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ce la intervencion de orras disciplinas 
que estudian la cultura humana; lo que 
implica una apertura de la psiquiatrfa 
a la sociologfa, la etnologfa, la filosoffa 
y la historia de las mentalidades reli 
giosas. Este enfoque pluridisciplinario 
se convierte asi en "condicion necesa 
ria para encontrar la articulaci6n entre 
la expresi6n individual del sufrimien 
to vivido y los significados fundamen 
tales comunicados por la tradici6n oc 
cidental" (p. 34). El eje central de este 
enfoque es la exploraci6n de la noci6n 
polisernica de la culpabilidad, cuyo ori 
gen la falta esencial puede trazarse 
hasta la idea del pecado original intro 
ducida por el cristianismo y descono 
cida en otras religiones. 

Sorprendenrernente en otras tradi 
ciones culturales, donde segiin Pewz 
ner la noci6n del mal no esta interiori 
zada sino situada fuera del sujeto, los 
trastornos mentales adquieren expre 
siones muy distintas a las que ocurren 
en el mundo occidental. Por ejemplo 
en las sociedades tradicionales del Afri 

Secuencia, nueva epoca 

2Existe una relaci6n Intirna entre el 
cristianismo y la psicopatologfa; y esta 
es una relaci6n que singulariza a la cul 
tura occidental? El libro de Evelyne 
Pewzner se ha planteado estas pregun 
tas y las respuestas que nos ofrece son 
afirmativas. El hecho psicopatol6gico 
es para la autora "un desaffo a todo in 
rento de reducci6n a un rnodo de cono 
cimiento estrictarnente racional" (p. 27). 
Por ello piensa que ni los esquemas 
organicistas ni las explicaciones psico 
geneticas pueden abordar de manera 
satisfactoria coda la simbologfa conte 
nida en el discurso de la locura, pues el 
trastorno mental depende en gran me 
dida del universo mftico y religioso en 
el cual esta inmerso canto el afectado 
como el terapeuta. 

Esta riqueza simb6lica y la comple 
j idad del hecho psicopacol6gico mere 

Evelyne Pewzner, El hombre culpable. 
La locura y la falta en Occidente, U niver 
sidad de Guadalajara/FCE, Mexico, 
1999, 506 pp. 
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La neurosis obsesiva no corri6 la 
misma suerte.. pues su descripci6n 
como entidad psicopatol6gica inici6 al 
finalizar el siglo XIX, y segun la aurora 
foe Freud quien la defini6 de manera 
mas precisa y completa identificando 
dentro de ella la noci6n de culpabili 
dad. Pero esta ausencia de conceptua 
lizaci6n no significa que la neurosis 
obsesiva no haya existido como reali 
dad psicopatol6gica, pues la enferme 
dad de los escrtipulos fue descrita por 
reologos y moralistas y sus sfntomas se 
parecen singularmente a los de la neu 
rosis obsesiva tal como la conocemos 
hoy. El escrupuloso se preocupaba exa 
geradamente por lograr una perfecci6n 
y experimentaba una necesidad conti 
nua de confesar sus culpas mas nimias. 
Este comportamiento alcanz6 SU maxi 
ma expresi6n en los siglos XVI y XVII, 
tal como lo muestran las investigacio 
nes de Jean Delumeau. 

Lo cierto es que Pewzner no estudia 
la historicidad de la melancolfa y la 
neurosis obsesiva, sino sus manifesra 
ciones actuales, y para descifrar el sen 
tido contemporaneo de estos discursos 

las diversas realidades descritas por el mis 
mo vocablo en el transcurso de los siglos 
no estan [ ... ] estrictamente superpuestas 
a la descripci6n clinica que se hace hoy 
en dfa de la depresi6n melanc6lica en la 
semiologfa occidental (p. 219). 

artistas, los fil6sofos y los te6logos han 
incursionado constantemente en esta 
problematics, La ornnipresencia de la 
melancolfa a lo largo del desarrollo de 
la cultura europea le permite a Pewz 
ner definirla como un hecho cultural, 
aunque la aurora advierte que 

RESENAS 

La elecci6n de estas dos modalida 
des de sufrirniento psiquico se justifica 
no solo por el lugar privilegiado que 
ocupan en la historia de la psiquiatrfa 
y la medicina, sino tambien por la in 
fluencia que desempefiaron en la cul 
tura occidental. En este caso el lugar 
mas destacado lo tiene la melancolfa, 
cuyo origen se puede trazar hacia la 
teorfa humoral de la antigua Grecia. 
El interes por el humor negro no ha 
sido exclusivo de los medicos, pues los 

representan un material privilegiado a 
partir del cual es posible encontrar los 
lazos existentes entre la producci6n psi 
copatol6gica centrada en la culpabili 
dad y la constelaci6n simb6lica en la cual 
se origina el complejo cultural centra 
da en la noci6n de pecado (p. 21). 

ca Negra, el cuadro clfnico del estado 
depresivo se caracteriza por quejas so 
maticas y por sentimientos de persecu 
ci6n sin estar presence un sentirniento 
de culpabilidad. En el Magreb las cau 
sas de la depresi6n se atribuyen al ca 
racter conflictive de las relaciones inter 
personales: "el sujeto se siente vfctima 
y no culpable" (p. 252). Asf aunque la 
angustia puede ser considerada como 
una emoci6n universal, desde esta apre 
ciaci6n muy propia del relativismo cul 
tural, la culpabilidad es una "configu 
raci6n particular de esta angustia 
flotante" (p. 386). La angustia culpable 
es entonces una de las caracterfsticas es 
pecfficas de nuesrro mundo cultural y 
por esta raz6n la aurora centra su aten 
ci6n en dos entidades elf nicas que ella 
considera esencialmente occidentales: 
la melancolfa y la neurosis obsesiva, 
mismas que 
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RESENAS 

do en la escuela culturalista estaduni 
dense implica varios elemenros: indi 
viduaci6n, libertad, voluntad, raz6n y 
por supuesto interiorizaci6n del mal. 
A estos aspectos hay que afiadir otros 
que caracterizan al contexto sociocul 
tural occidental y que influyen en gran 
medida en la noci6n de la persona la 
nuclearizaci6n cada vez mas avanzada 
de la familia (en contraposici6n de la 
familia exrensa de las sociedades tradi 
cionales) y el caracter impersonal y 
cenrralizado de las instancias adminis 
trativas y polfticas. Todos estos facto 
res influyen en las expresiones psicopa 
tol6gicas, pues segun Pewzner existe 
una relaci6n entre el modelo clfnico y 
el modelo cultural de personalidad. 
Ella afirma que "a las diversas expre 
siones morbosas corresponde, para cada 
conjunto sociocultural, un modelo ori 
ginal de personalidad" (p. 261). De he 
cho la enfermedad mental muchas ve 
ces cumple la funci6n de catalizador y 
agudiza problematicas culturales. Por 
ello Pewzner interpreta la melancolfa y 
la neurosis obsesiva como versiones ca 
ricaturescas y exageradas de la proble 
marica del pecado (melancolfa) y del pen 
samiento dualista (neurosis obsesiva). 

Estas condiciones exigen del tera 
peuta un esfuerzo herrneneucico que 
descifre el universo simb6lico y el pai 
saje cultural en el que esta inmerso el 
paciente. El discurso de la locura, aun 
que es "radicalrnente singular", tam 
bien es portador de significados "com 
partidos por el grupo sociocultural de 
referencia" (p. 29). Esta doble dimen 
sion deterrnina · un doble movimiento 
que va de los sintomas a los sfmbolos 
y de los sfmbolos a los sfntornas, y el 
elernenro unificador es la noci6n fun 
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morbosos, la aurora expone diez casos 
de neurosis obsesiva y otros diez de de 
presi6n melancolica. A estos pacienres 
les ha proporcionado un seguirniento 
terapeutico durante varios meses e in 
cluso afios. En los enfermos melanc6li 
cos hay delirios de culpabilidad indu 
cidos por la interiorizaci6n del mal. Sus 
obsesiones ante las dimensiones del pe 
cado generan tendencias suicidas, ne 
cesidades de expiaci6n y una implaca 
ble busqueda de perfecci6n. En los 
neur6ticos obsesivos la necesidad de la 
expiaci6n es frente a una falta descono 
cida, y el aniquilamiento de su espon 
taneidad se traduce en una repetici6n 
sempiterna. 

Existen, segun esra psiquiatra, pun 
tos de coincidencia y contraste entre 
estas dos expresiones psicopatol6gicas. 
Ambas implican la problernatica del 
pecado y de este se deriva un intenso 
sentimiento de culpabilidad; pero el me 
lanc6lico "se entrega con un deleite mor 
bido" a la culpabilidad, mientras que 
el obsesivo "intenta defenderse" del cuer 
po impuro que amenaza contaminar su 
espfritu (p. 1 70). Las afinidades se ex 
plican porque estas entidades clfnicas 
comparten a la personalidad obsesiva; 
personalidad que la cultura occidental 
ha valorado y favorecido, y que consis 
te en combinar la obsesi6n de la falta y 
de la impureza, con el estatus desvalo 
rizado del cuerpo. Pewzner entiende a 
la personalidad como una entidad "a la 
vez psicol6gica, hist6rica y sociocultu 
ral" (p. 261) y emprende la tarea de 
delimitar los tipos de personalidad que 
son propios de la cultura occidental y 
que nacen en la encrucijada de las in 
fluencias grecorromana, judfa y eris 
tiana. Este modelo sin duda inspira 
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El psicoanalisis debe renunciar a su 
supuesto valor universal y sus inter 
ptetaciones no deben ser consideradas 
validas fuera del contexto occidental. 

Pewzner asf aplica la duda categ6 
rica del relativismo cultural, pero el 
precio que paga al intentar abordar 
una ternatica tan amplia, es un trata 
rniento demasiado general de los proce 
sos de individuaci6n, culpabilizaci6n e 
inreriorizaci6n del mal. Estos procesos 
ocurrieron a traves de los siglos y se 
expresaron de rnanera diferenciada en 
los distintos paises europeos. Por ejem 
plo, el sentimiento de culpabilidad que 
podfan experimentar algunos miem 
bros de las elites religiosas, no necesa 
riarnente permeaba a "roda" la sociedad 
occidental. La pregunta fundamental 
aqui es si esta interiorizaci6n del mal 
no esta circunscrita a la historia de Oc 
cidente, como cualquier otro proceso ... 
Tal como lo presenta la aurora, parece 
rfa que la culpabilidad es inherente a 
la cultura occidental. Esta peccata mi 
nuta podemos soslayarla pues la autora 
no es historiadora sino psiquiatra. Ella 
intent6 abordar una problematica muy 
amplia y en su osadfa reside tanto su 
merito coma SUS limitaciones. Discul 
pernosla a ella que estudia a la culpa 
por su tratarniento a veces muy somero 
de procesos que son extremadamente 
complejos. Reconozcamos no obstante 
que su libro es una sugerente invita 

trfnseca, universal y transmitida geneti 
camente se presenta, por el contrario, 
como una raz6n suplementaria para in 
terrogar una tradici6n la nuestra en la 
cual se despliega la problematica del pe 
cado original y se afirma el caracrer on 
tol6gico de la culpabilidad (p. 457). 

RESENAS 

a pesar de sus pretensiones hegem6nicas, 
no hay lugar para colocar al psicoanalisis 
por arriba o por afuera de otras discipli 
nas; la hip6tesis de una culpabilidad in 

darnental de la culpabilidad; nocion 
que adernas responde a una continui 
dad entre lo patol6gico, lo normal y lo 
simb6lico. Asf deshilvanando los nu 
dos donde se encuentran estos compli 
cados procesos, Evelyne Pewzner in 
tenra restituir el sentido del sfrnbolo y 
el rnito expulsados de las ciencias del 
hombre. Ella incluso afirma que el psi 
coanalisis esta sumergido en la conste 
laci6n mftica del cristianismo, y para 
avalar su afirmaci6n analiza el surgi 
miento del psicoanalisis cuyo contex 
to es el de un judafsmo asimilado y la 
identidad cultural del mismo Freud 
dividido entre dos culturas (judfa y ale 
mana) y quien se apropia de la noci6n 
cristiana del pecado (y mas especffica 
rnente del pecado sexual) y de algunos 
elementos mfricos grecorromanos. 

Esto le hace a la aurora asumir una 
posici6n crfrica aunque cautelosa ante 
las interpretaciones psicoanaliticas. El 
postulado irnplfcito de Freud es la 
unidad y la idenridad del espfritu hu 
mano en todos los tiempos y todas la 
titudes, y Pewzner aclara que precisa 
rnente el sentirniento de culpabilidad 
constituye la arriculacion enrre la teo 
rfa psicoanalf tica y el sustrato cultural 
en el que tal teorfa esta inmersa. La 
culpabilidad es un axioma del psico 
analisis yes considerada como la esen 
cia de la naturaleza humana, como "un 
resorte Intirno y decisivo del funciona 
miento psicologico" (p. 380) y que se 
sinia coma origen de todas las neuro 
sis. La aurora concluye que 
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RES EN AS 

Cierra la introduccion una cita de 
Borges que contiene la antinornia defi 
nitiva de todo el ensayo: " .. .los heroes 
de Carlyle eran 'intratables sernidioses' 
que dirigfan a la humanidad, mienrras 

Los escritos y su analisis psicol6gico y 
crfrico es el carnino elegido, indagado 
sobre las formas de creatividad. Se puede 
dudar de la diferencia o de la inefabili 
dad del genio, buscando en el un pensa 
miento divergente o una amplia forma 
ci6n de la inteligencia, que responde a la 
cambiante realidad. 

El autor trabaja en la lfnea del mo 
nologo, de la reflexion interiorizante y 
recurre a una antinomia a lo largo de 
su ensayo: la distincion entre una Eu 
ropa protestante del norte, habil para 
la ciencia y la tecnica, relojes, rnaqui 
nas y artefactos asf como el latfn, las 
maternaticas y la rmisica que tanto agra 
dara a Fausto. Por otra parte aparece la 
Europa del sur, buena para la religion 
y la verdadera teologfa. La dialectica y 
teologfa de la Espana catolica como ar 
mas de Dias y el imperio. 

Tres imageries de Caravaggio en 
marcan el libro; primero Narciso marca 
la pauta de "En el infierno de las ar 

. res", introduccion a manera de prolo 
go que arranca con la cita arriba men 
cionada para serpentear entre Miguel 
Angel con su apolf nea disposicion ha 
cia el trabajo y el sacrificio, y Hans 
Castorp y su vocaci6n para la enfer 
medad, corno el personaje emblernati 
co de la tradici6n de Thomas Mann, y 
una de las mayores figuras literarias 
del siglo xx. 

Peset cita un trabajo de R.W. Weis 
berg sabre la creatividad: 
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1 Las citas estan tomadas textualrnente del 
libro. 

Al ser vencida la dinastfa Ming, entre los 
arristas chinos surgen algunos pintores 
considerados enferrnos mentales, que des 
tacan por su valentfa en la ejecuci6n de 
los disefios. Su enfermedad les permitfa 
huir de las represalias de los nuevos em 
peradores y, no rnenos, carnbiar con tra 
zo borroso los rfgidos canones de la vieja 
tradici6n pict6rica. 1 

El ensayo de Jose Luis Peset sobre el 
genio y el desorden, que hace un re 
corrido entre algunas de las escenas 
habituales del pensamiento de la Eu 
ropa del siglo XVI, comienza con el si 
guiente comentario acerca de una po 
sibilidad distinta de expresion en la 
locura: 

La melancolfa se cura con la 
comunicaci6n 

Don G ii de las calzas verdes. 

Jose Luis Peset, Genio y desorden, Cua 
tro ediciones, Valladolid, 1999. 

Doris Biefiko de Peralta 
POSGRADO DE LA FFyLUNAM 

cion a recorrer los laberintos psicoticos 
que caracterizan a la cultura occiden 
tal. iAcaso este recorrido no es un atrac 
tivo desaffo que tambien exige unir los 
esfuerzos de psiquiatras e historiado 
res? Los esfuerzos de los historiadores 
arentos a la especificidad de las rela 
ciones muy smiles que existen entre los 
procesos culturales y los individuales, 
sean normales o morbidos, 
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