
LA DIMENSION INTERCOLECTIV A DE LA MOTIV ACION
SEGUN IGOR A. CARUSO

Generalidades antropolOgicas acerca de
la Motioocion.

El ser humano, como ser menos Hga-
do que otros vivientes a su mundo cir-
cundante, y como ser consciente de su
conciencia, tiene una enorme apertura
hacia el mundo con el corresnondiente
podel' de modificarlo para crear todo 10
que abarca el termino cultura. Esta po-
sibilidad de cultura, que 10 separa del
animal, va acompafiada necesariamente
de un riesgo. El riesgo de que sus Moti-
vaciones al estar sujetas a innumerables
y complejas acufiaciones culturales crea-
das pOl'el mismo, no puedan mantener su
adecuacion, su congruencia con la reali-
dad (Caruso) (1); 0 mejor dicho con
la realidad alienada y mistificada erea-
da pOl' el mismo hombre. Esa realidad
alienada, acufia las motivaciones en tal
forma que tienen que chocar entre si,
forzando con esto a que algunas cedan,
haciendose precisamente inconscientes,
reprimiendose, A este proceso se refiere
H. Marcuse (2) -aunque hahlando del
caso particular del conflicto en las rno-
tivaciones del trabajo y del eros- cuan-
do dice: "EI conflicto infranqueable no
es entre trabajo (Principio de realidad)
y eros (Principio de Placer), sino entre
eros y un trabajo alienado (Principio
de Produccion 0 de Rendimiento)" y
mas adelante "EI proceso de la Civiliza-
cion -domina do pOl' el Principio de
Rendimiento 0 de Produccion-s- ha con-
vertido el organismo humano en un ins-
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trumento de trabajo" en un instrumen-
to de produccion solamente podemos
afiadir nosotros siguiendo su pensamien-
to.

En lo biologico humano la motioocion.
primaria entre las primarias (uranjiin-
gliche) Caruso (1), no puede ser mas
que: "la conservacion. y acrecentamiento
de la vida". En cuanto que la vida es de
por si tendencia a mas vida, conseruar-
let es ipso facto acrecentarla. Con esto
entramos en terreno de 10 biologico. Pe-
1'0 esta motivacion primaria se da sola-
mente en una situacion social concreta.
Con esto entramos al terre no sociologi-
co. De tal manera, las motivaciones cons-
tituyen una relacion dialectica de reci-
proco condicionamiento entre Biologia
y Sociologia.

La Cultura actiia; en relacion. a las
motivaciones, como inhibidor 0 como
propiciador de las caracteristicas biolo-
gicas dudas (Caruso) (5). E1 portador
de las motivaciones humanas es natural.
mente el hombre con todo 10 que esto
significa desde el punto de vista evolu-
tivo, Biogenesis, Piloaenesis. Ontogene-
sis y Sociogenesis. De esto se desprende
que todas las motivaciones humanas cons-
cientes 0 inconscientes tendran obvia-
mente acufiaciones bio-, filo-, onto-,
y socio-geneticas.

Pasemos ahora al movimiento Psico-
analitico, en cuanto que este movimien-
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to se ocupa precisamente de las motiva-
ciones humanas.

Psicoanalisis: Critica de las Motivaciones

El Psicoanalisis en cuanto critic a his.
torico-genetica de las motivaciones hu-
manas (por consiguiente tambien en
cuanto Teoria de las Motivaciones}, ha
dejado ya una huella imborrable en la
Historia, Antes de Freud se pensaba
que la reina razon gobernaba soberana-
mente las motivaciones. Freud creia en
la razon sin ser racionalista. En realidad
el pensamiento freudiano ha dado un
golpe de muerte al Racionalismo (sin te-
ner pOl' eso que lIegar al Psicologismo),
al asentar incontrovertiblemente el alto
porcentaje de afectividad y de incon-
ciencia en la mayoria de nuestros actos,
aun en los que creemos motivados ente-
ramente en forma racional. Es mas, la
razon en el mecanismo de defensa Ila-
mado racionalisacion -en ocasiones suo
ficientemente elaborado hasta consti-
tuir toda una Ideologia- se constituye
en ocasiones como primera defensa de
las motivaciones inconscientes. En efec-
to se manifiesta como primera defensa,
no queriendo tener que vel' nada con
"semejante metodo que a fin de cuen-
tas pone en duda la autenticidad de mis
motivaciones". Actitud semejante se oh-
serva en una especie de "Psicoanalitico-
fobia" tan 0 en individuos como en gre-
mios enteros (asi, p. ej.: es la actitud
de la Psiquiatrfa clasica en muchos pai-
ses}, Esta "Psicoanalitico-fobia" es ela-
borada generalmente en forma de Ideo-
logias que aprioristicamente rechazan el
que SllSmotivaciones puedan esconder ta-
les 0 cuales otros fines que encuadren
menos con la imagen del Ideal del Yo.

La nueva 1 dimension Intercolectiva y la
Dialectica Sociedad·lndividuo en letS
Motivaciones.

Todo 10 dicllo anteriormente (inter-
ticulo anterior) es ya tan "viejo" como
el Psicoanalisis mismo. Pertenece a la

Nueva, no por no existente con anterioridad, sino
por que es tomada seriamente en cuenla en Iorma
rcciente.

etapa en la Historia del Psicoanalisis,
cuya dimension es a 10 mas Inter-in-
dividual. Solo en forma reciente se cae
seriamente en cuenta de la necesidad
de evolucionar el Psicoanalisis hacia
una "Dimension Intercolectiva" (Cant-
so) (3), (4).

Lo social es tan imponente que, aun
en la etapa inter-individual no pudo de-
jar de SCI'tomado en cuenta en alguna
forma, aunque esta forma fue desgracia-
damente, solo marginal, superficial, su-
perpuesta. Solo al afrontar el hecho de
que "en las relaciones interindividuales
imperan tambien Ieyes intercolectivas"
y que "la situacion psicoanalitica es ipso
facto el reflejo de las relaciones totales
de los participantes, tambien pOl' consi-
guiente de sus relaciones sociales" (Ca-
ruso) , (3). Lo que sucede entre Anali;-
ta y Analizado es expresion "micros co-
pica" del contexto "macroscopico" so-
cial del cual son portadores y en el cual
se encuentran ambos protagonistas. So-
lamente estas consideraciones, pueden
darnos -rep ito- una mejor idea de 10
que sucede en el Psicoanalisis, y con es-
to se llega a la. etapa intercolectiva en el
desarrollo del mismo.

En esta etapa intercolectiva es en la
que se mueve el Circulo Vienes de Psi-
cologia Profunda. Lo individual ahs-
traido de su contexto social, simplenien-
te no se da. Es mas, entre 10 social y 10
individual existe una relacion dialecti-
ca de reciproco condicionamiento, de tal
manera que 10 individual esta confor-
mando 10 social y 10 social a su vez con-
forma 10 individual. Asi pues toda mo-
dificacion social debe obedecer a una
accion individual (0 a la "sum a" de mu-
chas acciones individuales), pero a su
vez esa accion individual es fruto de la
situacion social anterior y obedece a las
leyes historicas de evolucion social. To-
do este re-juego esta en continuo movi-
miento y corre el riesgo de convertirse
en circulo vicioso. El circulo vicioso se·
ria: 10 individual condiciona 10 social,
pero a su vez esta forma de condicionar
10 social es socialmente condicionada.
La inversion de termino social pOl' indio
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vidual e individual pOl' social resultaria
igualmente valido. Se impide la repeti-
cion viciosa tanto en 10 individual como
en el social, a base de progreso espirili-
forme. Con esto se evita en 10 individual
la Compulsion de Repeticion, y en 10 so-
cialla tradicion poria tradieion. EI Pro-
greso espiriliforme es "repeticion" no
viciosa, sino "repeticion" a un nivel su-
perior que garantiza asi la Progresion.
Siguiendo esta Analogia, la Neurosis
viene a significar la detencion del movi-
miento en ese avance espiriliforme ha-
cia el ser-cada-vez-mas Persona ("Per-
sonalisacion Progresiva") . En esta linea
de pensamiento dialectico se evita el
error, tanto de la reduccion. de 10 social.
a 10 psicologico individual, como de 10
psicologico individual a 10 social.

Los condicionamientos sociales de las
motivaciones individuales pueden ser
tan diferentes, como diferentes estruc-
turas sociales pueda huber.

Un ejemplo

Para ilustrar mejor este hecho pre-
sentamos un caso de como una paciente
portadora de una estructura social de·
terminada y diferente tanto a la del Ana·
lista como a la del medio que la rodea,
refleja en sus motivaciones precisamen.
te la estructura socio·cultural a la que
realmente pertenece: Paciente J. T.,
mujer casada que despues de haber teo
nido tres partos normales, presenta en·
tre otros sintomas enorme miedo de que·
dar embarazada una cuarta vez. Du·
rante el Psicoanalisis y alrededor de la
60va. sesion se aclara que el sintoma se
presento pOl' vez primm'a, en ocasion de
la muerte de su abuela paterna a quien
siempre odio y a quien siempre consi·
dcro como una mujer mala que hacia
sufrir a la madre de la paciente. Segim
tradicion familiar (se trata de un pa·
ciente de religion judia emigrada a Me·
xico, de padres Israelitas), en caso de
que la paciente tuviera una nueva hija,
tendria que ponerle "forzosamente" el
mismo nomhre (digamos "S") que el
pariente cercano recientemente muerto;
en este caso el mismo nomhre de la abue-

la paterna "S". La paciente al escuchar
simplemente el nombre "S" revivia fuer-
tes sentimientos de antipatia y aversion.
Diez sesiones mas tarde, el miedo a em-
harazarse se dilucida aun mas, revelan-
dose tambien como miedo a que el pro·
ducto del temido embarazo fuese la "re-
encarnacion" de su propia madre. La
paciente oyo alguna vez de Iabios de su
madre que cuando fue concebida Ia pa-
ciente J. T., su ahuela paterna le dijo
a Ia madre de Ia paciente: voy a morir
en poco tiempo pero "reencarnare" en
tu vientre}, La "reencarnacion" de Ia
madre de Ia paciente, en el vientre mis-
mo de Ia paciente significaria natural-
mente morir primero para poder des-
pues "reencamarse". Este hecho remue-
ve la constelacion ediptal con el corres-
pondiente deseo de matar a su madre.
Para defenderse de este deseo -des eo
no admitido pOl' su rigido superego-
desarrolla un sintoma fohico cuyo ohje-
to es el embarazo, para tratar de Iihrar-
se asi -equivocadamente- de la hosti-
lidad hacia su madre. La paciente llega
a un autentico lnsiclit con enorme me-
joria de su miedo al emharazo 1.

EI mismo sintoma de miedo a em-
harazarse (aunque menos agudo y me·
nos central en la prohlematica edipal)
se presenta en otra Inujer, nlexicana, en
que las motivaciones culturalmente de·
tenllinadas estahan, digamos, mas a flor
de tierra. Temia emharazarse pOl' mie-
do a que el fruto fuese del sexo femeni·
no, ya que esto Ie acarrearia las agresio.
nes del esposo. En ciertas capas socia.i.es
"bajas" 0 "medias.bajas" es para el
marido una afrenta el tener hijas pOl'
cOllsiderar que esto pone en duda la vi-
rilidad del progenitor (!). Notemos de
paso -comparando estos dos casos-
como las motivaciones son tanto mas
complejas, cuanto mas compleja sea In
estructum social de donde brotaron.

En esle caso concreto brolaron· tambien olras
lnotivaciones inconscientes (aparelltemente Ineuos
centrales) que 13 movian a evitar el embarazo.
En adeJanle podr.in heorar nuevas nlotivaciones.
Naturalmente conviCllC mantener una actitud de
c1ejarse sorprender por el curso que pudiera to·
mar el Analisia- de esla }Jacienle.
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Volviendo pOl' un momenta a la pa-
ciente J. T., observemos su reaccion in-
dividual ante el condicionamiento cul-
tural, (es decir, ante la tradicion de po-
ner a los hijos el mismo nombre que los
parientes mas reeientemente muertos,
para "levantar el nombre") puede ser
tanto en el sentido de reafirmar y pro.
seguir la tradicion, 0 en el sentido de
romper eon ella, negandose revolucio-
nariamente a aceptar la "obligacion" de
poner a su siguien1.ehija, el mismo nom-
bre que su difunta abuela paterna. Con
su reajirmocion. 0 con su rechazo de la
tradicion. familiar acuia de hecho, indi-
vidualmente, sobre la estructura social
en que se encuentra enmarcada.

Naturalmente que es mucho mas difi-
cil observar con toda precision como 10
individual condiciona a su vez 10 social.
o mejor dicho la naturaleza de los me.
todos para estudiar estas repercusiones
individuales en las estructuras sociales,
deben ser metodos sociologicos. A grosso
modo es de todos comprensible que Ul1

tirano en el poder pOl' ejemplo, requie-
ra para llegar a eI, y para mantenerlo,
de much as voluntades individuales que
10 toleren activa 0 pasivamente, 0 que en
cierto modo 10 "elijan".

Si estamos haciendo critica de las mo-
tivaciones pOl' ejemplo en un individuo
esquimal, no esperemos encontrar siem-
pre motivaciones inconscientes analogas,
ante analogas situaciones en un suizo.
Obviamente la estructura social co-de-
terminante de las motivaciones indivi-
duales es completamente diferente en
Croenlandia que en Suiza. Esto es vali-
do no solamente para diferencias tan
gruesas de estructura socio-cultural co-
mo en Groenlandia y Suiza, sino que aun
en un mismo pais 0 en una misma ciu-
dad hay factores sociales 1 (clase social,
diferencias de religion, etc.) que deter-
minan en conjunto la relacion Transfe-
rencia-Contratransferencia 2. La misma

Investigaciones 01 respecto han sido realizadas
particularmente por Redlich (6), (7), HUllt (8)
y lakovljevic (9).

2 Para iluslrar &Uhqlle sea en forma 80mera Ia sig.
nificacion de los ;trotagonislas del Psicoanalisis
en cuanlo porladores y represenlanles de un de.

universal constelacion edipica (univer-
sal en su raigambre en 10 biologico)
presenta acufiaciones culturales tan par-
ticulares que han llevado a algunos "CuI-
turalistas" a negar erroneamente el com-
plejo de Edipo.

Concepcion no dialectica Sociedad-
Individuo

La concepcion no dialectica de las re-
laciones Sociedad-Individuo estan implf-
citas en aquel tipo de Psicoanalisis que
pretende simplemente armonizar al Indi-
viduo con su Sociedad, sin importar de
que tipo de Sociedad se trate, 0 sin im-
portal' hasta que punto la estructura so-
cial que representa -quieralo 0 no, con-
ciente 0 no el Psicoanalista representa
realmente el Principio de Realidad 0 so-
lo el "Principio de Realidad" reinante
en un determinado sector social, en una
determinada clase, 0 en una determina-
da estructura socio-economica, EI olvi-
do de la Dialectica en Psicoanalisis ex-
cluye la autocrrtica individual y con-
duce de esta manera a un dogmatismo ce-
rrado a toda critica y por consiguiente
a toda evolucion, La Tesis requiere de la
Antitesis para llegar a una Sintesis pro-
visional que garantiza la evolucion, En
caso de olvidar la dialectica, la "Revi-
sion" del Peicoanalisis se convierte a fin
de cuentas en dogmatizacion mas am-
plia de su dogmatismo. .

Resumen

La motivacion primaria humana es
conservar y acrecentar la vida; cada vez
mas vida. El ser humano es capaz de
crear una cultura alienada que al acu-
fiar en esta forma alienada las motiva-
ciones, ocasiona conflicto entre ellas, La
relacion Transferencia-Contratransferen·

termmado grupo social, mencioncmos nuevamen-
te a propdsito de la paciente J. T. (Ieraelita) ,
como en ocasion de que la paciente vio en el con-
suhorio del Analista libros en aleman reacciono
con desasosiego, e inicio una seric de desconfia.
das maniobras para tratar de averiguar si el Ana.
lista simpatizaba en alguna forma can los Nazis.
(Nazi=Alcman) (!). La contr.transferencia esta·
ba pues, cl.ramente acuiiada por su procedencia Is.
raelita. La Contratransferencia estuvo talUhien acu·
iiada necesariamente par 10 "No.NazMilo".
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cia es necesario considerarla en su di-
mension intercolectiva para acercarnos
mas a la realidad. Esto supone autocri-
tica individual y social que garantiza el
evolucionar. En ocasion de un caso de
fobia al embarazo se muestra el condi-
cionamiento cultural de las motivacio-

nes y la respuesta individual ante este
condicionamiento. Ni reduccion de 10
social a 10 individual, ni de 10 individual
a 10 social, sino relacion dialectica So-
ciedad-Individuo, es decir relacion dia-
Iectica entre 10 Biologico y 10 Sociolo-
gico.
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