

miento y la 3&. Internacional por la taIta de autocrItica 7 lo. errores 

tatales, am6n de 8U incapacidad 4 •• liminar la burocraoia su ppopio -

oampo. 

Nos comenta el autor, ql18 ya por .. te ti_po '!'JoaIki p¡-e"knd!a la 

. fundac16n de la Cuarta Intanaaolonal 7 el &.cuerdo el Pal'tido Obrero So-
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ei.liBia. 

y e. aqui donde interviene la posiei6n del movimiento Sexual-Poli 

tieo. (Supol) preguntandol "¿HAY QUE CREAR I1JXEDIATAIG':.'fTE un ORCA1fIZA

CIOlf !! IlfICHR UlU CAMPAffA E!f FAVOR, V.lLI!m)OSE DE su PROGRA7I'~ O :'3IEN -

HAY QUE DEJAR PRIMERO QUE LA IDEOLOOIA Y IL PROGRAMA LO P~TRE!I' 'l'ODO ! 

SOLO, LUEGO, LLEVAR J.. CABO LA UlfIOlf ORGANIZA:!)ORA SOBRE U1fA BASE lAS AM

PLIA?". 

Bl movimiento (Sexpol) apoya la segunda mosi6n debido a las mu

chas ventaja. que presenta, como ea el evitar el peligro de desacuerdos 

sectarios, y existen mayor posibilidad de penetraci6n en otra. organíza

cione., ademá. de otra. cue.tione •• 

Así, a continuaci6n plantea la 008ici6n de la comunidad Sexpol,

nombrando tres posibilidadesl 

Primero) Puede suceder que se d& un levantamiento, el cual no -

creen poder sostener, aunque apoyarin. 

Segundo) La posibilidad de que el movimiento obrero se organice, 

aecesitando unos 20 años para su concentraci6n te6rica y or!ánica, y ~u~ 

da as! conquistar el poder en Alemania. 

Tercero) Que en el período de organizaci6n del movimiento obrero 

alemin, el nacional socialismo conquista posiciones que echan por tierra 

todas la8 aspiraciones revolucionarias socialistas. Opci6n que, como t2 

dos conocemos, tu' la que di6 curso a la historia de Alemania y que ya -

Reich presentía al declararJ en el ca80 d. la tercera opoi6n ••• "RlBRA :!lE 

CONTAR EL MOVIMIENTO SOCIALISTA CON UNA BJ.RBARIE CUL'IDlUL, POLITICA y F

CONOIlIc.\ URnA, MUY PROLONGADA, POR ESPACIO DE MUCHOS DECE1fIOS y HABRA -

DE DEl·103'mAR QUJ: 10 SE HA ~UIVOCADO PUlIIDAMElI'TALMElf'l'E (BASTARDILLO) Y -

qu¡ A LA pas'l'RE, LA llISTORIJ. LB IlARA LA. BAZON". (Textual) 

Y c:oatimiaa .. LA JlEDIDJ. EN QUB LO PERMITAlf LAS CONDICIONES, 

l'f0l!l P!mPARAREMOS PUi LA PRIJIERA EVENTUALIDAD; HAREMOS DE LA SEGUNDA, C,Q 
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)lO ES LA DE IU.TOIm! POSIBILIDADES, EL OBJETO PROPIAMDTE DE NUl!:STRO TRA

BAJO, CONCENTRAR!MOS TODAS NUESTRAS FUERZAS EN SU CONCECUSION T REUNIRE

MOS LA MA TOR FUERZA RUJIAN! QUE SE NOS HA YA DADO PARA ELIMINAR LA TERCERA tt • 

(Textual). 

Por sus relaciones siguientes, nos revela Reich la ana~uía rei

nante entre las agrupaciones obreras de izquierda y alude const3ntemente 

a la necesidad de ·unidad en la diversidad·, por una sola idea buena, la 

necesidad de ideas renovadoras que fuesen uniricadoras de las masas. 

Critíca el autor, el hecho de que se hable en un lenguaje poco -

común para quien va dirigido y habla claramente del "rracaso del Bociali~ 

810" en todos sus aspectos, por la falta evidente de una psicología marxi~ 

ta eficas. 

Así pues, recrudeoe sus autocríticas y críticas al pertido comu

nista, con las aisuientea palabras. "MIENTRAS NOSOTROS EXPOfITAMOS A LAS 
MASAS MAGNIFICOS ANALISIS HISTORICOS y ADQUISICIONES ECONOVrrCAS SOBRE -

LAS CONTRADICCIONES IMPORTAtrTES, ELLlS SE EN'l'USIASMAB!N CON HITLER DESDE 

LO MAS PROl'UNDO DE SUS SENTIMIENTOS. HABIAMOS DEJADO LA PRACTICA DEL -

FACTOR SUBJETIVO, POR DECIRLO CON IfARX, A LOS IDEALISTAS, Y NOS HABlAMOS 

CONVERTIDO EN MATERIALISTAS MECAlfICOS y ECONOMISTAS". (Textual). 

Aqui vemos al Reich en la J'l"otica, dentro de su actividad part! 

diaria y como UD crítico ain cortapiaas, q\1 J nos resulta altamente elo-

cuente. 

Pasa enseguida, a lo que ea propiamente el tema del capítulo "Doa 

tipos de "Conciencia de Clase" que considera, a decir de 61 mismo, como 

una pequeña contribuci6no 

3) CLASIlI'ICACIOK DEL cmrcllP'l'O 

X08 dice el autor de •• te ensayo que el eoncepto de conciencia -

de olasa, ocupa un papel preponderante an la contienda revolucionaria, _ 
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tanto que Lenin cre6 los primeros grupos vanguardistas para fomentar el 

cambio de los individuoe, ya que no basta la discusión y los dogmatismos. 

Race una diferencia entre la espontaneidad revolucionaria y la -

conciencia de la "lucha socialista final". 

T ee pregunta nuevamente. ¿Qu~ es,· !lroniamente, conciencia de cll!, 

se? 

Este concepto, aegdn el autor, no ee definible en tárminos te6rl 

cos, por las dificultades que representa; sin embargo, 61 cree qúe se d~ 

be recurrir al análisis de los heChOS históricos en revoluciones ?revias. 

Con lo que llegamos a dos ti~os de conciencia de clase o sea: la 

de la dirección revolucionaria, la de los dirigentes y la de la masa, la 

de 108 dirigidos. 

Si no existe concordancia y aproximación de una y otra, el proc~ 

so revolucionario va al. fracaso. 

La conciencia de los dirigentes debe de estar vinculada a los -

an~lisie económicos y ~olíticoe, al conocimiento de loe aspectos psico12 

gicos de los dirigidos, al estudio de su situación histórica actual y la 

bdsqueda de momentos coyunturales para la acción revolucionaria. 

Por otra parte, la conciencia de los dirigidos, deberi estar ca

racterizada por la esperanza en la revolución para la liberación de BUB 

necesidades, tanto soclales, como b~sicas, como las s exual.s, de habita

ción, alimentación, etc. 

Son aquellos, que deben dirigir a estos ~ltimos nara la consecu

ción de SUB fines en una acción que les permita lograrlo a ambos elemen

toa del conjunto. 

COD frecuencia, dice Reich, la actitud de 108 miembros dirigen-

\ea ha hecho hincapi' en su. dirigidos, en aspectos te~ricos incomprensi 

le. para .~ diri~dos, ademis de bacerlse concientss de la. oenalida--
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des que la revoluci~D i.plica, COD lo que lo dnico que se ha logrado, dA 

do el desconooiziento de los factores psico16~co8 de la. masas, que se 

genere la desconfianza, el temor a la lucha. 

Si la revoluci~n les ofrece saorificios en el socialismo, que -

ahora padecen en la fa.e capitalista, para qu6 quieren el cambio, se pr~ 

gun tan y con ra.~n. 

Lenin, comenta nuestro autor, ofreció a los campesinos, tierras 

para todos, a sabiendas de que esto implicaba el desarrollo de una clase 

pequeña burguesa. Y fueron, precisamente, estos grupos que le apoyaron 

con gran entusiasmo y le fueron de gran utilidad. 

No podemo& tener un concepto de conciencia de clase, de acuerdo 

a la moral burguesa. Seguramente, nuestra posici6n resultará amoral a -

108 ojos de quienes nos critican, actuemos de la manera que sea. 

! los ojos de la burguesía nosotros somos ladrones por tratar de 

expropiar su propiedad privada. 

Es necesario tener en cuenta, en este punto, a Lenin, en quien -

la cuestión éstica partía inequívocamente del inter's de la revolución -

proletaria. 

"TODO LO QUE SIR1TE A LA REVOLUCION ES ETICO y TODO LO QUE LA PE! 

JUDIC! ES ENTIETICO". (Textual) 

y continda, ya con sus propias palabrasl "PUEDE CONSIDERARSE CO

MO nEl1ENTO DE LA CONCIENCIA DE CLASE TODO LO QUE SE OPONE AL OR!lElf BOR

GUES, TODO LO QUE CQ!'lTIENE GEIiONES DE REBELlON; !!f CAMBIO, CONSIDERAMOS 

COMO FRENO DE LA CONCIENCIA DE CLASE TODO LO QUE LIGA AL ORDO BtlRClUES, 

LO APOYA Y R!F'UERZA". (Textual-Bastardilloa) 

Con esto da por terminado el primer capítUlo, que Boa ha permiti 

do ver, la clara concienoia que Reioh tiene de la manera en qua ae com--
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porta la masa, con toda. SUB característica. psico16gicas, que Le~in, por 

cierto, conocía extraordinariamente bien, aclar~ndonos el fracaso del pa~ 

tido comunista alemin, en estos momentos críticos y el 6xito del gran li 

der de la Revoluci6n de Octubre de 1917 en Rusia. 

4) CONCRECION ~E LA CO~IENCIA DE CLASE 

lo. comenta el autor qua .on los j6yenes, quienes con frecuencia 

Bon seleccionados, tanto por la izquierda como por la derecha; tanto ~or 

IU actitud rebelde, como por su futuro que es relativamente grande, des

de el punto de vista del tiempo. 

T observa Reich, con gran agudeza, qua los j6venes que logran -

una satisfacci6n eterosexual adecuada, tienden m~s hacia la izquierda, 

qua lo. adolescentes reprimidos en su sexualidad, que más se aproximan a 

la derecha, sobre todo si ~oseen rasgos homosexuales. 

La vinculaci6n a la familia y 108 padres, es un fuerte inhibidor, 

irreversible; entendiendo por irreversible todo lo reaccionario; todo -

aquello que va en contra de cualquier actitud revolucionaria, liberaiora 

de la norma paterna. 

Afirma nuestro autor, que existe una necesidad que es capaz de -

moyar al joven a cualquier cosa y es la consecuci6n de un espacio prooio 

en vinculaci6n con adolescentes de la misma edad. 

Si el joven nudiera darse cuenta de que la revoluci6n socialista 

conduce hacia tal fin, '1 sería capaz de cualquier hecho para alcanzarlo. 

lato lo comprendieron muy bien loe grupos nacional socialistas y 

por ello, cueatan con el apoyo incondicionaL de grandes masas de adoles

centH. 

Por lo que asegura Reich, que ai ae lograra eliminar el abismo, 

tranetormando el orden social de acuerdo a las necesidad •• de 10B j6ve-

nea y creara un ar4a de libertad, de modo real, entonces se habría tran~ 
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formado a loe adolescentes en laso ejecutor de la revoluci6n social. 

Por la falta de conooimiento y manejo de estos elementos, Reich 

reprocha al partido y lo hace responeable de la actual situaci6n. 

En lo que respecta a l8s mujeres, 41 esti convencido que su deseo 

de indenendencia econ6mica y su independencia respecto del hombre y ante 

todo su libertad sexual, es el elemento o elementos m~s importantes de -

su conciencia de clase. 

Parece ser, segdn la experiencia del autor, que la relaci6n se-

xual extramatrimonial o la tendencia hacia la misma, constituye un ele-

mento susceptible de desplegar una gran eficacia contra influencias rea~ 

cionarias, antirrevolucionariaa. 

La maternidad por una parte y la prostituci6n por el otro, cond~ 

cen a actividades necesariamente antirevolucionarias. 

Por lo que S8 refiere a la primera, la neceoidad de alimentar a 

la prole, limita su actividad; para la realizaci6n de otro tipo de acti

vidaies e impide cualquier tino de reflexi6n que no est& conducida a la 

satisfacci6n de las necesidades ~e inmediatas. 

En lo que respecta a la segunda, ea sabido, que al aumentar la -

represi6n sexual, la oroatituci6n aumenta considerablemente, por lo que 

en este reng16n, la política proletaria ha de eetar muy consciente de -

tal hecho. 

Reich, hace notar que los nazis, sen capaces de poner en peligre 

su Weltanachaung, que poner en peligro sus bases en el poder, por lo que 

han conquistado palmo a palmo, ain absurdas ~oralidadeB, BU ascenso al -

poder, teniendo en cuenta 108 puntoa con anterioridad citados. 

Ser' l. miai6n de loa dirigentes socialistas el buscar los pun-

tos d4bilsa de loe n •• is en lo que a política sexual .e refiere y no ba~ 

ta con llamarles criminales y .'dicoa. 
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Solo se lograr' algo, mediante la confrontaci6n de su empeño su~ 

jetivo 7 su incapacidad para resolver este tino de problemas. 

Despu's de eete breve an'lieie, nuestro autor se refiere a 108 -

trabajadoree adultos j las características de su personalidad. 

Cree '1, que efectivamente, el trabajo colectivo en la fábrica -

constit~ve la fuente más importante del sentimiento de clase. 

Pero aclara, que esto no significa, de manera alguna, que el he
cho anterior 7 el estar sindicalizados, los haga tener conciencia a§ ci~ 

ae. 

No puede soslayarse que en este punto las ideologías cumplen una 

func16n sumamente importante, ya que el hecho de haber subestimado la -

fuerza material de 'sta, ha conducido a Hitler 7 los nacional-socialistas 

al poder. 

Por lo que asevera que la labor sindical del ~artido, deberá es

tar fundado en un trabajo ideo16gico, cuidadosamente oeneado, tendiente 

a saber dónde ha sido ideo16gicamente obetruído el obrero. 

Haciendo un simple ~men, nos daremos cuenta, -replica nuestro -

autor, que lo que impide al obrero a actuar en la efervescencia revo1u-

cionaria, es su "responsabilidad familiar". 

Afirma Reich: "n DER~HO DE PROPIEnAD SE:roAL QUE EL ~TADO !lE -

CLAS"1S OTORGA A.L MA~IDO y EL PODER DE ESTE SOBRE LA. MUJER Y LOS NI~OS, ES 

UNO DE LOS MAYORES OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LA CO!iCIENCIA DE CLASE ~ 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA". (TextUal) 

la puee la labor de ideologizaci6n, bien organisada, por el ~ar

tido, la que puede abrir brecha en e~te campo tan propio de la lucha re

YOlucionaria, pero qu6 •• nec •• ario concientizar. 

5) UNA INl"AN'CIA REVOLUCIOlfARll 
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Una ves revisado eete aepecio del problema, el autor pasa al caS 

po del mundo infantil, que como 61 sugiere, no.ha sido atendido con la -

importancia que realmente tiene. 

El niño puede aer aometido al r'gimen autoritario o por el con-

trario, puede generarse en 61, el at&n revolucionario desde sus primeros 

años, siempre 7 cuando se encuentre rodeado de padres o hermanos mayorea 

con una clara conciencia de clase. 

Según Reich, ser! de gran importancia el hecho de un conocimiento 

temorano de las cuestiones sexuales, con lo que no solamente se liga fue~ 

temente a aquellos a quienes le han proporcionado tales conocimientos, -

sino 1ue destruye la desconfianza existente del niño para con los adul-

toe y representa el mejor tundamento de un pensar areligioso, a la vez -

que generar un claro sentimiento de clase. 

Es aquí donde puede distinguirse la educaci6n burguesa, de la -

educación proletaria, con las consecuencias, de una clara conciencia de 

clase por parte de la segunda. 

Así, vemos que a trav6s del presente capítulo Reich noa plantea, 

a todos los niveles de la jerarquía burguesa de la familia tradicional, 

la ?ol!tica sexual, puede ser el camino adecuado para la verdad3_'a for~ 

ción de una conciencia de clase, fundada en elementos ccncrstos de su li 

beración sexual, que como hemoe viato conduce mis hacia una nroximidad -

con la ideología de izquierda, que con lso posicionee homosexuales o et~ 

rosexuales reprimidas de la dereoha burgueea y sobre todo; de la posici6n 

nacional-socialista. 

La conducci6n en el ,terreno teórico, para nuestro autor, es una 

ruta perfectamente equívoca, que solo arrastra hacia el fracaso que hoy 

vive el partido comuniata al~n. 

A cada momento no. parece ~. claro el hecho de que W. Reich, ~ 

ya sido expulsado por un gruno de dirigentes, que acordes con la moral -

sexual burguesa, a. hayan visto impedidos, dadas eus repreaiones, a to--
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r en cuenta sus apreciaoione. y la. del movimiento Sexpol. 

6) POLITICA BURGUESA T POLITICA REVOLUCIONARIA 

Se refiere el autor, al hecho conocido de que la palabra políti

ca opera sobre la. persona. como un "fetiche", pero que nadie sabe qu6 -

e. propiamente. 

Continda dioiendo, en lo que 61 llama "Política de ~etiche" que 

Política podría significar que se pretende conquistar a la masa de una -

poblaci6n. 

!sí las cosae, ee puede distinguir, dige '1, para una ~rsona 

con formaoi6n marxista que la política burgueea debe ser normalmente, 

,rácticamente siempre, demag6gica, puesto que solamente puede hacerle 

promesas a las masas, pero sin cumplir nada. 

Por el contrario, la nol!tica revolucionaria marxista es, ante -

todo, antidemag6gica, porque puede dar a la~ masas lo que les promete. -

ID oon.ecuencia, allí donde es demag6gica o da la imnresi6n de serlo, 

puede afirmarse que seguramente se han abandonado algunos orincinioB r~ 

volucionarioll. 

Otra diferencia, que si bien no existe, ni siquiera en el curso 

d. la política seguida por el partido comunista alemin, pero que a fin -

de cuenta. debería de existir, es que la farsa de la llamada "alta polí

tica". taviera un fin repentino, dejando la masa de ser apolítica. 

Ya que para la política burguesa, la "ALTA. POLI TI CA 1" ~ APOLIT!. 

CISMO DB LA tntU 1IlSJ.. COWSTI'l'UTB UNA DE LAS PUERZAS DE SU REACCION. 

Para la polítioa burguesa todo debe da sar manejado entre basti

dores; lo. alto. dirigente. daben determinar .1 bien o mal de la8 masaB, 

mentr .. f.ta. permanecen ajenas a toda intervenci6n directa en sus asua 

to •• 
Por .. to mismo, y a tin de evitar una polítiea reaccionaria, la 
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política revoluoionaria del partido comunista deberá seguir una línea de 

• no manejo entre bastidores, característico de ~a Nalta políticaN, nroeu

rando la politiaación de las masas, con lo que existir~a una diferencia 

considerable entre uno y otro tipo de políticas, además de ganarse la -

confianza de las masas, como Lenin que decide que no haya .&S guerra y -

as!, tan sencillo, todo S8 conoce y se lleva a efecto con evidenoia para 

las IDasas. 

A continuaci6n, en su apartado, ¿Por 1uá no hab16 Litvinov a la 

masa?, se refiere el autor a un ejemplo en el que se demuestra que des-

puás de Lenin, ningún dirigente le ha sabido hablar con la sencillez y -

claridad que la masa necesita. 

y se pregunta, si los dirigentes del partido, no serán capaces -

jamás de abandonar la forma burguesa en su lenguaje, ticticas y estrate

gia en una palabra el m6todo burgu6s de política. 

Race una referencia a Lenin en su forma de conoebir la política 

revolucionaria propia del ma~xismo, de la siguiente manera: NLA PRASE DE 

LENIN DE QUE HASTA UNA COCINERA PODRIA aO:!3ERNAR EL ESTADO, A CONDICION -

DE SIMPLI?ICAR LA POLITICA y EL GO!IERNO, CONTIENE INDUDABLEMENTE EL P'U! 
DAMEN~O PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA SOCIALN. (Textual) 

Estas aseveraciones plantean serios cuestionamientos que segura

mente Reich había estado haciendo, no solo en contra de sus ~ropios dirl 

gentes en Alemania, sino tambi6n a los di~igentes del partido comunista 

ruso, lo que le cost6 la expulsi6n del partido, solo que es publicado -

por Reich dos años despu6s de su expulsi6n. 

Mis adelante trataremos ampliallente sobre este punto. 

En el siguiente apartado NKaquema de la política revolucionariaN 

se plantea 1&a aiguientes pre«W1taa, que presentamos en una copia tex·tuall 

1) ¿DE QUE MAllIOBRAS SE SIRVEN LAS DIVERSAS TENDENCIAS DE LA BUE 
GUESIA PARA A TRAERSE A LAS USAS O QUITARSELAS UNOS A OTROS? 

135 



2) ¿QUE LES OCURRE A ~TAS lUSAS, QUE SImJEl'f A GRUPOS O PARTIDOS 

POLITICOS QUE JAMAS POEDEr! CUMPLIR SUS PROMESAS? 

3) ¿QUE ncESIDAD~ TI~ LA JIlASA EN SUS 'DIVERSOS 1l4TICES? 

4) ¿CUALES DE ESTAS NECESIDÁDES SOIf POSIBL!S TESTAN LEaITIJI'.ADAS 

SOCIALMENTE, r CUALES SOIf VITALES? 

5) ¿ES EL ESTADO DE LA ECONOMU MUNDIAL TAL QUE, MEDIANTE LA ELI 

MINACION DEL DOMINIO CAPITALISTA r LA INTRODUCCIOl1 DE LA ~ONOMIA PLA~I

l"ICADA EN LUGAR DE LA AllARQUU ECQliOMICA, AQUELLAS NECESIDADES PODRIAN -

SATISFACERSE? 

6) ¿SABEN LAS MASAS CUALES INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD SE OPO

!'I'D A LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES, Y POR QUE ESTAS INSTITUCIO'!'reS 

BXISTSlf? 

7) ¿COMO SE PU3DEN ELIMINAR Y CON QUE HABRJ. DE REEMPUZARLAS? 

8) ¿CU.A.LES SUPUES'!'AS ECONOMICAS, SOCIALES !' DE PSICOLQGIA DE LAS 

MASAS SE REQUIEREii PARA Co~"SmurR LA SATISF'ACCION DE LAS NECESIDAD~ DE 

LAS GRANDF:5 lUS.A.S? 

Cree Reich que la respuesta a estas oregantas invade y revoluci~ 

na todos los aspectos de la vida humana. Y a continuaci6n plantea algo 

que definitivamente nos parece m~s revolucionario que ninguna otra de -

sus aseveraciones. 

Plantea nuestro autor, lo siguiente: "LA LABOR JE LA PSICOLOr.IA 

DE MASAS NO HA DE ESTAR! LA SOMBRA DE LA POLITICA EC Ol'l'OMI CA, SINO QUE -

ISTA HA DE ENTRAR AL SER17ICIO DE AQUELLA, QUE ES LA QUE CO¡'í?RENDE ... CON

DUCE A LAS MASASs LAS NECESIDlDES DEL HOMBRE NO HAlf SIDO CREADAS PARA LA 

POLITICA PXlONOJlICA, SINO QUE SON ESTAS LAS QTE HAN SIDO CREADAS PARA LA 

SlTISJI'ACCIOIl DE LAS NECESIDADES DI AQUEL". (Textual) 

Yal aon de la cita anterior, aeich desata BU. ataque. directo. 
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en oon~ra de "la polí~ioa burguesa, seguida por el partido oomunis~a al~ 

mán". 

T al final d.l presente apartadO, conoluye oateg6rioo que "uno -

de loe orincipios de la reTOluoi6n consiate en la abolici6n de la diplo

macia secreta". 

En su apartado "Política Revolucionaria Interpartidista", Reich 

refuerza sus ataques diciendo que en lugar de la democracia interparti-

dieta se ha introducido la polítioa entre bastidores de un engañarse --

unos a otros y de camarillas, amán, de fortalecer la burocratizaci6n, -

con lo que se ha generado, de la muerte de Lenin a la 'poca un alejamiea 

to orogresivo de las ~sae, siguiendo una política aburguesada. 

Termina con declaraciones a favor de las tácticas propuestas ~or 

la Sexpol. 

"CONSTITUYE UNA ENORME VENTAJA DE LA POLITICA REVOLUCIOl'fARIA SP

XUAL, EL QUE TSNGA QUE HA3LAR COIlSTANTEMENTE EN EL LEmJUAJE DE L1 lUSA T 

EL QUE NADA SE LE PUEDA OPOlfEB. POR PARTE DE LA EURGUESIA, PORQUE NO PUE

DE D!RSE UNA POLITICA SEXUAL BURGUESA POSITIVA; DE AHI QUE !L POLITICO ~ 

REVOLUCIONARIO SEXUAL TAMPOCO PUEDA DEGENERAR HACIA L4 l3URGUESUs I!!N EL 

T~RE.'lO DE LA. POLITICA SEXUAL NO PUEDE HABER un DIPLOMACIA SECRETA, -

PUSSTO QUE !STA POLITICA DF.B'! DIRIGIRSE NECESARIAMENTE A LAS JU.SAS, ° EN 

CASO CONTRARIO, DEJA DE EXISTIR". (Textual) 

En quá medida Reich tenía ras6n en 8US planteamientos, .s algo -

que quizás jamás lleguemos a saber o probar. 

Ahora, al escribir, el pres.n~e tex~o, nueetro autor .e conside

rado discidente del partido comunista alemán y eu llama •• iri extingui~ 

do lentamente. 

Parece ser que el autor pasa de una poe1ci6n de Tincalaci6n con 

el marxis.o, 0080 cienciaa coaplementarias para caer en ,.ioologt.mo , 

que pretender' que el propio marxi •• o .ea pueato al .er.1cio de la peic~ 
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logia de .. aaa, apelando a la importancia fundamental de BU sexual ~olíti 

ca. 

Creo, que ai bien Reich hace bincapi' en una serie de errores c~ 

metidos por el partido, '1 cae en un error muy grave y ee el de centrar 

toda la aoluci6n del problema en la sexualidad de las masas. 

lata unilateralidad, de ~virt4a su actuaci6n como te6rico pruden

te, del activiata que no ea capas de medir sus ~oaibilidades. 

Creo que leich ae ol?ida de la importancia del tactor econ6Qico, 

en 10 reterente a la política, claramente expuesta por larx y se guia, -

cegado por IU Diai6n unilateral del fen6meno de las masas en el devenir 

hiat6rico. 

Pasemos, despu's de este breve comentario, al siguiente anartadoS 

7) DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE CLASE 

11 primer apartado. del uresente tema es el de: "Direcci6n, Parti 

do y Jlaaa". 

In 61, nueatro autor continda diciendo que debe evitarse el refo~ 

mismo y el burocratismo a la manera burguesa; y por otra parte, que se -

ha de hablar en un lenguaje adecuado a las masas que en apartadoa ante-

riorea ha enfatizado cona tan temen te. 

Cree, acorde con el Sexpol, que todo debe de oartir de un conta~ 

to permanente y directo entre la direcci6n y laa aRsaa. 

La poaici6n de la Sexpol al nuevo Partido. 

Para la tormaci6n del nueve partido, que habr4 de sustituir al _ 

Comuniata alemin y que •• guramente '1 desea que sea con todoa los ll~ea

ment01l del Supol, Reich propone que ae aclare la 'Jregunta de qa' y -

,uifB •• el -Partido", lo que se requiere hoy m~s que nunca. 
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, Por otra parte, cree Reich, que el ~uevo Partido ha de englobar 

a todos 108 partidos d. izquierda, evitando la~ rencillas, que hacen que 

unos a otros se llamen contrarevolucionarios. 

En una atirlllacic5n que citamos textualmente, dice. "A LA DIREC

CION NO LE INcmmRE LA TARE! DE "LLEVAR EL PROGRAMA COMUNISTA A LA MASA", 

O DE "COI'lVERTIR A LA MASA EN LUCHADORA OON CmrCIENCIJ DE CLASE", SINO-

QUE AL LADO DE LA PERSECUCION DEL PROCESO HISTORICO OJ3JETIVO, HA DE VER 

SU TAREA MAS IXPORTAlfTE EN DESARROLLAR EL AP'A1IT REVOLUCIONARIO EXISTENT3 

EN LA I«.ASA T, CONCRETAMENTE, AL PROPIO TIEMPO, EL DEL PROLETARIADO, DE 

LA PEQUEÑA BUROUESIA T DEL CAMPESIKADO INDlli'ERENTES". 

Despu's propone en un apartado, de título singular, "El canto y 

el baile populares oomo puntos de ?8rtida del sentir revolucionari, la 

revolucic5n debe de encontrarse a sus anchas en todos lcs dominios de la 

vida, de acuerdó al mismo Lenin. 

Todo ello, significa, dice el autor, que hay que llavar el arte 

revolucionario, el sentimiento revolucionario y el ritmo y melodía revo

lucionarios allí a donde viven, trabajan y sufren las masas. 

y conol~ye con un nrincipio naoido del Sexpol y que se identifi

ca con la oosicic5n naciona-eocialista, a mi modo de ver' "QUE ~ESITA-
MOS ASEGURARNOS A LAS MASAS POR EL SElfTIIIIElI'l'O". (Textual) 

Por otra parte, ~n el apartado siguiente. "Labor científica rev~ 

lucionaria", se refiere a la ciencia marxista, diciendo que no puede de

sarrollarse por el solo hecho de llevar la lucha de clases a la ciencia, 

sin hac~r mis que pagarle la etiqueta. Es necesario, dice el autor, de

mostrar objetivamente donde ralla la investigacic5n burguesa; por qu' fa

lla, allí donde la ideología burgue.a impide la comprensic5n; cc5mo lo ha

ce, e-tc. 

Ejemplifica con Preud y nos dice, que no se debe de tratar siD-

plemente a Preud oomo un científico burgu's, reaccionario 7 por tanto n~ 
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tasto para la ciencia en el campo socialista, sino que Ee ha de analizar 

de la obra del Psiquiatra Vien~s, y deslindar en donde habla como fi16s~ 

to burgu6s de matíz antituo y en donde Pre~d ee un autor cientffico nat~ 

raliata de genialidad exceooional, logrando de esta manera una auténtica 

labor revolucionaria marxista. 

Es en este aspecto, en que Reich s"e endereza nuevamente por el -

camino de la racionalidad, acertando j denunciando uno de los errores-

más comunes en las luchas revolucionarias de comunistas y socialistas. 

Contin4a con un apartado q~e es de gran interfs, para la exnlic~ 

ci6n de la actitud aparentemente reaccionaria d~ la masa. 

lsí, en "El miedo de la Revoluci6n", Reich asegura que los obre

ro. ven una contradicción entre el planteamiento socialieta en el senti

do de la abo1ici6n de las guerra. imperialistas a ~rtir de la guerrilla 

revolucionaria. 

Es evidente de que el paso de un sistema a otro implica la guerra 

civil sangrienta; sin embargo, aunque ésto a~rente una contradicci6n, -

.egdn Marx, e. el camino para evitar las subsiguientes conflagraciones 

imperialistas que ponen en peligro, incluso, la exietencia del hombre. 

¿Cómo resolTer esta cuestión? Reich est~ convencido de que el t~ 

mor a la reToluci6n armada y sangrienta puede evitarse o por lo menos, di 
lu!rse en la medida en que auments la baRe de las masas revolucionarias 

ya que, indudablemente, será menor o casi innecesario el .m~leo de la 

violencia :¡ afirma que debido, precil!lamente', a -este fen6meno es como la 

Isvoluci6n Rusa se realiz6 con un mínimo de sacrificio cruento. 

Concluye, el autor, que para ello S8 ~~ce indiapensable de una -

pr'ctica consciente de pSicología de la. masaa. 

Se puede ver aquí una deequiaici6n m4a de Reich, al tratar de _ 

liminar la lacha de clase., "~or la buena", o sea evitando todo .nrrent~ 
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miento, que claramente va en contra de la apreciaci6n del materialismo -

hist6rico en el que la lucha revolucionaria en la toma del poder en ma-

nos de la burguesía, no puede lograrse ~acíficamente. 

Esto ha quedado m&s que confirmado en la d§cada de 108 70's por 

el goloe militar chileno al gobierno socialista del nresidente Salvador 

Allende. 

Ro creo que se trate de evitar el miedo, como lo pretende Reich, 

valiéndose de la ,sicologia, aino el lograr que la masa se sobreponga a 

~ ste, una vez dadas las condiciones hist6ricas. co¡unturales, en la toma 

del poder por el proletariado. 

En lo referente a su apartado, "La nolicía de seguridad como es

tado y como individuo oarti cular" Reich hace un análisis; a mi modo de -

ver simplista, del policía de seguridad y de sus contradiooionea inter-

nas, que lo ?ueden hacer actuar con simpatía por el movimiento obrero. 

Sin embargo, un análisis individual de un policía, en lo relati

vo a su potencialidad revolucionaria o reaccionaria, no nos permite de -

ninguna manera, hacer esoeculaciones sobre todo lo que significa el apa

rato repreeivo del estado, que es oualitativamente diferente. 

Comenta el autor que la experiencia ha demostrado que cuando al

gunos policías eran atendidos por m&dicos de Sexpol, en ellos, 108 poli

cías, se reducían los sentimientos hostiles a los obreros y se queja --

Reich de que sus observaciones no hayan sido tomadas en cuenta, respecto 

a la alternativa de apoyarse en esta "simpatía policial" para especular 

sobre cierta posic16n coYuntural. 

A mi modo de ver, el autor no parece tener muy clara una visi6n 

de conjunto de la proble~tica a la que se han estado enfrentando. 

8) SEXPOL y SU POSTURA DEPINlTiVA 

En BU pendltimo apartado del ~resente capítulo, que comentam08, 



intitulado "Desarrollo de la Política Revolucionaria del Estado a partir 

de las necesidades de la poblaci6n", naestro autor al referirse de nueva 

cuenta a la posici6n del movimiento d~Sexual-Polrticat advierte' "LA 
SEXPOL, POR SU PARTlI: DESAlttlOLLUlA LOS REQUERIMIENTOS DE LA REVOLUCION SQ 

CrAL A PARTIR DE LAS NEC~I:lADES SUBJETIVAS, DERIVABA. TODAS LAS CUESTIO

NES DE LA POLI TI CA DEL "SI"T DEL "COMO" DE LA SATISFACCION DE LAS YECESl 

DADES DE LAS IUSA.S T D!3PERTABl ASI EL JI! YOR I!iTERES TAJmIEN DE LOS 1NDl 

VIDUOS, POLITICAMENTE MENOS CONSCIENTES DE TODOS LOS CIRCULOS". (Textual) 

T resÚMens "LA POLITICA REVOLUCIONA!lIA SE DISTINGUE DE CUALQUIER . 
CLASE DE POLITICA BURGUESA, PORQUE AQUELLA SE PONE AL SERVICIO DE LA SA-

TISl"ACCION DE LAS NECESIDADES DE LA MASA, EN 't'A~O QUE F:5TA BASA TODA SU 

POLITICA EN LA AUSENCIA DE PRETENCIONES ESTRUCTURAL E HISTCRICAMENTE CO! 
DIC!ONADAS DE LAS lUSAS". 

Advierte que al dirigirse a los grupos obreros, a la masa prole

taria, es necesario partir de necesidades bien concretas y que afecten n~ 

cesariamente loe interese. de la mayoría. Deben ser asuntos cotidianos 

de gran reelevanoia para lo. grupos a los que está dirigida la discusi6n 

para de allí llevarlos a las cuestiones más complejas de la política na

cional e internacional. 

Debe evitarse, dice el autor, la "Alta Política", y recurrir a -

la ssnoille. que requieren los grupos a quienes se dirige la palabra. 

y así en una conclusi6n final, que transcribimos tal cual, nos -

dices 

"LA CONCIENCIA ~E CLASE DE LA lASA NO ES EL CONOCI~IENTO DE LAS 

LEYES HISTORICAS O ECONOMIC~S QUE RIGEN LA EXISTENCIA DE LOS INDIVIDUOS, 

SINOs 

a) EL CONOCIllIIEN'l'O DE LAS l'I!X:ESIDADES DE LA VIDA, PROPIAS EN Te

DOS LOS DOMINIOS. 

b) EL CON'OCIMIElfrO DB LOS lIIEDIOS y LAS POSIBILIDADES DE SU SATI~ 

lP.lCCION. 
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o) EL CONOCIMIENTO DE LOS OBSTACULOS QUE LE OPONE EL ORDElf SO-

CIAL DE LA ECONOXIA PRIVADA. 

d) EL CONOCIMIENTO DE LAS COHIBICIONES Y LOS TEMORES PROPIOS DE 

PONER ~r CURO LAS NECESIDADES DE LA PROPIA VIDA Y SUS IMPEDIMENTOS -

("EL ENEMIGO EST1 EN EL PAIS" SE APLICA, ASIMISMO, ESPECIALMENTE A LA CQ 

HIBICION PSICOLOGICA DEL OPRIMIDO INDIVIDUAL. 

e) SI. COYOCIMI:J:NTO DEL CARACTER INSUPERABLE DE LA FUERZA PROPIA 

i"RENT~ AL PODER DE LOS OPRESORES, EN EL CASO DE SU AGRUPAMIENTO DE MASA". 

Y, contindas "LA CO~CIENCIA ~E CLASE DE LA DI!ECCION REVOLUCION! 

RIA (DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO), NO ES MAS QUE LA SUMA DEL SABER Y DE -

LAS !l'ACtTLTADES DE EXP~ESAR POR LA MASA LO QU'S ELLA MISMA NO ESTA EN CON

DICIONES DE EXPRESAR. 
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CONCLUSIONES 

1 trav~s de la revisión general de la obra de W. Reich, hemos te

nido -oportunidad de darnos cuenta de BUS ~rincipa1es olanteamientos y fun 

damentaciones, empleadas en torno al diálogo freudo-marxista. 

Pudimos, a travás de un desarrollo · hist6rico más o menoa coherente 

de su obra, seguir el proceso de maduraci6n y politizaci6n de sus tésis y 

conceptos, hasta llegar al Caoítulo 3~ptimo en el 1ue revisamos el ensayo 

¿Qu' es Conciencia de Clase?, procurando establecer los elementos na~a e~ 

la f ase final de la t'sis en que intentaremos probar la validez de las 

proposiciones con que noa iniciamos en la Introducci6n al ~resente trabajo. 

Espero Ber lo suficientemente claro y convincente, a fin de 1ue la 

empresa que me he impuesto resulte lo más exitosa posible. 

PRIMERA TESISs "qus LA PRODUCCIO~ TEORICO-CI3NTI!1~A ~~ ~EUD S~ 

ENCUENTRA ENMARCADA EN LA CONC~CION MATERIALISTA DIAL~TICA DE MA~~". 

Para confirmar la validez de esta tesis nademos argüir s 

10. La producción científica de Freud oostula que el anarato osí

quico se ~nera a partir de la base biológica, de ahí la naturaleza mate

rial de la energia psíquica. Superó, de esta manera, todo carácter meta

fíaico ~, por tanto, ideológico de las posturas prevalecientes en su á~o-

ca. 

20. El materialismo de su teoría, no es un materialismo mecanlci~ 

ta, ya que jamás, a travás de su discurso, nos habla de mediciones exac-

tas o de relaciones simplemente mec4nicas entre los elementoa de la estru~ 

tura psíquica. 

30. La relación entre lo. elementos ie su é.tructura teórica es -

evidentemente dial&ctica y esto lo podemos comnrobar a trav~B de BU ~rO-

duoción científica, cuando, por citar un ejemplo, en la "Introducción al 

Ps1coandlisis", noa habla de la convivencia de 108 contrarios en una uni-
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dad, cumpliéndose el principio materialista dialéctico de la unidad de lo. 

con trari os. 

40. La prueba mis firme la tenemos en la obra de W. Reich "Materia 

lismo Dialéctico y Psicoanálisis". (Cap. II de la tésis), en donde a pesar 

de las críticas de Sapir y Promm (Cap. III de la t6sis) que como vimos r~ 

sultan infundados, Reich prueba la materialidad y dialecticidad de las 

producciones científica de ?reud. 

La excenci6n sería el Complejo de Sdi~o que como afirma Reich, ~~ 

cesariamente habrá de modificarse en la sociedad socialista. 

Finalmente creemos que la tésis ha quedado valida. 

SmUNDA TESIS: "QUE LAS CATEGORUS, DEL ~IFICIO ~ORICC-CIENTI-

FleO DEL PSICO~~ALISIS, DA~ CUENTA DE LA REALIDAD PSIQUICA HUMANA, POSIBl 

LITADO LA TRANSFO!Ut'.ACION DE DICHA REALIDAD". 

Esta segunda tési. podría quedar validada si tenemos en cuenta lo 

siguien te: 

10. La actividad de Reioh, a la cabeza de Sexpol, con flmdamento 

en lae oostuladas psicoanalíticas, fué capaz de influir sobre las masas -

del nartido comunista alemán, lo que queda, confirmado por lo expuesto en 

el Cao. VII ¿Qué es Conciencia de Class? y el Cap. VI "La Psioología de -

Masas del Fascismo". 

20. Y, quizás el más poderoso argumento, es 1ue Reich fué capaz de 

oredecir en base a la vinculación del Psicoanálisis y la Sociología Marxi~ 

ta, las consecuencias del nacionalsocialismo en las masas de la pequeña -

burguesía alemana. 

TERC;gRA TESIS: "QUE EL JU.TERIALISMO HISTORICO y LA TEORIA PSICO! 

NALITICA SE APOYAN MUTUAMENTE TANTO EN EL NI7EL TEORICO, CQlIfO EN !L DE LA 

PRAXIS". 
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Con el fin de validar eata t'sia, podemos aludir a los siguientes 

puntoas 

10. 11 evidente que tanto una discinlina (el Psicoan~lisie) como 

otra· (el materialismo hist6rico), se encuentran enmarcadas dentro 1el mi,! 

mo rubro epistemológico y filoa6fico, el materialismo dial'ctico, lo que 

ya ha quedado demostrado, por lo que al psieoanilisis se refiere, en la -

primera t'sis. Por lo que se refiere al Materialismo Hist6rico, no ~re

ce tener necesidad de pruebas. 

y si por otra parte tenemos en cuenta que, ambas disci~lin3s eon 

sociaies, una teniendo por objeto al individuo socializado (psicoanálisis) 

y la otra, a la sociedad en su totalidad concreta, que deter~ina a los i~ 

dividuos socializados concretos (Materialismo Histórico), la conclusión -

resul ta obvia. 

20. Reich, en su ensayo "Las Aportaciones del Psicoanilisis a la 

Investigaci6n Hist6rica", (Cap. III) al refutar a Sanir, resulta muy elo

cuente respecto a este punto. ! Promm le conti~ma la ea trecha relación -

que '1 (Reich) considera existe, entre Marxismo y Psicoan~lisis, como --

ciencias afines y en permanente anoyo mutuo. 

A Sapir le aclara, que si bien el discurso teórico osicoanalítico 

no tiene nor objeto los hechos socio16gicos, sí puede anoyar al Mate~!a-

lismo Hist6rico, "ahí donde interviene el individuo socializado" o cuando 

ee trata de inter~retar la actividad irracional inconsciente de la masa. 

30. Resulta evidente que ei el Psicoanálisis tiene por objeto, el 

aparato ps!quico del individuo socializado en el contexto hiet6rico social. 

S6lo, con un marco socio16gico como el auortado Dor el materi~lismo hiBt~ 

rico, puede llegar a una completa y más clara dilucidación y a la vez nr2 

ducci6n de eu objeto. 

40. Desde la perspectiva ~~ctica, Reich lo prueba, ~rimero nor _ 

su actividad en 108 dispensarios de Viena :1 mis tarde con Sexpol. Marxi~ 

1110 :¡ PIIieoan4lisis quedan así vinculados tambi~n en el nivel de la oraxis. 
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CUARTA TESIS' "QUE EL CARACTER DE LOS INDIVIDUOS DE UNA SOCIEDAD 

CONCRETA NO PUEDS E:tPLICARSE SI NO SE TIENE EN mENTA, LA 'S:STRUCTURA ECO

NOMIC! (BASE MATERIAL) T LA SUPERESTRUC'l'tJRA IDEOLOOICA, JURIDICA y POLITI 

CA, DE DICHA SOCI~AD". 

10. En la obra de W. Reich, "El Análisis del Carácter", el autor, 

con fundamento en su oráotica analítica y en otros ensayos te6ricos como 

la "Irrupci6n de la Moral Sexual" y "La Psicología de Masas del 18scismo", 

nos lleva a la confirmaci6n de la presente tésis. 

Así ~ues nos dice, en síntesis: La familia autoritaria, generadS 

ra de individuos con carácter bien definido, reryrimido e inhibido sexual

~ente, se e~cuentra inmersos en el sistema de nroducci6n canitalista. Pe~ 

mitiendo esta misma, la familia autoritaria, el sostenimiento del ~ropio 

sistema. 

20. Otra prueba la tenemos a través . del análisis y crítica que W. 

Reich hace de las investigaciones de Malinowski, en donde el autor descu

bre el origen del carácter represivo e inhibidor de la sexualidad, en los 

trobriand, vinculado a los fenómenos de acumulación de la riqueza. divi-

si6n en clases, etc., característico de la familia patriarcal, cimiento -

del sistema capitalista de nroducci6n, como también lo señala Engels como 

Mor~an en el "Origen de la Pamilia, la Propiedad Privada y el Estado". 

30. Como ya decíamos al hacer el análisis de las masas fascistas, 

Reieh confirma las su~osiciones, produoto de su elaboración te6rico-prác

tica, respecto de la determinación del carácter de los individuos de una 

sociedad concreta, nor la estructura 7 Bu~erestructura de la Bociedad ta~ 

bien concreta. 

QUINTA TESISI "QU~ EL PSICOANALISIS ESTA LLAMADO A CUMPLIR UNA -

FUNCION PROFILACTICA EN LA SOCI!DAD SOCIALISTA". 

Para tratar d. ~robar .sta tésis, recurri~os a los Biguiente. ar

gumentoBI 
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10. El miamo Preud, en sus dltim08 años de nroducci6n te6rico-ciea 

tírica e investigaci6D, percibía la ~robable desa~arici6n de su obra 08ic2 

analítica. ¿Por qu6?, ~or el hecho de la teoría naicoanalítica llevada a 

sus ~ltimas consecuencias, amenazaba y amenaza los fundamentos de la soci~ 

dad de clases. 

En consecuenci~, el ~sicoaD~lisis s6lo ~uede ser ace~tado en nue~ 

tra sociedad, en la medida en que no se convierta en un movimiento de ma

sas. Unicamente como técnica curativa a nivel individual. Así, sus ~osi 

bilidades oreventivas de neurosis, se vuelven im~osibles, ut6picas. 

Por lo tanto, su futuro como medida orofil~ctica, lo tiene dnica

mente en una sociedad donde el sostenil3iento n~ tenga necesidad de la fa

milia autoritaria nara reprimir la sexualidad de los individuos desde su 

~s tierna infancia y, esta es la sociedad socialista. 

20. La argumentaci6n de Reich. en el an~lisis que hemos hecro de 

los or610g08 (10., 20. y 30.) del "Análisis del Carácter", es iluetrativo. 

La familia oatri~rcal autoritaria im~ide de los individuos que la 

constituyen, el libre juego de la sexuali~ad, oor la amenaza que reorese~ 

ta, oara el sistema que la sustenta. 

H. Karcuse, observa que la represión sexual, or~cticamente ya ~o 

existe en los individuos de los ~aíses ~s desarrollados tecnológican~~te. 

S6lo, que yo me atrevería a decir que la oretendida "libertad sexu~l" de 

la que se~ Marouee, gozan los individuos de las suner-ootencias inius-

triales~ por lo menos en Occidente, es un mito, dado que la mercantiliza

ci6n de la sexualidad la ha "fetichizado", convirtiendo su ~r~ctica en un 

hecho psíquiCO tanto o m~s patológico que lo que se vive en los na!ses 

subdesarrollados a base de represión. 

Bato le da primao!a al psicoan'lisis en su aspecto curativo y no 

preventiTO. 

30. Zl hecho de que actualmente el ~sicoan'lisi. no tenga cabida 

148 



en los paíse. llamados sooialistas, ni oomo medio curativo, ni preventivo, 

no desoarta las apreoiaoiones de Reich, ya que .en la medida en que la fam1 

11a no ha desa?areoido de estas sociedades, los esquemas referenci.ües i

deo16gicos del periodo presente capitalista o feudal no han desal'arecido 

plenamente, ~ el estado l'or otra parte se sigue valiendo de la ~amilia ca .. . ~-
mo aparato ideo16gioo. 

Esto, l'ues, en L:sr de invalidar la tésis, la confirma. 

SSXTA TESIS: "QUE EL CARACTER, CON !USIJOS !lE IRRACIONAL, AUTO!i~ 

TARIO y EXPLOTADOR, DE LOS INDIVIDUOS ::N LA SOCIEDAD CON SISTl'lrtA DE PRO

DUCCION CAPIT:.LISTA, TIENDE A REPRODUCBS;¡; :m EL CONTEXTO DE LA P'AIITLIA -

AUTORITARIA. 

10. L. Althusser, el fi16sofo marxista francés, en su ensayo "Ide2 

logía y AParatos Ideo16gicos del Estado", nos confirma que la familia es 

uno de 108 instrumentos del estado burgués l'ara la ~roducci6n de indivi-

duos con las características que requiere oara mantener el "statu quo". 

20. Georg Lukcs, en su obra sobre el irracionalismo alem~n en la 

filosofía, (Asalto a la Raz6n), no hace, a través de su obra, otra oosa -

que apo~ar esta tésis. 

Al hablarnos, oor ejemplo de She11ng, nos dice que impulsado nor 

Hegel estuvo a l'unto de formular el método dialéctico, oero dados sus l'r~ 

juicios ideo16gicos, se v16 imposibilitado para realizar tal obra que te

nía su fundamento en los deecubrimientos oientífioos de la 'poca. 

Así, l'ues, Hegel· tuvo que realizar tal obra. 

30. Reioh nos lo explicita en sus ensayos nLa Irrupci6n del~ ~ 

ral Sexual", "La Psicología de Masas del P'ascisMo" y "¿Qu' es Conci~ppla 

de Clase?n, ~OMO hemos podido obserTar a travás del an&lis1s. Ade~8 de 

ser tema de gran ndmero de marxistas; s1n embargo W. Reich lo presenta con 

la mayor lucidez por BUS oonocimientos naioo-analíticoa y aocio16gicoB. 
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SEPTIXA TESIS. "QUE EL PSICOANALISIS, COMO DISCURSO TEORICO CIE! 

TIJI'ICO, ES EMIl'rniTEMENTE SOCIAL, YA QUE NO TRATA DE LOS IN!lIVI!JUOS AISLA

DOS (ROBINSON) SIno DE LOS"INDIVIDUOS SOCIALIZ~DOS" ~ EL CONT3XTO P.I3~ORl 

C0-50CIAL" • 

10. Reich hace constante referencia"a este hecho a través ~e toda 

su obra, nero fundamentalmente en "Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis" 

y, "Sobre la !plicaci6n del PsicoamHisis a la Inveetigaci6n Hist6rica". 

Reich tiene mucho cuidado en dejar muy claro que al hablar ¿ e indi 

viduo, en Psicoanálisis, no debe de enten1~rsele como un ente aislado y d~ 

sarraigado de su realidad histórico-social, como lo nresente la "ciencia 

psico16gica" burguesa, sino que ~ebe de ser entendido, el individuo como 

?roducto social, determinado nor la sociedsd, como individuo socializado. 

De esta manera se r"esueln la anarente contradicción entre el in

dividuo y la sociedad; contradicci6n, nroducto de ~reconcenciones e ideo

logias de la osicología académica. 

20. Marx, en la "Introducci6n a la Crítica de la Economía ~olíti

ca" (1957), refuta la parodia del Robinson, ya que encubre, evidentemente, 

una falasia burguesa, oropia de laconcención en la que el individuo se -

contrapone a la sociedad. 

La creencia de que un individuo pueda existir indeoendiente de la 

sociedad resulta absurdo, ya que nadie se basta a sí mismo. 

Robinson, si logra sobrevivir, es nor la determinación social que 

lleva en sí y loa elementos o reatos que logra rescatar del mar y que han 

sido producido. por otros seres humanos. Tal "individuo", no existe, eS 

una abstracción, característica del idealismo. Si existe el individuo es, 

"aocializado", concreto, nroducto de una sociedad concreta. 

Creo que, con estoa argumentos, nodemo. 1ar por validada la tésia, 

ya que de nueva cuenta volveremoa sobre el tema en el eoílogo de la t6sis. 
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OCTAVA 'rESISa "QUE '!L DISCURSO nORICO· CIENTIFICO DEL PSICOANAL! 

SIS, INTRODUCE UNA SERIE DE "l'SLABONES INTERMEDIOS" ENTRE LOS !lOS pUNTOS 

!l'INALESa LA ESTRUCTU:U. !X:ONOMICA DE LA SOCIEDAD T SU SUPERESTRUCTURA IDEQ 

LOGleA". 

Esta ee una de laa t6sis reichianas, que ~s po14~icas gener6 entre 

los intelectuales del partido comunista alem~n, quienes corno sabemos, ac~ 

saron a Reioh de tratar de incursional en el cam~o sooio16gico en la esfs 

ra ~ro~ia del materialismo histórico. Pero veamos a continuación laa ar

gumentaoiones' 

10. Reioh en "Sobre la Aplicación del Psicoan~liaiB en la Investi, 

gación Histórica", al responder a Sapir, aclara que el Psicoanálisis 9ue

de dar res9uesta a la cuestión marxista de "c6mo las formas de existencia 

material de los hombres, Be transforman en ideas en las cabezas de_4stos". 

Nos dice Reich, "Esta conoe?ción (la ?sicoanal!tica) puede demos 

trar que la estructura económica de la sociedad no se traduce inmediata-

mente "en el cerebro del hombre" en ideologías, ya que la forma en que se 

manifiesta la necesidad de aUmentarse, que depende en cada caso de las -

condiciones económicas, infl~e sobre las funciones, mucho ~s pl~sticas, 

de la energía sexual, moditic~ndola. 7 que esta acción 80cial sobre las -

necesidades sexuales, mediante la restricción de sus objetos, traslada al 

proceso social del trabajo nueva. fuerzas ~oductiva8 en torma de libido 

sublimada. T esto, en oarte, directamente en forma de productos m4s alt~ 

mente desarrollados de eublimaci6n sexual, como por ejemplo, la religión, 

la moral en general 7 la moral sexual en espeCial, la ciencia, etc. (~ex

tual). 

20. !rl la actualidad tiohel Tort ha producido el concento, "Proc,! 

so de Sujetadión", que nodría traducirse por proceso de ideologización, 

vinculado, la teoría psicoanal!tica a la conce~ión althusseriana de la 

familia como aparato ideológico del e.tado. 

Aunque pudiera perecer que, 108 concentoe de ~aetaboli.mO" o ~ea

. labones intermedios" de Re1ch 7 el concepto de "Proceeo de Sujetaoión" de 
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Michel Tort, resultan equivalentes, la verdad es que difieren considerabl~ 

mente en la forma, en que uno y otro autores explicsn c6mo es que se real! 

za tal proceso de ideologizaci6n. 

!b lo que e! resultan coincidentes es en el hecho de que uno y -

otro acentan que el ~sicoanálisis puede anoyar al Materialisoo'Histórico 

a la inteligencia de el nroceso de ideologizaci6n que ~odríamos llamar --

"urimario". 

30. Laa ideologías para Reich, no pueden B~gir ~gicamente. por

que .e d4 en una Bociedad concreta, un tipo tambi4n concreto de relacio-

nes racialeB de producci6n, aino que eete hecho requiere de una explica-

ci~n científica. 

Aa! puee, dependiendo de que un individuo o individuo. concretos 

Tivan en uno u otro tipo de Bociedad (SOCialista, Comunista o Capitalista), 

tendrán un principio de realidad diferente, consistente con el tipo de o~ 

den Booial; ade~s de que su ideal del yo y estructura moral, ser~ dife-

rente ,para cada tipo de sistema 80cial concreto. 

Por ejemplo, un individuo producto del siatema de prod'ucci6n cap.!. 

talista generado dentro del imbito de la familia au~oritaria burguesa, te~ 

drá los rasgos característicos de: tendencia a la acumulación, a la irra

cionalidad, negaoi6n de BU origen social, mercantilizaci6n, etc. 

De esta manera considero, queda validada esta octava t~8is. 

Pinalmente y, en apoyo a toda. las t~8i8 anteriormente oitadas, -

quisiera proponer una, t'si. propia, que tratar' de probar. 

lrOVENA TESIS: "QUE WILHEIJI REICH HA CUMPLIDO ON PAPEL HISTORICO 

EN !L MOVIMIENTO DE LUCHA DE CLASES EN ALEJIIANIA., TRASCENDIENDO, SUS l'iW!JU~ 

ClONES PREUDOMARXIS'1'1S. I.lS Jl'RONTERAS T SU TIEMPO, LLECA.NDO IUS'I!1 NUESTROS 

DIAS". 

11 problema de Reich e. el del apestado, que Bolo a distancia ,se 
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le puede ver y reviaar su obra con mayor posibilidad de juicio orítico. 

En au tiempo de influencia, relativamente breve, que va, 8?roximadamente 

de 1927 al ?roducir la "Punci6n del Orgasmo" a 1934 en que publica "¿Qu6 

ea Conciencia de Cl.se?~, comienza por una separaci6n paulativa, ~ero en 

aumento, de la Aaociaci6n Paicoanalítica y se caracteriza por una aproxi

maci6n tambi6n creciente hacia el partido comunista alemán. Luego nr4ct! 

camente en la cumbre de su actividad práctica política, con el incidente 

de Sexpol (1933) y la peraecuai6n por loe Nads, de compañeros y amigos, 

siendo muchoa de ellos arreetados y fueilados, Reich se convirti6 en un -

hereje. Una vez eliminado del Partido Comunista, vino en 1934, el desco

nocimiento de la Asociaci6n Paicoanalítica. Luego en 0.10 y los Estadoa 

Unidos la re~re8i6n contra au neraona es brutal hasta morir sn 1957. 

10. Cumple dicha funoi6n hist6rica ~recisament. cuando sI Partido 

Comunista Alemán sufre una crisis que le hace nerder un bloque importante 

de las masas proletarias frente a lae naciohalaocialiataa; procurando re

cuperar terreno a trav~s de su movimiento Sexpol. 

20. Carente, el Partido Comunista, de una Psicología de masas, -

Reich les permite visualizar aspectos de la conciencia de claae prolet&-

ría, que los dirigentes, guiados por el Stalinismo y dogmatismo marxieta, 

no pueden controlar, manteni6ndos8 en un cal1ej6n sin aalida. ~ a",11-

sis de Reich 10B desconcierta y no hacen sino recurrir a argumentos ideo-

16gicos sin reohasar, pero sin aceptar plenamente. 

30. Reich e. capas de preveer las consecuenci •• del desarrollo ~ 

sifascista, de explicar las razones por laa que los obreroe se encuentran 

desalentado. y laa posibilidades de UD8 reeBtructurac16n dal nartldo, an

tes de apoyar la realizaci6n de otra internaciona'l, que ha .ido propu_ta 

por Trotaky. Pero parece que tu' imposible nara loa diri~tes aop01'taI

las críticas reicbanas y la burocracia hiso lo que le corr_pondía. 

40. aaBulta, por otra parte, significativo, que la. obraa da Roich 

r~yan ~ermanecido congeladas, e. decir, sin publicara. por ua largo per!S 

do, sobre todo en au exilio de 39 a 57 en 108 Estados Unidos en donde in

cluso despu'. d. su mu.rte~ ,la heredera ocul~ por al«4n ti .. ~o, sobra ~ 
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do 1aa publicaciones de. , ar!odo treudomarxista¡ dindole gran importancia 

a 1aa obras biotr.icas. 

50. Tambi6n ea de llamar la atenc16n el hecho de que el ~ronio 

Reioh, oomo hemos vi.to sn el Capítulo IV de la pre.ente t4ais, haya o~t~ 

do por reatarle. importancia a eatoa anaayos entre ello. a ~El Anillsie -

del Car'cter" y "La Punci6n del Orgasmo", dando explicaciones ingenuas de 

.u período freudomarxista. 

60. Sin embargo, SUB obra. hoy en dIa han anarecido a la luz p~bli 

ca y cada día e. mayor el inter6. en las ~~iTersidade. y centroa de estu-

4io a nivel medio y superior, por analizar detenidamente su. postu13dos y 

aportaciones para la inteligencia de alguno. t~n6meno. psico80cio16gicoa. 

la probable que algdn día recobre su verdadera dimenai6n hiat6rica. 
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EPILOGO 

La Psicología como toda ciencia, no puede ser otra cosa que un in 

tento de respuesta a una demanda social específica, que como sabemos tie

ne un lugar sociohis'tórico. Este lugar sociohist6rico, la segunda mi tad 

del Siglo XIX, se encuentra en la encrucijada de pcr una parte el surgi-

mientc de la Sociología, como ciencia de la sociedad y frente a ella, la 

r.ecesidad de explicar el lugar o el papel del individuc inoerto en ella. 

Sabemos que los intentos de formulación de una ciencia sociológi

ca obedece a una demanda específica tambi6n, que oresenta como propitaria 

a la sociedad frente al individuo y en aparente contradicción con &1. 

La Psióología surge como una resouesta, ya inaplassble, para tr~ 

tar de explicar al individuo en su relación con la naturaleza y la socie

dad procurando de alguna manera la delimitación de sus objetos. 

El problema que ahora no. podemos plantear, es si la respuesta -

que hasta ahora nos han dado ambas disciplinas responden a la demanda so

cial de la que han surgido. ¿En qu6 medida, se trata de verdaderas cien

cias cuyas producciones han alcanzado la ruptura epistemológica, o tam--

bi6n en qu6 medida, no existe una verdadera producción de conocioientos -

científicos, sino una simple reproducción de la realidad y por lo tanto, 

no han logrado la superación del campo puramente preconceptual o 1deoló~ 

co? De haber producción científica de acuerdo a los parimetros epistems 

lógicos, la demanda podrá ser satistecha, de lo contrario la b~squeda de

be de daree en otras direcoiones. 

A trav4s del presente epílogo me he permitidc, en base a mi hists 

ria personal, dentro de un contexto histórico social específico, tratar de 

plasmar alguna otra dirección, que desde luego tiene fundamento en la prS 

ducción del propio W. Reich. 

Hace ya un buen tiempo, quis,b 10 6 ds años me he venido ' pregun

tando sobre algo que he podido experimentar '7 observar a tr&vl§s del con-

tacto con familiares, amigos, compañeros '7 en loa ~timos años con col.--
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gas psic610gos en desarrollo de nuestra prdctica profesional. T se trata 

nada menos que de la poc. conciencia que existe_ en la mayoría de las ner

sonas y de nosotros mismos de las propias determinaciones y sobrede~ermi

nacionas que pesan sobre nosotroe, generandose con ello una -especie de -

conciencia de autonomía de ser cada uno de nosotroe el centro de el unive~ 

80 mismo, de ver en la relaci6n con el otro o lo otro una viDcnlaci6n es

trictamente mec~nica. Aeí se experiencia; se vivencia. 

Este aparente eolipsismo, porque es aparente como ve~emo8 ~s ad~ 

lante, ha generado m41tiples respuestas dentro del mismo presupuesto exi~ 

tancial, en el terreno de la Psicología. 

Esta situaci6n de los individuos con ~~ienes tengo oportunidad de 

tratar parece agudizarse día con día, mes con mes, año con año. 

Sin embargo, c6mo explicar, definir o delimitar este hecho obser

vado. del que no he logrado hasta ahora sino una descripci~n o elaboraci6~ 

puramente preconceptual e incluso bien ideo16gica. 

LuegQ de haber estudiado un poco de historia de la Pilosotía. cua~ 

do realizaba mis estudios de Bachillerato, Leibniz me permiti6 por analo

gía, hacerme una representaci6n de lo que yo he venido_ observando res~ec

to de la relaci6n que los seres humanos mantenemos entre unoe y otros. 

As!, al descubrir lo que '1 entiende por m6nada, el diccionario de Filos2 

iía de J08& Perro ter Rora, nos dice. 

-Las m6nadas son absolutamente individuales; no tienen ventanas -

al exterior que permitan una interacci6n mutua al modo como se conciben 

las relaciones f!sicas entre los cuerpos, ~ero cada una de ellas es un r~ 

flejo más o menos claro del conjunto, y contiene su pasado y su porveni~. 

La ley que rige au interdependencia ea expresada ~or Leibiniz en la doo-

trina da La Armonia. Preestablecida que-reduce en dltima instaneia, toda 

contingencia a raz~n en el seno de Dioe. La mónada e8 por consiguiente, 

realidad substancial; la afirmaoi6n de su espiritualidad, no equivale a -

la negación da la exi'.tencia de lo eterno, sino doicamente a la 8u~re8i6n 

de la 8ubstaDcialidad de este dltimo. E.pacialidad y tem~oralidad se re-
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suelven de eate modo en "un orden de cDexistencia" y en "un orden de suc~ 

si6n" (paga. 224 y 225. Vol. "11-1975). 

La postura d~ este ti16soto y matem~tico, no hacía más que descr! 

oir, de la manera más elocuente, lo que yo encontraba tan extraño, tan a~ 

surdo, sin embargo asta era la "real~~ad" y había que aceptarla. 

rus tarde, ya en la Escuela de Psicología, la psicología acad~lni

ca a la que tuve acceso, no hizo sino reforzar este ~unto, los seres hum~ 

nos es~bamos condenados a coexistir y mantener eae orden de sucesi6n, sin 

tener la esperanza absurda, adolescente, ro~ntica de lograr una proximi

dad y com~rensi6n humanas más feoundas y confortantes. 

El planteamiento de la mayoría de las corrientes psico16gicas ac~ 

d~micas no hacía sino afirmar que había que "madurar" psrcamente, dejar -

de ser niño y adolescente, ah! donde yo veía la mayor riqueza en vida y -

exueriencias verdaderamente humanas, para convertirse en una de esas m6n~ 

das, computadoras, ain sentimientos, fríos y rígidos. Ese debería ser el 

destino de todo ser humano que quisiera tener "~xito" en la vida, el cam! 

no de las personas inteligentes. 

Pero, oomo hasta ahora no me he cansado de buscar, por ser tan 

adolescente, tan terco, tan loco, (como decía Voltairel "No hay nadie 

que se parezca más a un loco, que aquel que dice la verdad), seguí leyen

do y me encontr6 con Gibran Jalil Gibran y au obra "El Loco" y, leí un -

poema que describe, aunque más profundaClente, a mi modo de ver, que Leib! 

niz, lo que yo he podido observar y dice así: 

"Amigo mío, no aoy lo que parezco, mi apariencia aa a610 el traje 

que viato, traje cuidadosamente tejido que me protege de tu curiosidad, y 

a ti de mi negligenoia. 

Amigo-mío, el yo en mi, mora en la ca.a del silencio, y en ella -

vivirá para aiempre inadvertido, inaccesible. 

No quisiera hacerte creer en lo que digo, ni oonfIar en lo que hA 

go, porque mis palabra. no .on otra co.a que taa propio. pensamientos en 
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sonido y, mi s hechos tus propias esperanzas en acci6n. 

Cuando tu dices: "El viento sopla hacia el Este", yo digo: "Sí s~ 

pla hacia el Este", porque yo no quisiera hacerte saber que mi mente no -

mora sobre el viento, sino sobre el mar. 

!m no puedes comprender mis navegantes nensamientos, ni yo quisie 

ra entenderte a tí. Qusrría estar a solas en el mar. 

Cuando es día para tí, amigo mío, es noche Para mí, no obstants, 

h§~lo dsl medio día que danza sobre laa colinas y de la sombra purp~rea 

que cruza sigilosamente el valle; porque td no puedes oir los cantos de -

mi obscuridad ni ver como mia alas baten 108 astros. Yo no quisiera de-

jarte oir ni vsr. Querría estar a aolaa con la noche. 

Cuando tu asciendes a tu cielo yo desciendo a mi infierno. Adn

entonces td me llamas a través del infranqueable golfo: "Mi compañero, mi 

camarada", y yo te respondo: ~Xi camarada, mi compañero", porque no qui-

aiera que vieses mi Infierno. La llama quemaría tu vista y el humo obs-

truiría tu olfato. T amo mi Infierno demashdo para dejar que td lo visi 

tes. Querría estar. aolas en el Infierno. 

Td amas la Verdad, la Belleza y la Justicia; y por tu bien te di

go que es bueno y de buen pareces amar estas cosas. Pero en mi coraz6n me 

río de tu amor. Sin embargo, no quisiera dejarte ver mi risa. Querría 

reir a solas. 

Amigo mío, td eres bueno, santo y sabio; es más, eres perfecto; y 

yo también hablo contigo sabia y cautelosamente. T sin embargo, estoy l~ 

co psro diaimulo mi locura. Quisiera ser aolo a solas. 

Amigo mío, td no er .. ai amigo, pero, ¿c6mo hacertelo entender? 

Xi camino no e. el ~o; .in embargo caminamos juntos oon laa manos uni-

da.... (ti amigo - paga. 23 - 26). 

Lo interesante de la ~os. po'tica que hemos leído, 88 que esta -
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anomia se oapta, se percibe oonsoientemente, aun~ue, fatalmente se acepta 

como infranqueable, como insalvable. Pero me he seguido preguntando si -

todo puede quedar en un hacerse consoiente, si esta situaci6n no puede 

ser modificada ~ra haoer ~s suportable la existencia. 

El discurso te6rico psiooanalítioo por lo menos nos permitía, con 

sus construcoiones te6ricas, clarifioar un hecho y era que este estado -

an6mico, permanencia en la inconscienoia de la mayoría de los individuos, 

apareciendo como la forma m4a no~mal "la coexistencia". La represi6n de 

las nulsiones tenía como fin, el desarrollo de la cultura y así entre ~s 

sofisticada una oultura, mayores debían ser las limitaciones afectivas y 

emocionales de los individuos ~ue participasen de la misma. Todo parecía 

como si s610 pudi4semos llegar hasta ahí, en la inv~atig3ci6n de la "ano-

mia". 

Seguramente lo que más podríamos hacer 

de esa situaoi6n y permaneoer aeo4tioos. 

,~ar la consciencia 

Sin embargo, no pas6 mucho tiempo en que tuve la oportunidad de 

volve~ a animar las espersnzas de una respuesta más clara al respeoto. 

Después de negarme, oor razones de tiempo y muchas otras~ a leer 

y tratar de entender la obra de Marx y Engels, además de sus sePUidores -

más ortodoxos, me inicié con algunos de sus eacritos sobre economía, per

mitiéndome agudizar la duda. 

De acuerdo a Marx, la sociedad se oroduce a sí misma, por el con

sumo de produotos (tsniendo como precedentes la producci6n, distribuoi6n 

y cambio) y por la reproducci6n de individuos. Esto es, que los indivi-

duos resultaran ser productos sooiales y no entes aislados y cerrados en 

sí mismos, como se deduce de la simple observaci6n. Por lo que los indi

viduos de una sociedad concreta, ae encuentran determinados por 'sta, BOft 

un producto de la misma. 

!s! los individuos aparecen como relacionados entre .í dialecti~ 

mente y determinados por la sociedad en general. La relaoi6n no .a pues, 
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mecAnica, aino dial'ctica, existe iaterpretaci6n. Si bien, su biología 

permanece m4s o menos constante, la influencia, la determinaci6n de la B~ 

ciedad sobre la estructura libídinal de los sujetos es definitiva en la e~ 

iructuraci6n del aparato psíquico. El individuo introyecta la conversa

ci6n entre dos o más individuos y as! aparece la reflexión, apren~e lOE -

nombres de las cosas. digiere actitudea y formas de nensar y actuar dé --

108 padres, con lo que '1 18 no ea '1, como aislado, aunque así aparece, 

durante toda su vida ser~ influido constantemente por los ciembros de la 

sociedad concreta en donde es~ inmerso. 

Pero, si por una parte, es cierto que esto abría una puerta y no

nía en claro, la contradicci6n inherente a un tipo de sociedad, como ex

plicar que los individuos siendo un producto material (bio16gico) y social 

(psíquico) en el contexto hist6rico, adoptarán una actitud de unos hacia 

otros corno cosas (insubstanciales), siendo por demás este estado de "Ana~ 

quía Organizada" de la sociedad favorable ~ra la explotaci6n y el dominio 

de unos pocos sobre otros. 

¿C6mo explicar que 10& individuos se volviesen en contra ya, no

solamente de los individuos que le dan la orouia existencia usíquica, si

no además en contra de la naturales. que les nermite su propia existencia 

aaaterial? 

Pero el problema se agudiza, si observamos, que no solamente los 

dominadores actúan 7 piensan de esta manera, sino tambifn los dominados, 

para lo que se hace necesaria una cosmogonía que explique la existencia 

de los hombres surgidos por la mano de Dios que ademia permite que unos 

gocen de todos loa bienea materiales y otros deban de soportar su situa-

ci6n en araa d. un cielo futuro, despu~s de la muerte. 

Ese Dios Te como normalea lss guerras "santas" y los crímenes del 

sistema establecido y esto nos dice Marx, no es más que la ideología dom! 

nante de los «rUpos en el poder que no hacen otra coea que tratar de mant~ 

ner el "atatu quo" de explotaci6n y dominaci6n. Aa!, la historia de la -

humanidad, no e. otra cosa, que l. historia de la lucha de oleae.. 10-

~ue ante. parecía, pues, eterno, no ee eterno, sino cambiante. y as! las 
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cosas, Marx 7 Engels a trav&s de au discurso científico y en base a las -

investigaciones de otros antrop610gos, oomo Morgan, plantean una hipótesis 

. respecto de una etapa primitiva de las tribus o clanes, en los que se vi

via en un comunismo, en el que no había tal ex~10taci6n de unas clases a 

otras, esto es, no había clases 7 loe individuos vivían en un contacto di 

recto entre sí y oon la naturaleza, de una manera no mec~nica. Este era 

el período del matriarcado ,rimitivo. Pero al surp,ir la estrUctura pa--

triarcal en la sociedad, aparecieron la orooiedad ~rivada, la familia ~~ 

triarcal Qono~mica y el estado, conjugándose de diversas maneras al irse 

desarrollando las fuerzas oroduotivas y dando por resultado las diversas 

etapas antihumanas como son' el esclavismo, el feudalismo, el oapitalismo 

y el imperialismo (Lenin), incrementindose las contradicciones internas, 

como esta que hemos venido describiendo. 

La esperanza la deposita Marx en el ~roletariado internacional, -

ya que estando comprometido direotamente con la transformación de la mat~ 

ria orima en productos terminados, esto le oermite una apreoiación mayor 

de la realidad, y por lo tanto menos propenso a las ideologlas. Por lo -

tanto, solo la dictadura del proletariado que ademds, historicamente es~ 

determinado,'habr4 de conducirnos a una situaoi6n de rompimiento de las

contradicciones propias del capitalismo 7 el imoerialismo. 

Si no fuera por la exietencia de esta clase, qu~ dadas las contr~ 

dicciones y generada su concienoia de clase, nos oermita una salida, de -

este callej6n que parece sin escapatoria. 

Por otra parte, aunque Marx nos proporciona con su ,edificio te6ri 

co una perspectiva de solución de nueva cuenta aparece la incertidumbre -

al ver, que a pesar de que 78 hace mis de un siglo que Marx oublic6 su 

obra fundamental El Capital y la situación en la mayoría de los oaíses da 

Occidenta sigue cada año, cada d'oada en peor condici6n. 

A peaar de laa revoluciones, Sovi&tica, China, CUbana. etc., la -
. . 

ai~uaci6n para loa países de Occidente en ewpecial Africa y Am&rica Lati-, 

na, es cada día más desalentadora, las tensiones cada ves mayores, la si

tuaci6n de lo que ~odriamo. llamar "individualismo me\atísico" (anomia a 
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la que hemos hecho referencia) parece fortificarse. Es sabido ~ue el nd

mero de personas que haolan solas se incrementa co"siderablemente, en las 

calles de Nueva York y los suicidas, son cada día ~~s frecuentes en las -

ciudades de Occidente más industrializadas, Fromm en "Psicoanálisis de la 

Sociedad Contem~or~nea",nos da cuentas de esta serie de fen6rnenos carac

terísticos de la American Way ol Life. 

No estaría de acuerdo con Fromm que afirma que todo obedece a un 

miedo a la libertad, de llegar a la madures. Me atrevería a oreguntarle 

al autor de tantas obras, como "Arte de Amar", el Coraz6n del Hombre", "Y 

Seréis como Dioses", etc., ¿cuál libertad?, a ¿qué madurez se refiere? 

Ta~poco estaría de acuerdo con Marcuse que todo lo reduce a la excesiva 

tecnificaci6n, haciendo caso omiso de la lucha ~e clases, verdadero motor 

de la historia. 

Luego de reYisar a algunos otros autores, tuve la oportunidad de 

participar en un seminario sobre .aterialismo dialéctico y psicoanálisis, 

que tom6 el nombre por el título del ensayo que escribiera Wilhelm Reich 

en 1929 y que hemoa analizado ampliamente en el transcurao de la presente 

tésis. Se abri6 así, una nueva perspectiva en la concretaci6n de algo que 

ya parecía más o menos or6ximo a resolverse. 

Pude darme cuenta, como ya lo indicaba en la introducci6n, que al 

ir revisando a autores como Fenichel, Fromm, Sapir, Castilla del Pino, 

etc., se hacía necesario volver a Reich, lo que me ~reci6 significativo 

y me hizo decidirme a revisar detenidamente su obra del período freudoma~ 

xi.ta, sin estar seguro de encontrar una respuesta tan clara oara esa an2 

mía aocial, que como decía podemos llamarle "individualismo metafísico" • 

• U leer lentamente, lllinuciosamente, tanto "La Irrupci6n de la ~!o

ral Sexual", como Psicología de Masas del Fascismo", muchas de mis dudas, 

pero en especial, la relativa al "individualismo metat!sioo", ~e parecía 

aclararse, parecía haber encontrado el marco te6rico-científico a6lido p.! 

ra poder eaclarecer lo que JIe ha llevado tantos año.izatar de desentrañar. 

!l psicoanálisis de Preud me había aclarado algunas cosas, jero-
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ae dejaba apeaaa, iniciado el camino, pues negaba toda posibilidad m~s al14 

de la nura concienciaci6n sin esperanza de franquear la tan apreciable --

. "cultura". Luego Marx con algunos de sus ~lanteamientos sobre el materi~ 

lismo hist6rioo, me llen6 de optimismo; pero me desalentaba el hecho de -

que la psioología peraanecía al margen, simplemente como una ideología -

más, empleada ~or la clase dominante para expoliar, triturar a la clase -

proletaria. 

Pero, así tu' como apareci6 Reioh a~asionado, contradictorio, co

mo una nueva fuente, cooo UD nuevo descanso en el camino, que me permiti6 

esclarecer la duda, sobre o bajo la extensa luz de dos corrientes te6ri-

cas fecundas, que antes, s610 me habían permitido vislumbrar parcialmente 

una 801uci6n. 

¿Cuál es, entonces, la respuesta que creo reconocer en el di~logo 

freudo-marxista de W. Reioh? 

W. Reich despu's de hacer evidente la estrecha relaci6n entre ma

terialismo dia14ctico y psicoanálisis, se aproxima paulatinamente a una -

psicología de masas, pudiendo establecer con toda claridad la g4nesis ca

ractereo16gica de los individuos integrantes de las masas fascistas en el 

período de entre guerras en la Alemania Nazi. Además de determinar con -

gran lucidez la estructura oaractereo16gica, en base a la economía sexual, 

propia de la familia patriarcal, de la que procede. 

Si el Estado se a~oya en la familia patriarcal. para sostener su

dominio, 4sta se apoya en la represi6n sexual de sua miembros para cumplir 

su funci6n idiologizadora. Ejerce una oontínua vigilancia y coherci6n, a 

fin de que cada uno de 10& elementos constitutivos. mantengan a raya sus 

pulsiones libidinales er6ticas, de acuerdo al r4gime~ de eoonomía sexual 

establecido por el Estado, en aras, del sostenimien~o de una eoonomía ac~ 

mulativa, característica del sistema de s%plotaci6n capitalista e imperi~ 

lista. 

No ea pues, que se reprime, como holocausto para sostenimiento de . 

la Mcultura"; as! idealizada, en la que cada individuo P88a su cuota re--
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primiendo, sino que se trata de sostener un sistema inicuo de explotación, 

de lucha de clases. 

Reich, en base a los estudios de Kalinowski en las Trobriand, cOE 

prueba que el surgimiento de la familia patriarcal, arranca a partir de un 

proceso de acumulaci6n de bienes de producci6n, fundándose dicha acu~~!;

ci6n en la represi6n sexual de los individuos que la integran y re~~oi~-

ciéndose en términos del sistenimiento de la misma estructura soci~~. ~l 

Estado la emnleará en el sostenimiento de sí mismo y su nremisa funda~en

tal la propiedad privada de los medios de oroducci6n~ 

Tenemos, entonces que por una parte, la acumulaci6n de los medios 

de oroducci6n, la división en clases, exigen de los individuos integran--

; te. la represi6n del libre juego sexual y por otra, que a su vez, la re-

presi6n sexual de los individuos, en esa misma sociedad, es la generadora 

de un tipo de ideología que oermitirá el sostenimiento, por lo menos en -

gran medida, del sistema en el que se encuentran inmersos. 

!sto plantea el círculo vicioso que ha logrado sostener por tanto 

tiemno, un sistema patriarcal pleno de contradicciones internas que s6lo 

ha cambiado el modo de explotación de una clase a otra, sin un cambio cu~ 

litativo substancial ~artiendo del esclavismo, al feudalismo y del canit~ 

lismo al imperialismo, por tantos siglos. 

Es la familia, señala Reich enfático, la que en gran ffiedida ha t~ 

cho posible y lo seguirá haciendo, el sistema variado de explotaci6~, ir 

lucha de claBes, de pro~iedad privada, de supervivencia del estado, y3 . 

que a edad muy temprana puede lograr de sus miembros _ represi6n de todo 

ímpetu revolucionario, al modelar un nrincipio de realidad y co~ciencia -

moral "ad hoc", hace de una ideo logia reaccionaria, sumisa, comnetitiva, 

d. "individualismo metafísico". Esta ideología, as! generada, habrá de -

ser reforzada constantemente por los aparatos ideo16gicos del estado (de 

acuerdo ~lthuBaer) produci'ndoae un "anClaje" que habr4 de dar raz6n del 

d •• face, BDtre el de.arrollo d. laa tuerzas productivas y BU conciencia -

d. claae. 

y aar noa dice Reich: ••• "la forma en que se manifiesta la nec~ 
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si~ad de alimentarse, que de~ende, en oada caso de las condiciones económ1 

cas, influye sobre las funciones, mucho más plásticas de la energia sexual 

modificándolos y que esta acción social sobre las necesidades sexuales m~ 

diante la restricción de sus objetivos traslada al pror.eso social del tr~ 

bajo nuevas fuerzas productivas en forma de líbido sublimada. Y esto es 

parte directamente en forma de fuerza de trabajo,en parte indirectamente 

en fo~ma de productos más altamente desarrollados de sublimación sexual, 

co~o por ejemplo la religión, la moral en general, la moral sexual en es

pecial, la ciencia, etc." (W. Reioh - Sobre la Aplicación del P. a la l.H.) 

(Textual). 

Si bien es cierto que son mdlti~les los aparatos ideológicos con 

que cuenta el estado, con mucho, la familia y su tarea ideologizadora, es 

el más sutil y efectivo de todos, ya que al ooerar a edad tan temprana, -

permite que domine la inconsciencia, esto es la irracionalidad, respecto 

del verdadero eentido de nuestro comportamiento, actitudes y emociones. 

Los individuos en nuestra sociedad nos encontramos sometidos en 

su ~an mayoría a este r6gimen de economía sexual, oropiciando un gasto 

de energía psíqUica enorme, en la búsqueda, de por un lado evitar la an-

gustia, y por el otro, dar un rodeo para la salida de la pulsión libidinal 

por medio de mecanismos de defensa, desplazamientos, condensaciones, tran

sacciones, etc., reduci6ndose con ello un gran potencial activo y revolu

cionario. Sin embargo, como frecuentemente es frustrado su intento o no 

10rTa una plena satisfacci6n, 10 que refleja al exterior no es sino des-

tructividad. ¿Dirigida hacia qui6n? ¿Hacia la autoridad? no, hacia la a~ 

toridad no, ?or temor al castigo y el abandono, sino que s~ destructivi-

dad la dirige a sus iguales, en jerarquía, o a las de menor jerarquía. 

Nos preguntaremos, por qu6 me refiero a los individuos en general 

y no a una sola clase de individuos, la burguesía y pequeña burguesía ya 

que la otra clase cuenta con su pr09ia ideología y que por cierto ee con

trapone a la dominante. Esto es cierto, pero en parte 801a~ente, ya que 

la clase proletaria es contaminada por la misma ideología dominante ~or -

medio de los aparatos ideo16gicos hace que eeta clase, la clase revoluci~ 

naria por excelencia ~dezca una ambivalencia, como nos explica Reich (en 
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Psicologia de Masas del Fascismo), por una narte las contradicciones del 

sistema de explotación y la conciencia de ésta le imnulsan a la :-evoluciór. 

oero su conciencia moral y principio de realidad, esto es su estructura 

ideológica se contraponen. dominando la segunda, muchas veces, debido a -

que la nri~era es consciente, mientras que la segunda opera en la incons

ciencia, en es,ecial el caso de la concienci~ moral, que como hemos visto, 

no es oropia, sino tomada por "contaminacióDrde la clase explotadora. 

Ahora sí, creo ~ue con todos los elementos antecedentes que nos ñá 

Reich, podemos tratar de dar una respuesta a la preeunta que me he formu

lado, sobre lo que en el transcurso de este enílogo dimos en llamar "ir.di 

vid~alismo metafísico" mientras encontramos otro concepto más adecuado. 

Este "individualismo metafísico" que se contranone a la categoria de "in

dividuo socializado" que ~eich emplea. 

Este "individualismo metafísico" no es otra cosa que esa idas de 

autonomía que el individuo cree tener frente a la realidad material y so

cial a la vez que es la imagen, que el individuo que observa 8uoerficial

mente,· sea "científico" o no, capta 7 toma como una realidad verdadera, -

dando la impresión de mónada, de algo cerrado en sí mismo. Este heche 

constituye pues parte de su ideología, de sus oreconcepciones, lo CU3~ r~ 

sulta dtil para el desarrollo de toda una conce~ción del mundo mec~ni5is

ta, pragmática, simplemente humanistica y no científica. Sin darse cuen

ta que su ideologia no se fundamenta, sino en un sistema de explotación, 

. 7 que dicha ideologia favorece ~ecisamente tal sistema. La Psicología -

acad6mlca ~retende tener por objeto de estudio la vida nsí1uica o conduc

ta de este individuo "aut6nomo". lo cual ya desde su objeto resulta, oro

fundamente afectada, ideo16gica. 

Así pues, 8610 el osicoanllisis apoyado por el ~Aterialismo Hist~ 

rico nos da clara cuenta del objeto de la Psicologia. 

Pero volviendo sobre la respuesta a la cuestión, sobre el hecho -

de si los individuos de una sociedad son "aut6nomos" o "individuos socia

lizados" como lo propone Reiob, el trabajo de ~roducción científica del -

freudo-marxismo reichiano lo pone en evidencia. 
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Bsta idea de "individualidad metafísica", que ve al individuo co

mo "autónomo" apartado de sus determinaciones sociales, no es sino el re

sultado de un trabajo "científico" defectuoso basado en la pura observa-

ción y no ~roducto de la actividad verdaderamente científica. El individuo 

monádico, metáfico, autónomo, no ea m&a que oroducto de conocimiento ore

científico, vestido oon ropajes de cientificidad. En consecuencia un ve~ 

dadero trabajo de nroducción científica nos llevar~ necesariamente a la 

categoría del "individuo socializado" proouesto por ~eich, el individuo 

como producto social, como sobre determinado por la sociedad o más eapec! 

ricamente por los demás miembros de BU clase para ser más claros, más ex

plícitos. 

En consecuencia, ese individuo, realmente "socializado", pero ide~ 

lógicamente metáfico y autónomo, nos explica el por qu6 de sus tendencias 

narcieistas, al ir en contra de la naturaleza ~ue le nroporciona la exis

tencia bio16gica. y en contra de los miembros de la sociedad, que le per

miten su existencia psíquica, generándose de esta manera la anomia, que 

dá la ~pariencia de orden exterior, pero en su interior es un verdadero 

desorden, una contradicción de~truotora. Por el contrario la aparente -

anarquía del matrisrcado primitivo, iQplica un orden interno de verdadera 

vinculación entre los miembros de una sociedad sin clases. 

Reich plantea una soluci6n al resoecto y es que al unísono dan la 

revolución o dentro, más bien de los objetivos de la revoluoi6n, deberá -

de plasmarse la abolici6n de la familia patriarcal, con el fin de posibili 

tar oara las nuevas generaciones una car3ct ~eología genital, de satisfa~ 

ci6n plena de la sexualidad, con lo que se posibilitsrá ta~bi'n la ruptu

ra del ancl&je generacional, fortaleciendo de esta manera la unidad fund~ 

mentalmente ideo16gica de.loa individuos, conaistente con au dependencia 

real. El movimiento de Sexpol, haoia eata meta conduce. 

La lucha reyolucionaria debe de dirigirse, es cierto, a la apro-

piaci6n de 109 medioe de l~ ~roduooi6n (baso material), pero Bnarejada a 

esta modificación en la propiedad, debe de lucharse por el cambio a nivel 

ideológico. Y esto no s610 lo plantea Reich, aden~s de muchas te6ricas y 

prácticas de la revoluci6n sooialista. Un ejem~lo lo tenemos en H6ctor -
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Schrnucler que en el ?r61ogo al libro de Mattelart y Dorfma~. "Para le~r al 

Pato Donald" nos comenta. UD poco antes de la caída del gobierno ~o~ular 

de Salvador Allende, que uno de los grandes errores de los gobiernos re~2 

lucionarios marxistas era el ~ensar que con un simple cambio en la estru~ 

tura econ6mica de la sociedad, se podría lograr, como un hecho mecánico, 

el cambio en la superestructura ideo16gica. T añade, la lucha debe de e~ 

tar dirigida a la modificaci6n de la nrimera y a la adecuaci6n de la i¿e~ 

logía a la nueva estructura econ6mica, si no se quiere poner en ~eli~o a 

la revoluci6n. Pocos meses desou~s caía el gobierno oopular Chileno del 

Dr. Salvador Allende, con las consecuencias de todos conocidas. Desde 

luego Mattelart y Dorfman, no hacen sino fortalecer esta idea a través de 

la obra que acabamos de citar. 

Quiz~s, para quienes se tomen la molestia de leer la tesis, esto 

resulte intracendente,~ero nara mí es de gran imoortancia, dada la an-

siaia b~squeda de una respuesta. 

Marx, Freud, ~eich han producido un discurso te6rico que da ra-

z6n de una realidad material y social, en un momento hist6rico del desa

rrollo de las fuerzas nroductivas, sin oretender establecer verdades ab

solutas, eternas, inmutables características de la ideología dominante -

de la estructura socio-economica que nos ha tocado vivir. 

Estos tree te6ricos y su obra se han inmortalizado y a m~s de 60 

años de iniciado el di~logo freudo-marxista, los frutos son m~ltiples. 

En la actualidad exiate un fecundo trabajo te6rico científico 

que no noe ha sido posible abordar y que debe ser proyecto inaolasable 

para un futuro inmediato como una prolongaci6n de la oresente obra. 

El significado del presente trabajo no ouede ser otro que la di

yulgaci6n 7 compresi6n del discurso de uno de los discíoulos destacados -

de Preud, que amén de su compromi80 en el terreno de los nroblemas socia

lee, renresenta un importante valuarte en el desarrollo de una ciencia -

peico16gica comprometida con la sooiedad de su tiempo y de todas 1s8 én~ 

caB. 
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