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La p e n t e  mwdgaci6n radica en el estudio eanpírico del PemsamientO 
Mbgico. La8 estrategias utilizadas plantean la manipulaci6n de la noci6n del Contagio 
deenfemiedadesdediferentes niveles de infbcci6n y costo Bocial como elementos 
pmpiciadarwr del fedmeno estudiado. T c d  en cuenta lo anteria se obtienen 
cuatro condicianes: Hepatitis +, Hepatitis -, SIDA +, SIDA -. El agente y el elemento 

' ' tesonrespectivamente,un~deradoyelagua. 

Los resultados obtenidos revelan gut: el grado de manifestaci6n del pensamiento 
magi00 depende del nivel de riesgo percilndo por el s u j b  experimental pani cada 
condici6n. Los datos se agrupan en tres niveles intemlacdos: 

Nivel cognitive.- El tratamiento estridistico revela que s610 una c4mdici6n (H+) 
p v &  cambios en la valoración de las ppiedadea asignadas al agua. Ello se traduce 
en la condbiíiáad mhgica del elemento, en donde el agua puníicada se t r a n s h  en 
unaguadafha. 

Nivel -.- El desamdlo de dichas estrategias de d e h  se 
encuentran vinculadas can las posibilidadles objetivas de contagio, de aiií que las 
reacciones con rapped0 a las condiciones de S+, S- y H- tengan un mayor contenido de 
pensamiento mágico donde la hctibiiidad dt: contagio es nula. 

Nivel discuraiv0.- Vinculado a la subjetividad del diwurso dol indivi¿uo on ia 
entrevista post-expeninentai . Se encmimmi dos dimensiones &cursivas: la ocultaci6n 
veriml simbólica y la de~viaci6n simbóiica de deecarga compeL198fcBiB. 

En genemi, se aprecia que el penadento mágico ea una forma n i c i d  de 
reconstrucción de la d á a d  que establece diferentes relaciones simbólicas con el 
entomo aplicando una coherencia y 16gica kitemas. 
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INTRODUCCIÓN. 

El peaSamento m@w ha si& un fenúmeno que ha egtado al margen del 
interés de las ciencia en general a pesv cie su importancia dentro de ias accioma 
humanas. Estepaocertomental ha si& estigmatizado y en la misma palabra lleva SU 

rechazo, ya qye el hablar de lo mágiw entra en f b c a  oposición cm los paradtgmas 
científicos y con la "racionalidad" que el hombre pretende aplicar para la expl i t~ión de 
los diversos problemas que le rodea. 

Es así como los cuatro siglos de "peadento  correcto", como definía Descartes 
al racionalismo, han pasado a formar tm papel predaminante en el 8confBceT 
especulativo y las acciones humanas; cualquier o h  tipo de castmcción de la realidad 
es inváiido por considerarlo ilógico e irracional 

El peaSamentomágiC0 es una fonnai deamstnuxiónde larealidadianmcid 
como el pensamiento científico, ias dSmencias radican en el t i p  de relacianea 

mayor o menor grado en todo ser humano. 
simbblicas establecidas por l@cas diferents; y es susceptible de operacionaliuuse en 

A pesar de la importanCia del h6meno como prow0 c#gnitivo cansi~~cior de 
realidades, la ciencia ha pasado por alto su relevancia y aún no ha podido crear o aplicar 
alguna teorla propiameste dicha que pueda explicar satisfactoriamente este tipo de 
proceso mend. 

El pensamiento mágico es un problem tan complejo que ia dilucidación de una 
sola teoria que pueda aproximarse a él r e d i a  dificil de crear, es por eiio que exjste una 
gran variedad de supuestos que podrían ayuiar a su ccqxensión. Y c9 que el asunto 
& relacionado con una multiplicidad de fenómenos que confomuui la esfera social del 

categorizaciones, el desarrollo cognoscitivo, la memoria social de los pueblos, las 
atribuciones causaies, la cuítura, el arte, la a~úuctura simbólica del ser humano, etc. 

individuo; es por eiio que lidia con hi creencias, con Las representaci ane3, las 

La integración satisfactoria de todas las anteziorw farmas explicativas resultaria 
imposible, sin embargo, dentm del ámbito del estudio se piensa que la t e d a  de la 
atribuci6n causal y más precisamente, el modelo de We& acerca de las CCI- 
a M v a s ,  podrá arrojar alguna luz que pmita esclarecer, si no dmo el individuo 
implementa su pensamiento mágico, sí la forma en que lo maneja. 

El prop6sito de la presente investigjici6n por lo tanto, se centra en realizar un 
estudio emphico del pensamiento m@co p a  conocer alguna de las fonnas en que se 
exterioriza, en serea humanos pertriwcientes a la cultma occidental ccmkmprhea. 

Como una fomia de aproximarse al Een6meno se parte del supuesto fmdamental 
de que el pensamiento mágico en el hombre moderno se opera como una fomia 
altemativa de reapder  y enfrentarse a una realidad social amenazante, y la a d  lo 
impiica de alguna manera. 
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El atentado Contra salud es un ac0~itecimient.o que compmmete por entero d 
por lo tanto se ha creado un disefío experimental pre-test - pos-test de cuatro 

8~pos ,  que manipuian la noci6n del c+mtagio de enfwmedades con difkente grado de 
social y nivel de contagio. Las enfermeclades parhcipantes son hepatitis y SIDA, 

el agente y el elemento contaminate son respechvamente, un c6mplice y el agua. 

Se tiene la expectativa de que el individuo operacionalizará un tipo de 
pensamiento maBiC0, expresado en la implementación de estrategias dismivas y 
camportamentales tendientes a hacerle fiente al peiigro simbgbco de la contaminación. 

Supuestamente se desafiollanui mis estrategias de d e b  en aquellas 
condiciones de alto nivel de contagio y costo social que en condiciones donde la 
enfemiedad participante tenga un menor custc, social y menor nivel de umtagio. 

Es preciso resaitar que Las p0sibilidricie-s objetivas de infecci6n son minimas, 
cuando no nulas, sin embargo, las reaccioneii de inquietud y defensa que manifieste el 
individuo, cornpondenin a una nueva relacihn simbólica que éste cree con su entorno y 
que es producto del funcionamiento del pensamiento mágico. 

Asimismo, se espera que el pensamiento mágico en la implementación de 
nuevas relaciones simb6licas, crea una conwrübiiidad mhgica en las propiedades del 
agua; ello será comprobado por el cambio de actitud en la valoración del líquido; el cual 
pasa de ser un elemento saludable a uno daflino. Es decir, el agua de tdos  los días se 
trasforma en'un agua diferente y peligrosa. Las pmebas estadísticas se dedicarán a 
venñcar este planteamiento. 

Por otro lado, se annli7aidn Las n:iaciones simb6licas establecidas por el 
pensamiento m@ca al nivel del lenguaje, mediante un anáiisis del discurso del 
individuo en una entrevista post-experimentril. 

La estrategia general de la investigación plantea entonces, la cobertura del 
pensamiento mágico en tres niveles interrelac.ionados: 

-El c0gnitivo.- expresado en la corivertibilidad dgica del agua, verificable 
estadísticamente. 

-El comportamental, expresado en las estrategias de defensa; registrable 
rnediante la filmaci6n de las respuestas corpc,rales de los sujetos experimentales y, 

-El iingaiStic0, expresado tanto en his estrategias discursivas de defensa como 
en el contenido subyacente del discurso del individuo en el anhiisis de una entrevista 
post-experhental. El contenido de las m.treVisías serán registrados en dictáfonos 
convencionales. 

Con las estrategias tomadas se espera lograr una mejor comprensi6n del 
fenómeno que nos preocupa. 
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-Pensamiento h4ágico. 

1 .-Razonami 'ento incmsecwmialytoma de decisiones. 
1.1 .-Razonamiento oonsecuencial. 
1.2.-Razonami ento inoonsecuencial. 

2.-PenSamiento msgico en la edad ma.dura. 
2.1. -inveatigaci&n empírica. 
2.2.-Consideraciones M e s .  

-La teoria de la atribución cad. 

1. La teoría de la atribucib. 
1.2. Niveles te6ricos de la atribución tad. 

2.-Heider y Weher. 
2.1 .-Modelo Heideriano. 
2.2.-MOdelo weineriano. 
2.3.-W&ery las consecuencias af8cDivas. 

El pensamiento dgico es un hómirno que no le ha llamado la atenci6n a la 
ciencia, pdcticamente la única informaci&n que se tiene ai respecto proviene de la 

hgüí&cos y simbólicos ha ilegado, más c p e  a una teoría, a la defensa científía y 
humanista de los procesos mentales que se llevan a cabo ai interior de las llamadas 
culturas primitivas, resaitando la racioaifiáad de los mismos y precisando las 
diferencias pertinentes cm respecto a la menialidad del hombre modemo. 

antropologia, que gracias a sus informes etnl&CoS y vanos anAlisis estructinalistae, 

En cuanto a la sicología, el estudio del pensamiento dgico se ha circunscrito ai 
d l i s i s  del desarrollo cognoscitivo del nifío, a la conducfil Supersticiosa y a las 
sicopatologías, sin llegar a profundizar s o h  el tema y mucho menos a crear una teoria 
sobre este aspecto de la &dad social. A partir de los años Ws, el interés ptx el 
estudio del pensamiento mágico ha ido en aiimento, por lo que se han realizado varias 
investigaciones en países como Alemania, Francia y los Estados Unidos, mismas que 
han prepamdo el camino para la dilucidacih de una teoría, aunque ésta aún parrce 
lejos de concretarse. 



Ya que no existe una teoría propiamente dicha del pensamiento mágico, lo que a 
continuación aparecen$, será un brew: recorndo por algunas investigaciones que 
abordan el fenómeno que nos preocupa desde puntos de vista, si bien diferentes, al fin y 
ai cabo rslacionados. 

1 .- Rammiento mconsecuencid y toma de decisiones. 

Algunas de estas indgaciaoes  se basan en probar la relación entre 
pensamiento mágico y lo que varios autores llaman: razonamiento basado en las 
consecuencias (Consecuencial) y por el lado contrario, existe la teoría de que el 
frnómeno se activa con un proceso mental que no se basa en las consecuencias 
esperadas en la toma de decisiones (Inconsecuencial). (Shafir y Tversb, 1992, p. 450). 

1.1 .- Rawmiento consemencid. 

Se parte de la idea fundamental de que la mayor parte del pensamiento cotidiano 
y de la toma de decisiones están envueltos en la incertidumh acerca del estado 
objetivo del mundo, así como de nuesims estados de ánimo y deseos subjetivos. Las 
situaciones de incertidumbre pueden ser pensadas como una disfunción de estados 
posibles, ya sea que se obtenga un estado u otro. 

En la vida cotidiana se pueden otmrvar varios ejemplos que involucran la toma 
de decisioneis en una situación incieria; :si nos fue bien en un examen, podremos sentir 
que merecemos un descanso y queremos salir de viaje; si lo hacemos mal, podremos 
preferir quedamos en casa. Un estudiante que duda sobre su desempeño en un e m e n  
se &ta a dos disyuntivas: pasar o qmbew el examen, lo cual, va a resultar de vital 
importancia en su decisión de salir de vacaciones o no, ya que tiene que considerar 
primero, si quisiera salir de vacaciones 13n caso de aprobar su examen y segundo, que 
hará si obtiene el resultado contrario, tal :y como se muestra en el siguiente diagrama de 
árbol (Shafu- y T m k y ,  1992). 

Esquema I .  El problema de la toma de decisiones. 

quedarse 
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La mayoría de las decisiones que se toman bajo incertimmibre S O n  

consecuenciales, es decir, que d i n  d e t e r m k h  por el afinnlslmi 'ento de las 
consecuencias potenciales y de sus piibilidades percibidas. 

Se es- que las decisiones imaadas en una d u a c i b n  amxxmmcialh de 
multados anticipados, satisfagan un axioma bbico de seleccibn bajo incertidumbre 
conocido como El principio del pensamiento seguro de Savage (1954, p 2 1); éste dice 
que si preferimos 1c sobre y dado cualquier posible estado del mundo, entoncey 
deberíamos elegirr sobre y aún cuando el estado exacto del mundo no es conocido. 

En el contexto del ejemplo citado, se deduce que si el estudiante preñm salir de 
vacaciones en lugar de quedarse, sin impoítar que pase o no el examen, entonces 
debería mantener su posición independientemente del multado del examen; por lo 
tanto, la decisión no debería representru ningún diíema. 

Sin embargo, las personas no siempre toman decisiones COD. base en las 
consecuencias esperadas, violando, de esta manera el principio de Savage. Con ñnw 
ilustrativos se continuatá con el mismo ejemplo: Si se aprueba el examen, las 
vacaciones son vistas como un p n i o  que celebra un buen semestre, pen, si se 
reprueba, las vBcaciones cambian de sentido y son vistas como una consolación y un 
espacio para recuperarSe de la decepción Se sugiere que al no conocer el resultado del 
examen el actor social no tiene unal razón clara pant salir de vacaciones y unno 
resultado, puede preferir espenir y conocer el resultado antes de tomar una decisibn, 
contradiciendo de eata manera el principio del pensamiento seguro en un verdadero 
d e n t 0  inconsecuencial. 

1.2.- Rawnamiento inconsecutncial. 

El pensamiento que no se basa en las consecuencias esperadas se registra más a 
menudo en los juegos de azar, en los que aparece un hómeno que Ellen Langer ha 
denominado "La ilusión de control", (1 975) es decir, la expectativa persmal de que uno 
cree obtener un mayor éxito basado en cualidades personales como seguridad en si 
mismo, familiaridad del juego, comptitividad , y que resultan sobrestimados en 
miación a la probabilidad objetiva de ese éxito, en donde la consecuencias no se 
conocen 

Uno de los estudios miis significativos que aborda la temAtica de la 
incosecuenciaíidad fue llevado a cabo utilizando una situación experimental basado en 
el dilema del prisionero de Newcomb (Shafír y Tversky, 1992). 

Como parte final de una prueba, de juegos hteractivos por computadora, (Lograr 
el -o puntaje posible mediante dos estrategias a seleccionar: la competencia o la 
cooperación) se les dio a los sujeim participantes una última opommidad para 
conseguir puntos adicionales, para 10 cual se presentaron un par de alternativas: 
seleccionar la caja "A" con 20 puntos seguros o la "B" con 250 puntos inseguros, es 
decir, podria estar o no vacía. Las opciones eran las siguientes: 



1.- Seleccionar ambas cajas (recolectando los puntos de a m h  cajas). 
2.- Seleccionar solamente la caja B (recolectando sólo los puntos de esa 
caja). 

Los estudiantes fueron infamlados de que su pawn de pref&encias fue 
analizado por un ~aognima computacilmal en la fase anterior del juego, por lo que en 
esta etapa final tenía la capacidad de pdecirlas; de esta forma se manejó de manera no 
impiícita la confianza que tiene el individuo sobre ias computadoras. Hay que recordar 
que éstas son muy Utiies, pero no infalibles. 

Los resultados demostraron que el 35% de los sujetos seleccionaron ambas 
cajas, mientras que el 65% prefirió optar solamente por la caja 9". La opci6n más 
adecuada era escoger ambas cajas, ya que de ninguna forma se podia perder, puesto 
que se tenian 20 puntos asegurados y posiblemate ganarían los 250 de la otra 
altemativa. 

Los sujetos comecuenciaiistas debieron entonces escoger ambas cajas aunque 
no supieran que la caja "B" estaba o no vacía. La mayoría, sin embargo, seleccionaron 
sólo la caja "B", aún cuando su contenido les era totalmente desoonocido. Este 
fenómeno se explica con el liamado pe~lsamiento cuasimhgico, el cual describe aqueiios 
casos en que las personas actúan como si creyeran que su acci6n influencia los 
resultados de un evento, a pesar de que ellos sostengan de que en realidad, no 
mantienen tal creencia. 

Cuando el programa de predicción es conocido, el resulfado depende totalmente 
en la decisi6n del sujeto, pero en la medida en que la predicción del propma no se 
conoce y el resultado eventual depende del comportamiento tanto del sujeto como del 
programa, existe una tentación por actuar como si la decisi6n p p i a  pudiera afectar la 
prediction computacional. 

Como se habrá apreciado, ant12 situaciones de incertidumbre, el pensamiento 
magic0 del hombre se operacionaliza como una forma de salvar la brecha entre lo 
desconocido y la realidad inmanente. Un ejemplo m á s  representante de eiio lo 
constituye la conducta ante enfermedades de alto costo social, independientemente del 
conocimiento que se tenga sobre sus mecanismos de transmisión: Bibace y Wdsh 
(1990) reportaron casos extremos con respecto a la enfermedad del SIDA, dos de ellos 
fueron: 

El caso de un policía que se negó a esposar a una prostituta por temor a que el 
coniacto con ella lo pudiera contagiar de SJDA. 

Uno de los pacientes de un centro de salud familiar le mencionó a 9u medico 
que ya no comia en restaurantes por que "puedes contraer el SIDA al comer comida 
preparada por un chef ser0 positivo" (l990, pg. 406). Ambos ejemplos dan pie para la 
intmIucci6n del concepto que referimos como "contaminaci6n". 
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Es precisamente este concepto el que será manipulado en la inwStigaci6n sobre 
el pensamiento m@co a t r a d s  de su activaci6n mediante la noción del contagio de 
una enfermedad. Tal noci6n involucra todo un esquema repreaentaciional de las 
entennedades, del contagio en si, de los mecanismos de transmis ión, del costo s o c d ,  
etc. 

De acuerdo a Mary Douglas, (1 970) una persona es impura cuando no podemos 
ubicar una categoria dentro de nuestro tsquema cotidmno de clasiñcacimes, y bajo esta 
idea se maneja que aqueilo que esta contaminado, lo que es "sucio", obedece a una 
faita de informacibn o a una ambigtiahad en los términos o en las situaciones donde 
aparecen. 

Este razonamiento va más allá de su tratamiento con enfemiedades; alcanza 
otras esferas de la mente del hombre, de tal manera que si una persona expresa ideas 
innovadoras que cuestiom o van en contra de un orden establecido de ~0889 o de los 
valores y normas aceptados socialmenite, se percibirán como ideas contaminantes, ya 
que no entran dentro del esquema de c&egorías y valores de la sociedad y el personaje 
es tratado como un ser maqpai, difusio; tal vez demente. Se aísla al sujeto (o a una 
sociedad, por ejemplo, los países exswtalistas) para evitar el contagio. 

2.- Pensamiento mágico en la e h d  machrra. 

Es necesario reiterar que el pensamiento mágico no soiamente se remite a la 
conducta supersticiosa, a ciertas manifestaciones burdas de los pueblos salvajes o a 
síntomas de alguna sicopatologia, o bien, como c o m h e n t e  se piensa, ai período 
mágico animista por el que pasa el nifío en su desarrollo cognoscitivo. Al respecto 
Piaget menciona que el niño de entre los dos y los cuatro dos, establece relaciones 
causales egockntricas entre los fenómenos, mismas que desaparecen pauiatinamen te en 
su desarroiio hasta su extinción en la juventud al concretarse la fase de opentcionea 
formales, en donde el pensamiento depende exclusivamente del simboiismo y de una 
lógica abstracta (Maim, 1965). 

Lo anterior es desmentido por algunas investigaciones que se han realizado en 
los Estados Unidos que demuestran quc: en los adultos las ideas mágicas de causalidad 
coexisten con dicha lógica (Lesser y Paisner, 1985). 

Uno de los argumentos teóricos para apoyar tal reflexión, lo propOrCion6 el 
mismo autor suizo (Piaget, 1962) ,al defender la manifestaci6n restrictiva del 
pensamiento mágico en los adultos, es decir, a la activación del fenómeno circunscrito 
a situaciones muy específicas e inusuales como son los estados de ansiedad y las 
patologías. Esta posición deja de lado la posibilidad de qye el pensamiento . m&lco 
tenga un amigo profundo en el sistema de creencias del individuo, como Gutbrie 
(1  980) y Shweder (1 977) lo plantean. 
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Una explicación tipica ha sido que los sistemas de creencias primitivos de la 
cultura han impedido el desarrollo de los esperados conceptos 1ógimmaWticos- 
cienüñcos (Kohlberg,l%9). Los hombres "altamente racionales" crean también formas 
sofisticadas de pensamiento magic0 @srgson, Jung, Bohr, Newton). 

En otro nivel nos encontramosi con las c m c i a s  que caracterizan a muchas 
religiones por su elaboración de cierto pensamiento d g i c o  y animismo expresados en 
las creencias en la nxiurmxión de la muerte, la inmacuíada concepción, el poder de la 
oración a un dios personal que es capaz de interceder en el orden general de las cosas, 
milagros y eventos como recompensas o castigos por transgresiones personales. (Hay 
que tener en consideración que eate punto de vista difiere grandemente del sostenido 
por los antmpblogos, ya que ellos tratan a la magia y a la religi6n como dos fenómenos 
completamente diferentes. El d s i s  de los componentes d g i c o s  de la reiigi6n es un 
tópico que hay que tratar con smct cuidado; ya que podemos caer en confhos 
espejismos). 

El pensamiento 16gico matemiitiitico puede ser usado entonces, para aquellos 
problemas que se creen pueden solucionarse mediante esa fomui, mientras que para 
otros asuntos (especialmente para los que se refieren a cuestiones existenciaíes), los 
individuos se apoyan en creencias reli;gosas que envuelven un alto contenido mágico- 
animista (Vandenberg, 1991). 

Por su parte, Loofi y Bartz (1  %9), piantean que el animismo en la edad madura 
difiere ai de la niííez en cuestión de que los adultos lo utilizan por decisión propia o al 
servicio de fines elevados. Sin embargo, Brown nos dice que los adultos 
ocasionaimente utilizan categorias ani~nistas para ayudarse a trascender los iímites del 
lenguaje. (Brow 1965). Es decir, en aquellas circunstancias en donde el individuo se 
enfrenta a acontecimientos extraordinarios que causan incertidumbre, incurre en un 
vacío semántico en el sentido de que no se puede nombrar con exactitud lo acontecido. 
El sujeto utiliza categorías mágico-animistas para ayudarse a encontrar algún 
signifícado que le pueda asignar a la situación. 

UM forma de explorar la relación entre lógica y causalidad en un iratamiento 
experimental es estudiar una población de adultos con creencias atípicas con el fin de 
determinar como estos conceptos causales se relacionan con las estructuras lógicas de 
los adultos, para así contrastarlas con las nociones pre-operacionales de causalidad. 
Este tipo de estudio fue llevado a cabo por kisser y Paisner (1985). 

El par de investigadores realizaron un estudio piloto con adultos pertenecientes a 
una comunidad espiritual no sectaria c:uyas enseñanzas insertan a los individuos en un 
locus de control externo. El pilote0 mostró visiones del mundo completamente 
coherentes en los que no se diferenciaban los deseos externos e internos. Varios 
miembros de esta comunidad compariían una creencia en un universo completamente 
determinado en el cual no había espacios para la decisión propia. 
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Esta población se comparó enitonces con una más típica para oonocer la 

dimensiones de las creencias en la sueirte, los modos de amcqtuabr la relaci6n entre 
el COLnportarm 'ento individualy los evento3 externos (Locus de Control) y la Creeincia en 

den-elación de adultos formal-operacionaies y las diiimncias existentes en las  

poderes sobrenatinales. 

Con el objeto de conocer el nivel de desamilo de las operaciones lógicas, todos 
los sujetos experimentales (15 individims atipicos y 15 estsindaTes) fueron sometidos a 
un ejercicio de permutacimes, ya que éstas se correíacionan directamente con el 
desannilo de las ncciones maduras solxe las decisiones y la suerte. (Piaget e Jnhelder, 
1951). 

Para CoIloCer los sistemas de creencias causal= se presentaron tres tip de 
h s ,  una Variante de la d a  intema-extenis de ROW (1%9), una escala 

sobrenatural y una entrevista de cawdidad. La primera es una escaía que mide la 
d h e ~ s i ó n  externa-intema como una ~nanifeatación de la atribución de causaiidad, la 
cual refleja la manera en que el inditiduo covtuaiiza la relación entre "su propio 
comportamiento y los eventos que le suceden" (Fu y Bi.h&am, 1980). Una 
Orientación interna impiica la creencia de que los eventos se pueden cantrolar 
internamente, por decisiones propias, mientras que una orientación extema impiica un 
seniimiento de desamparo y la creencia en la suerte como la fuerza cor&dadora en la 
vida p r o p i a .  

La escala sobnmatural representa un gran rango de siete áreas de creencias 
sobrenatural& de divulgación popular y que se refieren más precisamente a temas 
como la astrología, la fe, varios fenómenos de PES, visitas de OVNIS, magia, siguiSrno 
en las plantas y brujería. La mitad de los ítemes están enfocados a una alta aceptación 
de estos fenómenos, mientras que las d d s  se orientan hacia el escepticismo. 

La entrevista de causalidad es un instrumento ciínico diseflado para probar la 
profundidad causal de diferentes visiones del mundo, preguntas como ¿qué papel 
juega la suerte en su vida? y jes posible controlar todo lo que le pasa a usted? dan 
una muestra del contenido que se maneja en la entrevista. 

Una vez completado las diferentes fases de la investigación se comprobó que la 
gran mayoría de los sujetos tuvieron u11 alto rendimiento en la tarea de permutaciones, 
confirmandose su nivel cognoscitivo en cuanto a razonamiento de operaciones formales 
se refiere. Sin embargo, las creencias causaíes de los individuos variaron 
considerablemente a pesar de que todoir. presentaron sistemas coherentes de causalidad. 
Al respecto se podria p"isar que se ejerció una cierta infiuencia del nrzonamiento 
lógico sobre los CQnCeptos causales. 

A pesar de la relación funcicinal entre los dos dominios existe una ciara 
autonomía de las creencias causales o m  respecto al pensamiento lógico. Se encontró 
que los sujetos estándares tienen una muy diferente concepción de la injerencia de la 
suerte en la esfera de los asuntos humanos, y estas concepciones permearon sus 
conceptoc causales. 
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Los sujetos referidos tendieron a aceptar la existencia de algum aleatoriedad en 
el univerao en el piano de las heizas riabxales, es decir, aceptaban que los desastres 
naturales, wmo terremotos o s e q u b ,  ptxiían deberse a la mala suerte. Sin embargo, en 
el piano de las reiaciones interpersonales asignaron una alta importancia a las 
decisiones propias tales como pianes fiituros, éxito social, eíc.; es decir, el conírol de 
SUB vidas lo tienen eiios mismos. 

En contraste, los conoeptos cauides entre los sujetos atipicos tendieron a ser 
marcados por una mencia en la detmhación total del univmo apoyada usualmente 
por ideas como la reencarnación. Ellos creen que en el transcurso de la evolución del 
alma uno escoge los padres que lo duán a luz y vive de acuerdo a las lecciones 
aprendidas en su vida anterior. 

Les entrevistas de causaiidad arrojaron interesantes datos para discnmiaar a los 
sujetos con base en la categoría de ”accidente”. Cuando se les prejpntó que significado 
tendría el hecho de que el techo que los cubre se Viniera abajo mientras están hablando, 
los sujetos estandares negaron rotundamente cuaiquier ‘&nn personal para que 
ocurriera tal suceao, cuípando entonces a posibles faiias en la construcción; mientras 
que por otro lado, el grupo atípico acordó que exida una especie de significado fijado 
de antemano, tanto para el sujeto y el enttrevistador, con respecto al tiempo, al lugar y a 
esa clase de muerte. 

Finalriiente, los investigadores esperaban, basados en un estudio anterior 
(Randall y Desrosiers, 1980), que a una creencia aita en la responsabilidad p e r ~ ~ ~ l ,  le 
con-espondería una creencia fuerte en los fenómenos sobrenaturales. Pero mientras que 
los sujetos estándares presentaron puntajes relativamente altos de responsabilidad 
personal, tuvieron puntajes bajos en lo referente a las creencias en lo sobrenaturai. Los 
sujetos atípicos obtuvieron puntajes altos en ambas escalas. 

El  paralelo entre los resultados obtenidos por kisser y Paisner en adultos 
m h o s  con respecto a datos arrojados por la realidad empirica de los hombres 
primitivos es asombroso, y más preciseunente con el modo de ver los fenómenos del 
mundo en Is cultura azande, estudiados a fondo por Evans-Pritchard (1937) en las 
primeras décadas de nuestro siglo. 

Al igual que los individuos atipicos, los -de del Sudan tratan de actuar sobre 
su reaiidad, mAs que explicarla, con base en relaciones de causalidad muy parecidos a 
los explicados por los sujetos eqlerimentales, incluso utiliuindo los mismos 
argumentos. El ejemplo del techo que se precipita es de gran utilidad para iíustrar el 
mismo hómeno,  que por otra lado, tiene el mismo contenido que el usado por la tribu 
africana. 

Cuando se presenta un incidente fatal, ello no es explicado en términos 
accidentales, sino por una asociación concreta entre circunstancias, estableciendo una 
cadena causal que pone en dación a .un individuo con los sucesos naturales de tal 
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forma cpe resulta a d o .  Por ejemplo, si nos encontramos CaDsadOs y decidimos 
reposar a la sombra del techo de un gwem y éste cae de improviSo y nos mata, los 
azande atribuirán tal desgracia a un producto de la brujería, pero de acuerdo a una 
lógica que obeúece a coincidencias concretas. 

Se ve como brujería el hecho de que en ese preciso día, en ese lugar y hora se 
haya caído el techo, cuando muchas otras veces nos hemos guarecido aUt y no ha 
pasado el minim0 altercado. La brUje;ría (que en el caso de los sujetos atipicos sería 
sustituida cano la existencia de im poder igualmente sobrenatural o por la 
sobredeteminación del universo) sólo existe para ellos en relacibn a los 
acontecimientos. 

La comparación &ente es asombrosa e incluso puede resultar chocante para 
aquellos que defienden la "racionalidad" del hombre moderno, (el pensamiento dgico 
p igualmente racional). 

El fenómeno del pensamiento ndgico existe y se manifiesta en mayor o menor 
medida en gran parte de las actividades humanas o tal vez, en todo el acontecer social 
humano. 

El uso de la categoría "Todo" se refiere a una cualidad circunStan cial en los 
acontecimientos humanos, donde Is. aparición del pensamiento magic0 queda 
circunScnta al tipo de relaciones que. el actor s o c d  establece con algún objeto o 
situación. No significa, por lo tanto, ope el proceso mental mdgico se manifiesta al 
mismo tiempo en todas las activiáahs humanas, sino que se activa en dgunas y en 
otras no, pero con la particularidad de que en las que no se activaron hoy, @en 
hacerlo en otras situaciones. 

Por lo tanto, no se pretende realizar una sobregemdkación en el sentido de ver 
en todas nuestras acciones "un acto de magia", ya que bajo esta perspectiva estarfamos 
añrmando que incluso el simple hecho de encender un cigarriiio involucra un proceso 
mental de esta índole. Tal acontecimitnto puede volverse mágico si se establece una 
relación causal-simbólica entre fenó>me.nos, por ejemplo, que el prender el tabaco tenga 
alguna influencia en el resultado de un examen o, exagerando un poco, que elio 
provoque un incendio en la casa de un enemigo. 

Un nuevo ejemplo que convendría citar para ilustrar este apartado lo 
constituiría el uso de la computadora. 'Jsuaimente m e j a r  una computadora no tiene 
nada de mágico, pero es susceptible tie convertirse en mágico según las relaciones 
sicológicas y comportamentales que desarrollemos con ella, de tal forma que se 
sobrevalore el objeto y se le atribuyan propiedades que están hem de la realidad 
objetiva. 

Tal fue el caso de los estudiantes en los juegos de Competencia y &isi6n, (en 
otra lectura sobre el mismo estudio) quienes le asignaron un poder supremo, casi 
profético a un programa computaciomd, actuando en consecuencia. El pensamiento 
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dgico abarca todos los aspectos de la vida humana, pero no en una unicidad espacio- 
temporal, sino en una dialéctica sincr&uica. 

Es precisamente el cambio eni las propiedades de un objeto el que será 
manipuíado experimenídmede a través; de la noción del contagio de una enfermedad 
esbozado con anterioriáad, ai involucrar la categoría de "contaminaci&n" sobre el 
elemento agua, como se apreciará en la :sección de metodología del presente estudio. 
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LA TEORlA DE L4 ATRIBUCi&N ClUSAL 

1. -La teorta de la atribucibn. 

El intentar explicar el fenbmeno del pensamiento dgico es una tarea CMI un 
alto grado de complejidad, la cual se tifidta aún más cuando se le traslada al terreno 
de las teorías que se han desarrollado en el corto camino recorrido por las ciencias 
sociales de la conducta. Es decir, parcm que el pensamiento mágico puede ser tratado 
por numerosas aproximaciones tebrictls, que van desde la sugestión, la representación 
socud, las creencias, la memoria sccuil, las actitudes, las atribuciones, y &unas 
aportaciones más de la l q $ í s t ~ ~ t  y la henaméutiw, y ello obedece a la 
muitidimensionalidad del fenómeno, misma que CQmPBíte, o es parte, del gnm 
entretejido pluridimensional de la eshra social humana. 

Es debido a esta heterogeneidad, que 89 d o  abrimos paso por entre la 
voluminosa telarapia de la cognicibn humana con la finalidad de encantrar al menos m a  
de las hebras que nos lleven al corazbn del fenómeno, o bien, seguir una que nos ayude 
a asir otra, siendo ésta un relevo enire la realidad empírica y la realidad subjetiva del 
actor social. La teoría de la atribución (causal puede ser uno de esos hilos que nos Iieven 
a  queda^ materialmente "atrapados" pca el pensamiento dgico.  

En páginas anteriores se aseníó que una de las formas bajo las cuales puede 
surgir un tipo de pensamiento mhgico es el enfrentarse al contagio de una enfermedad. 
La salud es una de las grandes preocipciones de los seres humanos, los cuales estan 
dispuestos a tomar cualquier t i p  ds medidas preventivas para garantizar que se 
mantengan en buenas condiciones y evitar caer enfennos, perdiendo asi un 
determinado equilibrio sico-corporal. 

No cabe duda que el "estar sanos" es una categoría subjetiva con dif;erentes 
grados de injerencia; ya que entonces todos tendrhnos una alimentación nutritiva y 
evitaríamos los vicios tales como el fumar o el ingerir bebidas alcohólicas. (De hecho, 
la OMS define a i  individuo saludable como toda aquel que goza y mantiene un 
equilibrio biosicosocial; bajo esta persl~ectiva el tener pblemas en el trabajo lo hace a 
uno ser un hombre enfermo. Desde esit: punto de vista, la salud es una mera utopia). 

En general, se ha demostrado que los individuos creen que las enfermedades 
comunes no son graves y que las enfe:rmedades graves no son muy kuentes @ng, 
1982). Ai considwar si una enfermedrrd puede evitarse (por ejemplo, una enfermedad 
contagiosa o infecciosa), las personits toman en consideración estas estimaciones 
subjetivas de riesgo y gravedaá, aunqul: no correspondan con una idea "comxta" de sus 
mecanismos de transmisión. Según Hedich (1973), d i h  creencias son inseparables 
de nuestras repreaeniaciones sociales de la salud y la enfermedad. 



La teoría de la atribución se refim a aquellas formas de explicación del mundo 
que los actores sociales crean y utilizrui para organizar y darle un sigdicado a los 
acontecimientos que les rodean y de los cualfs son parhcipes. 

En opiuión de Miles Hewstone (:1989), la teoría de las atribuciones causales ha 
tenido cuatro tratamientos principales que se vinculan directamente con los cuatro 
niveles de d s i s  ppuestos por Doise (Niveles de explicación en sicología socud, 
1986), los cuales son brevemente explicados a continuación de acuerdo al punto de 
vista del autor norteamericano. 

El nivel intrapersonal se ckunscribe a los procesos sicológicos o 
intrapersonak.~ que se refieren al modo en que los individuos organizan su percepci6q 
evaluación y comportamiento en el mundo socud, enfatiuindo el cbmo éstos procesan la 
iufomci6n. La aportación que hace Keiiey al respecto es un ejemplo del trabajo 
atributivo ea este nivel. 

Kelley considera que hacemos suposiciones acerca de cbmo opera el mundo y 
las emplearnos ad& de nuestro coriocimienio acerca de los hechos y sus causas 
probables, para hacer atribuciones rápida y eficientemente sobre las bases de 
inforniación incompleta. Por otro lado, analiza tres fuentes de información que sirven 
Para c h r m b r  por qué ocurre algo en particular teniendo la mformación acerca de la 
conducta pasada; estos son: consistencia., distinción y consenso. 

Denomina como consistencia a los ejemplos pasados de la misma conducta 
hacia el mismo objeto de estímulo y la conducta hacia diferentes objetos del estímulo 
como informaci6n distintiva. El consmso es defínido como el grado al cual una 
conducta es similar entre la gente; si otros se conchlcen de igual manera, el acto tiene 
alto consenso; si otros se conducen de forma diferente, al acto tiene bajo consenso. 

Su principio de covariación asulne que el acontecimiento se atribuye al factor 
con el cual covaría, y, que los factores causales posibles son la persona, el objeto de 
estímulo y las circunstancias (Perlman y Cozby, 1983). 

El nivel interpersonal se centra en la dinámica de los procesos de una situaci6n 
dada. Los individuos ocupan posiciones esencialmente iguales, considerándolas como 
actores intercambiables. Un prototipo de este nivel de análisis lo representa los trabajos 
acerca de las diferencias atributivas actor-observador basadas en las hip6tesis de Jones 
yDavis (1965). 

Estos autores propusieron que las atribuciones acerca de las disposiciones 
personales fundamentales de las accicnes intencionales (elegidas) depen&rh del 
adlisis de los efectos y consecuencias del acto escogido, comparados con los efectos de 
la posible alternativa (no elegida). Di:hm una deducción correspondiente, como 
atribuir un acto a una intención subyacente y la disposición de que sea consistente con 
el acto. Por ejemplo, s i  una persona iiyuda a otra, una deducción correspondiente 
atribuiría su conducta de ayuda a su iutenci6n de ayudar, producida por ser ella una 
persona solicita. 
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Se tiene tendencia a hacer d:ducciones comspondientes cuanáo hay pocos 
efectos no comunes del acto elegido, efectos que son únicos a ese acto. Por ejemplo, si 
alguien hace solicitudes para ingresar a varias Universidades y es acertado en dos de 
elias; segun Jones y Daws, debemos comparar los efectos de cada decisión para 
entender su decisión final. El sujeto bien podria basarse en el prestigio o la lejanía de la 
universidad para optar por una de ellas, asignando a ésta m rasgo no común gue 
evidentemente no comparte la opción clesechada (Perlman y Cozby, 1983). 

El nivel intergrupal estudia los efectos de la CategoriZaCión s o c d  sobre la 
atribución, y específicamente, si los comportamientos o resultados idénticos son 
explicables diferenciadamente en función de ia pertenencia al gnipo objeto o perceptor. 
Taylor y Jaggi (1974) realizaron investigaciones sobre las atribuciones hechas por 
perceptores hindues de actos positivos y negativos según se tratase de objetivos hindues 
o musulmanes. 

Los sujetos experimentales valoraron primeramente los conceptos "hindu" y 
"musulmán" según 12 características valorativas. Se les pidió que se imaginaran 
inmersos en una situación dada, con respecto a la cual acíuaban de cierta m e r a  un 
hindú (grupo propio) y un musulmán cgnipo ajeno) de acuerdo a situaciones que 
ejempíifícaban c o m p 6 e n t o s  socialmente aceptables y no aceptables. Cos sujetos 
hindues mostraron mayor propensión a hacer atribuciones interaas de los 
comportamientos h d u e s  socialmente deseables de los que no lo erau Respecto de los 
comportamientos socialmente deseables, las atribuciones intenurs fueron mayores en 
número para los actores propios que para los actores ajenos; respecto de 
comportamientos sociales no deseables, se dieron menos atribuciones internas a los 
actores propios que a los ajenos (Hewsi:one, Miles. 1992). 

El nivel societal estudia las cnmcias comparhdas por gnuides cantidades de 
personas en el seno de una sociedad determinada; Bains, Thomas y Moore son de los 
pocos autores que han estudiado las atribuciones sociales con respecto al pensamiento 
magico. 

Baku afirma que las aíribucioiies al nivel societal ejercen mntroi, sugiriendo 
que se puede interpretar la existencia de creencias supersticiosas sobre la causación 
provenientes en su mayor parte por la iiecesidad de evitar toda sensación de pasividad 
fi-ente a las catástrofes naturales y sociirles. En este sentido, la brujeria hizo en la Edad 
Media las veces de teoria de la causalidad en relación con la multiplicidad de 
acontecimientos desastrosos (Cohn, 1975). 

Como sefíala Bains, la creencia de que los problemas se resolverían 
responsabilizando de ellos a Las brujas era esencial en la noción global de la brujería, 
quedando bajo su control cualquier problema. Por otro lado, a b  que casi todas las 
creencias mágicas y supersticiosas atribuyen los sucesos negativos a causas 
controlables. Casi todas estas creencias implican un curso de acción &to, primero 
para kpxi.u situaciones no deseadas, :y, en el caso de que ya hubiesen ocurrido, para 
proveer remedios que hicieran regesxr al mundo a su situación anterior (Hewstone, 
1989). 
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Por su parte Thomas afírma que estas teorías causales eran populares porque 
"insistian en la posibilidad de reparación, y no se limitaban a 0 f i - e ~ ~  la satisfacción 
intelectual de identificar la causa de la desgracia" (1971, pg. 545). 

Retornando a cuestiones de salud y enfermedad, Moore reafírma p e  tienen un 
alto componente atributivo. Moore (1987) dirigió su atencihn a la lepra como un caso 
peculiar, ya que hasta 1984 no se llegó a identificar su causa (el bacilo microbacterium 
kprae); por lo que existía una gnn libertad para adjudicarle sus causas a una gran 
variedad de circunstancias, desde el tanperamento lascivo hasta un exceso de pescado 
en la dieta h e n t i c i a .  

Ya que se está lidiando con unii teoría social, es necesario puntualizar algunas 
de las formas de utilizar este término en relación con la atribución, mismas que serán 
de gran ayuda en la dilucidación del problema presentado: 

1. La atribución es social en origen; es decir, una atribución puede basarse en 
información social o estar influida por la interacción social. 

2. La atribución es social en su referencia u objeto; es decir, se hace la 
atribución de un suceso que concierne a una ~ ~ S O M  y no a objetos fisicos, o de un 
resultado social. 

3. JA atribución es social en tanto que es comiui a los miembros de una sociedad 
explicaciones o grupo; es decir, los miembros o sociedades diferentes pueden 

diferentes de los mismos sucesos (Hewstone, 1989). 

2.-Heidery Weiner. 

Existen un par de estudiosos de la atribución causal que no se podrían dejar de 
lado sin cometer una grave falta: Heideir y Weiner. 

2.1 .-Modelo Heidenano. 

La "sicología ingenua" de Heider intentó formular los procesos a través de los 
cuales un observador desprovisto de fbrmación o un sabio de la d e  comprenden el 
sentido de las acciones de o h  persoria. Heider es el introductor de las nociones de 
"formación de unidad" y de personas en tanto que "prototipo de los origenes". 

La formacion de unidad está relacionada con el proceso mediante el cual el 
origen y el efecto, el actor y el acto, son vistos en tanto que partes de una unidad causal, 
él consider6 que los Eactores de similitud y proximidad determinan el lugar de la 
atribución. Si dos acontecimientos son parecidos entre si o se desarrollan uno cerca del 
otro, es probable que uno de ellos sea considerado la causa del otro. 



18 

La consecuencia más importante de este lazo inevitable entre actor y acto es que, 
en generai, una atribuci6n "a la pertionan es más vmsimil que una atribución "a la 
situacitm", ya que las personas son consideradas como el "prototipo de los Origenes". 
Heider pensaba que la tendencia a percibir a las personas como orígenes rnfluye de 
diversos modos en la percepción social y conduce a subestimar otros factores 
responsables de un efecto (Jaspars y Hewstone, 1984). 

En esencia, Heider afírmaba que el análisis causal es similar en almw 
aspectos al proceso perqtivo tal y como lo concibe el modelo lente de Bnmswick 
(1952). Un objeto del entorno con propiedades objetivas constituye un estimulo distal, 
pero lo que importa sicol6giCamente BS el estimulo proxknal, el modo en que el objeto 
se aparece al perceptor. 

Heider decía que los estímulos distales que importan a la percepción social son 
propiedades disposicionales vinculadas al acto proximal, las cuales frecuentemente 
hacen referencia a estados sicológicos. Asimismo, afirmaba que estas propiedades 
disposicionales constantes son indispt:nsables para explicar el comportamiento ajeno y 
dotar al perceptor de un mundo estable, previsible y controlable (Hewstone, 1989). 

2.2.-Modelo Wkinericmo. 

Finalmente, se describki brevemente la teoría de las atribuciones para el éxito y 
el fi-acaso de Weiner, la cual , si se aplican sus postulados en el ámbito de la situación 
experimental'para la operacionahcicm del pensamiento mágico, serán de gran ayuda 
para llegar a una explicación de sus elementos intervinientes. 

La teoría de Weiner trata sobre las atribuciones en un contexto relacionado con 
la realización de una brea y se preocupa paríicuiarmente de las explicaciones que se 
han dado del éxito y del fkcaso. El autor propone que c u m  son los factores que 
emplean los individuos para predecir y explicar el deseniace de los acontecimientos en 
tenrenos relacionados con la realizacion de una tarea. Ellos son: el poder, el acto de 
intentar, la fortuna y la dificultad (Jaspars y Hewstone, 1983). 

Los individuos hacen el inventario de su propio nivel de capacidad de la 
cantidad de esfueno aplicada, de la dificultad de la tarea y de la fuerza o direcci6n de la 
fortuna. Bajo estos factores se encuentra un esquema de clasificación en tres 
direcciones, se& la cual las causas son clasitiCadas en función de su estabilidad 
(estable-inestable), del lugar de control (interno-externo) y de la posibilidad de control 
(controlable-incontrolable). De esta foima, se puede concebir los cuatro factores de la 
siguiente manera: 

a.-Capacidad- estable, interna, incontrolable; 
b.-Esfuerzo- inestable, interno, controlable; 
c.-Dificultad de la tarea- estable, extema, incontrolable; 
d.-Foriuna- inestable, extenia, iricontmlable. 
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IA información utilizada en este esquema debe ser recogida en el medio s o c d  
de una u otra manera. La capacidad Fercibida se basa en el grado de exit0 anterior a 
una tarea especifica o en tareas similana, y la consistencia en la realización hace que se 
atribuya una capacidad. La capacidad de la tarea se deduce de su realización por parte 
de otras personas; si otras muchas peisonas han tenido éxito, es considerada fácil, si 
pocas otras personas han tenido éxito, t:s considerada dificil. 

Un desenlace tiene mayores probabilidades de ser explicado en función de la 
fortuna si el esquema de éxitos y fhcasos anteriores varía considerablemente. Por 
último, se puede atribuir el desenlace al esfuerzo si la realización de la tarea parece 
motivada por poderosos estimulantes o s i  requiere, por ejemplo, una gran tensión 
muscular (Jaspam y Hewstone, 1983). 

La aportación fundamental de Weiner lo constituye entonces, el desarroiio de un 
planteamiento multidhensional y Flerfeccionado de la estnictura de causalidad 
percibida; elaborando una taxonomía de causas que especifica sus propiedades 
subyacentes en función de tres dimensiones: lugar; referido a la conocida ubicación de 
una causa interna o externa a la persona; estabilidad, referida a la naturaleza temporal 
de una causa, que varia de estable (inmiable) a inestable (variable); y conirolabiiidad, 
que se refíere a i  grado de influencia volitiva que pueda ejercerse sobre una causa. 

Las causas se clasifican teóricamente en ocho celdas (2 niveles de lugar x 2 
niveles de estabilidad x 2 niveles de controlabilidad), aunque el sipñcado exacto de 
una causa bien puede cambiar se- e1 tiempo, los perceptores y las situaciones. Así, 
por ejemp1o;la capacidad puede contemplarse como una causa inestable de logro si se 
preveía que tuviera lugar u11 aprendizaje; de modo similar, la suerte podria 
contemplarse como una característi.ca personal duradera de sigmas personas 
(Hewstone, 1989). 

Asimismo, Weiner y sus colaboradores (1 97 1). propusieron que las expectativas 
para realizaciones futuras son una función de los resultados pasados y de la estabilidad 
de las atribuciones para tales resultados. Para probar tal suposición se implementó un 
experimento consistente en proporciomu a los sujetos experiencias exitosas del O al 5 y 
después les preguntaron por qué acertamn y si acertarian en esa tarea en el futuro. Los 
resultados demostraron que para las causas internas y externas, la expectativa de éxito 
correspondió con la estabilidad de l a 3  atribuciones para el mismo. Los sujetos que 
sintieron acertar debido a su capacidad o a lo fácil de la tarea creyeron que lo harían 
mejor en el futuro, que quienes atribuyxon el exito al esfuerzo o a la suerte (Perlman y 
Cozby, 1983). 

2.3.-Weinery las consecucncia.; dectivas. 

El interés por las consecuencias afectivas de la atribución causal ha ido en 
aumento. Los trabajos más destacados al respecto abordan dos temas: las reacciones 
emocionales ante el exito y el hcaso, y la depresión. 
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Weiner (1 986) ha sostenido que el modo en que adscribimos las causas puede 
influir en el modo en que sentimos, pero también que se pueden provocar ciertas 
emociones sin necesidad de procesos de pensamiento. Al mismo tiempo, aunque no 
descarta la influencia de los estados emocionales sobre los procesos wgnoscitivos, 
considera más característico el vínculo entre cognición y emoción. 

El teórico afirma que las emociones de ira, felicidad, pena y orgullo, pueden 
explicarse desde una perspectiva atributiva; de tal manera que estableció una distinción 
enire dos clases de sentimientos relacionados con el logro: los "dependientes del 
resultado" y los vinculados a la atribución". Los primeros hacen referencia a las 
emociones muy comunes que se exprimentan después de resulíados exiiosos y fallidos, 
wmo lo son respectivamente, el senii~nienio de felicidad y de tristeza. Se denominan 
dependientes del resultado porque dependen de la (no) wnsecución de una meta 
deseada y no de atribuciones causales ~ d u c i d a s  por el resultado. 

Los sentimientos vinculados a la atribución, por el contrario, aparecen f luidos 
por ia atribución causal especffica de un resuitado. Particuiarmente, cuando un 
resultado es negativo, inesperado o especiaimente importante, hacemos atribuciones 
causales para entender su sentido. Y;egún Weiner, tanto las atribuciones cada 
(capacidad, esfuerzo), como sus propitdades causales subyacentes (lugar, estabilidad y 
controlabilidad), generan sentimientos más diferenciados como la sorpresa (Hewstone, 
1989). 

A continuación se explican 10,s roles desempeflados por las tres dimensiones 
subyacentes que aparecen en su teoría general de la motivación y la emoción: 

1.- Lugar. La hipótesis principal es que el éxito atribuido internamente (como 
podrían ser la capacidad o la per~o~lidad) reúunda en una mayor autoestima (orguiío) 
que el éxito atribuido externamente (tarea fácil, buena suerte). También es previsible 
que el fi-acaso atribuido internamente devenga en u11 descenso de la autoestima que en 
el caso del fi-acaso con atribución externa (Weiner y col.; 197S, 1979). 

2.- Estabilidad. Esta dimensión tiene especial imporiancia en relación a cambios 
en las expectativas de éxito y fracaso ai el futuro (Weiner y col.; 1976), aunque Weuier 
(19x3) haya sugerido que puede eslar vinculada a reacciones emotivas, como la 
desesperanza, cuando se atribuye a causas internas y estables. 

3.- Controlabilidad. Esta dimensión se refiere a los sentimientos y evaluaciones 
de otros. La hipótesis más destacada estriba en a b  que si el fracaso personal se 
debe a causas que se perciben controlables por otros, provoca ira ( A v d ,  1982, 1983) 
y si los resultados negativos de otros sf: deben a causas percibidas como incontrolables, 
provocan lástima. 

Las investigaciones que se ban :realizado al respecto sugieren que, por lo menos, 
en ambientes de l o p ,  las atribuciones son fundamentalmente las que determinan las 



2 1  

comecuencias afectivas, aun cuando los resultados varíen en función de factores tales 
corno la tarea en si misma y el sector de población evaluado (Russell y McAuley, 
1986). 

El modelo teórico de Weiner no solamente se circunscribe al nivel puramente 
cognoscitivo del individuo, sino que taxnbién le da su lugar a la dimensióa afectiva. 

Es importante resaltar que cuando una ~ ~ S O I M  se encuentra fi-ente a un peligro 
real o imaginario, como seria el c.tiso del contagio de alguna enfermedad, éste 
desamoliará atribuciones y representac:iones para darse alguna explicación del por qué 
de lo acontecido. De igual manera, se elaborarán estrategias de defensa para proteger 
su integridad como persona; en muchos casos estas se bas& en procesos 
cognoscitivos permeados por las emociones del individuo, ya que trata directamente 
con algo muy interno y visceral; el sufrimiento, en ocasiones el estigma y en otros, con 
el miedo al no ser. 



22 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE I"IGACI6N. 

El  pensamiento mágico de acuerdo a Sbañr y Tvereky es "La creencia de que 
uno puede influenciar un resuitaáo tieterminado mediaute actos simbólim e 
indirectamente, aún cuando el acto no tanga vincuio c a d  cm el resultado. De esta 
manera, se establece un enlace enúe awncia y acci<)n" (Shafir & Tversky. Tbmkhg 
through uncertainty: nonconsecuencial reaming and choice. pg. 463). 

Sin embargo, el hablar del pensarniento mágico no se remite exclusivamente a 
aquellos procesos mentales que se elaboran en el interior de un grupo reiigioso o 
seudoreligioso, o bien como parte di: una sintomatología inherente a ciertas 
sicopatologias (como sería el caso de la esquimfknia). Tampoco se refiexe a algún 
período del desarrollo cognoscitivo del mifio o a la mera superchería. El pensamiento 
mágico se encuentra en todo el acontecer h.umano. 

Ya se había acotado con anterioridad el alcance que la categoxia "Todo" tiene 
con respecto a l  contexto de la presente investigación. 

El pensamiento mágico se erige entonces como un fenbmeno que se maniñesta 
tanto en el hombre de la d e  como en el cieníífíco. Es pertinente hacer la acíaración 
meqiiiV0oc.a de que la ciencia como tal da njngtma manera es mágica; es el quehacer 
cientíñco rralizado por el hombre en tanto actividad social que representa, el que está 
pemieado por un t i p  de pensamiento mágico. 

El hablar de la existencia de un pensamiento de este tipo en un mundo 
tecnolbgico que ha sobrepasado incluso la misma modemidad constituye un insulto 
para todos aquellos que lo continúan desarrollando, argumentando que tales procesos 
mental- "erróneos" seriau producto de la ciencia del sentido común del sabio iugenuo, 
del hombre "primitivo", de los niños o de los enfemios mentaies. 

Al parecer, el pensamiento cieníffico se siente inmune a la influencia de la 
cultura que en sus diversas manifestacioiies artisticas y religiosas transmite aquellos 
elementos mágicos que el hombre elabodt en sus primeras nociones sobre la realidad. 
Esto se debe a que el pensamiento modem0 se sitúa a sí mismo en un nivel diferente de 
la cultura, es decir, va mSS aiiá de ella at la búsqueda de leyes kicas universales que 
rijan a la mturaieza; sin percatarse de su alejamiento. 

El concepto de cultura es definido por Geeríz como "aquello que denota un 
patrón de sigdicados envueltos en símbolos que son transmitidos históricamente, un 
sistema de concepciones expresados en Exma simbólica mediante el cual el hombre 
comunica, perpetúa y desarrolla su wnociiniento y sus actitudes hacia la vida" (G-eertz, 
Ciifford. The interpretation of cultures. pg. 89). Expiicación que articula adecuadamente 
los aspectos fiinrlnmentrrli.~ que re&n el desenvolvimkto de una sociedad, 
destacando su dimensión cognitiva, com~iniCativa, informativa, vaiorativa y afectiv4 
que conforman la esfera social humana. 
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Ahora bien, las primenis representaciones simb6licas que hizo el ser humano 
para explicar, oráenar y actuar sobre la realidad fueron de indole mágica. En la medida 
en que dicha visión dgica  del entorno cleclinó resultando ineficaz para lograr los fines 
a los que había servido origrnalmente, el hombre c o m e d  a buscar una alternativa. 

En un principio fue la religión, mediante la integración de los pueblos en un 
conglomerado de principios modes que pretendieron ser universales pero que no 
negaban en su totalichd los elementos mágicos. Al caer ésta en un estancamiento 
especulativo, la segunda opción se presentó con la exacerbación de la &n y la 
eliminación de todo su contenido mágico. 

No obstante, el pensamiento mágico subsiste y ha tenido continuidad temporal 
debido a su inserción &&o de la memoria social, la cual transmite sus elementos a 
través de la cultura. Por otro lado, las qpresentaciones que el hombre efectúa sobre un 
objeto o situación mediante la utilización de atribuciones, prejuicios y creencias 
sociales, orientan sus pensamientos y sus actos en tomo al objeto o situación 
representada. Son en estas elaboraciones permeadas socialmente, en donde se puede 
encontrar el pensamiento mágico en a l g u ~  de sus manifestaciones. 

Es necesario puntuakzar que el pensamiento concreto de los hombres 
"primitivos' con su inherente carga iasigica, es tan lógico y racional como el 
pensamiento abstracto del hombre moderno. La diferencia enbe la existencia de uno y 
otro se explica por el desarrollo de cada cultura, pero ambos constituyen sistemas, el 
primero u t i b  una lógica apíicada a lo sensible y la segunda una lbgica abstracta de 
relaciones necesarias apoyadas en una estructura, en un cuerpo tebrico-phtico (Levi- 
Strauss. El. pensamiento salvaje, 1964). 

Los pr<icesos mentales que ektúan ambos son los mismos, variando 
únicamente la materia prima, el volumen y el manejo de ir&ormación que intervienen en 
sus mecanismos cognitivos. 

L a  presente investigación pretende realizar un tratamiento del pensamiento 
mágico a íravés de la manifestación de estrategias discursivas y conductuales a las que 
remite la idea de un posible atentado contra la salud y que involucran la elaboración de 
un pensamiento de esta indole. Para lograrlo, se utikará la manipuiación experimental 
de la noción de contagio de una enfermedad como un simple pretexto para llegar a una 
mejor comprensión de las variables intei-vinientes en la exteriorización del fenómeno 
planteado. 

El seleccionar a la enfermedad como medio de operacionaiización del 
pensamiento mágico obedece a la noción ambigua que conlleva s u  contenido; m i s m a  
que remite a la elaboración de los conceptos "salud", "peligro", "contagioso h?)", 
"dolor","sucio" y a la implementación d.e estrategias encaminadas a la prevención y 
defensa; sobre todo si la enfermedad imp iica pagar un costo social más o menos grande 
(muerte, hospitalización, cuidados especiales, secuelas) que escapa al control personal e 
incluso al médico. 
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Es así como la ambiguedad que representa la noción de enfermedad, así como 
su costo socliil, servirá de cataiizador FW la expresión del pensamiento dgico. 6ste se 
evidenciad en la reaccibn ante la posibilidad de contagio como medio de plcmgar un 
cierto orden orgánico y social. 

Nuevamente se reiím que el pensamiento mágico es tan racional y lógico como 
el pensamiento analítico; y en tanto que es pensamiento humano, opera bajo los mismos 
mecanismos cognoscitivos. No existe, por lo tanto ninguna separación en& racional e 
irracional. Las estructuras de ambos pensamientos son las mismas, las d e s  se dejan 
evidenciar en la wnducta del hombre de diferentes maneras y de a c u d o  a la materia 
prima que le proporciona la sociedad FWT~ actuar de una forma y no de otra; es decir, de 
acuerdo a la cuitura e ideología dominrinte. 

De tal suate que el pensami~ento mAgiw e i a h  sus representaciones, sus 
atribuciones, creencias, prejuicios, aclitudes, de la misma forma que el pensamiento 
"moderno" elabora sus representaciones, sus atribuciones, creencias, prejuicios, 
actitudes, aunque um contenidos diferentes. La ciencia social se vale de estas 
manifestaciones humanas para estudiar su acontecer social y los diferentes fenómenos 
w e  produce. 

Los experimentos sobre influencia social, presión grupal, cambio de actitudes 
entre otros, han constituido sólo un medio para apmximame a una parte de estos 
fenómenos, ante la imposibilidad di? explorar ia mente humana mediante algún 
instrumento tecnológico que d c e  las estruciuras cerebrales para dilucidar d e s  
entran en acción o se enlazan con otras para crear un pensamiento, una imagen mentai, 
una representación o un sentimiento íi-ente a un objeto, un sujeto o una siíuación dada. 

El pensamiento (al menos actualmente) sólo se puede estudiar a través de sus 
manifestaciones y conducta; es un fenómeno que no se resuelve definiendo su 
~ t ~ ~ a l e ~ a ,  sino buscando sus mecanisInos. 

A wnhuaci6n se deñnen un par de conceptos que se adaptarsn ai contexto del 
estudio: 

Estrategia.- Plan (no) intuitivo que se implementa para hacer fi-ente a una 
situación dada. Conjunto de medidas que funcionan para actuar en una determinada 
situación sociai. En este caso particdar, la defensa de la integridad física y social del 
individuo. 

0peracionabr.-  Activar el pensamiento mágico bajo situaciones de 
incertidumbre representacional, como un recurso para hacer fixate a una realidad social 
trastocada. 
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0EJmVvs. 

Objetivo de la investigación: Conoca las estrategias &cursivas y 
comporiamentaies que se elaboran en te:rminos de un pensamiento mAgico a partir de la 
idea de contagio. 

Objetivo del estudio empírico: Provocar una "convertibiiidad dgica" de las 
propiedades del agua. Es decir, ocasioriar el cambio actitudinal de la cualidad positiva 
del agua a una negativa, h t e  a una supuesta contaminación. 

ME TO DO LOG^ 

Se elaborará un estudio consistente en cuatro condiciones experimentales donde 
se manipulad la noción de contagio de (dos enfermedades con diferentes grados de costo 
social. Para eilo, se contará con la tnlaboraci6n de tres confederados básicos del 
experimentador. 

Variable independiente: Manipulación de la posibilidad de contagio (Almaja)  
de una enfemiedad con diferentes grados de costo social (Alto/ -Alto). 

Variable dependiente No. 1.- Estrategias argumentativas y de evitación del 
contagio. ' 

Variable dependiente No. 2.- Actitudes hacia el agua de los individuos 
sometidos a la idea del contagio. 

-Conáiciones experimentales. 

Condición I. Costo social (Altcd-Alto). 

SIDA. Enfmedad de alto costc' social: mortal y estigmatizada.* 
HEPATiTIS. Enfemiedad de menor costo social: sin liegar a ser mortal 

implica la interrupción de toda actmidad social por un período largo. 

Condición II. Niveles de contagio (+ Familiandad/- Lejanía). 

Mayor posibilidad de contagio: ixxcanía espacial y afectiva del enfermo. 
Menor posibilidad de contagio: lejanía espacial y afkctiva del enfkrmo. 

Elemento transmisor de la enfennedad: Agua. 
Agente transmisor de la enfermedad: Cómplice posiblemente infectado. 

.NOTA Si bim el SiDA no es UM enfermedad traamus ' ible mediante el agua, se piensa que su 
incomprmEi6n y ooriiligimtc c s t i d  on provoque reacciones que opaaciooalian el pensamiento 
mdgiC0md~odeartrategiasdede.f- 
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SIDA + : Se presenta como alta posibilidad de contagio a partir de la 
cercada famiiiar que con el enfemo tiene el cómpiice 
1. (El dimno es un pariente) 

SIDA - : Posibilidad de contagio baja a parh de la lejanía relational 
del c6mpiice con la prsona enferma. (el d e m o  es 
un "conocido"). 

HEPATITIS + : &to posibilidad de contagio. Cercanía familirir que 
con el edkrmo tiene el dmpiice. 

HEPAllTiS - : Baja posibilidad de contagio. Lejanía afectiva con la 
persona ederma (el enfermo ea un "conocido"). 

Hipdtesis. 

Hipbiesis de la variable dependiente no. I .  

fipótesis No. 1 . -  A mayor Fosibilidad de contagio, mayor posibilidad de 
desandar estrategias que operacionaiit*m el pensamiento mágico. 

Hipótesis No. 2.- A menor posibilidad de contagio, menor posibilidad de 
desarrollar estrategias que o p e r a c i d c m  el pensamiento mágico. 

Hipbtesis No. 3.- A mayor costl~ social de la enfermedad, mayor posibilidad de 
desmollar estrategias que operacionalicen el pensamiento mágico. 

Hipótesis No. 4.- A menor costo social de la enférmedad, menor posibilidad de 
desarroliar estrategias que operacionalicm el pensamiento mágico. 

Hipbiesis de la variable depena'iente no. 2 

Hipótesis No. I. 

Ho: No existen diferencias estadisticamente significativas en las actitudes de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de alto costo social y al?a posibilidad de infección. 



Ha: Si existen diferencias estadisticamente significativas en las actitudes de 
vaioraci4n hacia el agua por parte de 110s individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de alto costo s o c d  y alta posibilidad de infecci6n. 

Hipbteais No. II. 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas en las actitudes de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de alto costo social y baja posibilidad de infección. 

Ha: Si existen diferencias eshdísticamente signtficatvas en las actitudes de 
vaíoración hacia el agua por parte de los hdividuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de alto costo social y taja posibilidad de mfección. 

Híp6tesis No. ID. 

Ho: No existen diferencias esíadísticamente significativas en las actitudes de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de menor alto costo so:ial y alta posibilidad de infección 

Ha: Si existen dierencias &idísticamente significativas en las actitudes de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfemiedad de menor alto costo social y alta posibilidad de infecci6n. 

H.ip6te.qis No. IV. 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas en las actitude.~ de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfermedad de menor alto costo social y baja posibilidad de mfecci6n. 

Ha: Si existen diferencias estadisticamente sigruñcativaa en las actitudes de 
valoración hacia el agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de 
una enfmedad de menor alto costo social y baja posibilidad de infección. 

Muestra: 

n= 8 sujetos de sexos opuestos por cada condición, pertenecientes a las 
diferentes unidades, licenciaturas y trimestres de la Univmidad Autónoma 
Metropolitana campus Mapalapa. 

El muestreo realizado fue no prcbabiiístico de mrte intencional por cuotas. 
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lnstmmentos de medicidn: 

Instrumento de recopilación de información bajo e1 formato de escala de 
actitudea c m  respecto a las cualida& asipidas al agua. Aplicación de un pre-test y un 
pos-test. 

Recursos t&cnicos empleados: Cámara de Gesel, una cámara de video del tipo 
handicam en posición fija y panor&nka, operada por control remoto. Una segunda 
cámarci de video del mismo tipo; móvil. UM micmgrabadora, dos didáfonos 
convencionales. 

PROCBDIMIENTO. 

La ejecución del pruyecto se llevará a cabo en cuatro etapas: 

I. - Aplicación de un pre-test. 

Los posibles paríicipantes del experimento son convocados a un "estudio de 
mercado organizado por la nueva mnpafíía de agua emhtehda Rosenberg, la cual 
redizad una prueba de gustación de clifet-entes marcas de agua purificada para comer 
las prefmias del consumidor mexkano". A los voluntarios de la pruebe se les 
aplicará un inStnimento de reC0pilac:ión de infomiación en la forma de es& de 
actitudes sobre las propiedades asignadas ai agua (Ver anexo 1). 

II- R&ci6n de la expenenc;la "Estudio de mercado" 

Un par de participantes (confederados del expenmentador) introducirán el 
m o r  de la existencia de un enfermo de S D A  o H E P A m S  (condición I> dentro de 
sus espacios cotidianos de convivencia (condici6n iI>, mientras los demás individuos 
esperan a que la prueba se lleve a calm por un instructor de la compañia Rosenberg, 
(experhmhdor falso; para mayor información s o h  sus instrucciones consuitar el 
anexo 2). Un codderado representai-6 el agente contaminante. 

Di- Activación de la posibilidad del contagio. 

En las dos últimas gustaciones aparecerSn un par de "Conttatempos inusitados" 
con respecto a los paquetes de vasos asignados para cada prueba. En la experiencia "D" 
hnórá un déficit de material mientras que en la "E" cuatro vasos estarán rotos. h 
individuos tendrán que compartir los vamos para tidizar la prueba. 

N - Aplicación de un pos-test. 

Aplicación de un instrumentto de recopilación de infonaación de fomiss 
paaíeias acerca de ias actitudes sobire las propiedades asignadas ai agua. Bste se 
complementará con una entrevisía (Ver anexo 3). 

Todos los confderados participantes desconocían las hipótesis del estudio. 
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PReSENTACIÓN Y ANALISIS DE LA i W R M A C I 6 N .  

* t i1  no se cumple I 

1. Resultados generales. 
1.1-  Anslisis de hip6tesis. 
1 .2.-preSentación y anáiisis del cuadro de observaciones. 
1.3-Presentacióny análisis de las enbevistaa. 

2. Resultados parúcdarw. 
2. 1-Presentación y anáiisis de casos nrpresentafivos. 
2.1.1. -Reacciones comportamentales. 
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1. Resultados generales. 

El proyecto Rosenberg se Uevb a cab2 en dos fases; en la p.Unera se un 
experimento piioto que permitió preparar e1 camino para la ejecución correcta del 
mismo; en este se capacitaron a los coiaboraclores de la investigación y se reaihmn las 
modificacioneS pertinentes en cuanto ai p d e n t ~ ,  instrucciones y obtención 
técnica de resultados. 

En la segunda fase se com6 el estuclio empírico. El orden de las condiciones 
eXperimentaes fue resuitado de una seleccióii aleatoria, cuyos resultados se amiizan a 
continuaci6n. 

I .  I. Análisis de hipótesis. 

A continuación aparece un cuadro en donde se muestra la -ia de 
cada condición con su respectiva bip¿~tesis. 

Hipbtesis vinculadas a la variable deptmdiente no. 1. 

Cuadro 1. Reloción de hivótesis. 
I I 

Nweles de contagio 1 
I 

IRelaa6n con la hip6tesis 
I 
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Hipthis  no. 1. A mayor posibilidad de contagio, mayor posibilidad de 
desarrollar estrategias que operacidicen el pensamiento mágico,- se cumple. 

Hipótesis no. 2. A menor posibilidad de contagio, menor posibilidad de 
desarrollar estrategias que operacionaliicen el pensamiento dgico. -  se cumple 

+ A m h  hipbtesis se cumplen e n  las condiciones de H+ y H-, mientras que para 
las condiciones de S+ y S- no lo hacen debido posiblemente a la intervención de una 
variable ex&afía. (Para mayor informiición sobre su aparición, acudir al apariado de 
"limitaciones"). 

La presencia de dos parejas de conocidos en la condición de S- y su constante 
comunicación, propició un aumento en las reacciones corporales percibidas, así como 
una especie de descarga emocional ante el incidente que activó las estrategias 
corporales y discursivas. Algo semejante ocurrió en la condición de H+. 

Los sujetos experimentales comentaban más entre sí debido a que se conocían, 
teniendo entonces la confhza nlrceSaria como para reaccionar y dirigirse 
explícitamente ai conocido como una forma de confirmar, descodrmar o justiñcar sus 
sospechss o su sentir. 

En contraste con las dos situaciones restantes, la falta de familiaridad enire los 
parhcipantes restringió la manifestaciicm de estrategias mAs abiertas. Sin embargo, los 
comentarios .registrados en& ellos revelan contenidos de gran vaiía para la 
coníirmación de las hipótesis no. 3 y no. 4. 

La d i f m c i a  entre las condicio.aes de H+ y S- es que en la primera los sujetos 
reaccionan más abiertamente por la contagiabilidad de la enfermedad, mientras que en 
la segunda lo hacen enfocando su atención en el costo social y su estigmatización. 

La variable extrafia no parece afectar a la condición de H+ debido al alto grado 
de peligro percibido por los participantes, quienes realizaron efectivamente la 
mveriibiliáad dgica de las propiedades asignadas al agua. Ello se v d c a  en la 
prueba esiadística; tal y como se verá ni8s adelante. 

Se puede decir que para las situaciones de SIDA, los sujetos reaccionan 
tomando en cuenta el costo social de la edermedad haciendo a un lado el nivel de 
contagio dado por la condición no. II del estudio (+Familiadad/-lejanía). Es decir, se 
protegen de la persona que estuvo en contacto con el padecimiento estigmatizado en 
donde el contagio es percibido como moral y simbólico y no como viral y objetivo. 

Continuando con la relación de hipótesis tenemos que: 

Hipótesis no. 3.- A mayor costcl social de la enfermedad, mayor posibilidad de 
desarrollar estrategias que operacionalitzn el pensamiento mágico- se cumple. 
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%@tesis no. 4.- A menor costo social de la enferndad, mayor posibilidad de 
desarroliar estrategias que operacionalicen el pensamiento mágico.- se cumple 

Ambas hipótesis se Confirmarbn en la medida en que se registrarcm reacciones 
de nerviosismo tanto wmportamentalw como discursivas en un par de situaciones que 
objetivamente no deberían haber cawdo ningim efecto, ya que de acuerdo al supuesto 
fundamental expuesto en el apariado nxbdológiw, se establece que los sujetos tienden 
a desaroliar estrategias en tomo a la defensa de su integridad física y mod, aunque 
sepan que el SIDA no es transmisible mediante el agua. 

Es imporiante señalar que didias estrategias se evidenciaron mayormente a un 
nivel simbólico en la subjetividad del discurso del individuo durante las entrevistas 
posteriores a las situaciones experimaitaies. 

El análisis exhaustivo de los Ieaultados revelaroll en general que las ~ ~ ~ S O M S  

reaccionan más abiertaniente a una enfermedad de un alto grado de contagio que a una 
que no lo tiene (Hepatitis), por encbri incluso de una enfermedad de mayor alto costo 
social pero que no es transmisible por los mecanismos presentes (SIDA). 

Se obtwierOn reacciones más clams en las situaciones pmtagonizadas por la 
enfemiedad Hepatitis que en las de SIDA, debido a que la primera puede iransmiíirse 
mediante el agua, mientras que la segimda no, a pesar de que ésta tenga un &o social 
miis alto. 

Se deduce entonces que las respuestas ante el contagio de una enfermedad 
guardan una reiación directamenie prcprcianal a su grado de infdbilidad. Es decir, 
a mayor contagiabiiidad, mayores reacciones operacioaalizadas. 

Sin embargo, dentro del contexto del presente estudio, es muy sigtuiicativo que 
una enfermedad no transmisible mediente los dispositivos comunes corno son el aire, cl 
agua, el contacto personal etc., origine cierto temor ante su posible contagio. 

Se podría decir que el sujeto ya lleva una infomiación previa que lo hace 
reflexionar ante la situación a la que ea sometido y desechar que el SIDA se le puede 
transmitir por el simple hecho de beber del vaso de alguien, que por encima de todo, es 
diñcii que esté infectado por las ca~acterísticas dadas a la infknación del m o q  
aunque sin duda aiguna la situación lo hace entrar en conflicto. El peligro, asi como el 
estigma social que carga el SIDA lo lleva a dudar de la información científica en vias 
de protegerse no s610 del suñimiento flsico, sino del moral. 

El individuo cambia la infomyción del mundo objetivo por una más "red" en el 
h b i t o  de lo que está sintiendo, trata tie dar una explicación de lo que d sucediendo, 
pen, mientras le encuentra una colterencia objetiva, implements un pensamiento 
mágico para hacerle h t e  a esa situación "cantaminan te". Teme tomar el agua porque 
estA penetrando a su organismo, algo que se ha convertido en exúafío, porque no se 
sabe que es; háblese de la situación, de le enférmedad, o de algo que es parte o 
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proviene del interior de u11 sujeto desconocido. Todas estas explicaciones se daran a 
conccer en el andisis particuiar de los datos representativos. 

Hipótesis estadiiticas. 

¡A única condición que mostró diferencias estadísticamente significativas con 
u11 rechszo de .O5 fue la de una enfermedad de menor costo social y alta posibilidad de 
contagio; H+, tal y como lo demuestra la siguiente tabla. 

Tabh I .  Resultdos estadísticos. 
Condiciones 
Experimentales 

IT'S obtenidas con un nivel 
3 de signiíicancia de .O5 
j (consultar anexo 4) 

S+ (SIDA del hermano) IT= 0.4925 
S- (SIDA del tendero) :T= 1 
H+(Hepatitis del hermano) ;T= 0.0378 
H-(Hepatitis del tendero)* !T= 0.91 18 
n= 8 sujetos de sexos opuestos para cada condición. 
íi=7 sujetos. 

I 

Con respecto a la relación de cada condición con su respectiva hipótesis de la 
variable dependiente no. 2 tenemos ope: 

Hipótesis No. I. 

0.4925w.05. -Se rechaza Ha y se acepta Ho. 

Conclusión: No existen difenmcias estadhticamente signi.fícativas en la 
valoración del agua por parte de los individuos sometidos a la idea de contagio de una 
enfermedad de alto costo social y alta psibiiidad de infección 

Hipótesis No. Ii. 

1.oo00, .05- -SerechazaHayseaceptaHo. 

Conclusión: No existen difemncias estadísticamente significativas en la 
valoración del agua por parte de los individuos sometidos a la idea del contagio de una 
enfermedad de alto costo social y baja posibilidad de infección. 

fip6tesis No. iü. 

0.0378 < .O5 -Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: Si existen diferencias estadisticamente significativas en la 
valoración del agua por parte de los inchiduos sometidos a la idea del contagio de una 
dermedad de menor alto costo social y alta posibilidad de infección 
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fip5tesis No. IV. 

0.91 18 z .OS. - Se rechaza Eh y se acepta Ho. 

Conclusión: No existen difirrencias estadísticamente sigdicativas en la 
valoración del agua por parte de loa individuos sometidos a la idea del contagio de m a  
dermedad de menor alto costo social y baja posibiiidad de infección. 

Los resultados demuestran que la única condición en donde ocurre una 
"convertibilidad mágica" de las cdciades asignadas al agua es la de H+, lo que nos 
concluye que el pensamiento magic0 arraigó en la mente de los participantes. Estos 
Iwultados concuerdan con las respuestas camportamentales y verbales de los mismos, 
quienes se manifestaron abiextamenie nerviosos durauíe y después de la situación 
experimental. 

No obstante de que los mismos datos estadísticos reveian que en ias CODdicicmes 
experimentales restantes no se presentó la condbilidad mágiw, los resultados 
comportamentales y discursivos registrados en las cintas de videa y magnetofó~cas 
proporcionan datos interesantes que ~lermiten dar una conclusión afirmativa actma de 
la manifestación y medida en que se presentó el pensamiento mágico de los individuos. 
estos sextin aa ihdos  a io largo del presente capítulo. 

1.2-PRESEMACI6N YRNhJSlSlXL.  CURDRO DE OBERVACIONES. 

El orden de anáiisis de las conciiciones experimentales se basa en el multado de 
la selección aleat& llevado a cabo pira su ejecucisn 

Tabla 2. Video general de recrcciones corporales (Para mayor infomiacibn ai 



34 

Particularidades: 

Día 1. 
Condición: H- 

La estrategia discursiva u t h d a  en la primera condición füe una ppuesta 
altexnativa para finrill7sr el estudio sin la necesidad de compart~~ los vasos y la cual 
gird en tomo a la idea de tomar las dos pruebas restauíes con un mismo vaso. Sin 
embaqo, se le record6 a la participante que "ello mezclaría las aguas y alterarfa el 
sabor de las mismas" (para mayor mfoxmación, acudir a "reresultados particulares"). 

Por otro lado, el participante que mostró nerviosismo expreso, ti16 
accidentalmente el contenido del vaso de la segunda prueba de gustación. 

Día 2. 
Condición H+. 

Al inicio de la segunda condición, una persona se cambia de lugar, aparthdose 
del sujeto posiblemente infectado y se ciiirige ai extremo opuesto de la cámara de Gesel 
para hacerse acompa&ar de un conocido. Tal mducta se puede interpretar de la 
siguiente manera: 

El sujeto evita exitosamente al posible infectado, reduciendo así el pelígro, y en 
w m m c i a ,  el nerviosismo que le p o a b  causar su presencia cercana, al tiempo que 
se hace acompañar de una p e r ~ o ~  de ccmiiauza, adquiriendo así, un tipo de certeza. 

La ~ X S O M  en cuestión fuerza su entrada espacial, es decir, busca un lugar junto 
a su amigo sin importarle que el espacio sea reducido y se inserta en él a pesar de la 
incomodiáad que esto sugiere. Ello implica a su vez que reduzca el Iímite de tolerancia 
de su espacio personal seguro con el objeto de refugiarse entre los demás (o más 
precisamente, en el espacio de su amigo:) cuyas evidencias indican que están sanos. 

Gracias a este cambio, el sujeto no siente ai@ temor ai compartir los vasos una 
vez que ha aparecido el incidente, ya que buscó y encontró la seguridad. 

Una de las estrategias discursivcis aparecidas en esta Condición fue elaborada 
por una persana que wmunicb, (más que pedir) al instructor, su decisibn de compartir 
SU vaso exclusivamente wn la amiga que se encontraba a su lado. Es así como reduce 
el peligro que significaría el compartir t:i vaso con una persona cuyo hermano padece 
de hepatitis (esta entrevista será analizada en el apartado de " d t a d o s  particdares"). 

Una de las reacciones interesantes que se produjeron fue el de un sujeto que se 
encontraóa platicando af&blemente con la chmplíce no infectada, quien incluso iiega a 
tomar de su vaso en una ocasión, pero an el momento en que se lo vuelve a o h r ,  se 
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muestra renuenie y toma la h i ó n  dt: "echar un volado" para condicionar quien toma 
pr;merO. La víctima pierde y bebe. 

En primera instancia, poWa perecer que nos en6rentamos a un efedo de halo y 
que el sujeto se siente atraído por la conkha& explicando así su afirbilidad. Sin 
embargo, el hecho de no COIIlpartif ~1 vaso y "dejado a la suexte", sugiere que tal 
afiibilidad se implement6 como una f m  & atraer simb6iicxmede la suerte y la 
buena voluntad de una persona cuya arniga ca-ee e-stá infectada & hepatitis. 

Es probable tambibn, que el sujeto & hecho COI~OZC~  lo poco objetivo de tal 
razonamiento y que efkctivamente se sienta atraído por eiia, aprovechando el estudio 
para conocala. Pero en el momento en que minimi7n e88 posible atracción para rehusar 
tarnary volver a rrcapaCitat sohe la situación a la que ae enfi-enta; hace a un lado las 
xeflexiones y deja que la suerte decicia. el deslindó su responsabilidad cqpoacitiva 
transtkibndola a una acción de locus de control extemo, si el sujeto se enferma o no, se 
&be a la suerte y no por algo que él hizo. 

Un participante diferente tuvo reacciones tan fuertes, que no sólo señal6 a la 
cómplice posiblemente infedada naaddola" con el instruct0 r, sino que tambib 
rehusó abiertamente recibir su vaso. Finalmente le pi& ai agente patógeno que lo deje 
tomar primero para la siguiente prueba. 

Ma 3. 
Condici6n: S+. 

La estrategia discursiva aparecida en esta condici6n fue la utilizada por un par 
de amigas, expresada en el condicimamiento de continuar con la pxueba sólo si se 
comperoaconsucompañero. 

Un par de participantes le sonreian collstantemenfe a la CMfederada 
posiblemente infectada, quien estaba jimto a ellos. Se concluiría que apareci6 el efecto 
& halo sino hera por las rwpuestas W@es y verbales signifícativas obtenidas en la 
entrevista posterior, las cuaies indican que las sonrisas h n  uúili./nrlnn CamDuna 
estrategia, tanto para disminuir la itensi64 como para atraer simb6licamente la 
benevolencia del personaje con "podern de enifennar. 

Día 4. 
Condición: S-. 

Se encmiraron reacciones bastante claras en di& condici6q ya que no 
solamente se registro nerviosismo genrmi, sino que se presedó un aislamiento masivo 
con respecto al dmpiice, dejándola abandonada en una esquina de la cámara 

Asimismo, se mliz6 un comentario signúídvo enire un par de amigos en 
cuanto ocurrió ei incidente y se pidió a los participantea que ampartieran los vasos; 
bsie fue: - " a r o  no tiene SLDA, verdad?- no Mcla mús tengo gonorrea, sfifis, pero 
no te preocupes, no es por el agua que te lo porMan pasar, eso es por rranmtisrbn 
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sexual- ah, pues si".- El interlocutor responde a manem de broma, pem con un 
contenido de seriedad que lo ubica al &al de la h e .  

A pesar de que se conoce cientificamente que el SIDA no se puede contraer por 
contacto personal superficial la situación de peligro a la que se enfi-enta el individuo lo 
hace dudar de sus canocimientos antsriores, provocando UD. conflicto cognoscitivo 
emotivo. Ello es claramente apreciable en el M o g o  de los participantes, quienes a 
pesar de conocer los mecanismos de hmmisión de la &edad (conñrmado en la 

pos-expenmen&) sienten "algo" que hace activar el pensamiento mágico en 
vias de implemmtar una estrategia de defensa, ya sea comportamental o verbal. 

Se piensa que en el caso de que 'una variable extraña no hubiera aparecido en la 
muestra, se hubieran registdo reacciortes más discretas. El y el análisis de 
la incidencia de tsta, y de otras variables extrañas hkninientes en el estudio será 
realizado en su apartado correspondiente. 

I.3. PRErnACXdN PANAUSISDE'LQ EM'REKISTR. 

Se llevaron acabo un total de ocho cueationes divididas en dos secciones más 
una pregunta de desorientacih relacicuda cm el estudio de mercado ppiameníe 
dicho. Eltas twiemn la finalidad de descubrir las dimensiones cmstitutivas y10 ocuitas 
de la cognición y sentir del sujeto a tnivés del ccmtenido, forma y fondo del discurso 
usado en relación con el comportamicmto evidenciado durante el transcurso de las 
condiciones experimentales. 

La metodologla asi usada es ixqmtante para conocer el grado de injerencia del 
pensamiento msgico en las categorias v&es del sujeto (para mayor i n f m i ó n  de 
la estnictura de la entrevista coI1sulfaí anexo 5). 

A continuación se presenta una relación general de las respuestas obtenidas en 
Las 31 enhvistas &das (para inayor información sobre las h u e m i a s  de 
respuesta por condición, recúrrase a los cuadros generales del anexo 6). 

Sección I. 

presuntas que collte- y preparan al individuo para la aparici6n de su 
pensar y seníir a través de las dimensiones simbólicas de su lenguaje y su posible 
p e n s a m i ~ ~ s u b y a c e n t e .  

Pregunta 2: ¿Cree que las aguas embotelladas que están actualmente en el 
mercado mexicano sean seguras?. 

El 35.48384/0 de los entrevjstaclos respondieron que defínitivamente no conñan 
ea h reguridad del agua embotellada; el 51.6229% opina que sólo algunas son 
confiabtw. D e  ambos porcentajes (que rgnesenta el 87.0968%) se desprenden las 
raizmes de su descdimm, mismas que se ubican principalmente en tris categorías: 
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Cuadro 2. Segundad del agua anbotelhda. 

Porque tienen un sabor 

122.22 

otros. Í57.03 

Solamente el 12.9032% piensa que las aguas emhtebdas son dignas de SU 
confianza. 

Pregunta 3: Mencione las ins enfermedades que usted considere las m4s 
peligrosas; estén o no relacionadas con el agua. 

Cuadro 3. Enfermedades más fiecuentemente mencionadas. 

Cabe mencionar que los sujetoii de las condiciones de SiDA tuvieron cambios 
en el tono, matiz y volumen de la voz al mencionar la d a e d a d  manipulada. 

Pregunta 4. ¿Por cpé piensa que estas enfermedades sean las más pelígrosas?. 

Cuadro 4. Peligrosidad de lar enfermedades. 
I. I 

En este caso el nimiero de mspiJeStas registradas fuen>n 24, debido a un  erro^ de 
los entrevistadom que d t i e m n  la pregunta para la condici6n de H-. 
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Pregunta 5. ¿Conoce los mecanismos de transmisión de ellas?. 

mayoría afírma conocei; los mecanismos de transmisión de Las 
enfemiedades que mencionó, representaindo el 87.0967% de La población total, 
mientras que el 12.9032% no los conoce. 

Pregunta 6. De estas enfixmedadci, ~ c d  cree que pueda transmihe mediante 
el agua?. 

En la clasificación de las respurnitas se observó que todos lodi entrevistados 
hacen corresponder la d m e d a d  que mencionan con su mecanismo de transmisión. 
No se presentó ningún caso en que una enfermedad no transmisible por el agua 
apareciera en las respuestas de los individiios. 

Sección ii. 

Preguntas basicas enfocadas a explotar y verbalizar el pensar y el sentir de los 
sujetos con respecto a su propia expexiencia en el momento de la activación de las 
estrategms comportamentales y discmivaa ante la aparición del incidente. Exploración 
del pensamiento mágico contenido en las ~iimensiones simb6iicas del lenguaje. 

Pregunta 7. ~C6mo se sintió durante el estudio de mercado en el que acaba de 
participar?, ea decir, /,le gustó o no le gustó el estudio?, en general, ,ybrno se sintió?. 

Pregunta 8. ¿Por qub?. 

Cuadro 5. Emloración discursiva del msamiento mdm'co. .~ v 

~ N D I C I O N E S  WERIMENTALES I I 
I I I I 

Í I I 

1 
1 5 8 7 6 83.8709 

7 5 7 5 77.5806 

22.5806 

77.4193 

3 1 22.5806 
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Hablo sobre el estuái0.- Los resultados de la tabla anterior muestran como la 
totalidad de los sujetos participantes en el estudio hablan más de aspectos reiacimados 
con un estudio de mercado, que de nu expenenciaS personales a pesar de que ae les 
insiste quelohagaa Ea deóido a d o  que tan s610 7 de los 31 individwa firvilmente 
hablaron de lo que s jnt imyde  su poSici6n c m  respedo al incidente de los vasos y 

usualmente no lo hacen por razmes de higiene. 
sobre todo, de lo que opinan con respecto al acto de cmmpdirlos, mencionando que 

Por otro lado, nadie ai parecer le dio importancia ai percance del materid, en 
&dad ello constituye una estrategia más usada para minimim el problema y rehuir 
la evocaci6n de la situación canflictiva. 

Evitar hablar de su sentir.- 1.1 evitar hablar de lo que sintieron lleva a la 
situación a un nivel de pensamiento milgico subyacente y relaciod con el lenguaje; es 
decir, el acto de verbaltzat ’ impiica simlx5iicamente volwr a traer la situación estresante 
y su inhenmte carga motiva. De aiguna manem xwiven sus miedos, y de acuerdo a 
Zancov (1950), los hace conscientes y reales a la vez; claro que ello &be estar 
supeditado a la intensidad de la situación; entre mayor sea la fuen;a de la experiencia, 
mayor será su ocultación verbal. 

El hablar o no de las experiencias personales edá relacionado con las 
posibilidades objetivas de contagio que el individuo le aíribuye a la situaci6n de 
acuerdo a mformación cienüñca o de sentido común que ha adquirido con anterioridad. 
Es decir, si alguien se entera de que existe la posibilidad de que un participante esté 
infectado de hepatitis por su contacto ran un hermano o CM un t e n b ,  objetivamente 
se concluye que el riesgo a ser contagpado en el segundo caso, es reducido, y aunque 
sienta inquietud, la intensidad de la experiencia es menor que en el primer caso. 

Cuando la experiencia es de baja intensidad, el individuo tiene la oporiunidad 
de analizar las cosas coc un pmsamknto m,4s crítico y darle una explicaci6n a lo que 
sintió; esto le facilita la VerbaliZaciOn en aras de desahogar su neMosismo o de 
justiñcar su disgusto por compaTfLT, bashdose en razones higibnicas. 

Se puede decir que los sujeto:i que se refieren exclusivamente a aspectos del 
estudio, no ban alcaouido un conbi intemo lo suficientemente logrado como pant 
encontrar una estabilidad que lo lleve I ;  solucionar el conflicto. 

Esta virtual solución implica la. utilización de un recurso simbólico que se da ai 
nivel del lenguaje y que funciona a iinanera de desague; esto es, que todas aquellas 
palabras asociadas con la situación anzenazante se presenten paulatinamente duninte el 
discurso con el objeto de descargar ese peso temido. Por lo tanto, la -ia en el 
número de experiencias personales y excusas anti&yénicas repartados entre las 
condiciones de H- y H+ se debe precisamente a la intensidad que el ador social 
atribuye a la situación 



30 

Pre¿1sposic16n verbal: I 

No hablo de mi sentir IHiLblo de m i s &  
I 

M n :  1 
iaintanciidela iki mtrnridad de la 
e x p c r h & e s ~  ~aperienaaesfüde,no 
NotaigoporquCt== /sequcrrspon&rYdiBo 

;que me serdi bien porque.. 
I 
I 

Consecuencia: 
TCIlgO&oportunidad 
de argairunauccusa: j q h d a d d e i w e n t a r  

j ... Estoy coofuso, no t q p  

higiene 'urn excusa 

El rammmiento anterior puede quedar expresado en el siguiente esquema 
don& se piasman los pensamientos hipotkticos que debieron elaborar los sujetos 
experimentales. 

&mema 2. ?h.samientos hiDol@ticos del actor social 

La situación en las condiciones S+/S- se hace más compleja debido al conflicto 
en el que entra el sujeto entre el conocimiento que tiene de la enfermedad y su sentiq 
conflicto que tendrá una expresión diferente en las entrevistas. 

Evaluación positiva del estudic8.- A pesar del incidente una gran mayoría (26 
personas) calificb de positivo al estutiio, incluyendo algunos que decidieron opinar 
sobre la falta de material y expresar su inolestia por comparhr los vasos. 

Las personas que caiiíicaron negativamente la pmba de gustación adolecieron 
razones de horario, de d m o  se debe llevar un estudio de ese tipo y ai descuido en la 
tarea (déficit de material). 

No comparte vaso por higiene.- Es posible que las razones antihigiénkw 
expuestas por los sujetos obedezcan a una primera atribución sobre la situación 
estresante a ia que se enfirentaron, siendo ésta tan desconcertante e incontrolable que 
aún no pueden darle una explicación. Por lo tanto implementan una primera 
interpretaCi6n 16gica y valorativa de diñcil refutación inherente a la normatividad 
interna del sujeto, y que es la de no conipartir los alimentos con alguien. 
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Cabe resaltar que dicha norma de higiene tiene otras características: se compte 
en ninguna parte y bajo n;agUna circunstancia, es decir, nunca. Es preciSamente esa 
normatividad la que provoca que el sujeto no acepte beber del vaso de otra persona y 
no a pensar si io debe o no de hacer, es decir, io conduce al acto de rechau, y no a la 
reflexión o evaluación del por qub y cuando de ese rechazo, pues ya “siente” que no 
debe hacerlo porque simplemente no le agrada. 

De cuaiquier forma el instnictor los relegó de la obligación y de la 
responsabilidad de tomar, mostrándose comprensivo al adverfirles de ‘su derecho a 
negarse sin consecuencia alguna“. ik esta manera se resolvia la posible variable 
extrafía de obediencia a la autoridad. 

Por otro lado, la presión gmpal pudo haber mfiuido en la aceptaci6n de la 
alternativa propuesta por el instructoi para termiaar el estudio 0 de hecho asf fue, 
aunque es dificil conocer el grado en que lo hizo). Sin embargo, se trabaja bajo el 
supuesto de que una persona que de oxdinano no camparte los víveres por las razones 
que coasidere “cMTecf8s”, no lo Mi en m q ú n  caso ya que, como se mencionó 
ant&mente, forma parte de un sistema arraigado de creencias. 

Las personas que mencionaron en la entrevista que sentían la obligacibn de 
beber o las que visiblemente se mostraron obligadas, son aquellas que no encontraron 
en el momento una d n  lógica para aceptar su derecho a w tomar, ya que la norma de 
no c o m p 6 ,  no era propia de eiios y por lo tanto no pensaban que era adecuada. En ese 
momento se sintieron amenazadas y no les dio ti- de explicarse la situación y de 
reaccionar con la rapidez suñciente como para racionalizar una excusa “lógica”. 

La situacibn se pueúe ejemplificar de esta manera para las condiciones de 
SIDA: 

El sujeto fue llamado a un estudio de mercado, por lo que esperaba encontrarse 
con lo que él conoce o sabe qué es un estudio de mercado y no una atrevista de 
trabajo, por ejemplo. Posteriormente :le entera “accidentaknente” de que alguno de los 
participantes cree estar infectado de SDA bajo ckunstmcias dudosas; lo cual, lo 
único que provoca es ponerlo al tanto de la situaci6n y reaccionar de una manera 
inversamente prvpa-cianal a la distancia que tiene con la participante posiblemente 
infectada. Es decir 

A mayor distancia del posible agente patógeno, menor número de reacciones 
activadas y, 

A menor distancia del posible agente patógeno, mayor n h e m  de reacciones 
activadas. 

Al sujeto ingenuo le puede prcxupar por estar junto a la confederada, quien le 
asigna ciertas cualidades para determinar si merece o no estar infectado. 
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Pero ahora se a t a  a una situación nueva; ya que no s610 tiene que eatax 
junto a ella, sino que debe introducir a su organismo un líquido que ya ha sido tocado, 
tal vez contaminado, por esa persom, siiuación que le angusúa por estar relacionado en 
cierta medida coa los fluidos del cuerpo. 

En realidad, siente que algo esta mal y que no debe continw, pero piensa 
después que su sentir no es del todo objetivo, ya que ai hacer uso de su información 
previa, sabe que el SiDA no es iransmijiible por ningún contacto personal, mas que el 
sexual. 

Finalmente decide, en algunos cuantos segundos, continuar con la prueba, 
puesto que le resuliaría absurdo, tanto para él como para los der&, no hacerlo. NO 
obstante, mtinin elaborando una forma de pensamiento mágico que se vislumbra en 
las cualidades simbólicas del discurso durante la entrevista. 

Las redes invisibles por las que se puede extender la "contaminación" pueden 
alcanzar ai segundo cbmplice, especiaihente ai agua e incluso, dado el nerviosismo 
generai, al salón, por intermdo de ambas confederadas, cubriendo así todo el 
territorio. 

Se recordará que las diferencias con respecto a las reacciones registradas en 
tomo a las condiciones de hepatitis pueden explicarse por el grado de umtagio de la 
propia enfemedad. 

Un total de 24 sujetos mostraron rasgos de nerviosismo en las entrevistas, 
expresados en sus tonos verbaies, cambios de volumen en la voz, risas nerviosas, 
esirategias de "atraer la afabilidad del entrevistador", o de "enfrentamiento con el 
entrevistador" (el entrevistado extrema su amabilidad o su comptencia con el 
encuesiador), desesperación, posiciones de rig&, intranquilidad corporal y gestual 
manifiasto. 

Como es de pensarse, los sujetos que no manifestarcm reacciones de 
nerviosismo en el video, son los que se muestran igualmente tranquilos durante la 
entrevista. Resulta dificil atribuir la razón de tal despreocupación, ya que ésta pudo ser 
perfectamente natural al no importarles el hecho de que una participante creía estar 
infectada dadas las circunstancias del rumor, o bien, que por alguna raz6n no se hayan 
enterado. 

Pregunfa no. 9. Finalmente, ... y esta pregunta se rekiona con la anterior, 
¿tiene usted aim comentano o sugemcia sobre el estudio en el cual acaba de 
participar?. 
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Cuadro 6. Dimensiones simbdicas dei pensamiento mágico. 

Es interesante observar que en ninguna de las condiciones de hepatitis los 
sujetos hacen ai@ comentario en tomo a los vasos y si con respecto a ampliar los 
alcances del estudio de mercado; bsisicamerite, el nbem de participantes. 

Se presume que al ser la hepatitis una enfermedad más facilmente tninsmisible 
que el SIDA, los sujetos expresen su deseo inconsCiente de ocultarse entre un mayor 
número de asistenies, lo cual implicaría Flerderse entre el grupo y permanecer en el 
anonimato Con la finalidad de no tomar o de escabullirse entre los demh para estar 
ajeno a la Compartición. Tal situación les otorga la posibilidad de aislarse de la 
supuesta infectada. 

Como ya se había mencionado anttaiormente, la situación en las condiciones de 
SJDA se ccmplejiza, puesto que el individiao entra en un d d o  más agudo en& lo 
que el conocimiento científíco que ha adquirido previamente le &cia, y el "sentir de su 
pensamiento". Tal circunstancia lo lleva a Iacionalizar la experiencia más rápidamente; 
por un lado se tranquiliza, pero por el otro se acentúan las contradicciones entre lo que 
siente y piensa, por eilo no está preparado para hablar del contratiempo, y lo desvía a 
aspectos del estudio como puede ser la liartiada de atención con respecto a los vasos. 

A continuación se presenta un esquema resumiendo la situación a la que se 
debieron enfrentar los sujetos ingenuos p i  las condiciones de SIDA. 

Esquema 3. 

Situación del actor social. 
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En esúis condiciones los sujetos no hablan de sus experiencias persondes 
porque realizan una traslación simbc5Iica de su sentir y pensar, hacia un colitexto menos 
personal bajo la foama de c<mientarios y sugerencjas del estudio. El relativo exit0 que 
han alcanzado para r e m k  el mundo después de su íiacíura los predispone a 
descargar los pensamientos y sentimientos de intranquiiidad de una forma indirecta, 
desviada. 

Los resuitados anteriores dem- que el pensamiento mágico se encuenú-a 
presente de manera latente en la cognici6n humana moderna y el ciial se manifieaía al 
crearse una especie de estado iímbiw entre la emotividad y el pensar objetivo, lógico 
formal del individuo. h e  es un estado en donde! el pensamiento rdgico surge para 
conedar ambas e s h .  

En el ambit0 del estudio, el pensamiento rnágco se presenta como un murso 
más para reestructurar un cierto orden fisico, t:mocionai, moral y mental y cuya 
manifestaci6n es de indole inconsCiente. &ste fenbmeno cognitive es registrable a un 
nivel luigiiistico, el cual merge duraníe el uso iiimb6lico que el sujeto hace de las 
palabras. 

Se presume que en el contexío de la inVe&gación, el pensamiento mágico se 
puede enmirar en dos tipos de dimensiones lingiüsticas: Bajo la forma de desviacih 
simb6lica de descarga wmpematoria y de d í a c i b n  verbal simb6lica. 

La primera se aparea con reacciones condu&dea discretas detenninadas por la 
mntagiabilidad de la wndición (S+, S- y H= c oontagiabilidad), mientras que la 
segunda hace lo propio con reacciones wmprtamentales explícitas. (H+ = > 
contagiabilidad). 

El p d o  de wniagiabilidad de las condiciones guardan relaciones 
propurcionales entre la hctibjiidad del contagio y :ius consecuencias lingiiisticas: 
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A: A menor hctibilidad de cmitagio mayor posibilidad de implementax el 
recurso de desviación simb6lica de descarga compensatoria como un pensamiento 
mágico que iieva a asignar poder a las palabras. 

Desviación simbólica: El individuo cree que si habla directamente de sus 
temores éstos sé pueden realizar, lea resta fuerza al referirse a ellos 
despersOrlaliZadameIlte. 

Un alto nivel de contagiabilidad hace entrar el sujeto en un Connicto más agudo, 
pero de menor duración, precisamente porque tiene un conocitniento previo de la 
certeza del mundo (El SIDA no se puede transmitir mediante el agua, el hepatitis no es 
tan uifeccoso como para contagiarse de alguien que cree estar infectada por un 
tendero) que le permite reelaborar su sentir y darle tiempo a la manufactura de razones 
objetivas con el fin de desviar lo que realmente siente. De esta manera se refügia en la 
información científica o de sentido comh y combate el miedo a verbaliuir sus temores, 
yaqueéstossehan . .  ' d  O. 

Descarga compensatoria: En estos casos particulares, la minimkación &biiita 
el poder mágico de las palabras y adquiere la fwnción de descargar paulatinamen te el 
temor y compensar la Mta de cornpronuso personal ai no hablar directamente de su 
sentir, por un mayor enfasis sobre aspectos del estudio relacionados con ese pareaq 
(bajo la forma de una sugerencia imperscml) pero más enfática. 

Se le, llama canpensataria parclue la falta de encaramiento directo con las 
experiencias personales es compensado !por la traslación impwsonai de su sentir hacia 
el incidente. 

B: A mayor factibilidad del contagio, menor posibilidad de utilizar el recurso de 
desviación simbólica de descarga compensatoria, la cual es sustituida por el recurso de 
ocultación verbal simMlica. El pensamiento mágico del participante le dota un mayor 
peso a la palabras; se ocultan las palabras por el temor de que se hagan reales y lo 
puedandafiar. 

Entre más se haya comprometidcb su salud, más se ve minada su capacidad para 
esta- y controlar nuevamente el estado de cosas antmior. Es factible que el 
asistente piense algo así: "yo Vine a un estudio de mercado perfecttunene sano y ahora 
es posible que salga enfermo". 

Si bien el rigor estadístico reportó gue sólo en una condición experimental se 
arraigó el pensamiento miigico en la mente del sujeto, evidenciado por los cambios de 
actitud en la valoración de las propieddes del agua; el d s i s  de las dimensiones 
simbólicas ocultas en el lenguaje, emergidas en el discurso del sujeto, pemiitit-8 
conocer el grado en que se maniñestrt el fenómeno estudiado en las situaciones 
restantes. 
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El cuadro que aparece a CcintinUaCión muestra como las condiciones 
experimentales pvocan u11 codicto cognoscitivo emotivo particular para la 
subsecuente activación de las dimensiones verbales descritas: 

Cuadro 7.' Conflicto c o g n o s c i ~ ~ - e m o h .  

I I I 

I 
S- 

En donde agudo- es aquel conflicto cognoscitivo-emotivo que conduce a una 
primigenia explicación de los aconltecimientos desestructurados basada en la 
percepción del riesgo. 

Agudo + representa el conflicto tmn mayores implicaciones en la afectividad del 
individuo; siendo de tal magnitud que 3e le difículta realizar una explicación objetiva 
de los acontecimientos desestructurados. 
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2- RESULTADOS PARTICULARES 

2.1. PREsENiACI6N YANhSlSDECAWSREPRESENTAEPREsEMiinVDS. 

El análisis que a continuación ap- se baaa en una aelecci6n de 10s casos 
más mentat ivos  de la investigación: para tal motivo se articd6 pani cada caso 
parhcuiar, las reaccimea compoxtamentaies regisiradas por el video, las respiestae 
corporales obtenidas durante la eatrevista y el contenido de la cmmsx&h 
propiamente dicho. 

2.1.1. Reacciones comportarnentctks. 

Mxmaci6n general: 
Dia 1 .  
C d c i b n :  H- 
Tiempo toial: 11' 03". 

NOTA: h duraci6n de kas conhcionu rxpsnmuttahs v<rrlon & acuuda a kw 
preguntas y dudas formuladas por los prniicipantes con respedo al agua embotaliada y'o la 
emprwa 

Individuo repruentativo # 1. 
sexo: M 

-Cuadro de obsavaciones no. I. 
Tiempo correspoadiente a las pruebas "A", "B" y "C". 

Ptje. total: 131. 

Para mayor i n f d 6 n  sobre las respuestas oorporales muuir al video anexo. 
En cuanto a la ubicaci6n espaciai de lai sujetos, consuitar cuadro de fdograflas en e€ 
anexo 7. 
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Acicalamientos: 2 
Distancia ai agente patógeno: 2 xntrs. 

-Observaciones correspondientes a la activación de la idea del contagio. 

Período de incertidumbre: (Tiempo tntnscurrido entre el incidente y su anuncio): 

Sugemcia de compartu los vascis: 7' 40". 
3 8" 

-Implementación de estrategias comportmentales y discursivas: 

*pnieba "D". 8' 12" 

Estrategia discursiva: ninguna. 

El sujeto dirige su mirada constantemente hacia la posible infectada, 
postenomente la desvía al lado opuesto, se agacha, vuelve a mirar B la cbmplice, 
adopta posiciones de cierre (se cruza de brazos rígidamenie). 

En el momento en el que los demás acuerdan compartir vasos, dl espera ai 
úItimo para asentir, aguardando a conocer la decisión del confederado. Se encoma y 
permanece sin moverse, revisa su vaso y no toma, lo cede a otro participante, se mueve 
a un lado, le regresan el vaso, lo revisa y ñnaimmte toma. 

k b a  "E". 9' 35" 

Pemianece inmóvil, cruzando pies y piemas, le comparten un vaso y torna 
rápidamente pani posteriormente asir con la mano derecha su muñeca izquierda y 
continuar inm6vil. 

Particularidades: 

En general, el sujeto adoptaba constantemente posiciones de cierre (cruce de 
brazos y piernas). Se puede decir que 11a íiecuenck de respuestas corporales d e s 4 6  
durante las dos úItimas pruebas; transfixmando su nerviosismo abierto en uno rígido. 

En las etapas iniciales del eibciio de mercado el individuo se encontraba 
sumamente nervioso, lo que provmi que denamara el agua durante la segunda 
gustación, sin embargo, su intranquilidad disminuyó pauíatínamente conhme 
transcurría la experiencia, para aunientax considerablemente en el momento del 
incidente. 

De acuerdo a la &uemcia de respuestas coprales reghadas durante la 
condición experimental se pueáe &miar que el pemmce del vaso fue accidental, 
producto del nerviosismo y no de una estrategia implementada para no tomar agua, ya 
que el participante aún no se mfkntaba con aim peligro. 
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El hecho de compartir los vasos. que implicaba una alta posibilidad de tener que 
com%hr con el posible infectado por estar dentro de su zona de innuencia, p v d  al 
parecer una reacción tan herie, que de a l e  manera b l q e b  al sujeto. Al parecer se 
mantiene inmóvil como una estrategia i:simMiicaj para dejar pasar el peli-. 

.4i terminar el estudio mencionh en tono de broma: "a ver si e1 agua me hace 
llegar de pIe a las escaleras". Lo cual indica que tiene insertada en su mente una 
cualidad negativa del agua, que bien podria categoikrse en tknninos de veneno O 

contaminación, satirizando su sentir como una forma de atraer "la afabilidad " de la 
situación y estar menos propenso ai peligro que ests sintiendo. 

Asimismo, el comentano indica que un elemento exbaño. "un" agua ha 
penetrado a su organismo mezclándose con sus fluidos corporales. Es decir, el temor 
causado implica uatm con categorias clicotómicas como serían: lo e?rterno-lo intemo, lo 
extraño-lo wnocido. .Aún mpis, esiis dan origen a madas contrapuestas: conocido- 
interno-limpio contra descoriocidu-extemo-sucio. 

El sujeto siente temor ante la implantación de una situación ambigua 
objetivkíia simbólicamente en el agwi. 

La realidad comienza a deseistructurarse y se d e m b a  en el momento del 
incidcn?e; ha dejado de pertenecer al m g o  de cotidheidad de nuesiras experiencias 
personales, wn su subsiguiente incontrolabilidad e inestabilidad. En consecuencia, la 
situation no sólo se convierk en exlraiiin, sino tambien directamente amenazante. 

La sihción desquebmjada y todo lo relacionado con ella combinan sus 
cualidades negativas para depositme fhalmente en el agua, transformindolo en un 
elemento contaminan te. El actor social establece nuevas relaciones simbólicas y le 
asigna un nuevo sifinifícado al acto de t o m  agua: la acción de peneimcióri de su 
espacio interno. 

Es& suposiciones serán apoyadas por los subsiguientes análisis. 

2.1.2. Andisis de In entrevista 

-Dimension discursna predmiriante: Desviación simb6lica de descargz 
compensatoria. 

Para mayor información sobre Las entrevistas, consuitar anexo 8. 

Caractenkticas generales: 

El sujeto expresab? su nerviosismo hablando dpido, en ocasiones enredaba las 
palabras, hace vwks pausas y exhalaciones, se mostraba impaciente, tenso y en 
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ocasiones molesto. Tendía a retar sutilirtente al entrevistador y mostraba inseguridad en 
aigunas paiabras. 

Una vez que ha íimhado la úitima prueba y después de que el sujeto ha 
implementado s w  medidas para evitar ser penetrado y contaminado, ya en fininco 
conflicto cognoscitivo emocional, tiene un espacio temporal lo suficientemente grande 
cano pira eniraren un período estructurante que tiene como finalidad dotar de una 
estabilidad a lo que resultó inumtrolable. Utiliza cakgorimciiones, atribuciones, 
representaciones, creencias, racionalizacionea y oíros mecanismos en la búsqueda del 
ordenpersonal. 

Ahora, el pensamiento dgi ico ha dotado a las palabras de un poder inusual, 
tiene la capacidad de liberar el temor al verbalizarlo, (descargas y desviacioneS 
simbólicas) o de hacerlo más real; (:dtamiento simbólico) es deck ocurre una 
trasiación mhgicu-simbólica de la situación amenazante y su8 componentes al lenguaje. 
El pensamiento se convierte en palabra;, este en objeto y este a su vez en acción. 

Es necesario precisar que el cxmjunto de signos y símbolos &cables y 
decodificables con el que nos ~xmicamos  no son en sí mismoS mágicos, se 
convierten en mágicos de acuerdo a la relación sicológica que se establezca enire eiios 
y las acciones del individuo en su entorno social. 

A continuación aparecen algunos fhpentos de la entrevista que ejempl&an 
las características enunciadas en laspáiírafos anteriom. 

Es posible que durante la conversación el sujeto se haya sentido a&do por las 
pmgmias del entrevistador que lo llevaba a evocar nuevamente la situación 
desagradable, por lo que siente deseos de p r o b a r  su Competitvidad. La presencia de un 
tono de MZ arrogante, de pisiones innecesarias y del uso Grecuente de la palabra 
"obviamente", descaiifícan de aiguna xnanera, no sólo a las preguntas sino al propio 
entmvistadm, que por otro lado es repn:seniante de la compañia que lo llev6 a ese lugar 
en donde tuvo esa experiencia; tal y colno lo demuestran los siguientes hgmentos: 

Dinante la entrevista se enattró una progresión en la manifestación de k 
descarga simbólica con apariciones discretas de una desviación simbólica. 

Menciona hs tres enfermedades que consideres lar más peligrosas: estén o no 
relacionadas con el agua. 

"Buenoo...¿ d-eciades mortales? -si, lar más peligrosas- ..oo..enfermedades 
que no todavía no teagan cura, por que podemos hablar de unas y otras". 

Si.  las mortales. 

"Mortales, bueno, obviamente SIDA, eeehhhm [ J en algunas ocasiones cáncer, 
depende el lugar donde de yyy..e. refenrnte al agua pss el c6lera." 
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La precisión sobre las enfermetfades se presenta como innecesaria ya que la 
pregunta se diseftó para dejar al criterio del entrevistado lo que él consideraba como 
una enfermedad peíigrosa, ya sea que la peligrosidad la pensara en función de io mortal 
yIo lo incurable, categorías incluidas en enfemedades peligrosas. 

Ahora bien, en caso de &r alguna confuih o duda el individuo se 
aprestaría a preguntar, más que aciararle ai encueatador, que "no es lo mismo hablar de 
una y otra". En realidad, la diferencia nidica en oómo lo dijo. 

-Ahora hablemos de la seguridtd que ofrecen las marcas de agua que e s h  a 
la venta, p e e s  que las aguas embofell&ks que aciuaimeníe se encuentran en el 
mercado mexicano sean seguras?. 

'"guenoo mira, eestem [Io piensa] creo que ninguna es segura [ J eeM pero hay 
..algunas que son mejores po?. Y eh, como te decía es, dependiendo de, de 

Iti calidad del agua que te mcuentrw. Ahora, esteee, eso de [ tas firmosas aguas de 
mauantiales como que no les veo mucho ... muchoOO. Cuando es propiamente extraída 
de allí sin ningún previooo, proceso d s  elaboración [ ] como que no, no me, no me 
convence tanto. Ieeehh [ ] obvirimente que entre m á s  puriíicaciones tenga pues mejor 
[-o impaciente, arrastra In voz). 

-¿Pero en general, consideras 41ue son seguras?. 

Hay una gran pausa [6 s e ] ,  el sujeto se nota tensa del rastro -io en qué 
porcentajes ?. 

-"En que pomataje [su VOZ pierde seguridad] Bueno0 [pausa de 4 seg y una 
eshaiación y en forma más apresurada que el resto de In entrevista se atropeiia en 
sus palabras]. -b son - . 1 desesperado- 

nos y ~ l l  a llevar a la I&!; porque &&me& todas tienen [ ] residuos 
fecales y.. otras piedritas y otras cositas por ahí, [ ] pero seguras propiamente no, un [se 
detiene] 70%, no un loo'%. 

Evidentemente no d a  en la seguridad de las aguas emboteliadas, pero hablar 
sobre el tema le produce nerviosismo e incluso desesperación verbal. Es un asunto que 
inhta evadir sutiimente. 

En este caso, donde la posibilidad objetiva de contagio es nula, el pensamiento 
mágico le asigna un poder menos anienazante a las paiabras (que en el caso de un 
mayor riesgo percibido); por lo que t:l individuo esa m$s preúispuesto a verbakar 
"agua" y "muerte" sin que sienta que serán atraídas. Por supuesto, el sujeto no es 
consciente de esta información y no sabe que sus palabras lo libemrh o lo atraparán. 

Recardemos la broma de humor negro al fínal del experimento y articulémosla 
con la verbabción anterior. Ambas constituyen descargas simóólicas; una we le resta 
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fuena al "veneno"; mientras ia sepida se plantea como un 
materiaimente directo con esa "muerte". 

enfimtamiento 

Ahora bien, la broma no ea del talo producto del pensamiento d g h ,  sino una 
combinación de éste (áadas las circmitancias) con la serie de estrategias que el 
individuo ha utiiizado a lo largo de su vida para disminuir la tensión de una situación; 
y esto es una provocación fisiológica que nada tiene que ver con lo mbgico. Me puedo 
provocar risa para aflojarme de igual manera que puedo apretar los dientes para no 
iiorar. 

En la siguiente pregunta se aprecia aún su nerviosismo y su impaciencia. Las 
cualidades contaminantes del agua siguen p e n -  en su lnente y duda un instante en 
confirmar que el cólera se transmite por el agua; reafirmándolo de manera escondida en 
la respuesta siguiente. 

El sujeto se encuentra en un período de Verbaluación que lo lleva 
pauiatinamente a la enunciación de las pilabras con un alto grado de sigmfícado; y que 
le inquietan. 

-Regresando a la pregunta anterior. @rtoces los mecanismos de transmisión 
de las enfermedades que mencionarte?. 

" ...- Mmmh, y el diera pss, obviamente es porr.. por el agua Lno? y por 
productos que estén más o menos sin previo procesainiento de de aguas potables". 

En el contenido de las preguntas que abarcaban el sentir del individuo se 
encuentra la misma precaución para hablar sobre aspectos del estudio que le fueron 
amenazantes, de hecho tiene un halo de indecisión y hace una pregunta inicial 
confirmatoria. En un principio evita hablk de sus experiencias personales y se refiere a 
aspectos operativos del estudio wmo la tielección y el horario en que se llevó a cabo. 

En la evaluación del estudio, califica de positivo que los participantes se 
desconcciexan, sin embargo, a p e a  que de cualquier manera "oonoces a afguien". Esta 
h e  puede expresar el deseo inmnscientte de encontrarse entre conocidos para sentirse 
más seguro. 

Por otro lado se hace dudosa el alcance del Comentario "conoces a alguien' ya 
clue antes, durante y después del estudio no se observ6 que interactuara con alguien; y 
por ello no se puede saber si se referia. a conocido de visía o a compañero. Dado el 
sentido de la fiase se piensa que ese conocido es algún compañero que deseó encontrar. 

-,Como se smtid durante el esiudio de mercado en el que acaba de participar? 

"Eehhmm todo el ...L el asunto? -si- Buenoo en primera [ ] el horario ¿no?. Esttee 
[ ] en parte estuvo muy bien que m y  poca gente se conociera de los de los aquí 
entrevistados de repente te enwntraste con que conoces a alguien po?. La selección yo 
creo que estuvo más o menos". 
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Aunque se detiene un poco, se atrave a nombrar el incidente por sí solo; las 
pequeñas descargas simbólicas deposiiadas sobre las palabras le ayudan a nombrarias 
wn mayor facilidad sin llegar a extentieme y expresar una opinión más personal. Las 
palabras se diluyen, haciéndose menos pesadas. 

".. eehhmm, nos fdtamn vasos [ 3 para seguir haciendo las pruebas -¿de Cos que 
traian las señoritas edecanes?- Así es, eehhm, con respecto a los p d m t ~ ~ ,  hubo uno 
queiaverdadnomegustbmucho,porciertosemecayó[ ]granpartede64 perono0 
como que el sabor i, iba muyy, muy djferente a los demas mo?. Ahora estee, el hecho 
de de hacerla en una universidad pss, IS muy bueno porque como mencionaban es, es 
uno de los fuentes donde pueden tener más co~lsumo este tipo de productos. Y ehhhm [ 
] iquc mab~?". [Baja ia VM y se le extingue en u11 tono pngustiado]". 

Conforme avanza su comentano hace una justificación del accidente del vaso; 
racionalizandolo y superponiendo de alguna manera su nerviosismo por el sabor 
desagradable del agua; este hecho le obliga nuevamente a hablar sobre aspectos del 
estudio de mercado; ibakando en un nerviosismo renaciente. Nuevamente las 
palabras se vuelven más pesadas, evidenciado en los cambios de volumen, la timidez y 
lo b v e  de sus respuestas sobre un asunto que no le h e  buenos recuerdos. 

El evitar hablar directamente de sus experiencias personales es una constante de 
todas las condiciones. 

-¿Los vasos eran de vidrio opor qué se rompieron o qué? 

"Ahh no, eran esteee, de &el yjy, pss algunos tenían Qas por ahí [Baja un 
poco la voz y habla róipidamente] 70 sea venían defeciuosos- mjum- ¿Y alguno se 
quedó sin probar el líquido?-No T&r [conáuidente] si iuvimos que compartu unn [ ] 
en una ocasión". 

Ante la insistencia del entrevistador que al parecer quería saber todos los 
detalles de lo que había acontecidq el sujeto d a h  mtundamente que todos 
compartieron; por otro lado minimr. "za el alcance del incidente ai mencionar que 
wmpartieron en una ocasión y no en dos. 

El entrevistado le atribuye una. cuaiidad diferente a las palabras, las cuaies, al 
repmentar una amenaza por la "carga. real" asignada, bata de desviarlas; hecho que le 
sirve para descargar el peso de las mismas y la emotividad asociada a ellas. 

-¿Y tuviste algúnproblema con ello?. 

" Pues Nooo [Sube el vohunc:n de su voz , adquiriendo un tono agudo, se 
sigue otra gran pausa de 4 segl "casi" no [exhala y deja escapar una insipiente risa. 
Se muestra inseguro, sin decidirse a mencionarlo]. - ¿Por qué casi?- Porqueemm [ J 
respecto a alimentos como que noponono mmm, no con no comparto mucho [vm 
nerviosa] - Pero lo compm-tiste- Si, E ~ D  quedaba otra". 
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En su inseguridad se encuentra el deseo inconsciente de hablar de si mismo y de 
cbmo se sintió, e n a x d o  en eae "casi" temeroso, pera una vez que ha iniciado este 
proceso, realiza uria desviación shb6hca mediante la implementación de una razón 
higiénica del por qué no le gusta comparlir los vasos. 

Este tipo de excusa es li-ecuentexnente usada por aquellos que deciden hablar 
sobre los vasos y más aún, sobre su opinión al respecto. El periodo esiructurante por el 
que estan pasando íieva a los participantes a racionalizar sus verdaderos motivos 
encubriéndolos con una norms de higiene; si bien subjetiva, perfectamente 
comprensible. 

Como se recordará en el apartado de resdíados generaies, se hizo hcapié  de 
que esta regía de salubridad se encueritra arraigada en la normatividad interna del 
sujeto, misma que le hará respetarla en todo momento, o, si 110 es tan rígida, podd 
quebrantaría en algunas ocasiones. Sin embargo, el hecho de romperla en una situación 
en la que no está obligado, hace dudar de que realmente exista una norma de esta 
naturaleza en sus esquemas qgnoscitivca; después de todo se le dio la oporhmidad de 
riehusarse sin sutiir consecuencias. 

El entrevistado menciona al respeto que "no quedaba de otra", mostrando su 
molestia ante esa obligación. Es muy posible que el estado de nerviosismo en el que se 
encontraba lo distrajera para preparar m a  excusa para sí mismo, ora que no se le exigía 
una explicación) que lo condujera a aceptar su derecho a interrumpir la prueba; 
viéndose atrapado entonces por un fenomeno de presión social; si todos aceptan yo 
también me siento obligado a aceptar. 

En o'ms palabras, el wdicto  cognoscitiva emotivo lo lleva a sentirse nervioso 
pero sin existir una razón objetiva, elio It: impide inventar una excusa para no compartir 
los vasos; por lo tanto, estii mhs susceptible a la presión social porque espera a ver si 
aiguien más está sintiendo y pensando como él, lo cual no ocurre y lo lleva a revaluar 
su situación. El sujeto piensa que efecijvamente no tiene por qué pasar algo; si los 
demás aceptaron es que no debe de haber peligro. 

Si trasladamos la teoría de Weiner sobre los sentimientos vinculados a la 
atribución hacia nuestro contexto, tenemos que el sujeto realiza en el referido periodo 
estnrcturante una serie de atribuciones causales para entender el significado de lo 
sucedido. Sin embargo, las dimensicnes subyacentes sobre lugar, estabilidad y 
mntrolabilidad no se refíemn a capacidades del sujeto ya que no pertenecen a 
expectativas sobre el éxito o fracaso de alguna tarea. 

Estas dimensiones son exterrtas al sujeto (esto no se puede rifimiru 
categóricamente sin hacer una prueba de locus de control), ya que el hecho de encontrar 
a un asistente que cree estar enfermo o que haya problemas con el material, son 
circunstancias que están fuera de su conirol. 



No obsiante, la sontmlabilidad y estabilidad son dos dimensiones que se 
trasladan hacia el interior del sujeto en el momento que quiere recuperar un cierto 
eqdibrio cognoscitivo emotivo. En el aifuerzo para lograrlo, el individuo recurre a 
atribuciones y representaciones o racionalizaciones, etc., pero mientras consigue la 
solución ai conflicto por esas vias, su pensamiento mágico se manifiesta en una 
dimensión iinguistiCa en la fonna de desviaciones y descargas simb6licas como una 
estrategia más para hacerle hnte a la desi:structuración de su mundo. 
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2.1. I .  Reacciones comportmmtaks. 

Información general: 

Individuo # 2. 
Sexo: F. 

Cuadro de observaciones no. Ii. 
Tiempo correspondiente a las pruebas "A", B" y "C". 

I 

1 O O O 1 0  1 ' 0 1  1 1  3 

me.  total: 23. 
Acicalamientos: 2 
Distancia ai agente patógeno: 4 mtrs 

-Observaciones correspondientes a la a,iíivación de la idea de contagio. 

Período de incertidumbre: 38". 
Sugerencia de Compartir los vasos: 7' 40". 

-hplementacidn de estrategias compor.tamentales y discursivas. 

Prueba "D". 8' 12". 

Estratega discursiva: La sujeto propone otra forma de concluir el estudio sin la 
necesidad de Compartir vasos; ésta es: tomar del mismo vaso las pruebas restantes. 
Rechaza su derecho a no seguir con la prueba. 

Le participante continúa en su posición iigida todo el tiempo, es decir, sigue con 
los b s  cTuzBc1os y su mochila ai hombro. Es la primera en tomar y tose, deja el vaso 
a un lado, vuelve a iusw, se reirae nuevamente. 

Prueba "E". 9' 35" 
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Esta vez sí comparte su vaso, toma sin aigún problema; se vuelva a reírae~. 

Particularidades : 

Durante toda la ex.periencia penmece rígida; cargó con su mochila al hombro 
todo el tiempo sin dejada sobre la mesa como el resto de los participantes. Uantenia 
cruzados los brazos tendiéndose a encorvar. 

Las posiciones rigidas adoptadeis representan otra forma de reaccionar ante una 
situación amenazante; se contraen los músculos para no dejar escapar al@ 
sentimiento. Por otro lado se time c p e  considerar también la distancia al posible 
infectado, el cual, en este caso, estriba fwra de su área de influencia. 

2.1.2. Análisis de la entrevista. 

-Dimensión discursiva predaminante: Desviación simb6lica de descarga 
mmpmsatoria. 

Caracterlsíicas generales: 

La sujeto reaiiza exhalaciones fuertes, suspiros, en ocasiones baja el volumen de 
la voz. C v d o  se le pgunta sobile su sentir personal comienza a sonreirle al 
entrevistador y a reírse, apresura sus palabras; en sus exhalaciones se perciben matices 
de nerviosismo. 

En este caso encontramos que la entrevistada evita hablar directamente de su 
sentir personal y se refiere a aspectos del estudio de mercado en genemí, conforme se 
e h n t a  a hblar s o h  el agua aumenta su nerviosismo e inseguridad en w voz. Al 
inicio de las preguntas sobre el agua y las enfermedades Boorfa sus respuestas para 
posteriormmte alargarlas durante hi justificaciones que realiza con respecto a w 
n o m  de "no compartir los alimentos y bebidas". 

A Continuación apnrecea extractos de la entrevida que ejempliñcan las 
caraeterhticas presentadas en el p.brrafo anterior. 

Introducción al mundo de las eKperiencias subjetivas. 

- Menciona las tres enfermedades que consideres sean las más peligrosas; 
est& o no relacionadas con el agua. 

"&.as más peligrosas? [ ] Bueno0 pues yo considero muy pe f ipooo  
[pensando] la tuberculosis, el cólera y el SIDA". 

- ilonoces Los mecanismo,r de transmisión de las edennetlades que 
mencionaste ?. 
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"Mmma. no, muy poco, de la tubercuiosiss se quee es un espamiento [quiso 
decir padecimiento pero Io dijo demiasiiido aprisa s in  reparar en el error] por 
comer alimentos en la calle 00 sea que no estén higiénicos yyy.. por ejemplo del SIDA 
pues hay transmisión sanguínea, sexual, varias cosas... varias ooet.." 

-¿Crees que alguna de las enfermedudes que mencionaste se puede transmitir 
mediante el agua?. 

"Si - ¿Cud?- el dlera por e j q i l o ,  Sí -[va túnida]". 

Las reapuestas cxumpondientes a esta sección se caraderizaq en primer lugar, 
por su brevedad discursiva en relaci6n. con otras reapuestas y por su aumento en la 
velocidad de su voz. De igual f m  se manifiesta la inseguridad en su voz, sobre todo 
en la pregunta referida a la enfemiedad tranwiis . ible mediante el agua, la cual es 
conteatada con mm-vas. 

Al parecer, la entrevistada fue tc~mada por sorpresa por el lan;rrimientn de estas 
preguntas, cmniezmi a tamanre del cabdo y desvía la mirada a l  momento de iiegar ai 
t6pico de las demedades peligrosas. El repetir la pregunta pueúe ser u118 sefial de esa 
sorpresa que propició su inquietud, de alguna manera volvía a entrar a la dimensi6n de 
las enfemiedades ligadas can el agua. 

Inicialización de la descarga compensatorhi. 

- & f e  podrias decir cbmo te sentiste durante el esíudio de mercado en el que 
acabas de pmtrcipm?. 

"Bueno, en que aspecto jmje [edhalación nerviosa]" 

-En el sentido de que te gustó o desagrado en el estudio, o si hubo algin 
problema, o algo que no te h a p  gustado- "o sobre el agua" -También, sobre el agua y 
en general-. 

"En general me parece muy bien que se can- las poblaciones eso es 
importante conocer las sociedades para poder lanzar un producto, creo que también es 
de utilidad porque yo estudio administración yyy... pues me parece que es bueno ¿no? 
quee... que haya esta esta difUsi6n no, que se con- estos productos porque a veces 
uno este, también no ccwoce muchos ~ ~ c t o s  y siempre se va uno por una marca 
yemm bcluso uno llega aa ver otro prrdudo y nunca lo pmeh [ ] pasii de largo. Me 
parece que podrían promocionaarla de alguna manera, tal vez". 

El sujeto evita hablar sobre ai sentir personal incluyendo sus preferemcias, 
gustos; y mucho menos sobre contratiempos de la experiencia en la que participó. 
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Su discurso es más bien vago y difuso, se refiere indirectamente a la muestra del 
estudio, a su licenciatura, a la difusión, y hacia el final de la h e ,  hacia la culminación 
de esas ideas que no logra conectar del tcdo. 

- Bueno, eso es con respecto al agua, pero acerca del estudio en el cual 
participaste, ¿todo estuvo bien?, ¿hubo olgo que te haya molestado o mquietado?. 

"pues no, pues lo iUiic0 queee.. hubo un poquito de desorganización, faltaron los 
vasos y todo eso PO?. peeroo, en genexal si estuvo bien, no me desagradó nada, me 
parece que laa eel es- el estudio h e  rápido [ 1 si me agradó [agudizuido la voz en 
un tono cotidiano]". 

En este momenfo se aprecia la deaviación simb6lica del temor ai agua y la cuai 
se ve manifestada cuando se encubre por "la desorgauización del estudio", ya que 
faltaron vasos, pero no nos dice que :sucedió can exactitud, continha evadiendo la 
pregunta o pporcionando la minima infhmción posible que le haga "atraer" la 
situación estresante; trasíadándola a una categoría verbal muy general en "y todo eso". 

Este tipo de recurso trae aparejada m a  inicialización de descarga simb6Iica; 
paulatinamente va reduciendo el peso de las palabras hasta lograr su enunciación. 

-Mencionaste algo de los vasos. iquuk f i e  lo que pasó?- 

"Emjmej, [riéndose nerviosamente] que no había los [rhpido, poco claro y 
bajando el vohunen en "los1'] swfícientes vasos [le corn& a sonreír al 
entrevistador]". 

-Entonces no todos tomaron o iquepasc57- 

"Si, todos tomamos es&, o sea tomamos el agua pero noo. .. quiero deck, no 
tomamos de dos aguas en un solo vaso, sino en cada vaso tomamos- ~ ~ Q Q W S  

los vasos. [Aumenta la velocidad de la frase y baja un poco 
el tan0 de voz, subiéndolo de nuevo]". 

En este momento se encuentra ante la situación obligada de decir lo que en 
realidad aconteció, y sin dejar de d t a r  su nerviosismo creciente da pequeñas pruebas 
de la carga simbólica de las p a i a h ,  las enuncia, pero en un tono de voz apenas 
audible. Ya ha cornemdo a soltar el lastre que le hará emerger a la superñcie el 
conflicto, enhntándose a 61 a u11 nivel verbal. 

-'Y hubo algún problema por ello?- 

"No, - yo considero osea lo personal yo siempre tomo o sea en m i s  
alimentos o siempre en los vasos nunca comparto; o sea no creo que haya 
ningún problema pero0 yo no creo no hacerlo [Io dice rápido y atropelladamente, al 
fmal se rfe nerviosamente y exhala al unísono]". 
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-¿.Ppor qué oye? [en tono afable]- 

"[Se ríe y vueive a exhalar:) , Nooo [Tono de nerviosismo muy claro, 
agudiza ia voz], no, me parece insalutne". 

Ahora, Iiealua la desviación simb6Iica ai uiuu una excuB8 aceptable que 
; Csta parapeta su verdadero sentir con respecto a comptuhr los vasos en el 

es la raz6n higiénica. 

El uso de las palabras "algiin agua" resalta que no todas las aguas son @ea; 
a i g h  agua impíica que no es "su" agua en el sentido de la que USuaLLnente toma (en 
casa, en el restaurant; espacios cotidianos) y que ea perciida como segunt. El adverbio 
empleado se refiere más pisamente, a "esa" agua partícular de1 estudio, sugoepfibe 
de contaminarse por aim irrespansatble que no avis6 de su e&medad; como lo 
veremos en el ansilisis del siguiente párrafo. 

El acto de verbalizar . una expiencia non grata que simbólica me^& la iievará 
nuevamente a vivirla, no es fácil, y mieniras realiza esfuenos para trasladar su 
situación a otros wniextos muestra su nerviosismo inherente ai d c t o  cognoscitivo 
que éstaleocasionó. 

-&alubre?, jcrees que te puede pasar algo?.- 

"Si, resulta que yo heee conccido personas y yo las veo swum [en tono 
qtcantado"] y de repente me dicen: "es que tengo una infección muy gran& en la 
gargaania y que tengo un año o dos yno se JIB quiiia y queme sigueavanuiandol yha 
tenido repercusiones en esas personas y... me dicen a veces que tienen enfermedades 

pue .irel 
una persona que padezca alguna enfmedaad, noa no avise a las demás [m tono 
molesto, hace pausa] [ ] por higiene, [ ] por cuestiones de sahd nada más. - M m -  Si 
[apresurada a contestar]". 

. .  
wntagiosas yy... a veces uno no sabe [ 1, entcmixs 

- 'Entonces, compartiste tu vaso?- 

'Ssif [tono agudo, rápido, cortado] - entenderé par ello que no tuviste n i n e  
problema- no, no hubo ningún problcma [sonriendo], solamente es una observación, 
jejem [se ríe y se toca el cabello]". 

En esta parte de la entrevista; a pesar de continuar inquieta, su discurso se 
vuelve más fluido y la articulación de las ideas más coherente y dpida. Incluso realiza 
UDR interesante traslación simbbiica del posible infectado hacia la emmciacih de la 
historia pasada con respecto a personas irresponsables que están enfermris y no hacen 
algo por proteger ai mximo; incluyendo a la mz una carga morai ai decir que no ea 
justo que por falta de responsabilidad de otros uno se enferme. 

Además, hace patente la incertidumbre causada por el tipo de personas que le 
rodearon en el estudio y más especfficamente, por aquella que cree estar enfemia y que 
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califica de irresponsable por no haber avisado de su estado, (tal vez le haya asignado 
otras características negativas que no mencionó) y con la que pudo haber compartido. 
En realidad no está segura de que la positde infectada en realidad lo &, pero "por si 
acmo", es menester tomar precauciones ya que "a veces uno no sabe". 

final de la fiase hace hincapié cle que lo referido con anhiondad constituye 
una simple observación, desligando de esta manera cualquier Compromiso d s  
peasonal con la situación. 

 as reacciones corporales manifestadas expresan su nerviosismo, risas, 
acicalamiento y sonrisas al entrevistador, de alguna forma quia mostrarse agradable 
pani que sea tratada bien, esto es, hacer que dismiuuya la insistencia o la intensidad de 
 preguntas. 

-Finalmente, y esta pregunta se relaciona con la anterior; jme podrías dar 
alguna sugerencia o hacer algún comenúrrio sobre el estudio de mercado?. 

"Mmm, si, me píllece que seria importante, que se hicieran algunas preguntas 
eehhdelporqué. a algunas personas no les gusia consumir el agua eehh, y- ver si 
pudieiaa, h e  por ejemplo algma prornoci6n de que es más saiudaable, etcétera, 
porque bay otros productos; ¿los puedo IIleRClORar?, [se ríe como avergonzada], por 
ejemplo el re-, [se ríe nuevamente, arrastra en una exhaiación ia "fr"] que 
Son para la salud y me parece que seria interesante y ayudaría 
bastante a promover estee, el agua; que aimentaran los índices de consumo, me parece 
muy saluáable, lo mejor que hay [rápido y bajando la voz]". 

. 

En este phmfo combina todo lo que ha dicho anterimmate acerca de su sentir 
de la eñperiencia estresante, su opinión acerca de compartir y las personas que están 
enfemyis y no lo infomian, para unirlo en la traslación simbólica del agua en otro 
bquido que es el refksco. A la soda no sólo le asigna una cualidad nociva muy 
comprensible para una persona naturista o vegetariana, sino que le adiciona un adjetivo 
exagerado: es "tremendamente nocivo". 

Es posible que las cualidades asignadas al liquido del refresco sean aqueilas que 
desviadame& cormponden al líquido "agua", ambas se encuentran en un mismo nivel 
ya que los dos son líquidos; pero a uno le puedo decir que es muy dafíino, mienttaa que 
ai otro es saludable, cuando en realidad me refiero al mismo. Es decir, el agua es 
saludable, pero en determinadas ocasitmes se convierte en tremendamente nocivo 
porque se puede contaminar y transmitir alguna enfermedad proveniente de una 
persona egoísta. 

El uso del murso de la higiene FWX evitar habhr de la verdadera raz&n por la 
cual no le gustó el mqmtir los vasos en la prueba es resultante de la racionakación 
efectuada en el período esúuciuranb, que la lleva a inventar tal excusa y que esta en 
función de la intensidad de la percepción del riesgo y de la distancia hacia el 
confederado amenazante. 
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Recapiiulacidn: 

La sujeto trata de ganar la afabilidad del entrevistador sonriéndole, sobre todo 
en aqueiias situaciones que la enfrentan a u11 codicto como fue el preguntar sobre el 
compartir los vasos. Ella elabora argumentos que justifican su posición higiénica hacia 
el acio simbólico del computir, trasladttndo la situación real del experimento hacia la 
historia de las personas enfermas inmiecuentes que no previmen a los demás de su 
estado patbgeno, en detrimento de la salud de los otros. 

Cuando se le insiste, ella es más contundente en las justificaciones, expiica más 
las cosas e incluso hay un ligero halo de molestia expresado en el tcwo de la voz y la 
rapidez de las h e s ;  quiere abandonar l a  situación. 

Al iguai que la entrevista anterior, el sujeto se va introduciendo en sus 
experiencias subjetivas, efectuando ligeras descargas simMlicas vía la verbalizaci6n de 
las palabras que atraen la situación mfiictiva. Estas palabras también son desviadas, 
mediante procesos cognoscitivos como los de atribución, hacia contextos rds objetivos, 
o socialmente aceptables. De esta manera substituye una explicación con matices 
"mágicos", por una más coloquial. 
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2.1. I .  Reacciones comportamentales. 

Información general: 

Dia 2. 
Condición: H+ 
Tiempo total: 10'07" 
Individuo # 1. 
sexo: u 
-cuadro de obs&mes no. m. 
Tiempo correspondiente a las pruebas "A", "B" y "C". 

Pije. total: 48 
Ackalamkntos:O 
Distaucia al agente patógeno: 0.5mtrs. 

-Observaciones correspondientes a la activací&n de la idea del contagio. 

Período de incertidumbre: 27". 
sugerencia de oompartir los vasos: 7' 1'2" 

-Implementación de estrategias comportamentales y discursivas: 

*Prueba "D". 7" 52" 

Estrategia discursiva: El sujeto señala a la confederada posiblemente infectada 
con el pulgar y le dice al experimentador fiilso: "es que el hermano de la mpafiera 
tiene hepatitis"; el instructor no le escucha p q u e  continúa habiando. 

Despuks de que ha rehusado recibir el vaso de la cnhdeda le mmenta: "lo 
que se podrfá hacer es enjuagar e l  vaso anterior con agua de la nueva, entonces se 
quitaban los residuos del agua anterior y se podria tomar lo misma agua en el mismo 
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vaso"; cumpliendo con una instmccibn del estudio de mercado en sí. Tal forma de 
concluir el estudio no se la comunica al instructor, tal vez porque juzga que ya es 
demasiado tarde, pues su nerviosismo 'le hace colocar toda su atencibn en la cúmplice y 
deja pasar el tiempo que tiene para negarse o para proponer la aitermtiva. 

Antes de servir la última pnieba, el sujeto comenta con otra Victims sobre la 
necesidad de que la falsa participante les deje tomar primero; la confederada hace un 
movimiento de cabeza ambiguo. 

El sujeto se muestra rígido, adoptando una posición de cierre co~istente en 
cruzar los pies y las manos, encornindose, sus movimientos se limitan a duigir su 
cabeza hacia el agente pat6geno. 

El asistente falso le o w  su vaso en dos ocasiones. La primera vez lo niega 
rotundamente levantando su mano derecha y haciendo la cabeza hacia aírás; en la 
segunda oportuuidad, lo vuelve a negar y hace el cuerpo hacia atnb recargendose con 
lai. manos en la mesa donde está sentado. No efectiia la prueba de gustación. 

Prueba "E". 9' 10" 

El sujeto mantiene su posicih rígida, en el momento en que las edecanes 
comienzan a repartir los vasos, pide que le sirvan primero, para lo cual hace un 
adem@ extiende la mano tratando de adelan-ele a la codkderah, ésta lo recibe, 
pero se lo cede a los participantes antes de tomar eila. Amóos participantes beben y 
cuando el sujeto encuentra la d i  de la confederada, &vía la cabeza, mirando 
hacia el fi-ente recargándose hacia atrás con las manos; baja la c a b  y permanece 
inmóvil hasta que se da el aviso de salir del salón. 

Particularidades: 

La mdici6n a la que nos referimos en esta ocasión se caracteriza por provocar 
reacciones más fberies, ya que la posibilidad de infección es mayor p r  el grado de 
contagiabiíidad de la enfermedad y hi cercada familiar que tiene la dmplice con un 
infectado (su hermano), en compantción con las demás pruebas. La expllesión de 
nerviosismo por parte del sujeto se Caracterizaba por su rigidez corporal y gestual; 
había períodos en los que conservaba una posición sin moverse; tal pareciera que 
estuviera paralizado. 

El sujeto se encontraba a una distancia de medio metro del agente contaminante, 
por lo que el peligro era percibido como pdximo. Su nerviosismo lo lievó a informare 
al instructor que el hermano de la asistente tenta hepatitis, lo que le hizo pensar y de 
acuerdo a como actúa, que era seguro que ella tambh estuviera contagiada. Tal 
acusación fue clara pero meció de Is fúerza necesaria como pani que atrajera la 
atenci6n del resto de los par&cipantci, salvo de uno; con quién postenOmiente sugiere 
que ellos tomen primem, es decir, antes que el agente patógeno. 
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esta condición experimental, la percepción del riesgo es alta, por lo que el 
participante reacciona en consecuencia Sin embargo, su pensamiento m@co lo ileva a 
discriminar otra información relacioid al contagio y que son los mecanismos 
inherentes de su transmisión; elio le re:ita objetividad a la eduaci6n del peligro. 

La Mta de criterio obedece al IIeChO del nerviosismo y las re8cciones al peligro 
que no son reflexionadas (el h s e  hacia atrbs, el encogerse). Al parecer, el 
pensamiento mágico surge en este periodo reactivo irreflexivo en donde el sujeto cree 
que ia enfemiedad es tan altamente c0;otagiosa que el mero hecho de tocar a la persana 
infectada o tomar un trago de su misnio vaso lo pOma conta&, haciendo caso omiso 
de los mecanismos exactos de contagio, que por otro lado, es posible que sean 
desconocidos por el sujeto. 

El pensamiento mágico aparex en ese infinitesimal espacio temporal, en ese 
instante de incertidumbre (vacío cognitive) causado por el grado de riesgo percibido y 
que lo hace reaccionar inmediatamente, sustituyendo la informaci6n cientíñca o de 
sentido común que posee el sujeto sobre el padecimiento, por una respuesta emdiva. 

En otras paiabras, al individuo no le da tiempo de recurrir a alguna información 
cientiñca que haya oMenido c m  anterioridad o en el transcurso de su formación 
académica. Surge entonces un espacio vacío entre reacción irreflexiva y pensamiento 
objetivo y el cual es cubierto por el pensamiento e c o ;  mismo que realiza una nipida 
racionaíización de los hechos (cm una lógica diferente, por supuesto) y una 
simbolización de los actos, sujetos y objetos relacionados. 

El hecho de que el participante pdenezca a la divisi611 de ciencias básicas de la 
salud hace pensar que tiene miis infoImación científica sobre asuntos relacionados con 
las enfermedades que alguien perieneciente a sociaies. 

La información obtenida en este caso comprueba indirecta y 
complemeniariamente la idea de que el individuo convierte el agua de todos los días, 
en "un" agua que se Contamina por alguien desconocido. 

El agua simpiemente ya no RY la misma agua y deja de salo cuando alguien 
m8s ha tomado de ella, ya que tal vez se piense que no sólo deposita el WUS, la 
bacteria, la enfermedad completa, siiio ciertas cualidaáw de la persona que se estén 
introduciendo a su organismo sin su consentimiento y que ademas están 
contaminados. 

En este tipo de situaciones que se perciben de alto rieago, el pensamiento 
magic0 aparece muy sutilmente, pero tal suavidad se vuelve áspera cuando se traslada 
a la dimensión simbólica del lenguaje; curiosamente, cuando el individuo no habla 
sobre el asunto. El pensamiento dgico ha modificado el peso de las palabras que 
puede liegar a ser abrumador para el individuo; la sola mención del peligro puede traer 
graves c~nsecuencias, puede atraer a la misma enfemedad. 
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2.1.2. Análisis de la entrevista. 

-Dmiensión ltiscursiva predomincmte: ocultación verbal simb6lica. 

Caracteristicas generales: 

El enhvistado mautiene un nm'osismo estable, puesto que no realiza muchas 
pausas ni infiexiones en la voz, salvo algunos cambios en el volumen y el tono, el cual 
agudiza en ocasiones en el instante en que se acerca el peligro, es decir, cuando se le 
pregunta sobre su sentir personal. 

El sujeto miente abiertamente, diciendo que no hubo algún mntmtiempo y que 
además de todo, se sintió bien. 

Debido al alto riesgo percibido, el. período estructurante por la que pasa el sujeto 
después del conflicto está sometido a u13 aletargamiento, ya que las circunstancias en 
las que se activó el pensamiento d g i w  y el nerviosismo desencadenado fhna una 
posible explicaci6n objetiva de lo que le aconteció. 

El pensamiento mágico carga de significado negativo a las palabras; 
haciéndolas tan pesadas al grado de rmnvertir a la contarninación en una realidad 
materialmente palpable. Es por eilo que oculta su sentir y todo lo que se relacione con 
él. A lo largo de la entrevista se apreciará que está presente la idea de la cOntaminaci6n 
delagua. . 

Ahora hablemos de la seguridad que ofiecen las marcas de agua embotella& 
que se encuentran a la venta. iCrc!es que las aguas embotelladas que esíán 
actualmente en el mercado mexicano stan seguras?. 

"No, no por quéeee hice un esitudio sobre eso, y muchas de eilas no tienen 
laaass, iaas, estee los procesos deee de control de calidad prgeh eehh, la purificación 
del agua. Muchaa, m u c h  agua de estas embotelladaas, son directamente 
embteiiadas sin haber pasado pIeviamente por un proceso dee de purifícación y 
descolitaminac i6n del agua Lno7; o sea 110 se puede tener confianza en esas aguas." 

El sujeto Comienza a rekk su, falta de confianza con respecto a las aguas 
embotelladas mencionando que no siempre cubren las normas de calidad, esta 
inseguridad con respecto al agua de la situación experimental va emergiendo 
paulatinamente dejando al descubierto la idea de "contamhaci6n" que mantiene en su 
cabeza. En el experimento no reacciona por el agua de la botelia sino porque cree que 
ésta ha sido contaminada por una participante . 

-Menciona lar tres enfermeáades que consideres las más peligrosas; estdn o 
no relacionadas con el agua. 
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"Bueno, las más peligrosas [ 3 que se tiene actualmentee [la última palabra Ir 
puede ser estee la tifoidea, canta y agudiza ei tono de su voz] es el diera, ets, 

~sim?,  amibiasis [gran pausa de 10 s e d  ehm?, la cisticercosis tambiénpuede ser". 

A pesar de que se le indica que puede mencionar ddes no relacionadas 
con el agua el sujeto mantiene su idea :6ja en todo lo que se relaciones con e&, par elio 
se refieze exclusivamente a enfermedades que se pueden contraer por este elemento. Al 
parecer también considera que la cisticmsis es transrms . ible mediante el agua, debido 
a la 16gica de sus subsiguientes respuestas. 

-'Por qué consideras que las enfermedades que mencionaste son las mtis 
peligrosas?. 

"Eeeehbh soda son las más p:hgrosas porque son fácilmente transxnitidas por 
el agua [ ] ¿sí?, si el agua no está bien purificada, son i%ilment.e transmisibles, o sea y 
si, no see ehh, esteee si los envases no están bien mbbnjnj unaa previa esteee, 
esterilizacibn del envase iu.&sA v d espuéde [Wasis en estas paiabras] 
embote4iarseY el agua, ¿sí?, o sea mites de embotellarse debe llevar un proceso de 
esterilización[baja su tono de voz], y después de embotellarse el agua, deben llevar los 
procesos de esterilización. Mientras que en las compañias lo tienen que hacer [ ] y es 
muy facil que el, el agua se contamine por cualquier vía, ¿sí?, aún asi sea embotellada 
puede ser contaminada por que los envases no son previamente ... esterilizados". 

Nuevamente encontramos la iciea de los envases no esterilizados y el énfasis en 
la viabilidad con la que se puede con&minar el líquido. El pensamiento del 
entrevistado gira en tomo a la idat de la susceptibiliáad con la que el agua se 
contamina, sin importar que sea embotellada. 

-¿Conoces los mecanismos de íransmisibn de las ellfcmiedades que 
mencionaste?. 

"Sí, o sea, los medios de transinisibn son dee [ ] de ~ ~ S O M  enfkmaa, eehha aa, 
al medio ambiente, del medio ambiente puede ser al ai agua, en este casi sii no es ai 
agua puede ser al, a loos este-e a los envases, incubarse ahí y, yy, pues tienen ...[ baja 
mucho In voz y la agudiza]". 

En esta respuesta tal parece que describe el proceso poe el cual se pudo haber 
contaminado el vaso del cual se le ofreci6 beber, ocuitando por supuesto, sus 
experiencias personales. El procedimiento es claro, la cbmpiice presumiblemente 
enfemza ai hablar o al toser puede corttamhr el ambiente, los gérmenes patógenos que 

el líquido que ai ser bebido Contamina más dirixtsmen te a la persona que lo ingiere. 
Esta última parte ya no la puede  vex^, aumenta su nerviosismo y no termina la 
fiase. 

floían en el espacio entran en contacto con los envases, con los vasos y obviamente Y Wxl 
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En las respuestas sobre su sentir persod no sólo evita hablar del incidente sino 
que menciona que todo ocurrió con nomddad y que incluso se sintió bien Es posible 
que ai ocultar el aspecto negativo mantime sin cambiar el peso de las palabras, ni las 
descarga N las traslada a otros aspectmi del estudio, simplemente lo niega como una 
forma de evasión. El hacer como que no ]pas6 nada es su murso. 

- jCómo te sentiste durante el estudio de mercado en el que acabas de 
participar?; jqué te agrado o no te gustd del estudio?. 

Woo, si me agradó, o saa, [agutfiza la voz considerablemente] es una prueba 
sin mayares complicaciones ¿no? [la voz le tiembla un poco] si, estuvo bien. [baja 
mucho la voz hasta haeerse inaudible, pero gira en tomo a la misma idea]". 

El sujeto oculta su real sentir, micatras que se asoma la verdad en una h s e  que 
pudo haber usado como una forma de autoconvencimiento, "es una prueba sin mayores 
complicaciones". Por un lado sabe que: es un práctica sencilla, pero que ésta puede 
convertirse en una prueba dificil de C0:mpletar por los factores de riesgo aparecidos; 
mientras que por el otro, se reañrma la idea de que no repwenta aigún problema. Al 
hacerlo, descalifica simbólicamente ese lFactor de riesgo percibido. 

-'Todo se llmb a cabo con normalidxd?, jhubo algún contratiempo?. 

"No no hubo nada de contratimipos, nada lo que se hace en un estudio [baja 
nuevamente el volumen de la voz hasta hacerse inaudible]". 

-Bueno, jme puede decir si te gust& o no te gustd el estudio?. 

"Sí, si me gustó, fue una prueba sencilla [ J rápida ¿si?, [baja el volumen] ose, 
mnj, nad, nada fueraa...nada dificil, o sea, qwee, de dificultad  no?". 

El entrevistado resalta que el e~t i~d io  fue rápido, factor que disminuyb el tiempo 
de enfrentamiento real con el agente patógeno, lo cual le ayudó a que su inquietud 
directa pasara prontamente. 

En cuanto se refiere a los contra.tiempos se le dificulta decir que fue sencilla y 
nada dificil; de alguna manera wnoce el riesgo que le traería mencionar cómo se siutió 
porque se vería enfi-entado nuevamente ccun el peligro. 

En las respuestas de este sujeto se encuentra con mayor claridad la secuencia 
simbólica de pensamiento mágico que :se sigue desde un proceso cognoscitivo hacia el 
lenguaje. 

Se aprecia la relación estrecha entre el pensamiento (idea de Contaminación y 
noción del contagio) - palabra (directa o indirectamente relacionada con el agua, 
enfermedad)- objeto (el agua, la enfcmedad pero cargados de mayor significado, 
mayor peso) - acción (atracción y subsecuente concreción de esa enfermedad y de los 
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miedos relacionados con la contaminación). Es decir: 
pensamiento--palabra=objet~a~ión. 

-Finalmente, y esta pregunta SI? relaciona con la anterior, ¿tienes algún 
comentario o sugerencia sobre el e:rtudio de mercado en el que acabas de 
participar?. 

denim de la unidad o en general -en general y en la situación en la que 
estuviste-pmh? bueno, si se hiciera dentro de unidadess asi como ésta, para que le 
diera un poco más deee, de publicación si  esto ¿no?, esstee, pues podrías pegar carteles 
aiU, en los pasillos donde hay m á s  genú: básicamente yyyy...[la voz se hace todavía 
más ronca] y para que uno se enterara rds de este tipo de estudio ¿no?, porquee pues 
uno sabe que tan importante pueden ser, las aguas embotelladas ¿si?. Que se le diera 
más publicidad.. . " . 

Ahora resulta que como sugmncia pide que se le de d s  publicidad ai estudio 
para que otras personas se puedan enterar y participaq posiblemente esta opinión 
dish un deseo propio expresado en la. seguridad que le i m p l i d  estar con un gran 
númem de personas, ya que el peligm se disolvería en ellas. A mayor nínnero de 
participantes dentro del salón, mayor piibilidad de perderse entre ellos, eirwndiéndose 
en el anonimato o rehuyendo la responsabilidad de tomar agua en caso de algún 
incidente, sin ser notado. 

Asimismo se pensaría que a mayor número de personas la posibilidad de que se 
encuenire al lado con un posible enfermo disminuye, ya que sería poco factible e 
incluso muy sospechoso, enmnúar que hay Varias contagiadas. 

A pesar de que se le Cantiniia insistiendo para que hable de los contratiempos; 
persiste en ocultar io sucedido. 

Recapitulación: 

En general, durante toda la enirevista se oia nervioso, en ocasiones bajaba 
mucho la voz, se le iba o se le enronquecia; su actitud gestual era muy rígida, casi no 

apariencia distraída. 
paxpad-ba y sus ojos permanecían niuy abiertos mirando al en- enuna 

En cuanto al tronco, movía las manos sobre la pierna izquierda, misma que 
balanceaba constantemente (es la niisma pierna que oscilaba en la situación 
experimental). Al final de la entrevista baja mucho la voz y se le enronquece, al 
parecer se le seca la garganta. 

Cuando habla de la seguridad del agua embotellarla extrema las medidas para 
evitar una posible contaminación ya que percibe que el líquido se puede contaminar 
con suma facilidad; por eiio menciona que el proceso de purificación se debe incluir al 
agua y a los envases. De acuerdo a sus palabras, parece que piensa que el agua no es la 
que ya viene contaminada, sino que se contamina ficiímente por el medio ambiente. 
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En la situación experimental el agente contaminante es un factor extemo, y la 
~ntamjnación puede adherhe materialmente al envase o al vaso donde se toma. 

En el momento en que se le pwta por las enfermedades peligrosas, su 
respuesta se dirige'exclusivamente a las transmisibles por el agua. SimMlicamente 
traslada al agente contaminante de la experiencia hacia una situación exterior- 
ambientaí donde la puede clasificar sin ser descubierto, es decir, no nombra el 
incidente, pero sí lo traslada a una categoria más general que son las enfermedades 
mortales. 

El sujeto evita por todos los medios' hablar de Io que le sucedió. Se podria decir 
que el pensamiento miigico diría algo parecido a esto: si yo no hablo de mi experiencia 
no volveré a sentirla, no la recuerdo directamente, y entonces estoy a salvo al ocultarla. 
En lugar de v-, traslado m i  temor y mi mundo simbólico Cantaminante hacia las 
preguntas que de alguna manefa no se relacionan estrechamente d g o .  

Por oto lado, dice que fue una prueba sencilia y rrlpida, pero se traba al decir que 
no hubo problema porque estaba mintiendo. Al igual que la entrevista siguiente, trata 
de hablar lo menos posible de como se sintió, 9u9 últimas reapuestas son muy cortas. 

Este caso refleja que las dimensiones simbólicas discursivas no se excluyen 
entre sí, sino que se complementan. En la ~ocultaciórt verbal simbólica existen rasgos de 
desviación s i ~ M & c a ;  aunque siempre hay una que predomuia sobre la otra. 
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21. I. Reacciones comportamentales. 

infonnación general. 
individuo # 2. 
Sexo: F. 

Cuadro de observaciones no. IV. 
Tiempo conespondiente a las pruebas "A", "E;" Y "C". 

Ptje. total: 20 
Acicalamientos: O 
Distancia al agente patógeno: 3 mtrs 

-Observaciones correspondientes a la acfivaci6n de la idea de contagio: 

Período de incertimnnbre: 27". 
Sugerencia de compartir los vasos: 7' 12" 

- Implementacion de estrategim discursivas y comportamentales: 

Estrategia discursiva: En el momento en que se da a conocer la forma de 
concluir el estudio la participante le menciona ai experimentador: "sf, pero yo 
comparto con ella"; refiriéndose a la amiga que tenh a su lado izquierdo. 

Trueba "D".7' 52" 

La participante se a m o d a  y cruza la p imi ,  se rasca la barbilla con su mano 
derecha, voltea aI lado opuesto de donde esta la confederada infecciosa, se continúa 
rascando hasta que la confederada sana, quien se encuentra junto a ella a su lado 
derecho, le OM su vaso. Ella lo rechaza haciendo la cabeza hacia atrás, le sonrie y 
deja caer ambos b hacia los lados; toma el de su amiga colocando su mano 
izquierda sobre su respectiva pierna. Bebe una v a  y cruza un brazo tomándose de su 
abdomen 
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Le pregunta a su amiga si quiere tomar nuevamente y respande que no, ella 
consume todo el cont&do, suelta el brazo donde tiene el vaso mientras se únna la 
punta de la nariz con la mano izquierdii. 

El instructor le cuestiana a NU amiga si ya prow el agua; ella responde 
sonriendo, postenormente levanta y baja el vaso, voltea hacia la ventana, en- el 
vaso a la edecán y vuelve a adoptar la posición que ha mantenido a lo largo del estudio: 
brazos cnlzBdos. 

h e b a  "E". 9' 10". 

En el instante en que las edecanes reparten los vasos, el instructOP menciona 
nuevamente que ya no hay material, la participante se muestra desconcertada y pide M 
vaso; en el momento en que se lo áan sonrIe y bebe para pasárselo posíerimente a su 
amiga; agacha la cabeni, estira los bnizos y se toma de las manos, pemaneciendo así 
basta que alguien la distrae. Se toma. nuevamente del abdomen mientras que con la 
mano derecha se rasca la nariz; para volver a extenderla. Se sonríe con su amiga. 

Particulandadcrs: 

Como se puede observar en el cuadro de observaciones, durante tcdo el estudio 
de mercado pennaneció rígida, desauzando los brazos sólo para recibir su vaso y 
entregarlo, pero en el momento en que comparte satisfactoriamente con su amiga, se 
comienza a rascar la nariz, la mejiiia, sube y baja el brazo derecho en movimientos que 
parecen "estiramientos" para afloiar los músculos. 

Al íínal de la experiencia, ea la primen, que toma su9 cosas pan, salir. 

En este ejemplo, vemQs un narviosismo expresado en la rigidez corporal y que 
ha diferencia del caso anterior, no oc-unrw cambios drásticos en su Comportamiento 
debido posiblemente a la presencia de su amiga, con la cual se siente más segura. Por 
otra parte, se encuentra relativamente :lejos de la posible infectaáa. 

Sin embargo, en el momento ea que se pregunta a los participantes si están de 
acuerdo con compartir los vasos, i:Ua es la primera en hablar e iutbmarle ai 
experimentador, mas que preguntarle, que ella comparáría exclusivamenk con su 
amiga. 

Ante tal acto, la cod&& no infisctada le cede su vaso, el cual es rechazado 
en una actitud inquieta expresado en el acto de echar hacia aúás la c a b ,  alejándose 
del vaso. En este momento la amiga. vuelve a entrar en escena y la "salva" al darle 
dpidamente su vaso; nuevamente la píicipante adopta una actitud natural y le sonrie 
al confederado agradeciendo su gesto amable. 
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A traves de la estrategia verbal que utdh para evitar comparh su vaso con un 
desconocido el sujeto pone bajo su con1mI la situación que se ha desestructurado; el 
hecho de contar con una amiga con quien compartir reduce seguramente su inquietud. 

Al igual que el sujeto númem uno, nuestra parkipante percibe que el ambiente 
del estudio de mercado se vicia, es p0:iible que tenga Ia convicción de que la falsa 
asistente realmente esté enferma J' que pueda contagiar a los demás, por lo tanto el 
peligro esta siempre latente. 

La ruptura de su ffAgii controlabilicttd se da efectivamente cuando el 
experimentador dice que ya no hay wsos y la participante se da cuenta quc las 
edecanes han comenzado a repartir los vasos y ella aun no tiene, entonces se apresura a 
pedirlo rib.andomndo su posición de cierre. 

En este ejemplo, el sujeto consigue cierta estabilidad y control de la situación 
h c d a  en 1:. presencia de su amiga y la distancia respecto al agente patógeno; sin 
embargo, pudo depositar en la segunda confederada mdidades igualmente ptógenas, 
ante la cual reacciona por temor [i adqwxir la edennedad, aunque esta sea en un tercer 
grado. Es decir, clel hemiano al falso participante, de este a la cbmplice amiga y de ésta 
al sujeto ingenuo, en una verdadera epidemia. 

En el presente aso .  encontra~iioa la segnda parte de la mtenor suposición de 
que al acto simbólico de beber se le aixibuyen cuaiidades diferentes a las usuales; el 
liquido se transforma y se conta@a, más que de un vjru. o una enfermedad, de "algo" 
ajeno al sujeto, que proviene de alguien desconocido, de una situación ex%-aordinaria y 
difusa y que se introduce en s u  orgmsmo; mezc1,mdose con algunos de sus fluidos 
corporales. 

El individuo evita por lo tiinto ser súnbolicamente penetrado por un 
dwconocido, sin embargo le otorga su afabiiidad a alguien conocido, que está sano, y 
que no tiene para el nada de difuso. Lo extraño, lo que no entra en un sistema 
clasificatorio de ordenamiento del mundo se ve como vago, como una cualidad 
 contaminante^ incomprendida, amenzmte y pcr lo mismo, causante del c d c t o  
cognoscitivo emotivo: es evidente que no se lo quiera "tragar". 

Es precisamente la presencia de la amiga lo que evita que comparta con a l p e n  
desconocido, como efectivamente lo explica en la entrevista. 
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2.1.2. Análisis de la entrevista. 

-Dmiensiún discursiva predominante: ocultación verbal simbblica. 

Características generales: 

La sujeto se encuentra muy naviosa,'matiene las manos presionhdoselas una 
con la oira; en ocasiones se toma el cctoello y mira a ambos lados, desvia la mirada. Su 
inquietud se manifiesta verbalmente tm su tono de voz bajo, respuestas breves O con 
ideas que no llega 8 articular del todo, tiende a no escuchar o entender completamente 
las hses ,  repitiéndoselas ella misma. Piensa mucho lo que va a decir, en ciertas 
ocasiones parece distante a la entrevista. 

La idea de contaminación o inpmza del agua aparece desde el inicio de la 
cntrevists. Ln dimensión de ocii!tacion simbhiim y la falta de articulación discursiva es 
lo cualidad predominaníe, aunque también se encuentran ciertas desviaciones 
simboíicas hacia el final de la misma; presumiblemente porque ha logrado, no sólo 
materiahente sino cognoscitivamente, tener cierto grado de controlabhdad y 
estabilidad de la situación amenazante. 

Ei cierto equüibrio alcanzado trae como consecuencia una reducción de su 
estado de nerviosismo a u0 nivel que le permite realizar t ímidas verbahciones sobre 
In acontecido confome a v m i  la entrrvista, pero no es suficiente como para idear una 
nueva estratexia para evitar hablar de su sentú; recurriendo, por ejemplo a la famosa 
excusa de la higiene. 

Este exit0 de reordenar el caos funciono en el terreno material (se evitó 
compartir e¡ agua con desconociclos) pero en el mundo intramental se mantiene un 
agudo conflicto coposcitivo-emotivo que trata de darle un por quk a la situación en la 
que se vio envuelta. La percepción red del riesgo fue de tal magnitud que al igual que 
en el caso nntenor, el pensamiento mágico le asigna una carpa poderosa a las palabras 
y UD par de ideas se adhiemi a la mente del sujeto: la coniamjnación del agua y el éxito 
que tuvo el sujeto para no ser contagiado. 

-4 conthuación se presentan Zi,nuos hgmentos de la entrevista que 
eiempíifican el estado del pensamiento iuiraico que subyace en el len-miaje del sujeto. 

-iPodnás dar alguna sugere,vcin para mejorar o hacer ni& atractivos los 
emmses de agio pilnjcada cmbotelúida.7. 

"¿.EM sugerencia?.- Si, icrees que así como vienen Ios eiwases del agua 
mibotellada est& bien , o necesitan alguna mejon'a.7- Buenoo, con respecto, yo creo 
que, con respecto a lo que es laaa, la tapa, porque luego a veces vienen... la gente lo 
toma mi directamente, y yo CEO que eso tambien puede ser fuente de coniaminación, 
¿no?; [baja h voz] no se, no yoo, buenoo, si habría que hacer una mejora, que sr.? 
hiciera algo al resp<:cto ¿no?, pa, ¿mi?, paia que no SF: deskpara totaímente ¿no?, sinc. 
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Todo lo anterior rodea al mundo del lenguaje verbal y la carga negativa de 
palabras que se temen enunciar en m5n de evitar e n v e n m e  simbóliwnente. 

$or qué consideras que laJ enfennt&des que mencionaste son las mas 
peligrosas?. 

"Bueno mnj [ ] pues pnncipahnente porqueee [ 1, vienen dee: sí, de las fuentes 
itas &-arte& 

de es--&- [al terminar ia frase, baja 
de alimentos, porque [ ] por io mismo de &o, 

mucho el volumen]". 

Considera que las enfermedad'es son mortales porque ac& riipidamente en el 
organismo; por lo que materiaimente m le está ingiriendo. Hablaríamos por lo tanto de 
una interrelación entre las fronteras internas y externas de los individuos. 

En el caso de la situación experimental, el pensamiento mágico transforma 
simbólicamente la estensión y las cualidades de las fronteras del individuo. Se le 
asigna entonces un mayor campo de influencia a la fiontera interna de una ~ S O M  

desconocida que se cree enfemia. 

A: bebei- el supuesto enfermo y ofrecer su vaso, el agua purificada se convierte 
ec  TUL? extensi6z de 1.1 h n k m  inknui del agente patógeno, ya que ha depositado u11 
peligro y'o parte de é! mismo, no sblo saliva y gennenes, sino algunas de las 
cualidades que le atribuyen como agente contaminante que es. Si se toma de su vaso, se 
corre el pelib de que esas cualidades invadan las fronteras internas del bebedor, 
corompiendo 13 inte&ri&d de la perscmt al ser skb6licamente penetrada. 

Si este razonamiento se lleva a la lógica de su discurso se compn&rh por que 
sblo menciona enfermeúades relacionaáas con el agua sin poder separar de su mente la 
idea de su conkirnbción. El acto simb6lico de tomar a y a  que de alguna forma es 
parte del individuo pató,oeno; la hace remitirse exchsivzamte a es3s e n f m d i d e s  
acotando el espacio de lo que ella considera conlo peligroso: el peligro esta en el agua. 

Aparicion de una discreta desviación simbólica. 

- ¿Cómo se sintió drrrant~ el estudio de mercado en el cual acaba de 
participar?. 

"[se sobresalta y mira al entrevistador desconcertada] ~?vúin?, en qué 
aspect oo... o queé - Es decir. j s i  te (,.ustó o no te 9 4 s t 0 ,  si todo se llevó a cabo sin 
cotiírutiempos?, ¿Que' te pareció,., ctimo te sentiste ?.- 

"Bueno pues para mí fue wi experiencia nueva pol, principalmente porque 
como estoy en administración, pues para m~ todo fue m u e v o  y estee, no sé, en si 
siento que en cierta forma [ ] me ayucia a tener no se, ama cierta idea de como se llevan 
las investigaciones enn, ai respecto de la investigación de mercado. Yy, con respecto a 
que si hu-m contratiempos, si, este.  & [sube el vohunen de voz] la cantidad 
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que tuv, iuiicamente un onficio de salida, ¿mnhh? [asiente con la cabeza para 
reafirmar lo dicho y concluir la respuesta]". 

La sugerencia que menciona ttl sujeto para mejorar los envases del a-mut 
embotellada está relacionada con su predisposición a la contaminación y las estrategias 
pensadas para e+itarla; de allí lo del orificio que permita sacar a presión el iiquido sin 
necesidad de que exista al@ contacto. 

En esta pregunta diseflada originalmente para desviar los propósitos de la 
entrevista, el sujeto se refiere ocultamente ai asunto de la compartición de los vasos y 
su sentir al respecto mediante la elatmración de un interesante relato simbólico e 
inconsciente de la experiencia que vivió en ese pequeño espacio tempmi del estudio de 
mercado falso. 

El contenido latente p~recería decir el a-gw se puede contaminar si "a veces" ( 
en situaciones presumiblemente extraordinarias wmo el caso vivido hoyj "vienen ... la 
gente", (invitados de una prueba de gustación. personas desconocidas y e d e m j  "Io 
tomu así directamente" (se contamina por su contacto). Es de hacerse notar que no 
menciona en nin,&u momento l a  pdabra "ap~"; mismq que permrinece oculta en la 
siguiente pregunta relacionada con la seguridad del agua embotellada, cuya respuesta 
sepramenie va se ha previsto. 

-Ahora hnblemos de In seguridad que qfiecen las marcas de aguu qve se 
encuentran actualmente a la venta, p e e s  gire las aguas purijicndas embotelladas 
que se encuentrari err el mercado mexicano. sean seguras?. 

"Mnoo , no creo -$or quo?- Biienmmn, p iees  ... bueno yonc, no estoy mi muy 
bien informada pero c m  quee [ 3 noest,, en si las condiciones en las qiie las embotellan 
no son laas eeM. comiaas [ J mnj, y bueno niás bien no tienen eeil ehm, las 
instalaciones adecuadas porrque ... no :io [su voz baja aún mks y es irregistrable; 
habla lentamente]". 

Coherentemente con la posición adoptada desde el inicio, menciona que no 
wdia en la seguridad de este tipo de aguas. La ilación de las ideas es desordenada sin 
una lóojca interna; tal parece que está ccmihdida y no sabe qué decir con exactitud. 

La falta de articulación en las fiases conirasta con la verbalización inmediata de 
la estrategia verbal u t i b d a  en la situación experimenta& ello se puede deber a que en 
ese mone3to two que actuar muy rápidamente para evita un alto riesgo. 

Ahora que ya ha pasado por u11 periodo esíruciurante, su mente se encuentra 
orup'ada; mAs con un explicación de lo sucedido, con la sensncibn neniosamente 
satisfsctoria acerca del exit0 logrado. E11 el instante e2 que se le pide que vuelva a vivir 
e1 riesgo, se siente amenazada a la vez que desconcertada porque a su mente le cuesta 
trabajo reaiizar atribuciones causales para responder ásilniente. 



suficiente, de vasos para completar la niuestraa,, y esiee, pienso quee, no se no que [ ] 
m que [ ] que, que hubo un poquito adee [ ] de holgura ¿si?, si no, no se nos estuvo 
presionando -estra zgw y estu 
& (en estas palabras baja nuevamente le volumen de su voz] pues probando 
eehh iban diciendo de que se trataba yy, pues eso [ ] eso". 

\ < e m  os Drobandalapnieba m e  SA . .  

Hasta este momento menciona 12. palabra que hasta entonces había permanecido 
oculh, "agua", y lo hace para referirse al contratiempo de la falta de material. En 
realidad, los causas de esta verbaiizacii)n por escueta que fuera, son desconocidas ya 
que no demuestra m i  progresión en sus respuestas que indiquen una previa 
prepmcibn o facilitaci6n pan dar lugar a tal enunciación. 

Es de resaitar también que se da poco espacio para hablar de los vasos, por lo 
que se hizo necesario lanzu m i  pregunta para esclarecer el contratiempo. 

-Mencionaste que hubo 1111 problema con los vasos, ¿que pasó e.mcrmante? 

"Est, bueno es que estabam eshibm sirviendo el agua y no se como estuvo que 
se estaba saiiendo el agua de los vasos, entonces por lo mismo ya no , ya no, los tuvo 
que desechar y por lo nimio ya no hubo cantidad suficiente para, para proporcionarles 
a todos, eestee, en la prueba ¿nao?". 

La persona contesta con el mínimo de informacion posible sobre io acontecido 
para DO iiwiucrarse dentro de las paíabras y su sigrdícado. 

-¿Entonces alguien se gitedb sin probar?, io gut? hicieron?. 

Woo, si probamos pero tuvimos que comparijr el vaso.- ¿Hubo problema por 
conipurtir el vaso.?- Mnimmmm¿? [Lo piensa mucho], bueno, principalmente 
Sueno pues en ese aspecto pues comoo con la persona con quien compartí, es, es una 
amiga, pero si hubiera sido con una persona desconocid? ténfasis] creo que, no hcbiex 
aceptado [en ese momento haja mucho la voz y el contenido resulta inaudible 
incluso para el entrevistador, desvía ;los ojos, parece hablar para sí]". 

En esta respiiesta sc confirma que la presencia de su amiga fue de vital 
imporímcia para que pudiera lidiar exitosamente con el problema; ya que, como ella 
iilisilla lo dice, no hubiera contiiiuado con la prueba s i  alguna persona de su confianza 
no hubiera estado presente. Ai momento que baja l a  voz, adopta unn actitud 
ensimismada, como s i  estuviera reflexionando sobre que habría hecho s i  se hubiera 
dado el caso. 

"¿Por qué? [m-resa ia iniradei al entrevistador y se muestra sobresaitada, 
nerviosa] 3 buenoru, pues no se, no. cualqu ie r enfer m d .  nono 
necesariamente ...p uesprincipaluiente p x  una experiencia que tuve en general. no sé, 
pnncipslmente por eso. si, ¿no?, no es por... otra cosa". 
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Aparte del nerviosismo evidente, no puede dar una explicación desahqpda del 
por qué no hubiera compartido wii alguien desconocido, no obstante, menciona 
pausadamente, como si no quisieran salir las palabras, algo relacionado con la 
enfermedad sin atreverse a completar la h. La evocación de aiguien enfemi0 la 
traslada hacia el evento amenazante y se hace incapaz de liberar el lastre magic0 de las 
pril~bnis. 

Recapitulacibn. 

En general, la sujeto estriba muy nerviosa, en el filo de la silla, exploraba el 
lugar de la entrevista con los ojos y se ílevaba constantemente las manos a la cabeza. 
Ai igual que en el caso anterior sólo st: refiere a demedades relacionadas c m  el agua. 
Cree que ha escapado por completo de la experiencia negativa, pen, ai rewrdárseia 
incrementa su nerviosismo. 

Las respuestas proporcionadas hacen pensar que si no hubiera estado 
awmpaiiada hubiera desarrollado conductas semejantes a l  sujeto experimental número 
uno, quien se vio umhntado directanlente con el agente w n e  te. 

Es importante poner atención cn la pregunta relacionada con el por qué no le 
gusta comparhr, ya que su respuesta es enfrecoriada, parece confundida , y no da una 
razón al respecto, y aunque menciona. enfemiedad no le da un seguimiento a la mise; 
decide no dar alguna explicación qie  la wmpmmefa con la situación vivida y ni 
siquiera es capaz de recurrir a una ranin hi@hica. 

Durante toda la entrevista hibló en un tono de voz muy bajo, COLI pocas 
infiexiones que se traduciaii en leves énfrisis o en bajar aún más el volumen. Cabe 
resaltar que el volumen de voz utilizado en la entrevista no es el que haóituaímente 
utiliza, ya que habló miis alto c d o  estaba con su amiga y cuando fue invitada al 
estudio. 

Los ejemplos aquí a n a l d o s  son semejantes y obedecen a la intensidad de la 
condición experimen~ la cual wsuitó con u11 alto grado de peligrosidad en terminos 
de riesgo percibido por los actores s0c:iales. En ambos casos evitan hablar de mi sentir 
personal y de la experiencia nefasta en IR cual se vieron envueltos, manifestando su 
pensamiento mágico bajo la ocuitaciiin simb6lica de aquelias palabras dotadas de un 
significado de peso mayor id usual. 

Asiniismo, en las dos víchcs s q e  el pensamiento ~ ~ ~ A g i c o  en ese período 
limbic0 entre el seniir y el pensar objetivo fincado en bases cientitias o 
seudocienüficas. 

Las diferencias entre ambos 118~0s radican en el grado de controlabiidad y 
estabilidad logrado tanto externa como internamente. Ambos sujetos evitan beber del 
posible infectado, sin embargo, la experiencia en el primero fw m8s fuerte y de 
conkntacion directa, lo que provocb una especie de bloqueo verbai ante las palabras 



que aidan los temores y el pehgo experimentados. Más que controlar la situacib, la 
evitb; su periodo estructuranie fue disklido por la intensidad de la situación. 

El rigor de la experiencia pani el segundo individuo fue menor gracias a la 
presencia de su awiga y elio redituó en un mayor control y una estabiiidad endeble; así 
como en la imphentación simb6iica de una estrategia que la lleva nuevamente a 
intentar umüolar la situacion de amenaza verbal mediante ligeras desviaciones 
simbólicas, fallando en su resultado find. 

Su periodo estructurante fix confundido por l a  sensación de éxito logrado; el 
c d  retribuyó en una altemcih sicocorpral manifestada en el discurso, ya que el 
sujeto no estaba preparado para una nueva ConfroníaciOn. 



2. I. 1.Reacciones comportamentales. 

Infomuición g e n d .  
Día 3. 
Condición: S+ 
Tiempo total: 9' 13". 
Individuo #í 1. 
sexo: M. 

Cuadro de observaciones no. V. 
Tiempo correspondiente a las pruebas "A", "B" y IC". 

Ptje. total: 63 
Ac~caliunientos: O 
Distancia al agente patógeno: 1.5 mtrs. 

-Observaciones correspondientes a lar aciivacicin del contagio. 

Periodo de incertidumbre: 30". 
Sugerencia de CCMnpBIfir los vasos: 5' 32". 

Jmplementacidn de esrrategios comportameniaies y discursivaí. 

*Prueba I'D". 6' 18". 

Estrategia discursiva: ninguna 

Entre el sujeto de adisis  y el agent12 pat6g-o se encuentra un participante. 
Nuestro individuo se rasca la barbilla y la mejilla, se cubre la boca y la nariz, coloca las 
manos en su cintura en actitud de espera; voltea a ver al agente patógeno. En el 
momento en que le toca beber se sonríe, tonla y revisa el vaso, comienza a moverse 
discretamente de un lado a otro, se voltea hacia la puerta y luego hacia los participantes 
que tiene ai lado. 
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pnieba "E". 7' 10". 

El participante nuevamente espexa, toma primero y despds ofiece abiertamente 
su vaso, regma a su lugar y se recarga 1-n el muro, se separa y retorna a la posición de 
espera; se rasca la cabeza ycoloca la palma de la m a m e n s u  mejiila izquierda, se rasca 
la oreja iargamente. 

En esta condición se sirvió la prueba "D" en dos ocasiones; lo que no afecta los 
resultados obtenidos, ya que se conhuh con el proceso de campartir los vasos sin que 
los individuos se dieran cuenia del m r  hasta que el representante de la empresa se los 
comentó una vez concluida la prueba. Por lo tanto, la prueba "D" repetida s i p e  
operando como la pxueba "E" dentro del contexto del experimento. 

En gened, el sujeto se lleva u m h m n t e  su mano a la cara haciendo 
diferentes movimientos, además, volteti a ver al confederado posiblemente infectado, 
sonriéndole constantemente. 

Este tipo de reacción podría sigrlificar que apareció el efecto de halo y que ante 
la imposibilidad objetiva de que alguien se pueda coniagiar de SIDA por un contacto 
personal superíicial (en esta conáicióri por el hermano de la cúmplice) la victima se 
haya dedicado a coquetear con la puticipante en lugar de preocuparse por algo 
"absurdo". Sin embargo, la enirevista refleja explícitamente su nerviosismo; por lo que 
se piensa que hay una d n  escondida tietds de esas sonrisas. 

UM posibilidad sería que el individuo efectivamente piense que es remoto el 
contagio, sin embargo, se siente nervioso y sabe que no tiene bdamentos ob~etivos 
para ello. El sujeto decide captar la afabmilidad del agente contaminante (como lo hiciera 
el sujeto de H-) para que éste le resulte agradable y lo trate mejor, siendo esta estrategia 
una forma tanto de expresar su nerviosismo (sonriendo), como de atraer el lado positivo 
de la amenaza, reduciendo su peligmsidad. Si le cae bien, posiblemente no lo 
contagiará. 

En las condiciones de SIDA el rnijdo se ve sometido a un paradójico conflicto; 
por un lado, tiene información cientifita referente al SIDA que le indica que existen 
mecanismos espfficos de transmisión que no se encuentran presentes en esa 
situacibn, y que le deben dar seguridad, pero por el otro, se sieníe nervioso y comienza 
un agudo codlicto entre sus antecedentos objetivos y su sentir. 

Si esta enfemedad fuwa transmisible por el agua, reaccionaría abiertamente, 
pero como no lo es, sabe que no existe aíguna razón para Preocuparse y acepta 
COmpartLf el vaso; sin esiar plenamente convencido de ello. 

En el período estructuraníe, sus energías es& enfixadas en la racionalización 
de su sentir para resolver sus contridicciones internas, restandole imP0rtanc;a al 
incidente. 
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El pensamiento mágico entra en acción en el preciso momento en que se 
presenta la inquietud, existe algo que le dice al sujeto que debe protegerse, "por si 
awso" empleando la desviación sirnb6lica como medio para no hablar de esas 
experiencias persondes de seatimientos inconjgumtes. estas son trasltLdadas 
indirectamente hacia aspectos del estudio relacionados con esa inquietud y que 
funcionan a manera de descarga simbblica de lo que ha acontecido, ya que después de 
todo, tiene en SU mente ia idea de la c c ~ ~ ~ c i ó n  del agua. 

En estos casos las atribuciones de controlabilidad y estabilidad se hacen hacia el 
interior del sujeto para darse una explicación , m á s  del por qué de la situación en que 
se vieron envueltos, de las causas de su inseguridad. 

2. I.2.-Arr&íisis de la entrevista. 

-Dimensión discursiva prednninante: Desviación simb6licll de descarga 
Compensatolia. 

Características generales. 

El sujeto permanece seno dumte la entrevista con voz temblorosa, se toca la 
cara con su mano como lo hiciera en la situación experimental; hace cambios en el 
volumen de voz y repite algunas preguntas como si no entendiera. 

El percance de esta condición (haber repetido la prueba "D") propicia 
indirectamente la descarga simbólica de los participantes, ya que mencionan 
abiertamente el incidente de la piniel~a, encubriendo así el problema principal. Este 
parapeto los lieva directamente a un conflicto cognoscitiw-emotivo y a su subsecuente 
enunciación 

En cuanto a sus consecuencias verbales, se puede observar las diferencias en el 
peso mágico simb6lico de las palabmr empleadas para hablar de ambos Contratiempos. 
De hecho, al accidente de la prueba nqxtida no se le asigna ninguna cualidad mhgica, 
ya que no tuvo consecuencias para la estabilidad exnocid y mentai de íos indiGduos; 
mientras que al contratianpo prefabricado se le carga de significaci6n contamuuin . t e Y  
amenazante. Nuevamente se tiene que el hecho de verbalizarlo, atraer(i la experiencia y 
la enfermedad. 

El pensamiento mágico utiliza entonces la estrategia del encubrimiento pam 
facilitar una desviaci6n simbólica de descarga compensatoria de la siguiente manera: al 
cuestionar a los individuos sobre los problemas del estudio, éstos entran ea contacto 
con la categoría verbal "contratiemp>*, lo que explota el entmistador para fonar ai 
individuo a ampiiar el raugo de esa categoría y hacerlo hablar de su sentir personal am 
respecto al incidente importante para la investigación. 
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Una vez que el sujeto lo ha hecho, realiza una descarga compensatoria cuando 
en el apartado de sugerencias pone knfasis en el problema de los vasos y su posible 
solución a futuro. El sujeto ha logrado hablar de lo que en un principio temía, 
descargando una parte del contenido miigico de las palabras. 

En este caso el evitar hablar del temor de compartir vasos obedece también a la 
dpida racionalización que efectúa pua resolver el conflicto entre su sentir y la 
mformación cientíñca que ha adquirido sobre la enfermedad El individuo puede p e w  
que si habla de algún posible contagio o del miedo a Compartir los vasos corre el riesgo 
de ser tratado de "irracional" por cualquiera que lo escuche y sobre todo por la figura de 
autoridad que representa el entrevistadcs. No obstante, este temor que no tiene algo que 
ver con lo mzigico, es una consecuencia de un estado interno que hizo surpir ai 
pensamiento mágico. 

En el tninscurso de la entrevista es fomdo a que su canflicto disminya al 
descargar simbblicamente las paiabras que evocan estados internos desagradables, lo 
cual, posiblemente haga ver ai individuo que efectivamente no hay algo a que temer. 

Como se puede apreciar en la pgunta de desoxientacibn, la mente del 
individuo está ocupada con la idea de transparencia del agua como una condición de 
pureza; de donde se desprende su tmrespondiente contrario lógico, un agua no 
cxistalina es turbia, sucia, contaminada. Por otro lado, opina que la tnuislucidez del 
agua tampoco es garanüa de su seguridad. 

- N e  podribs dar alguna sugerencia para mejorar o hacer m&s atractivos los 
envases del agua purificada embotellada?. 

"&hmn?, Lairactivosi- o para mejorarlos- bueno eiiu..en eso dell, como 
decía usted [bajando la voz para dar cabida a dirigirse al entrevistador] el aspecto 
del agua, yo digo queee.. bueno para mi forma de ver no es. no es mmum como 
entnlaaa [ ] su aspecto no. ..no no quiere decir que el agua está purificada cwqquuee 
estee es1Wh saludable. Eeehh, perm, por lo regdm un aspecto pues seda totalmente 
trans- no, como lo es ahora yyy...can el seiio yy. su tapa de seguridad". 

La sugerencia en torno a los envases de agua emboteiiada es con respecto a su 
transparenCia, por lo que de alguna manera se remite a la idea de que podría descubrir 
que está contaminada si es que encuentra alguna partícula ajena a la misma. El sujeto 
busca una forma visual concreta de saber si el agua está reaimente en buen estado; 
como si quisiera objetivizar a la enfennedrid en una partícula o hacer del WUS un ser 
observable a simple vista.. 

La siguiente pregunta remite al entrevistado a la enfermedad operacionalizada 
en el experimento; la cual, a diferencia de ias condiciones analizadas anteriormente, es 
verbalizada, aunque con cieria dificultad. 
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Es posible que ante la nula contagiabilidad que representa el SIDA en los 
contextos del experimento, el sujeto se muestre más abierto a verbalizarla que aquellos 
que se enfrentaron a una situaci6n de mayor nesgo y que evitaron mencionar la 
enf;ermedad instaurada en su mente por ser ésta la causante de u11 desequilibrio. 
Nuestra víctima logra nombrarla aunque can al- "truco"; lo dice &pidamente y en un 
tono bajo. Comienza la descarga simbhlica. 

-Menciona las tres enfermedacies que consideres las mtis peligrosas; estén o 
no relacionadas con el agua. 

"¿Estén o no, con el agua? ,,[baja el volumen de su voz y dice i.apidamente) Q 

¿no?. el SiD.4, eattee, la el cblera y eii, el cáncer". 

También es posible encontrar alguna relación entre la inteasidad de las 
condiciones experimentales y la mención de d m e d a d e s  peligrosas; o sea, que a 
mayor intensidad de la expriencia, se hace más BUBCepfible de nombrar e & a m W  
relacionadas con el agua, puesto que se ha insertado más profundamente la idea del 
contagio en la mente del actor social. 

- ¿Cómo te sentiste durante el estudio de mercado en el que acabas de 
participar?, 'que te gustó o no te gusid?, ¿hubo al@ contratiempo?. 

"Bueno&, een s í i i  no nom cano una refixencia, serian lo loss vasos. que no 
fueraii de pktico o de unisel[ J [ie úiembia la mano derecha, con ia que juega m n  
el boügrafo] porqueJe, o sea par para mi gusto elp pr, pierde el sabor, enm si no uso 
tomar estee en vaso así de plástico o de unisel o no ser que sean de vidrio porquema. 
conservan más Iaa, eíag, más el sa& Idee de lo que se esté tomando, yyy.. pues todo se 
llevó0 a cab a cabo bien, prsohn pen, sólo fue un contratiempo dee, de destpar una 
botella ¿no?, pero ps, füe un error  no? [ ] que no no fuem intencional". 

Como de costumbre, el sujeto experimental evita hablar de su sentir personal 
desviándolo hacia aspectos menos conriprometedom y que se relacionan con el estudio. 
En este párrafo se encuentra que el sujeto recurre otra vez a la categaria de 
transparencia del recipiente que contiene ai agua. En la primem ocasión se refkió a las 
boteilas, ahora se refiere a los vasos ail expmar su deseo simMlico e inconsciente de 
detectar "algo' visible que esté cantarainando el agua y ante lo cual pueúa reaccionar 
objetivamente en consecuenck, es decir, destnryendo las impurezas como una tOnma de 
devolver el control de la situación a sus manos. 

También se aprecia que el incidente menor ha tomado el lugar del problema 
significativo, encontrado un buen pretexto para desviar el hablar de como se sin66 y 
substituirlo con algo televante para el estudio pero nada relevante pam él. El 

orfiienaal 
sujeto con una estratagema. 
contratiempo Que lo ha afectado pemuuiece oculto hasta que el eaitrevistad . 

'-iAlgtin otro problema que hclyan tenido?- Nom -porque el licenciado estaba 
afuera mencionando ...- jah! que faltainn vasos [se apresura a decirio]". 
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-Pero io que no me que& claro es si todos compartieron el agua o no. 

Woo, noom, cain0 queeill, ae nos dijo si estabarnos de acuerdo con 
am,xmp& no, noem el el vaso y puess ... awptamos y [ 3 sirvieron en cuaíro vasos 
entre los que d b m o s  yii m á s  o menos como a dos o a tres probarcoi en un solo vaso [ 
1, pem fue ya, porque estuvimos de acuerdo de a- - ¿no? [enfahndo]". 

Ante la presi&n, el sujeto finalmente se refiere al contratiempo mayor y de 
mlwancia para él, pero lo hace de una iOmia despersonalizada, ya que habla en tercera 
persona para no incluirse, salvo cuando menciona sobre la aceptación de la medida. 

Por otro lado dice e r ü a h d o ,  e i i n  incluirse, que "ni modo que no io tomara"; 
esta frase puede tener una doble wnnotacibn; en primer lugar, que se haya sentido 
obligado a compariir el vaso, o bien, que se reafirme la idea de lo absurdo que sería el 
negarse, pues sabe que no hay razones objetivas para no compadr los vasos. 

-¿Tuviste algún problema con e:;o?. 

"No0 mi [ ] ninguno. [in voz se le corta, se le va, empieza a desbaratar la 
goma que tiene entre sus manos]". 

La forma en que dio esta respuesta confimui que el sujeto ingenuo se involucr& 
en el conflicto mencionado y que por 10 tanto, su pensamiento dgim enid en acción 
en una situación que hace cuestiomr la información cientíñca adquirida bajo el 
pensamiento fomial de un joven estualiante de ingeniería. Él opta por construir una 
reaiidad ajena a esa hrmalidad pero barrada en su sentir y actual Comportami ento. 

La siguiente pregunta muestra como el individuo compensa el habiar de sus 
experiencias personales por el énfasis dedicado a la transparencia de los vasos. Tal 
recurso representa una desviaci&n simthlica de descarga, ya que expresa su deseo de 
desechar la amenaza o el contagio, ai asegurar dos cosas: 

Que los vasos &n completos, JQ que si son diez personas por prueba sería m á s  
fácil notar ai@ fáltante o daño, a d&rencia de los vasos desechables cuyos paquetes 
pueden estar incompletos o defwtuosos , 

El hecho de que los vasos sean tie vidrio y se tengan que lavar,- el sujeto utiliza 
una instrucción del estudio (no beber eii el mismo vaso porque se mezclan los sabores) 
en su beneficio; ai asegurar que los vasos esten iibres de cuaiquier contaminante. En 
caso de que ocurra ai@ percance y se tengan que compartir, habrá mayares 
facilidades para lavarlos antes de tomu y elimmar el riesgo de que se les intromizCa 
algo distinto al liquido. 

-Finalmente, y esta pregunta se relaciona con la anterior; jme podrías dar 
alguna sugerencia o comentario sobre el estudio de mercado en el que participaste?. 
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"Puess, como yaledije ¿no?, lo de los vasos mjg agh [ ] ents ya se les haría muy 
difícil ¿no?, que fuera de ps de vidio porque.., buenoporquese estuviemn que estar 
lavando y td,eso ...pero0 en sí noo". 

Recapitulacibn : 

En general el entrevistado estaba muy serio, nervioso, su voz temblaba, ea una 
actitud corporal tensa, se rascaba la pierna derecha, saca de su mochila un bolígrafo y 
una goma y comienza a jugar con {ellos. Le tiembla la mano cm la que sujeta el 
bolígrafo, se toma de la barbilla y la nariz como lo hizo durante el aperheato. 
Comienza a desintepr la goma y juega distraídamente con los firasmentos en el 
escritorio. 

Recodemos que el individuo no conoce la naturaleza de su inquietud, y la 
información cieaüñca disponible le hice airar en un confiícto mis agudo. El sabe que 
objetivamente resulta incoherente reaccionar como lo está haciendo pero las pruebas 
empirims sobre su eatado son aplastaates para esa objetividad. El individuo 
simplemente no sabe qué le pasó. 

Estas reacciones apoyarían la i.dea en tomo a que el pensamiento mágico surge 
entre un vacío de pensamiento fomal, en una especie de estado h b i c o  entre las 
emociones del sujeto y la expiicacih objetiva, permaneciendo incansciente para el 
sujeto. 

Por otro lado, habla sobre la anpresa, evaluando al estudio para evitar r e h e  
a la falta de vasos. El incidente de la boteiia no abierta, (que se supo hasta el fbd de la 
prueba) toma un lugar predominante en su excusa. 

El comentario acerca de los vasos de vidrio como una mejor fomia de 
discriminar el sabor del agua, no es máa que una forma simMiica de volver a la 
situación, en donde se reúne el deseo y el acto simbóiico de poder ver con claridad lo 
que contiene el vaso para eliminar las impurezas y beber tranquilo. 
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2.1.i.-ñeacciones comportamentales: 

~onnac16n general: 
Individuo # 2. 
Sexo: F 

- Cuadro de observaciones no Vi. 
Tiempo correspondiente a las pruebas "A", "B" Y "C". 

Rje. total: 24 
Acicalamientos: 3 
Distancia al agente pat6geno: 4mtrs. 

-Observaciones correspondientes a la actbackin de la idea de contagio. 

Periodo de incertidumbre: 30". 
Sugerencia de compartir los vasos: 5'351". 

-implementation de estrategias comportamentales y discursivas. 

*Prueba "D". 6' 18". 

Estrategia discursiva: iiinguiUi. 

Juega con las manos que hasta ese miento las tiene empalmadas a la altura de 
los muslos, las separa y las marga sobre la mesa, permanece inmbvil por un tiempo. 
Acomoda una pierna, se toca el pecho y se a h  el cuello de ia piayera; se cruza de 
brazos. Se reaiza el cabello con la mano izipierda, mueve sus piernas y vuelve a 
empalmar las manos volteando hacia el lado donde se encumtra la cbmpiice (su lado 
izquierdo). 
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Recibe primero el vaso y toma sin dificultad, cedibndolo posteriormente; retoma 
a su posición de empalme, voltea hacia su lado izquierdo dos veces y luego dmge SU 

mirada hacia la ventana. 

prueba "E". 7' 10". 

En el instante en que las edecanes reparten los vasos, se le adelanta al 
participante que tiene a su lado izquiardo y le logra mbatar el vaso; evidentemente ha 
conseguido tomar primero. 

Posteriormente dobla la pierna derecha, se realza el cabello, mira hacia la 
ventana y vuelve a empaimar las maws, jugando con ellas. Se toca el hombro para 
luego recargar las manos sobre la mesa, haciendo moción de s e d m e  (no lo hace). 
Finalmente adopta u119 posición de cierre que comerva hasta el 6nal del estudio (cauta 
los brazos y las piernas). 

Particularidades: 

En general, durante todo el estudio de mercado consew6 su posici6n de cierre. 
En este tipo de condiciones donde la posibilidad objetiva de wntagio es nula, las 
reacciones son más bien discretas y en este caso en particular se apre$a que la sujeto 
tiene la oportddad de ser la primera en beber el liquido, eliminando, por tanto, la 
necesidad de que se lo comparian. 

Es en la hitima prueba donde niuestra sefías de nerviosismo al amebatar el vaso 
que la edecan tiene destinado para el participante de ai lado y ai que le correspondía 
beber primero. Es precisamente este acto el que hace sospechar de que no le haya 
afectado la rneúida adoptada en el estudio para su coriclusióa 

Se podría pensar que este acto evidencia su norma de no Compartir los 
alimentos, pero si tal fuera el caso no se explicaría entonces por qué no uso su derecho 
a no tomar y en cambio optara por mi medida brusca. Las sospechas de esa afectación 
por el hecho de compartir los vasos 13espués de que escuchó que alguien creia estar 
enfermo de SIDA, se conñrman duraate la entrevista. 

Al igual que el sujeto anterior, nuestro caso entra en un conflicto agudo entre su 
sentir y su pensar objetivo sustentado por la información que ha adquirido acerca del 
SIDA. 

Es posible que el sujeto no pueda dar alguna expiicación consciente de sus 
conductas nerviosas, salvo despds de pasar por un penodo esúueturante en el cual 
utiliza una lógica objetiva para du una coherencia y expiicacion (usualmente 
fimdamentada en la higiene) a su sentir y pmcedex. 

Tal vez el pensamiento dgico diga algo parecido a esto: m e  asusta el hecho de 
tragarme a otra persona que no está sima y que me puede "indigestar"ó, me asusta ser 
penetrado por una persona desc<mocitla o insana (mod o fisiológicamente hablando) 
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6, me incomoda ser penetrado por un elemento difuso, extraño y por lo tanto, 
contaminado, ya que no lo puedo encajar en mi sistema clasificatorio; 'quién es esa 
persona, & donde viene, y que hace?. 

Al nivel del lenguaje ha convertido las palabras, asignándoles una significación 
füerte y en mayor o menor medida, contaminante. En este caso la víctima drena 
paulatinamente la carga simbólica de las palabras. 

2.1.2. Análisis de la entrevista. 

-Dimensibn simbblica predominante: Desviación simbblica. Descarga 
compensatoria. 

Caracterfsticas generales. 

La sujeto permaneció durante tcda la entrevista en una posición rígida, esto es, 
cruzada de brazos o c m d o  su h m  para tomarse del hombro, el cuai rasca en 
ocasiones. El volumen de la voz es bajo, a veces le tiembla o imprime mayor velocidad 
a sus palabras. 

La entrevistada se muestra seria y suspicaz, haciendo continuos reconocimienfos 
del lugar. Cuando habla de los armtecjmientos y palabnis que pudieron ser 
importantes para su sentir se muestra ctistraída, enunciándolos en segundo piano como 
si se hubiera olvidado de ellos. Ensu e discurso, las palabras referentes a la pureza del 
agua ocupan un lugar importante desde el inicio; como se v d  a continuación: 

- &e podrías dar alguna sugerencia pura mejorar o hacer más atractivos los 
envases del agua punsca embotellada?. 

 más atractivos?. -si, o mejorarlos- puess ... con que traiga suuu.. . etiqueta y su 
caducidad yo crea que eso es todo Lno? y eel envase que sea h p i o  [ J y tramparente 
para ver [en ese momento baja el volumen de la voz hasta hacerse casi inaudible, 
para luego subiria en "limpia"] si el iigua viene realmente...[ ] limpia". 

La pregunta de desorientación rwralta que el envase debe ser transparente para 
asegurarse de que el agua sea iimpia. Si bien sabemos que lo cristaho &l agua no es 
de ninguna manera garantía de su pureza, el sujeto, qpien ha pasado por una 
experiencia conflictiva, objetiviza la idea del contagio en aquellas partículas visibles 
que puedan contaminar el agua y ante Lxs cuales pueda reaccionar directamente. 

Por otro lado, LA víctima no wnña en la seguridad de lar aguas emboteliadas 
debido a la posible procedencia dudosa & lar mismas. 

- Ahora h a b h o s  de la seguriciaá que ofrecen las aguas embotelladas que se 
encuentran a la venta. :Crees que las aguas purificadas embotelladas que se 
encuentran acíuaimente en el mercado mexicano sean seguras?. 
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"Mrmno mjhjg [hace un iigem pujido, abre mucho los ojos, hace una sutil 
sonrisa] [ 3 -¿por qué?- Essteee gmrri [sale un sonido como s i  tuviera algo atorado 
en la garganta] [ ] hay, [susumi] porqueee esteee, no es d a b l e  eehhh, bueno 
ahorita qwe han puestoo... por ejemplo de una marca de agua que. ya trae su &idad 
trae su sello bien puesto hay otras que no, que vienen así nada rosrS c ~ 1  un tam 
como pueúe ser que nada miis hayan llenado el garraf6n so?, no se COnfJa p1-k 
[ ] enn quee...esa agua sea realmente purificada y [énfasis] luego 
luego see se distingue". 

La incertidumbre con respei:io a la pmxdencia del agua le despierta 
d e s c o m  de ellas, ya que p h i  que puede ser un agua sin p d k r ,  tomada 
directamente de la iiave, únicamente hervida, etc. y que simplemente se le traslada a un 
envase cualquiera. Este raZonamient0 introduce la idea del temor a lo descanocido, el 
hecho de saber de donde pviene el llquido (agm de msnanfial ' , den laboratorio, etc., 
deunazmadetemiuia . da) o que d n-te punúcaáa, le dauna mayor canfiaoza. 

Si bien esta respuesta no tiene mayores implicacimes ni mufstra señales de 
alguna ocultación o desviación mág~ico-simMlica, es posible que el sujeto se haya 
preguntado lo mismo sobre el agente patógeno, ¿quién es?, ¿de & d e  viene?, ¿qué 
hace?, ¿por qué <ree que está contagiado?, y rosrS adeiante. ¿por qué está aquí?. Estas 
cuestiones posiblemente se realivvon en nubn de explicarse una situación poco usual. 

En la siguiente pregunta la entrevistada inicia ia descarga simbúlica, al enunciar 
In enfmedaú manipulada en una actitud áisiraida o desinteresada. 

- Menciona las ires enfennehdes que consideres sean las mas peligrosas, 
esth o no relacionadas con el agua. 

"El cólera [lo segl mnjg, la tifoidea [ ] Lesíkn o no relacionadas cm el agua?- 
Sf- la hepatitis [5 sed ¿otra más?-buc?no- pues el SIDA pol. [en aeíitud pensativa, 
se rasca la pierna]". 

El pensamiento de la victima le da un lugar predominante a las démedades  
tntnsmisibies por el agua; aunque tiene el deseo o tal vez sienta el deber, de mencionar 
la palabm SIDA (objetivamente es una enfermedad mortal, si p iam que el 
entxevistador la eski evaluando, es posible que sienta la obligacion de citarla) y lo hace 
a manera de complemento, pues ya ha cumplido con La pegunta a i  ref& a tres 
enfmedades. 

En la siguiente respuesta evita hablar del SIDA. 

-¿Por qué crees que estas enfirmedades son las már peligrosas?. 

"[se cruza de braaos como compungida, mueve eschivamente la mano 
derecha, cruza los brazos "como s i  tuviera frfo"] [ Puesssmmn [voz temblorosa] 
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por el descuido de eestee, en lo que comemos, bueno en las primeras, principaimente 
~ O K  ... no tener higiene en nuestros  hen ni os o en que tomamos y en donde los 
wllsumimos " . 

-¿Y la última eilfermecdadque mencionaste? ... que es el SIDA. 

"Bueno también. pooorr [ ] pede ser por las transfusiones, el descuido, 
infidelidad, todo eso Lno?" 

En estas respuestas decide hablar preferentemente de las enfemiedades 
transmisibles por el agua omitiendo al SIDA. En el momento en que se le pregunta 
dktamente restringe su xespuesta y se expresa ambiguamente al introducir categorías 
generales como "eldescuido" y "todo eJ:o jrio?". 

La sujeto no quien hablar soh: la enfermedad debido al conflicto que ésta le 
p r o v d  por su aparición en la p b a  de gustación; aunque por otro lado ea posible 
que no tenga una idea muy clara de sus mecanismos de transmisión. 

Esta tendencia persiste en la siguiente respuesta, donde también se encuentran 
esbozos de una descarga simbólica. 

-Eso es en cuanto a los mecanismos de transmisión. pero dime, $or qué crees 
que las enfermedades que tu mencionaste son las más peligrosas?, 'qué es lo que las 
hace ser peligrosas?. 

Torque es dificil, bueno eenn ell [ J ahorita en el país [ ] pues elü... las personas 
estánmás esstee expuestas [ ]&, a b e r e s t a s  enfemedades por lomismo quem 
tienen eestee, la orientación, estee, io económico, y eso también mni lea viene a 
perjudicar. en la fonna en que viven, en donde viven, no tienen la ayuda niii llegaa este 
medio de.pues por ejemplo el agua DO? no llega a esos lugares DO?". 

La idea de conmo por agua es tie intensidad tal, que se continúa en el concepto 
de peligrosidad que tiene acerca de las enfermedades evocadas. Sin embargo, hay una 
paiabra que no alcanza a completar: "GI conl", cuyo posible significado: contagiarse o 
umtamjnarse, tiene una carga simbólica lo suficientemente alta como para temer a sus 
repercusiones; es decir, la atracción y el enhntamiento del posible contagio percibido. 

La verbaiización conjunta del padecimiento y de la paiabra "contagio", trae 
consigo una fuerte carga simbólica, aw. que opta por evitarlas. No es hasta que se le 
insiste a hablar de su sentir que realiza la desviación simbólica hacia el incidente de los 
vasos. 

-¿Hubo algin problema?. 

"Bueeno de que repitieron unnn !.a "D"; ya no pudimos estee tomar el agua de la 
el envase de la "E". porque laa la "D", la. tomamos dos veces". 
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-¿Y hubo algún otro contratiem;!po, malentendido?. 

Woo, no, todo bien -¿todo sdió bien?- iAhh!, creo que no hubo vasoss. .. 
suficientes". 

Al iguai que el caso anterior, el sujeto utiliza el incidente de la prueba repetida 
para enmbrk aquel que la envolvió en un canflido. Se puede decir que la entrevistada 
ya posee de antemano una respuesta 1w-a la pues ya tiene un contratiempo 
del cual hablar sin recurrir a su sentir personal. 

Continth d i a n d o  el percance de los vasos hasta que se le insiste y himente 
lo verbha escuetamente, en una actitud distraída, como si apenaa lo recordara. En 

acontecido y se obliga a descargar el peso de las palabras Comprometdas con su sentir 
este momento se inicia la descargii simb6iica, ya que pauiahamente narra lo 

personal. 

-¿@é pasó exactamente con kis vasos?. 

"Mmnjg, había muy pocos, no Imbía la cantidad y creo que salieron defectuosos, 
[ ] CTBOO quee, si había peroo.. . salimi defe&mos, no los pudieron utilizar. 

...- Yyy... que compar, por lo niismo de que no había vasos compartimos exuall 
&o WSQ [baja el volumen] yy...". 

A pesar de que evoca el problema del material, se hace ajena a él, ya que habla 
en tercera persona y en una forma distraída, utilizando palabras como "creo quee ..." 
como si no estuviera segura de lo que m realidad pasó. 

La utilización de esta forma imperS0~1 para hablar de los acontecimientos 
constituye *an recuso simbólico que implementa la victima para dejar la situación, 
hacerla menos familiar o emparentada con sus vivencias. Si ésta se encuentra lejos de 
lo amenazante su peligro será menor y podrá tranquihme, o mejor aún , si el peligro 
se aleja paulatinaniente terminará por "irse". 

Por otro lado, dice que no tuvo ningún problema al compartir el vaso; y es 
cierto, puesto que ella se dedi& a ofix!cer vasos y no a aceptarlos; tomó primero en la 
penúltima prueba y para fíaalizar le airebató el vaso al participante de al lado. En este 
caso la sujeto aprovechó la ambigliedad de la pregunta, misma que fue coniestada con 
veracidad; efectivamente sí Campartic), eila cedió el vaso. 

-¿Hubo algún problema con compartir?. 

'Woo [voz aguda], reaimente no ...¿ Y íú compartiste vaso e iguai te 
compartieron?- Si". 
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.-"Sí, tenemos que afinar alguncs detalles, como la equivocación de la edecán, 
los vasos ...- [intenumpe al entrevistador nuevamente, se sigue rascando el 
hombm] ". 

"Sería mejor que d i e m  por ejemplo, los mnitos, a todos ¿no? y pasara la 
ed& y sirvieni.'poquito, y yaa, la otra edecán, mgiera todos y volviera a reparbi los 
conos, sería un buen, más nipido y más facil ¿no? [ 1, que desperdiciar esso vasos 
e s t e ,  de unisel ¿no?, son mejoores los conitos paraa taan poca cantidad". 

Lo que se tiene que resaltar de esta parte de la enirevista es que la víctima 
interrumpe las justificaciones del encueatador para hacer una sugerencia espontánea 
sobre el estudio de memado. En ella realiz6 una descarga simbblica al refwirse a 
aspectos relacionados con la activación de la idea de cuntagio, compensando y 
desviando a su vez, su sentir personal. 

En cuanto a la sugerencia propiamente dicha se puede decir que el hecho de que 
los vasos sean substituidos por conit05 llenados por una edecan que vierte el agua 
directamente de la botella, impiica dos cosas: 

- Que se tome menos. 
- Que se asegure anies de mmenuirla prueba que todos iengan su conoy que se 

r e d m  el peiigro de un contagio o cualquier Contaminación que se pueda presentar, ya 
que el agua proviene directamente de la. botella y no tiene por qué pasar por la boca de 
alguien. , 

Es posible que el sujeto piense que el agua se puede Contaminar, en mayor o 
menor medida, al entrar en contacto cm el medio ambiente en que se encuentra el 
infectado (de SiDA) y no sólo por su setliva. El hecho de servir dkctamenie el agua de 
la botella reduce este riesgo. 

Por último, menciona que sí le gustó el estudio. 

ñecapitulocióri: 

Al decir que si le gustó la experiencia, el sujeto evita que se le pregunte 
subsiguientemente una sene de cuesticamientos sobre las razones del por qué no le 
gustó. Toma una actitud ahorrativa en La sugerencia que ella dio espontáneamente cuyo 
procedimiento descrito provoca una disininución del riesgo de contaminación del agua. 

Nuevamente se presenta el caso de que trata de omitir el incidente principal, 
encubriéndolo por uno de menor importancia. Es decir, existe una traslación de 
acontecimientos que pueden nombrar libremenie en la entrevista, aparentando que no 
les importó realmente compariir el vaso, aunque las respuestas comportamentales de 
los sujetos, así como sus actitudes corporales durante la entrevista hagan pensar en lo 
contrario. 



94 

El sujeto emplea en un principio el recurso de ocultación simbólica ya que evita 
evocar palabras o situaciones que lo kven nuevamente a la experiencia nefasta vivib, 
sin embargo, confome avanza la aitrevisia libera (aunque bidamente) el lastre 
verbal. Finalmente termina con una desviación simbólica al compensar el hablar de su 
sentir por la decision de hacer una :sugerencia para evitar los contratiempos en el 
estudio y dotarle de UI~I mayor seguridad. 

La sugerencia presenta inconsistencias ya que en caso de que falten los conos, 
éstos íambién se tendrían que compartir. 

Los planes de contingencia que elaboran los sujetos son imperf’tos porque 
obedecen a un primer ordenamiento de lo 8confecido en donde toman en cuenta más su 
compromiso personal en la situación de: riesgo, que factores operativos de un estudio de 
mercado. 

Las sugerencias ofiecidas co~istituyen una forma de doiar de una cierta 
controlabilidad y estabilidad ai mundo subjetivo del individuo de una manera 
retrospecbva. Si bien el evento funesto ya es cosa del pasado, el sujeto se remite 
nuevamente a la situación como una forma de solucionar, no sólo el pmbiema 
operativo, sino también parte de su iiitranquií~dad. Eiio conlleva la implementacion 
verbal de los recursos mágico-simbóhcix. 

Cuando se le pregunta sobre las enfimnedades, encontramos el mismo patrón 
que la entreiista anterior, es decir, wrive a repetir ia pregunta y entonces menciona 
enfemedades relacionadas con el agua para terminar con el SiDA. 



2. I .  I .  Reacciones comportamentales. 

Información general: 

Día 4. 
Condición S -. 
Tiempo total: 9' 19". 
Individuo # 1. 
Sexo: F. 

-Cuadro de observaciones no. W. 
Tiempo Correspondiente a las pruebas "A", "B" y "C". 

Ptje. total: 45 
Acicalamientos 1 .  
Distancia al agente potbgeno: 1 xntr. 

-Observaciones correspondientes a kr activación del contagio. 

Período de incertidumbre: 33". 
Sugerencia de compartir los vasos: 6'35". 

-implementación de estrategias comportwnentales y discursivas. 

Estrategia discursiva: nbpm. 

*Prueba "D". 7' 49". 

La sujeto observa al agente pat6geno manteniendo su posición de cruce de pies 
con una mano en el bolsiilo. Voltea nuevamente a verlo, se recarga en la mesa y en la 
pared, cruza brazos y piemas y permanece en el fondo del salón La dmpiiw 
posiblemente infectada le cede el vaso a una participante que prefiere tomar uno de la 
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edecán, ante lo cual se lo ofrece a nuestro sujeto; ésta lo recibe y toma sin difícultad. 
Entrega el vaso y permanece en la posición anterior. 

Prueba "E". 8' 43" 

La sujeto permanece mthtica por unos momentos; en el instante en que la 
coddmda le cede el vaso a una pariicipante ingenua, se voltea compleiamente en 
dirección a la ve@ma, para regresar a su posición original. Recibe el vaso de la 
asistente que ya ha bebido de la posible infixtacia y toma sin algún problema. Entrega 
el vaso y se arregla el cabello. 

Pariicukzridades: 

La víctima se sitha cerca de la puerta recarghdose en la pared y en la mesa 
adjunta debido a la posición del mueble, a su &sposición espacial con respecto al salón 
y a los participantes, se podria decir que la v i c h  se oculía, ya que pemiansce detras 
de todos los dem8s. 

Adopta continuamente posiciones de cierre, esto es, cruzamiento de b s  y 
piernas o manos en los bolsiiios. Sus reacciones hacen pensar en que quiere pasar 
desapercibida ya que en general no hace muchos movimientos; aunque éstos se 
incmmentan en el momento en que el fadso instrudor propone compartir los vasos. 

Llegado el momento de distribuir los vasos ella se mantiene inmóvil, esperando 
a que alguienle o h z a  el agua. Apesar de que toma s inalgbpblema,  las actitudes 
CarpOraIes registradas sugieren que Io que desea es esperar que nadie la tome en 
cuenta, en una sutil forma de pasar de largo la situación. En la última gusíación, voltea 
su tronco cuando le comparten el v a s c ~  a oúa participantq de aiguna manera, le está 
Jando materialmente la espalda a las pmonas que comparten. 

La estrategia utiiizada es pasar invisible ante los d d s  y ante la situación 
coxúiictiva . 

Es factible que las manipulaciones de alta o baja posibilidad de contagio no 
sean discriminadas por 10s sujetos y le iisignen toda la carga vaiorativa a la enfennedad 
en sí misma y a su estigmatización; par lo tanto, piensan que alguieri esth inteCtado de 
SIDA, sin importarles las causas de su adquisición. Esto trae como consecuencia que 
se operacionalize el pensamiento mágico como una forma de hacerle fi-ente a una 
situación amenazante que pasa por im momento de incertidumbre o un vacío de 
pensamiento objetivo. 

Si el individuo no cierra esta brecha rápidamente mediante la injerencia de 4 
objetividad y del pensamiento f m d ;  (si este período límbico se agranda), el 
pensamiento mágico se continua paca establecer un puente entre el sentir y el 
pensariliento objetivo, adquiriendo mayor preponderancia en la Cognición del sujeto 
para reaccionar y expicar los actos que le rodean. 
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Es así como -te tipo alternativo de pensamiento racional basado en una lógica 
diferente y propia, convierte las cualidades y significación de los actos simbólicos y 
llegado su momdo, de las @abras. 

Es por lo anterior que el sujeto ad inmiscuirse en un confhcto entre su sentir y 
pensar, se vea tab afectado por no dame una explicacib coherente. Sin embargo, el 
pensamiento msgico le ayuda a rescilver este conflicto mediante las estrategias 
simbólicas que ha empleado; una vez que el individuo adquiere cierta serenidad, el 
pensamiento crítico vuelve a tomar su lugar, preparado para dotar de control y 
estabhdad a su mente. 

2.1.2. Análisis de la entrevista. 

-Dimensión disnrrsiva predoniinante: Desviación simMlica de descarga 
compensatoria. 

Caracteristicas generales: 

La entrevistada se encuentra neiviosa, mueve de un lado a otro en la silla, 
permaneciendo en el borde de ésta. S: recarga y retira áe la mesa constantemente; 
gesticuia y juega con sus manos. 

El dispmo ae m c t e i z B  por la brevedad de las respuestas, sus toms de voz 
temblorosos, cambios en el volumen 'que se hace casi inaudible en los momentos 
críticos, es decir, cuando se refiere a algo que le recuerda la situación vivida. 

El sujeto umñrma verbalmente el nerviosismo observado hsciendo una 
desviación simbólica áe sus causas. 

La presencia cercana de una persona posiblemente infectada de SJDA 
desencadena un seníimiento de temor, que la lleva a alejarse de ella, aún dentro del 
pequeño espacio que tiene para hacerlo. Durante el transcurso del estudio de mercado 
se cuestiona sobre sus reacciones y de alguna manera subordina su sentir a un pensar 
objetivo y comparte el vaso sin algún problema registrable. 

Sin embargo el pensamiento mhgico ya ha aparecido, aunque en este caso la 
carga simbólica asignada a las palabras es menor que en los casos anteriores, lo que la 
hace más susceptible de soltar el peso sesnántico a través de ligeras descargas y 
desviaciones simbólicas. 

En los casos de SlDA es posilile que las desviaciones simbólicas funcionen 
como mentiras conscientes para evitar ser calificado negativamente por el entrevistadar, 
ya que sabe lo "absurdo" de su comportiuniento. 

A continuaCi6n se presentan algimos hgmentos de la entrevista: 
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En ias preguntas referentes a las enfemiedades peligrosas, responde 
nerviosamente: "SLDA". 

-kíenciona las ires enfemehiles que considkres laF mds peligrosas, est& o 
no reiacionach con el agua. 

"@nfermedades mis peiigrostis qué. ? [baja el vohunen de su v a ,  para 
subirlo ÍtuuedútamenfeJ el cólera, mmxm el cáncer y ell SIDA [¡e tiembin Ir v a ,  
muestra mseguridad, juega cm Ins I I L B ~ S  y gesticuh]". 

La enfermedad tratada en la situación experhen@ es nombrada al W h o  y 
adquiexe la característica de ser una pidaira fuerte que provoca aigunas reacciones en 
su enunciación 

Es posible que la sola palabni esté cargada de u11 peso social alto, por la 
repmentación social que el individuo lime acema de la enfehmedad, sin embargo, esta 

inusuales. 
-a aumenta por haberse introducido en la menie del individuo en ckxmstan CiaS 

En la siguiente cuestión se apecia que el sujeto le da más imptancia a las 
enfermedades transmisibles por el api. 

-¿Por qué consideras que estar enfenneádes son las más peligrosas?. 

Tor laa transmisión que tienen tan fkil PO?, por la bnsmisiónn. 

La única enfermedad que se pude caliñcar de fácilmente tranmnis . ible es la que 
se vincula con el agua, o sea, el &leni; así que tal respuesta impíica pensar que el 
sujeto tiene fijada en la mente la idea. de un nipido contagio y que ésta rapidez está 
dada por la ingestión de agua contarninada. Esto equivaidrh a pensar que el agua 
contaminada es el principal requi!iito para contagiarse de cualquiera de las 
wfennedades mencionadas. 

La sobregeneralización de la peligrosidad de ias enfermedades sugiere que el 
sujeto se refiexe indrrectamente ai sentir  que experimentb muante el estudio de 
mercado. 

La presencia de un posible sen, positivo le p v o c b  las reacciones exnotivas 
suficientes como para operacionalizar €:I pensamiento mágico y asignarle un signifícado 
diferente al acto simbólico de tomar agua; la participante piensa que el agua se puede 
contaminar fácilmente por la sativa del hnpíice y que materiahate puede injerir el 
SIDA. 

En las preguntas postenore,. dits co~locer los mecanismos de transmisión de las 
dermedades mencionadas y que la tinica que es susceptible de íransmitirse por el 
agua es el ccllera. 
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En hi cuestiones relacionadas om su sentir personal codesa que efectivamente 
se enco~hba nerviosa, descargando parte de ese nerviosismo mediante la desviacih 
simMlica de sus causas. 

-La siguiente pregunta se relciciona con aspectos del estudio de mercado; 
jcómo fe sentiste durante el estudio?, ire gust6 o no te gust4 hubo al@ 
contratiempo ?. 

"Mn me parece que es perfed0 que este realizando este tipo dee encuestas; me 
senti un poquito nerviosa porqueeee laa la verdad no no estoy acostumbrada a 
presentarme así, pero en general estuvo muy bien planteado todo00 mj a lo que querían 
llegar con eiUi...[ 3 con el estudio [incrementa su nerviosismo, se sitúa ai fdo de la 
silla]". 

Si bien verbaliza su verdadero ixniir, desvia Continuamente sus motivos hacia 
aspectos que no se relacionan directawste con la situación experimenial. Por ejemplo, 
en esta respuesta dice que su nerviosismo es debido a que "no está acostumbrada a 
presentarse at", respuesta propia p a  un participante que es encontrado en la 
universidad y traído ai estudio can vagas explicaciones; no obstante, la entrevistada h e  
contactada una semana antes del día de la prueba, explicándole y resolviéndole las 
dudas pertinentes ai estudio. 

En otras palabm, la víctima sabía que iba a un estudio de mercado de cierta 
compañía y con ciertas caraden 'sticas, pro  el encontrarse en una situación cambiante y 
extraña le hace entrar en conflicto. 

En las respuestas siguientes continúa desviando las respuestas aceTc8 de las 
causas de su nerviosismo. 

-¿Me decias que te sentiste nerviosa?. 

"Un poco tensa si mjmj, -$or qué?- en cuanto a mi persona no nose osea 
porqueee... no estoy acostumbrada a realizar este tipo dee de encuestas por la presión 
perooo, lo demis estuvo perfecto [se recarga en ia mesa, juega con sus manos, se 
aleja] ". 

Ahora dice que no está acostumbrada a este tipo de activida4 pero cabe 
mencionar que la entrevistada pertenece a la carrera de ingeniería en alimentos, cuyos 
estudiantes fiwuentemente realizan estc tipo de pruebas. Cabe mencionar también que 
eiia ileva tres cuartos de la licenciatura, por lo que tampoco se podria argumentar que 
es novata en estos menesteres. 

Por o h  lado, menciona que se sintió presionada, reíiriéndose tal vez al hecho 
de compartir los vasos, aunque no lo vuelve a abocar cuando habla específíwente de 
la medida. 
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Su opinion contrasta con aquellos participantes del experimento piloto 
pertenecientes a dicha carrera y ai mismo trimestre que nuestro caso y quienes se 
mostraron entusiasmados por asistir (a pesar de los contratiempos) ya que, como eiios 
mismos lo mencionaron: 'nosotros hacemos lo mismo y también &os b u s d o  
gente que nos ayirde". 

A pesar de las anteriores suposiciones no se puede afirmar contundentemente 
que la víctima haya participado en este tipo de estudios, o que si lo ha hechoy éstos le 
causen algún nerviosismo. Pero lo que sí es evidente, es que cada vez que se le hace 
hablar de su estado anímico recurre a wta nueva judicación. 

-"....¿el material esiwo bien?"-. 

"Bueno,, failaron los vasos solamente no que se rompieron no pero0 estaban 
rotos unos pero0 de ahí en fuera [todo la frase la dice dpidamente, sm pausas] 
no.. . . . 

En esta pregunta se le two que insistir para que hablara del incidente, el cual lo 
relata rápidamente como una forma de tener el menor contacto p i b l e  c o ~ l  la 
experiencia cunfíictiva. Si no se detiene en los detailes y pasa de largo, su sentir ligado 
a la situación desagradable permanecerá estable ya que 110 se da tiempo para 
incrementar su nerviosismo. 

Una forma más de descargar e.l p o  de las p a l a h  sin que el individuo se 
sienta comprometido con la situación, es atenuar la voz. Es posible que la carga 
simb6lica de las palabras estd reiacioxiada con la velocidad que se le imprime a las 
mismas y ai volumen de la voz que las enuncia; de tal manem que en el acto de 
descarga, estos matices funcionan a maneni de mxrsos oomplementaros para atenuar 
el peso de una experiencia negativa que vueive a repeGrae en el mundo subjetivo del 
individuo. De tal forma que si se habla con voz alta se sentirá m h  cercana la amenaza 
aunque Bsta se encuentre minimizada. 

Este recurso es nuevamente utiliido cuando se le pide que sea mis especifica 
sobre el contratiempo. 

-...Ah, entonces no... ? 

"Si, no, nos estuvimos prestando los vasos pues [ ] con un vaso le tomamos [voz 
apenas perceptible] ". 

-i P eso representó algún probiema?. 

"... pues problema, problema no. 'engragado' ¿no? [habia rápido y con 
volumen bajo], se pusiron elii, eiil, el que presentó iaa [ ] licenciado [eiirasb] nos 
preguntó que si estábamos de acuerdo e ~ n  tomar de un mismo vaso y dijimos que sí, 
entons todos estuvimos de acuerdo [baja el volumen de In voz]". 



El cierto control y estabilidad que ha adquirido su mente al darse una 
explicación objetiva de lo acontecido son lo suficientemente logrados como para 
verbalizar la situación desequilibrada, p,m sin llegar a externar su verdadero sentir. 

En Is pregunta íinal, utiiiza la desviación simbólica de la sugerencia de ampliar 
el niunero de participantes del estdio. 

-Finalmente, y esta pregunta st' rehciona con la anterior, Lme puedes dar 
alguna sugerencia o comentario sobre (!I estudio de mercado en el que participaste?. 

"essíee mnn sí, [vohimen bajo] [ ] pues deberían de ampliar a las personas 
¿no?, tal vez por Mta de tiemp noom IBO hay mucho0 espacio para que la gente venga, 
pero deberia ser un poco más grande el estudioen cuanto a gente vengaa...aa,,, a 
veriñcar las cosas ¿no? [baja el volumein de la voz]*. 

Nuevamente encontramos el &:seo retrospectivo de otros casos; el querer 
ocultarse entre un número mayor de participantes para pasar desapercibida en caso de 
que 0cun-a ai* percance como el que sucedió. 

Como deseo retrospectivo que es, la fiase final sobre la "venficaciibn <Je las 
cusus" representaría el anhelo de que esas muchas personas h a p  comprobaáo que no 
había por qué temeq o bien, en caso wntrario, que hayan reaccionado abiertamente y 
hecho aigo tangible para parar la prueba o sugerir otro medio de concluirla. Si todos o 
la mayoría protesta, ea posible que efectivaniente haya algo "extraño". 

También es posible que sea mi farma de ewmtrar el consenso y molver la 
disonancia. El enterarse de que otras personas tuviemn las mismas reacciones que ella, 
implicaría en cierta forma que no estabrr tan equivocada. 

Fuera del contexto de la entrevista fonnal y de manera más afable, se le 
preguntó a la víctima si ya se sentía más relajada; a lo que contestó que un poco, pero 
que se sentia nerviosa porque estaba nitrasada para llegar a su clase. Posterionnente 
mencionó que la causa era porque ese día le entregaban exámenes. 

Recapitulación: 

La entrevistada desviaciones simbblicas de la situación amenazante que 
funcionan a manera de descargas; éstas utilizan otro tipo de recursos para tener éxito en 
la tarea de liberar el temor contenido e a  el significado sobrevaluado de las palabras. 
Estos recursos son modulaciones de la voz expresados en un volumen bajo y rapidez de 
la alocución. 

La muestra representatiw de esti condición no varía su discurso con respecto a 
los casos analizados en S+, por lo que se piensa que el sujeto no discrimina la 
información del Nmor ace- de las circun.tancias nada objetivas por las cuales el 
dmplice piensa que está infectada. En lugar de ello sobregenemiiza la información y le 
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adjudica al COMO una condición patbgena real, situación que le hace entrar en 
canflcto por la estigmatización social que se ha fabricado en tomo a la enfermedad. 

Una vez que el individuo ha n.nicconado con nerviosismo y curiosidad, el 
pensamiento m,ágico se opera para dam: una exp~cac16n part idar y para defenderse 
de un contagio simMiico, mientras que par o b  lado, el sujeto entra en un conflicto 
cognoscitivo por la información cientíñca que tiene a su alcance. 

En un principio, el sujeto no hace uso de ese conOcimient0 científh, por ello 
piensa que el participante falso esta contagiado, pero en el momento en que se ve 
enfrentado a él y a un posible contagio $;e da cuenta de que es inadmisible que pueda 
contraer el SIDA por Coanpartir el vaso ha bebido pneViamente un enfermo. En 
este manedo surge el conflicto enire lo que siente y sabe, cuestiorháose ese 
conocimiento. 

La serie de justiñcaciones difereates que la entrevistada reaiiza sobre las causas 
de su nerviosismo hacen dudar sobre la veracidad de las mismas, ya que no encuenúan 
una estabilidad discursiva, cambia de razones a cada pregunta que se le hace, si bien 
cada una de elias tienen cierto grado de coherencia, no son consistentes. 



2.1.1. Reacciones comportamentales. 

Información general: 

Individuo no. 2. 
Sexo: F. 

Cuadro de observaciones no. W. 
Tiempo mspondiente a las pruebas "A", "€3" y "C". 

B IC I 
3' I 4' 5' 6. 

0-40" 1 
1 

1 I I I I I 
/ o f  1 1 1 I 2 1 0 1  3 7 

I 

Rje. total: 23 
Acicalamientos: O. 
Distancia al agente patógeno: 6 mira. 

-Observaciones correspondientes a la activación de la idea de contagio. 

Período de i n d d u m h :  33". 
Sugerencia de Compartir los vasos: 6' 3 5". 

-Implementaddn de estrategias comportamentales y discursivas. 

*Prueba 'ID". 7' 49" 

Estrategia discursiva: ninguna. 

El sujeto estira los brazos y se toma de las -os, posteriormente zecozre su 
brazo derecho con su mano como si se la t b s t u v i e r a  lavando. Fija su mirada en su 
muñeca y se la rasca; permanece con un brazo cruzado y la mano en la bcca. Cuando la 
edecán reparte los vasos ella separa un poco la mano de su boca, sin hacer aigún 
ademán espera a recibir u11 vaso. La ededn le entrega el úitimo vaso dqonible. 
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Bebe normalmente y o- ,su vaso. Regresa a su posicih on@ 
recargánáose sobre la mesa con ambos brazos. Voltea a ver a los participantes que se 
encuentran a su lado. 

Prueba “E”. 8‘ 43’’. 

La víctima sigue con la mirada a la edecán cada vez que se mueve para reprrrtir 
los vasos, pero esta vez no recibe uno. Voltea a uno y otro iado y el participante que se 
eIlcuenfra junto a ella le otorga su vaso; toma rápidamente y lo o k .  Retoma a su 
posición anterior, recargando manos y hazos sobre la mesa. 

Partialandades. 

El sujeto se muestra rígido durante toda la situación experimentaZ presentando 
sólo dos posiciones; cruce de brazos o extensión de los mismos hacia ahis de él, 
recargando las manos sobre la mesa. 

La víctima se encuentra del lado opuesto al contederado posiblemente infectado. 
Las respuestas corporales del sujeto indican que está hnquiia, aunque ia falta de 
movimientos también pcdria sugerir que está utilizando una estrategia ñsica para 
contener el nerviosismo que pudiera tmer. 

En este caso las reacciones registradSS no nos dicen mucho sobre el estado 
mental del sujeto después de que a pasado por una situación fuera de lo wtidiano, y 
aunque aumentan sus movjmientos cuando se da el aviso de la falta de vasos y la 
propuesta para terminar la pruek, no muestra sefíales de rechazo. 

La lejanía con respecto al posible mfectado, asi como ias bajas posibilidades 
objetivas de contagio, fueron factores que seguramente intervinieron para que el sujeto 
no se sumergiera en un conflicto. Sin emlmrgo, en la entrevisía se puede apreciar que le 
asigna un mayor significado a las palalms, mismas que no llegan a perturbaria. Se 
realizan las descargas y desviaciones simbólicas correspondientes. 

2.1.2. Análisis de b entrevista. 

Dimensión cliscirrsiva predominante: Desviación simbbiica de descarga 
compensatoria. 

Características generales; 

El discurso del sujeto es coherente, sus respuestas son breves y directas, cuando 
habla de las enfermedades, del incidenilo y sobre su opinión de campartir wos da 
señales de nerviosismo manifestado en irisas o cambios en el volumen de la voz. Su 
expresión corporal es serena, 
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En este caso apreciamos un pensamiento mágico de grado débil y que por ende, 
se manifiesta en el discurso de manera discreta; en él encontramos que el sujeto realiza 
una sene de descargas sunbólicas &eras para eliminar la vaga idea de Contaminación 
que tiene en su mente. En cuanto a la di=miaci&n simb&lica, recurre a la excusa de la 
higiene 

La lejanía con respecto al posible infectado provocó que el temor activado por el 
m o r  desapareciera paulatinamente al predominar el pensamiento objetivo. En 
realidad, el individuo no s610 responde ,& la enfermedad mortal, sino también a su 
carga social y nioral que han hecho del SDA una edmnedad estig0mtid.a. 

El nerviosismo que se pudo presentar se atribuye a la representación social que 
el individuo tiene de ese mal. Se puede decir por ello que la representación activa el 
temoq pero que el empleo de la iní%mción cientiíica adquirida dominarii esa 
repentina emoción; lo que es en cierto grado, lo que consigue la víctima del caso. Sin 
embargo, la emoci6n primaria se wntinb lo suficiente como para haber activado el 
pensamiento d g i c o .  

Son por las razones antenores pos las que se infiere que la v í c t i ~ ~  tiene la idea 
de contaminación en la mente pero no lo suficientemente arraigada como para 
representaríe una amenaza sena; es decir, el peso mágico simbólico asignado a las 
palabras es tiin ligero, que se comienza a esfimar. 

A continuación se presentan fragmentos de la entrevista que nos permitirán 
deducir el grado en que se manifiesta el pensamiento mágico en este caso particular, así 
como conocer sus diferencias con otros discursos. 

-¿Me podnas h r  alguna dgerencia para mejorar o hacer miis atractivos los 
emases del agua purificada embotelladd. 

"¿Más atractivo?, o sea ¿qué llame m h  la atención?-si, o mejorarlos en 
general- mjum, pues sí eggg, hasta ahorita yo creo que está bien Lno? el agua que sea 
transparente, que no se le veannn, [ J algo raro por d e s o  de que tengan eehm el tap&n 
bien. [ 3 sellado, mninn, que sea atractivo no se el estee el papelito que vaa sobre la 
publicidad sobre eso, la marca y esas cosris; pues eso sería todo, en generai". 

En wntraste con las Condiciones de hepatitis, las sujetos que se ven enfhntados 
a la enfeniiedad del SIDA comienzan a Iuricer desviaciones simbblicas desde el inicio 
de l a  entrevista, refíriéndose a una sugepencia común: la transparencia de los envases 
de agua embotellada. 

Este tipo de sugerencias no tendría mayores repercusiones si los sujetos de las 
condiciones H+M- hubieran reahado cclmentarios semejantes, ya que eilo implicaria 
que existe un cierto comenso con respecto a una necesidad de los consumidores para 
con respecto a los envases de agua emb0ti:iiada. 
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La necesidad de enconírar "algo" concreto y visible contra qué reaccionar es un 
recurso muy utilizado en estas condicionerl. 

Con respecto a la seguridad de las ,aguas embotelladas menciona que la mayorfa 
son sepms. 

Por otro lado, nombra en primer lugar la enfermedad del SIDA; aunque con 
ciertas características en su enunciación. 

- Menciona las tres eplfennedades que corisideres sean las más peligrosas, 
estén o no relacionadas con el agua. 

"Ehh, SDA ahhaahh [da una profunda exhalación y un esbozo de risa 
nerviosa, abre mucho los ojos], que:  será, las gastroiutestinales cUaiqUiera y 
enfermedades de la sangre". 

La expresión de nerviosismo puede deberse a la propia peligrosidad que 
representa tal enfermedad; fortalecida por su presencia en la situación experimental. Al 
parecer se muestra receptiva ante cualidades nocivas de las enfermedades; como se 
puede apreciar a continuación. 

-¿Por qué consideras que las erfennedades que mencionaste son las mas 
peligrosas ?. 

"Porque te algunas te pueden caus causar la muerte, otras ... no se son muyy...[ ] 
dolorosas no se jno?, [baja ei volumen de voz y hace cara de dolor]". 

Las propiedades de las enfermedades peligrosas, tales como el dolor y la muerte 
que causan, parece afectarle, ya que tartaniudea un poco y baja el volumen de la voz. 

La situación a la que se enfrentó tiene un baja posibilidad de contagio dada por 
la enfermedad en s i  y porque el cbmplice temía estar infectado de SlDA por su contacto 
cotidmno con el tendero. Esto trae como consecuencia que el conflicto sea de menor 
duraci6n e intensidad y de hecho, la entrevistada no le asigna un sigdicado 
preponderante a palabras cia-des que la pueden remitir a la experiencia vivida y por elío 
las puede descargar fácilmente. 

En las siguientes preguntas omite hablar de su sentir en primera instancia, 
calificando positivamente el estudio y meitciouando 9 le había gustado. 

- La siguiente pregunta se relacjona con el estudio de mercado en el cual 
participaste, ¿cómo te sentiste durante el estudio, que te agradb o no te agradó?. 

"Pues si, si me agrad6, ...[ ] ... las aguas que me dieron pues estaban bien, no 
vi ~ d a . . . ~ a r ~ ;  e-o [su voz se engruesa, enronca] mjurn, si, estuvo bien". 
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Aunque caiifíca de agradable la experiencia, se muestra insegura cuando 
menciona indirectamente al incidente om su correspondiente contrario, es decir, "que 
no vio nada raro". Esta fwma clc reforzamiento de su pensar objetivo es 
fiecudemente uaado en las situaciones conflictivas de bajo riesgo, el sujeto reaka un 
autoconvencimiento de que efdvamwate no pasó algo relevante y que a pesar del 
incidente y que tuyo que compartir, el SlDA no se le va a transmitir. 

Las paiabras tienen un peso mágico simbólioo débil y la asimilación de la 
experiencia que se ha tenido, trae consigo el desencantamiento del mundo simbólico 
del individuo; por eilo está más capacitado para hablar del evento estresante sin 
temerle. 

En las siguientes preguntas relaciaonadas con el Contratiempo, se aprecia como el 
entrevistado nombra con cierta facilidad, aquellos elementos de una situación exirafía y 
"ligenimente" amenazante. 

-¿Cómo estuvo eso de los vasos?. 

s se -- [sube el vohunen y lo 
enfatiza) entonces para tenniaar laa estee, la prueh. emm, tuvimos que compartir vaso 
o sea, dos o tres personas". 

-¿Hubo algún problema con compartir?. 

"Nooo, [se le agudiza ia voz en tono nervioso, juega con sus manos] pues es 
gueee... [ianza una exhalación de nerviiosismo] < u, [se apresura a puntualizair] así cosas de la comida no pero, moo, [ 3 no 
ea muy [baja el volumen y lo sube nuevamente] no fue muy agradable pero truupoco 
fue [ ] molesto". 

-iTe causb algún problema? 

"No, [agudizando ia voz]". 

La estabilidad cognitiva que 1x3 logrado desde un principio, no le dio 
oprtunidad de operacionalizar el peilsamiento mágico más que de una forma 
incipiente, esto lo lleva a verbalizar con mayor facilidad el incidente descargado, tal 
vez en su totalidad, la débil carga m8gico-sim~lica de las paiabras. 

Los restos de la emoción inicial y del pensamiento mágico resuitante pvocan 
una desviación simb6Lca para hablar aiel por qué no le agrada compartir los vasos, 
empleando la conocida justificación de Iri higiene. 

Esta estrategia discursiva pudo ser utilizada como un recurso para hablar de su 
sentir inicial y reminicente sin que el entrevistador la calificara negativamente. El 
mencionar que no le gust& comparúr el vaso porque tuvo un sentimiento de recham, 
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temor o incomodidad por la presencia de un infixtado de SIDA, lo llevaría a una 
situación embamzosa. 

El mundo simbblico del individuo es reelaborado por el pensamiento mágico 
para adecuarse a las nuevas c~cunstancias que se perciben como amenazanies, 
preparando una sene de estrategias para enfrentarse a ellas. En este caso el sujeto no se 
vio confrontado ni directa ni indirectmnente con el agente patógeno, pero sí 
siraMiicamente, ya que le asignó cualidaales negativas al agua encerhdolas en la 
noción de Contaminación, mismo que eliminar& mdante los recursos simbólicos 
vehiles. 

En las iiltimas frases de la entreMsta se comprueba que la sujeto tiene la noción 
de contaminación en su mente, pero que no le atribuye un significado poderoso. Por 
otro lado manifiesta su rechazo a lo desconocido. 

" ... -pero bueno, dime p r  que no tt- gusta compartir?, si me llama un poco la 
atención.- Haayy... p o r q u e  soy muyy... [ ] , o sea si es con mi fnmilin pues no hay 
problema, perooo, no se como sean las otras personas en cuanto a la higiene". 

-AM, entonces crees que p e d e s  .... -. Nooo, no s- jejum Id] ni 
d e m e  pero0 [ 1, no see emmjg b- ] I ]  sino 
se si úaen e s e ,  la boca limpia, síijjj si si isí tragan realmente el agua que se toman a 
la brw, o regresan algo, no se todos esos detalles; [ ] es lo único." 

. .  

Es mere& d t a r  que auk la pregunta inconclusa la sujeto directa e 
inmediatamente menciona las palabras "contaminación" y "erlfennedaff y aunque dice 
no darle importancia se aprecia que esta idea. está hada con la incertidumbre; es decir, 
y tal y como eiia lo dice, no sabe si las demás personas son higiénicas o no. 

En este caso se aprecia um mayor c.iaridad el proceso de pensamiento dgico 
que lleva al sujeto a jugar con las nociones dlz Contaminación y pureza. 

Este discurso en particular destaca la importancia que tiene para el individuo lo 
fnmiliar en relación con su noción de contaminación y la salvaguarda de sus fronteras 
internas, es decir, está dispuesta a compartir los alimentos pero sólo can personas que 
conoce bien; sus parientes por ejemplo. 

Lo desconocido es una cualidad que no entra en el esquema c a t e g d  y 
clasificatorio del actor social, la falta de infoimación sobre ese sujeto, situación, idea u 
objeto hace a los mismos ambiguos e incompnsibles y existe la tendencia a signarle 
atributos negativos de acuerdo ai contexio en que aparecen. 

En el ámbito del experimento, la situación vaga en el que aparece el acto de 
compartir el agua con seres indefinidos w.mo son los desconocidos, es vista como 
viciante. Tal contaminación se traslada a la invasión de las fronteras internas del sujeto, 
éste no sabe que tipo de personas son y objetiviza esa contaminación en los gérmenes o 



actos desagradables y "sucios" (como el devolver parte del agua bebidaj que puedan 
traer las mismas, de alli la r d n  de la higiene. 

La higiene representa lo sano, lo aséptiw, lo positivo, lo limpio, una persona 
sana es "buena", iimpia. L a  higiene y de lo que allí se puede derivar, la salud, por 
ejemplo, es rodeada por Una valoración moral; por lo tanto, lo que esíá wntamimdo es 
malo, sucio, difuso y ajeno a la víctima, quien no peamiti16 que sea invadida por esas 
cualidades y ser simb6limente contagiada de ellas. 

El pensamiento mágico hace que esias características sean trasladadas a un 
elemento que es injendo y que pasa a formar parte de sus fluidos internos; 
simb6liCamente el agua de todos los días ha dejado de serlo y se convierte en un agua 
difusa por las circunstanCias fuera de lo coniún en la que se ve envuelto el sujeto. Es 
decir: 

-La presencia de ese ser mn-0 y, 

-Los incidentes que provocan que esa mniamjnación se pueda extender hacia el 
individuo. 

Ai ser una situación fuera de lo mtidiano, provoca una desestructuración 
cognitiva que intrcduce ai sujeto en un conflicto y mientras no le de una expíicación, 
pemianece difusa para él. Si a esto se le q p g a  que existe un agente patbgeno, se 
obtiene una idea generalizada de wntamimición; es decir, contaminación fisica (el 
WUs entra al sujeto) subjetiva (la situación amenazante entra al sujeto) y m o d  (el 
individuo enfermo y desconocido entra al sujeto), rodeados, por supuesto, de un ampiio 
simbolismo. 

El pensamiento mágico se instaura entonces wmo una primera y aitmnativa 
forma de expiicaci6n meúianíe la rec0nStnic:ión sicosociai de la realidad a través de 
una iógica concreta, del animismo, de principios de causalidad y de un entramado de 
relaciones dgiwsimbólicas. Estos recursos, a pesar de entrar en contradicción con un 
pensamiento crítico, ayudan a reducir la tensitln para postenomente ser substituido por 
una expiicación y una estabihdad producto de operaciones formaies. 

Una vez encaminado el control y b estabilidad mediante estos procesos 
cognitivos, el conflicto por haber pensado en tkrrninos magicos comiem a 
solucionarse. 

Recapihlacibn : 

Si bien el pensamiento mágico apareció discretamente, la entrevista analizada 
nos cia un claro ejemplo de wmo se resuelve un wdic to  cognoscitivo mediante la 
implementAción del pensamiento mágico y del pensamiento f o d .  
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A través de la solución de este confhcto tie aprecia indirectamente el proceso por 
el cuai el actor social le Asigna cuaiidades contaminantes ai medio que lo circunda y 
reacciona mágicameníe ante el posible c o w L o  simbólico producto de un ambiente 
difuso. Las m e s  higié~cas a este nivel son UM resultante de este tratamiento. 

Las ligeras descargas y desviaciones simbólicas empleadas, permitieron 
apreciar como el control y estabilidad fundado en 01 tt-atamiento de la infomiaciión 
cientííica adquirida con anterioridad, provma un debilitamiento de la injerencia del 
pensamiento mágico en los procesos mgnitivos expmados en el lenguaje verbal. Esto 
trae como consecuencia la intducción del individuo en una fase de desencantamiento 
de la realidad mágico simbólica que constmyó previamente. 

Gracias a las explicaciones brindadas por la entnvístada se pudo apreciar con 
mayor claridad las relaciones que esiabiece t:1 pensamiento rtyigico y su realidad 
comtruida. 

La relaci6n mágico simbólica que el ac ta  social establece durante el transcurso 
de la situacion experimental podria quedar exprwado de ¡a manexa siguiente: 

Esquema 4. 

Operacionalización del pensamiento magico. 



Acíor sodal. 

0 kpresentación social. 4 Estudio de mercado. 

PCrdlda de 
wntrof y 
estabilidad. 

Realidad 
en Iragmentacl61 
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Prueba. 
Empresa. 

Agua Embotellada. 
Participantes. 

sujetos. 
patógeno. 

Lo familiar. L o  D e s c o n o c i d o  

Awsamkati7 

Pcr¡odo estrudurante. 

Traslación simbólica 

de la situación al 

Racionalización. 

generalizada. 

Establedmiento de nueva?; 

reladones simb6llcas. Expresión del 
mníiicio mgnitivo- 
emocional. 
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Dimensiones discursivas 

wltaaón verbal simbóli 

Emotivo 

Rnsamicnio-Pslabra- Pcnctradón 

simbólica. -objcio-aoción. 

Rscional 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación rewlan en conjunto que el 
pensamiento msgico surge en un periodo límbico entre la emotividad y la cognición del 
individuo. El fen6meno aparece como u t  forma alternativa de defensa, explicación y 
reordenamiento tanto externo como interno, de una realidad social trastocada; su 
manifestación presenta diversos &os y niveles intemlacionados. 

El grado de man~festacih del peniamiento mágico depende del nivel de riesgo 
percibido, que a su vez está asociado con varios factores. 

Con la fínalidad de seguir una secuencia lógica en la exposición concluyente, se 
comenzará a discutir aqueiios factores que determinan la percepción del riesgo, para 
posteriormente explicar su incidencia en la operacionalización del pensamiento mágico. 

Factores determmantes de la perc<epción del riesgo. 

Contagiabiiihd de la er*fenneda<l: Los sujetos le asignan objetivamente mayor 
riesgo a una enfi3rmedad que se contagia f$cilmene y un peiigm menor a un 
padecimiento de menor infecci&n. Es por ello que la d e m e d a d  de hepatitis sea vista 
como mirs peligrosa que el SIDA en términos de la factibiíidad del Contagio, y ante la 
cual se reaccione miis abiertamente. 

La visión objetiva de las e n f e d a d e s  cambia con el incidente, ya que el acto 
de compartir el a& mmpmmeie en mayor o menor medida la integridad fisica y10 
m o d  del individuo. Ello trae como consmuencia que se acentúe, o bien, que se entre en 
un conflicto cognitivoemotivo entre ia informaci&n objetiva que se dispone de los 
mecanismos de transmisión de las patologias y lo que se siente. 

Cercania fcmiiliar que con el enfenno tiene el cómplice.- Los sujetos 
discriminan la información dada por el moor, seleccionando la. razones subjetivas por 
las cuales el participante falso cree estar infectado, uniéndolas con la mntagiabiiidad de 
las enférmedades y así llegar a una conclusión acera de la factibiíidad real de contagio. 

El sujeto ingenuo percibe un mayor riesgo si cree que el hermano del 
participante padece hepatitis y un menor riesgo, cuando piensa en la tactibiiiáad del 
contagio producido por un tendero. En cuanto al SIDA, estas circunstancias parecen 
no importar y son compensadas por la estigrnatizaci&n de la enfermedad, es decir, se 
reacciona ante la persona que haya estado en contacto con el padecimiento SIDA, 
desencadenando una descarga moral. 

Distancia al sujeto posiblemente hfixtado.- Los niveles de riesgo aumentan o 
disminuyen de manem inversamente piwpnvíoaal a la distaucia respscto ai agente 
patógeno. A menor distancia con el posible infectado, mayor riesgo percibido y a mayor 
distancia, menor riesgo. 



Estos son los tres factores que se hterrelacionan para conocer el riesgo de la 
situación. 

OperacionalizaciÓn del perismiento nidgico. Periodo lhbico. 

En el oontexto de la investigación, 121 pensamiento mágico surge en un momento 
de desestrudunición del universo s i m b 6 l i m  del individuo, cuando una realidad familiar 
se convierte en una realidad desconocida y amenazante. 

El sujeto que es invitado a colaborar en un estudio de mercado se forma una 
representación de lo que es un estudio de este tipo y no de om, de acuerdo a la 
información que se le proporcionó a m 2  de la empresa y los pmcedumentos I 

efectuarse. Se entra simbóiicamente a una reaiidad familar antes de hacerlo 
materialmente. 

Sin embargo, la situación familiar va cambiando su significado mediante 
elementos extraños a ella; en primer lugar, se presenta la @aridad del participante 
que cree encontrarse infectado de hepatitis o SIDA, pero que no está seguro. El 
prirticipante escucha la infomiación del mnor, la cual no es objetiva. El rumor tiene un 
efecto pparatoric el individuo alerta la ~xesencia de la posible fuente de contagio o 
contaminación 

Posteriormente aparece el incidenid y se tiene la necesidad de uxnpartu los 
vasos, el cual funciona como dispmdm cie la activación del pamunie-nto mkgico. El 
individuo entonces reacciona emocionalmonte ante la m e m y  este sentir predomina 
sobre los procesos cognoscitivos objetivos; los cuales intenian reaccionar racionalmente 
para dotar de control y estabilidad extema e interna a la realidad trastocaday para ello 
hace uso de la mfomción objetiva, científica o de sentido común que ha adquirido a lo 
largo de sus experiencias previas. 

Sin embargo, mientras esta información es ordenada y contextualizada al ámbito 
de la experiencia particular, el individuo p u r a  reducir la afectividad mediante el 
empleo de la razón. Al retraer la emoción, se crea un infinitesimal espacio temporal de 
incertidumbre c o ~ t i v a ,  el cual hace operacionalizar el pensamiento mágico. 

Este período de inceriidumbre en el que se encuentra el individuo comprende el 
camino entre su emoción y la implementaciión de recursos cognitivos objetivos con base 
en una 16gica formal. Se crea así un estado h b i c o ,  en donde el pensamiento mágico 
surge de manera inconsciente y temporalmente predominante para h t a r s e  con la 
fragmentación del entorno. 

La implementación del pensamiento mágico bajo el estado límbico trae como 
cansecuencia dirrcta la reducción del nerviosismo causado por la experiencia 
desagradable y la subsecuente preparación, injerencia y posterior pepmderancia de una 
explicación objetiva basada en la lógica "mcdema". 
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El pensamiento dgico funciona bajo circunStancias estresantes y constituye 
una alternativa de control, de estabilidad y de explicación que se implementa de manera 
&pida e inconsciente, al menos en el b b i t o  de esta investigación. 

El pensamiento mágico entonces comienza a reconstruir la realidad utilizando 
los mismos datos de la d i d a d  empírica, pero su sigmñcado es cambiado; de tal 
msnera que se establecen nuevas relaciones simb6licas (de d t e r  mágico), entre la 
materialidad del mundo fisico y la interpretación del mundo subjetivo del individuo. 

Se puede decir que el pensamiento mágico traslada una realidad a otra realidad 
más manejable, con diferentea relacione4 sim,óólicas n las cuales se les puede enfi-entar 
de una manera igualmente simb6lica; de alli que ocurra la convertibilidad mkgica de la 
situación, de sus caradensticas, representaciones, ideas, objetos y sujetos, cambiando 
las propiedades de éstos. 

El agua se Canvierte, de saludable a conkmhada ; y  asuvezen  aguadela 
situación desestructurada, que no encaja en un esquema categorial de situaciones 
familares. La situación misma contiene su grado de patogenia. 

El acto simbolice de beber y de coxnparhr adquiexe un nuevo significado, la 
invasión contaminante de las fronteras intanas del sujeto. El consumir esa agua es 
tomar la enfemiedad, ingerir parte de ese sujeto impuro. 

Por otro la&, el pensamiento mágico entra en conflicto con el pensamiento 
formai, puesto que el individuo no se puede permitir explicar su experiencia con base en 
relaciones mágico-simbólicas ya que juzga q~ie es "incorrecto". 

Una vez reducido el codicto emotivo inicial y desaparecida la situacion 
estresante, el sujeto entra en un período estructurante causante de un conflicto 
secundario. En él, tiene mayor liberiad í j r i  que no está reaccionando h t e  a la 
amenaza) para darse una explicación sobre lo que vivió con base en el pensamiento 
f&mal, el cual al rec~nstruir nuevamente la realidad, adquiere mayor predominio sobre 
el pensamiento dgico ,  que tiende a obnubilarse. 

Niveles de injerencia del pensamiento mágico. 

En primer lugar encontramos e! nivel cognitivo y Is wnvertibilidad mágica que 
el actor social hace de la valoración de las propiedades del agua. En segundo pleno 
tenemos el nivel comporhnental. Finalmente encontramos el nivel lingiiístico. 

El primer nivel, medido con el rigor estadístico. nos muestra que en sólo una 
condición experimental, H+, Ocummn cambios significativos en la valorización del 
agua; esto es, que el agua y sus cuaiiddes pwitivrts inherentes sufiieron una 
trasformación hacia cualidades negativas. 
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La converiibilidad rilagica, reflejatia en el cambio de actitudes y de valoración 
del ami, depende del amigo que haya tenido el pensamiento nxigico en la mente del 
actor social como proceso copitivo preponderante. Es decir, una v a  operacionalizado 
el pensamiento d g i c o  para hacer frente a una situación amenazante y una realidad que 
se fragmenta, éste establece relaciones mál~ico-simb6licas con el entorno, que si no son 
modificadas por el pensamiento objetivo en el período estnicturank, se adhieren en la 
mente; discriminando otras formas de explicación y10 enfrentamiento. fisk se coniinúa 
en un espacio temporal indeterminado. 

En el momento en que el pensamiento mágico se fija como proceso primario, se 
extiende a otras operaciones mentales como la formación de conceptos, categorias, 
actitudes, etc. Se puede decir que el sujeto opera ahora bajo el pensamiento miigico en 
todo lo relacionado con la esqxriencia vivicia. 

Li veriíícación estadistica de la wnveriibilidad niiigica expresada en el cambio 
de actitud respecto a las propiedades asignadas al agua depende de este proceso de 
enraizamiento; el cual es a su vez determinado por la percepción del riesgo que el sujeto 
le haya atribuido a la experiencia. Un grado de amenaza alto, provwa que el individuo 
mantenga por más tiempo la preponderancia de la defensa y la explicación d g i c a ,  ya 
que tienen que reducir una emotividad iptimente alta. 

Por otro lado, a una intensidad menor de la experiencia le corresponde un menor 
arraigo en la mente del sujeto, de tal manera que el pensamiento mágico no predomina 
sobre el objetivo de manera tajante, llegando a coexistir en un punto determinado, 
después de todo, lo que se pretende es l o g u  ordenar el caos producido. 

La dominancia y el arraigo que haya tenido el pensamiento mágico en el sujeto 
incide directamente en su discurso a trav~is de las diferentes dimensiones simbólicas 
expresadas en el mismo. 

Dimension comportamental. 

En general, se establece que en iérminos estrictamente comportamentales el 
individuo reacciona abiertamente ante una situaci6n percibida de alta contagiabilidad; y 
de manera discreta, sin por ello ser menos significativa, a aqueiias que objetivamente 
es imposible de contagiarse bajo los mecanismos existentes en el contexto. La primera 
forma de actuar es característica de la condición de H+, mientras que la segunda es 
propia de 19s condiciones de SIDA y H-. 

En las situaciones de alta contagiabilidad, las estrategias cmqmiamentaíes ai 
tomo a al idea del contagio son m á s  observables, porque el individuo discrimina la 
i n f o m c i h  con respecto al m o r ,  para luego generalizarla en la conclusión de la 
factibilidad del wntagio. El individuo esth convencido que el posible infectado 
realmente lo esth y adquiere la certeza de cpe lo va a contagiar, reaccionando wnforme 
a ello. 



La amenaza que representa la mera presencia del sujeto contaminante mantiene 
ai individuo en un estado de serenidad relativa; el pensamiento magic0 se encuentra 
elaborando una explicación de manera latente, la cual es rota en el momento del 
incidente. La amenaza aumenta su intensidad y se operacionaliza el pensamiento 
mágico latente, las reacciones implementadas tratan abruptamente de evitar el derrumbe 
de la situación. 

En su mente se fija la idea de cont,winación y esta certeza patógena aumenta la 
intensidad de la experiencia, ocupándose de generar estrategias de evitación. El 
pensamiento mágico también lnfluye en estas estrategias, de alií que se tengan 
posiciones de cierre y rigidez corporal, que tienen la b l i d a d  de hacerse "invisibles" o 
dejar pasar el peligro. 

Ws interesantes aún son las reaccicines de afabilidad hacia el agente patógeno, 
ya que evidencian la atracción simbólica de la buena voluntad de la enfermdad o de su 
agente transmisor; de esta manera se le sonríe al mal, para atraer su favor y su buen 
trato. Tal estrategia tiene la finalidad de minimizar el peligro. 

Es menester resaltar que las estmtcgias comportamentales observadas no son 
necesariamente miigicas ya que pertenecen al repertorio de reacciones que el individuo 
implenienta en situaciones estresantes. Siri embargo, en el ámbito de las relaciones 
simb6licas establecidas por el pensamiento mágico, las reacciones adquieren un nuevo 
sipficado. 

Para conocer qué reacciones se pueden interpretar como producto del 
pensamiento mágico es necesario conocer las cucunSiancias bajo las cuales éstas se 
implementaron; de allí tenemos que las reacciones ante la condición de H+ no son 
mágicas del todo, ya que el peligro se percibe como inminente y el individuo actúa 
conforme a do. 

Se puede decir que el sujeto está mentalmente dedicado en su totalidad a rehuir 
la amenaza, mientras que la explicación de lo acontecido permanece eii segundo plano 
de importancia. La experiencia es de tal intensidad que "bloquea" al individuo. quien 
tarda más tiempo en encontrar un equdibrio a la desestmcturación intern. 

En las condiciones de SDA, las reaccionw están pemieadas por la 
convertibilidad mágica de la realidad particidar en la que se ha insertado el sujeto, por 
lo que adquieren nuevos sienificados. Estrrs respuestas son discretas, pero se puede 
decir que tienen un contenido de pensamiento mágico mayor, puesto que se estan 
implemenhdo en circunstancias en las que la posibilidad objetiva de contagio es nula. 

El  grado de pensamiento mágico que el actor social presenta en cuanto al 
comporíamiento evidenciado guarda, por lo tanto la siguiente relacidn: En las 
Condiciones con baja o nula posibilidad de contagio a las que se reacciona 
discretamente, tienen un grado de contenido mágico mayor que aquellas que se 
reacciona de manera abierta, bajo condicionts de alta posibilidad de contagio percibido. 
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Es decir, el temor mostradcl bajo la alta posibilidad de contagio que le asigna el 
actor social a una situación, pdomina sobre los procesos mentales; su reacción 
emocional se implaenta para defimderse de una amenaza directa. Por otro lado, en las 
condiciones de nula contagiabilidad, la emoción es menor y el pensamiento mágico 
tiene la opriunidad de establecer riuevas relaciones simbólicas y conductas rnS;gicas. 

Dimensión lmgikistica: 

La dimensión hgtiística tal vez sea la de mayor importancia para la 
dilucidación del grado de arraigo j' manifestación del pensamiento mirgico en la mente 
del individuo, ya que permite conocer de manera indirecta extractos de aquelias 
relaciones mágico simbólicas que el individuo establece inmnscientemente para hacer 
manejable una situación social desestructurada. 

Mediante la expresión verbal de la experiencia, se puede apreciar la 
construcción de una nueva realidad y sus resyectivas y particulares famias de relación 
con los elementos de ésta. El reaultado es que el pensamiento mágico realiza una 
convertibilidad mágica del significado de las palabras, las cuales les dota de una carga 
simbólica superior a la habitual. 

Es así como aparecen dos dimensiones discursivas en el acto de verbalizar la 
experiencia estresante; por un lado se tiene la ocultación verbal simbólica asociada a 
UM experiencia de alto riesgo y la desviación simbólica de descarga compensatoi9a1 
asociada a situaciones de menor peligrosidad. 

La ocultaci6n verbal simbolica es resultado del arraigo dominante del proceso 
cognitivo mágico en la mente del sujeto; producto de una nueva realidad manufacturada 
expiícitamente para evitar la amenaza percibida como de alto grado. Eiio trae como 
consecuencia que el pensamiento rnágico tenga una continuidad temporal asociada a la 
intensidad de la experiencia, y que continúe fimcionacdo para disminuir el riesgo; parte 
de ese peligro son las palabras que se vinculan con la experiencia contaminante. 

En el marco de las nuevas ix-laciones dgim simóóiicas. se puede decir que las 
palabras se contaminan; su exteriorización atraed por lo tanto, el peligro, la enfermedad 
o la situación en si. Las palabras son dotadas de una carga simbólica tan importante, 
y e  su expresión om1 desencadenaría la mateaialización de la contaminacioii. 

El sujeto que decide callar las palabras amenazantes está minimkudo el 
peligro, al hacerlo y lograr por segimda ~xasión un cierto tipo de control interno; la idea 
de contaminación y las relaciones ~nágicas asociadas pierden su fuerta. El pensamiento 
objetivo toma la estafeta del reordenamiento del mundo de una famyi que no haga 
entrar en conflicto al individuo; de esta forma lo dota de una estabilidad interna basada 
en una explicación coherente desde el punto de vista formal. 

Las experiencias de menor riesgo originan un pensamiento iaitgico que no se 
arraiga en la mente del sujeto y It: da cabida a que el pensamiento objetivo cree una 
explicación de acuerdo a su 16gica. Las manifestaciones del pensamiento mágico al 
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nivel de las palabras guardan una relación diferente, las paiabras adquim un 
signifícado contaminante menos poderoso, se hmn manejables y son susceptibles & 
enunciacibn. 

La verbahcion de la situacion amenazante y las paiabras relacionadas a eiia, 
da como resultado un proceso de desencantamiento de la &dad mágica. Es decir, el 
actor social sabe que no hay m n e c  objetivas pira permr en el contagio real y emplea 
otra estrategia magia para eliminar la carga simbólica de las palabras. El acto 
simMlico & enunciar las palabras le hace diluir su COnteNdo migico; constituye una 
manera de enfrentarse al peligro nuevameníe a triwés de las palabras, venciéndolas. 

Las desviaciones simbóficas consb~tuyen unf~ estrategia segm de 
eníit?ntamiento indirecto con la situación amenazante a través de las palabras, cuyo 
lastre es simbólicamente liberado. 

Las ires dimensiones descritas con anterioridad se interrelacionan enire sí de iai 
manera, que se pueden establecer las correspondencias 16gicas entre ellas y el grado de 
su manifestación de acuerdo a los factores de percepción del riesgo. Esta 
multidimmionaiidad puede quedar expresada dt: la manera siguiente: 

Cuadro 7 .  Din2ensiones de nzmiifesiacih del pensamiento rnkgico. 

Especulaciones sobre el pensamiento mcigico. 

Las consideraciones a las cuales se ha llegado obedecen a la interpre.tación 
cualitativa del investigador de la subjetividad del &scurso de los sujetos 
experimentales. El riesgo que se corre es erivolwrse en una especie de CMO 
hennenéutim en la que una explicación necesite a su vez de otra expiicación e 
interpretación para comprenderse y ésta a su vez sea interpretada de otra manera. Sin 
embargo, existe un momento en que termina t s ú i  interpretación, aunque sea dificil 
precisar cuando, si no, nos veríamos enw:ltos en el infinito mundo de las 
interpretaciones sucesivas al estilo que Gemk propone en la explicación del muudo 
SiUlbólicO. 
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La explicación que a continuación se emprende obedece al ejercicio intelectual 
de una nueva interpretación del fenómeno estudiado, se espera por lo tanto, no saer en 
un circulo interp-etativo. 

El pensamiento mágico se erige como un proceso cognitivo racional que 
consíruye una realidad especffica y alejada de la lógica fomial y del pensamiento 
objetivo; aunque de alguna manera go= de su propia coherencia y objetividad 
fundamentada en una lógica diferente. 

En los contex?os del experimento, el pensamiento magic0 se manifiesta de 
manera inconsciente en el sujeto, o al menos en parte, ya que no se da cuenta de que 
establece nuevas relaciones de tipo mágico simb6iico con su entorno; pero si piensa que 
sus reacciones no están de acorde con el. pensamiento objetivo. 

Es posible que el pensamiento mágico no se opemcionalice en ese witado 
limbic0 descrito con anterioridad sino que este directamente vinculado con la 
emotividad del ser humano; esto no quiere decir de ninguna manera que el pensamiento 
mágico sea afectivo, sino que es producto de un sentir más primitivo, de una cualidad 
motiva del pensamiento. En ese st:ntido se estaría hablando de un sentir del 
pensamiento humano cuya primera mención se reaiizb en el capítulo anterior. 

Este tipo de emociones tienen la caracteristica de ser intelectualizadas, mientras 
que el proceso copitivo tomado de la afectividad adquiere la habilidad de distinguir el 
significado o de crearle un sigdicadtx El pensamiento miigic0 por lo tanto, estaría 
&dole ese sigiificado. Primero estii ese sentir del pensamiento y aparejado a él se 
activa el pensamiento mágico y una explicación racional. Se le dota de racionalidad al 
afecto en el momento de ser interpretado y al darle un significado y una relación 
especffica con los acontecimientos de la reaiidad empírica. 

La asignacion del sipficado de una emoción no sólo es efectuada por el 
pensamiento mágico, sino por el penmrniento objetivo; l a  incidencia de uno y otro 
depende por lo tanto de la situación par:icular en que aparezca esa emoción. 

En las situaciones de incertidumbre y ambigüedad en donde la mente humana 
no encuentra un lugar establecido denim de su sistema clasificatcnio en donde ubicar 
"algo" difuso, reacciona con una einoción a lo desconocido. Esta emoción es 
intelectualizada y se le asigna un signifcado; es ajeno, es confuso, es sucio; por lo tanto 
esa idea, ese objeto, es3 persona que se alejan de la familiaridad son rechazadas y 
enfrentadas porque trastocan la realidad social estable (con s u s  salvedrdoes) mediante su 
intromisión. 

En este caso, lo nuevo y desconocido también es tratado como un agente 
Contaminante; su penetración en el o r d t d e n t o  social es perjudicial; como en el caso 
de la invasión shbblica del sujeto del experimento. 
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El  pensamiento mágico wnstiluye una forma de cunstrucci&n de la realidad que 
es opcionalizado por este sentir del pensamiento ya que esta mirs comprometido con 
su entorno, establece relaciones aninaistas y crea una realidad con cierio grado de 
encantamiento. 

El hablar del pensamiento d g j c o  es hablar de una situación más wmprometida 
con el mundo, más sensibilizada, de allí que temas como la vida y la muerte, el amor, el 
juego y la competencia, la enfermedad, los enigmas que rodean la vida; en fin, todo 
aquello que compromete al individuo de alguna manera y que estimula su aparato 
sensorial y su emotividad, lo hace blanco de acción del pensamiento mágico, q i c n  le 
dota de una coherencia y una racionalidad al afecto. 

La explicación mágica es racional y no motiva, pero se operacionalua por esa 
emotividad, coexiste con el pensamiento f o d ,  no se divorcian aunque a veces entren 
en conflicto, pero ambos trabajan pant reelaborar y construir la realidad. La diferencia 
entre uno y o h  son el peso de las relaciones simbólicas que establecen en su entomo de 
acuerdo a lógicas diferentes pero igualmente racionales. 

La cultura occidental encuentra una diferencia d s ;  el pqamiento d g i c o  es 
falso, absurdo mientras que el pensamiento formal es correcto. 

Ahora bien, ya observamos c:l abrumador poder de las palabras; en su uso 
cotidiano unas tienen más carga simbblicni que otras. La palabra magia y sus derivadas 
pemu demasiado, así como la representacion social que se hti hecho de ellas. Es por ello 
que el hablar del pensamiento mágico causa cierta inquietud y se asocie exclusivamente 
a ciertos ámbitos permitidos y de alguna m e r a  marginales, como son ciertas 
sicopatologías, conductas supersticios;ns, concepciones de pueblos "primitivos", y hasta 
brujería, entre otras. 

Es de notarse que la carga siOib&lica de las palabras puede utilizarse con h e s  
remphticos, esto se puede apreciar ai el sitmamilisis en el proceso de concientización 
de los acontecimientos dolorosos que hi permanecido inconscientes. La verbabci&n 
y nuevo enhntamiento de la situacih miStrante descarga la energía corifinsda y el 
individuo se libera. 

Parece increible que los kalzibari efectúen un procedimiento semejante para 
vencer sus miedos. Cuando algo les causa pesar por alguna situación abrumante que 
hayan vi\Gdo, elaboran ia pht ica  de la verbahci&n, la enunciación de la causa del 
temor hace desaparecer el coficto. Asimismo se piensa que la fmulación de los 
nombres de las enfernieúades y los animales salvajes atraen su presencia (Horton, 
Robin. African Traditional Thought and Western Science, 1967). 

No es de extrafhr, por lo tanto, que Levi-Strauss le hayx dado el calificativo a 
los sidlogos de "shamanea modernos' (LeVi-Strauss, Antropología Estructural. 1%7). 
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Sin embargo, el pensamiento migico es un proceso constructor de realidad, es 
resultado de un proceso diaiectico del pensamiento en donde se va acomodando a cads 
situación que se enfi-enta, variando la .intensidad de sus relaciones simbhlictw; siendo 
capaz de cambiar las propiedades de iin objeto. Esta relación es biunivoca, es decir; 
cuando la realidad fisica se transfom., el pensamiento se mueve en consecuencia; y 
cuando el pensamiento incide sobre la realidad creada, ésta es susceptible de 
modificarse. 

El cambio simbólico (cualquiera} se sucede a transformaciones en las 
condiciones familiares, estabilidid del medio ambiente o de la experiencia subjetiva del 
actor social dentro de su entorno fisicw y no debe de calificarse necesariamente de 
miigico. La influencia sociai, por ejemplo, también realiza cambios en el pensamiento al 
manipular ciertas variables empíricas como la presión social, el CODsenso, la 
incertidumbre, con la finalidad de provocar fallas perceptivas. El individuo que cambia 
su opinion con respecto al color de un punto, no lo hace por cuestión del pensar mtigico, 
sino por procesos que de alguna manera, lo hacen entrar en conflicto. 

Se esiaria hablando de igual manera con fenómenos como obediencia a la 
autoridad, agresión simbólica, dinámica del grupo y 0ú-w que tienen que ver con la 
satisfacción o afectación de ciertas nczesidades internas del sujeto. La terminologia 
empleada para explicar los procesos cognitivos intervinientes en cada caso no son 
tratados como magicos, sólo se dice que obedecen a determinados procesos mentales. 
El pensamiento mágico responde tamtiién a procesos mentales que si son analizados 
como procesos constructores, se cíew5aría su iastre estemtipadamente mágico. 

El funcionamiento del pens,amie:nto mágico está subordinado a la cultura, ya que 
en los llamados pueblos primitivos las asociaciones mkgico simbólicas son las 
predominaates en la construcción que hacen de la realidad, mientras que el pensamiento 
midental orienta las relaciones simtdlicas de otra manera, distñnciántndose cox su 
compromiso con el e2tomo, es decir: qximiendo el pensamiento miigico. 

El proceso de construction de una realidad diferente a la que se vive usualmente 
se da a través de cambios sucesivos en las relaciones establecidas, mutándolas. Este 
proceso se asemejaría al proceso de reproducción del DNA, con sus respectivas 
reservas, por supuesto. 

Imaginemos que la realidad comtruida del sujeto está compuesta por una doble 
hélice de ácido nucleico; y que cadi espiral se rclaciom eo& si pcm dotar de 
coherencia y estabilidad a1 mundo intrimental. En el momento en que se produce una 
alteración amenazante del eníomo sicosocid se reacciona para hacerle frente. El DNA 
se comiem a reproducir separando sus dos hélices y el sentir del pensamiento manda a 
una enzima (que es el pensamiento mhgico) a separar los nucleótidos, que representan 
las relaciones simMlicas. 

Inmediatamente se procede a separar la espiral y unirla con otra, de acuerdo a 
nucleótidos que no son compatibles can la realidad anterior, ya que tienen informacion 
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(lógica) diferente . Cada separación y unión de los nucleótidos representa una nueva 
relación simbblica. 

El pensamiento mágico enlaza dilerenies relacionerr simbólicas para dar como 
resultado una nueva doble hélice de realidad, sobre la cual el individuo puede actuar. Se 
produce así una mutación inconsciente de la realidad anterior y el individuo se relaciona 
con ella de una fonna alternativa. 

La comparación anterior funciona a mariera de ejemplo y no piantea de K ~ I I ~ U M  

manera añrmar que los procesos mentales se comporten como material genético. 

Finalmente, se puede decir que el término pensamiento mágico se u h  para 
designar una particular construcción de la reaíidad en do& el mundo iingthtico 
permea las categorías representacionales del entomo social. Lo mágico existe por si solo 
en la palabra y el significado social asignado, sin embargo, las traslacionec simbólicas 
que se ham de la realidad obedecen a una fomut de recoiistrucción de la misma, pero 
con una lógica diferente. 

Es posible que encontremos que en el pensamiento Coexistan la lógica abstracta 
y concreta en una misma esferñ de realidad, con una mayor o menor preponciemcia 
entre una y otra. 

El pensamiento mAgico bien podría llamarse pensamiento constructor mutante, 
pensamiento reestructurante o cualquier otro. Al parecer, esta mera subrítitucióii de 
palabras no resuelve algún problema o no aporta aigo nuevo, sin embargo, sí 
contribuiría a desmitifícar la noción de pensamiento mágico y a descargar el lastre 
simMlico de las palabras, con la halidid de lograr una mayor penetración objetiva 
como proceso mentrrl significativo. 

En la sección del plant-wmieento del problema de investigación se realiz6 un 
breve esbozo acerca de la persistencia del pensamiento mágico en la actualidad; como 
se mxudaxA, ésta no solamente obedece a procesos cqpitivos producto de estructuras 
mentales, sino tanibien a la transmisión c.ultural del contenido mágico de los pueblos 
que guardan en su pasado. 

El traer a la mente estos planteamientos nos lleva H pensar que el proyecto 
Rosenberg representa una idea inacabada; como cualquier otro proyectn o investigación 
producto del espíritu humano; sin embargo, esta parte del sendero especulativo no 
podria ser concluida sin la presentación de una apro-ción s o h  el recomdo 
dialectic0 del pensamiento mágico a través de la historia de la humanidad. 

En el siguiente capitulo se ilegani a una bifurcación del camino y así habrá 
concluido la parte del sendero que nos toa5 rewrrer, no obstante, la encrucijada abre 
nuevos enigmas dignos de ser explorados. Es posible que 3ea necesario deambuiar por 
los mismos caminos para descubrir nuevas cosas que doten al viajero de la sabia 
elección de un destino. 
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LA DIALfMXICA DEL PENSAMIENTO MÁGICO. 

La verdad condaa ai hombre d cono&cn~o. 

AnrbOTa~bvsky. 

En el presente capítuin se dará a conocer de manera general cómo el 
pensamiento miigico ha formado parte del acontecer social humano a lo largo de su 
historia, y que se manifiesta no solamente en las llamadas culturas primitivas, sino 
también a las sociedades modernas. 

De igual manera se establecerán las distinciones necesarias entre el pensamiento 
concreto y abstracto inherentes a las culturas con desarrollos tecnológicos dispares, 
destacando h racionalidad de ambos tipos de procesos mentales. 

A lo largo de la presente sección, :se apreciará que el pensamiento mágico es un 
fenómeno aún más extenso que involucra la problemática de la construcción social de la 
realidad y las herramientas necesarias para sostenerla mediante ciertos recursos 
culturales como bien podrían ser el arte, la religión y la ideología. 

Se partirá del supuesto de que e1 ser humano es u11 animal dotado de una 
estructura simbolizante que tiende a c m  realidades con base en simbolos, de acuerdo a 
representriciones colectivas compartidas en un espacio-tiempo dado. 

LAS representaciones se transfomn al intenor de dicha estructura cerebral para 
crear nuevas realidades de acuerdo a las demandas sicosociales del ser humano. La 
especulación, el avance de las ciencias y las nuevas relaciones productivas son aigunos 
de los agentes de cambio social sjm&lico, no necesariamente mhgico. 

Por lo tanto se habiaria de dos niveeles, uno neurofísioiógico, en cuanto que es 
una estnictura resultante de miles de años de adaptación morfol6gica y genera parte del 
pensamiento. Y irno social, en cuanto que los procesos de sociahción que se Ilevan a 
cabo al interior de una cultura determinada rigen la direccionalidad en la produccibn y 
empleo de simbolos, ya sea mágicos o no. 

Es así como las diferentes visiones que el hombre "inventa" sobre sus mundos 
deben ser legitimizadas socialmente con el fin de lograr su persistencia temporai, y p.ara 
eüo, la funcWnde ts i i b i q - p y  el mm$o de s h h l u s  &miii#c.ti:. w:a 
la creación de una identidad p p a l ,  así como para lograr la consolidación y 
manutención del orden social existente. 

No obstante, en el momento en que la ideología tiende a deformar la realidad 
con fines justificadores, aparece un tipo de pensamiento mágico ambivalente, una de 
ciiyas facetas es ser enajenado, "mgizaute" y la otra creativo, utópico. 
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En el transcurso del siguiente apartado se realizd un intento por explicar 
brevemente como el hombre constrye la realidad utilizando sus recursos biológicos y 
sociales, así como desmontar el papel de la ideología, como componente cultural, en la 
implementación de un tipo de pensamiento niagico de características amóidentes. 

Durante el transcurso del recorrido mhgico que a Continuación se emprended 
por los sótanos de la memoria, se pcdrá caer en la apariencia de seguir un continuo 
histórico evolucionista en un trafamiento lineal del fenómeno planteado, sin embargo, 
las señales integrantes de este viaje SI: empalman entre sí obedeciendo a una perspectiva 
dialéctica sobre el surgimiento, desarrollo, represión y persistencia del pensamiento 
magic0 en las llamadas culturas "civilizadas". 

La forma en que e¡ sei- humano construye su reaiidad involucra la participación 
de los elementos biológicos y sociales que componen la vida del b h .  

Por un lado se habiaria de una estructura simbolizante, la cual es el resultado 
de d e s  de años de evoiucion niorSo1Ógic.a y cerebral , y que le otorga la capacidad 
iiimitacia de elaborar simboios, de dotarlos de significado y de interpretados. Éstos 
sirven de base para la creación de un esquema representaciowl-clasifhtorio que lo 
a-w& a ordeuar k complejidad de un universo caótico. 

Por otro Ido,  se encontraria el componente s o c d ,  el cuai orienta el 
funcionaUiiento de dicha estructura de acuerdo a los procesos de socialización de u 
sociedad en particular. 

Componente biológico. 

De acuerdo a Lerni-Gourhan la evolución del hombre se ha llevado a cabo a lo  
largo de tres liberaciones; la liberación de la mano, de la boca y del cerebro (Lemi- 
Cb-. El gesto y la palabra, 1965). 

La primera revoluci6n evolutiva que haria del hombre separarse del resto de los 
animales lo constituye la posición bipeda que conlleva a la iiberación de la mano para la 
tecnicidad y de la boca para el lenguaje (Loc. cit.). 

L a  posición wrticaí implica no sólo un cambio en la locomoción, sino otms 
adaptaciones morfológicas: La c.ara se adapta y se hace corta y sin caninos ofensivos, 
Ilnporiiendo órganos artifciales que suplan estas carencias. Ahora la boca esta liberada 
de la fhcíón exclusiva de la nutticion (Ibidem, pg. 71). 

Una vez que la adaptación morfológica se compietó hasta su forma actual, le 
corresponde al cerebro tomar la estafeta de un nuevo tipo de progreso, el de la creación 
y prolongación de k cultura primitiva a través de sus funciones sociales; la mejoría de 
la técnica, la busqueda de explicaciones sobre la reaiidad mediante el pensamiento 
simbólico compiejo y racional (Ibidem pg. 83). 
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Es pertinente m r d a r  que la inteligencia no e s a  vinculada solamente al 
volumen cerebral, sino a la organización tie las partes del cerebro, Un cerebro p d e  de 
mono, igual al de un hombre, funcionaria como un cerebro de mono mejorado por su 
mayor número de células nerviosas, pero no necesariamente corno un cerebro de 
hombre (Ibidem, pg. 76-77.). 

Un aporte imprtante de la evolución neur~nal es el aumento de supeficie del 
drtex en las regiones medio i?onto-parietales que ya se posee desde los australantropos 
hasta los paleontrópidos. Esto acarrea el futuro desarrollo del neocortex, dispositivo de 
integración motriz y sensitiva que se convide en el instnunento de la inteligencia 
humana (Ibidem, pg, 81). 

Las acciones coordinadas de pwnsibn y de preparación alimenticia marcm el 
predominio de la mano, al igual que los de ataque y defensa. La locomoción ya no 
afecta a la mano, que tiene, sobre, todo, la capacidad de UM organización de 
fabricación, mientras que la cara es e1 instrumento de la fomcibn organkida en 
lenguaje (C$qev, Drmitri. Zapadka proii')'oshdienia so@. 1990, pg. IS). 

El problema del lenguaje implica. dos factores a considerar, uno es la posibilidad 
fisica de organizar sonidos o gestos expresivos y otro es la posibilidad intelectual de 
concebir simbolos expresivos transfomables en sonidos o gestos, aunque estos hayan 
sido limihdos y no aplicables a la expresión de situaciones concretas {LerOi-Gourhm. 
Op cit., pg. 91). 

En el momento en que el antn3pido comienza a manipula el entorno fisico 
mediante la incipiente fabncacion de liemimiaitas Coniieiiui a desarrollarse una 
consciencia de sí. Ahora el hombre puede pmiongarse a íravés de su mano, hem de los 
limites internos CL un mundo fisico diferente de su propio organismo (Guryev, Dimih. 
Op. cit., pg. 23). 

Los actos de tecnicidacl qw rcaliza el hombre en proceso de humauizacion 
(capaz de tener un mundo simbohte:i, lo lleva a percibirse como un ente separado de 
sí mismo. Entre más tiene la capacidad de darse cuenta de la forma en que utiliza su 
cuerpo, se hace más consciente; ahora puede tener incidencia en un mundo externo de 
m e r a  cada vez mhs pianeada, diversificada y perfeccionada (Ibidem, pg. 46). 

El hombre va adquiriendo la mpacidad de imaginarse el producto fiml de su 
trabajo, en este caso, la forma final de sus herramientas. Cuando el australmtropo 
fabricaba un "chopper" tenia que vis'~umbrar la hcrramicnta terminada, puesto que 
estaba obligado a escoger entre los guijarros aquel cuya forma podía darle origen; y 
dentro del gran juego de posibilidades, sólo habia una que le daria ai material la forma 
deseada. La intervención personal del fabricante era lo único que podía determinar la 
variedad de las herramientas para su uso diversifiado y no la mera casualidad (Ibidem., 
pg. 41. Leroi-Gourhan. Op. cit., pg. 97). 
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Esta cualidad manual primigenia trajo comigo no solamente una mayor 
interacción del grupo social y su subsecuente división sexual del trabajo, sino un mayar 
desarrollo mental que lo llevó a la implementación de una conciencia del nosotros, que 
le dio un sentido de pertenencia y de similitud con respecto a otras agrupaciones 
humanas (Guryev, Dimitri. Op. cit.) 

El desarrollo cognoscitivo adqllrido por el ejercicio de h tecnicidad dio pie a la 
formación de una estructura simbolizante, la cual tiene la capacidad de elaborar u11 
entmmado simbólico u t b d o  como inateria prima la idormación xecibida del entomo 
fisico y ahora, social. 

Es posible que dicha estrucha simbólica forme parte de las áreas cerebrales 
asociadas a la creación del pensamiento complejo y posiblemente sea resultado de las 
conexiones de las c k l h  neuroliales i:ncargaáas de esta función (Thompson, Richard. 
Fundamentos de sicologia fisiol6gica, 1967). 

Por otro lado, las operaciones técnicas suponen a su vez la liberación de un 
número determuiado de horas para el prvceso creativo. El especialista en herramientas 
quedaba dispensado de las tareas alimenticias. La proIon3ación de la mano no sólo se 
dirigió al medio fisico, el cuerpo humimo ahora se prolonga al cuerpo social (Douglas, 
Mary. Símbolos naturales, 1970. C3w-y~. Op. cit.. Gourhan. Op. cit.). 

El caracter de humanidad se evidencia entonces, no sólo por la intelectualidad 
reflexionada, que entiende la relación mire los fenómenos, sino porque puede proyectar 
hacia el exterior un esquema simbóliccb de ellos (Lemi- Gourhan, Op cit. pg. 108). 

Al parecer, este esquema simbólico está presente en los neanderthaleses, ya que 
se han reunido las pruebas suficientes como para a b  cpe el hombre de Neanderthal 
enterraba a sus muertos. La inhumation: colorantes y objetos curiosos dan la certeza de 
la aplicacibii de un pensamiento que va más allá de la uiohcidad teciica vital (Ibidem. 
pg. 112). 

Estos actos de inhumacihn implican necesariamente la exienoxización de 
símbolos no concretos y sobre todo, 1111 halo de magia. Finalmente se ha llegado a la 
a m a  de un mundo nuevo: El del pmsamiento magic0 simbólico. 

Los primero humanos constniian la realidad con base en símbolos de índole 
inágica, formando representaciones de los objetos y sujetos que se encontraban dentro 
de su campo de referencia. El desarrollo de los prcasos mentales y la necesidad de la 
comunicación de estas representaciones sociales impiicó la creacion de un código 
compartido colectivamente que tendría como finalidad lograr una mayor organización 
social. Un &digo de signos al que se denominaría lengwje (Guryev, Dimitn. Op. cit., 
pg. ISI). 
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Con el lenguaje, el ser humano le da continuidad a sus primeros conocimientos, 
iniciándose así la ricumulacion y la tmnsfonnación del acervo cultural. 

Durante el proceso de aprehensih lingüística de la realidad, el hombre 
introyecta ésta en sus htancias siquicas, psando a formar parte de su mente. Es por 
eüo que el acto de v e r b a h  las representaciones simbólicas trae como consecuencia su 
conrreción, es decir, el vínculo entre penstmiento-paíabra-objeto-acción es tal, que se 
establece una correspondencia muy fuerte eiitre ellas. De tal forma que uno implicaba la 
correspondencia inmediata del otro, utiljzando una lógica concreía de relaciones 
causales entre los actos simbólicos y eventos (Zancov, en Psychology in the Soviet 
union, pg 332). 

Se puede decir que la realidad era vista y sentida como m a  reaiiáad extramental 
interiohda y exteriorizada mediante pens:mientos y actos mágico-simbólicos. 

El pensamiento mágico, por lo tanto, se arraigó como una forma de construcción 
de la reaiidad que fue legitimizada socialmente. En la actualidad observamos en los 
llamados pueblos primitivos Como es atzptado esta forma de relacionarse con el 
eiiiomo, formando parte de 9us sistemas copitivos J de creencias, en donde es 
operacionahda la cuádruple relación (peiisamiento-palabra-objeto-acción).De alii que 
el acto simb6lico de verter agua con un recipiente, al tiempo que se realiza una 
invocación verbal, se le asigne el significado de ser un acto propiciador de la lluvia. 

Como se puede apreciar, la cuádruple relación la encontranios en los sujetos 
experimentales, esto no quiere decir de 1iulguna manera, que los individuos hayan 
tenido una regresión a etapas primitivas de sus mentes, sino que evidencia una forma de 
establecer relaciones simbólicas con el medio sccid; pero la cual no se encuentra 
legitimizada sociaimente. 

Hay que recordar que los sujetos tenían el pensamiento "contaminación", su 
verbalización aplicada al objeto agua o algíui otro viiiculado coll la sitmcioii 
amenazante, traena el acto simbólico del contagio. 

En el hombre, el pensamiento formal es apto para hacer abstracciones de l a  
realidad en un proceso de andisis cada vez máci preciso. de manera que iinos símbolos 
constituyen paralelamente el mundo real, apropiando netamente la realidad en el 
lenguaje. Este proceso cognoscilivo permite el manejo de representaciones que sirven 
para insertar al ser humano en el mundo de: las ideas. 

Se ha llegado al punto en cl cual lo social ejerce una mayor influencia en In 
producción de shbolos mediante los procesos de socialización de cada cultura que 
determinan 1s dirección y el sentido en que la red de relaciones simbólicas se entreteje 
para formar las diferentes normas y valorefi de cada sociedad en parhcular. 
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Componente social. 

La vinculaci6n entre lo Bsiw y 10 social se puede ver claramente cuando se 
estudia el desarrollo cognoscitivo de los d o s ,  quienes atraviesan por un periodo 
dgijco-animista al que Piaget de~ominó "fase pre-couceptual" y que se sitira enire los 
dos y los cuatro calos. (Maier, H.. Tres teorias sobre el desarrollo del d o ,  pg. 110). 
Mient ras  por un lado al niao se le enseña un &&go de signos y simbdos para que se 
pueda comunicar con los demás seres de su cultura, por el otro, el mismo niño crea 
simbolos propios y mundos completos ri:sult;cntes de esos sín~bolos. 

Todos los niños en todas las culturas del planeta pasan por esta etapa y no debe 
de haber diferencias de fondo entre 1x1 d o  pawnee y uno europeo, seguramente 
variaran las edades y la materia prima. con que se creen esos mundos, sin emha~go, 
ambos se dedican en algún instante de su vida a la elaboración de mundos mrigicos de 
acuerdo al material Asico disponible, en donde la realidad externa es interiorizada, 
retratada y exteri&da a su vez en la vida Iúdica de la cría. 

Sin embargo, conforme el infimte va creciendo, se le enseña el conjunto de 
reglas y normas de la sociedad, estableciendo entonces las diferencias en el mundo 
simthlico de los &os, es decir, mientras que un pueblo "primiíivo" ejercitaría el 
pensamiento mágico-animista insertáridolo en un conjunto de normas, un pueblo 
europeo lo reprimiría en nombre de un;% supuesta racionalidad, uüiuindo la capacidad 
de abstracción simbólica para desarrollar el pensamiento de no contradicción, el cual es 
el principio regulador de la ciencia. 

Si se sigue el pensamiento piagetiano, se podrá encontrar que en la fase de 
operaciones formales nos dice que el pensamiento del joven depende exclusivamente del 
simbolismo y de UM lógica abstracta, (Ibidem, pg. 89.) lo cual no es muy cierto ya que 
algunas investigaciones sobre el pensamiento mágico que se han üevado a cabo en los 
Estados Unidos demuestrzn que eo los adultos las ideas mágicas de causalidad 
coexisten con dicha 16gica (Imser ¿k I'aisner. Magical Thinking in formal operational 
adults, 57-70). 

Ello, sin embargo, no descaria que en los periodos de causafidad infantil se 
realice un uso incipiente e inconsciente de símbolos mágiws resultantes de la estructura 
simbohnte. Es decir, cuando un iiiin nos dice que la luna se mueve porque lo estA 
siguiendo, no simplemente establece una relacion causal egdntrica entre el 
movimiento del cuerpo celeste y su propia existencia, sino que a la vez constituye una 
forma simbólica de apropiación del mundo; la cual, si se orienta bajo ciertas 
asociaciones lógicas maduras culminaría en la creación de una cosmogonía. 

Un ejemplo del encauzamiento de dichas relaciones causales 16gicas maduras lo 
podemos encontrar en Cuaiquier pue'blo "primitivo". Entre los "pueblos tribes" del 
suroeste de los Estados Unidos se tiais la creencia de que sus danzas rituales son las 
responsables de la salida del sol, sin ellas el sol no podría levantarse sobre el horizonte 
y se sobrevendría el fin del mundo ai cinco días. (Corky, Paul. "The Inheritance of 
dream" en Carl Gustav Jug ,  The Wis'dom of Dream. Border Televisionj. Al sustentar 
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pertenencia y de comunión con la naturaleza y aún m i s ,  constituye el sentido de su 
propia existencia. 

Este tipo de acontecimientos causales gozan a su vez de un profundo 
simbofismo y es interésante hacer notar qui: el ejemplo citado encuentm paralelo con 
otras culturas. Por lo tanto, la salida del sol 110 constituye únicamente un hecho natural, 
sino que es todo u11 acontecer siquico. De alguna m e r a ,  nos encamnos con un 
tratamiento simbólico de la realidad producto de una estructura cerebral que tardó en 
evolucionru d e s  de años y que e s a  vinculada con el d e s m i l o  de la tecnicidad 
humana y el lenguaje, las cuales dieron oiigen a la organización social, misma que 
moldea los sinlbolos elaborados por los hoinbres. 

En otras palabras, el hombre recibe cierta h fomci6n  del entorno físico; una 
vez aprehendida, organizada e inknorizada medi,mte el uso de símbolos que tienden a 
volverse mágicos, exterioriziindola de nuevo via la comunicaci6n. De esta forma la 
realidad existe por sí misma en un medio natural, pero a la que se le otorga un 
significado al crear una realidad social, es decir, la realidad que se inventa el hombre 
para poder actuar sobre ella. 

La serie de legitimaciones sociales del pensamiento en cuanto a su relación 
especulativa del universo que lo rodea han provocado el desencantamiento del mundo 
en las swiedndes occidentales. Éstas no solo han reprimido el pensamiento mtígico sino 
que lo han aiacado direchnente. 

La transformaciou de las construcciones que sobre la realidad hace el hombre 
obedece a un estancamiento en sus conarpciones. Se podrla decir entonces que la 
realidad es sobrepasada por una realidad social innovadura. 

Las varias formas sobre las cuales el hombre ha construido simbólicamente su 
realidad en las diferentes épocas de su historia lleva apmjado la legitimación social de 
ia misma, 9111 la cual no podria ejercerse aim tipo de control social. Es decir, la sene 
de ideas y concepciones sobre el mundo dl-ben ser aceptadas mayoritariamente por los 
miembros de una sociedad para lograr una Iorg&ión con cierto grado de equilibrio y 
un funcionamiento adecuado de la misma. 

El m t e n e r  una estructura shbólica hornogeneizante y al regular la producción 
de los simbolos se logra mantener el poder y se evita el conflicto en una determinada 
organización social. 

De tal m e r a  que a lo largo de la. historia de la humanidad encontramos ires 
series de legitimaciones socialmente prácticas para el tiempo y el espacio en los que se 
produjeron, y que de alguna m e r a  se enlrelazan, chocan y coexisten entre sí hasta la 
fecha. 

A decir: la legitunación de la magia, postenormentc la del pensamiento 
religioso y finalmente, la del pensamiento científico. 
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Cuando los primeros huramos se agruparon en las arcaicas formas de 
organización social subordinando la satisfacción de sus necesidades basicas 
individuales a1 bienestar c o m h  se prooedi6 a la legitimación social de las 
representaciones mágico simbólicas que dotaban al entorno de una coherencia y orden 
Se inventaron los mitos, los ritos, l a i s  cosmogonías @Eade, Múcea. Tratado de historia 
de las religiones, 1964. Guryev. Op. sit.). 

Para las actuales sociedades primitivas esta forma de regular la realidad 
socialmente construida y transmitida por sus antepasados variado muy poco, sin 
embargo, esta les s i p  funcionando de manera eficiente satisfaciendo lo que ellos 
consideran sus necesidades. 

En el mundo occidental, sin embargo, la magia perdió su pmstigio en la medida 
en que la visión miigica del entorno declinó, siendo inoperante para los fmes a los que 
originalmente se habia ppuesto. Es decir, el hombre llegó a percibir que las 
ceremonias y las verbalizaciones inágicas no producian en realidad los resultados 
materiales que se esperaba de ellos perman., Moms. El reenCaiitamento del mundo, 
1981.) 

El  descubrimiento llego pox primera vez cuando los hambres reconocieron su 
impotencia para manejar a piacer cilrrtas fuerzas naturales que hasta entonces se habían 
supuesto dentro de su mandato. Dt. esta m e r a  tiene que reconocer la existencia de 
poderes superiores al hombre, el cual busca una alternativa. 

La inquietud del hombre por ex-piicar, ordenar y actuar sobre la naturaleza 10 
llevó a buscar una altemativa y a ciarse cuenta de que esta construcción de la realidad 
era sohepasada por la &dad sociid. Es decir, sobrepasada por un estado de cosas que 
no permitía seguir pensando comcl se venía haciendo hasta ese entonces, ya que el 
hombre continuaba cuestiohdose y elaborando nuevas representaciones con menos 
contenido mágico sobre la realidad. 

Los nuevos tratamientos que se creaban sobre el mundo provocaron puntos de 
conflicto, surgieron los innovadores, los marginales, los outsiders, las minorías activas, 
los desviantes o cualquier nombre que se les quiera dar a aquellos seres que proponian 
una forma de ver y ordenar el mundo material a través de una nueva reiacibn simbólica. 

Y aquí enconiramos la primera fase de desanimación del mundo, los dioses 
fueron separados de las moníañas y de los ríos, de los árboles y de los animales. (.lung, 
C. Sicología y religión, m. 134). 12 nueva alternativa que calmana la sed del hombre 
por la búsqueda de certidumbre fue la religión. 

Las diferentes relígiones pretendieron integrar a los pueblos en un 
conglomerado de principios modes  que con el paso del tiempo fueron adquiriendo 
valor universal; pero sin negar en :su totalidad los elementos mágicos. Sin embargo, el 
advenimiento de las religiones moiioteistas y mas paríicuiarmente, del catolicismo y el 
protestantismo, fueron sustituyenc.o paulatinamente dichas nociones d g i c a s  por la 
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condensaci6n de la realidad en un universo de reglas morales cuyo objeto final era la 
manutenci6n del control social, cultural, pokico e ideológico de una serie de pueblos 
que se unieron en tomo a estos valores. 

El empantanamiento que de la realidad causó h rehgión &a que no se podía 
cuestionar el conocimiento aceptado oficialmente) perjudico aim más ai pensamiento 
mágico, el cual aún subsistía en el simbolismo del medievo. (Berman, h4oms. Op. cit., 
pg. 28). 

Nuevamente la realidad (ahora religiosa) fue rebasada por la realidad social; los 
hombres continuaban ejercitando su capacidad de especulación y se dio cuenta de que la 
religión la obstacuhba. Ello propicio que el hombre occidental volviem a buscar 
nuevas certiúumbres y su alternativa pua logarlo constituyó la supresión del 
pensamiento m8@;ioo-rehg1oso, ya que era asociado al estancamiento .vivido y la 
exacerbación de la razón por encima de todo. 

Es así como nacen el racionalismo y el empirismo.. encabezados por Descartes y 
Bacon respectivamente; el primero "encuentra la claridad en las operaciones de la mente 
pura" (Ibidem. pg. 33) , mientras que el segundo encuentra "los fundamentos del 
conocimiento en los datos sensoriales, la experimentación y las artes mecánicas" th. 
cit.j , ambas reflexiones codevan a la iifdmcion ~wxánica de la naturaleza y la 
ir~trducci6n de la noción de progreso. 

Al caer la religión en un estancamiento especulativo, la segunda opción se 
presento con la exacerbación del pensaniiento cientiñco naciente y la eliminación 
paulatina de todo contenido mágico. Ambas altemativas reprimieron el pensamiento 
mágico en diferentes prados, remitiéndolo a la memoria social inconsciente de los 
pueblos. 

Hasta la Edad Media, se veía a Iris cosas como algo que iba m á s  allá de la 
experiencia sensible, llevaban corporalizadas en s í  un principio no material visto wmo 
la esencia de la realidad; se veía al  niundo como iin vasto congIonierado de 
correspondencias en donde todas las cosas se relacionaban con las denxis de acuerdo a 
una simpatia natural (Ibidem, pg. 74). 

Sin embargo, hombres como Galiieo, quien pensaba que la nwion de un mundo 
vivo era un obstáculo para el entendimiento, teminaroii con este tipo de coniunion con 
la naturaleza y contribuy6 a la consolidaci0n de los principios bajo los cuales la ciencia 
se rige actualmente. (Rusell, Bertrand. A history of modem philosophy, pg. 533). 

A partir de la revolución industrial, la tecnologia comenzó a jugar un rol muy 
importante en la consciencia humana ya que ahora se come& a pensar en términos 
mec8nicos; la adquisición del conocimiento se revirtió, ahora se adquiría mediante el 
reconocimiento de la distancia entre el hornbre y 18 naaturaleza y no su unión a ella, por 
considerarla una vision ignorante y "oscurantista''. (Berman, Moms. Op. cit., pg. 5Sj. 
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L a  ciencia moderna estaba libre de valores y fomaaba parte de campaña 
politica y religiosa para crear un orden social y eclesiástico a lo largo de Europa. Ahora 
se podía explotar los recursos materiales de la naturaleza con mayor libertad; pues se 
descubrió que era materia inerte y no viva. De esta manera se libraba un incOnvenknte 
económico que no se decuaba al p~ograma de explotación industrial y mercantil ni a 
las &tivas de la refigión organizada; todo ello obstaculizaba a la expansión del 
capitalismo naciente. (Ibidem., pg. 1Cd). 

La alquimia fue el último reducto generalmente legitiinizado en donde se 
aceptaba el ejercicio libre del pensamiento mágico, ya que planteaba el animism0 a 
través de la idea de una comunión con la naturaleza, de un mundo encautado. 

Como se puede apreciar, la restricción del pensamiento niirgico equivale al 
desencantamiento del mundo y a la toma de distancia con respecto al mundo que lo 
rodea. Si entendemos al pensamierito mAgico como una forma de incidir sobre el 
entorno, de dotarle de un significado y también wmo una f¿nma de explicación del 
mundo, es posible que esté conectadci con una cualidad más profuida del ser humano. 

Se estaria hablando de una especie de sentir del pensamiento, una emoción 
primitiva que orienta al individuo a rc:lacionarse de ~iumera cercana con el mundo que lo 
rodea, una suerte de compromiso que estimula su emotividad. Esto provoca estar en 
mayor contacto con el entorno fisico-social y la posibilidad de establecer relaciones 
simbólicas fuertes, con un alto grado de animismo. 

Las relaciones criusriles establecen asi la correspondencia directa entre las 
acciones de los hombres y su pertenencia a un mundo material, el cual es dotado de 
cualidades humanas y motivas. 

Es decir, todo aquello que estimula la emotividad del hombre y lo compromete 
de alguna manera, lo trastoca o afecla, enúa en contacto con ese sentir del pensamiento, 
que se encarga de orientar un tipo p:uticular de relación simbólica con el medio que lo 
rodea y la cual exterioriza hacia el mundo material las cualidades emotivas del ser 
humano. Entonces se le da una explicación a ese proceso de intcracción humana con ía 
realidad empírica, esa exégesis la proporciona el pensamiento mágico. 

El sentir del pensamiento sería entonces una especie de cualidad humana que se 
prolonga en la racionalidad y es dotada de un sienificado, es decir la emoción es 
inteleciuahda y trasladada al mundo simbólico del individuo, el cual establece 
relaciones mipico mimistis que e s t h  de acuerdo COD ese afecto operacionalizado, y el 
cual dota a la realidad de u11 halo mágico. 

De tal m e r a  que en el proceso de alejamiento del mundo, de la frialdad de un 
mundo industrializado y posmodenio, se busquen nuevas altemativas para vencer la 
incertidumbre del hombre ante fenómenos que no iiega a comprender del todo. Aunque 
la ciencia ha sido de gran ayuda, ha dejado un número inmenso de enigmas sin resolver, 
pero claro, la ciencia jamás a pretendido explicarlo todo. 
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La aitemativa que encuentra el hombre actual es regresar a esa asociación 
simbólica estrecha con el mundo material y se inventa el destino, la suerte, la 
sobredeterminación del universo, "la comunión con la naturaleza y el cosmos'' a través 
de la meditación. Esto referente a sus formas m á s  descaradas y burdas. 

En cuanto a otras formas de pensamiento d g i c o  más sofisticado reconocemos 
las formas simb6licas de relación con el entorno que le proporciona a los objetos otra 
cualidad, es decir se crea inxi coiivertibilidad inigica inconsciente de las características 
atribuidas a un objeto. 

Ahora el autom6vil es tratado como un ente viviente, se deposita UM fe ciega en 
las computadoras; la propaganda le a s i p i  cualidades inteligentes a sus productos, de 
alii que iengamos el colmo de colchones, píldoras, apagadores, aubm6viles y cepillos 
de dientes calificados como "inteligentes". Este tipo de mercant.&smo va seguramente 
m8s allá del simple "slogan", ya que efec.tivamente pretenden despertar la admiración 
del consumidor por esa cualidad tan humaim. 

Hasta aquí, se hace necesario puc.tualizar que el pensamiento concreto de los 
"hombres primitivos" con su inherente c q a  mhgica, es tsn lógico y racional como el 
pensamiento abstracto del hombre modenio. La diferencia entre uno y otro se explica 
por el desarrollo de cada cultura, pero ambas fonnan sistemas, el primero utiliza una 
lógica aplicada a lo sensible y la segunda una lógica abstracta de relaciones necesarias 
apoyadas en una estructura, en un cuerpo te6nco-práctico. 

Los procescis mentales que efectúan ambos son los mismos, variando 
únicamente la materia prima, el volumen J.' el manejo de información que intervienen en 
s u s  mecanismos cognitivos. Los esquernas te6ricos de occidente tienen la misma 
complejidad que las relaciones concebidas con íos mundos animistas, los dioses y 
espiritus. 

Un ejemplo de esta racionalidad "primitivr?" lo proporciona Evans-Pntchard 
(1937, en su estudio sobre la cultura hande,  donde se aprecia como este pueblo 
afiicano inserta h magia en su sistema mental y social. 

Los m d e  saben hasta donde ilega la magia, no se le concede demasiado poder, 
forma parte de sus obligaciones sociales, la u t i h  solo para provocar acontecimientos 
que probablemente oc-, es decir, !impidiendo la iluvia en tiempo de sequia y 
provocándola en la estación húmeda. Asunismo, cuando falla algún rito, se explica por 
una noción mística de igual peso, en este caso particular, por la brujería, la hechicería y 
los tabús. 

Cuando se present? un incidente fatal, éste no es explicado en términos 
accidentales, sino por una asociación coiicreta entre circunstancias, estableciendo una 
cadena causal que pone en relación a un individuo con los sucesos naturales de tal 
foxma que resulta daiiado. 
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Por ejemplo, si estamos bajando la escalera de nuestra casa, que es un evento 
cotidiano, y de repente nos resbalamos rodando por ella rompiendonos un brazo, 
atribuimos este infortunio a un descuido o a una falla en nuestra percepci6n del espacio. 

A diferencia de nosotros, los zarde lo tratarían como un producto de la bmjeria, 
pero de acuerdo a una lógica que ohedece a coincidencias concretas. Se ve como 
brujería el hecho de que en ese preciso escalón, en ese día y en esa hora tropecemos, 
cuando en muchas oíras ocasiones no siicede, y si alguna vez ha pasado, no nos hemos 
roto el brazo. La brujería sólo existe pan eilos en relación con los acontecimientos. 

En el marco teórico se pudo apieciar la asombrosa similitud entre la lógica del 
pueblo afncano y la de adultos operacionales pertenecientes a un p p o  reiigioso. Las 
explicaciones referentes al posible derrumbe del techo del lugar de la entrevista y de un 
granero azande, gozan de la misma intei-p~tación causal y mágica. 

En este breve ejemplo se vislumbra, aunque superficialmente, la diferente 
lógica, que sin dejar de serlo, aplican otras culturas a su mundo. 

El autor inglés propwciona tarnbién una explicación de la cultura m d e  con 
respecto a sus creencias, la cual se presenta muy actual e incluso COD. un valor más 
extenso: 

El m d e  MIX en una cultura con pautas de creencias dadas que están 
respaldadas por el peso de la tradición. Rara vez se le ocurre ponerlas en 
cuestión, las acepta, como quienes le rodean, con más o menos fe, según su 
importancia y su educación. Siendo muchas de sus creencias ax idt i cas ,  al 
zande le cuesta trabajo commder  que otros pueblos no las comparten (Evans- 
fitchard, E.E. Brujería, Magia y CMculos entre los h d e .  pg. 436). 

Complementando la ilustración anterior, Robin Horton, en su estudio sobre el 
pensamiento tradicional africano, afirma que "para ellas (las culturas tradicionales) las 
creencias establecidas tienen una validez absoluta, y cualquier a m e m  mnim ellas es 
una amenaza espantosa de caos" (Hcrton, Robin. African Traditionai Thoughi and 
Western Science. pg. 102). 

De alguna m e r a  ambas reflt:xiones se aplican, no solamente a 108 pueblos 
"salvajes", sino tambien a ia sociedad occidental, ya que al igual que los zande o los 
ndembu, las culturas "civilizadas" (cierran sus creencias en un wntexto social 
determinado, provocando no únicamente la inwmprensión hacia creencias diferentes, 
sino el desprecio hacia quienes las sustentan, sobre todo si tienen un desarrollo 
tecnológico inferor. 

Toda cultura, háblese de los d ú s ,  los moi, los mer, o los occidentales, utilizan 
recursos cognitivos y afectivos para moverse en la miidad, algunas iiumifestando su 
pensamiento mhgico, otras, reprimiéndolo. 
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Componentes cirlturales. Ideología y Utopia. 

Es necesario recordar que la transinisión del acervo cultural lleva consigo 
aquellos elementos mágicos que formaron parte de la vida del hombre y que son 
transmitidos de manera' inconsciente por la memoria social de los pueblos. Tanto las 
celebraciones de la fundxion de una cultura, como sus mitos, le adjudican una 
identidad. 

Estos elementos son utilizados por la ideología para legitimar un determinado 
orden y control social, aprovechando lo inccmsciente de la memoria mágica colectiva 
para la utilización de simbolos que le garantijm su frniciomlidad. 

Aunque la ideología puede también u h  símbolos no mágicos para lograr 
s u s  fines de control social, estos pueden lieg.íir a "magizarse" cuando la realidad social 
se ve estancada, tendiéndose entonces a la crieación de una ilusión evasiva que deforma 
la realidad al justificar socialmente las anomiliiis del rtigimen. 

De manera inversa, el mismo estancamiento ideológico puede operacionaIizar 
un pensamiento mágico que se enfrenta e intenta salir de ese encierro simbólico, 
manifestahdose en forma de utopia. 

Se hablaría en este caso. dc dos coiisecuencias "mágicas" ambivalentes de la 
ideologia dominante,. Al iiiismo tiempo que enajena la realidad, crea las cundicioncq 
necesarias para su crítica y enfrentamiento de dos formas diferentes: 

'41 nivel comportamental y de lucha política en el mismo seno de la ideología 
para desprender otro tipo de ideologia que inimrpore aquellos intereses de las clases que 
se encuentran en pugna por el poder. @e la Peña, F m h .  De h ideologia u h 
cultura, 1992). O bien, mediante la utilización de ciertos recursos basados en el libre 
ejercicio de la imaginación humana, creándose la utopía crítica, denunciando las 
injusticias de la realidad vivida. (Krotz, Estetxin. Utopia, 1988, Ricoeur, Paul. Ideolocgia 
y utopia, 1989). 

Se establece entonces que la ideolqgía utiliza ciertos símbolos que tienen un 
cierto arraigo en el pasado mAgico del hombre en mto muerda medimie 
celebraciones, los ongenes de una sociedad, su mítico pasado, sus raices, los padres 
fundadores. De manera similar se explotan los renacimientos de la sociedad, se celebra 
entonces la independencia, las revoluciones, las guerras victoriosas contra un enemigo 
poderoso. 

Este reiratamiento y renocimiento de simbolos mágicos que han permanecido en 
el inconsciente de los pueblos y que se encut:ntran en su memoria van a ser retratados o 
representados por la ideología moderna, dotando a los mismos de nueva f h z a  con el 
fin de legitimar el orden establecido xnediiuite un proceso de identificación con sus 
gobernados. 
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Cabe resaltar que la celebraciin de una fecha importante no es en sí mágica, 
pero es susceptible de convertirse en mágica según el tipo de relaciones que se 
establezcan entre los actores sociales y el acontecimiento celebrado, si apaxece un cierto 
tipo de ritualidad que de alguna forma evoque el pasado glorioso de héroes 
deshumanizados, deificados. 

Bajo esta perspectiva se podria hablar entonces de los antecedentes de la 
ideologia en cuanto a su función de legitimación, mismas que se enlazan con la fomia 
en que el hombre ha construido la realidad a lo largo de su historia y los periodos de 
desencantamiento del mundo. Estos :re ubicarian en tres series de legitimaciones; a 
decir: la legitimación de la magia, del pensamiento religioso y finalmente, la del 
pensamiento cientffiw. 

Las tres tienen en cumh que son formas de construir y actuar sobre la realidad, 
las tres se enajenan y son sobrepasadas parcialmente por la realidad., dejando de ser 
ideas dominantes. h s  tres se basan en una estructura s i m b o h t e  y un devenir social 
(la enajenación del I>ensamiento cientifico se ubicaria en su mercaniiiización y su 
tendencia cada vez d s  marcada hacia el pragmatism0 utilitarista). 

Si se toma el punto de vista de la lgitimacion de un orden con base en la 
realidad constnuda, los antecedenwsi de la ideologia se ubicarían en los mundos 
animistas de los primeros humanos, pero en cuanto a su politización crítica de otras 
tendencias en las formas de vivir aceptadas y sus ideas dominantes, su aparición se 
localiza en el sur@ento de las reiigiones monoteistas. Sin embargo, no es hasta la 
llegada de los iluministas y sus reflexiones sobre el desarrollo de la razOn, que se 
comienza a utilizar a la ideología de m e r a  consciente "conm un ama contra ks  
representaciones del feudalismo, 1 < ~  superstición y la irracionalidad de origen 
religioso"@ la Peña. Francisco. Op. cit.,pg 14). 

En la medida en que la ideología tiende a distorsionar la reaiidad para justificar 
un orden establecido, puede liegar a "rnagizar" los simbolos que utiliza para tal proceso. 
Dicho término se utiliza entonces para designar una cualidad enajenante del 
pensamiento d g i c o ,  el cual se press:ntaría como un p m s o  mental gue construye la 
realidad con base en representacioms mágico-simbólicas pero vinculado wn la 
satisfacción de ciertas necesidades internas de los individuos al mmgen de un verdadero 
wmpromiso con el entorno. 

La satisfacción de necesidades particulares como el prestigio y el poder, 
provocan que la realidad se magice. :Se wmienza entonces por probar lo que se quiere 
probar, sin impriar su alejamiento con la realidad, creaudo una imagen distorsionada 
de la misma. 

Un ejemplo de esta magizacidn de los símbolos lo coa~tituirla la enajenaci6n 
sufrida por los principios socialistas despuds de la revolución de octubre a rnanos de 
Siaiin primero, y despues, por todos sus gobernantes hasta la actualidad, en donde se 
vive en un mundo "ilusono", subvalorado en algunos aspectos y sobrevalorado en otros. 
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UM vez que hubo triunfado la revoliición socialista, Lenin se dio a la tarea de 
co~olidaar el Estado con la ayuda de los intelectuales, quienes fueron obligados a 
realizar UYM misión maRcista de las cimcizis; tras la muerte de Ilich Ulianov, S t a l k  
mtinuó con el programa soviético, exaltando y desarrollando vertiginosamente la 
proáucción industrial pero a un costo humano sin precedentes de todos conocido. De la 
misma forma, los gobernantes que le sucedieron, utilizaban mecanismos ideológicos de 
canvencimiento que justilicaran 10s penas mfndas. 

Asimismo, exaltaban el orgullo nacional a traves de las canciones patrióticas 
que hablan sobre los "héroes de las cuadrillas de trabajo sccialistas"; los desfiles, el 
culto nacional de un hombre momificado, las: demostraciones militares y deportivas o de 
la poblacion civil. demostraban al mundo w al propio) el apoyo y la felicidad del 
regimen. su  elevada producción mineral y agrícola, así como las conquistas 
tecnológicas y politicas que retaban al capitalismo. 

En el mundo del capitalismo, la bandera de la hoz y el martillo, la estrella roja, 
se convirtieron en smbolos de UM plaga qur: debería ser combati&% a toda costa. 

Todo estos elementos simbólicos utilizados por el socialismo en su esfera de 
duencia ,  si bien seman pam lograr la union nacional, se enajenaron ai wtancarse su 
realidad social, ya que ellos ocultaban la realidad en la que vivia el pueblo. 

En la U.R.S.S. se comem a vivir en una ilusión, ya que para mtener  la 
imagen del -poder soyktico se olvido el bienestar del pueblo y se desarrollo uiiicamente 
aquellas actividades que podían mostrarse al exterior de la cortina de hiem. ya que 
representaban la competencia en el gran juego de la guerra íiia. h a s  heron: el 
amiamentismo, la investigación espacial y Lri competencia deportiva. 

El pensamiento d g i c o  enajenado estaba presente en una realidad sof-te, Iu. 
enseñanza del mzncismo en las escuelas al~mzaba los limites del dog;natismo religioso, 
se le rendia culto a un moderna pinimide faraónica, se estaba orgulloso de ser soviético, 
de vivir así y de pensar asi. Los líderes eran aquellos hoiubres sabios que 
sa1vaguardan.m sus vidas, que las protegería de las gamas capitalistas; el pueblo, junto 
con sus "padres líderes" llegarían al comunismo real. 

Una ilusi6n fincada en necesidades plenamente afectivris de identificación, de 
la b;iSqu& de certidumbre y la wiisccución apareute de esa certeza. del sentido de 
pertenencia a un pueblo Único por estar en. el camino corrccto, por haber coiicretizado 
una utopía. De ?a! forma que el pensamiento migico se manifcstiba en ilusiones de 
vivir en un p i s  que presumia de sus conquistas sociales, que sin duda las tuvo, pero 
que se burocratizaron, estancando la rea1ida.d y h e n t a n d o  falsas eqectativas. 

Después de 70 años, la ilusión temllna con el lanzamento de la Perestroika de 
Gorbachev, la política de Glnsriost provocaría el derrumbe de la dimensión simbolica 
uacioual, pareciera que los smbolos que ranto veneraron caian estrepitosamente. Los 
soviéticos se percatan de que no sóío no eran una superpotencia, sino que su nivel de 
vida embn por debajo de muchos países siubdesarrollados, de que sus mtituciones ya 
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eran inoperantes y la burocracia se había convertido en una mafia, sin mencionar el 
asunto de la coacción de su libertad. En tan sólo cuatro años se desintegra el país de la 
utopía marxista. 

Ahora, la ilusión se polarizri negativamente y los jóvenes rusos destruyen SUS 
viejos shbolos, tratando de identificarse con otros. Algunos los crean, otros se refugian 
en un pasado anterior a l a  revolucion, abarrotando las calles con banderas de la efigie 
del zar Nicolas E. Al echar a b j o  los monumentos de hombres que defendieron sus 
ideales ortodoxos, trataron de romper con una realidad que se h a b a  en lo d de un 
engaño. Otros más buscan abiertamente the arnericari way oflfe ,  desdeflando incluso 
sus propios orígenes. 

El análisis del derrumbe del socialismo es demasiado complejo como para 
tratarse en éste o en cualquier otro trabajo tipo ensayo, merece mucha m á s  atención y 
sobre todo una profimda reflexión de los fñctores socio-ecunómicos politicos que 
aparecen ianb en el propio contexto soviético, como en la esfera mmdiai, reflexión que 
está momentáueamente fuera de los propósitos del autor. 

Como ya se mencionó anteriormente, la ideología crea las condiciones 
necesarias para el cuestionamiento tiel orden social, opemcionalimncb un cierto tipo de 
pensamiento mágico que permaneta oculto en el inconsciente pero que se evidencia 
cumdo el actor social se hace conciente de su situación, madestandose entonces en la 
creación de las utopias o de programas políticos con cierto contenido utópico. De esía 
formi se hablnna de una "tendencia utópica del ser humwo" basada en el principio 
esperanza de Ernsí Bloch. 

Con fines ilustrativos se continuará con e1 ejempio sovietico. Tras la aparicion 
de la libertad de prensa gorvachita, comenzaron A aparecer eu el mercado varios l i b i s  
con cierto contenido utópico en los cuales se plasmaban las criticas al sistema, el 
enfrentamiento directo al socialismo y a la Perestroika, así como los miedos del pueblo 
J' de los intelectuales antc un fitiiro problemltico e incierto; alg~mos de estos fueron: 

Perestroih. El pulso de la refonria (pubs Reform, 1990j, La revolución 
tecriolbgica y la clase trabrqiadora (Kapitahn, texnologuichescaya revoiiuiziya y 
rabocbií klass, 1988),Yerestroik1, el colapso-actual, (Perestroika, cobrememaiya 
rasrusheniya, 1991) y tal vez, el imporianie de todos: Peresnoika, alfilo de la 
navaja. (Perestroika, cherez tiem& 1990), con un alto contenido utópico. 

En "al filo de la navaja", autores de varias disciplinas sociales realizan un 
amplio d l i s i s  y critica del socialirirno, de las falias en las que cayeron im lideres en la 
aplicación de sus objetivos, la cnsit; actual del sistexm, los problemas del nacionalismo, 
del racismo, de la religion, la economía, la nomenclatura. Otros capitulos plasman las 
inquietudes del pueblo y los posibles caminos a seguir para salir de sus problemas y 
evitar iiegar a la consecuencia desastrosa de una guerra civil. En general, lo que se 
pi-opone es reconstruir a "la grau nación rusa" (Batkin. Cherez Tiemii, 1990). 
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En este libro se evidencian clararoate las características de In utopía en cuanto 
que se relaciona wn el estado actual de ].as ciencias sociales en la nación este-europea, 
se cxitica no solamente al régimen de ese momento (El período de Gorvachev), sino 
también a todo un sistema y una forma de vivir y ser y sobre todo, se sumerge en las 
wnfiictos socio-políticos existentes para proponer, de maera racional, vias de soiución 
para alcanzar un mundo mejor donde vivir. Definitivamente no es una novela política en 
el sentido literario de la palabra o en la forma en que lo hicieron Platón, Moro o 
Campanelia, pem las ideas que se plasmin tienen un cierto contenido uíopico. 

La operacionalizaciión del pensamiento míígico en fonna de utopía racionalizada 
obedece a una tendencia utópica del ser humano, que se@ Bloch, es duigido por l a  
voluntad a h V e s  de una categona que denomina "lo todavía no consciente", esto quiere 
decir que en el inconsciente huniaiio existe una tendencia, o bien, una piilsión que busca 
alcanzar mejores condiciones de vida (X-otz, Esteban. @.cit., pp. 124-127). 

Una de las características del holubre es su tendencia a ir miis alli de lo que 
conoce en busca de "verdades". A lo lago de la evolución cogdiva de la h d d a d ,  
muchas de sus clasificaciones mágico-simbólicas se hicieron inconscientes, de la 
misma forma en que es reprimido el p m n i e n t o  mágico del nifío. 

Cuaudo un adulto intenía solw~ouar uu collnicto sociai o personal grave, puede 
utilizar como alternativa recursos priniigeiiios que aprendió en l a  infancia, uno de ellos 
es fecurrir nuevamente a la información que permanece en Io inconsciente p.m 
reelaborar un mundo social poco gratificante, es decir, puede crear representaciones de 
la realidad de indole magic0 para intentar resolver el problema y que le pueden 
funcionar, aunque sea a un nivel puramente intelectual. 

Las representaciones asj construidas tienen una doble fuerza; la carga de 
memoria social inconsciente que nos ha transmitido esos elementos míígicos de nuestra 
cultura, y la implementación de símbolos de la misma indole producidos por iina 
estructura mental, los cuales se manifesiaron en al& momento de nuestras vidas. 

De tal m e r a  que cumdo somos adultos y podemos realizar operaciones 
abstractas y lógicas complejas, las idea:; utópicas (no-evasivas) tienen arraigo en lo real 
y se establece, si no un progama de mejoramiento, sí ciertos objetivos que tienden a 
mejorar la vida de los actores sociales. Este tipo de imagination sociocuítwal e4 
consciente, pero porque los recursos iiiconscieiites aicmzaron un nivel preconsciente, 
susceptibles entonces de conscientizacre y de ser pasados por "el filtro de Is &n" 
(Ibidem., pp.127-131). 

EI principio esperanza de Blocli, motor que mueve al hombre para buscar un 
mundo mejor donde vivir, así como el llamado de Leroi-Gourhaq para evitar el 
monopolio en la producción simbólica por parte de una elite intelectual en perjuicio de 
una población que se homogeueiza poi los medios de comunicación masiva, encierran 
una idea que no h y  que olvidar jamis. cuando el ser humano deje de sofiar, de term 
utopías y curiosidad sobre su mundo, cuando se t e h e  s u  pasión por buscar el 
conocimiento, los retos, o mejorar su wh; estará condenado a su ex-qmcion. 
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Todo lo anterior nos da una idea di: ese sentir del pensamiento, de esa tendencia 
humana a buscar el conocimiento, a dominar material y simbólicamente la realidad. La 
intelectuakación de la emotividad del hombre a tmvks de un mundo dotado de 
significado es una cualidad propia del ser humano, un ser que gracias a ese entramado 
simbólico existe, por 1a.consciencia que tiene de existir. 

Este sentir del pensamiento se puede enwnírar con mayor facilidad en el 
proceso de creación &ca y más eqmfficamente en e! compositor enteramente 
comprometido con su mundo. Un hoinbre individual que esiá inmerso en una 
"consciencia áurea" para poder expresarst:. Sin embargo, el hablar de la creatividad del 
artista obedece a otro tratamiento. 

El principio esperanza, la tendencia utópica del hombre, el espiníu del ser 
humano, el sentir del pensamiento, parecen d s  conceptos filosóficos que explicaciones 
cienüticas, bellos pero poco prlicticos. Si01 embargo, este capttulo final tuvo al menos un 
propósito intelectual, cerrar un círculo entre el mundo empirico y el tebrico. 

Una vez que se ha establecido el ;puente, se llega entonces a una encrucijada y a 
una pregunta indiscreta: ¿.a donde se sqJUir87, posiblemente la respuesta lógica exija 
una mayor experimentación para llegar a nuevas concepciones teóricas, o por el 
contrario, la fomentaci6n de las especulaciones tebricas como propiciadoras de un 
mayor íratamiento empirico. 

Ambas respuistas se complementan entre sí y son inseparables, es ia opinióc 
del investigador que el breve y limitado m m d o  especulativo al que fue sometido el 
lector, incidieron directamente en la planieación de la investigación empírica y que una 
vez terminada ésta, las especulacioner; aquí narradas sufrieron a su vez de una 
transformación importante. 

Se ha llegado f h h e n t e  a ulii destino, se ha producido un avance ai la 
dialectics del pensamiento. 
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PREcLsIOlNECs mRIcAs. 

El proPosito de este apartado es el de justificar y precisar el uso del concepto de 
representación social que aparece ex1 el esquema explicativo sobre la reconstrucción de 
la realidad con base en el pensamiento mhgico. Con ello no se pretende realizar una 
revision de la teoría de la representiición social ni mucho menos emprender una critica 
contra ella, aunque sin duda se lo merece, es necesario encontrar el espacio adecuado 
para emprender tal confrontación. 

La mejor forma de comenzar es por la propia def~c i6n  que Mosccwici enuncia 
sobre el concepto de representación social, así como algunos principios básicos. El 
tebrico k c é s  nos dice que “Las n2presentaciones socides se definen como modos de 
reconstrucción de la d d a d  [ J representar equivale a repratucU, repetir y reordenar lo 
que ya ha sido ordenado en otra pute o por algún otro” @4osmvici, Serge. Coloquio de 
representaciones sociales. pg. 19). 

Las representaciones son de carácter coIectivo y se enuncian dos tipos de 
estrategias de representación: 

Implicar significa poder representarse io que ha sido mal representado, 
intmcionalmente o no y; 

Atribuir es poder representarse lo que no lo ha sido. 

Por otro lado habla de mi causalidad primaria y una derivada. La primera 
conlieva w a  operación de anclaje, el sentido inímcioml de un acto se ericuentra 
expiiaido una vez que se ha decidido a qué categoría o prototipo prienece. Mientras 
que la segunda supone una operación de objetivación, la relación de un 
comportamiento está deteminada iina vez que se ha trazado la imagen o su contraparte 
naturalizada de lo que la produce. (Moscovici, 1979). 

Lo anterior implica pensar cpe los procesos de anclaje y objetivacibn explicarían 
como el individuo inserta en sus categorias propias, tanto científicas como ingenuas, 
un objeto no familiar. Bajo esta perspectiva se esperaria que el pensamiento liiiipico 
funcionara como una forma de clasificación ingenua y particular (pero ubicado dentro 
de un rango de respuestas sociales:) que se implementa ante situaciones extraordinarias; 
entonces, los estímulos y objetos amenazantes son categorizados y una vez que se 
esiablece el prototipo, se reacciona negativamente a él. 

Si bien es cierto que dentro del contexto del experimento ocurren procesos que 
pueda clasificarse wmo de anclaje y objetivación, éstos se r e a h  de manera aitexm 
a las nuevas reiaciones simbóiic;is que establece el individuo con lo deswnocido y 
amenazante, como una forma de n q p s a r  a la “lógica social” abandonada. Es decir. los 
procesos anteriormente referidos son utilizados para restablecer una realidad no 
mágica, o mejor dicho, para desencantar su universo simbólico. 
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Sin embargo, en la forma en que el hombre establece nuevas relaciones 
simbólicas con su entorno, u t h  una reconstrucción de la realidad con base en 
slmboios propios que si bien tienden Iiacia elaboraciones semejantes, gozvl de cieria 
particularidad. 

El  individuo esL3blece sus propias relaciones simbólicas alejadas de las 
representaciones coiectivas; pan que tuvieran el d c t e r  de social, tendrian que ser 
legitimjzadas por un orden existente; tal y como lo hacen iw llamados pueblos 
primitivos. Es decir, las representaciories sociales pueden ser nihgicas en la medida en 
que sean legihizadas. 

Las diferentes representaciones sociales que tiene el individuo del estudio de 
mercido, del agua y de las enfermedades, son de gran utilidad en dos sentidos: 

Para el contexro del expeninento.- si el sujeto no tuviera alguna representación 
social sobre sí mismo y de los diferentes aspectos del mundo familiar que lo rodea; no 
+a producirse un tipo de incertidumbre representacional, ni producirse reacciones. 
Las representaciones en si mismas provocan que la ruptura tenga éxito y dé paso a la 
opemcionaíización del pensamiento magiw. 

Para la propia estabilidad emccional y cognitiva del individuo.- El actor social 
reinterpreta la realidad mhgica y retorna a ia lógica de Ins represenhciones aceptdas 
socialmente. Estas representaciones propician d desencrintcamiento del mundo 
simbólico del sujeto ai utilizar una lógica objetivo y "social", apoyandose eii oiras 
descargas simbólicas. 

El individuo entonces usa la representación social de acuerdo a una lógica 
ingenua o cientír-lca proveniente del cúmulo de conocimientos adquiridos a lo largo de 
las experiencias personales de los sujletos y de su interawión con el indio social; pero 
lo implementa durante la explicación <objetiva, no d g h .  

Solamente en este desmagkuruento podnamos encontrar una explication de lo 
acontecido en la experiencia, pero e:rtaríamos dejando del l'ado el mundo simbólico- 
particuiar del individuo. 

El anclaje diría que el actor cíocial him famiúar lo desconocido al ins& el 
agente extraño en alguna catcgoria de Iris teorias personales del sujeto o de sus 
eqeriencias previas. Este proceso se manifestaría en la entrevista de la siguiente 
f0llM: 

En la denominada dimensión discursiva de desviación simbólica de descarga 
compensatoria se diría que el proceso de anclaje se observa en el momento en que los 
sujetos intentan ajustar su conducta y sus sentimientos de inquietud con los 
conocimientos que tiene de la enfermedad, haciendo uso de experiencias previas, ya 
sean suyas o no, o utilizando creencias populares sobre ia higiene. Todo ello producto 
de una representación de emergencia 



1 4 4  

En cuanto a la ocultación verbal simb6lica se diría que los entrevistados han 
entrado en una fase de objetivación. La experiencia es cosiiica&, esto es, la imagen de 
esa representación patbgena es dotada de una organización abstracta, y es tratada como 
una realidad, por ello el sujeto que st; representa el contagio iaminenie de la 
enfermedad no puede verbalizarla, ya que la imagen es real y se reacciona conforme a 
ella. 

JA explicación con respecto a la diniensión anterior encuentra semejanzas con la 
teona de la rep~sentación, y por ende, guardan sus diferencias. En primer Iugw se dice 
que la imagen de alguna cosa viene a ser tiatada como realidad por convención; en este 
u s o  no hay convención ya que el individuo le ha asignado particularmente una carga 
simbólica dc mayor intensidad a las palabsas. 

En segundo lugar la objetivacihn shlu se refiere a la red simMlica estable&? 
socialmente, y no explica, o pasa de largo, el cambio de ese entretejido hacia nuevas 
relaciones de indole completamente diferente. 

No obstante, es posible que efectivamente suceda asi, pero coil respecto a una 
realidad social en la que se comienza a imbuir el individuo y dejando de I& gran parte 
del entramado simbblico que utiliza para crear reslidades con nuevas relaciones. 

Sin embargo, no nos interesa la fonna en que el individuo regnsa a un estado de 
cosas anterior, sino d m o  construye una nplidad nueva utilizando los mismos procesos 
cognoscitivos que empleó para dotar de significado a su relidad socialmente 
establecida. Este estudio bus& conocer cómo en una reididad se úocm las relaciones 
simbólicas para establecer nuevos y diferentes vínculos con el entorno socid. 

Como se recordará, en el capítulo anterior se pudo apreciar inferenciaimente 
como el hombre comienzn aprehender la red.dad, a establecer clasificaciones, 
categorías, atribuciones, representxioneti magico simbolicas sobre su entorno y cbmo 
fueron compartidas colectivamente en el transcurso de la interaccion social. 

Una vez que el desarrollo morfolhgico y neurofisiol6gico dotó al hombre de In 
capacidad ilunitada de producir simboios y de interpretarlos, el lenguaje ayuda a 
organizar y comunicar dichas representaciones que paulatkamente se legitkuizm y 
desencantan. Hay que recordar que el proceso es sincrónico y dialéctico. 

La reuipitidacion anterior tiene el propbsitc) de midtar que antes de las 
representaciones c~1ectiva.s tuvo que haber un proceso de simhlización individual 
producto de una espec5cidad de la organización cerebral, pero claro, la tecnicidd, la 
interacción social, y finalmente el lenguaje, le dio un significado social, cultural. 

En este sentido, la teoría de la representación social se convierte en una 
mtonimia; ve los cimientos que ha edificado y cree que ha erigido el edifício entero. 



Se reitera finalmente que los seres humanos inciden en su entorno a través de 
relaciones simMlicas, tal vez surgiría la pregunta de que SI ei acto de escnbir en 
computadora es una relacion simbólica. La respuesta es a h a t i v a ,  ya que obedece a 
una estructura cerebral asociada al pensamicnto. 

Un ejemplo sencillo sena el siguiente; el escribir en ia corupuiadora y organizar 
la información de la presente investigacibn presenta una relacih simbólica entre el 
escritor y loa implementos us.dos para efectuar esta actividiid, ya que se necesitó de un 
código de signos y símbolos para conocer el signifícado de lo que es un teclado y como 
se utiliza un procesador de palabras. Postwiormente se ejecuta un ejercicio mentíú iniis 
complejo en donde intervienen otros procesos cognitivos que tuvieron la finalidad de 
conocer, es, decir, crear significados sobre un Fcnómeno en particular. 
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LIlCrPTACiONES DEL PROYECI'O ROSENBERG. 

El  proyecto Rosenberg se vio desitado a v,uios limitaciones, principalmente 
atribuidas a la propia Universidad em cuanto a la falta de una tradición en investigación 
empírica dentro del c.,pus; esto úae como consecuencia una infraestructura pobre 
para tal efecto y h indiferencia poi parte de la poblacion estudiantil a participar en 
diferenies actividades; aunque clan], la apatía obedece a factores socioeconómicos 
propios de una universidad publica que no tienen por que ser analizados en la presente 
sección. 

Es así que el principal protdema a l  que se enfrentb la investigación fue la 
muestra, la cual provocó la aparicióri de variables extrdias que afectaron la rigurosidad 
del estudio y por ende, los resultados obtenidos. 

Es menester resaltar que la aparición de las variables extrañris tanibien tuvieron 
consecuencias positivas para la iilve:jtigación, como se podrh apreciar a continuación: 

Muestra. 

Para la implementación del txperimento piloto se realizó un muestreo aleatorio 
con el objeto de seleccionar las licenciaturas y los grupos ;I parhcipm en el estudio, 
*para psteriormente reclutar aspirantes a la prueba de gustacion. 

El procedimiento a seguir corisistió entonces en proporcionar a los integrantes de 
los -gupos seleccionados la información de las actividides a efectuarse, así como la 
subsecuente paríicipación voluntaria de los mismos, cumpliendo con las condiciones 
planteadas en el apartado metcdoltq@a 

La nula respuesta de pQ&icipción estudiantil ocasionó que la selección de los 
sujetos ñnahente se Uevara a cabo mediante un muestreo no probabilistic0 intencional 
por cuotas. 

Lo <anterior trajo la constmencia directa de que los colahmdores del 
investigador se dieran a una verdadera "cacería de conejillos de indias" en todo el 
campus miversitano, con la finalidad de concertar citas y cubrir la cuota de ocho 
sujetos ingenuos de sexos diferentes que acudieran a la hora, día y lugar convenido 
para la realizición del estudio de mercado. 

A pesar de que los estudiantes contactados eran avisados telefóniamenb de su 
cita con un día de anticipación, la respuesta de "plantar" al investigador fue masiva. 
Ello p r o v d  que en el mismo día de la experiencia se buscaran a los sujetos con el 
peligro de desbalancear la muestra, o introducir elementca familiares, es decir, que dos 
o más participantes se conocieran entre si, 10 cual &O efectivamente. 

En la condici6n de H- faltó un sujeto masculino y la muestra se completó con 
solo 7 participantea. 
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En las condiciones restantes aparecieron ~ ~ ~ S O M S  que asistian al estudio en 
parejas. No obstante, la introduccibn de esta variable extrafia tuvo consecuenchs 
positivas, ya gue se generaron un miyor número de estrategias discursivas de defensa 
(demanda de compartir con su cornpaflero) lo que apoyó la suposición de1 temor a ¡a 
no familiariw y a ia penetración sinibóiica de la situación patbgena. 

La relación es la siguiente: 

H- Ninguna pareja 
H-t. Dos parejas. 
S+. Una pareja. 
S-. Dos parejas. 

En la condición de S-, sin embargo, se generaron mayor número de reacciones 
comportamentales y comentarios, en detrimento de las Hipótesis No. 1 y No. 2. Aunque 
por otro lado, el registro de sus comentarios fue de gran utilidad para apoyar la 
Hipbtesis No. 3 y No. 4, en la mwiida en que los individuos mufestaron reacciones tk 
nerviosismo ante ma enfermedad y :situación, cuya factibilidad de contagio es nula. Se 
estableció entonces que la manifestación del pensamiento file miyor en este tipo de 
condiciones de acuerdo al razonamiento expuesto en el apartado de las conclusiones. 

Por otro parte, resulta dificil saber por qué algunos individuos no minifestaron 
reacciones de nerviosismo, pemmeciendo tranquilos durante y despiiés de 13 situación 
experimental. 

U%% posibilidad es que tengan un mayor rrfor;rrrmiento de la información 
referente a los mecanismos de transmisión de las enfemiedades o que su pensamiento 
tenga un grado miis alto de estructuración objetiva y la cual no se ve afedada por el 
dejamiento de una situación cotidiana. Su mente no se ve afectada por consideraciones 
"ilógicas". 

Una posibilidad mas fuerte aim p r  la forma en que se llevo ei estudio, es que no 
hayan escuchado el rumor o lo h y a n  hecho de manera fragmentada, por io que no 
tuvieron una información exacta. de lo que acontecía, permaneciendo en su 
representación de un estudio de macado y en la familiaridad social. 

La anterior posibilidad obedtxe a que los sujetos experimentales se esparcieron 
largamente en "el pasillo de esperz", reduciendo la zona de influencia del rumor. A 
pesar de que se implemmtaron estrategias para impedirlo resultó dificil controlar la 
extensión del rumor. 

Las estrategias fueron: l a  limitación de esta franja por la o b s t a c b c i ó n  
corporal del investigador y colatmradores, así como la propia incidencia de las 
confederadas, quienes hacían lo necesario para ser escuchadas de una forma "natural" y 
no despertar sospechas (elevar el tono de voz en ciertas palabras claves para llamar la 
atención, expresiones gestuales y corporales delatoras, cambios de lugar por algún 
pretexto basado en el nerviosismo, etc.) 
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El resultado es que ambas posibilidades obstaculizan la genmalizacion de !os 
datos obtmudori, que de cualquier manera son kferenciales. 

Presibn grupai: 

Por otra park, encontramos esta vasiabie extraiia clue 1Taio como coiisec~!encia 
directa que los sujetos experimentales se sintier'm obligados a seguir con la prueba 
después del incidente. Ello ocasionó quc: nir,guno de los pxiicipmtcs utilizar,? su 
derecho a no tomar, en detrimento de reacciones disciirsivas y comportamentales 
significativas para el estudio. 

Sin embargo, la incidencia de la variable referida tiene su correspiidiente 
positivo en las condiciones Fercibidas corno de menor riesgo, ya que nos dio In 
oportunidad de ver como algunos sujetos utilizan esta presión como UM forma de 
ationtar Ia expericrcia cxtraia y reducir su confhcto cogniiivo-emutivo. 

En el apartado de resultados par&it:ulares se apreció cómo algunos indiwriuos 
ven en la accion coiectiva de coniinuar bebiendo bajo nuevas circunstancias, la 
confínnación de lo "ilógica" de su sentir, aerivando en el autoconvencimiento de que no 
hay peligro, esto les ayudi a disminuir s u  inquietud. 

Vanos entrevistados expresaron st1 iiiolestia por "lia'berse sentido obiigdos a 
iomar". 

injkzesimciura defectuosa 

El experimento se Ilcvó a mlw en un espacio abandonado de la investigación 
empiricri, es decir, en unn C h a r 3  de &se1 mal construidi y que funciom como salon 
multiusos. Ello ponía en peligro constante: n las situaciones expenmentales, además de 
que causó el mal registro de ios daios técnicos del estudio, así como ciertas 
incoindhdes innecesarias. 

A continuación se describen las irreguiaridades de la camcam y se mencionnn 
algunas wtrategias que se implementaron para compensar las deficiencias. todo ello 
con el objeto de dejar algún antecedente pua futuras investigaciones. 

El espejo de doble vista pexmite la visión y la audicion por ambos lados de ¡a 
cámara; lo cual provoca que 10s sujetos sometidos a estudio puedan percatarse ue que 
están siendo observados; asi como también escuchar al observador camarógrafo. Sin 
ernbargo, el problema se salvó exitosamente cuidando ciertos detalles: wbrir de negro 
todo objeto del lado del observador, quién también tenia que vestirse del mismo color, 
operar en la oscuridad, cubrir el modulo de grabación de las cámaras, mantener la 
puerta m a c i a  y restringir los movimientos corporales. 
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El espacio reducida del lado del obseivador h b  el ángulo de Visión del salón, 
por lo que se hizo necesario instalar dos Ciirnaras de video, una de las cuales tenía que 
ser operada a coiitrol remoto debido a la disposicion espacial en la que se empotró (en 
el techo) para compensar la falta de espacio visual. 

Las m e s  de la cámara no aislan el sonido y se introducen sonidos exteriores 
que afectan el registro verbal de los sujetos. Por otro lado, el equipo electrorico que se 
opada en la ciunan de Gesel y que es ajena B éstn, ccasiona estitiu en los 
micrófonos convencionales y c,lmaras instaladas por el investigador. Esta 
uicoriveiueiicia se miiqxnsb mediante la iiitroducciOii de una iiicrograbadora en el 
bolso de una de las dmplices. 

Por otro lado, la investigación tuvo que lidi'ar con varios problemas burocráticos. 

Estas son dguruis de iay iunilacioiics a1 que se ve emkenkub M estubo euipuicu 
de sicologia social en la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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CONTROL DE PREFERENCIAS Y CALIDAD DEL AGUA EMBOTELLADA. 

hfomcion  socio demogrjltíu. 

C-: 
Division: 
Edad: 
Sexo: 

En los idtimos años, &venas c o u e  han entrado en el negocio del agua 
pudicada embotellada, abriendo un nuevo mercado en nuestro pais. La opinión que 
iisted tenga sobre algmis de las que se distribuyen en México es muy 
importante para c o ~ ~ c e r  curl ha sido su incidencia en los coilsuiriidores nricinides. 

En seguida se le presenta un ejemplo de h f o m  en que debera proceder para 
contestar las preguntas que se le presenten: 

A mtinuacitm aparecen un conjunto de at’irmaciones sobre las cuales 
pediremos que &este su opinion. Por favor seleccione solamente uua opción. 

Considero que la frescura del agua se debe priucipaimenie a su: 

Pureza () Aspecto (x) Rocedencia () Temperatura ( )  Sabor () 

P d  de la misma manera. Recuerde, no hay preguntas falsas o verdaderas, 
lo que imporh es su punto de vista. La intonnación que sea proporcionada será 
esticiamenie d d e n c i a i  y se utiiizarh para fines estadísticos. 

( E U ~ . O i w > n U i o )  

1 .-Cansiden, que el agua más saiudable es: 

Demanantinl() Hervida() Detíacote() Filtrnda() Purificada() 
Embotellada ( ) 

?.-De las anteriores, el agua que tomo reguiarmente es: 

Demanantial() Hervida() Detlacote í )  Filtrada() Md() 
Embotellada ( ) 

5 . - h  marca de agua purificada de m i  preferencia es: 
(Por favor, escrii el nombre) ____________-_-__ 

Ahora se le presentan otra serie de añrmaciones sobre las cuales le p e d h o s  
su opinión a partir de los siguientes criterios: 



160 

(I) Totalmente de acuerdo. 

(2) De acuerdo. 

(3) Indiferente. 

(4) En desacuerdo. 

(5) Totalmente en desacuerdo. 

Tome e1 siguiente ejemplo como gula para contestar las h c i o n e a  
subsecuentes. 

Marque con una cruz la opcion que retleja su opini6n. 

El agua me refresca. 

Continúe de la misma manera. 

ó.-Alguna vez lie bebido agua purificada embotellada. 

7.-La presentación del producto garantiza la pureni 
del a*. 

S.-Tomar agua embotellada es saludable. 

10.-El agua embotellada contiene microbios. 

1 1 .-El agua es benkfica para la salud. 

12.-El agua ayuda a curar enfermedades. 

13.-El agua es transmisora de enfemiedades graves. 

14. -L,as personas enfermas contaminan fácilmente 
el agua. 

1S.-E1 q u a  es un peligro para la salud. 

16.-EI agua embotellada causa enfemecíades 

17.-Tomar agua me mantiene saludable. 

IS.-Tomar agua me fortcilece. 

1 3 3 4 5  
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19.-Ei agua embotellada se contnminri con facilidad. 

20.-Ei agua emboteilada se vuelve a conhmin:tr con 
el 'mbienw. 

7 I .-El agua tiene propiedades milagrosas 

??.-E1 agua eoihieiida se c o n t m h  por conkto 
personal. 

25 -Las person:is que toman agua son nias sanas que 
Ins que no toman. 

"_.-Compnrtir !os a h e n t o s  )I bebidas ccn otras 
persoiias es insalii'ore. 

?-.-El agua desintosica el organismo. 

26. -Ai  tomar agua. c u m  el riesgo de contagiarme de 
alguna enfamedad. 

??.-Los wUs y bncteeas de nuestro orgnnismo 
contaniinm ficiime~ite el a p a .  

IS.-Cunndo se t o m  agua embotellada. es necesario 
tomar precauciones. 

29.-confio en la seguridad del a y a  embotellada 

30.-E1 tomar a p a  prolonga 1a vida 

3 I .-El a g w  sin purificar es dañina para 
la salud. 

32.-El tornar agua me hace sentir bien. 

3 3. -Alguna vez me he enfermado por tomar 
agua. 

j4.-Yo tomo precauciones cuando bebo agua. 

35.-Cuando algiien me ofrece a y a  le pido agua 
puriñcada. 

36.-La posibiiidxi de enfermarse por tomar agua 
es alta. 
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37.-Tomv agua ayu& a la prevención de las 
enfermedades. 

~ S . - V e r i ñ a  que el agua que tomo sea p u r i f d .  

39.-Tomo agua sin preocuparme por su pureza 

-tO.-El agua ayuda ai buen fiuicionariliento de 
nuestro organismo. 

41 .-El agua puede res~ltrtr inas Ixqudicial que 
benéfica. 
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ANEXO 2 
INSTRUCCIONES 
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INSTRUCCIONES BkSICAS. 
Presentxion: 

Saludar y presentarse como "Soy el Licenciado ****** y por el momento 
represento los intereses de la empresa Rosenberg, ésta es m i  nueva compañía méxico- 
amencam que quiere introducirse en el negocio del agua embotellada, para ello 
estamos haciendo estudios de mercado en diferentes universidades del pais para 
conocer cuales son las preferencias de los jóvenes, quienes son los principales 
consumidores de este producto. Gracias a este estudio podremos ofr-ecer un producto de 
mejor cdidad y confíabilidad y atractivo que las marca? actuales. 

La  experiencia que ustedes realizarán será muy sencilia, probarán cinco marcas 
diferentes de agua emóoteiiada de la competencia, las cuales serán identificadas como 
Ins etiquetas A, la B, la C ,  la D y la E. Una vez que hayan probado el agua se 
desecharán los vasos, ya que el sabor se puede mezclar y dterw el resultado de la 
prueba. Ai finalizar el estudio pasara0 a una entrevista con mis ayudantes, los cuaies 
les pedirin sus &tos personales, como nombre y dirección, can el fin de mandarles una 
muestra gratis de nuestro producto para agradecer su colaboracion". 

hdicaciones alternas. 

Para esto, ya se habrá introducido el rumor de que un participante cree estar 
infectado de S i D h  o hepatitis. Law primeras tres pruebas de gustación se realiZaraU 
nomialmente, pero en las últimas dos, es decir, prueba I'D" y T!?, ocurrirán dos 
"contratiempos inusitados" con respecto a los paquetes asignados pan cada prueba. En 
la experiencia 'ID" habra un déficit de material, mientras qiie en la "E" cuatro vasos 
estarán rotos, desgraciadamente son los únims vasos disponibles y el experimentiidor 
no tiene tiempo de esperar a que vayan a comprar otros vasos. Se les pedira a los 
individuos compartir sus vasos para finaiizar la prueba. 

Se observarán las reacciones -v las posibles estrategias discursivas en defensa 
de In integriabdjisica de los participantes. 

En caso de que algún participante no quiera aceptar otro vaso, o más 
especítícamente, no quiera couiparhr el vaso con la infectada, el experimentador 
"comprendera" su actitud jr le Jira que "si tiene dgún problema y no quiere continuar la 
prueba no se preocupe, (estii en su derecho) pero que si es necesario que pase a la 
entrevista, por que de cualquier manera se necesitan algunos ditos". (No preguntar el 
por que de su conducta) 

El experimentador ten& que presentarse seno pen, afable, rígido pero sin 
intimidar. La prueba se deberti llevar a cabo con tranqwhdad, a los sujetos se les dirrt, 
"Tomen su tiempo para disfrutar el agua". 

En el experimento piloto se observo que los participantes se dedicaban a pasar 
vasos o recogerlos, p a  evitar esto, en cuanto haya sefiales de esta "amabilidad", el 
instructor dirá: 'Wo te molestes, deja que las edecanes hagan su trabajo". 
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CONTROL DE PREFERENCIAS Y CALIDAD DEL AGEA EMBOTELIADA 

Idormación Socio-demográfica. 

División: 
Edad: 
Sexo: 

En los últimos años, diversas compañías han entrado en el negocio de1 3gu3 
purificada embotellada, abriendo un nuevo mercado en nuestro psis. La opinion que 
usted tenga sobre algunas de las marcas que se distnbuyen en Mexico es i i i y  importante 
para conocer cual ha sido s u  incidencia en los consumidores nacionales. 

En seguida se le presenta un ejemplo de la forma en que d e k a  Froceder para 
contestar las preguntas que se le presenten: 

-4 continuación aparecen un conjunto de afhnaciones sobre :as cuales pediremos 
que manifieste su opinion. Por favor seleccione solamente una opción. 

El agua es sabrosa porque es: 

Fresca ( ) Limpia ~,x:J Clara ( ) Nutritiva ( ) Barata ( j 

Proceda de Ia misma manera. Recuerde, no hay preguntas falsas o verdaderas, lo 
que importa es su punto de vista. Ini información que sea proporcionada será 
estrictamente confídencid y se utiliutni para fines estadísticos. 

1. -Considero que el agua más saiudable es: 

De manantial í. ) Hervida ( 11 De tlacote I. ) Filtrada t. ) Piuiiicada embotellada í. ) 

?.-E1 agua que mis me agradó en la prueba fue: 

3.-El agua que menos me agradó fue: 

(:A> (B) (C! PI 03 

Ahom se le presentan otra sene de afirmaciones sobre las cuales le pediremos su 
opini6n a parhr de los siguientes criterios: 
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( 1 )  Totalmente de acuerdo. 

(2) De acuerdo 

(3) Inditerente. 

(4) En desacuerdo. 

(5) Totalmente en desacuerdo. 

Tome el siguiente ejemplo como guía para contestar las afimiaciones 
subsecuentes. 

1 2 3 4 5  
Marque con una cruz la opción que refleja su opinión. 

Continúe de la misma manera. 

_ _  _ _  _- _ _  -- I .- Tomaría regularmente el agua seleccionada en la 
prueba. 

2.- El sabor del agua embotellada es más agradable 
que oiro tipo de aguas purificadas. 

3 .- El agua purificada embotellada es se--. 

4.- El 3gua a y &  a curar enfermedades. 

5 .- Las personas enfermas contaminan facilmente 
el agua. 

6.- La presentación del producto g m t h  la pureza 
-- -- -- -- -- del agua. 

S.- El agua embotellada se vuelve a contaminar con _ _  -- -- -- -- el ambiente. 

_ _  _- -- -- -- 9.- Alguna vez me he enfemdo por tomar agua. 

10.-EI a g m  desinto’ricri el OrgrUiismo. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  
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I1  .-El a-- sin purificar es dañina pclr.1 la salud. 

13.-El agua puede resultar más pejildicial gue éenéfica. 

I3.-Beber agua embotellada es saludable. 

14.-Los virus y las bacterias de nuestro orpnismo 
contaminan facilmente el agua. 

lS.-Cuan& se toma agm embOtell,acia, es necesario 
tomar precauciones. 

16.-El agua es transmisora de enfermedades graves. 

17.-El agua es un peligro para la salud. 

18.-Las personas que toman agua son rds saludables 
que las qye no toman. 

19.-EI agur embiellada se con- con facilidad. 

2O.-Tomo agua sin preocuparme por su pureza. 

2 1 .-Yo wnfio en la seguridad del agua embotellada. 

27.-Verifico que el agua que tomo sea puriñcada. 

23.-Ei agua embotellada causa enfermedades. 

24.-Compiutir los alimentos y bebidas con otras personas 
es insalubre. 

26.-Torau agua ayuda a la prevención de las enfermedades. 

27.-La posibilidad de enf2rmarse por tomar agua es alía. 
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ANEXO 4 
PRUEBAS "T" 
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Var- iablcs  
c114 
C137 

h u n t  Mean 
e 62.875 
8 65.75 

Hypothesi zed Mean di fferernce O 
Mean d i  f ference -2.875 
Std. error  of  difference 3.970595 
952: C.L. ,of differcr,c.s - 12. -3479 6.4r36789 

Probabi 1 1t.y Level O .  4925 
iCor r e 1 at i cnrr C : o e  f f i c 1 ent. - i:i . 1458 

: -1.5 

T value -. 7240728 

2 3 ;  
Line Plot : 1 . .  ........ 11.2 ... 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~  
95% Canf. I r i terval  : ~-------------a-------------, 

I) i f f et-erices 
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kmxo 5 
GTJh DE ENTREVISTAS 
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GUÍA DE ? F S G U X T S  P.4R.4 LOS E'ITREVIST.4DORES. 

La información en cursisa, negritas o son de uso exclusivo para el 
encuestador. 

Una vez que el sujeto conteste e lps- tes t  se le dirá: A continuación le hare una 
sene de preguntas abiertas relacionadas con el estudio en el cual acaba de participar a 
manera de complementación. Esta entrevista será gabada para logar un mejor registro. 

iMEXUKE: Se deherhn miotnr el tipo de reacciones corporales, como 
gestos, posturas, nioviniientos de hs nianos, así coni0 tonos verbales y h seguridad 
de su voz. (Es decir, el sirjeto .re oye nervioso, suspicaz, etc). Las observaciones se 
debergti mofar en el reverso de su pos-test. 

Pre,gmta de desorientación 

l.-¿Podría d x  dgma sugerencia para mejorar o hacer más atractivos los 
envases de agua embotellada? 

Sección I. 

2.-Ahon hablemos de la seguridad que ofrecen las marcas de agua embotellada 
que se encuentran a la venta. ¿Cree que Ins aguas embotehdav que están actualmente 
en el mercado sean seguras?. 

3.-Mencione las tres enfamedades que usted considere las rniis pehgrosas; 
estén o no r e l a ~ i ~ ~ d a ~  con el agua. 

4.-LPor qué piensa que estas entiermedades son ks más peiigmsas? 

5. -¿conm los mecanismos de transmisión de eiias? 

Edermedad 1 ....... (SI c.9 
Entermedad 2 ....... (S) 
Entermedad 3 ....... (S) 

6.-De estas enfemedades, jcual cree que pueda transmitirse por el agua?. 

Sección 11. 

7.2iCómo se sintió durante el estudio en el que acaba de participar? @regunta 
base), es decir, ¿le gust6 la experiencia?, ¿no?, en generai, ¿Qué le gustó y que no le 
gustó del estudio?. 
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S.-¿Por que?. 

En estas preguntas .se tratara de que el sujeto hable lo más posible sobre la 
experiencia que tuvo, el entrevistador tendrá In libertad de hacer las preguntus 
necesarias para que el individuo "confiese" su estado y opinión reales. 

9.-Fhimente,...y esta pregunta se relaciona con la anterior, ¿tiene usted algun 
comentario o sugerencia sobre el estudio en el cual acaba de parhcipar? 

Sugerencia: insistir sobre io que le gusto o no, y preguntar ¿Todo se realizó 
bien. sin contratiempos?, nuevamente. el entrevistador tendrh la libertad de realizar 
las preguntas pertinentes. en un tono mas afuble. como platicando. 

R T . ~  Pedir los daros del stijito. nombre completo y dirección con el 
Jin de: '#se le envinrá una muestra grutis del producto paro agrcid~pcrr .su 
participacian 'I. 
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ANEXO 6 
CUADRO DE RESPUESTAS 
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CONDlCION!iS WERIMENTALES 
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C t d m  I 

í.-;ck~o x sinti6 durante u atndio de nlrcído n d y c  mix dc pa..Opx?, 3 

iccir, iqw ic psíó o no IC guió dd cddio?, en ycrai ,  icbrno sc sirrtio?. 

8:jRr qcc?. 
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W r o  8. 
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A,WXO 7 
UBICACIÓN DE LOS SUJETOS 

Simbología: 

AC.- Agente contaminante. 

CX.- Confederada no infectada. 

RL- Individuo representativo no. 1. 

R2.- individuo representativo no. 2. 
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Condición: ií- 



Condición: H+ 
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Condición: Sr, 
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ANEXO 8 
ENTREVISTAS REPRESENTATWAS 
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ENTREVISTAS REPRESENTATIVAS. 

infonnacibn general 

Día 1. 
Condicion: H - 
individuo 4 1. 
sexo: iM 

-iPomfns dar nipuna sugerencia p a  mejorw o hacer más atractivos los 
envases del agua purificada embotellada?. 

"Bueno, creo que tienen muchas presentaciones go?,  por ejemplo ... estee, 
presentacibn podemos hablar del agua como ... como instnnnento de difusion, asi 
esssstee, como es radio y televisión, como presentation .... em...en, que tipos de envases 
se vaya [ ] a lievaar [ ] y obviamente esa es h d d a d  del agua, 'no'?. eeehhh, bueno, 
como &fusión obviamente 1 ] sabemos que hay una gran demuda de este líquidoo, [ J 
de este a r ü d o  perdón, mejor dichoo, esttee, entre 131ll, entre m4s difusion tenga mas 
consiPnidores tengan obviamente que abarque mits territorios p~?, por ejempio hay 
mnas -...en las cuales muy mu, se se consume cierta marca yyy.. no encueniras tan 
f(tcilmente h marca que tu deseas no?. 

Por ejempio, un ejempio aqui en ia escuela aqui c o m e s  de lo que encuenhs 
yy [lono di? m f h ]  no tienes un marca d e h d a  y como este caso hay muchos. Ahora 
el envase bueno, el envase también dice mucho; eeeehhhhm tiene que ser algo original 
pero algo que tampoco e s t e  sea tan [ ] digamos tan... e'rtrovertido Ano?, tampoco tan 
llamativo yydigo [muy rápiáo] y con respecto al agua entre mejor sea su calidad 
mejor". 

- Ilfenciona Ins tres er@medades que consideres sean las más peligrosas, 
esten o no relacionadas con el ogvn. 

"Bueno0 ...L enfermedades mortales? -si, las rnás peligrosas- ..oo..dermeáadeS 
que no todavfa no tengan cura; por que podemos hablar de unas y oíras". 

-Si, las mortales. 

"Mortales, bueno, obviamente SIDA, eeehhhm [ ] en algunas ocasiones &mer, 
depende el iiigar donde de yyy,.e. referente a l  agua pss el cólera" 

- Ahora hablemos de la seguridad que ofrecen las marcas de agua 
embotellada que están a la venta. 'Crees que Ins aguas plrnficadas embotelladas que 
actuabnerite se encuentran en el mercado rnexicano sean seprar?. 

"Buenoo mira, eestem [Lo piensa] creo que ninguna es segura [ ] eehh pero hay 
obviamente ...aib.una s que son mejores ¿no?. Y eh, como te decía es, dependiendo de, de 
la calidad del agua que te encuentres. Ahora, esteee, eso de [ ] las famosas aguas de 
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manantiales como que no les veo mucho ... mudmoo. Cuan& es propiamente extraída 
de &allí sin nuigim previooo, proceso de elaboración [ ] como que no, no m e ,  no me 
convmce tanto. Ieeehh [ J obviaente que entre más purificaciones tenga pues mejor. 
[tono impacitmre, arrastra la voz]”. 

-iPero en general consideras que son seguras?. 

“[Hay una gran pausa (6 ,se.), el sujeto se nota tenso del rostro] -io en que 
porcentajes?“. 

-“En que porcentaje [su vozpietde seguridad] Buenoo [pausa de d seg. y una 
exuhción y en forma más aprewrada que el resio de la entrevista se mabanca en 
suspaíaóras]. Finalmente todstodas las son iguales, no! [desapea&] todas las aguas 
nos van a iievas a la muerte ¿no?; porque obviamente toúas tienen 1 residuos fecales 
y.. otras piedritas y otras cositus por ahi, [ ] pero seguras propiamente m, un [se 
&time] 70%, no un 1000/0”. 

-Regresando a la pregunta anterior. LConoces los mecanismos de irmisrnisihri 
de las enfermedades que mencionaste?. 

-“Buenoo [mugante] el SIDA obviamente es porr.. transmishes s e d e s  
¿no?. El cáncer bueno00 ess este,  dependiendo del funcionamiento de tu cuerpo, o 
seaaa, ehh por desgastes yyy.. algunos contrUntopes[Twt rúpiúo que no se h e  
d&] que M puede comba [se para infempestii~arrmtte] esteen defender ius 
organismos. Mmmh, y el cólera pss, obviamente es porr.. por el agua ¿no? y por 
productos que esten más o menos sin previo pocesamiento de de aguas potables“. 

-¿Cómo te sentiste áurante el estudio de mercado en el que acabas de 
participar? 

“Eehhmm todo el ... Le1 asunto? -sí- Buenoo en primera [ 3 el horario ¿no? Esttee [ 
] en parte estuvo muy bien que muy poca gente se conociera de los de los aquí 
entrevistados de repente te encontraste con que conoces a aiguien ¿no?. La selección yo 
creo que estuvo miis o menos eehhmm, nos faltaron vasos ( J para seguir haciendo las 
pruebas -ide los que traían &IS señoritas edecmes?- Así es: eehhm con respecto a ~ O E  

productos, hubo uno que la verdad no me gusto mucho, por cierto se me cayó [ ] gran 
parte de él, pero no0 como qiie el sabor i, iba muyy, muy diferente a los demás ¿no?. 

Ahora estee, el hecho de de hacerla en una universidad pss, es muy bueno 
porque como mencionaban es, es uno de los fuentes donde pueden tener más consumo 
este tipo de productos. Y ehhhm [ ] ¿que ma6s7. [Baja & voz y se ie erlingue en un 
tono desesperado J ” . 
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-¿Los sasos eran de vidrio o por qué se rompieron, o qué? 

"Ahh no, eran esteee, de unisel yyy, pss algunos tenian fugas por ahi  [Buju un 
poco In voz y habh iápidhente] -o sea, venfan defectuosos -mjum- 

¿Y alguno se quedó sin probar ei líquido?- No. Todos [contunabate], sí 
tuvimos que couipartir unn [ 3 en una ocasión". 

-¿Y tuviste algún problema con ello?. 

"Pues Nom [Sube el volumen de su voz, adquiriendo un tono agudo, se .sigue 
vtru grwi puma de 4 seg.] "casi" no [exhuh u munera u2 escupu de unu imipiente 
risa Inseguro, sin decidirse a mencioriario] . 

-'Por giré cnsil- Porqueemrn [ ] respecto a alimentos como q i e  nogonono 
mmm, no con no wmpario mucho [Voz nm'osu] 

-Pero lo compartiste- Si, 110 quedaba otra". 
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información general. 

individuo #2. 
Sexo: F 

-&fe podrías dar alguna sugerencia p r a  mejorar o hacer más atractivos los 
envases del agua purificada embotellada?. 

"h&í..queee eh, hs boteíias sean más trasparente yyy tambih apee mmjh 
[l?khZan&], digamos iaa, las etiqueiaas este, contuvieran también estee los procesos 
por los cuaies han sido purrficaáas [ ] yo creo que esoo, pus nos convenceda bastante ... 
a los cansumidores. [ d a h  las dos úkhar letras en fmma de un suave sqiro]".  

-Ahora hablemos de la segurihd que ofrecen las distintas marcas de agua 
Pmbotellada que se encuentran a (a venta. ,Crees que (as aguas punfieadas 
embotelhdas que se encuentrm acrúalmente en el mercado mexicano sean seguros?. 

"Ngunas pero no toáas [ 1 mpj, [ligero pujido], podria mencionar aigunas 
marcas tambikn [baja mucho h voz].- si quieres-, 

-¿Por que piensas que algunas marcas si son seguras ,u otras no?". 

"Sí, porque por ejemplo algunas aguas que yo he tomadoo, de algunas marcaas 
tienen mejor sabor y otms este, tienen un sabor ... hasta por decir un poco amargo0 y 
sobre todo por que las botellas son transparentes he llegado R notar porque las pon& lag 
veo en la luz y tienen así comoo.. . residuos muy pequeños, pero00 eso ya dismuye su 
caíiáad. Ya me hace desconfiar de esa agua [ 1, no se que procesos utilicen paraari 

[&a&.ción acompmfada ck un sutil suspiro] para purificarla". 

-Menciona las ires enfennerlades que consideres que sean las mis peligrosas; 
estén o no relacionadas con el agua. 

'*&as más peligrosas? Buenoo pues yo considero muy peligroso00 
[Pensardo] la tuberculosis, el c8lera y el SIDA". 

-&onoces los mecanismos de transmisión de Ins enfermedades que 
mencionaste ?. 

"Mnxnn.. no. muy poco, de la tuberculosiss se qUee es un espamiento [quiso 
decir podecimiento pero lo djo riemasiario aprisa sin repwar en fe error] por comer 
alimentos en la calle oo sea que no estén higiénicos yyy.. por ejemplo del SIDA pues 
bay irmsmisjon sanguinea, s e d ,  varias cosas... varias cost...". 
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-¿Crees que alguna de las enfemiedades que mencionaste se puede transmitir 
meáiante el agua?. 

- ¿Me podrias decir c h o  te sentiste durante el estudio de mercado en el que 
acabas de participar?. 

"Bueno, en que aspecto jmje [exhíación nerviosa] - En e1 sentido de que te 
gust6 o desagrado en el estuáio, o s i  hubo al@ problema, o aigo que no te haya 
gustado- o sobre el agua -También, sobre el agua y en general-. 

"En general me parece muy bien que se conozcan las... eso es importmb 
coIlocer !as sociedades para poder lanzar un producto, creo que +ambitin es de utilidad 
porque yo estudio administración yyy... pues me p.uece que es bueno 'no? quee ... que 
haya esta esta &fusión no, que se ccm0~~a.n esios productos porque a vece3 \UK> este. 
tamtien no conoce muchos productos y siempre se va uno por UM marca ye- 
incluso uno i i e p  aa ver otro producto y nunm lo prueba [ ] pasa de largo. lh parece 
que podrim promocionaarl~ de alguna manera, tal vez". 

- Bueno, eso es con respecto al agua, pero acerca del esiuáio en el cual 
participaste. ¿todo esiwo bien.?, ¿hubo algo que te h a y  niolestado o inquietado?., 

"Pues no, pues lo imico queee.. hubo un poquito de desorganizacibq fdtamn los 
vasos y todo eso no?. peeroo, en general sí estuvo bien, no me desagradó nada, me 
parece que iaa eel esstee el estudio fue rápido [ ] si me agradó [uguciizunh h voz en 
un tono norm4 '. 

-Mencionaste algo de los vmos, Lquéfie lo que pasó?- 

W j m e j ,  [riéndose nmtosamenie) que no habia los [rápido, poco ciar0 p 
bajan& el vohmen en "los") suficientes vasos [& comenzó a sorrrdr al 
r n & f & ] " .  

-Entonces no todos tomaron o, ¿que pasó?- 

"Si, todos tomamos estee, o sea tomamos el agiia pero noo... quiero decir, no 
t o m o s  de dos aguas en u11 solo vaso, sino en cada vmo t o m o s  u agua pero pues 
tuvimos que compartir !os vasos. [Aurnenfa ia vebcidad rle ha fiase y bajo un poco ei 
mno a2 voz, subiknriolo de nuevo]w. 

-¿Y hubo algtin problema por ello?- 

T o ,  pwoo yo considero osea en lo personal yo siempre tomo o sea en m i s  
alimentos o ai@ agua siempre en los vasos nunca comparto; o sea no creo que baya 
ningún problema pero0 yo no creo no hacerío [lo dice r@a% y otropeiíadamenfe, ai 
*ai se né nerviosamente y d a &  ai unísono]. 
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-iPpor qué oye? [en ion0 afublel- Se ríe y w e h e  a exhalar, X m  [Tono rle 
iierviosisrno muy ciaro, agu&a lo voz], no, me parece insalubre". 

-&salubre?, Lcrées que te puede pasar algo.?.- 

"Sí, resulta que yo heee conocido personas y yo las \eo saaanas [en tono 
"cmtuúo"] y de repente me dicen: "es que tengo una infección muy grande en la 
gargaanta y que tengo un año o dos y no se me quih y que me sigue avanzaando" y ha 
tenido repercusiones en esas personas y... me d icm a veces que tienen enfhmedades 
contagiosas y... a veces uno no sabe [ 1, entonces me parece injusto que [rimno aire] 
una persona que padezca alguna enfemedaad, noa no avise a las demás [En tono 
moleulo, hucepuusoj j por higiene, 1 por cuestiones de saiud mda nuis. - Mjum- Si 
[apresrrrodrr a confestur]". 

- :Entonces. conipmtiste rii vaso?- 

" S í  [tono uguub, rúpido, cortodo) - entenderé por ello que no tuviste ningún 
probbma- no, uo ilubo niugiin problema [sonriendo], solamente es una observaciol; 
;qen  [se ríe y se toca el cabeiio]". 

-Finalmente. y esta pregunta se relaciona con la mterior; ¿Me podrías dar 
alguna sugerencia o hacer algliri cotnentario sobre el estudio de mercado?. 

"x/Imrn, si, me parece que seria importante, que se liicieran algunas preguntas 
eehh úel por qué. a algunas ~XSOMS no les p t a  consumir el agua eehh, y para ver si 
pudieraa, hacerse por ejemplo alguna prouiocidn de que es d s  saluclaable, etktera, 
porque hay otros productos; los puedo mencionar?, [se né como avergonzada], por 
ejemplo el reiE-eesco, [se né nrrevament, arrastra en una erliaúrciólr ha "'"I que 
son tremendamente nocivos para la salud y me parece que sena iuteresanie y apdana 
bastante a promover e s e ,  el agw? que aumentaran los índices de comumo. me parece 
muy saludable, lo mejor que hay [rápido y bajando lo voz]". 

-Bueno, pues eso es todo- 

"Claro que si [sonríe ai entrevistador]. 

-hiuciias gracias. 

"No tiene nacía que apdecer" 
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Inforniacion general. 

Día 2. 
Condición H + 
Individuo 8 1. 
Sexo: M . 

-¿Me podrias dar alguna sugerencia para mejorar o hacer más uhuctivos los 
envases del agua punficaah emboteliada?. 

O s a ,  que Viniera bien especificado por qué métodos son e s t e  purifícados, la 
precedencia del agua [ ] ¿sí?, si, o sea que todo eso  era explicado v.... que nomb, y 
bajo qué nombre está eestee [ ] punticando el agua ¿no?, porque no hay, no un.& no0 
que yo sepa en México todmia no hay n o m s  [ ] estabiecidas por elll, laa las partes 
por millón que se pueden purificx de partículas; las que venden especifican por cada 
[hubfa muy bajo y tímiliamen&, no se registran algunas palrrbrm] purifican muchc? 
el agua ] para geuerar mas wniianza ¿no?". 

-Ahora habkmos de la segtridad que ofrecen las marcas de agua embotellada 
que se encuentra a la venta. ¿Crees que las u,pm embo/ellídm qire e s i h  
actualmente en el mercado mexicano sean seguras?. 

"No, no por queeee h ice  .m estudio sobre eso, y riluchas de e h s  no tienen 
iaaass, laas, e s t e  los procesos deee de conírol de calidad prgeh eeldl la purificación 
del agua. Muchaa, mucha agua de estas eriibotdladms, son directaniente 
embtcliadas sin haber pasado previamente por un proceso dee de purificación y 
descontaminacion del agua ino?; o sea no se puede tener confianza en esas aguas". 

-Menciona ias tres enfermedades que consideres sean las más peligyosas; 
estén o no relacionadas cot1 et agua. 

"Bueno, las mhs peligrosas [ ] que se tiene actualmentee [ha ÚCriniapaLabra la 
cantay agudza el tuno de su voz] es el cólera, ets, chlera, puede ser estee la tifoidea. 
j s i m ? ,  amibiasis [grmprursu 41% IOseg.] ehm?, h cisticercosis también puede ser". 

-LPor quk considmn qite Ins enfermedades que mencionaste son Ins mas 
pelipro.rns?. 

Teeehhh soda son las rnás peligrosas porque son fiicilmente transmitidas por 
el agua [ ] pi?, si el agua no está bien purificada, son fachente transmisibles, o sea y 
sii no see ehh, esteee si los envases no e s t h  bien mbbnjnj unaa previa esteee, 
estiriliz;lcion del envase antes de y después de [&fais en estus pcrlrrbra] 
embotellarse, el agua, Lsi?, o sea antes de e m b o t e h e  debe llevar un -so de 
estirilización [baja su tono de voz], y después de embotellarse el agua, deben llevar los 
procesos de estiniización. Mientras que en las companias lo tienen que hacer [ ] y es 
muy fácil que el, el agua se contamine por cuaiquier via, pi?, aún asi sea eiribotellada 
puede ser contaminada por que los envases no son pre viamente... estidíados". 
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-'Conoces los mecmisnios de transmisión de las enfemiedades yre 
mencionaste P. 

"Sí, o sea, los medios de transmision son dee [ 1 de persona e n f e m ,  eehha aa, 
al medio ambiente, del medio ,ambiente puede ser al al agua; en este casi sii no es al 
agua puede ser al, a loos e s t e  a los envases, incubarse d u  y, yy, pues tienen ....[ Bajri. 
mucho la vozy ia agudiza]". 

- Con io que me haz dicho, ¿mal enfermedad crees que pueda iransmitirse por 
el agua?. 

"El cólera es la enfernidad que más fhcilmente se tranmiite por el agua". 

- GCómo tí7 w i Í i : : p  diirínitr cl i'sfiidio de niercndo cn ~1 que acabas de 
parncipor?, 'que te agrado o no te gustó del esnidio?. 

"Noo, si iue agadb, o se=, [ugudizu mucho Irr voz] es una prueba sin mayores 
compíicxiones ¿no? [la voz le tiembla un pocojsí, estuvo bien. [baja mucho úr voz 
hasta hacerse inmdble, pero gira en Corno B &a misma ideu]". 

-¿Todo se llevó a cubo con normalidad?. ihuho nlgtín coritratienipo.?. 

"No no hubo nada de contratiempos, mdr? !o que se hace en un estudio [baja 

, 

numamerate el solumen de Irr voz harta hacerse insurable]". 

-Bueno. jme puedes decir si te gustQ o no te gustó el estudio?. 

"Si, si me yst6 ,  file ima prueba sencilla [ 1 hpiáa ¿si*?, [boj0 ei v o h e n ]  ose, 
mnj, nad, nada fberaa...nada aificil. o sea, queee, de dihcuhd jno?". 

-Finalmente, y esta pregunta se relaciona coil [(I anterior. ¿tienes algún 
comentario o .sugerencia sobre el esiuáio en el que acaba de participar?. 

"Aquí dentro de k unidad o en B e n d  -en general y en la situación en la que 
estuviste-pmh? bueno, si se hiciera dentro de unidqdess asi como ésta, pan  que le 
diera un poco más deee, de publicacion a esto Lno?, esstee, pues podrias pegar carteles 
alli, en los pasillos donde hay más gente basiwmente yyy . . . [ i  a voz se hace todavíu 
mis ronca] y para que uno se enterara más de este tipo de estudio po?, porque pues 
uno sabe que tan importante pueden ser, las aguas embotelladas 'si?. Que se le &era 
más publicidad.. .I' 
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-Y en cuanto al estudio en el que ni estuviste, tomando agua. ;tienes &uva 

sugerencia o algo. .. que quieras conientcrr:'. 

"Pues noo, eestee, estuvo bien ei estudio en cuanto a que es [voirrmen 
estubienienie bujo, pero irile>npestivurtierite io sube y enfdiza:] rhpido. [iiuevwnente 
baju el volumen], SenciUo, noeli. M e  gusto wy. redmede estuvo Dieii pues no ni) 
hubo [inaudible]". 

-¿Cómo&e el desempeño de las edecanes .v del licenciodo? 

"Fue bueno, fue bueno". 

-Entonces todo S P  llevo cor;tomze a lo programodo. 
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hfomacion general. 

Individuo tf?. 
sexo: F. 

-$oddas &me alguna sugerencia para mejorar o hacer mas atractivos los 
envases de agua punJicada embotellada:?. 

"¿UM sugerencia?.- Si, &es que mi como vienen íos envases del agua 
embotellada están bien , o necesitan alguna mejotfa?- Buenoo, con respecto, yo creo 
queee, con respecto a lo que es laaa, la tapa; porque luego a veces vienen... la gente lo 
toma así directamente, y yo creo que eso también puede ser fiiente de contaminación, 
jno?; [buju la voz] no sé. no yoo, buesioo, si habría que hacer una nieiorn, que se 
hiciera algo a! respecto s o ? ,  pa, ~mm?, pura que no se destapara totalmente inol, sino 
que tuv, únicamente un orificio de salida; jmnhh? [as ide  con la cabeza para 
reufatmm io dicho y conciuir la resprmta]". 

-Ahora hablemos de la seguridad de las marcas de uguu embotellada que se 
encuentran a la venta. ,Crees que las aguas pnpcadas enibotelkdas que están 
actmimenre en elmercado mexicano. secm se_gurns:?. 

"Mnoo, no creo -¿Por qué?- Buenoorun, pues ... bueno yom, no estoy así muy 
bita infoimda pero creo quee [ 3 n e s t ,  en s i  las condiciones en las que ks embotellan 
no son laas eebh, correctaas [ j mnj, y bueno mas bien no tienen eell ehm. kis 
instalaciones adecuadas porrque... no no [.sw voz baja uún mi& y a inregistraóíe; 
habiu lenrpuneníe] " . 

- Menciona las tres enfermedades que consideres las mas peligrosas. 

"ihijjin?, COI) respecto a q u e h -  estéri o no relacionadas con el agua- 
pues el cólera incuida Iri saimonelosis y...'Cuíl otra? [ ] ban pausa de medo 
minuto; se que& pensundo mirando hm*a su Iu& derecho, dirigiéndose a iu pure4 
hm'endo "mmtimm", intermitentemmfe~, nm, no se". 

-¿Por qué consideras que las eilfermedades que mencionaste son las más 
peligrosas.?. 

"Bueno mnj [ J pues principalmente porqueee [ ] vienen dee, SI, de ¡as fuentes de 
aiixnentos, porque [ j por io mismo de esto. io úriico que necesitas para enfcrnzarte de 
estas enfermedades es, es muy rapido ,y107 [.41 terminar lap fruses. baja mucho el 
volrrniol J " . 

- LConoces los meccniismos de trmsmisión de las enfermedades que 
m encionaste ? . 

"Si". 
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- iCdmo se sintió duranre el esíudio de mercado en el cual acaba de 
paríicipar?. 

"~Mmi?, en que aspect oo... o queé [se sobresda]"- 

-Es decir, j s i  te gusto o no tee gustó, si todo se llevo (I cabo sin 
contratiempos?, 'Qué te parecid.,, como te sentiste? - 

"Bueno pues para mi fue una experiencia nueva ¿no'?, prhcipdmente porque 
como estoy en a e s t r a c i b n ,  pues para mí todo fue m u e v o  y estee, no sé, en si 
siento que en cierta forma [ ] me ayuáa a tener no se, una cierta idea de como se llevan 
las investigaciones enn, ai respecto de la investigación de mercado. Yy; con res-pecto a 
que si hubo contratiempos, sí, estee, no hubo [sube el volumen de voz] la cantidad 
suficiente, de vasos para completar la crxestr<ia,, y estee, p~enso quee, no se ao qEe [ ] 
mmn que [ 3 que, que hubo un poquito dee [ 3 de ho!pra ;si?, si 30, no se 20s estuvo 
presionando para que sirvieran nuestra agua y estuvieramos probmdo la prueh? yoes 4í 
¿no?, [EII estas puiubras buju numumerile le volumen de su voz] pues psobcuido 
eelh iban dicieido de que se trataba yy, pues eso [ j eso". 

-A4encionnste que hubo UR problema con los vn.~os. ¿qué pasó exactmerite? 

"Es6 bueno es que estabaan estaban sirviendo el agua y no se como eshvo que 
se estaba sdiendo e! agua de los vasos, entonces por lo ~ s m o  ya no , ya 20, !os two 
que desechar y por lo mismo ya no hubo cantidad suficiente para, pata proporcionarles 
a todos, mstee, en la prueba poo?". 

-¿Entonces alguien se quedó sin probar?# io  qué hicieron' 

Woo, si probamos pera tuvimos que compartir el vaso. 

-¿Hubo problema por compartir el vaso?- 

" Mmxmnril~m~? {Lo piensu mucho], bueno. principalniente bueno pues en 
ese aspecto pues como0 con la persona con quien cornparti. es, es una amiga, pero si 
hubiera sido con m a  persona desconocida [Énfiis] creo que, no hubiera aceptado [En 
ese momenío baja mucho la voz y el conirnido resuüa inuuáible incluso para el 
enírevikíador, desvía los ojos, parece hd&w pma si] " 

-j i 'pür qué oye?. 

"¿Por qué? [Regresa la m i r d  ai enirmstador y se muestra sobresaüaak 
nervíosa] J buenom, pues no sé, no. cualqu ie r d e r  medad. nono 
necesorinmente ...p uesprincipalmente ahorita por una experiencia que tuve. en general, 
no st+ principalmente por eso. si, GO?, porqu e... y no otra cosa. 
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-Finalmente, y esta pregunta esta relacionada con la anterior; ¿tienes al&n 
comentario a sugerencia sobre el estudio de mercado eii el cual participaste?. 

"LSugerencia? [ A  eslas alturas ya está muy nerviosa, apresion de 
preocupacibn en su rostro, I d &  muy bujo] Est, pues no, yo pienso quee únicamente 
eso con respecto a los vasos jno? que se tuviera una cantidad adicional no por 
cualquier, contratiempo que se llegara a dar, sería lo único. Y pues comentano yo creo 
que no". 

-¿Algo más que quisieras agregar?. 

-'YO". 
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infomiacióii general. 

Día 3. 
CondiciOn S T 
hdividuo # I .  
Sexo: -U 

-¿Me podrias dar alguna sugerencia para mejorar o hacer más atractivos los  
envases del agua puri>cada embotellada?. 

"&ímnuii, Latractivosl- o pa-ra mejormios- bueno elln...en eso deil, como 
decía usted [Bajando In voz para dnr cabida a diri,qirse al entrevistador] el aspecto 
del agua, yo digo queee.. bueno para m i  forma de ver no es. no es innurn como 
entnlaaa [ 1 su aspecto no ... no no quiere decir que el agua está puriñcada osqquuee 
estee es1 Wh saludqble. Eeehh, peroo, por lo reguhr un aspecto pues sería totalmente 
úanpuente no, cano lo es ahom ,yy. ..con el sello yy. su t a p  de se~uidad". 

- Ahora habienzos de In seguridad que ofiecen las marcas de agua 
embotelhda que se encuentran acíualniente en el mercado.$rees que las aguas 
embotelladas que se encuentran a la venta en el mercado mexicano sean segura.y?. 

" E m  si nOo, no pienpo, no estoy. no creo que sean muy seguras dad, por por 
IQS diferentes [ [sua  14n buüpafo p una goma de su m o m 4  los difereeentees cosas 
que se han visto p?, que se han clausurado dgwm de ellas o que no cumplen con los 
requisitos deee, de seguridad". 

-Menciona ias tres enjermedades que consideres las más peligrosas; estén o 
no relacionadas con el agua. 

"Estén o no, con el agua? ,, [Baja el v o h e n  de su SOL y dice rápidampnlc) o 
sea ps la enfermedad del siglo 'no?. el  SiDA, esttee, la el cólera y ell, el cáncer" 

-#or que considera que estas enfenrieabdes son Ins mtís peligroscrs?. 

"Buenoo en sí porque en eiii el w el caso del cáncer y del SiDA no hay. cura 
asii ... estepo son no qon cimbleso sea el cancer pues si si qi se detecta a tiempo  no? 
,pro, es un porcentaje.. y vaaa [ ] afortunadamente va creciendo pero0 todvía no se 
ericueníra una cura s i .  Yyy..el cólera por lo misumes muy infecciosaa y causan la 
muerte po?, las tres". 

- ¿Crees que alguricr de las enfermedaáes que mencionaste puede transmitirse 
mediante el agua?. 

"Sí,-¿Cuál- el cólera". 
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- 'Cómo te sentiste durante el estudio de mercado en el que acabas de 
participar?, ¿qué fe gustó o no te gustó, ¿hubo algún contratiempo?. 

"Bueno& een siU no nom corno una referencia, serian lo loss vasos. que no 
fueran de plástico o de unisel[ J [& tiembh ia muno derechu, con ia que juegu con 
el boiigrufo] porapee, o sea par para mi gustoo elp pr, pierde el sabor, e m  sí no USO 
tomu estee en vaso así de plástico o de uniseí o no ser que sean de vidrio porquema. 
cnnseniui mas la, elag, mks el sabor dee de io que se este tomdo,  yyy.. pues todo se 
Ilevóo a cab a cabo bien, prsolm pero sólo fue un contratiempo dee. de destpar una 
óoteih 'no'?, pero ps, fue. un error ¿no? [ 3 que rm no hem intencional". 

-¿Algún otro problema que h q m  tenido?- '?Ym -jxvque el licmcindo estobo 
aíuern mencionmdo ;ah! que faltaron vasos [se apresrrra iz decirlo!" 

-Pero lo que no me queda claro es si todos compnreeron el  a¿aa O no 

A~oo,  noom, csino queelii, se nos dijo si escibamos de acuerdo con 
com,compartir no, noem el el vaso y pues ... aceptanios y [ 1 sirvieron cn cuatro vasos 
entre los que estabmos yjj miís o menos como a dos o a tres probaron en un solo vaso [ 
1, pen, fue ya, porque estuvimos de acuerdo-yei el que no estuviera de acuerdo puss ni 
modo que no In tomara ¿no'? [enfütizanab]''. 

:,. - 

'Woo rnii [ ] nquno.  [la voz se le corta se le va, empieza a &bumfar lu 
gonia que tiene entre sus martos]". 

-Finahnente, y esta pregunto .se relaciona con In anterior; jme p&s dar 
aipima sirperencia o comentm'o sobre el esíudio de mercado en el que participaste?. 

"Puess, como yaledije ;no?, lo de los vasos mjg agh [ 3 e& ya se les haría muy 
dificil ,yo?, que fuera de ps de vidrio porque.., buenoporquese estuvieran que estar 
lavando y tod,eso ...pero0 en si noo". 

-iMgo más que quieras agregar?- 

"[ ] Puess [ ] en realidad no. no0 [ ] quq, que de que era la empresa yy.. cuales 
heron los fines y para que es esto jno?. J osease sedadan sobre todo íos 
conocimientos que,,, que eran convenientes saber ¿no?". 



información general. 

individuo #2 .  
Sexo: F. 

-2Me podrfas dar alguna siagerencia para mejorar o hacer mas a t r a c ~ o s  los 
envnses del agua prrnjkada embotellada?, 

"&Es atractivos?. -si, o niejorarlos- puess ... con que traiga suuu ... etiqueta y su 
caducidad yo creo que eso es todo so? y eel envase que sea iimpio [ ] y trnnspaente 
para ver [En ese momenlo baja el vo&imen u2 b voz hacía kocmse casi inaudible, 
para luego subirk en "limpia"] si el a g u i  viene realmente.. . [ ] h p i a "  . 

- Ahoru hablemos de la seguridad que ofrecen las aguas embotelladas que se 
encuentran a la venta. ,Crees que las aguas punficaáas embotelladas que se 
encuentran achaalmente en el mercado mccicano sean segiras?. 

"Lilnnno mjhjg [iirrce un tiger0 pujih, ubre mucho los ojos, huce una súrii 
sonrisu] [ ] -¿por qué?- Essteee gnim [sa¡¿? un sonido como si tuviera &o durado 
en Io gnrganra] 1 ] hay, [siisumz] porpeee esteee, no es confiable eehhh, bueno 
ahorita quee han puest oo... por ejemplo de una marca de agua que. ya me su caducidad 
trae su sello bien puesto hay otras que no, que vienen asi M& m h  con un ta@on, 
como puede ser que nada miis: hayan llemdo el garrakm ¿no?, no se contia plemmeiitr 
[ ] e m  quee... esa agua sea realmente purifícada y también por el sabor [énfaw.~] luego 
luego see se distingue". 

-Hablas en cuanto a hs  uguas eri general; y con respecto a... 

"Hay alguna3 quee; ¡ah!, dee -si ípuri~cadns embotellndasj- noo, hablo en 
general. [da una sui1 sonri9al". 

-Entorices hablas de distinción de sabores- "S í ,  se distingue el sabor de las 
aguas que no están realmente, purificadas. [comienza a expiorar el hgar de fu 
&e]". 

- hfenciona ius tres enfermedades que consideres las mas Peligrosas, est& o 
no relacionadas con el a p a .  

"El dlera [ í O  seg. ] m j g ,  la tifoidea [ J Lesten o no relacionadas con d agua?- 
Sí- la hepati& [S seg. ] ¿ o m  más? -bueno- pues el SIDA ¿no?. [en dudpensat ivu,  
se rasca lo pierna]". 
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-¿Por qué crees que estas eifermedades son los ni& peligrosas?. 

"[se ctuw cle brazos como compunjidz miteve tzwüuivamerrle Za mano 
derecha, adopta una pnsicion de cierre tal, "como si ritvima /z/off] [ ] Puesssmmn 
[voz lemblurosu] por el descuido de -tee, en lo que comernos, bueno en las primeras, 
principainiente pon... no tener higiene en nuestros aiimentos o en que tomamos y en 
donde !os COIIS&OS". 

-¿Y la última enfennedod que mencionaste? ... que es el SLDA. 

"Bueno también. pooorr [ ] puede ser por las tnnsfüciones, el descuido, 
intidelidad, todo eso ,yo?". 

-Eso es en cuanto a los mecunismos de transmisibn, pero dnne, Lpor qué crees 
que lar enfermedades que tu mencionaste son Cas más peligrosas?, ¿qué es io que las 
hace .ser peligrosas?. 

"Porque es dificil, bceno eenn ell[ 3 &rib en el pais [ 3 pues eU ... las personas 
estih más esstee expuestas [ ] hn con:, a term estas erd%rm&c!es por lo mismo que no 
tienen eestee, la orientacion, estee, lo economico, y eso tambidn mnl les viene a 
perjudicar. en la forma en que viven, en donde vive4 no tienen la ayuda nüi ilegaa este 
medio &.pues por eiempio el agua ¿no? no liega a esos lugares p?". 

-La siguiente preo"tmta se relaciona con la situación del estudio de mercado 
propiamente dicho. ¿Te gusto lo experiencia o no. hubo algún contrafiernpo?, ¿Cómo 
te sentiste durante el estudio de mercado en el que participaste?. 

"Pues si  me gustó porque así uno estee, pues conoce ¿no? uno la [ ] por ejemplo 
wta marca ¿no?, nos hablaron dee de cual era su fomia. Nos Orientaroa Yyy... es 
bueno saber ¿no?, de este tip dee de cosas que uno, ps benefician las cosas jm?". 

-;Hubo algún problema?. 

"Bueeno de que repitieron unnn la "D"; ya no pudimos e s t e  tomar el agua de la 
el envase de la "E". porque !aa la "D", In tomamos dos veces". 

-L Y hubo algin otro contratiempo. malentendido?. 

Too, no, todo bien -¿todo salid bien?- iAhh!, creo que no hubo ~ 8 9 0 s ~  ... 
suficientess". 

-¿Quepaso exactamente con los vasos?. 

"Mrmijg, había muy pocos, no había la cantidad y creo que salierw deIecíuosos, 
[ 3 creo0 que, si había pmo... salieron defectuosos, no los pudieronutikar". 
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-¿Entonces alguien se quedó sin probar:'. nparte de que repitieron una 
prueba. se quedaron sm tomar.. . 

"La prueba última. -pero me refiero a In cuestión de los vasos...- de los vasos. 
porque ya no00 había. -Si, pero que hicieron con Ia prueba, la suspendieron OO.. .- S& 
ya no se pudo. tomar la últUIui prueba por, porque no hubo vasos, -si. porqup In 
repitieron, pero con respecto a.. .- 

Yyy... que amp=, por lo mismo de que no habia vasos compartimos en un 
mismo vaso [buju elvolumen] yy... [palobra inuudibíe]". 

-'Hubo algún problema con compartir? 

'?loo [voz ugudu], realmente no  todos tomaron su agua y... -Mjum, -.,.y 
compartieron?- Aja, yy... todos estuvimos de acuerdo en compartir los vasos [habla 
rapido, baju el voíuntetij se nos pregunto". 

-;Y hi compartiste vaso e iguni te conipTfieron.?- 

"Sí" 

-Sí, tenemos que SJnar algunos detalles. como la equnocacióri de kI eciecan, 
los vasos ... -[interrumpe u1 entresisfador nuesamettfe, se sigue rascando el 
hombro]". 

"Sería mejor que dieran por ejemplo, los conitos, a todos ¿no? y pasara la 
edeclin y sirviera. poquito; y yaa, la otm edecári, recogiera todos y volviera a repartir los 
mas, seria un buen, más mpido y más ficil ¿no? [ 1, que desperdiciar esso vasos 
esteee, de unisel ¿no?, son mejoores los mnitos pania han poca c-autidad''. 

-Bueno, y en ese sentido gira fa siguiente pregunta; Lsi tienes nlgtín 
comentario o sugerencia. que ya la has dicho de alguna manera, sobre el esrudio en 
el que acabas de participar?. 

"Esa sería ejemjeje. [se ríe ufuáhmre]" 

-¿Algo más que quieras comentar o agregar?. 

"Pues s i  me gustóoo, mnjnm [ ] pues si me gustó". 
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Iqformación general. 

Día 4. 
Condicion: S- 
Individuo # 1. 
Sexo: F. 

- ¿Me p&as dnr alguna sugerencia p r o  mejorar o hacer mas ntrocfivos los 
envases del agua puriJcadu embotellada?. 

"¿Una sugerencia? [ ] [ligero pujiab] mmmnn?, bueno yee sean &S 

resistentes el plástico que seam seaa más resistente [ } porque a veces se romp ¿no?. o 
sea [baja la voz y munu otro ügeropujido] pies si na&¿ m k s  eso!'. 

-Ahora hablemos acerca de la seguridad que ofrecen las marcos de agua 
embotellada que se encuenirtm (J la venta. LCrees que Ins npas embotelhabs que 
estati acmaltnenre en el mercado mexicmo semi seguras?. 

"Pues muchas no, k verdad no creo que sean s e p a s .  [mirestra rientiosismo, se 
mueve de irn lodo a otro de in SilIa]". 

-$or qui?- 

"Porquee mng reaimente a mi no me consta queee, estén totaimente purificada9 
¿no?, uno las compra perm, no es seguro". 

-Menciona ius ires enfermedades que consideres ius mas peligrosas, estén o 
no re lacionadas con el agiio. 

 enfermedades más peliposas que.? [baju el voclrmen Cie su VOG para subiría 
ttuevarrtente] el cólera, 111111í111 el h e r  y ell SIDA [fe tienibla itti poco h voz, 
insegura, juega con lar matios, gesticttía]". 

- ¿Por que consideras que estas enfermedades son las más peligrosas?. 

"Por laa transmisión que tienen taan fhcii ¿no?, por la ttansmisihn". 

- 'Conoces los mecanismos de transmisión de las enfermedades que 
mencionaste ?. 

"Si, si l... ["Si,', zfmido]", 

-¿Crees que alguna de estas enfermed.des pueda transmitirse mediante el 
agua?. 

"El dlera dmenk [baja el volunien] ". 
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-La siguiente pregunta se relaciona con el estudio de mercado propianiente 
dicho, &+&ma te sentiste durante el estudio, te gustó o no te gustó, hubo algún 
contratiempo?. 

"Mm. me parece que es perfecto que est& realizando este tip &e de encuestas; 
me senti un poquito nerviosa porqueeee ha la verdad no no estoy 3cunstumbndaa aaa 
presentarme así, pero en general estwo muy bien planteado t o d m  mj a lo que querian 
i1ep.r cono ell U... [ 3 con el estudio. fincrmetúa su nmbsisnro, se silúa alfilo de úa 
si&]. 

-¿Me decfas que te sentiste nerviosa?. 

"Un poco tensa s i  mjmj". 

-,Por quud:'- 

'En cimto aa mi persona no noosea porque... no estoy aconstumbradaa a 
realizar este tip d a  de encuestas [susurru aígo irrcrudók] pero la p s i ó n  p e m ,  lo 
demás estuvo @ecto. [se recarga en la mesa, juega con sus manos, se oleja]". 

-¿A qué carrera perteneces? 

"hlnn eehh dee alimentos". 

-Bueno. ¿hubo algún conwatiempo o problenta?. 

"Puesss, no [agu& Ita voz] no si estuvo bien [apenrzrpercep&~ble]" 

-Todas estas preguntas se realizan para la evaluacion del esíudio. para 
mejorar cualquier anomaiia, por ejemplo: con respecto ai licenciodo. ¿su expsician 
fue clara?- "Si explicó muy bien eso". 

-¿Las edecanes...?- 

"Se se desenvolvieron bien sim eehh, amables" 

- ¿El material estuvo bien?. 

"Bueno,, faharon los vasos solmente no que se ronlpieron no pro0  esiaban 
rotos unos pem de ,&I en fiiem [iodo lo áice rapidamenle, rin pausas] no 
. . . . [ vocUmen inaudibie]" 

-iCómojiue eso oye? 

"Lo que pasa es que traian Ion vasow, eehhh y no se habian dado cuenta de +e 
estaban míos, y vaciaron el agua y se chorreo un poquito v. [baja 
nuevamente el vorUmarr]". 
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-'Ah, entonces no. .. .?. 

"Si no, nos estuvimos prestando los vasos pues [ ] con un vaso le tomamos [VOZ 

openas perceptible] ". 

-'Y eso representó algthi probierria?. 

"Noo, problema enn en sí no". 

-iTodos tomaron?. 

"Si, todos tomamos el a g ~ ?  de. -iipiral hi tomaste?- si, de las &coo, muestraas 
[voz upena~percepftbie]~. 

- ¿Entonces no representó algin problema?. 

"pues problema problema no. engrapílo ¿no? [habZa muy rÚpiá0 y baju], se 
pusiron em, ell, el que presentó laa [ 1 licenciado [énfasis] nos preguntó que si 
estabamos de a c u d o  ermn tomar de un mismo vaso y dijimos todos que sí, entons todos 

apnnmos de acudo  [vuh4men buju]". 

-Finalmente, y esta pregunta se rehciona con h anterior, kine puedes dar 
alguna sugerencia o comentario .robre el estudio de mercado en el que participaste?. 

"Esstee mnn si, [volumen bujo] 1 ] pues debenan de ampiiar a las prso~ias 
ino?, tal vez por falta de tiempo m m  m hay mucho0 espacio para que kt gente ~coga,  
pero debería ser un poco más grande el estudioen cuanto a gente venga ... a,,, a 
verificar Ins cosas ¿no? [vohmen bujo]". 

-¿Algo más que quisieras agregar? 

Woo [voz agrtduy boja] estuvo bien todo [ ] gracias. [volumpn Suju]". 

-Bueno, p e s  eso es todo. [se le pi&n su9 personales ] iyo est& más 
relajada? - 

"Yaa eh más tranquila [aha& y se ne] lo que pasa es que ahorita tengo clase y 
ya [ ] rnetengo que ir comendo si no". - 

¿O ... todavia est& nerviosa?. 

"Un poquito, [énfasis, bajancio el vuhmen]". 

¿Pero por qué, aye?- lo porque ha- lo que pasa es queee entregan examenes 
ahora y.... ~ t a s l ~ ~  [baja el vuiumen]". 



Información general. 

individuo #2. 
Sexo: F. 

- f i e  podrias dar alguna sugerencia para mejorar o hacer más airactivos los 
ernlases del agua punjicada embotellada:?. 

"¿Más atractivo?, o sea ¿qué llame más la atención?- si. o mejorarlos en 
general- mjum, pues si e m ,  hasta ahorita yo creo que está bien ¿no? el agua que sea 
transparentee, que no se le vetmnn, [ ] algo raro por ahíeso de que tengan eehm el tapón 
bien. [ ] sellado, mum, que sea atractivo no se el e s t e  el papelito que vaa sobre la 
publicidad sobre esoI la im-ca y esas cosas; pues eso seria ido, en general". 

- Ahorn hablemos de l i  .segirndnd qtie ofrecen las nguas marcas de ngua 
emboretiado que se encuentran u la venta. 'Crees que ias rrguas purif icdm 
ernbotelíadas que se están actualmente cín el mercado mexicano sean seguras?. 

"Algunas, hay dgunas que no, porqueee [ J pues m a veces se Egg3 3 saber 
quee alguien estee le salee sucia la iaaw o... cosas mi- pero yo creo que si, la mayoda 
uiás o menos son seguras". 

- Menciona las tres enfemiedodes que consideres In? mds pdigrosns, P.&n r, 

no relacionadas con PI agua. 

"E& SiDA ahhaahh [do una profunda exhhcic5n y un abozo de risa 
tiewiosa, abre tnucho los ojos], que serd, Ias gastmintestinales cdquiem y 
entemisdades de la sangre". 

-LPor qué consideras que las enfermedades que mericionarte son las mas 
peligrosas?. 

"Porque te algunas te pueden caus causar la muerte, otras.. . no se son mu-w.. . i ] 
dolorosas no se ¿no?, [buja el volumen de vozy hace cara de dolor]". 

- ¿Conoces los mecanismos de tranmisihn de estas enfermedades?. 

"Mnnm. mis o menos sí. [iuegu su derco sobre ha barbih]". 

- ¿crees que aigunns &? hs enfermedades que mencionaste p e d e  trrmsmitir.se 
mediante el agua?. 

"?ylnnm, tal vez, [ 1, si, las gastrointestinaies". 
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- La siguiente pregunta se relaciona con el estudio de rnercaúo en el cud 
participaste, ~COmo te sentiste durante el estudio, que te agradó o no te agradó?. 

"Pues sí, si me agrad6,pOrquee [ 3 ea un buen estee, una buena manera de [ ] 
d e  saber que tan que tan buena tiene que ser el agua que van aa, que va a entrar al país 
¿no?; Las aguas cpe me dieron pues estaban bien, no vi naúa..xaro, extrafIo [su voz se 
arironcu] mjum, sí, estuvo bien". 

-¿Hubo a l g h  contratiempo, tuvieron algún problema?. 

"No para M&,,,~oo, mAs bien heron nada más los vasoss, que soh, qye 
esteee, h u b  algunos vasos que no, tuvimos que compartir con otras personas, peroo... 
[se e& y niega con in de#. 

-¿Cómo estuvo eso de los vasos?. 

"Es que algunos se rompieron. algunos estaban rotos, [sube el volumen y ¡O 

e n f i ]  entonces para terminar iaa estee, la prueba. emm, tuvimos que compartir vaso 
o sea, dos o tres personas". 

-;Pero se concúyó loprueba. iodos tomaron?. 

"Si, todos tomamos agua. [Voz miis segura, enérgica]" 

-¿Hubo algún probkma por compartir?. 

"Nooo, [se & ag+ ia voz en tono nervioso. juegu coli sus n~cutos] pues es 
queee... [ h u a  I- &uim'ór~ & nprviosimo] bueno a mi no me gusta mmpariir en 
lo persod, [se opresrrta u ptrnruaüzm] asi w a s  de la comida no pero, mmo, [ ] no 
es muy [baju el volumen y io suúe nuevatrtme] no fue muy agradable pero kmpoco 
fue [ ] molesto". 

-¿Te causó algún problema? 

Wo, [aguditMIdo Irr voz]'. 

- La siguiente pregunta se relaciona con la anterior. ¿tienes algún comentm'o 
o sugerencia sobre el esludio de mercado en el cuaiyarticipaste?. 

"i,iMnnnn? [ 3 que será, pues está bien [ ] me pareció bien, me gustó, LU) hay 
ninguna cosa que, pudiera agregar. [baju el volumen de &a voz]". 

-"St, hay detalles que tenemos que ar regb  en el esiuáio y el problema de los 
vmos ya lo marqué, iuego se presentan otros imprevistos- Mjmjjm (se tié y ugrega] 
si siempre hay". 
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-Pero bueno, dime ¿por qué no te gusta cornparfir?, si me llama un poco la 
atencibn. 

"Haayy... porque soy mu yy... [ ] , o sea si es con mi familia pues no hay 
problema, perooo, no se como sean las otras personas en cuanto a la higiene". 

-Ahh, entonces crees que puedes,. . . 

"Nm, no coutamiuanrir: jejum [se ríe] ni enfermarme pem [ 1, no see emqig 
[iuega cutt sus uiíar, p e n s h ~ ,  in&rnu&] [ ] sí m se si traen estee, la boca h p i a ,  
siijjj si si sí tragan realmente el agua que se toman a la boca, o regresan algo, no se 
todos esos detalles; [ es lo único. -cusiosidud- jemjg [se de]". 


