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I NTRODUCC I ON 

A p a r t i r  d e  l a  Segunda Guerra Mundial, l a  mujer nor- 

teamericana empieza a par t i c ipar  activamente en l a  fuerza lab2  

r a  1 ,  demostrando capacidades para r e a l i z a r  eficientemente l a s -  

labores que se l e  encomiendan. 

Con e l l o ,  c i e r t a s  creencias que se  tenían acerca d e -  

l a s  di ferencias  entre  hombres y mujeres empezaron a ser  cues-- 

tionadas: ¿Es verdad que somos tan di ferentes?  ¿Qué es  l o  que- 

permite que e l  hombre tenga c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y l a  mujer 

o t ras?  ¿Estas di ferencias ,  son innatas o son adquiridas? 

E l  ob je t ivo  de es ta  investigacibn es hacer una r e v i -  

s i b n  b i b l i o g r á f i c a  de l a s  investigaciones rec ientes  sobre l as -  

inf luencias  s o c i a l e s  y cu l tura les  en e l  desarro l lo  de l o s  KO-- 

l e s  sexuales,  hacer un balance de l a s  diversas t e o r í a s  actua-- 

l e s  o de ex is tenc ia  reciente a l  respecto,  sugerir  inves t igac ig  

nes futuras a l  respecto,  y d a r  una a l t e r n a t i v a  teór ica  posible  

d e  r o l e s  sexuales mediante e l  modelo d e  l a  androgínia. 

Para e l l o  se r e c u r r i 6  a l  Journal o f  Phychological -- 

Abstracts en donde se obtuvieron una s e r i e  de a r t í c u l o s  que -- 

abarcan el perfodo de 1952 a 1 9 7 7 ,  siendo l a  mayor parte de -- 

e l l o s  representativos de muestras norteamericanas. 

E l  presente t r a b a j o  presenta l a c  l imitaciones siguien - 
t 

tec;Fue imposible l o c a l i z a r  algunos artícu1os;aunque e l  ob jetivg 

general  se logr6 a l  recopi lar  a l  menos l a  mayoría de l o s  r e l a -  
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cionados con los  tema8 descritos,  a s i  como que dichos articulos 

son en su mayoría de estudios realizados en E,U. ; Canadá y a lgg 

nos paises europeoa, los  cuales tienen condiciones culturales - 
diferentes a l a s  de nuestro pais. 

La rev&aiÓn bibl iográf ica i n d i c a d a  s e  centro en el ani- 

l i s i s  de los  resultados de como los  elementos de l a  identif ica-  

ción sexual, en niños y adolescentes, e l  aprendizaje de los  ro- 

l e s  sexuales, l a s  infiiienrcias culturales y sociales a i  respecto 

tanto en l a  familia como en l a  sociedad - y l a  imagen que ellos 

tienen de sr’ mismos en r6laciÓn a sus diferentes sexuales, los- 

l levan a l a  adopción de formas de conducta eatereotipadas o trg 

dicionales,  l a s  cualea, se oponen a l  modelo que l a  androginia - 
postula como e l  más adecuado para un desarrol lo sexual más arm5 

nico. 

La identificación es un proceso por e l  cual ,  a través 

de l as  leyes de l  aprendizaje, Los niños y adolescentes incorpo- 

ran en si mismos e l  r o l  de un sexo dado y las  reacciones i n c o x  

eientea caracteristicas de ese r o l  

Un niAo entrega su lealtad emocional a uno de sus pa- 

dres e intenta duplicar en su propia vida l o s  ideales ,  actitu-- 

de8 y conducta de l  padre con e l  cual se trata de identkficar.  

Inicialmente, l a  identificación de nifios de ambos se- 

xos ocurre con l a  madre, debido a 18 intensidad y l a  extensión- 

desuirelación con e l l a .  Más tarde, e l  padre se convierte en la -  

fuente fundamental de gratif icación de l  hijo varón y l e  permite 
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participar ma's en sus propias actividades. A s i  por ejemplo, s i  

e l  padre está ausente de l  hogar, su h i j o  de edad pre-escolar - 

probablamente se retrase en adquirir formas de conducta adecua - 
da. E l  grado de afecto otongado por e l  padre, es tambien un -- 

factor muy importante en l a  identificación . 
Y a d ,  ésta es grandemente afectada por e l  nivel  en- 

que el niño percibe a su padre o a su madre como grat i f icante,  

castigador, poderoso, competente,afectuoso y a l a  armonia de - 
l a  unidad padre-madre . 

Los estereotipos masculinos y femeninos de nuestra - 
cultura se manifiestan en l a  sociedad a través de l a s  acciones 

individuales de los padres, los maestros, los compañeros y los 

grupos socia les ,  ejerciendo BU influencia en el proceso de ides 

t i f icac ión . 
A través de estos reforzamientos, es como e l  niño se 

separa de l a  identificación temprana con su madre y se mueve - 
a 

más a l a  identificación con e l  padre y como l a  niña, ante los- 

reforzamientos negativos de nuestra cultura, se identi f ica a - 
I 

través de formas de conducta de l a  madre. Y l o s  niños aumentan 

su autoconcepto con l a  edad y l a s  niñas lo debi l i tan.  - 

Las interacciones de los  padres con los  h i jos  desde- 

l a s  primeras horas d c su  nacimiento hasta l a  adolescencia deter - 
minan l a  creación de estereotipos ~ ex u a l e s ,  La conducta de jus 

go desde el primer año de vida es diferente en niñas y en niños 

resultando en una serie de actividades "masculinas" y "femeni-4: 
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Los niños y niñas a su vez, tienen una ser ie  de con- 

ductas que estimulan a sus padres de manera diferente,  provo-- 

cando, consecuentemente tratamientos diferentes hacia e l  niño- 

y l a  niña. 

7 Los padres, dependiendo del  propio sexo y de l  sexo - 

rJ 
de SU h i j o ,  darán también un énfasis diferente a su interacción 

verbal ,  su cal idez,  restr ict ividad y reacciones a l a  dependen- </&!' 

c i a  y agresión de l  niño 8 determinándole consecuentemente di fe -  

rentes tipos de conducta, 
\ 

7 
Unido a l  proceso de identif icación, existen factores 

diversos que influyen en ambos sexos en relación con e l  auto-- 

concepto. Diferencias que existen entre hombres y mujeres con- 

1 .  
* t i  

&'"/ 

relación a l  logro,  l a s  causas y factores sociales que determk 

nan que l a  mujer tenga un auto-estima baja en relación a l  hom- 

bre.  

- 8  a 

Se revisaron una ser ie  de causas por l a s  que la femi 

neidad está asociada a un pobre autoconcepto. La relación de- 

l a  auto-imagen a l  concepto de una mujer femenina, y l a  percep- 

ción de l a  mujer de este concepto con respecto a l a  imagen que 

tiene el hombre, Las diferencias que existen entre un hombre y 

una mujer con respecto a la forma de l idear  con valores,  pro-- 

blemas y el logro de metas, también,estan determinadas por la- 

imagen que tienen de si mismos. 

- 
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Se examinaron también algunas de las características- 

similares de ambos sexos en relación a su autoconcepto, 

Se revisó cómo l a  cu l tu ra ,  mediante una serie de age” 

tes, perpetúa l a  estereotipación de los roles sexuales aprendi- 

dos en l a  edad temprana, así  como l a  asignación diferencial  de 

teorías propicia el desarrollo de las características considers 

das como masculinas y femeninas. 

La androginía ofrece a l a  Psicología un nuevo modelo- 

de desarrollo psico-sexual de masculinidad y femeneidad. 

Esta postura rompe con l a  tradición de c las i f i car  a - 

l a  mujer como R&S sensible y amorosa que e l  hombre, o al hontbre, 

como más inteligente y capaz en e l  trabajo. 

Este modelo ayuda a ampliar l a s  perspectivas del hom- 

bre y de l a  mujer t an t o  en su autoconcepto, roles sexuales, so- 

cial ización como en su desarrollo integral, ya que en esta pos- 

tura se pueden aceptar los roles femeninos y masculinos para -- 
* 

cualquiera de las sexos sin que esto cause conflicto. 
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CAPITULO I 

LA IDENTIFICACION 

A continuación se hace una revisión de l a  literatura más 

creciente de investigaciones sobre l a  identific-ac$Ó-n y su inf luen- 

cia en e l  desarrollo de los roles sexuales, 

_<.---I- - 
c--- 

Parae l io  es necesario decir que se tomará por indent i f i  

cación un proceso por e l  cual a traves de las leyes del  aprendiza- 

j e ,  los  niños y adolescentes incorporan en s i  necesarios e l  rol de 

un sexo dado, y l as  reacciones inconscientes características de -- 

ese ro l .  

Stoke (1950) l o  mismo que varios otros investigadores del  

campo de l  desarrollo in fant i l ,  de l a  teoría de l a  personalidad y l a  

psicología c l ín ica ,  están de acuerdo en que l a  identif icaciónesun 

cancepto fundamental. Aunque existen diferencias en l a  forma como- 

e l  conaepto es usado, generalmente implica que "un niño concede su 

a l i a n z a  emocional a uno de sus padres y trata de duplicar en su -- 

propia vida los ideales, actitudes y conducta del padre con e l  --- 

cual se está identificando", (1). 

Payne D. y Mussen P. (1955) encontraron una amp l i a  con-- 

gruencia alrededor de los siguientes conceptos y a part ir  de e l l o s  

diseñaron un experimento para probar c u a t r o  hipótesis, haciendo - 
uso de similitudes reales entre padres e hijos, como una medida de 

l a  identif icación. (2) . 1 

Como fue demostrado por Morwrer O.H. (1950) y Sears (1953) 
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los  niños de ambos sexos se identif ican con sus madres inicialmen- 

t e  ya que es más probable que desarrollen vínculos emocionales con 

e l l a  y que encuentren grati f icante,  su participación en, y l a  imi- 

tación de sus actividades. M6s tarde e l  padre se convierte en l a  - 

fuente fundamental de grati f icaci6n para e l  niño.Aqué1 se asocia - 

.-- 

más con su h i j o  y l e  permite participar en las actividades con &l. 

A l  mismo tiempo, l a  sociedad demanda que e l  n i ñ o  adopte el rol se- 

x u a l  adecuado. Por estas razones, e l  niño varón cambia de una iden 

t i f i cac i6n con su madre a una identif icación con su padre. ( 3 )  

Sears, Pintler y Sears (1946) demostraron que s i  e l  pa-- 

dre está ausente del  hogar, su h i j o  de edad preescolar probablerneE 

t e  se retrase en adquirir formas de conducta sexual adecuadas. Pe- 

ro?  l a  mera presencia del  padre de sexo i g u a l  en e l  hogar no es su 

f i c i en te  para promover l a  identif icación con é l .  ( 4 )  

Stoke en 1950 demostró que e l  proceso es influenciado -- 

también por e l  grado d e  -&exgado __  a l  n iño  por l a  persona con 

l a  cual se intente l a  ident i f icación y l a  extensi6n en l a  cual las 

necesidades del  n iño  son'gratificadas por l a  misma. ( 5 ) .  

* 
-- - __-- 

Las hipbtesis que Payne y Mussen querían probar son las- 

siguientes. (6 ) 

I. El grado en que los niños se identif ican con -sus pa-- 

dres está relacionado a l  grado con e l  cual e l l os  l o  perciben corno- 

grati f icante;  o sea que t a n  bondadoso y afect ivo l o  perciben. 

11. E l  grado de l a  identif icación con e l  padre relaciona 

do con l a  extensión en l a  cual e l  padre es v is to  como relativamen- 

t e  más gratif icantes que l a  madre. 



10 

111. El grado de la identificación con el padre en- - 

niños está relacionado a l a  extensión en la cual ellos perciben 

a sus familias (los padres como una unidad) como gratificante. 

IV. Entre niAos, un alto grado de identificación con- 

el padre corduce a un ajuste social y emocional adecuados. 

Para dicho experimento se administraron cincuenta prg 

guntas del Inventario Psicológico de California (California Psy 

chological Inventory) a niños de secundaria y a sus padres. La- 

extensión de la identificación con el padre fue medida restanto 

el número de preguntas a las cuales la madre y el hijo respon-- 

dieron idénticamente del  número de preguntas a l a c  cuales el pa 

dre y el hijo respondieron idénticamente. Posteriormente a los- 

veinte niAos con l a  más alta identificación s e l e s h i z o u n a  prueba 

de frases incompletas. Estas frases hacian referencia a relacio 

nes psicológicas adecuadas y gratificaciones concretas con los- 

padres, considerados individualmente y como una unidad. 
I 

Los resultados mostraron una correlación significati- 

va entre una alta identificación con el, padre y la percepción - 

del mismo como una persona altamente gratificante y afectiva, - 

lo cual confirma la hipótesis I. Hubo alguna evidencia de que - 

la diferencia entre el valor percibido)de la gratificación en-- 

tre el padre y la madre (en favor del padre) sería mayor para - 
los niños altamente identificados con el padre, lo cual demues- 

tra la hipótesis 11. Una fuerte identificación con el padre es- 
1 

tuvo asociada con la percepción de relaciones altamente grati-- 
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f i c a n t e s  y a f e c t i v a s  con ambos padres, l o  cual demostró l a  h i -  

pótesis  iii, 

Como un resultado c o l a t e r a l  en e l  estudio,  se  encon- 

t r ó  una a l t a  correlac ión entre e l  grado de ident i f i cac ión  con- 

e l  padre y l a s  ac t i tudes  de masculinidad de los nifios su jetos-  

de l  mismo, y q u e  las madres relativamente masculinas tienden a 

i n h i b i r  una fuer te  ident i f i cac ión  de s u s  h i j o s  con e l  padre. - 
De acuerdo con calificaciones dadas por l o s  maestros de los n i  - 

ños par t i c ipantes  en  e l  experimento que estaban más fuertemen- 

t e  ident i f icados  con e l  padre, a l  respecto de nueve c a r a c t e r i s  - 
t i c a s  de personalidad,-resultó q u e  és tos  eran mbs calmados y - 

amigables que s u s  compafieros menos identif icados.  ( 7 )  

Posteriormente (1958), Mussen y D i s t l e r  l levaron a - 
cabo una investigación para determinar l a  validez de t r e s  hipÓ - 

t e s i 8  acerca de l a  ident i f i cac ión  de los niños con los padres: 

(8) 

La ident i f i cac ión  por desarro l lo ,  según ha sido d e f i  - 
nida por Mowrer (1950), Payne y Mussen (1956)  en e l  sentido de 

que l a  i d e n t i f i c a c i ó n  con e l  padre depende de una re lac ión po- 

- s i t i v a  y afectuosa entre padre e h i j o ,  l a  ident i f i cac ión  defe; 

s iva  que según A. Freud ( 1 9 3 7 )  y Mowrer (1950), e l  cambio de - 
i d e n t i f i c a c i 6 n  d e l  niño para con e l  padre comienza durante la- 

fase  edípica de s u  desarro l lo  y es motivada por temores y an-- 
1 

siedades relacionadas con l a  hos t i l idad  hacia s u  padre. Así -- 
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que, identif icándose con s u  padre, l o s  temores del  niño, de - 
una contra-agresibn por parte de s u  padre, son reducidos y a l  

mismo tiempo obtiene por subst i tución l a  atención y e l  a f e c t o  

de B U  madre. Y l a  ident i f i cac ión  por role-playing según Brim- 

( 1 9 5 8 ) ,  ConttreP (1942) y Parsons ( 1 9 5 5 ) ,  quienes sostienen - 

que esa ident i f i cac ión  depende e n  e l  poder, del identif icando,  

o sea ,  una combinación de s u  n ive l  de g r a t i f i c a c i ó n  y de su - 
* p o t e n c i a l  de amenaza o cas t igo ,  ( 9 )  

Se supuso q u e ,  para niños pequeños, l a  demostración 

de intereses sexuales apropiados e s  una indicación de su i d e n  

t i f i c a c i b n  con e l  padre, y q u e  e l  grado de e s t a  fdent i f i cac ión  

puede ser estimado a partir de l a  intensidad de dicha demostra 

c ión ,  Las cualidades grat i f icadoras-protectoras  y amenazadoras 

punitivas del  padre, fueron evaluadas e n  términos de l a  per:.- 

cepc/Ón de las mismas por el niño, más que en términos de l a -  

conducta r e a l  del  padre, de acuerdo con un c r i t e r i o  que ya ha 

bfa  sido usado e n  estudios previos ( L e v i n  y Sears 1956: P. -- 

- 

- 

Sears 1953 y o t r o s ,  1957).  

Se  plantearon l a s  s iguientes  interrogantes : 

1 ,  ¿Cómo perciben a s u s  padres los niños que estan- 

fuertemente ident i f icados  con e l l o s  ( e s  d e c i r ,  nifios altamen- 

t e  masculinos en sus intereses? 
1 

2 , ¿Cómo básicamente protectores-grat i f icadores ,  cg 

mo 10 p r e d i c i r i a  l a  h ipótes i s  de ident i f i cac ión  por desarrol lo?  
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3 .  ¿como amenazadores-casitigadores, de acuerdo a l a  

h i p 6 t e s i s  de ident i f i cac ión  defensiva? 

4. ¿Como agentes poderosos de ambos premio y cas t igo ,  

como lo sost iene l a  h ipótes i s  de i d e n t i f i c a c i ó n  por r o l e . p l a - -  

ying? 

De acuerdo con la t e o r i a  p s i c o a n a i í t i c a  y l a  informa - 
ción c i i n i c a ,  e l  Gitimo período pre-escolar e s  c r í t i c o  en e i  - 
cambio de l a  i d e n t i f i c a c i h  femenina a masculina del  niño, por 

esta razón, la investigación se  hizo en  38 niños varones de -- 
jardín de niños. 

Se a p l i c ó  a es tos  n i ñ o s  la Escala I T  para niños (IT- 

Scale for  Children, ITSC), que es una prueba proyectiva de p r s  

ferencias  de r o l e s  sexuales (Brown, 1956), que cons is te  en 3 6 -  

t a r j e t a s  con dibujos que muestran varios o b j e t o s ,  f iguras y a s  

t ivldades asociadas comunmente con r o l e s  masculinos o femeni- 

nos. Se l a  da una t a r j e t a  a l  nifío con una figura que no t iene-  

indicado el sexo, y en seguida se  l e  presentan grupos de d ibu-  

jos de jueguetes con posibil idades .de e lecc ión por pares,  p i - -  

diéndole que se lecc ione los juguetes q u e  l e  gusten. A l  hacer - 

la selecc ión el niño proyectará su preferencia de r o l  sexual. 

Los niños q u e  obtuvieron l o s  más a l t o s  porcentajes - 
de preferencias  masculinas y los q u e  tukieron menores, f u e r o n -  

separados en dos grupos para a p l i c a r l e s  pruebas adic ionale6 , - -  
t 
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c o n s i s t e n t e s  e n  una s e s i ó n  de juego  con munecos que r e p r e s e n t a  

ban a l  padre,  a l a  madre y a un niño.  Los mufíecos se usaron pa 

r a  r e p r e s e n t a r  c i e r t a s  h i s t o r i a s  f a m i l i a r e s  en l a s  que los n i -  

ños demostraban l a  forma en que p e r c i b í a n  a sus  padres i n d i v i -  

dualmente o como una unidad p r o t e c t o r a - c a s t i g a d o r a .  

Los r e s u l t a d o s  fueron muy c o n s i s t e n t e s  con l a  h i p ó t g  

s is  de i d e n t i f i c a c i ó n  por d e s a r r o l l o ,  ya que apoyaron l a  p r e d i c  

ci6n de que los niños pequeños se i d e n t i f i c a r i a n  más fuertemec 

t e  con sus padres y por t a n t o  -adquir i rán  intereses mascul inos ,  

s i  p a r c i b i a n  a sus padres como a l tamente  p r o t e c t o r e s  y g r a t i - -  

f i c a n t e s .  

Los mismos d a t o s  también parecen p r e s t a r  apoyo a l a -  

h i p b t e s i s  de i d e n t i f i c a c i b n  defensiva, l a  c u a l  p r e d i r l a  que -- 
una a l t a  i d e n t i f i c a c i 6 n  mascul ina,  e s t a r í a  r e l a c i o n a d a  a una - 

___c 

imagean d e l  padre amenazador-castigador. Los niños a l tamente  -- 
mascul inos  t i e n d e n  a a t r i b u i r  más c a s t i g o  a los padres en los- 

juegos con muñecos que aquellos niños con ba ja  i d e n t i f i c a c i 6 n -  

mascul ina.  

Los r e s u l t a d o s  demostraron que  e l  grado d e  i d e n t i f i -  

c a c i á n  por ro le  playing v a r í a  con l a  i n t e n s i d a d  de l a  i n t e r a c -  

c i ó n  d e l  niño con e l  padre y el grado en que é s t e t i e n e n  poder 

sobre 81, e8 d e c i r ,  c o n t r o l a  su8 premios y c a s t i g o s .  

En resumen, el a n á l . i s i s  de’ l a  informacibn produjo -- 
e v i d e n c i a  c o n s i s t e n t e  con l a s  t res  h i p ó t e s i s  que se sometieron 
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a comprobacibn. 

Como había  s i d o  predicho por l a  h i p b t e s i s  de i d e n t i -  

f i c a c i b n  por d e s a r r o l l o ,  los niños pequeños que estaban fuerts  

mente i d e n t i f i c a d o s  con e l  r o l  masculino p e r c i b i e m n  a s u s  pa- 

dres como más p r o t e c t o r e s  y g r a t i f i c a n t e s .  

De acuerdo a la h i p b t e s i s  de i d e n t i f i c a c i b n  defens i -  

v a ,  los niños fuertemente i d e n t i f i c a d o s  con e l  padre,  ,percib&e 

ron a s u s  padres como más castigadores-amenazadores. 

También a q u e l l o s  niños que hablan logrado una ident& 

f i c a c i 6 n  masculina importante ,  v i e r o n  a sus padres como f u e n t e s  

poderosas de premios y c a s t i g o s ,  l o  que está de acuerdo a l a  - 

t e o r í a  d e l  r o l e p l a y i n g ,  l a  c u a l  mantiene que los niños a s i m i l a  

r á n  más facilmente e l  rol de u n  individuo con e l  que tienen -- 
i n t e r a c c i o n e s  i n t e n s a s ,  especia lmente  s i  dicho individuo es po 

derobo. 

Para Payne y Mussen, l a  t e o r í a  d e l  r o l e  p l a y i n g ,  con 

s u  é n f a s i s  e x p l í c i t o  e n  l a  importancia d e l  premio y d e l  c a s t i -  

go en l o  que se  refiere a 1  a p r e n d i z a j e  d e l  r o l  s e x u a l ,  i n t e g r a  

d e  mejor manera todos los datos  obtenidos  en e s t a  i n v e s t i g a -  - 
cián. (10) 

Tratando de poner orden y c l a r i d a d  a l a  v a s t a  existen 

c i a  de i n v e s t i g a c i o n e s  aparentemente confusas  y c o n t r a d i c t o r i a s  

s o b r e  l a  i d e n t i f i c a c i b n ,  Lynn D (1959) d e s a r r o l l o  una t e o r i a  - 
1 

sobre  la i n f l u e n c i a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s  en l a  i d e n t i -  
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c a c i ó n  masculina y femenina, a p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  más i m  - 

p o r t a n t e s  de e s a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t e r i o r e s .  (11) . 
En su i n v e s t i g a c i d n  hace  en primer lugar  una d i f e r e n  

c i a c i ó n  d e l  concepto de  i d e n t i f i c a c i 6 n  con o t r o s  conceptos  si- 

m i l a r e s .  Se c l a s i f i c a  e l  concepto considerablemente  contras tando - 

l o  con e l  de "pre ferenc ia  de un r o l  s e x u a l " ,  d e s a r r o l l a d o  por- 

Brown ( 1 9 5 6 ) ,  (12) el c u a l  se refiere a l  deseo d e  adoptar l a  - 

conducta asoc iada  con un sexo  o e l  o t r o ,  o l a  percepc ión  d e  e-- 

t a l  conducta como preferible o más d e s e a b l e .  Este concepto ha 

s i d o  medio ampliamente por diferentes i n v e s t i g a d o r e s  (Fortune-  

Survey 1946,  (13) Gal lup  1955, (14) Terman 1938) simplemente - 
preguntando a l o s  s u j e t o s  de e s t u d i o ,  si han deseado alguna vez 

pertenecer a l  grupo d e l  sexo  opuesto.  También, haciendo que en 

e l  c a s o  de n i ñ o s ,  é s t o s  manifiesten sus  p r e f e r e n c i a s  por o b j e -  

t o s  o, f o t o g r a f í a s  de o b j e t o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  de un sexo  u - - 

o t r o .  (15) (Browon 1956) 1957) . 
Poster iormente  W i l l i a n  D. Ward (1968)  a d i c i o n d  e l  c o s  

c e p t o  de  "adopción de un r o l  s e x u a l " ,  e l  c u a l  se r e f i e r e  a la -  

adopcidn r e a l  de l a  conducta c a r a c t e r í s t i c a  de un sexo  o e l  -- 
o t r o ,  no simplemente a l  deseo  de  adoptar t a l  conducta.  (16) .  

El término " i d e n t i f i c a c i ó n  con u n  r o l  s e x u a l "  ( B i l l e r  

y Borstelmann 1967) se r e s e r v a  para r e f e r i r s e  a l a  incorpora--  

c i ó n  r e a l  d e l  r o l  de un s e x o  dado, 9 a l a s  r e a c c i o n e s  incons--  

c ientec c a r a c t e r i s t i c a s  de  t a l  r o l .  (17) A S S  una persona puede 
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' *  

e s t a r  i d e n t i f i c a d a  con e l  8exo opues to ,  pero  por conveniencia  

adopta mucho de l a  conducta c a r a c t e r í s t i c a  de su propio  sexo.  

Puede también preferir  e l  r o l  de su propio  s e x o ,  aunque e s t é -  

i d e n t i f i c a d o  con e l  opuesto.  

La "adopción de un r o l  s e x u a l "  se ref iere  a s í ,  a l a  

conducta expuesta c a r a c t e r i s t i c a  de un s e x o  dado, y l a  " iden-  

t i f i c a c i ó n  con un r o l  s e x u a l "  se  r e f i e r e  a un proceso  más bá- 

s i c o  c a r a c t e r i s t i c o  de un s e x o  dado. 

- En e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  formulación t e á r i c a ,  se par 

t e  d e l  p r i n c i p i o  de que e l  proceso  de d e s a r r o l l o  de i d e n t i f i -  

cac idn  masculina y femenina no es u n i v e r s a l ,  s i n o  que es a f e s  

t a d 0  notablemente por l a  a l t u r a  . 
S e  c o n s i d e r a ,  primero,  que e l  proceso  de i d e n t i f i c z  

c i ó n  s i g u e  l a s  leyes d e l  a p r e n d i z a j e .  

e Y después,  que para los n i ñ o s ,  i d e n t i f i c a r s e  con l a  

madre (o con quien hace  ese papel)  e s  l a  e x p e r i e n c i a  de a p r e 2  

d i z c l j e  más temprana, de t a l  s u e r t e  @e una de l a s  mayores d i - -  

f e r e n c i a s  s e x u a l e s  en d e s a r r o l l o  de l a  i d e n t i f i c a c i d n  de un - 

niño varón,  es que éste debe cambiar su i d e n t i f i c a c i á n  i n i c i a l  

con l a  madre, a i d e n t i f i c a r s e  con el r o l  mascul ino,  m i e n t r a s -  

que l a s  n iñas  no tienen que h a c e r l o .  

El cambio de i d e n t i f i c a c i b n  comienza cuando el n i ñ o  

descubre  que en alguna forma, no pertenece a l a  misma ca tego-  
t 

r í a  s e x u a l  que su madre, s i n o  a l a  d e l  padre ;  y que su mundo- 
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se modi f i ca  d í a  a d f a  h a c i a  uno de hombres, ya que en l a  tem- 

prana i n f a n c i a  esta rodeado c a s i  exclusivamente  de mujeres .  La 

i d e o l o g í a  de nues t ra  c u l t u r a  en g e n e r a l ,  y l a s  demandas sobre-  

e l  pequeño en p a r t i c u l a r ,  son mascul inas  por  n a t u r a l e z a .  En e s  

t e  medio, e s c a s o  de modelos  masculino^, s i n  embargo, se l e  i m -  

pone un rol mascul ino e s t e r e o t i p a d o  y convenc ional ,  como ha si 

do demostrado por S h e r i f f s  y J a r r e t t ,  (19531, quienes demostya 

ron que los hombres' y Las mujeres  comparten los mismos e s t e r e o  

t i p o s  a l  r e s p e c t o  de los dos sexos. Encontraron que ' I . .  . v i r - -  

tualmente  ninguna conducta n i  cua l idad  escapa de ser i n c l u i d a -  

en c u a l q u i e r a  de ambos un e s t e r e o t i p o  femenino o mascul ino,  y- 

que e s t o s  e s t e r e o t i p o s  s o n ,  subs tanc ia lmente ,  los mismos ya -- 
sea  que se t r a t e  de un hombre o una mujer".  ( 1 8 ) .  

Las conductas mascul inas  son constantemente reforza--\ 

das  an los n i ñ o s ,  se l e  c a s t i g a n  l a s  conductas c o n t r a r i a s ,  a d 2  

mas de que es premiado simplemente por haber nacido hombre a - 
t r a v é s  de un s i n  número de p r i v i l e g i o s  que se conceden a l o s  - 
n i ñ o s ,  pero  no a l a s  n iñas .  A s í  e l  niño aprende a preferir  el- 

r o l  mascul ino,  l o  adopta enseguida y con e l  tiempo se  i d e n t i f i  

ca  con é l .  A t r a v é s  d e l  re forzamiento  d e l  s i s tema a l tamente  dg 

c a r r a l l a d o  de premios y c a s t i g o s  de l a  c u l t u r a ,  l a  i d e n t i f i c 2  

c i ó n  d e l  n i ñ o  vardn aprendida a l  p r i n c i p i o  se d e b i l i t a  y l a  re 

empl.aza por l a  i d e n t i f i c a c i ó n  con un r o l  masculino estereotipa 
1 

do , aprendida pos ter iormente .  A 

c 
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7 A l  d e j a r  la i n f a n c i a  la niña pasa d e  un mundo de mu 
riJ 

jeres a un mundo de hombres, y no recibe reforzamiento adecua $. 
bLf 

do por adoptar e l  rol femenino, n i  c a s t i g o s  por adoptar e l  -- tp' 

masculino. Es c a s t i g a d a ,  simplemente por haber nacido mujeraj 

E s t a  formulaci6n t e ó r i c a ,  se apoya además en los re 

s u l t a d o s  encontrados por s m i t h  (1939) en e l  s e n t i d o  de  que: - 

a )  Con el c r e c i m i e n t o ,  los niños varones t ienen una 

opinión cada vez peor d e  l a s  n i ñ a s ,  y que 

b) Los niños tienen cada vez una mejor opinión de - 
e l l o s  mismos y l a s  niñas  una mas pobre opinión de e l l a s  mismas. 

Otro  apoyo, son l a s  conc lus iones  de  Douvan ( 1 9 5 7 )  -3 

de  que e l  r o l  de una nifia a d o l e s c e n t e  e s t 6  muy mal d e f i n i d o  - 

por l a  c u l t u r a ,  pues por no e s t a r  casada t o d a v í a ,  no puede jg 

g a r  %u r o l  pr imar io  de esposa y madre. También, ya que su ob- 

j e t i v o  pr imario  es e l  matrimonio y l a  f a m i l i a ,  sus planes  voca ( '  

c i o n a l e s  no implican e l  mismo compromiso con una c a r r e r a  que- 

l os  planes  v o c a c i o n a l e s  de los varones.  Douvan concluye que: -  

l a s  niñas pueden hacer  muy poco con res'peto a los aspectos -  

más importantes de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  femenina, a n t e s  de  c a s a r  

se.  ( 2 0 )  . 
c- 1 

-- 
Las niñas  s i n  embargo, t i e n e n  cons igo  como modelo 

i- - 

a p r e n d i z a j e  de t i p o  i n c i d e n t a l ,  d e l  c o n t a c t o  con l a  madre, -i' re  

de  i d e n t i f i c a c i b n  a l  mismo sexo,  existiendo entonces  mucho 



s u l t a n t o  a s %  que l a s  niñas  t ienden a i d e n t i f i c a r s e  e s p e c í f i q  

mente con a s p e c t o s  d e l  r o l  de s u  propia madre y no con un mo- ' i 

de  l o  e s t e r e o t i p a d o .  
L 

Culturalmente s i n  embargo, l a  niña es a f e c t a d a  por- 

muchas pres iones  c u l t u r a l e s  y e s t a  formulación t e ó r i c a  cons i -  

dera  que el p r e s t i g i o  y los p r i v i l e g i o s  concedidos a los n i - -  

ños varones y no a las niñas ,  y l a  f a l t a  d e  c a s t i g o  por adop- 

t a r  a s p e c t o s  d e l  rol masculino,  producen u n  e f e c t o  d e b i l i t a n -  

t e ,  l e n t o ,  c o r r o s i v o  de l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  femenina de l a s  n i -  
f 

1_- Í ías. A l  c o n t r a r i o ,  e l  p r e s t i g i o  y los p r i v i l e g i o s  concedidos- - 5  

a los varones ,  l o s  premios por adoptar e l  rol masculino y l o s  

c a s t i g o s  por no h a c e r l o ,  producen un e f e c t o  r e f o r z a n t e  en l a -  

i d e n t i f i c a c i 6 n  masculina de los nifios. 

Con este fundamento t e 6 r i c o  David B. Lynn propone - 
l a s  q i g u i e n t e s  hipates is :  (21). 

I. La i d e n t i f i c a c i 6 n  d e l  niño var6n pequeño, a n  s u  

mismo sexo, no es muy firme debido a que tiene que cambiar de 

una i d e n t i f i c a c i b n  i n i c i a l  con su madre. Por o t r a  p a r t e  para- 

l a s  n iñas ,  su  i d e n t i f i c a c i 6 n  i n i c i a l  femenina es relativamen---+- 

t e  firme. La c u l t u r a ,  s i n  embargo, r e f u e r z a  e n  e l  niño varbn-'  

l a  i d e n t i f i c a c i ó n  maBculina en forma más adecuada que como re 

fuerza  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a  niKa con e l  r o l  femenino. Con-  

t secuentemente con el aumento en l a  edad, Los varones estan -- 
más firmemente i d e n t i f i c a d o s  con e l  rol. masculino y l a c  niñas 
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l o  e s t á n  menos firmemente con e l  r o l  femenino. 

2, La c u l t u r a  o f r e c e  mas p r e s t i g i o  y más v e n t a j a s  a l  

varón que a l a  niña. Consecuentemente una mayor proporci6n de- 

niKas, en comparacidn con los niflos, mostrará p r e f e r e n c i a  por- 

e l  r o l  del sexo opuesto. 

3. Es m¿%s común que los niños sean más c a s t i g a d o s  -- 
que l a s  niñas por adoptar a s p e c t o s  de r o l  sexual  opuesto. Por- 

l o  t a n t o ,  una mayor proporción de n iñas ,  en comparacibn con -- 
l o s  niños,  adoptara a s p e c t o s  d e l  r o l  d e l  sexo opuesto. 

4 .  La niña t iene m6s c o n t a c t o  con s u  modelo r e a l  de- 

i d e n t i f i c a c i b n  d e l  mismo sexo que e l  niño. Mientras que, l a  -- 

c u l t u r a  expresa claramente un modelo e s t e r o t i p a d o  para niños. - 
Consecuentemente, los varones t i e n d e n  a i d e n t i f i c a r s e  con un - 
e s t e r e o t i p o  c u l t u r a l  d e l  rol. masculino,  mientras  que las niñas 

s e  i d e n t i f i c a n  con a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e l  rol de s u  p r o p i a  

madre. 

El a u t o r  prueba poster iormente  e s t a s  c u a t r o  hipóte-- 

s i s  contra  r e s u l t a d o s  previos  obtenidos en d i v e r s a s  i n v e s t i g a -  

c i o n e s  l l evadas  a cabo desde 1938 a 1959 en niños ,  adolescentes  

y adultos  t a n t o  es Estados  Unidos como en Europa, para encon-- 

t r a r  que t a l e s  hipótesis son en forma genera l  apoyadas por d i -  

chas i n v e s t i g a c i o n e s  y que l a  formulacibn t e b r i c a  por él plan-  

teada en c u a n t o a l p r o c e s o  por e l  que se l l e v a  a cabo l a  iden(:& 

f i c a c i ó n  s e x u a l  y l a  d i f e r e n c i a d o n  entre los  conceptos de  prg 

b 
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f e r e n d a ,  adopcibn e i d e n t i f i c a c i á n  s e x u a l  ayuda en forma i m -  

p o r t a n t e  a a c l a r a r  datos y conc lus iones  que previamente habián 

parec ido  confusos y c o n t r a d i c t o r i o s .  

A cont inuacidn a e  resumen algunos r e s u l t a d o s  d e  i n -  

v e s t i g a c i o n e s  p r e v i a s  c o n t r a  l a s  que fueron probadas l a s  h i p o  

tes is  a n t e s  expuestas .  

Si l a  h i p ó t e s i s  1 es v á l i d a ,  l a  tendencia  h i p o t e t i z a  

da d e b e r i a  reflejarse, por medio de l a  prueba de d i b u j a r  f i g u -  

r a s ,  e n  e l  sexo de l a  f i g u r a  dibujada primero. Es tudios  a l  reg 

pecto de J o l l e s  (19521, Morris  (19551, T o l o r  (19551, Weider -- 
(1950) y Moller (1953), (22) demuestran que para niños y niñas 

pequeñas, una mayor proporcibn de l a s  n iñas ,  d ibu jan  l a  f i g u r a  

de su propio sexo primero y con niños mayores l a  tendencia  se- 

cambia a l o  opuesto y asX una mayor proporcibn de niños que de 

niñas,, d ibu jan  l a  f i g u r a  de su propio  sexo  primero. 

J o l l e s  (1952) , encontrb que con niños de 5 a 12  años ,  

una proporción s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor de niflos mSs jovenes  - 
dibu jaron  a l a  f i g u r a  de sexo opuesto en comparacián con l o  que 

h i c i e r o n  los niños mayores. Una proporción s i g n i f i c a t i v a m e n t e -  

a l t a  de n i ñ a s  de 11 y 12 años d ibu jaron  primero l a  f i g u r a  del- 

s e x o  opuesto ,  e n  canparación por l o  hecho por los  niños de l a -  

misma edad. (23) 

? Lynn y Sawrey, repor taron  que niños Noruegos de  8 y- 

9 años a quienes  se p i d i b  d i b u j a r a n  una f a m i l i a ,  encontraron - 
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que una mayor proporción de niñas  d ibu jaron  l a  f i g u r a  d e l  m i s -  

mo sexo  primero, más grande y con más d e t a l l e .  (24). 

Brown y T o l o r  (1957) combinaron r e s u l t a d o s  de d iver -  

s a s  i n v e s t i g a c i o n e s  encontrando que s u j e t o s  de  edad univers i - -  

t a r i a  en e l  91% de los c a s o s ,  los hombres d ibu jaron  l a  f i g u r a -  

masculina primero, mientras  que s6lo 67% de l a s  mujeres d i b u j a  

ron l a  f i g u r a  femenina primero. Todo e s t o  comprobando l a  prime 

r a  h i p b t e s i s .  ( 2 5 ) .  

S i n  embargo Browy y T o l o r  en 1957 repor taron  eviden- 

c i a s  que conducen a s u g e r i r  que e l  d i b u j o  de f iguras  humanas - 

puede ser una medida imqdecuada de i d e n t i f i c a c i ó n  s e r i a  por L-- 

t a n t o  muy adecuado revisar nueva- informaci6n a c e r c a  de  l a  v a l 1  

dez de e s t a  prueba. 

En r e l a c i ó n  con l a  h i p ó t e s i s  2, Rabban e n  1950 p i d i o  

a Jocl niños de  3 0  meses a 8 años que s e l e c c i o n a r a n  los jugue-  

t e s  entre los c u a l e s  habla t í p i c o s  masculinos y t í p i c o s  feme- 

ninos. Además, que e s c o g i e r a n  e l  muñeco que más se les  pare-- 

c i e i a  e. i n d i c a r a n  su sexo y si querían ser papá o mamá cuando 

fueran mayores. ( 2 6 ) .  

Los r e s u l t a d o s  no i n d i c a r o n  d i f e r e n c i a  entre  l o s  de 

3 años, pero  en e l  r e s t o  de los niños mostraron más preferen- 

c i a s  masculinas que l a s  niñas p r e f e r e n c i a s  femeninas. 
I 

E n  1957 Brown administrd l a  prueba de l a  E s c a l a  " I T "  

a 303  niiTos y 310 n iñas  de 5 1/2 a 11 1/2  aiios,  que c o n s i s t e -  
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d e  f iguras  asociadas con e l  r o l  de un sexo en contraste  con e l  

o t r o ;  encontrando que los niños mostraron una preferencia  más- 

fuerte por el r o l  masculino que l a s  niñas por e l  r o l  femenino, 

particularmente en todos los grados aba jo  d e l  quinto. Encontró 

que Las niñas a n i v e l  de j a rd ín  de niños mostraron una tenden- 

c i a  caracterizada por una preferencia  relativamente igual  por- 

los  elementos masculinos y femeninos y que l a s  niñas d e l  prime 

r o  a l  cuarto mostraron una preferencia  más f u e r t e  por e l  r o l  - 

masculino que por e l  femenino. En contras te  con l a s  niñas de - 
grados i n f e r i o r e s ,  l a s  d e l  quinto grado mostraron una preferen 

c i a  predominante por el r o l  femenino. (27). 

La prueba de juego estructurado con muñecos de Lynn- 

(Lynn:  1955, 1957, Lynn y Lynn, Lynn y Sawrey, T i l e r ,  1958) -- 
f u e  usada en el estudio de 80 niños noruegos d e  8 y 9 años. Es 

t a  qs una prueba proyectiva con muñecos representando a l a  fami 

l i a  y grupos de amigos. En l a  prueba de e lecc ión  de compañeros 

de juego, una mayor proporci6n de n i ñ a s  e l i g i e r o n  a l  muñeco -- 
masculino. Entonces, a pesar de que e s t a s  niñas habian dibuja- 

do l a  f igura de l a  madre primero y más grande y con más deta-- 

l l e ,  de todos modos p r e f i r i e r o n  e l  nifío de sexo opuesto. (28). 

Estos resultados son cons is tentes  con estudios d e  prg 

ferenc ia  de rol sexual  en adultos (Fortune 1946, Gallup 1955 y 

Terman 1938) e n  los cuales  se p r e g u n t b  a hombres y mujeres si-  
t 
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hablan deseado alguna vez pertenecer a l  sexo opuesto. Los resul- 

tados mostraron que menos del 5 % de los  hombres adultos, en cog 

t raste  con hasta 31% de l a s  mujeres recordaron que habian cons-- 

cientemente deseado 881: de l  sexo opuesto. (29)  

. 
Todos estos resultados en general, soportan l a  hipote- 

s i s  de que más mujerea prefieren e l  rol sexual masculino que horn 

bres pudieran pre fe r i r  e l  femenino . 
La hipótesis 3 predice que más mujeres no solamente -- 

prefieren, sino que adoptan el rol masculino, en comparacion con 

que los  hombres adoptan el femenino. 

. 

Emmerich (1959) usó una entrevista estructurada con -- 
muñecos con 31 niños de 3 1/2 a 5 años; para medir el grado de - 
similitud entre l a  concepción de l a  actitud alentar-controlar de 

sus padree y l a  propia actitud aliento- control de los propios - 
n i ñ e ,  observada por medio de l a  fantasia de l a  acción de l  niño- 

hacia el muñeco. Los resultados indicaron que solamente l o s  ni-- 

ños y no l a s  niñas mostraron una tendencia s igni f icat iva  a sele- 

e 

ccionar e l  padre de l  mismo sexo como modelo. As i ,  los  niños adog 

taron (en fantasia) e l  rol del padre más cercanamente que e l  de- 

l a  madre. En este sentido, l a  hipótesis se vio soportada, a l  me- 

nos para e l  caso de niAoa pequeños. (30)  

. .  
En virtud de que l a  madre esta mas tiempo típicamente- 

con l os  niños en comparacion con el’ padre, estando disponible cg 

mo modelo para idenntificación, l a  hipotesis 4 pre¿b%&e que l o s  -- 
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varones tienden a identi f icarse con un estereotipo cultural  del- 

r o l  masculino, mientras que l a s  niñas lo hacen con aspectos de - 
r o l  de su propia madre. 

Gray y Klaus (3956) hicieron un estudio importante pa- 

r a  esta hipotesis, uaando respuestas a una prueba de frases in-- 

completas y del estudio de valores de A l lport  - Vernon/Lindzey - 
resueltas por 34 mujeres y 28 hombres estudiantes de universidad, 

sus padres y con l a  opini& de dichos estudiantes a l  respecto de 

corno l a s  habrían respondido sus padres. (31 )  

# 

E l  resultado indicó más similitud entre l a s  mujeres y - 

sus madres que entre los hombres y sus padres, en ambos casos, - 
de los resultados de lae pruebas directas y de l a s  de percepción 

de los  padres por 108 h i jos .  

Estas hi&teeis también fue soportada por un estudio - 
de qazowick (1955); en el Cual, 30 estudiantes universitarios -- 
junto con BUS madres y padres fueron requeridos para evaluar COE 

ceptos; por ejemplo "yo", npapaw, »mama", etc.  E l  grado de simi- 

l i tud  de estos conceptos entre padres e hijos fue comparado y se 

encontró que l a  similitud entre l o s  padres y sus propios hijos - 
no fue ma*s s igni f icat iva  que l a  de entre padres e h i j o s  compara- 

d . 

das a l  azar. Por el otro lado, l a  similitud entre l a s  madres y - 
sus propias h i j a s  fue mayor que l a  de entre madres e h i j a s  apa-- 

readas a l  azar. (32 )  ? 

Por lo tanro, aunque los  datos sobre dibujos de figu-- 
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ras sugieren que más hombres que mujeres están identificados con 

su mismo sexo, est08 resultados sugieren que las mujeres están - 
más estrechamente identificadas con aspectos del  r o l  del padre - 
de su mismo sexo, que los hombres l o  están con su padre. 

Para complementar las investigaciones llevadas acabo- 

por Lynn, sobre las cuales se vi; antes, Ward W,, en 1968 l levó- 

acabo una investigación para determinar cuándo y en qué secuen- 

c ia ocurre el desarrollo del r o l  sexual y para investigar las es 

laciones entre los tres aspectos de dicho desarrollo. ( 3 3 )  

I 

1 Los participantes de este estudio fueron 1 6  niños y 1 6  
I 

nifias que cursabam jard ín  de niñosI primero y segundo aAo de p r i  

maria, escogidos a l  azar. 

Para evaluar l a  preferencia del r o l  sexual, se u t i l i -  

ron diversa0 láminas representando juguetes, que se mostraban a l  

n i ñ a  por pares, siendo en cada par un juguete "masculino" y otro 

"femenino". ~i n iño  t e n i a  que escoger i a  lámina que más i e  gusta - 
ra 

La adopci& del  ro l  sexual se c a l i f i c ó  mediante un jue 

go en el que e l  niño estaba expuesto a l  mismo tiempo a un modelo 

masculino y a otro femenino, teniendo que im i t a r  a alguno de -- 
e l l os  o 

Para  ca l i f i car  l a  identif icación del rol sexual se u t&  

l i z ó  e l  Teat  de Adjetivos Polares, e l  que considera l a  ident i f i -  
? 

. 
cation como una similitud percibida con uno de los  padres. A l  n i  
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fio se l e  presentaban pares de adjetivos opuestos y a continuacion 

tenia que acomdar a su padre, a su madre y a <l mismo en alguno- 

de estos dos adjetivos. 

Los resultados 

los  nifioe como las  niRas 

Los datos también dieron 

a l  mostrar que l a s  niñas 

medida que eran mayores. 

mostraron que a l a  edad de 5 años, tanto . 
ya tenian una preferencia de r o l  sexual. 

apoyo a l a  teoria de l  aprendizaje soc ia l ,  

aumentaban su similitud con BUS madres a 

En los niños varones no se encontrg este 
a 

aumento de similitud, para con sus padres sins mas hacia sus ma--- 

dres ,  Basado en estoa resultados, e l  autor dedujo que l a  identi- 

.r .r 0 

cacion ocurria a una edad mas temprana en l a s  niñas que en los n i  

fios; y que l a  preferencia de r o l  sexual precedia a l a  adopción de 

- 

r o l  sexual en ambos flexos. . 
Los niños y niñas mas pequefios no mostraron una tenden- 

c i a  s i gn i f i ca t iva  a imitar a un adulto determinado o a verse a si 
0 

mismos como parecidos a alguno de sus padres, es dec i r ,  no habían 
0 0 

adoptado el r o l  sexual. Las niñas mas grandes imitaron mas a l a  - 
0 

mujer y se percibieron como similares a su madre. Los niños mas - 
. 

grandes imitaron a l  hombre, pero no se percibieron a s i  mismos cg 

mo m a s  parecidos a sus padres o a sus madres, Estos resultados -- 
0 .r 

sugirieron a l  autor que l a  adopcion y l a  identificacion de r o l  -- 
0 

aparecian a l  mism tiempo en l a s  nifias, mientras que en los  niños 
t 

l a  adopción de rol sexual preceda  a l a  identificación. Se conclg 
.+ 0 

yo debido a estos resultados, que el proceso de adopcion puede -- 
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ser un Indice  s u p e r f i c i a l  de d e s a r r o l l o  sexual  que s o l o  re f le  - 
j a  l a s  demandas s o c i a l e s ,  que l a  i d e n t i f i c a c i b n  es u n  proceso 

más personal izado,  y que la adopcián d e l  r o l  no necesariamen- 

t e  precede a l a  i d e n t i f i c a c i 6 n .  

E s t a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  son t e n t a t i v a s  y requieren--  

todav5.a de más re f inamiento ,  sobre todo por l o  l imitado de los 

procedimientos el instrumentos de i n v e s t i g a c i á n .  

En e l  d e s a r r o l l o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  so- 

b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  r o l  s e x u a l ,  t a n  importante para e l  en-- 

tendimiento de l a  personal idad,  se requieren  mejores d e f i n i - -  

c i o n e s  de términos ,  conceptos y medidas adecuadas para niños- 

muy pequefíos. 

Part iendo de  los r e s u l t a d o s  de e s t u d i o s  como e l  an- 

t e r i o r  y o t r o s ,  entre los c u a l e s  des taca  uno de  Mussen en - - 
1969, los c u a l e s  demuestran que los niños de  4-5 afios, tienen 

r o l e s  sexuales e s t e r e o t i p a d o s  b i e n  pronunciados, Thompson S", 

en 1975 i n v e s t i g b  como ocurre  ese d e s a r r o l l o ,  en niños menores 

de  4 años,  ya que l a  r e l a c i d n  entre esos r o l e s  sexuales  e x t q  

nos y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una p r e f e r e n c i a  de  genero inter--  

n a - f i j a  o sea  l a  i d e n t i f i c a c i b n  con un género no está c l a r a - -  

mente entendida. ( 3 4 ) .  

S i n  8er capaces de decir l a  d i f e r e n c i a  entre mascu- 

l i n o  y femenino o conducta apropiada o impropia, los n i ñ o s  pg 
? 

I 

queños pueden aprender conductas diferentes re lac ionadas  con- 
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sexos. Aún mbs, la categorizackón conceptual de las dicotomias 

sexuales es necesaria para expl i car  s u s  preferencias y conduc- 

t a s  sexuales. 

Para inves t igar  l a  formación progresiva de un proce- 

so de i d e n t i f i c a c i ó n  con el género, se hizo este experimento,- 

estudiando el manejo temprano de c l a s i f i c a c i o n e s  d e l  género y- 

sus e fec tos  sobre los niños. 

Se examinaron tres aepectos de l a  c l a s i f i c a c i ó n  de-- 

géneros. 

1. E l  aprendizaje d e l  niAo para reconocer que hay - 
dos sexos y que se u t i l i z a n  c l a s i f i c a c i o n e s  consis tentes  con-- 

e l l o s .  

2, La  inc lusión d e l  niño b a j o  una de e s t a s  c l a s i f i - -  

casiones. 

6 3 .  El uso que hace e l  niño de l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  de 

sexo para guiar su conducta y se lecc ionar  sus preferencias .  

Los par t i c ipantes  d e l  presente estudio fueron acomo- 

dados en tres niveles  de edad: 24-25 meses, 3 0 - 3 1  meses y 36--  

37 meses, con i g u a l  número de hombres y mujeres en cada n i v e l .  

Las medidas para evaluar l a  d i ferenc iac i6n  de  géne-- 

r o s  fueron diferentes tests  de lenguaje recept ivo,  de c l a s i f i -  

caci6n d e  género, de a u t o c l a s i f i c a c i 6 n ,  de preguntas v e r b a l e s -  

d e  genero, de preferencias  de dibujos o c l a s i f i c a d o s ,  d e  este-  

reot ipos  d e  r o l  sexual  y de preferencias  de  género auditivos. 

b 

I 
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Los resultados obtenidos pudieron mostrar e l  desarro 

110 de l a  c l a s i f i c a c i 6  d e  géneros. los 24 meses de  edad, -- 
l o s  niños de ambos sexos ya tenian l a  habilidad de i d e n t i f i c a r  

a 
los diferentes sexos pero no se podlan a p l i c a r  a SI mismos es- 

t a s  c l a s i f i c a c i o n e s .  S i n  embargo, e s t o s  niños empezaban a ser- 

conscientes de c i e r t o s  es tereot ipos  de  r o l  sexual en s u  cultu- 

ra, ya que se pudo observar que dist ingulan c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  

de r o l  sexual  en algunas ropas y a r t i c u l o s .  

A l a  edad de 30 meses, los niños ya reconocian muy - 
b i e n  Los diferentes sexos,  y exceptuando a un 2574, los n i ñ o s  - 
ya eran conscientes de su propio sexo. A l  igua l  que los niños- 

de 24 meses, en los niños de 30  meses no se encontrb evidencia 

de preferencia de La conducta de su propio sexo, pero s i  se -- 
observe una consciencia pronunciada con respecto  a los  ester- 

t ipog de rol sexual en l a  ropa y a r t i c u l o s  domésticos. 

A los 3 6  meses, los niños ya sabian d i s t i n g u i r  e l  sg 

xo de o t r a  persona, e l  suyo propio y l o s  estereot ipos  de r o l  - 
sexual.  Se pudo notar que l a  c l a s i f i c a c i ó n  de una conducta co- 

mo masculina o femenina i n f l u l a  en e l  comportamiento d e l  niño. 

Con respecto a l a s  d i f e r e n c i a s  sexuales,  hubo una -- 
f a l t a  global  de  l a s  mismas en l a s  pruebas. En algunas de e l l a s ,  

por ejemplo, de  l ec tura ,  las niñas l o  h i c i e r o n  mejor, en otras 

fueron los niños los mejores,  Resultados ba jos  para niños a l  - 1 

manejar su propia f o t o g r a f í a ,  sugieren que e l  reconocimiento - 
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de  s u  propio sexo por los niños está r e t r a s a d o  con r e s p e c t o  a l  

de l a s  n iñas ,  aunque e l  r e s u l t a d o  g l o b a l  i n d i c a  que e l  d e s a r -  

110 d e  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  temprana d e l  género se presenta  a la- 

misma ve loc idad en niños que en niñas.  

Algunas de  las conclusiones  p r i n c i p a l e s  que pueden - 
d e r i v a r s e  de l o  expuesto en este c a p i t u l o  son l a s  s iguientes :  

El concepto de i d e n t i f i c a c i ó n  es de una e x t r a o r d i n s  

r i a  importancia en el e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l ,  la te2 

r í a  de  l a  personalidad y la p s i c o l o g í a .  Implica  fundamentalmen 

t e  que e l  niño concede s u  a l i a n z a  emocional a uno de sus pa-- 

dres y t r a t a  de d u p l i c a r  en su propia vida los i d e a l e s ,  actits 

des y conducta d e l  padre con el c u a l  se está i d e n t i f i c a n d o .  

E l  proceso de i d e n t i f i c a c i á n  se había venido plan-- 

teando como que o c u r r i a ,  primero por una i d e n t i f i c a c i b n  bás i -  

c a  con la madre, despues a l  v o l v e r s e  e l  padre l a  fuente mayor 

d e  g r a t i f i c a c i b n  y el niño a l  p a r t i c i p a r  más con él y la so-- 

s 

ciedad demandando que adopte un r o l  sexual adecuado, el n i ñ o -  

cambia con l a  edad a una i d e n t i f i c a c i ó n  con e l  padre. 

Se han usado t res  t e o r í a s  t radic iona lmente  para ex- 

p l i c a r  cámo o c u r r e  l a  i d e n t i d i c a c i b n .  La t e o r í a  d e l  decarro--  

110, l a  defens iva  y la d e l  r o l e - p l a y i n g ,  

S i n  embargo, Lynn ha d e s a r r o l l a d o  conceptos comple- 

mentarias para entender mejor el praceso de l a  i d e n t i f i c a c i 6 n ,  

el c u a l  ha s i d o  una apor tac ión  muy importante. Estos concep-- 

t o s  san: 
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1. Preferencia por un r o l  sexual.  

2, Adopcídn d e l  r o l  sexual preferido. 

3 .  I d e n t i f i c a c i 6 n  con e l  r o l  sexual adoptado. 

A p a r t i r  de estaa aclaraciones  se ha construido un- 

modelo fundamental que postula que l a  i d e n t i f i c a c i b n  sigue las -*-- 
leyes d e l  aprendizaje,  ocurriendo l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  de ambos, 

niños y niñas, primero con l a  madre. Por l o  que toca a los -- 
niños, se i d e n t i f i c a n  con su padre, sobre todo en cuanto e l  - 
niño var6n aprende que no pertenece a l a  misma categoría se-- 

m a l  que la madre. Como no hay, s i n  embargo, un modelo mascu-- 

l i n o  a la mano, se impone un es tereot ipo  masculino. 

El niño, es premiado tanto  por sus padres como por- 

l a  sociedad por e l  8610 hecho de haber nacido varbn, a s €  con- 

e l  tiempo, el niño aprende a p r e f e r i r ,  adoptar y finalmente a 

i d e n t i f i c a r s e  con e l  r o l  masculino. El desarro l lo  d e  la i d e n t i  

f i c a c i d n  adecuada con un r o l  sexual en l a  niña, es consideran 

do e n  muchas maneras, el contrar io  d e l  niño. 

Cuando la niña de ja  4’ i n f a n c i a ,  va de un mundo de- 

mujeres, de cuidados maternos, a un mundo de hombres, s i n  res i  

b i r  roforzamiento adecuado a través  de premios d i s t i n t o ?  por- 

adoptar e l  roi. femenino o con cas t igos  definidos por adoptar- 

el roi. masculino. En cierto sentido, e s  castigada simplemente 

por haber nacido mujer, por ejemplo, e l  t r a t á r s e l e  menos perm& 
? 

sivamente que a los niños y al demandársele más conformidad. 
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A s í  l a  niña rápidamente aprende a preferir  e l  r o l  mag 

c u l i n o ,  ya que nuestra c u i t u r a  e s t á  todavfa or ientada y c e n t r a -  

da hacia  e l  hombre. For o t r a  p a r t e ,  tampoco s e  les c a s t i g a  a -- 
l a s  niñas por adoptar c i e r t o s  aspec tos  d e l  r o l  d e l  sexo opuesto,  

y a s f  usan ropa masculina, y juegan con juguetes  t f p i c o s  mascu- 

l i n o s .  

Su r o l ,  cuando es adolescente  está muy poco def in ido-  

por l a  c u l t u r a .  Como todavla no e s t á  casada,  no puede jugar  su- 

rol t í p i c o  de esposa y madre, es más, l a  c u l t u r a  l a  d e s a l i e n t a -  

de que a c t u Q  para i n c o r p o r a r s e  a ese r o l ,  pues en vez de esco--  

ger, e l l a  debe ser escogida,  También, ya que s u  rol p r i n c i p a l  - 
es matrimonio y f a m i l i a ,  sus p lanes  vocac ionales  no implican e l  

mimo compromiso para una p r o f e s i b n  que en e l  caso  de un hombre. 

Los niños mejoran con e l  tiempo l a  imagen que ellos - 

tienen de s í  mismos l a s  niñas a l  c o n t r a r i o ,  l a  d e t e r i o r a n ;  s i n -  
6 

embargo, l as  niñas  se i d e n t i f i c a n  con aspec tos  r e a l e s  d e l  rol-- 

sexual  femenino. 

Una de l as  d i f i c u l t a d e s  encontradas en l a  i n v e s t i g a - -  

c i b n  r e a l i z a d a  por Payne y Musseu (1955) £ue e l  uso de pruebas- 

p s i c o i 6 g i c a s  estandarizadas  para l a  comprobaci6n de s u s  hipote-  

sis, en una so luc ión  donde no se h izo  u n  p i l o t e 0  p r e v i o  p a r a  vg 

l i d a ü  si Los intereses en e s t a  so luc ión  responderan a l o  que -- 
se qyiera  i n v e s t i g a r .  Por o t r o  lado,’ l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  que - 
en su i n v e s t i g a c i b n  l l e g a  a d a r ,  l a s  dan como s i  fuera  para t o -  

I 

do t i p o  de s u j e t o s  y no l a s  encontraron en l a s  c a r a c t e r i s t i c a s -  
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propias d e  l a  muestra ut i l izada .  S i n  embargo u t i l i z a n  buenos - 
eiementos t e b r i c o s ,  que los delimitan y defiere para e v i t a r  -- 
en este aspecto e v i t a r  prestaciones equivocadas. 

La investigacibn llevada a cabo por Musseu y Dester- 

para determinar l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de los niños con l o s  padres, 

es una invest igación completa t e ó r i c a  y metodol6gicamente, --- 

teoricamente encuadran su punto de v i s t a  basándose en diversos 

ase tores ,  y evaluaron sus resultados en base a c r i t e r i o s  y ut& 

l i z a a s  previamente por o t ros  autores l o  que hace que t e n g a n  - 
mayor validez y menos subjetividad en l a  interpretacibn.  S i n  - 
embargo, e l  necesario c r i t e r i o  de  generaliaacidn expuesto a n t e  

riormente, se puede u t i l i z a r  para e s t o s  autores,  ya que no de- 

lincuentan l a s  cancelaciones a l a s  que l legaron en su estudio- 

para una poblacibn con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  cu l tura les ,  económi 

c a s  y s o c i a l e s  s imilares  a su muestra, 

Las aportaciones de Lynn para acentuar mejor e l  pro- 

ceso de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  e n  su t e o r í a  sobre l a  i n f l u e n c i a  - 

de l as  di ferenc ias  sexuales en l a  ident i f i cac ibn ,  doce te6r ias  

y muy importantes y c l a r i f i c a  una ser ie  de conceptos, e inves- 

t igaciones  que se varian dandosa e s t a  acera cocefeesa y contra 

dictoriaademás, pome un c l a r o  e l  hecho de qze el. proceso de - 
desarro l lo  de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  se encuentra afectada por la - -4-- 
cul tura ,  cosa que ningún o t r o  autor habla especif icado,  y que- ? 

es muy importante para entender este  proceso, ya que no es --- 
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universal y se dará con diferentes matdces y formas en los  di- 

ferentes grupos sociales. Este autor pone de re l i eve  que e l  -- 
proceso de identi f icacián requiere l a s  leyes de l  aprendizaje,-- 

que variarán de una cultura a otra. 

Las conclusiones de Donreau sobre el sol primario de 

esposa y madres de l a  mujer estando orientadas hacia e l  tipo-- 

de vida norteamericana, ya que compasa l a  importancia de sus- 

planes vacacionales con l a  de los  varones, cosa que tiene que 

ver con e l  modo y e s t i l o  de vida norteamericano, y que de sugg 

r ir  necesaria podria l legar  a que sa l iera  a otra Bociedad o cuL 

tu r a .  Podrían ha l larse  semejanza en l a  c lase  media de l a  socis  

dad mexicana en donde e l  desarrol lo  profesioral  se ha genera- 

l izado en los últimos afiO8, pero tomando can cuenta factores -- 
socioeconddcos y po l í t icos  importantes que diferencian y en- 

t izap  l a  cultura mexicana. 

Es importante e l  estudio realizado por David Lynn es 

e l  que conpronta los resultados de varias investigaciones con- 

sus hipótesis, ya que t r a ta  de dar una versión mas integral  y- 

g lobal  de l a s  investigaciones, en donde se pueden ver con mas- 

claridad l a s  discrepancias y semejanzas entre éstas. s in  embgr 

go una limitacibn importante de este estudio, es que l lega a-- 
Ii 

tener como semejantes investigaciones que ut i l izace  diferentes 

enestreuecestos pruebas proyectivas’ juegos especializados y -- 
procedimientos de investigaci6n, y que parten de presupuestos- 
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t e o r j c o s  diferentes. Igualmente dose l a s  encuestas t a n  hetero- 

genicos y can c a r a c t e r í s t i c a s  diferentes que hacen que l a  com- 

paración y recopi lac i6n ds l a s  invest igaciones  no sea ob je t iva  

y queralizable.  m e r o  el i n t e n t o  de englosar y reunir  es tas -  

investigacZones dan mérito considerable a este autor,  a pesar- 

de sus l imitaciones.  

Thoupou a l  estudiar  como a c e r s e  el desarro l lo  de  los 

r o l e s  sexuales ss tes iot ipados en niños menores de 4 años, se - 
base en los resultados de estudice anter iores  hace bases teogi  

cas semejantes, a pesar d e  que su c l a s í f i c a c i b n  y medidas para 

evaluar l a  d i ferenc iac ibn  que quería encontrar l a s  delimita c- 

conceptral iza y d e f i n e  correctamente, sus resultados se encue1 

t r a n  c l a s i f i c a d o s  de manera a r b i t r a r i a  a l  no fundamentar esta-  

diversión,  y no delimita su estudio para un deteriorado sec tor  

de 1~ sociedad norteamericana. 

En genera l  podemos decir que una l imitacibn importan 

te do e s t o s  estudios estrema en e l  uso frecuente que se hace - 
de precerbas ps ico l6g icas  estandarizadas, que muchas veces no- 

considerase con l a a  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de los s u j e t o s  

a los que se las a p l i c a ,  y esto puede conducir a conclusiones- 

erraneas. 

Otra l imitación importante es gue en l a  mayoría de -- 

l a s  invest igaciones  no se toma a l  ihdividuo e n  su medio ambien 

t e  r e a l ,  s i n o  b a j o  c ircunstancias  previamente e s t a b l e c i d a s  que 
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visión parcializada del  fenomeno. 

Una dificultad encontrada en algunos de los estudios 

revisados fue la falta de explicasióri y delimitación de los -- 
._ - , 

conceptos que en e1108 se utiliza, que los{ doce] por conocidos, 

y que puede llenar a interpretaciones diversos que no concuer- 
7 dan con la del autor. además %a utilización de @ose:variados - 

instrumentos, sin la justificación adecuada para su curso, llg 

van a pesar en la arbitrariedad para engogerlos como un elemen - 

to de subjetividad en de l a  investigación. 

Las quesalizaciones que muchas veces realizace en es 

tos estudios, no pueden ser realidades como t.ales, sino para  - 
grupos sociales como caracteristicas semejantes a las muestras 

utilizadas, y con diferentes matices cuando se realizan de cui 

tura a cultura. Además, estas pautas antes mencionadas proceden 

tornarse en cuenta para investigaciones sobre el tema de identi 

ficaeión que se hagan en nuestro pa ís .  
a 
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CAPITULO I 1  

LAS VARIABLES FAMILIARES. 

N u e s t r a s  p e r s o n a l i d a d e s  se v a n  formando y desarro-- 

l l a n d o  por medio d e  los c o n t a c t o s  c o n  o t r a s  p e r s o n a s .  Este *- - 
- 4.- 

proceso d e  s o c i a l i z a c i b n  empieza p r i m e r a m e n t e  c o n  las  perso-- 

n a s  que r o d e a n  aS. n i ñ o ,  es d e c i r r  c o n  l a  f a m i l i a ,  tomando el- 

l u g a r  p r e p o n d e r a n t e  e n  ésta los padres. 

E l  o b j e t o  d e  este c a p í t u l o  es o b s e r v a r  cómo el p r i -  

mer a g e n t e  s o c i a l i z a n t e ,  l a  f a m i l i a ,  puede o no afectar  e l  d e  

s a r r o l l o  d e  las c o n d u c t a s  c a l i f i c a d a s  como " m a s c u l i n a s "  y "fe 

menino" .  

Se h a n  rea l izado  muchas i n v e s t i g a c i o n e s  e n  donde se 

ha podido o b s e r v a r  que e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s -  

c o n # u c t a s  d e  n i ñ o s  y n i ñ a s  desde  edad muy t e m p r a n a  y se ha -- 

planteado f r e c u e n t e m e n t e  l a  p r e g u n t a  d e  has ta  q u é  p u n t o  l a s  - 

d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s  e n t r e  n i f l o s  y nifías e s t á n  d e t e r m i n a d a s -  

por l as  i n f  1 a e n c i a s  a m b i e n t a l e s .  

S e  i n t e n t a r á  e x p o n e r  todas las v a r i a b l e s  f a m i l i a r e s  -- I q u e  de a l g u n a  manera e s t á n  i n f l u y e n d o  e n  el desarro l lo  d e  l o s  

roles s e x u a l e s .  Para esto, se e x p o n d r á n  los s i g u i e n t e s  p u n t o s  : 

En primer l u g a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  t r a t o  d e l  n i -  4.- 
i' 

I 
fío, d e p e n d i e n d o  d e  su sexo, d e s d e  80s primeros d í a s  d e  su n a -  
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cimiento hasta los dos años de edad. 

En segundo, la  interacci6n de los padres con sus -- 

h i j o s  a p a r t i r  d e  l o s  dos afios de edad y los e f e c t o s  del t r a -  

t a  d i f e r e n c i a l  sobre la conducta de los niños y niñas. 

En t e r c e r o  l a s  act i tudes  d e  los  padres e n  re lac i6n-  

a l  sexo d e l  h i j o .  

Y ,  finalmente l a  estructura fami l iar  corno factor  de 

terminante e n  e l  desarro l lo  del  rol sexual en el niño y l a  n i -  

ña. 

Muchos investigadores s e  han dedicado a estudiar -- 

desde qué edad se pueden observar l a s  di ferenc ias  sexuales.  En 

t r e  ellos s e  encuenbran Goldberg y Lewis, quienes real izaron 

u n  estudio en una s i tuación de juego l i b r e  para observar l a s -  

di ferencias  de sexo e n  l a  conducta d e  nirios y niñas h a c i a  su- 

madrp, jueguetes y una s i tuación de frustracibn (1). Los in- -  

fantes tenlan 13 meses d e  edad y ya habían s ido part ic ipantes  

en u n  estudio realizado por Kagan y Lewis ( 1 9 6 5 )  donde s e  o i ~ -  

tuvo la  información de l a  re lac i l jn  madre-hijo a los s e i s  ns.z-- 

ses de edad (2). 

El estudio s e  r e a l i z ó  en un cuarto de juegos en e l -  

cual  estaba presente l a  madre. Los resultados obtenidos rnos-- 

t raron q u e  l a s  niñas al ser quitadas de los brazos d e  s u s  ma- 

dres para jugar durahte 15 minutos,’ mostraron una mayor ucpeE 
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dencia,  ya que tuvieron más resistencia a de jar la  y buscaron - 

más contacto f l s i c o  y verbal  hacia e l l a .  Los niKos estuvieron- 

más l e j o s  d e  l a  madre, aunque no de manera relevante.  

La s i tuacibn de frustración s e  l l e v ó  a cabo después- 

de l a  s i tuacibn de juego l i b r e  y s e  u t i l i 2 6  una red q u e  d i v i - -  

día e l  cuarto de juegos de l a  mitad, para a s í ,  separar a l a  m a  

dre del  h i j o .  Las niñas s e  movieron, llorando y pasaron más -- 
tiempo en e l  centra  d e  l a  barrera ,  mientras que los niKos h i - -  

c ieron un i n t e n t o  a c t i v o  de rodearla.  

No s e  encontraron d i ferenc ias  de sexos e n  l a  prefe--  

rencia  t o t a l  d e  juguetes,  pero s í  en l a  cantidad de tiempo u t i  

l izado e n  j u g u e t e s  individuales y l a s  maneras e n  que los em- - 

plearon. Las niñas jugaron más con cubos, un pizarrón, un  p e - -  

r ro  y un gato d e  peluche, Los niños p r e f i r i e r o n  jugar con un-- 

mazo,o con una cortadora de pasto,  fueron más ac t ivos  y golpea 

ron signif icativamente más los juguetes que l a s  niñas. 

Los autores concluyeron que una posible  determinante 

de la  conducta d e l  niño hacia s u  madre e n  e l  cuarto d e  juego - 
pudo haber s ido l a  conducta d e  és ta  hacia e l  niño en una edad- 

más temprana. Los datos que s e  hablan obtenido en esta  muestra 

a los se i s  meses de edad, indicaron q u e  l a s  madres de l a s  n i - -  

fías tenían un mayor contacto f l s i c o  con s u s  h i j a s  q u e  e l  que prg 

sentaban l a s  madres de los  niños. Tbrnbién se  pudo observar que 
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el .  niflo que tenía mucho contacto con l a  madre a los seis meses 

de edad, buscaba más e l  contacto f í s i c o  con l a  madre a los t r g  

ce meses,que aquel n i ñ o  a l  que se l e  había proporcionado menor 

contacto f í s i c o  a l  tener seis meses de edad. 

En 1973 Jacklin, Maccoby y Dick estudian l a  conducta 

ante una barrera asl. como l a  preferencia d e  juguetes en i n f a n -  

tes.  ( 3 )  Replicaron e l  estudio de Goldberg y Lewis con su mueg 

tra  similar de niñas y n iñas  de 13 y 14 meses de edad. 

Incluyeron como variables adicionales : a )  l a  cerca-- 

n í a  ( s i tuac ión  similar a l a  u t i l i z a d a  por Goldberg y Lewis) o- 

lejanía ( 2 . 4  m. de distancia) del niño o niña de su madre du-- 

rante l a  situacibn de juego l ibre  y B) una fase en l a  que l a  - 

madre e h i j o  ( a )  jugaban juntos. Dentro de los juguetes se i n -  

cluyeron a un robot, muñecos de peluche y trenes. 

Los resultados mostraron que l a  variable de cercanía 

o lejanía fue relevante a l a  conducta que niños y niñas presea 

taban a l  ser separados de su madre por una barrera. 

No existieron diferencias totales en e l  l lanto junto 

a l a  barrera. Los niños  y niñas que estuvieron le jos de su ma- 

dre  no d i f i r i e ron  significativamente entre e l los ,  pero se en-- 

contraron diferencias sexuales en l a  situación de cercanía de- 

l a  madre, ya que las niñas que estuvieron cerca de su madre en 

l a  situación de juego l i b re  Ilorardn más que los  niños que se- 

, 
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encontraban en l a  misma s i tuacibn.  

Por o t r o  lado, los niños que hablan inic iado s u  jue-  

go l e j o s  d e  l a  madre l loraron signif icativamente más que aque- 

l l o s  q u e  habitan sido colocados cerca de s u  madre. 

Los autores concluyeron que e s t a s  d i ferenc ias  d e  con 

ducta estuvieron más determinadas por l a s  condiciones experi--  

mentales que por l a s  d i ferenc ias  de sexo. 

Por otro  lado a l  observar a l a  madre jugando con s u -  

h i j o  o h i j a ,  no s e  encontrb que ésta estuviera estereotipando- 

l a  preferencia d e  juguetes,  pues no jug6 Gnicamente con aque-- 

110s juguetes asociados con e l  sexo de s u  h i j o  o h i j a .  

En cuanto a l a  preferencia de juguetes,  s e  encontró- 

que l a  Gnica diferencia sexual s i g n i f i c a t i v a  fue l a  preferen-- 

c i a  hacia los robots por parte  de los niños, por l o  q u e  estos-  

resuJtados confirman los encontrados e n  e l  estudio. de Gold-- 

berg y Lewis e n  re lac ibn  a q u e  l a  preferencia de juguetes s e  - 

ha inic iado a los 13 y 14 meses. 

El hecho de que l a s  d i ferenc ias  sexuales en niños y- 

niñas desde e l  primer año d e  vida pueden e s t a r  determinadas -- 
por e l  t r a t o  d i f e r e n c i a l  q u e  se l e s  brinda en etapas más tern-- 

pranas ha sido corroborando en varios estudios como e l  de Re-.-. 

belsky y Hanks, en donde se investigó l a  interacción padre h i -  

j o  o h i j a .  La muestra empleada en ekte estudio c o n s i s t i b  en 10 

niños, 7 d e  los cuales eran hombres y 3 mujeres. Se r e g i s t r a -  
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ron en c i n t a s  perfodos de 24 horas para a s í  observar l a s  inte 

racciones a que e l  niño s e  vefa s u j e t o  durante todo e l  d í a . E g  

t o s  r e g i s t r o s  se realizaban cada dos semanas y durante un pe- 

riodo de 3 meses que comenzaba a p a r t i r  de la  segunda semana- 

de v i d a  d e l  neonato. Estas grabaciones s e  realizaban inser tan  

do un pequeño micr6fono en e l  niño ( 4 ) .  

Se observd que e l  nGmero de interacciones  de l  pa-- 

dre varia en funeibn de l a  edad y del  sexo del  neonato. Los - 
padres pasaron menos tiempo hablando a sus h i j o s  durante l a  - 

última mitad del  estudio que durante la  primera mitad. Esta - 

disminuci6n en l a  in teracc i6n  verbal fue más marcada entre  -- 

l o s  padres de las niñas que entre  los padres de los niños. A- 

pesar de e s t a  tendencia,  no s e  encontraron correlaciones s i g -  

n i f i c a t i v a s  

Para poder re lac ionar  e l  t r a t o  brindado a l  infante-  

por su  padre y por s u  madre, los autores real izaron una compg 

raci6n entre  sus resultados y aquéllos obtenidos por Moss - - 
( 1 9 6 7 ) ,  en donde s e  observaron l a s  conductas de in teracc i6n  - 
madre-hijo o h i j a  primogénitos, ( 5 )  

O 

En e s t a  comparación, s e  pudo observar que la  condug 

t a  d i f e r e n c i a l  del  padre hacia e l  bebé, dependiendo de su se 

XO, es  la opuesta a la conducta d i f e r e n c i a l  de l a  madre, ya - 

que mientras que los padres de la  riiña hablaron más que los - 

padres de los niños a l a s  2 y 4 semanas de edad, l a s  madres - 
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de los niños interactuaron verbalmente más que l a s  madres de- 

l a s  n.iñas a la  edad d e  t r e s  semanas. Cuando los infantes  a l  - 

canzaron los t r e s  meses de edad, estos  patrones s e  hic ieron - 

opuestos, es d e c i r ,  ambos padres interactuaron verbalmente -- 

más con e l  h i j o  de s u  mismo sexo. 

Estos resultados han sido replicados en otros  estu- 

dios .  Lewis y Freedle observaron a 2 0  niños y 2 0  niñas negros 

y blancos d e  t r e s  meses y a s u s  madres. Estas observaciones - 

se real izaron en sus hogares. Las madres de l a s  niñas, a l  - - 

igual  que l o  encontrado por Moss, interactuaron verbalmente - 

más con sus h i j a s  que l a s  madres de los niños, (6) 

En o t ro  estudio realizado por Lewis, s e  observó a - 

15 niAas y 17 niñoe negros y blancos d e  3 meses y s u s  madres- 

en s u  hogar. Tambih s e  observb que las madres de los niños - 

hablaron menos con e l l o s  que l a s  madres de l a s  niñas. ( 7 )  

La ausencia o presencia d e l  padre dependiendo del  - 

sexo de s u  h i j o  ha s ido estudiada por varios invest igadores , -  

pero los resultados han s ido inconsis tentes .  

En u n  estudio realizado por Gewirtz y Gewirtz, s e  - 

observaron l a s  conductas d e  los padres de 12 niños y 1 2  niñas 

de 4 y 8 meses de edad, a l  i r l o s  a v i s i t a r  a l a  guarderla de- 

un kibbutz. E n t r e  la6 conductas que se  midieron estaba l a  c a c  

t i d a d  de tiempo q u e  pasaba el padre junto a su h i j o  o h i j a , - -  
1 

( 8 ) .  
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Los resultados mostraron que los padres i s r a e l i t a s  - 
tendían a e s t a r ,  aunque no d e  manera s i g n i f i c a t i v a ,  más con -- 

s u s  h i j o s  que con sus h i j a s .  

Por o t r o  lado en e l  estudio realizado por Pederson - 

y Robson, es tos  hallazgos no fueron replicados.  La muestra i n -  

cluy6 a los padres y madres de 21 ,ñiños  y 24 niñas de 8 a 9 - 

meses y medio de edad. Se midi6 e l  grado y l a  calidad de l a  -- 

involucracidn d e l  padre con su h i j o  mediante entrev is tas  es -  - 
tructuradas conla  madre (9). 

Los resultados mostraron que los padres s e  preocupan 

más pos e l  b ienestar  de l as  bebés que de los bebés. No s e  en--. I r C  

contraron diferencia8 s i g n i f i c a t i v a s  e n  e l  tiempo que e l  padre 

pasaba con s u  h i j o  o h i j a .  

Estos estudios han producido una pregunta  interesan- 

t e  qye hasta la fecha c a s i  no ha s ido investigada. Las paatas- 

I de vocalizaci6n de los  padres hacia su h i j o  dependiendo de l  se 

xo son d i ferentes ,  pero pueden e x i s t i r  o t r o  t i p o  de conductas- 

paternas que propicien la  adquisicibn d e  l a s  d i ferenc ias  sexug 

l e s ,  como s e r í a  e l  grado de estimulación f í s i c a .  

Ex is te  un estudio realizado por Yarrow, Rubenstein y 

Pedersen en donde s e  estudia e s t a  interrogante.  La muestra con 

s i s t i b  en 21 niños y 20 niñas negros de 5 y 6 meses de edad y- 

l a s  personas que se encargaban de sd crianza. Se real izaron -- 

dos observaciones en s u s  hogares s e  midieron c i e r t a s  conductas 
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d e l  niño y las personae q u e  los  cu idaban .  ( 1 0 ) .  

Los resultados mostraron que los niños rec ibieron n& 

veles  de estimulaci6n s o c i a l  s ignif icativamente más a l t o s  que- 

l a s  niñas. También l a s  respuestas motoras gruesas fueron s i g n i  

ficativamente más estimuladas en l o s  niños que en las n i ñ a s . - -  

S i n  embargo, este estudio no espec i f i ca  e l  sexo d e  la  persona- 

que s e  encargaba d e  l a  crianza de l  neonato. 

En l a  l i t e r a t u r a  s e  encuentran una s e r i e  de estudios 

que s e  han real izado con respecto a l a  re lac ión  de l a  madre -- 

con s u  h i j o  ( a ) .  Se ha podido observar una amplia gama de i n - -  

f luencia  sobre muchos t ipos  de conducta en los niños y n iñas , -  

como ser ían la obediencia, autonoda,  independencia, a f e c t o ,  - 

motivación d e  logro,  agresión,  etc.  

Uno d e  los  estudios más completos con respecto a l a s  

I- condluctas antes mencionadas, es  e l  real izado por Hatf ie ld ,Fer-  F &  

\ 

guson y Alpert,  en donde se observaron como conductas s i g n i f i -  

ca t ivas  en l a  r e l a c i e n  madre-hijo ( a )  l a  dependencia, indepen- 

dencia,  a fec to ,  motivación de logro, agresión,  e t c .  (11). 

ia muestra que s e  u t i l i z 6  inc lu ía  a 2 1  niños y 19 -- 

niñas cuya edad promedio era d e  cuatro afios con 10 meses y c u -  

yo  orden de nacimiento era diverso.  Los datos de la in terac -  - 
c i b n  madre-hijo, s e  recogieron en dos períodos de media hora - 

de d u r a c i b n  cada uno. En l a  primeralsesión s e  pedía que el n i -  

ño  dibujara mientras que s u  madre completaba u n  cuest ionario ,  - 
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para d e  esta manera  o b s e r v a r  a l a  madre e n  una a c t i v i d a d  que - 

e x i g l a  c o n c e n t r a c i 6 n ,  m i e n t r a s  que e l  h i j o  r e a l i z a b a  una a c t i -  

v i d a d  d e  menor i m p o r t a n c i a .  Después l a  madre y e l  n i ñ o  p a r t i c i  

p a b a n  e n  un j u e g o  p r e v i a m e n t e  es t ruc turado  y e n  donde se v e i a n  

l a s  i d e a s  que e l  n i ñ o  t e n í a  c o n  respecto a sf mismo, a sus pa- 

d r e s ,  a una n i ñ a  y a un n i ñ o .  

En la segunda  s e s i b n ,  e l  n i ñ o  p a r t i c i p ó  e n  dos jue - -  

gos e n  donde s u  madre le p o d l a  a y u d a r ,  s i  e l l a  a s €  l o  d e s e a b a .  

A l  c o r r e l a c i o n a r  las c o n d u c t a s  d e  los h i j o s  y las  m a d r e s ,  f u e -  

muy i m p o r t a n t e  e l  p o d e r  o b s e r v a r  que una misma c o n d u c t a  mater- 

na puede  afectar  d i f e r e n t e m e n t e  l a  c o n d u c t a  d e l  n i ñ o  d e p e n d i e g  

do d e  su sexo. 

Por l o  que respecta a l a  d e p e n d e n c i a  e n  e l  n i ñ o ,  se- 

d e t e c t 6  que ésta  se c o r r e l a c i o n a b a  p o s i t i v a m e n t e  c o n  e l  a f e c t o  

d e  la madre y c o n  su r e s p o n s i v i d a d  h a c i a  él c u a n d o  e s t a b a  rea -  

l i z a n d o  sus c u e s t i o n a r i o s ,  a s €  como por s u  p r e s i b n  para q u e  -- 
* 

fuese i n d e p e n d i e n t e  y t u v i e r a  logros. En l a  n i ñ a  se e n c o n t r ó  - 

q u e  l a  d e p e n d e n c i a  estaba c o r r e l a c i o n a d a  p o s i t i v a m e n t e  c o n  l a -  

r e c o m p e n s a  d e  l a  madre a l  mostrar su h i j a  es te  ti 'po d e  c o n d u c  

t a .  

Por otro lado,  l a  p o c a  d i r e c t i v i d a d  y h o s t i l i d a d  maq 

t e r n a ,  a s 1  como e l  bajo uso d e  modelos como método para i n - - - - -  

f l u e n c i a r  la c o n d u c t a  d e l  n i ñ o ,  e s Q u v í e r o n  c o r r e l a c i o n a d o s  po- 

s i t i v a m e n t e  con l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  niño v a r ó n ,  m i e n t r a s  q u e -  
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f u e  l a  p r e s i b n  y l a  r e c o m p e n s a  por la c o n d u c t a  

t o  l a  q u e  se c o r r e l a c i o n ó  p o s i t i v a m e n t e  c o n  l a  

d e  l a  n i ñ a .  

El efecto e n  e l  n i ñ o  o n i ñ a ,  t a m b i é n  

d u c t a s  d i s t i n t a s  e n  la madre, p u e s t o  q u e  e n  e l  

esta v a r i a b l e  e s t u v o  relacionada p o s i t i v a m e n t e  

d e  r o l  d e  a d u l -  

i n d e p e n d e n c i a  - j' 
-- i 

d e p e n d i ó  d e  con 

c a s o  d e l  n i ñ o  - 

c o n  l a  recomperi 

sa materna d e b i d a  a su i n d e p e n d e n c i a  y m o t i v a c i ó n  d e  logro y - 
n e g a t i v a m e n t e  c o n  la p r e s i b n  m a t e r n a  d e  ser o b e d e c i d a ,  e n  t a n -  

t o  que e l  a f e c t o  e n  l a  n i ñ a  se r e l a c i o n ó  p o s i t i v a m e n t e  c o n  e l -  

afecto y f a l t a  d e  h o s t i l i d a d  m a t e r n a s .  

Los n i ñ o s  a l c a n z a r o n  p u n t a  j e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  más 

a l t o s  e n  los q u e  se  re f iere  a t e n s i ó n  y a g r e s i 6 n .  S e  o b s e r v o  - 
q u e  la h o s t i l i d a d  y e l  c a s t i g o  a l a  i n d e p e n d e n c i a  e s t a b a n  muy- 

r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c o n d u c t a  a g r e s i v a  d e l  n i ñ o .  La t e n d e n c i a  - 

d e  ha madre hacia  l a  c o n f o r m i d a d ,  pudo p r e c i p i t a r  l a  a g r e s i b n -  

d e l  n i f l o ,  pero por otro l a d o ,  n o  s e  supo s i  l a  c o n d u c t a  d e  l a -  

madre p u e d e  ser una r e a c c i b n  e n  c o n t r a  d e  l a  c o n d u c t a  a g r e s i v a  

d e  s u  h i j o .  

Se o b s e r v ó  q u e  l a  c o n d u c t a  a g r e s i v a  e n  l a s  n i ñ a s  s e -  

o r i g i n a b a  d e l  c o n f l i c t o  q u e  s u r g i a  a l  ser c a t i g a d a s ,  t a n t o  por 

su d e p e n d e n c i a  como por su i n d e p e n d e n c i a .  La a u t o - a g r e s i ó n  e n -  

l a s  n i ñ a s  se r e l a c i o n 6  c o n  l a  p r e s i ó n  a l a  Conformidad (pre- - 

s i 6 n  a l a  o b e d i e n c i a ,  r e s t r i c c i ó n  $ c a s t i g o  d e  d e p e n d e n c i a ) .  

Las c o n d u c t a s  d e  las madres q u e  i n f l u e n c í a n  l a  c o n - -  
! 
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c ienc ia  del  niño para ver las di ferenc ias  de conducta en los - 

r o l e s  sexuales,  fueron l a  f a l t a  d e  host i l idad y permisividad - 

de independencia en los niños y l a  preci6n de la  conformidad - 

y orden en l a s  niñas. 

No todos los  resultados antes expuestos han sido vá- 

l idos  en otros  estudios,  como se expone en l a  investigación -- 

real izada por Baumripd y Black, e n  donde se t rataron de exami- 

nar emhfricamente l a s  re lac iones  entre  l a s  conductas de l o s  pa 

dres ,  l a s  ac t i tudes  d e  los padres y l a s  conductas de l o s  niños. 

(12) 

En e s t e  estudio s e  u t i l izaron  95 famil ias  de c l a s e  - 
media que tenían h i j o s  o h i j a s  de tres a cuatro aflos, cuyos pa- 

dres y madres poseían un nivel  educacional muy a l t o .  

Las conductas de l o s  niños fueron inicialmente obseg 

vada5 en l a s  guardetías a l a s  que todos e l l o s  a s i s t í a n .  Se reg 

l izaron además v i s i t a s  domici l iar ias  en donde un psicólogo el% 

boraba l a s  observaciones necesarias e n  re lac ión  a l a s  conduc-- 

t a s  de los padres y de los h i j o s  mediante una s e r i e  de esca las .  

Además d e  e s t a s  observaciones, s e  e n t r e v i s t 6  a l o s -  

padres  individualmente y se midieron varias de s u s  act i tudes  - 

hacia los hijos. Las variables  de a f e c t o  s e  relacionaron posi-  

tivamente con la conducta aut6noma d e l  niño y no a s í  de la  n i -  

fia . l 
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7 El c a s t i g o  d e  los padres se a s o c i 6  con conducta po- 

co deseada en los niños. E l  c a s t i g o  d e  l a  madre hac ia  l a  h i j a  
I 
I 

se a s o c i 6  con conductas deshib idas ,  amistosas y s o c i a l e s  -- I 

h a c i a  los padres y adul tos .  Los autores  s u g i r i e r o n  que é s t o  - 

se podía  deber a l  hecho d e  que l a s  niñas estaban expuestas en 

este caso a s i tuac iones  d e  t e n s i e n  que los h i j o s  t i e n e n  nor-- 

malmente y entonces aprendieron que l a  conducta ag res i va  es - 
mucha8 veces re fo rzante .  

Las demandas maternas d e  s o c i a l i z a c i ó n ,  se asocia--  

r o n  con l a  conducta adapta t i va  e independiente  en las niñas.- 

La d i s c i p l i n a  paterna cons i s t en t e  y l a s  demandas maternas de- 

madurez, se asoc iaron  con conductas d e  independencia y aserti. 

v idad  en los niños. En l a s  niñas l a  d i s c i p l i n a  paterna cons is  

t e n t e  se c o r r e l a c i o n 6  con una conducta amigable,  b i e n  s o c i a l &  

z a d t  y dependencia. 

La d i s c i p l i n a  materna cons i s t en t e  no se r e l a c i o n ó  - 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con ninguna d e  l a s  conductas de  los  niños- 

y niñas. Esta d i s c i p l i n a  cons i s t en t e  es tuvo  re lac ionada  nega- 

t i vamente  con e l  g rado  d e  educación d e l  padre y de l a  madre. 

El que los padres y madres d i e r a n  j u s t i f i c a c i o n e s  - 

a sus Grdencs, a s l  como que escucharan a su h i j o ,  se a s o c i ó  - 

con una conducta independiente  y no conformista en e l  niño,  - 

y con una conducta e s t a b l e  en l a s  niñas: 

En r e l a c i ó n  con l a  conducta pas iva ,  dependiente y - 



52 

estereotipada e n  e l  n i ñ o ,  se  pudo o b s e r v a r  q u e  ésta  se debla  - 

e n  g r a n  p a r t e  a l a  r e s t r i c t i v i d a d  m a t e r n a  d e  i n d e p e n d e n c i a .  _í 
Con los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  los dos e s t u d i o s  p r g  

v i o s  se podria hacer una c o m p a r a c i 6 n  p a r a  e v a l u a r  los fac tores  

q u e  p a r e c e n  t e n e r  más c o n s i s t e n c i a  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s -  

c o n d u c t a s  e n  n i ñ o s  y n i ñ a s .  

Podemos o b s e r v a r  q u e  e l  c a s t i g o  r e s u l t a  ser c o n t r a - -  

p r o d u c e n t e  e n  los n i ñ o s ,  p o r q u e  p r o v o c a  c o n d u c t a s  a g r e s i v a s ,  - 

pero e n  r e l a c i b n  a las n i f i a s ,  los resul tados  n o  se m u e s t r a n  -- 

t a n  claros p o r q u e  H a t f i e l d  e n c o n t r ó  q u e  e l  c a s t i g o  d e  d e p e n d e n  

c i a  e i n d e p e n d e n c i a  es e l  q u e  p r o d u c e  s u  c o n d u c t a  a g r e s i v a  - - 
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  e s t u d i o  d e  F e r g u s o n  n o  se  c l a r i f i c a  e l  c a s -  

t i g o  a q u e  t i p o  d e  c o n d u c t a s  es e l  q u e  p r o d u c e  e l  comportamien 

t o  d e s i n h i b i d o  e n  l a s  n i ñ a s .  ( 1 3  

En r e l a c i b n  c o n  l a  c o n d u c t a  d e p e n d i e n t e  e n  los n i ñ o s ,  

la v a r i a b l e  d e  a f e c t o  como d e t e r m i n a n t e  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  o- 

d e p e n d e n c i a  e n  el h i j o ,  r e s u l t 6  c o m p l e t a m e n t e  c o n t r a d i c t o r i a  - 

e n  ambos e s t u d i o s .  S i n  e m b a r g o ,  s í  hubo r e l a c i ó n  e n t r e  l a  rec- 

t r i c t i v i d a d  m a t e r n a  como d e t e r m i n a n t e  d e  l a  d e p e n d e n c i a  d e l  hi 

j o  e n  e l  e s t u d i o  d e  Baumrind y l a  r e s p o n s i v i d a d  m a t e r n a ,  exprg 

sada como e x c e s i v a  r e s p o n s a b i l i d a d  a l  h i j o  y p r e s i ó n  d e  i n d e - -  

p e n d e n c i a ,  e n  e l  e s t u d i o  d e  H a t f i e l d .  

Resumiendo,  l a s  c o n d u c t a s  ' c - n s t a n t e s  e n  ambos estu--  

d i o s  se d i e r o n  G n i c a m e n t e  e n :  e l  c a s t i g o  m a t e r n o ,  que p r o v o c a -  
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agresil jn en e l  n iño ,  y l a  r e s t r i c t i v i d a d  materna que produce -- 

una c o n d u c t a  dependiente  e n  e l  h i j o .  

Otra conducta en donde se encuentran d i ferenc ias  e n - -  

tre los dos sexos es l a  o b e d i e n c i a ,  y f u e  estudiada por Minton, 

Kagan y Levine (14). La muestra comprendía a 49 niAos y 4 1  n i - -  

ñas  d e  27  meses de edad, a los que se les observó  en  d o s  ocasig 

ne8 e n  s u  casa. Los padres fueron acomodados en  c u a t r o  catego--  

r l a s  dependiendo de s u  e s c o l a r  idad. 

Se observaron d i v e r s a s  conductas d e l  h i j o  ( a )  y s u  ma 

d r e  mediante una ser ie  d e  escalas.  Las madres regañaron c o n d u c -  

t as  d i f e r e n t e s  e n  los niños  y en las n i ñ a s ,  a los niños  se les-  

regaño por haber mostrado a g r e s i b n  h a c i a  l a  madre, y a l a s  n i - -  

ñas por haber hecho mal alguna a c t i v i d a d .  

Fu& t a m b i h  importante  e l  observar  l a  i d e a  q u e  l a  ma- 

dre Qene de  su h i j o  dependiendo d e l  sexo. A l  a n t i c i p a r  conduc- 

t a s ,  las madres se preocuparon más por el b i e n e s t a r  f í s i c o  d e  - 
sus h i j a s  ( d e b i l i d a d  f í s i c a )  y por e l  c o n t r a r i o  procuraban que- 

los niños  no rompieran objetos  d e l  hogar ( a g r e s i b n ,  f u e r z a  f r s i  

c a l .  

En la conducta p u n i t i v a ,  se  observb que l a s  madres -- 
con una mayor educacibn escolar e r a n  menos a u t o r i t a r i a s  e i n t r g  

s i v a s  con sus h i j o s  o h i j a s ,  y es t a l  vez por ésto,  que e l l o s  - 

pedían con mayor f r e c u e n c i a  e l  juga i !  con e l l a s .  La madre con p a  

ca educacibn escolar t e n d í a  a ser i n t r u s i v a  y a regañar  a l  h i j o  
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o h i j a  pox p e q u e ñ e c e s  y los c a s t i g a b a  f í s i c a m e n t e  con mayor - 

f r e c u e n c i a .  

Se e n c o n t r 6  una c o r r e l a c i 6 n  p o s i t i v a  e n t r e  l a  deso- 

b e d i e n c i a  e n  los n i ñ o s  y e l  c a s t i g o  f í s i c o ,  a s í  como t a m b i é n -  

e n t r e  l a  f a l t a  d e  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  p r o h i b i c i b n  y e l  n i v e l  "-  

e d u c a c i o n a l  d e  l a  madre. 

La mayor s e c u e n c i a  d e  d e s o b e d i e n c i a  e n  los n i ñ o s  -- 

q u e  e n  l a s  n i ñ a s  no ha s i d o  e n c o n t r a d a  e n  n i R o s  d e  menor e d a d .  

S t a y t o n ,  Hogan y A i n s w o r t h  o b s e r v a r o n  a 15 n i ñ o s  y 10 n i ñ a s  - 

d e  9 a 12 meses d e  edad i n t e r a c t u a n d o  c o n  s u  madre. Seis d e -  

los n i ñ o s  e r a n  p r i m o g é n i t o s  m i e n t r a s  q u e  n i n g u n a  d e  la5  n i - -  

ñas l o  era ( 1 6 ) .  

Las o b s e r v a c i o n e s  se  r e a l i z a b a n  d u r a n t e  i n t e r v a l o s -  

de 3 semanas  e n  e l  hogar. El grado d e  a r m o n í a  e n  l a  i n t e r a c - -  

c i b n a  e n t r e  l a  madre y s u  h i j o  se e v a l u a b a  e n  3 e s c a 1 a s : s e n s i -  

b i  l i d a d - i n s e n s  i b i l i d a d ,  a c e p t a c i 6 n  r e c h a z o  y c o o p e r a c i ó n - i n - -  

t e r f e r e n c i a .  

La o b e d i e n c i a  e n  los n i ñ o s  f u e  medida por l a  f r e -  - 
c u e n c i a  d e  a c e p t a c i 6 n  a l a s  ó r d e n e s  m a t e r n a s  ( ó r d e n e s  s e n s i r - -  

l l a s  como "no hagas e s o " ,  '*Ven a c á " ,  e tc .  

LOS r e s u l t a d o s  n o  m o s t r a r o n  d i f e r e n c i a  a l g u n a  e n  la 

f r e c u e n c i a  de o b e d i e n c i a  e n  loa n i f l o s  y n i ñ a s  . S e  o b s e r v ó  -- 

q u e  esta  c o n d u c t a  f u e  propic iada par l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y po- 

c a  p r e s i 6 n  a la d i s c i p l i n a  por par te  d e  l a m a d r e .  
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Hasta ahora hemos podido ver que l o s  padres t ienen - 

una s e r i e  de conductas d i ferentes  en re lac ión  a l a  conducta de 

s u s  h i j o s  y para saber e l  por q u é  de es ta  di ferenciación,  nos- 

debemos remontar .a l a s  ac t i tudes  con respecto a l  sexo de l  h i j o  

t i e n e n  l o s  padres. 

En un estudio realizado por R u b i n ,  Provenzano y Lu-- 

r i a ,  s e  observaron las diferentes  ac t i tudes ,  que, con respecto 

a l  sexo de un rec ién  nacido, presentan los padres y madres ( 1 6 )  

Se hipote t iz6  q u e  l o s  padres y madres verían d i f e r e p  

cialmente a s u  h i j o  e n  función a l  sexo de é s t e .  Esta concep- - 

c i b n  d i ferenc ia l  también e s t a r í a  dada por l a  interacción de l  - 

sexo d e l  h i j o  y d e l  padre. 

Se  u t i l i 2 6  a 30 pare jas  de padres primlparos, 15 de- 

los cuales tenían un h i j o  y o t  ros tantos una h i j a .  Estos neo- 

natos tenían peso y tamaño s imi lares ,  provenían de c l a s e  media 

b a j a  .) 
9 

Se r e a l i z e  una entrevista ,  y ap l i cac i6n  de una esca-  

l a  a l o s  padres y madres d e  es tos  niños durante l a s  primeras - 
24 horas poster iores  al parto. La esca la  contenía 18 ad je t ivos  

hipolares q u e  describían c a r a c t e r f s t i c a s  estereotipadas de l o A  

que era ser  masculino o femenino. 

Los resultados mostraron que l a s  niñas son perc ib i - -  7 

d a s  como signif icativamente más suaves, f inas  y pequeñas. Los- 

nifios son evaluados como más f irmes,  a l e r t a s  y fuer tes .  Por -- 
1 
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o t r o  lado, los  padres y madres vieron a l  h i j o  d e l  sexo opuesto 

como más “ a c a r i c i a b l e ”  y l o s  padres estereotiparon m6s r a d i c a L  

mente  a l  infante s i n  importar s u  sexo. 

Los autores concluyeron que l a  estereot ipacibn de -- 

r o l  sexual empieza a darse desde l a s  primeras 24 horas de n a c i  

miento del  neonato,cuando la informaciónreal d e  éste es minima- 

y q u e  t a l  vez una menor estereot ipacibn de l  rol podría ocurr ir  

cuando e l  paüre in terv in iera  más en l a s  labores de cr ianza,  -- 

pues s u s  j u i c i o s  mayormente radica les  pudieron ser  debidos a - 
que e l  padre Gnicamente observó a su h i j o  detrás d e  una venta- 

na, mientras que l a  madre ya habla tenido contacto f i s i c o  con - 
él. 

Rothbart y Maccoby real izaron un’estudio con 98 ma-- 

dres y 32 padxes que a s i s t í a n  a un curso de educacibn paterna- 

en upa guardería. Los padres provenian de diversas c l a s e s  so-- 

c i a l e s  y predominaba l a  media a l t a .  Los padres contestaban cug 

l e s  ser ían sus reacciones inmediatas ante una s e r i e  de conduc- 

t a s  de un niño d e  cuatro años, d e l  cual o€an Gnicamente su voz 

(17). 

La VOZ d e  e s t e  niño f u e  seleccionada por una s e r i e  - 

de jueces como neutra. A la mitad de los padres y madres se l e  

mencion6 que la voz era de una niña. mientras que a l a  otra m i  

t a d  s e  les d i 3 0  que estaban escuchahdo l a  voz de un nifio. 
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Lo8 r e a c t i v o s  q u e  e s c u c h a b a n  l o s  padres e s t a b a n  a g r u  

pados d e  l a  s i g u i e n t e  manera : bGsqueda d e  a y u d a ,  bGsqueda d e  - 

comodidad,  d e p e n d e n c i a ,  a g r e s i ó n ,  p e r m i s i v i d a d  p a r a  q u e  e l  n i -  

ñ o  i n t e r r u m p i e r a  s u  j u e g o  y a u t o n o m í a .   as r e s p u e s t a s  f u e r o n  - 

e v a l u a d a s  e n  una ser ie  d e  e s c a l a s  q u e  v a r i a b a n  d e s d e  p e r m i s i v k  

dad p a r a  e l  n i ñ o  has ta  no p e r m i s i v i d a d  h a c i a  61, 

En l o s  r e s u l t a d o s  se  pudo o b s e r v a r  q u e  l a s  madres  -- 

m o s t r a r o n  a c t i t u d e s  d e  mayor p e r m i s i v i d a d  y a t e n c i ó n  p o s i t i v a -  

a l  n i ñ o  q u e  a l a  n i ñ a  y los padres m o s t r a r o n  más p e r m i s i v i d a d -  

y a t e n c i b n  p o s i t i v a  a l a  n i ñ a  q u e  a l  n i ñ o .  Este  mismo p a t r ó n  - 

t a m b i é n  se o b s e r v 6  c o n  respecto a l a  a c e p t a c i b n  d e  a g r e s i ó n  e n  

e l  n i ñ o  o l a  n i ñ a .  

Meyer y Sobieszek t o m a r o n  una p e l í c u l a  d e  un n i ñ o  y-  

o t r a  d e  una n i ñ a ,  c u y a s  a p a r i e n c i a s  s e x u a l e s  e r a n  n e u t r a s  y am 

bos . t e n í a n  17 meses de  edad.  Se l es  v e í a  j u g a n d o  i n d i s t i n t a - -  

m e n t e  c o n  j u g u e t e s  c o n s i d e r a d o s  como " m a s c u l i n o s "  y " f e m e n i - -  

n o s " .  (18) 

A todos los a d u l t o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  e s t u d i o  se - 

les m o s t r a r o n  las dos p e l í c u l a s .  A l a  m i t a d  d e  e l l o s  se l e s  - 

e n s e ñ 6  p r i m e r a m e n t e  a l  n i ñ o  y a l a  o t r a  m i t a d  a l a  n i ñ a .  A l a -  

mitad  d e l  g r u p o  se Le d i j o  que el n i ñ o  e r a  una n i ñ a  y q u e  l a  - 

n i ñ a  era un n i f l o .  A l a  o t r a  m i t a d  se l e  d i j o  q u e  e l  n i ñ o  era - 

un n i ñ o  y q u e  l a  n i ñ a  era una n i ñ a . '  

Para c a l i f i c a r  la c o n d u c t a  d e l  n i ñ o ,  los adultos cog 
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tes taron  un cuest ionario  en donde t e n í a n  que evaluar en una e s  

c a l a  una a e r i e  de  ad je t ivos  relacionados con los comportamien- 

tos  de r o l e s  sexuales.  Los datos arrojados por la investiga-  - 

c i 6 n  mostraron que los adultos no perciben l a  conducta de un - 

niño como teniendo cualidades masculinas s i  a l  niño se l e  per- 

c i b e  como hombre, y cualidades femeninas s i  a l  niño s e  l e  per- 

c i b e  como mujer. 

Mbs bien parece ser  q u e  los adultos percibieron de-- 

terminada conducta d e l  niño como teniendo menos c a r a c t e r l s t i - - .  

cas masculinas s i  a l  niño se l e  perc ibía  como hombre, y menos- 

c a r a c t e r í s t i c a s  femeninas s i  al niño se  l e  perc ibía  como mujer. 

Se pudo observar, aunque no de manera s i g n i f i c a t i v a ,  

que los hombres y aquellas personas con poco contacto con l o s -  

niños, tendían a responder a l a  conducta de éstos  con estereo-  

t ipos  d e  rol sexual marcados, que los de l a s  madres y aquéllos 

con a l t o  contacto con niños. 

a 

Lo que es importante hacer notar y que fue observado 

en e s t e  estudio,  fue que tanto  los hombres como l a s  mujeres,cg 

l i f i c a r ó n  a l  niño d e s c r i t o  como de su propio sexo con más ca-- 

r a c t e r í a t i c a s  pos i t ivas  y neutras,  Los autores sugirieron que- 

p uede haber una tendencia general a a t r i b u i r  cualidades a l  n i  

flo del  propio sexo, asf como e l  ev i tar  a t r i b u i r l e  c a r a c t e r l s t i  

c a s  negativas. 1 
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Con respecto a las ac t i tudes  relacionadas con l a s  -- 

conductas que s e  deben de enfatizar en e l  h i j o  o l a  h i j a , B l o c k  

r e a l i z b  un estudio de los padres y madres de 90 niños y niñas- 

de t r e s  años de edad. (19) 

Para medir e s t a s  act i tudes  u t i l i z ó  e l  Reporte d e  . -  - 

Prác t i cas  d e  Crianza e n  los Niños (Child-Rearing Prac t i ces  R e -  

p o r t ) .  Este reporte contiene 9 5  react ivos  sobre l a s  ac t i tudes -  

de crianza en los niños, que t ienen que ser  evaluados en una - 

escala de 7 puntos. 

Los resultados de e s t e  estudio mostraron que l o s  pa- 

dres de los niños enfatizaron la competencia, logro, control  - 
de sentimientos, expresi6n d e  a f e c t o  y presión a conformidad - 

de reg las .  Estas act i tudes  fueron más marcadas e n  e l  padre que 

en la  madre. 

6 En las niñas el Bnfasis  s e  puso, principalmente por- 

parte  d e l  padre, en desarrol lar  y mantener re lac iones  i n t e r p e r  

sonales cercanas. ids niñas fueron motivadas a hablar acerca - 

de sus problemas y a re f lex ionar  acerca de l a  vida, s e  l es  de- 

mostraba a f e c t o  f ís icamente y se  l e s  daba m á s  comodidad y apo- 

Y O -  

Es interesante  el poder observar que e x i s t e  una ma-- 

yor presibn por parte  de 10s padres, p a r a  que  el h i j o  d e l  sexo 

masculino adopte e l  r o l  apropiado a 'su sexo. Lancky r e a l i z ó  -- 

un estudio con 196 padres y madres d e  niños y niñas e n  edad -- 
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preescolar , ( 20 )  

A e s t a s  personas s e  l e s  presentaban situaciones h i p &  

t e t i c a s  en l a s  cuales un niño o una niña escogían actividades - 

masculinas o femeninas. 

Cuando una niña escogía una actividad d e  niño, n i  los 

padres n i  l as  madres respondían con una reaccibn negativa ante- 

e l l o .  S i n  embargo cuando un niño escogia una actividad de n i ñ a ,  

l o s  padres de ambos .sexos reaccionaban de manera negativa, espg 

cialmente l o s  padres, Estos también mostraron reacciones más -- 
pos i t ivas  cuando e l  niño e leg ía  actividades masculinas que cuan 

do una niña escogía act iviades  propias d e  s u  sexo. 

En o t r o  estudio realizado por F l i n g  y Manosevitz s e  - 

observaron es tas  mismas ac t i tudes  en l o s  padres y madres d e  1 5 -  

niños y 17 niñas de 3 y 4 años. (21 )  

Para e l l o  se les pedia que escogieran los react ivos  - 

de l a  Escala I T  d e  Brawn (que mide l a  preferencia de r o l  sexual)  

que l e s  gustar la  observar en su h i j o  o h i j a .  

Posteriormente s e  entrevistaba a l  padre y madre sepa- 

radamente y se les preguntaba que tanto  o b j e t a r i a  que s u  h i j o  - 

o h i j a  r e a l i z a r a  alguna de l a s  actividades que e l l o s  h a b í a n  -- 

omitido al efectuar  las elecc iones  en l a  prueba I T .  

Los resultados indicaron que tanto  los padres como -- 

l a s  madre8 de los niños escogieron u)i mayor número de a c t i v i d a -  

des acordes con el r o l  sexual de su h i j o .  Se  observó también -- 
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que e l l os  impedirZan significativamente más las conductas i n a -  

propiadas a l  sexo de su h i j o  que l o  que re f i r ieron los padres- 

y madres de las nifías, 

Fagot también reporta estos mismos resultados en los 

padres y madres de 6 niños y 6 niñas de 18 a 24 meses de edad, 

a los que se les aplicb un cuestionario de prácticas de crian- 

za (22). - 
Se ha podido observar, a l  revisar l a  mayor parte de- 

las investigaciones expuestas hasta ahora, que l a  influencia - 
del padre y l a  madre ea sumamente importante para e l  decarro-- 

110 de las diferencias sexuales, Además de estos factores, se- 

encuentran otra ser ie  de variables dentro de l a  f a m i l i a  que -- 

pueden estar afectando e l  desarrollo del  niño. 

Una de estas variables serla e l  orden de nacimiento, 

que fue estudiado por Laosa y Braphy. La muestra incluyb a 47- 

niños y 4 7  niñas de 5 y 6 años de edad, cuyo &den de nacimien 

to  dentro de  l a  f a m i l i a  era diverso. (23) 

Para medir e l  r o l  sexual, se util izaron las medidas- 

proporcionadas por Bi l l er  para t a l  e fecto y además se aplica-- 

ron e l  tes t  Macoover, un * cuestionario de l a  dominancia pater- 

na y un cuestionario de preferencia de pares. Los profesores - 

de l a  escuela en donde se real izb e l  estudio y que tenían ma-- 

yor contacto con los niños, cal i f icdrón ciertas de sus conduc- 

t a s  , 
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Los autorerr pudieron notar una interaccibn entre  el- 

sexo y orden de nacimiento a l  observar que los niños primog&n& 

t o s  vieron a s u  padre como mds i n t e l i g e n t e ,  a l  igual  que los - 

h i j o s  e h i j a s  más pequeños, aunque és tos  en menor grado. Las - 

que d i f i r i e r o n  d e  es tos  resultados fueron l a s  h i j a s  primogéni- 

t a s ,  que mostrarón una v i s i ó n  i g u a l i t a r i a  hacia l a  in te l igen- -  

c i a  de sus padres. 

Rosenberg y Sutton-Smith tomarón en cuenta la varia-  

b l e  d e l  sexo d e  los  hermanos como fac tor  relevante en l a  a d q u j  

s i c i b n  de l o s  r o l e s  sexuales ( 2 4 ) .  

El estudio se r e a l i z 6  con 160 famil ias  de dos t i p o s , -  

uno inc lu ía  a dos h i j a s  y e l  o t r o  a un h i j o  y una h i j a .  A todos 

los integrantes de e s t a s  famil ias  s e  l es  a p l i c 6  l a  Escala de Fe 

mineidad Psicológica d e  Gough (Gough Scale o f  Psychological Fe- 

m i n i t y ) .  

Las niñas obtuvieron puntajes de femineidad más a l t o s  

que los niños. Las madres lostuvie  r on más a l t o s  q u e  sus h i j a s ,  

l o s  padres más a l t o s  que s u s  h i j o s .  En l a s  famil ias  integradas- 

por dos h i j a s ,  é s t a s  obtuvieron puntajes más a l t o s  que los de - 
l a s  famil ias  de h i j o  e h i j a .  

Se encontr6 que e l  padre respondla diferencialmente - 
a l  sexo de l o s  h i j o s ,  ya q u e  el padre de l a  famil ia  hermano-hey 

mana, obtuvo puntajes más elevados eh l a  esca la  de femineidad,- 

que el padre que ten la  dos h i j a s .  Esto indicó que e l  padre de - 
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un h i j o  y una h i j a  presentaba una mayor aceptación de aquellas 

conductas que tradicionalmente s e  ven como femeninas. La madre 

no respondi6 difexancfalmente a l  sexo de sus h i j o s ,  ya que en- 

ambos grupos e l  puntaje de és ta  permaneció e s t a b l e .  

Los autores mencionar& que estos  resultados mostra- 

ron que los hermanos t ienen una inf luencia  en l a  preferencia - 

de r o l  sexual ,  y que e l  padre j u e g a  un papel mds c r í t i c o  en e l  

desarro l lo  d e  l a s  preferencias sexuales,  ya que sus puntajes - 

de femineidad dependieron d e l  sexo de sus h i j o s ,  mientras que- 

los de l a  madre fuerón iguales.  

Los autores concluyeron que s e  podrían interpretar  - 

l o s  datos obtenidos, en términos es t ruc tura les ,  como un inten- 

t o  por establecer  e l  balance d e l  rol sexual en l a  fami l ia , cuaa  

d o , . e s t a  c o r r í a  e l  pe l igro  de i n c l i n a r s e  hacia una u otra pol2 

ridag de rol sexual .  

La inf luencia  d e l  sexo de l o s  hermanos en l a  "mascu- 

l i n i d a d "  o "femineidad" también fue estudiada por Koch. U t i l i -  

26 a 192 niños y 192 niñas de 5 y 6 años pertenecientes a l a  - 

c l a s e  media y cuya famil ia  constaba d e  dos h i j o s .  (25) 

Las evaluaciones d e  l a  "masculinidad" o "femineidad" 

d e  niAos y niñas s e  r e a l i z ó  mediante l a  apl icación d e l  Inventa 

r i o  de Conducta de California para Niños d e  Guardería (Cal i foy  

nia Behavior Inventory for Nursery Qchool Children) a los  maeg 

t r o s  d e  estos  niños. 
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S e  e n c o n t r 6  q u e  e l  sexo d e l  hermano n o  f u e  una v a r i a  

b l e  muy s i g n i f i c a t i v a ,  En l a s  n i ñ a s  n o  se o b s e r v e  q u e  a l g u n a  - 

d e  l a s  v a r i a b l e s  a l t e r a r a  s u  " m a s c u l i n i d a d "  o " f e m i n e i d a d " ,  pg 

ro  e n  los n i ñ o s  l a  p o s i c i ó n  o r d i n a l  y l a  d i f e r e n c i a  d e  edad -- 
f u e r o n  factores r e l e v a n t e s ,  Los n i ñ o s  c o n  una hermana l i g e r a - -  

m e n t e  mayor (dos a ñ o s )  t e n d i e r o n  a ser más " a f e m i n a d o s " .  

Las v a r i a b l e s  de  s e x o - o r d e n  d e  n a c i m i e n t o  p a r e c e n  -- 

t a m b i é n  t e n e r  e fecto  sobre l a  c o n d u c t a  m a t e r n a  d e s d e  q u e  e l  n i  

ño es muy pequeño.  Thoman, L e i d e r m a n  y O l s o n  e s t u d i a r o n  l a s  -- 

c o n d u c t a s  de  la madre y e l  n e o n a t o  d u r a n t e  el amamantamiento - 

(26). 

Para rea l izar  l a s  o b s e r v a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  u t i l i z a -  

r o n  a 40 bebés de  dos  d í a s  d e  n a c i d o s ,  2 0  d e  los c u a l e s  e r a n  - 

h i j o s  d e  madres primiparas y 20 d e  madres m u l t i p a r a s ,  e x i s t í a -  

un npmero i g u a l  d e  n i ñ o s  y n i ñ a s .  

Se o b s e r v a r ó n  d i v e r s a s  c o n d u c t a s  d e  l a  madre y e l  -- 

n e o n a t o .  Los datos  arrojados por l a  i n v e s t i g a c i ó n  i n d i c a r o n  -- 

q u e  l a s  madres primiparas d i e r o n  una e s t i m u l a c i ó n  g e n e r a l  ma-- 

yor a sus i n f a n t e s  d u r a n t e  e l  período d e  amamantamiento y más- 

a los v a r o n e s  q u e  a l a s  m u j e r e s .  E s t a s  madres t a m b i é n  d e d i c a - -  

r o n  más tiempo a a l i m e n t a r  c o n  e l  pecho a los v a r o n e s ,  mien-  - 

t r a s  q u e  las madres m u l t í p a r a s  p a s a r o n  más tiempo a l i m e n t a n d o -  

a las n i ñ a s .  1 
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La cantidad d e  tiempo ut i l izada para hablar con la- 

in fante  también estuvo altamente relacionada con e l  sexo d e l -  

mismo. Las madres primlparas hablaron más a sus infantes  du- -  

rante  e l  período de amantamiento, y l a s  madres primfparas con 

h i j a s  hablaron más que aquellas con h i j o s .  Este resultado se- 

r í a  e l  contrar io  a l  encontrado en e l  estudio de Moss, previa- 

mente expuesto, ya que e n  é s t e ,  l a s  madres primiparas habla-- 

ron más con sus h i j o s  varones durante e s t a  etapa. 

o Los autores de e s t a  i n v e s t i g a c i h  hic ieron notar -- 

que las diferencias  sexuales e n  el tratamiento de l o s  neona-- 

t o s  y s u  &den d e  nacimiento podrían ser antecedentes s i g n i f i  

cat ivos  de l a s  diferencias sexuales en la  interacción de l a s -  

madres con niños mayores, como se ha podido observar en otras  

investigaciones.  

4 A continuaci6n se describen algunas conclusiones a- 

las que se  l l e g o ,  basándose e n  los a r t í c u l o s  revisados en es-  

t e  capi tulo :  

Se pudo observar que a p a r t i r  de los t r e c e  meces de 

edad existe ya una preferencia d i f e r e n c i a l  en niños y niñas - 

con respecto a los juguetes .  

Varios estudios muestran que e l  t r a t o  d i f e r e n c i a l  - 

de l o s  padres hacia s u  h i j o  s e  i n i c i a  desde los  primeros me-- 

ses  de s u  vida. La mayor parte  d e  Cstas investigaciones se  -- 

han centrado alrededor de l a s  di ferencias  que ocurren e n  los-  
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padres a l  interactuar  verbalmente con e l  neonato dependiendo- 

de s u  sexo. 

Los padres y madres interactGan verbalmente más con- 

los r e c i é n  nacidos del sexo opuesto durante los t r e s  primeros- 

meses de edad, invir t iérd ose e s t a  in teracc i6n  posteriormente. 

Existen evidencias s u j e t a s  a investigaciones poste-- 

r i o r e s  de que los  niflos reciben más estimulacibn s o c i a l  y de - 

respuestas motoras gruesas que l a s  niñas. 

Otros estudios muestran que una misma conducta mater- 

na f a c i l i t a  diferentes t ipos  de conducta dependiendo de l  sexo- 

del  niño. S i n  embargo, los  estudios han sido contradictor ios  - 

a excepción de que se ha encontrado e l  c a s t i g o  materno provoca 

agresibn e n  e l  niño y que la  r e s t r i c t i v i d a d  materna f a c i l i t a  -. 

una conducta dependiente  e n  e l  niflo. Así los niños y niñas son 

castigados por r e a l i z a r  d i ferentes  conductas. A los niños se - 

l e s  cas t iga  con mayor frecuencia por mostrar agresión y a i a s -  

niñas por no r e a l i z a r  apropiadamente una actividad.  

Una mayor frecuencia de desobediencia por parte  d e  - 

alglin sexo no ha podido ser completamente comprobada, ya que - 

ex is ten  c i e r t a s  var iab les ,  como l a  edad d e l  in fante ,  que irnpi- 

d e n  una mayor generalización.  Los estudios realizados hasta l a  

fecha,  muestran una mayor frecuencia de e s t e  t i p o  de conducta- 

en niños de 27 meses de edad: s i n  embargo, e s t a s  d i ferenc ias  - 

no son observables entre  l o s  niños y niñas de 9 a 12 meses de- 
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edad, 

En r e l a c i 6 n  a las act i tudes  de los  padres con respec  

t o  a l  sexo d e l  h i j o ,  se han observado una s e r i e  d e  resultados-  

muy cons is tentes ,  La estereot ipación de r o l  s e  ha inic iado - - 

cuando e l  niño cuenta con 24 horas d e  nacido, ya que sus pa-. -- 

d r e s  l o  perciben diferencialmente dependiendo de su sexo. 

En estapas poster iores  l o s  padres de ambos sexos prg 

sionan a s u s  h i j o s  o h i j a s  para que adopten e l  rol sexual apro 

piado, aunque los  niños son signif icativamente más presionados 

para que adquieran e l  r o l  masculino. 

También se ha podido observar que los padres y perso 

nas con poco contacto con niños muestran ac t i tudes  más e s t e - -  

reotipadas con respecto al r o l  sexual que l a s  q u e  presentan --- 

l a s  madres, 

Por o t r o  lado, variables  t a l e s  como e i  orden de n a - -  

cimiento de l o s  h i j o s  y componentes masculinos y femeninos den 

t r o  de l a  famil ia  pueden e s t a r  también afectando l a  e s t e r e o t i -  

pacibn de los r o l e s  sexuales,  aunque para l l e g a r  a conclusio-- 

nes acerca de e l l o  s e  requiere de un mayor nGmero de estudios. 

Como se hará podido observar en e s t e  capl tulo ,  ex is-  

c 

t e  una gran cantidad de información que no es f á c i l  de organi- 

zar de modo coherente, debido a q u e  muchos de los resultados - 

parecen contradictor ios .  Desde nuedtro punto d e  v i s t a ,  e s t a s  - 

contradicciones se pueden deber a que e n  muchas ocasiones no - 
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s e  definieron de l a  misma manera las conductas que iban a ser -  

medidas y que además, hay una gran c a n t i d a d  de var iables  que - 

i n f l u y e n  en la di ferenc iac i6n  d e  r o l e s  en l o s  niños y niñas -- 

que necesitan ser  investigadas con mayor detenimiento en estu-  

dios poster iores .  

En e l  estudio realizado por Goldreeg y L u i s  sobre-- 

las di ferenc ias  de sexo e n  l a  conducta d e  niños y niñas, l a  14. 

mitaci6n más importante que encontramos fue e l  uso de u n a  m u e s .  

t r a  muy pequeña de su je tos  y l a  rea l izac ión  d e l  estudio en una 

s i tuac i6n  a r t i f i c i a l .  A pesal: de que es ta  investigación fue - 

realizada de da misma manera por Jack l i se ,  Maccoby y D i c k  ma- 

mjando mayor nCmero d e  var iab les ,  l o s  resultados no concuer-- 

dan con los obtenidos pow Goldrerg y Lewis: Estos autores (Ja- 

c k l i n ,  e t ' a l '  r e f i e r e n  que l a s  direncias  estan determinadas - 

por las condiciones experimentales. Estos autores no debientan 

s u s  estudios e n  cuanto a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  su je tos  -- 

como serfan cul tura ,  c l a s e  s o c i a l  y c a r a c t e r i s t i c a s  socioecon& 

micas, por l o  que los resultados no pueden l l egar  a reproducir 

s e  n i  a general izarse  a otros  grupos o sociedades. 

a 

Para ampliar y mejorar estos  estudios,  s e  podria h a -  

cer  un estudio s imilar  con varios grupos, comparando y u t i l i - -  

zando d i ferentes  c a r a c t e r í s t i c a s  de cultura y c l a s e  social.  en- 

d i ferentes  sociedades, además d e  z & t l i z a r l o s  en e l  ambiente -- 

materia l  de los individuos, para que l o s  resultados no se  -- 
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encuentren influidos por l a  s i tuacibn experimental. De es ta  fog 

ma se podrSan ver l a s  d i ferenc ias  y semejanzas que e x i s t e n t e  de 

una cultura a o t ra .  y ee  podrían dar c i e r t a s  generalizaciones - 

de acuerdo a resultados concretos y comparaciones r e a l e s .  

Las l imitaciones encontradas e n  l a  investigación e f e c  

tuada por Rebelsky y Danks sobre e l  t r a t o  d i f e r e n c i a l  que l e  -- 

dan los padres a sus h i j o s  e n  los primeros meses de s u  v i d a  --- 

son principalmente: Pa u t i i i z a c i b n  de una muestra muy pequeña - 

y por tanto  poco s i g n i f i c a t i v a  d e  individuos, y l a  f a l t a  de e x  

posicibn d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  de l o s  su 

j e t o s .  Una a p o r t a c i h  importante de l o s  autores fue que r e a l i z a  

ron su  estudio en e l  medio ambiente material  de l o s  menores, y-  

que comparán sus resultados con otros  estudios,  además d e  q u e  - 
han sido reafirmados por 3 estudios semejantes. S i n  embargo, -- 

para*que los resultados fueran más completos s e  deberán d e  ob-- 

servar no  solo l a s  d i ferenc ias  en los padres a l  interactuar  ver- 

balmente con sus h i j o s  o h i j a s  s ino  también l a  conducta no ver- 

b a l  de los padres hacia los  menores, e l  contacto y estimulación 

f k s i c a ,  l a s  carencias ,  l a  atencibn q u e  l o s  padres l e s  prodigan- 

quienes l e  da l a  comida, e t c .  

En e l  estudio real izado por Garrono, Rubinstein y P e -  

dersen sobre l a  estimulacibn que se da los menores por las per- 

sonas encargadas de s u  cr ianza,  una’l imitación importante es -- 

q u e  en l a  investigacibn no s e  e s p e c i f i c a  e n  e l  sexo, n i  e l  pa-- 



m 

70 

rentesco d e  l a  persona encargada d e  l a  crianza d e l  menor, que- 

deberfa tomarse como una variable  esenc ia l  por q u e  e s t o  podría 

j u s t i f i c a 1  l a  a c t i t u d  d e  l a  persona hacia e l  infante ,  además - 
d e  que se podrían r e a l i z a r  comparaciones respecto a l  sexo y pa 

rentesco.  

Datfield, i lerguson y Alpert e n  s u  investigación so-- 

b r e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de dependencia, independencia, a fec to -  

etc  e n  las re lac iones  madre-hijo, hacen generalizaciones aprg 

suradas, ya que sus conclusiones se basan en dos sesiones d e  - 

muy corta duuaciún, donde la presencia d e l  investigador pudo - 
haber in f lu ido  e n  las respuestas d e  l o s  su je tos .  Además e s t o s -  

autores no delimitan l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de sus su je tos  l o  que 

podría l l evar  a una ambiguedad e n  los resultados.  Baumriud y - 

Black rea l izan  e l  mismo estudio,  uti l izando di ferentes  instru-  

mentps, y delimitando 108 s u j e t o s  con una muestra s i g n i f i c a t i -  

va d e  familiares d e  base media, con educación a l t a .  Los i n s - -  

trumentos que u t i l i z á n  se complemenpan y ayudan a q u e  los  re- -  

sultadoa sean más consis tentes  y c o n f i a l l a s  (observaciones p r g  

via13 en guarderfas,  Vi8f taS ,  domici l iar ias  por psicologos, en- 

t r e v i s t a s ,  esca las  d e  a c t i t u d e s ) .  Ambos estudios son consis ten 

t e s  e n  2 conclusiones Gnicamente, y por l a  metodología y proce- 

dimiento ut i l izados  unas  incl inaciones  a pensar que e l  estudio 

d e  Baumriud y Black es más completo’ y & l i d o  q u e  el anter ior .  

Minton, Kagau y L e n i n e  efectúan un estudio sobre obg 
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diencia de los menores hacia l a  madre, paro s e  encuentra l i m i -  

tad0 ya que a pesar de u t i l i z a r .  Una muestra representativa,  - 
y c l a s i f i c a r  a los padres en categorias d e  escolaridad para -- 

hacer comparaciones, rea l izan  Gnicamente 2 observaciones d e  -- 

muy c o r t o  tiempo ( 3 0  minutos). Para mejorar es ta  investigación 

s e  podrlan hacer mayor ndmero de observaciones por perio2os -- 

más largos de tiempo, para que se pudiesen contrastar l o s  da-- 

t o s  obtenidos y para q u e  l a  s i tuación experimental con l a  pre- 

sencia de l  observador no influyera o influyera l o  menos posi--  

b l e  e n  los resultados. Por o t ra  par te ,  podría tomarse e n  cuen- 

t a  no solo l a  escolaridad de l a s  madres s ino  también su edad,- 

además de a los padres. 

Rubine, Provenzano y Luria a l  estudiar l a s  act i tudes  

de los  padres respecto a l  sexo del  h i j o  u t i l i z a n  solamente una 

escaya que s e  les a p l i c a  a l o s  padres de los  infantes  a l a s  -- 

horas de nacidos. En su metodología delimitan a l o s  s c  j e t o s ,  - 

con condiciones y c a r a c t e r r s t i c a s  hornogénas (principaros,  - - 

igual  número de hombres y mujeres,pero y t a l l a  s imilares  d e  - 

los pequeños,de c l a s e  media b a j a ) ,  y aplican e l  instrumento -- 

a ambos padres. Consideramos que sus resultados podrían complg 

mentarse s i  s e  real izaran observaciones poster iores  en e l  t r a -  

t o  d i r e c t o  de los  padres hacía sus h i j o s ,  además d e  l a  posible  

apl icación d e  una esca la  s imilar  dbcpu6s de transcurrido u n  -- 
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lapso d e  tiempo considerable para v e r i f i c a r  s i  continuan o - 

no l a s  mismas act i tudes .  

Los estudios d e  Rothbart y Mascoby y e l  d e  Meyer y 

Sobiezlk estudian e l  mismo f e n h e n o ,  pero con d i ferente  i n s -  

trumento: l a s  d i ferenc ias  entre e l  padre y l a  madre sobre l a  

presividad hacia e l  nifio o niña. Rathlart  y Maccoby hacen s u  

invest igaci6n por medio d e  unas grabaciones con foces  mues-- 

t r a l e s  de  menores, y Meyer y Sorieszck u t i l i z a n  una p e l í c u l a  

con apariencia muestra de un meqor jugando indistintamente - 

con juguetes masculinos y femeninos. Los primeros autores -- 
u t i l i z a n  una muestra homogénea con caracter  l s t i c a s  s imilares  

además d e  un níimero igual  d e  hombre y mujeres, mientras que 

l o s  seguidos no j u s t i f i c a n  no delimitan s u  muestra, y no to -  

man e n  mente e l  mismo número d e  hombres y mujeres. ambos es-  

tud,ios se encuentran parciai izados ya que  so lo  apl ican un -- 
cuestionario,  y se l imitan a uno s o l o  de l o s  sentidos (oido- 

y v i s t a ) ,  por l o  que ambos s e  podrían combinar y u t i l i z a r  -- 

además su je tos  r e a l e s  para ver l a s  reacciones espontaneas - ‘ - I  

que tuvieran sobre ‘La s i tuacibn.  

Block e n  su investigación cobre l a s  conductas q u e -  

deben enfatizarse e n  e l  h i j o  o h i j a  u t i l i z a  un t e s t  estanda- 

r izado de creanza s i n  hacer una validacibn d e  l o s  react ivos-  

d e  &Sta para ver si va d e  acuerdo’a l o s  objet ivos  de s u  i n - -  

vest igación.  Adema3 no espec i f i ca  s u  muestra y no s e  sabe s i  
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es homogénea. S i n  embargo el número d e  s u  muestra es s i g n i f i c a  

t i v o ,  y hace una humana evaluacibn d e  l a  escala  e n  7 puntos -- 

que dan oportunidad a los sujetos d e  contestar ampliamente s i n  

forzar los a pocas a l ternat ivas .  

Laceskey en s u  estudio sobre una mayor presión por - 

parte  d e  los padres para que e l  niño adopte el r o l  apropiado - 

a s u  sexo u t i l i z a  como instrumento una s e r i e  de s i tuaciones  h& 

pote t i cas  por l o  que sus datos pueden no ser muy conf iab1es ;se  

sugiere l a  posible u t i l i z a c i 6 n  o creación d e  s i tuaciones rea--  

les  para percatarse d e  l a  verdadera reacci6n d e  los niños y d e  

sus padres hacia sus conductas verdaderas. A pesar de que u t i -  

l i z a  un buen nGmero de sujetos para s u  muestra, y es homogénea 

e n  cuanto a edad, no delimita s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  s i n  j u s t i f i -  

ca e l  ntímero ut i l izado.  
/ 

Otros autores rea l izan  e l  mismo t i p o  d e  investiga---  

c ión:  I l l e n g  + Manosevitz y Llagot ;  uti l izando otros  instrumen 

tos. Los primeros emplean una escala  estandarizada con l a  l i m i  

t ac ión  d e  que no validan sus react ivos  para s u  investigación - 

p a r t i c u l a r ;  y e l  segundo u t i l i z a  un cuestionario d e  p r a c t i c a s -  

de crianza con la misma l imitación que e l  anter ior .  I l l u v i g  y-  

a 

Mansonitz además de a p l i c a r  s u  e s c a l a ,  u t i l izaron  l a  e n t x e v i s -  

t a a  los  padres para completar y v e r i f i c a r  s u s  datos.  Estos tres 

estudios se complementan entre s i ,  'y  una propuesta para futuras 

T I  - "  - , -  ,. , , 
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investiqaciones s e r í a  u t i l i z a r  es tos  instrumentos conbinados - 

con v a l i d a c i h  previa ,  y delimitación y j u s t i f i c a c i b n  d e  la -- 

muestra obtener resultadoe conf i ab les  y general izables .  

E l  estudio de Laosa y Biophy es un estan de l o  más - 

completo, ya que t i e n e  una muestra s i g n i f i c a t i v a ,  j u s t i f i c a d a ,  

con la u t i l i z a c i 6 n  de instrumentos que se  complementan ( 1 es 

ca la ,  en t e s t ,  2 cuest ionarios ,  observaciones d i r e c t a s ) ,  y u n - -  

suprocedimiento correlacionan a los sujetos dependiendo d e l  se 

xo y e l  orden de nacimiento, l a  no sugerencia,  es ta  i n v e u t i g a -  

c i b n  podría tomarse como modelo en cuanto a metodología y pro- 

cedimiento, y se podría l l evar  a cabo e n  otras  culturas o con- 

muestras de d i ferentes  c a r a c t e r i s t i c a s  socioeconbmicas y cu l -  

t u r a l e s  para poder hacer generalizaciones.  
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CAPITULO I11 

EL AUTOCONCEPTO Y LOS ROLES SEXUALES. 

Los Estados Unidos, como una sociedad altamente o--- 

rientada hacia e l  logro ha v i s t o  desarro l larse  cada vez más am - 

pliamente l a  competencia de hombres y mujeres por destacar e n  

BU medio y la sociedad a menudo a t ravés  d e l  desempeño extraor  - 

dinario  de una actividad profesional .  

Observaciones preliminares parecían indicar  que e l  - 

movimiento de l iberac ián  femenina y los cambios socio-cultura-  

les  por los que ha venido atravesando ese  pa ís ,  eran los res-- 

ponsables de este acentuado movimiento de or ientación a l  logro 

que no parecía  tener d i f e r e n c i a s  de un sexo a otro .  

S i n  embargo, el r o l  t í p i c o  de l a  mujer orientada a l  

desarro l lo  de s u s  habilidades s o c i a l e s ,  a r t f s t i c a s ,  relaciona- 

das con los pequeños, etc. ha seguido manifestándose y e n  oca- 

siones se han llegado a es tab lecer  corr ientes  contrar ias ,  apo- 

yadas cada una de e s t a s  dos tendencias opuestas, entre grandes 

grupos de opinián. 

* 

Se ha hecho entonces necesario una rev is i6n  de l o s  - 
fac tores  que pueden or ientar  a l a  mujer en uno o e n  o t ro  s e n t i  

do, habiéndose encontrado e n  l a  revis ión b i b l i o g r á f i c a  a l  res- 

pecto que e l  autoconcepto es un factmr muy importante. 

También ocurre que muchos de los atr ibutos  de persona 
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l idad ,  que son definidos como femeninos, t a l e s  como: no defen 

derse, e v i t a r  la competencia y la deperidencia están en conflLc 

t o  con l a  motivaci6n al logro, t í p i c a  de los contextos in te - -  

l e c t u a l e s  y ocupacionales. 

Ambos, los esfuerzos d e l  logro y l a  adherencia a l  - 
r o l  femenino t r a d i c i o n a l ,  resultan en una combinación de pre- 

mios y c a s t i g o s  para l a  mujer .  

El conocimiento de l a s  def in ic iones  de los r o l e s  se 

xuales ,  no necesariamente conduce a l a  adopción e i d e n t i f i c a -  

c i6n con eBe r o l .  Aquellas que manifiestan una a l t a  or ienta-  

ción a l  logro de áreas consideradas masculinas, t ienen una -- 

i d e n t i f i c a c i 6 n  b a j a  con e l  r o l  femenino. 

S i  una mujer persigue un rol femenino t r a d i c i o n a l , -  

puede obtener l a  s a t i s f a c c i ó n  de sus  necesidades de logro,  -- 

por subst i tución,  a través de tener esposo y / ~  h i j o s .  Tam--- 

bi6n puede s a t i s f a c e r  sus necesidades de logro,  reduciendo aA 

go d e l  c o n f l i c t o  con l a s  demandas cu l tura les  de los ro les  se-  

xuales ,  e l ig iendo una ocupaci.6n femenina o permaneciendo en - 

una posicián de ba jo  e s t a t u s  en su  ocupación, o ,  s i  se t r a t a -  

r a  de logros públicos en s i tuaciones  competitivas, ocultando 

I 

e l  logro o reduciendo temporalmente e l  esfuerzo. 

Finalmente, una mujer puede "compensar" sus esfuer-  

zos de logro,  siendo "super-femeninb" en apariencia y en per- 

sonalidad, caso e n  e l  c u a l ,  además de desarro l larse  profesio-  
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nalmente, l l e v a  a cabo todas l a s  funciones d e l  r o l  doméstico 

t radic iona l  y t r a t a  de d a r l e  a sus  h i j o s  y esposo, todos los 

benef ic ios  que podría dar les  s i  ~610 fuera ama de casa. Pa- 

r e c e ,  s i n  embargo, que e s t a  es una manera de v i v i r  agotadora 

f l s i c a  y emocionalmente, que pudiera tener un costo  psicoló-  

g ico  a l t o .  

Las mujeres han sido tradicionalmente cr iadas  para 

que se dispongan a l l e n a r  el r o l  que l a  sociedad les  t i e n e  - 
reservado, Son entrenadas para auto-modelarse de acuerdo a 

l a  imagen aceptada. 

De acuerdo con Bardwick los orígenes d e l  e s t i l o  de 

ego e n  la mujer se encuentran e n  l a  percepción empática, i n -  

t u i t i v a ,  orientada a la persona y en e l  r o l  c e n t r a l  que e l  - 

motivo de a f i l i a c i 6 n  juega e n  e l  desarro l lo  de l a  autoestima 

entre  l a s  mujeres (1) , según l o  demostrado por Douvan, Adel- 

son y Hoffman. (2). 

D e  acuerdo a es tos  autores,  l a  a f i l i a c i 6 n  e s  v i s t a ,  

por l a s  mujeres como un logro y una auto-afirmación, La ca-  

l idad sub je t iva  de las funciones d e l  ego femenino, e s  alaba- 

da y valuada e n  las re lac iones  afectuosas madre-hijo y espo- 

sa-esposo, l a s  cuales han caracterizado tradicionalmente a l  

rol femenino. S i n  embargo, conforme l a  cul tura  va lor iza  mu- 

cho más los logros vocacionales y recompensa los e s t i l o s  de  

ego que aparentan producir é x i t o  vocacional,  l a s  m u j e r e s  pue- 
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den p e r c i b i r  sus  propias cualidades de personalidad como de - 
segundo nivel .  

Revisando el área de los cambios producidos con e l  

d e s a r r o l l o ,  encontramos que l a  adolescencia es un período par - 

ticularmente importante, debido a una súbita  presión sobre -- 

l a s  muchachas para ser femeninas y a t r a c t i v a s  a los muchachos. 

Presionandoseles a l  m i s m o  tiempo socialmente hacia l a  confor- 

midad con s u  r o l ,  volviéndose mas conscientes de que l o s  lo - -  

gros académicos no están directamente relacionados con l o s  10 

gros f u t u r o s  propios de s u  rol  sexual.  

Korman e n  1970, h ipotet izó  que, manteniendo todas - 

las demás condiciones iguales ,  los individuos e n  genercil se - 

involucrarían y encontrarían s a t i s f a c t o r i o s  aquellos r o l e s  -- 

conductuales que maximizaran su  s e n t i d o  de consis tencia  cognL 

t i v a .  En l a  medida que s u  autoconcepto a l  respecto de s u  trg 

ba jo  o su t a r e a  requir iera  un desempeño e f e c t i v o  para que re- 

I 

s u l t a r a  en cognición cons is tente ,  ser ían  motivados a involu-- 

c r a r s e  e n  un desempeño e f e c t i v o .  (3) 

Aún más, e n  l a  medida que un individuo t i e n e  una ag 

to-cognici6n de 61 mismo como un individuo competente, que sa 

t i s f a c e  sus propias necesidades, éste e l e g i r í a  y encontrarla 

más s a t i s f a c t o r i a s  aquellas s i tuaciones  que estuvieran en ba- 

lance con e s t a s  autopercepciones. be acuerdo con l a  formula- 

c i 6 n  de Korman, uno de los fac tores  más importantes que deteg 
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minan e l  desempeño ante tareas  de un individuo es l a  auto-es- 

tima socialmente influenciada. En l a  medida e n  que l a  auto-- 

estima de una mujer, incorpora l a s  nociones estereotipadas tL 

picas  femeninas, es plausible  ant i c ipar  que é s t a ,  e s t a r I a  du- 

dosa de involucrarse e n  conductas que requirieran c a r a c t e r i s -  

t i c a s  socialmente t i p i f i c a d a s  como adecuadas d e l  rol sexual - 

masculino. 

Investigando e n  este mismo campo, Hollander encon-- 

tr6 una re lac ián  negativa entre l a  demostraci6n de logro aca- 

démico y l a  puntuaci6n de auto-estima s o c i a l  e n  l a s  mujeres, 

pero no para hombres. Mujeres con promedios A en secundaria 

y preparatoria acusaron puntuaciones de auto-estima s i g n i f i c a  

tivamente más ba jas  que aquellas que tenían promedios de C ,  - 

l o  contrar io  fue l o  c i e r t o  para e l  caso de l o s  hombres. La - 

interpretación que d i 6  Hollander a es tos  resultados sugiere - 

l a  e x i s t e n c i a  de una re lac ión  pos i t iva  entre  l a  auto-estima y 

6 

l a  e x h i b i c i d n  de una conducta adecuada a l  rol sexual. ( 4 )  

Datos más recientes indican, s i n  embargoI que l a  rng 

tivacidn a l  logro e n  l a  adolescencia y l a  juventud e s t á  direc 

tamente relacionada con la motivaci6n de los años de educa--- 

c i 6 n  elemental. 

Para e l  caso de l a s  mujeres con una or ientación fa-  

m i l i a r  adecuada y con i n s t r u c c i 6 n  shperior,  l a  motivaci6n ha- 

c i a  los logros i n t e l e c t u a l e s  decrece durante e l  período d e d i -  
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cado a l a  crianza intensiva de los h i j o s ,  pero vaelve a cre-- 

cer después, cuando esas demandas se reducen. E l  esquema pa- 

r a  niños, adolescentes y hombres es exactamente e l  contrar io .  

La orientacidn a l  logro de l a s  mujeres, pues, l a s  hace tener 

un autoconcepto superior. 

Investigando e n  re lac ión con l a s  experiencias tern-- 

pranas de s o c i a l i z a c i ó n ,  e l  autoconcepto y e l  r o l  de géneros 

e n  l a  niñez (Sears R) se concluyó que: ( 5 )  

Un padre afectuoso produce un h i j o  con un a l t o  auto 

concepto. Una madre permisiva produce una h i j a  con un a l t o  - 

autoconcepto . 
En general ,  con que uno de l o s  padres sea afectuoso 

con los h i j o s ,  é s t o s  tendrán un autoconcepto más a l t o .  

Una dura realidad de l a  vida famil iar  es que los pa - 

dres t ienen una cantidad limitada de energía y tiempo para d e  

d i c a r  a sus h i j o s .  Entonces, mientras más h i j o s ,  más e s  l a  - 

competencia por l a  atención de los padres, o por l a  admiración 

y l a s  expresiones de a f e c t o  que parecen i n f l u i r  e l  autoconceE 

t o  de los h i j o s .  

* 

Mientras más hermanos son, mayor es l a  competencia 

por e l  e s t a t u s  y más oportunidades ex is ten  para e l  desprecio. 

Es más, l a  b a t a l l a  es desigual ,  ya que e l  primer niño t iene - 

un período s i n  competencia, mientrah que los poster iores  no - 

só lo  t ienen más competencia desde e l  pr inc ip io ,  s ino que ade- 



81 

más, t i e n e n  e l  handicap duradero para siempre, de  ser m6s pe- 

queflos, más jóvenes, menos efectivos que sus competidores ma- 

yores# y , en cua lqu i e r  momento pueden t ene r  menor t a l e n t o  pa 

r a  hacerse aparecer  por e l l o s  mismos dignos  de  admiraci.611, -- 

dentro  d e l  marco d e  r e f e r e n c i a  de  l a  f am i l i a .  

Se demostr6, de  acuerdo a e s t a  supos ic ión que, ~ 6 1 0  

los niños  mayores dent ro  de  l a  f a m i l i a  t i e n e n  un mejor auto-- 

concepto y que mientras más grande sea l a  f a m i l i a ,  más pobres 

son l os  autoconceptos de  los niños de esa  f am i l i a ,  indepen--- 

dientemente de  l a  pos i c i6n  o rd ina l  que ocupen en e l l a .  

Por o t r a  par te ,  pueden e x i s t i r  d i sc repanc ias  muy -- 

grandes e n t r e  l a  autoimagen r e a l ,  i d e a l  y s o c i a l .  

Estudiando a e s t e  respec to ,  Katz P. Y Z i g l e r e ,  de-- 

mostraron que los n iños  más j óvenes  muestran menos d ispar idad  

entre l a  autoimagen p e r c i b i da  y l a  i d e a l  y que l a  d i spar idad  

c r e c í a  con l a  edad y e l  I.Q. ( 6 )  

e 

Una d ispar idad  mayor en l a  autoimagen parece siem-- 

p re  estar acompañando l a  obtenc ian de  niveles de  d e s a r r o l l o  - 

más a l t o s ,  ya que l a  d i f e r e n c i a  c o g n i t i v a  mayor, encontrada - 

e n  esos n i v e l e s ,  debe conducir  invar iab lemente  a una mayor c a  - 

i 

pacidad de  autoderogaci6r1, cu lpab i l i dad  y ansiedad. La ob t ep  

c i ó n  de  n i v e l e s  de  d e s a r r o l l o  mayores no cons t i tuye  una bend i  

c i dn  abso luta ,  pues mientras por  uri l ado  l a  garan t i za  una ma- 

y o r  hab i l i dad  para manejar cua lqu i e r  t i p o  de problemas, su ma 
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yor di ferenciación cognit iva ,  tanbien l e  da l a  capacidad de 

const ru i r  más problemas para 61 mismo. 

En l a  juventud, e l  autoconcepto y e l  concepto de - 

ro l  femenino, juegan un papel muy importante en e l  desarro-- 

110 de l a  madurez vocacional e n  l a s  mujeres, según l o  han in 

vestigado Putnam y Hansen. ( ' 7 )  

En l a  s i tuación a c t u a l ,  como resultado de' l a  educa 

c i 6 n  y de los valores  cu l tura les  cambiantes, l a s  mujeres es 

t d n  tratando de s e g u i r  r o l e s  m ú l t i p l e s ,  dentro de un modo in 

tegrado de vida. Estos r o l e s  t i e n e n  normalmente c i e r t a s  d i s  

crepancias,  algunas de l a s  cuales l e  son establec idas  por -- 

o t r o s  y parte son establec idas  por e l l a s  mismas. 

S i n  t radic ión ,  y con muy pocos modelos de r o l ,  una 

jovenc i ta  debe aprender dicho rol e n  l a  sociedad, t ienen q u e ,  

ya que é s t o  es precisamente l a  formaci6n de un autoconcepto, 

ser capaz de admitir e n  su  conociiniento una configuración 01. 
@ 

ganizada de percepciones, la cual  incluye sus c a r a c t e r í s t i - -  

c a s  y habilidades, s u  percepción y concepto de e l l a  misma en 

re lac i6n  con o t r a s  personas y con e l  ambiente. A s i m i s m o ,  -- 

t i e n e n  que manejar l o s  valores asociados a sus experiencias 

y a s u s  o b j e t i v o s ,  a s í  como los valores puestos sobre s u s  o& 

j e t i v o s  e idea les ,  por e l l a  misma y por o t r a s  personas. 

A l  expresar una preferenqia vocacional,  una perso- 

na pone en terminología ocupacional, su idea de l a  c l a s e  de 
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persona que e l l a  8 8 ,  a l  entrar  e n  dicha ocupaci6n, é s t a  per- 

sona busca implantar un concepto de e l l a  misma, y a l  es tab le -  

cerse e n  l a  o c u p a c i h ,  hace posible jugar e l  r o l  apropiado a 

s u  autoconcepto. 

También se demoetr6 que l a s  muchachas tienden a ser 

más inmaduras vocacionalmente que sus compañeros de c l a s e  y - 

t i e n e n  un autoconcepto más ba jo  que e l  individuo promedio. 

Mientras mds l i b e r a l  ve s u  r o l  una muchacha, mayor 

e s  s u  madurez vocacional,  o sea  que mientras más cree e n  l a  - 

orientaci6n hacia e l  logro y lucha para s a t i s f a c e r s e  d i r e c t a -  

m e n t e  a t ravés  de alcanzar s u  potencial  y s u s  logros propios, 

es más capaz de poder con e l  ob je t ivo  d e l  desarro l lo  vocacio- 

n a l ,  es d e c i r ,  de formular ideas a l  respecto de una ocupación 

apropiada. 

Ya que l a s  jovenci tas  no están ident i f icadas  por e s  

ta tus  como: amas de casa o profes ionis tas ,  como casadas o sol 
8 

t e r a s ,  necesitan ser ayudadas a i d e n t i f i c a r  su f i l o s o f € a ,  va- 

l o r e s  y ob je t ivos  e n  l a  vida,  de t a l  manera que sean más capa - 
ces de tomar decis iones  b ien  fundamentadas y acciones cons--- 

t r u c t i v a s  para in f luenc iar  s u s  decisiones vocacionales.  

Janice Porter  exploró los conceptos de r o l  sexual - 

de 162 estudiantes mujeres, e n  s u  Ciltimo año en l a  Universi-- 

dad, con respecto a s u  for ta leza  delego, fe l i c idad  y planes - 

de logro: tratando de encontrar luz sobre l a  idea de que e l  - 



84 

movimiento contempraneo de Liberación de l a s  mujeres, se de- 

r i v a  de una é t i c a  c u l t u r a l ,  l a  c u a l ,  aunque e n  forma v a c i l a n -  

t e ,  l u c h a  con e l  mismo problema de l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  y 

l a  p o s i b i l i d a d  de a u t o - d e s a r r o l l o  para todos los miembros de 

una sociedad.  E s t o  s i g n i f i c a r í a  que e s t e  movimiento de l i b e -  

r a c i 6 n  e s  un síntoma de cambios de a c t i t u d  que han comenzado 

a o c u r r i r .  ( 8 ) .  

Un lugar  para buscar i n d i c a c i o n e s  de este cambio, - 

e s  el de l a s  a c t i t u d e s  hacid los r o l e s  sexuales  de mujeres je 
venes y part icularmente  h a c i a  l a s  a c t i t u d e s  e x i s t e n t e s  con an 

t e r i o r i d a d  a l  mayor empuje,  más r e c i e n t e ,  d e l  movimiento de - 
l i b e r a c i ó n .  Aún mas, se pueden obtener  indicac iones  con res- 

pecto  a la e x t e n s i ó n  d e l  cambio, a l  evaluar  l a  salud p s i c o l ó -  

g i c a  de a q u e l l a s  mujeres que posean v a r i a s  a c t i t u d e s  a l  r e s - -  

pecto  de l a s  conductas apropiadas a los r o l e s  s e x u a l e s .  Se-- 

r i a  importante determinar no solamente si l a s  mujeres aceptg  
a 

ron o rechazaron los conceptos t r a d i c i o n a l e s  de r o l  s e x u a l :  - 

s i n o  examinar también, l a  extensi611 erí l a  c u a l  l a  salud psicg 

l ó g i c a  acornpafla a los puntos de v i s t a  t r a d i c i o n a l e s  o a l o s  - 
más p r o g r e s i s t a s .  

En 1966, previo  a l  mayor empuje d e l  mvimiento de - 

l i b e r a c i ó n  de l a  m u j e r ,  P o r t e r ,  evaluó l a s  a c t i t u d e s  h a c i a  -- 
los r o l e s  sexuales y s u  r e l a c i ó n  coin l a  salud p s i c o l 6 g i c a  de 

162  mujeres de la Universidad de Rochester .  Una p a r t e  d e  --- 
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e l l a s  fueron s u j e t o s  de evaluaciones, sobre algunos de esos - 

misms conceptos en su ano de i n i c i a c i ó n  en l a  Universidad, - 

por l o  que para c i e r t a s  var iab les ,  se podían comparar l a s  reg 

puestas de las mismas mujeres e n  dos etapas muy c a r a c t e r i s t i -  

cas  de su vida. Se estudiaron 3 var iab les  mayores: a c t i t u d e s  

hacia e l  r o l  sexual ,  salud psicológica  y re lac iones  con los - 
hombres. También se  obtuvo información sobre ob je t ivos  man- 

nidos durante sus  aRos de Universidad, planes para los años - 

d e l  futuro inmediato y var iab les  demográficas <. (9 )  

La investigación fue guiada alrededor de l a s  si----  

guientes preguntas: 

1. ¿Aceptan más e l  punto de v i s t a  t r a d i c i o n a l ,  e l  - 

cual  es tab lece  que l a  s a t i s f a c c i 6 n  de una mujer se  deriva de 

sus  r o l e s  como esposa y madre, l a s  mujeres jovenes, de l a  clg 

se media? o creen é s t a s  que l a  persecusión de ob je t ivos  e x t e r  - 

nos a e s t e  rol son necesarios para l a  autorealización?.  

a 

2. ¿Cuáles son l a s  re lac iones  de s u  ac t i tud  hacia - 

l o s  r o l e s  sexuales con: 

a) La unión con un hombre y 

b) Objetivos y planes de logros (estudios de post--  

grado, desarro l lo  profes ional ,  e t c . ) ?  

c) 2Cudl es la reldción entre  act i tudes  del r o l  se- 

xual y l a  salud psicológica?  t 

Se consideraron las mujeres divididas en dos categ2 
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r ías:  auto-orientadas y orientadas hacia otros. Estas últimas 

son las más tradicionales: las que encontrarian su satisfac--- 

ción personal a través de fomentar l a  satisfacción de otros: - 

principdmente su marido y sus hijos. Las primeras son vistas 

adoptando l a  orientacian de logro de l a  cultura americana, bug 

cando satisfacción a traves de l a  maximización de su propio po - 

tencial. 

Los resultados de l a  investigaci6n indican que, e l  - 

punto de v is ta  de femineidad más aceptable para las mujeres -- 

que participaron en este estudio, es aquel que confirma l a  i m -  

portancia y l a  factibi l idad de tomar los roles de esposa y mu- 

j e r ,  a l  mismo tiempo que se persiguen carreras a través de las 

cuales se grat i f ican las  necesidades de auto-realización y lo- 

gro. S i n  embargo, debe ser notado que, con pocas excepciones, 

aún las mujeres de m&a prop6sito8, estaban buscando desarro--- 

110s en carreras tradicionales para mujeres y l a  mayoría de -- 
c 

e l l a s  deseaban tener esposo y f a m i l i a .  Es decir, que aunque - 

l os  sujetos no eran tradicionales en el sentido de que los ro- 

l es  de esposa y madre no se creían suficientes para obtener sa 

tisfaccibn, tampoco proponían alternativas radicales a l  punto 

de v ista tradicional. 

Aunque las mujeres auto-orientadas y las  orientadas 

hacia otros, d i f i e ren con respecto ~i los objetivos hacia los - 
cuales e l l a s  luchan conscientemente es s igni f icat ivo que no d i  
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fieren con respecto a l  establecimiento de re lac iones  s e r i a s  - 

con los hombres, n i  tampoco con respecto a l  nivel  hed6nico. - 

Las d i s t i n t a s  c l a s e s  de mujeres desarrol lan probablemente d i g  

t i n t a s  c l a s e s  de re lac iones  y, cuando menos en s u  vida adulta 

temprana, san igualmente felices con esos d i s t i n t o s  planes de 

vida,  

Quizás el resultado que más neces i ta  de exploracio- 

nes adic ionales  es a q d l  a l  respecto de l a  for ta leza  de l  ego. 

Los datos sugieren que e s t a  cualidad culturalmente sostenida- 

e s t á  inversamente relacionada con l a  adopción d e l  rol femeni -  

no, esas  mujeres de más propósitos y recursos son menos t ra - -  

d ic iona les  e n  s u  orientacidn de r o l  sexual.  

Los resultados reportados por Gordon y Hall indican 

que el mejor predictor de la f e l i c i d a d  y l a  s a t i s f a c c i ó n  de - 

una mujer es su  auto-imagen. De manera muy interesante ,  mien 

t r a s  más potente, apoyadora y no e m t i v a  se  siente una mujer 
o 

(predominantemente c a r a c t e r í s t i c a s  masculinas) más s a t i s f e c h a  

y más f e l i z  se reporta a a l  misma, La inconsis tencia  eviden- 

ciada e n  estos resultados sugiere  que l a  incorporaci6n d e  as- 

pectos masculinos e n  l a  autodescripción de una mujer puedan a - 

f e c t a r  su estimación global  de auto-valor. Aquellas caracte-  

r í s t i c a s  más cercanamente l igadas a conductas inapropiadas -- 
d e l  r o l  sexual podrían d e p r i m i r  last  autoevaluaciones p s i t i - -  

vas; s i n  embargo, mientras q u e  aquéllas asociadas con l o s  ac- 
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pectos masculinos reftierzan dichas evaluaciones (10) . 
En e s t a  área  d e l  impacto r e l a t i v o  de auto-def inic ig  

n e s  contrar ias  a loa es tereot ipos ,  se  neces i ta  investigación 

adic ional  para c l a r i f i c a r  l a  re lac ión  entre l a  adscripción de 

las c a r a c t e r í s t i c a s  masculinas mejor valuadas y los auto-coE 

ceptos de l a s  mujeres. 

Los t r a b a j o s  de Campbell con l a  prueba de i n t e r é s  - 
vocacional de Strong revelaron que mujeres que trabajaban e n  

campos tradicionalmente masculinos como l a s  matemáticas y l a  

química, no e legían los elementos más extravagantes de l a  --- 

prueba, como: "ser una b a i l a r i n a  profes ional" ,  "actividades - 

espeluznantes y pel igrosas" ,  e tc . ,  escogidas por mujeres e n  - 

r o l e s  ocupacionales como: aeromozas, modelos, a r t i s t a s ,  l a s  - 

cuales requieren de atr ibutos  femeninos estereotipados t a l e s  

como porte, encanto y be l leza  f í s i c a .  (11) 
9 

Una explicación para e s t o s  resultados puede encon-- 

t r a r s e  e n  la noción de que la adopci6n de cualidades, valua-- 

das masculinas, (por ejemplo: razonamiento, or ientaci6n ana- 

i f t i c a )  pueden excluir e l  desarro l lo  y / o  l a  expresión de raz- 

gos altamente valuados e n  l a  mujer,  

El impacto r e l a t i v o  de los estereot ipos  s o c i a l e s  de 

los r o l e s  sexuales e n  l a s  aut.0-concepciones de l a s  mujeres es 

d i f í c i l  de evaluar,  S i n  embargo, sk como l o  sugir ió  Bardwick 

e l  valor  que uno se da a uno mismo determina e l  n ive l  de a u t 2  
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estima y mientras mas b a j a  es la auto-estima de una persona, 

más grande e s  s u  ansiedad y l a  tendencia a adoptar un r o l  so- 

cialmente p r e s c r i t o ,  es razonable s u g e r i r  que l a s  mujeres, cg 

ya auto-estima e s  más b a j a  que l a  de su contraparte masculina, 

podrían dudar de involucrarse en conductas que requirieran l a  

adopcián de r o l e s  sexuales apropiados con rasgos altamente -- 

masculinos (12) . Independientemente de s i  e s t a  concepción ne-  

ga t iva  del valor femenino es internalizada en e l  auto-concep- 

t o  de una mujer dada, o es simplemente una r e f l e x i ó n  de l o  -- 

que e l l a  considera ser l a  posición apropiada d e l  r o l  sexual - 
femenino, s e g h  es r e f l e j a d a  por los estereot ipos  s o c i a l e s ,  - 
se puede ant i c ipar  que a f e c t a r á  l a  conducta orientada a l  lo - -  

gro de esa  m u j e r ,  

Las mujeres están atrapadas simultáneamente en una 

dob1.e atadura: incapaces de s a t i s f a c e r  áptimamente l o s  reque- 

rimientos de s u  r o l  para e l  individuo más deseable e n  cumto 

a s u s  logros s o c i a l e s  y aquellos para l a  mujer idea l .  L a  mu- 

jer que busca empleo en una posición tradicionalmente masculk 

na es confrontada con un dilema. La sociedad ve a l a  m u j e r  - 

ideal  como un individuo expresivo carente d e  los atr ibutos  -- 

masculinos de l ó g i c a  y empuje. Si e l l a  siente que porque no 

es hombre, no e s t á  dotada de l a s  c a r a c t e r € s t i c a s  de competen- 

c i a  adscr i tas  a los hombres, puede badecer de l a  f a l t a  de "02 

fianza a l  respecto de s u  habilidad para  hacer b i e n  s u  t raba jo  
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S i  por o t r a  parte ,  ella siente que t i e n e  e l  potencial  para mog 

t r a r  rasgos masculinos, puede s e n t i r  que al p e r m i t i r  que t a l e s  

c a r a c t e r í s t i c a s  salgan a l a  super f i c ie ,  puede s e r  en detrimen- 

t o  de s u  femeneidad. volviéndola "menos mujer". Estos dilemas 

pueden r e s u l t a r  e n  l a  supresión de s u  lucha por e l  logro. 

Hall y Gordon reportaron que entre  mujeres casadas, 

empleadas o no, las presiones d e l  hogar son los contribuyentes 

más importantes a 1 , c o n f l i c t o  de r o l e s  experimentados, a l a  po- 

c a  s a t i s f a c c i 6 n  y a l a  poca fe l i c idad .  Aparentemente, l a s  ac- 

t ividades relacionadas con el hogar son de primordial importas 

c i a  para l a s  mujeres casadas, independientemente de s u  o r i e n t s  

c i6n  personal (hacia  l a  carrera  o hacia l o  t r a d i c i o n a l ) .  ( 1 3 )  

Los c o n f l i c t o s  experimentados por l a s  mujeres estuvieron r e l a -  

cionados fuertemente a s u  perc:epci6n de l o  que los hombres es-  

peraban ver e n  e l l a s  (Gordon & Hall)  ( 1 4 ) .  U s  c o n f l i c t o s  aso 

ciados a roles fuera d e l  hogar están fuertemente asociados con 

l a  percepción de l a s  mujeres acerca de l a  imagen femenina de l  

hombre promedio. Aún mas, l a  in f luenc ia  mayor sobre los con-- 

f l i c t o s  auto-evaluados de las mujeres, e s  su interpretación - 
d e l  es tereot ipo  masculino de percepci6n de l a  femeneidad. 

Esto parece demostrar e l  dicho popular de que l o s  -- 
hombres controlan a las mujeres no solamente a través de l a  -- 

fuerza e x p l í c i t a  y de conductas dis&riminator ias ,  sino también 

a través del  impacto que e l l o s  tienen sobre l a s  act i tudes  y -- 



91 

c o n f l i c t o s  J .nternos d e  las  mujeres ,  

Un factor que puede realzar l o  s o b r e s a l i e n t e  d e  la - 

preocupacidn acerca d e l  c o n f l i c t o  de r o l  e n t r e  l a s  mujeres ,  e s  

l a  f a l t a  de modelos de r o l  femeninos d i s p o n i b l e s  que combinan 

ex i tosamente  matrimonio y familia con e l  logro ocupac ional .  

Diversos e s t u d i o s  han examinado l a  i n f l u e n c i a  de l a  

s e l e c c i á n  ocupacional  de l a  madre y l a  s a t i s f a c c i ó n  con s u  r o l  

e n  l a  o r i e n t a c i ó n  a l  trabajo de s u s  h i j a s  ( t r a d i c i o n a l  vs, no 

t r a d i c i o n a l ) ,  como Almquist y A n g r i s t  ( 15 ) ,  A s t i n  (16) ; Tangrl  

( 1 7 ) .  En términos  g e n e r a l e s ,  los resultados de estas i n v e s t i -  

gac iones  i n d i c a n  que las  madres que t r a b a j a n  o sea mujeres que 

s i r v e n  como modelos de rol que combinan exitosamente familia y 

carrera, y que expresan s a t i s f a c c i ó n  con su e s t i l o  de  v i d a ,  -- 

t i e n e n  h i j a s  o r i e n t a d a s  similarmente (Baruch) (18) . Estas mu- 

chachas aparentemente aprenden una d e f i n i c i ó n  favorable d e l  -- 
r o l  de  madre trabajadora. 

(L 

A cont inuac ión  presentamos algunas c o n c l u s i o n e s  a -- 
-? 

las que llegamos a l  revisar la b i b l i o g r a f í a  de este c a p i t u l o :  

Ya ha  s i d o  comentada l a  forma en  l a  que se l l e v a  a - 
cabo l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de los n i ñ o s  con e l  r o l  s e x u a l  corres-- 

pondiente a s u  sexo, r e s u l t a n d o  que e l  niño se i d e n t i f i c 6  fi-- 

nalrnente con  el rol masculino y l a  n i ñ a  con e l  femenino, te---  

niendo i n f l u e n c i a  los estereotipos sociales de estos roles.  

Ocurre pos ter iormente ,  al pasar a l a  a d o l e s c e n c i a  -- 
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que 10s niños  t i e n e n  cada vez una mejor valuación d e l  sexo ..-= 

cul ino ,  mientras que l a s  niñas devaluan e l  r o l  femenino. En - 
Gsto, teniendo influencia d i r e c t a  los antecedentes socio-econo 

micos de 108 n i ñ o s ,  pues es más bald l a  auto-estima d e  l a s  n i -  

ñas, mientras mas bajo es e l  n ive l  socio-econbmico. 

A s í ,  lag mujeres se ven a sí mismas como nerviosas,  

ansiosas ,  inseguras, tímidas y estbpic?aa, mientras que a l o s  - 

hombres los ven grandes, fuertes r e c i o s  y pesados. 

Las mujeres han sido tradicionalmente cr iadas  para - 
llevar e l  r o l  que l a  sociedad les t i e n e  reservado; siendo l a  - 

adolescencia un período particularmente importante a l  respecto.  

E s  e n  e s t a  etapa donde se produce una sftbita pres i6n sobre --- 

e l l a s  para volverse femeninas y a t r a c t i v a s  a los m u c h x i m s ,  pa 

ra hacer las  más de acuerdo con s u  rol, haciéndose más conscien 

tes de que los logros acad6micos no están realmente e n  rela--- 

ción d i r e c t a  con l o s  logros futuros propios de su rol sexual.  

De  acuerdo con l a  t e o r í a  de Korman, uno de l o s  f a c t o  

res más importantes que determinan e l  desempefio ante tareas  de 

un indiVidU0,  es la auto-estima socialmente influenciada. Así, 

e n  i a  medida e n  que l a  autoestima de una mujer, incorpora l a s  

nociones esteraotipadas t í p i c a s  femeninas, es plausible  antici- 

par que, &Sta, e s t a r l a  dudosa de involucxarse e n  conductas que 

puedan requerir c a r a c t e r í s t i c a s  sbcialmente t i p i f i c a d a s  como - 
adecuadas d e l  r o l  masculino. 
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También, B e  ha podido demostrar, que l a  motivación 

a l  logro en l a  adolescencia y l a  juventud, e s t á  d i r e c t a m n t e  

relacionada con la m t i v a c i 6 n  de los aRos de educación elemen - 

t a l .  

Para el caso de l a s  mujeres de educación superior , -  

l a  motivaci6n hacia los logros i n t e l e c t u a l e s  decrece durante 

e l  pertodo deducado a l a  crianza intensiva de l o s  h i j o s ;  pero 

vuelve a crecer cyando e s t a s  demandas se reducen. 

E l  esquema para niños, adolescentes y hombres e s  e l  

contrar io .  

La orientación a l  logro de l a s  mujeres, las hace t e  - 

n e r  un autoconcepto superior.  

Sears investigó especificamente la re lac ión  entre  - 

l a s  experiencias tempranas de s o c i a l i z a c i ó n ,  e l  autoconcepto 

y e l  rol  de glineros e n  los niñios concluyendo que un padre --- 

afectuoso produce un h i j o  con un a l t o  autoconcepto y una ma-- 

dre  permisiva produce una hija también con un a l t o  autoconce2 

to. En general ,  con que uno de l o s  padres sea afectuoso,  se 

incrementa el nivel  de autoconcepto e n  l o s  niños. Aquí es -- 

üonde se nota l a  in f luenc ia  d e l  n h e r o  de hijos, habiéndose - 

1 

demostrado que l o s  niños mayores, dentm de una famil ia ,  t i e -  

n e n  un mejor autoconcepto y que mientras mas grande e s  l a  fa-  

m i l i a ,  más pobres es e l  autoconcepto de los niños de e s t a  fa-  

m i l i a ;  independientemente de l a  posición ordinal  que éstos o- 



cupen en e l l a .  

Ocurre entonces que con e l  desarro l lo ,  los varones ag 

mentan s u  autoconcepto y corn e s t o  s u  i d e n t i f i c a c i 6 n  y adopción 

d e l  r o l  masculino y l a s  mujeres, dependiendo de s u  mayor or ien-  

tac i6n  a l  logro prefieren y adiptan c a r a c t e r í s t i c a s  de rol mas- 

cul ino.  Así l a s  mujeres, están actualmente, tratando de seguir 

r o l e s  m ú l t i p l e s ,  dentro de un modo integrado de vidar roles que 

normalmente t i e n e n  c i e r t a s  discrepancias.  

En l a  etapa u n i v e r s i t a r i a ,  investigando acerca de l a  

conformidad con los r o l e s  sexuales de las mujeres y su salud i- 

psico lág ica ,  se encontrb que, e l  punto de v i s t a  de femineidad - 
más aceptable para las mujeres part ic ipantes  en e l  estudio ,  es 

aquel que confirma l a  f a c t i b i l i d a d  de tomar los r o l e s  de esposa 

y madre, al mism tiempo que se  desempeñan profesiones a través 

de l a s  cuales se g r a t i f i c a n  l a s  necesidades de autorealizaci6n 

y logro. S i n  embargo, en general ,  l a  orientacidn vocacional -- 
a 

fuQ en carreras  t radic iona les  para mujeres. 

ün resultado que requiere más investigación de e s t e  - 

estudio e s  e l  que se refiere a l a  for ta leza  d e l  ego de l a s  mujg 

res investigadas. Los datos sugieren que e s t a  cualidad e s t á  in 

versamente relacionada con l a  adopci6n d e l  r o l  femenino: pues - 
las mujeres de más propósitos y recursos ,  fueron menos t r a d i c i g  

nales  e n  s u  or ientación de x o l  sexhal .  

Los resultados reportados por Gordon y Hall indican - 
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que el mejor predictor de l a  felicidad y l a  satisfacción de -- 
una mujer, es s u  auto-imagen. Resulta as$ que mientras más PO_ 

tente ,  apoyadora y no e m t i v a  se siente (caracter€st icas  predo - 

minantemente masculinas) más satisfecha y f e l i z  se reporta a - 

sP misma, 

Bsta es otra  área (del  impacto re lat ivo de auto-de- 

niciones contrarias a los estereotipos) donde se necesita i n - -  

vestigaci6n adicional para c l a r i f i c a r  l a  relaci6n entre l a  ads 

cripción de l a s  carac ter í s t i cas  masculinas mejor valuadas y -- 

los autoconceptos de l a s  mujeres. 

El impacto re lat ivo de l o s  estereotipos socia les  de 

l o s  ro les  sexuales en l a s  auto-concepciones de l a s  mujeres, e s  

d i f í c i l  de evaluar. S i n  embargo Bardwick demostró que e l  va-- 

l o r  que uno se da a uno mismo, determina e l  nivel de a u t o e s t i -  

m e  y que mientras más ba ja  e s  é s t a ,  más grande es l a  ansiedad 

de 1.a persona y s u  tendencia adoptar e l  r o l  socialmente pres-- 

c r i t o ;  l o  que indudablemente afecta  s u  conducta orientada a l  - 

logro. 

Las mujeres están atrapadas simultáneamente e n  una - 
doble atadura: incapaces de sa t i s facer  óptimamente los requerL 

mientos de s u  r o l  en cuanto a sus  logros sociales y aquellos - 

para l a  mujer ideal.  

La sociedad vea l a  mujkr ideal como un individuo ex- 

presivo, carente de los atributos masculinos de 15gica y empu- 
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je. S i  e l l a  s i e n t e  que porque no es hombre, no está d o t a d a  de 

las caracterssticas de competencia  adscritas a los hombres pug 

d e  padecer  d e  f a l t a  de c o n f i a n z a  a l  respecto de s u  habi l idad  - 

para hacer b i e n  BU trabajo. 

Si por o t r a  parte,  s i e n t e  que t i e n e  un potencial pa- 

r a  mostrar esos rasgos m a s c u l i n o s ,  puede s e n t i r  que a l  permi-- 

t ir  que ta les  caracter ís t icas  s a l g a n  a l a  s u p e r f i c i e ,  puede -- 

ser e n  d e t r i m e n t o  de s u  femineidad,  v o l v i é n d o l a  "menos m u j e r " .  

Este dilema puede r e s u l t a r  e n  la s u p r e s i ó n  de s u  l u c h a  por e l  

logro <. 

En g e n e r a l ,  podernos d e c i r  que estas i n v e s t i g a c i o n e s  

t i e n e n  fundamentos teáricos v á l i d o s  que van fundamentando a -- 

l o  largo d e  s u s  estudios, Las muestras  que u t i l i z a n  l o s  j u s -  

f i c a n  y d e l i m i t a n  d e n t r o  d e  los o b j e t i v o s  p a r t i c u l a r e s  de cada 

i q v e s t i g a c i 6 n r  y dan l a s  l i m i t a c i o n e s  y d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r a -  

d a s  en  e l l a s ,  l o  que l a s  hace t e n e r  v a l i d e z  i n t e r n a  y c o n f i a b L  

1 idad. 

S i n  embargo, a lgunos  a u t o r e s  u t i l i z a n  para s u s  e s t u -  

dias pruebas  e s t a n d a r i z a ü a s  que no v a l i d a n  para s u  i n v e s t i g a - -  

c i á n  p a r t i c u l a r  (como Katz  y Z i g l e r e ,  Campbell, Almequis t ,  -- 

A s t i n )  l o  que hace que s u s  r e s u l t a d o s  y c o n c l u s i o n e s  no s e a n  - 

t a n  c o n f  iables <. 

? Lo que f a l t a r i a  e n  estas i n v e s t i g a c i o n e s  seria l a  -- 

u t i l i z a c i 6 n  de o t ras  m u e s t r a s r  e n  okro tipo de s o c i e d a d e s ,  que 
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hic ieran  p o s i b l e  la comparaci6n0 y e n  un momento dado l a  gene 

ra l izacidn de conclusiunes. Esto nos ayudaría a comprender de 

manera más global loa fen6mcsnos estudiados y darían c i e r t o  may 

gen para generalizar l a  investigación c i e n t í f i c a  a o t r a s  s o c i s  

dades. 

Además un punto importante en l a  investigación es  no 

~610 sacar información y u t i l i z a r  a los su je tos  de los estu-- -  

d ios ,  s ino también darles  o d e j a r l e s  algo posit ivo de l a  inveg 

tigacj.611, no ~610 "investigando" sino actuando para que los in 

dividuos no se sientan vacíos y para que e l  estudio tenga un - 

ob je t ivo  no c i e n t í f i c o ,  s ino humano, 

Podría g u i d r s e l e s  por ejemplo hacia cómo lograr una 

autoeatima mayor, dándoles terapias  de grupo, concienti.zando-- 

los de s u  estado actual  y proporcionándoles las armas necesa-- 

r i g s  para que e l los  mismos puedan cambiar, 

En cada uno de los estudios podría aportarse algo po 

s i t i v i o  a los s u j e t o s ,  para que s e  s in t ieran  mejor y estuvie--  

ran predispuestos a cooperar en investigaciones poster iores ,  
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CAPITULO I V  

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES. UNA ALTERNATIYA. 

La sociedad es un agente muy importante en e l  esta--  

blecimiento y manutención de estereotipos que limitan l a  gama 

de conducta que de otra  manera podrlamos exhibir.  Lo que en - 

un momento pudo ser l a  conducta apropiada para una situación, 

se  o s i f i c a  y no nos permite actuar conforme a l a s  nuevas exi--  

gencias que se nos van planteando a l  transcurrir  e l  tiempo. 

En l a s  últimas décadas se han  operado grandes cam--- /h 
i t  

b i o s  en nuestra sociedad, los cuales nos hacen pensar en una - 

revaloraci6n de los roles sexuales que hemos estado desempeña2 

do hasta la fecha. La mujer ha entrado a l  mundo considerado - 

con anterioridad como exclusivo del  hombre, l o  cual ha traído 

consigo un cuestionamiento de c i e r t a s  carac ter í s t i cas  conside- 

radas como inherentes a l  hombre y a l a  mujer. 
I 

A pesar de que l a s  experiencias c o n  los padres son - 

determinantes de l a  conducta que vamos a adoptar posteriormen- 

t e ,  en es te  capítulo nos preguntamos s i  l a  sociedad cuenta con 

o t r a  s e r i e  de variables que contribuyen a que estas  conductos  

persistan y si l a  modificaci6n de e l l a s  provocan cambios en los 

ralas  sexuales aprendidos en e 1 hogar . 
Se revisá cámo los modei,as, l a  división del trabajo,  

el cambio de actitudes y la discriminación sexual i n f l u y e n  e n  
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l a  estereotipación de los r o l e s ,  a s í  como l a s  a l ternat ivas  a - 
l a s  que se pueden recurrir .  para cambiar e s t a  estereotipaci6n.  

Para los seguidores de l a  t e o r í a  d e l  aprendizaje so- 

c i a l ,  "el aprendizaje por medio de l a  observación de modelos - 
vivos y simbóllcos,  es e l  primer paso e n  l a  adquisición de l a  

conducta sexual estereotipada" , (1) 
c 

Además de los modelos examinados anteriormente, e x i s  

t e n  o t r a  serie de modelos que podrian seguir reforzando los ro - 

les ya adquiridos, E n t r e  e l l o s  s e  encontrarían l o s  expuestos 

e n  l a  t e l e v i a i 6 n ,  l i b r o s  y escuelas.  

E x i s t e n  varias investigaciones que con respecto a l a  

exposición de lecturas  y pel ículas  estereotipadas se han reali ,  

zado. 

Weitzman, E i f le r ,  Hokada y Ross analizaron l i b r o s  i.2 

f a n t i l e s  para observar los modelos a los que los niños y niñas 

se veían expuestos. Encontraron que e x i s t í a  una proporción de 
b 

11 caractéres  masculinos por cada carác ter  femenino. ( 2 )  

Cuando se descr ib ía  a l a s , n i ñ a s ,  é s t a s  mostraban rag 

gos pasivos, mientras que los niños eran activos y participa--  

ban e n  actividades más emocionantes. Las niñas se quedaban e n  

casa y llevaban a cabo l a s  labores domésticas t radic ionales  -- 

mientras que los niños se encontraban e n  un mayor número de s i  

t i o s ,  S i  l a s  mujeres desempeñabap alyunas profesiones,  é s t a s  

eran las t radic ionales .  
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Posteriormente Flerx,  Fidler y Rogers realizaron una 

serie de estudios en donde se examinó l a  utilidad de l o s  e s t i -  

mulos de modelamiento simbólicopara modificar los  estereotipos 

de rol sexual en los niños, Se hipotetizó que un método para 

a l t e r a r  estos estereotipos en los  niños, s e r í a  e l  presentarles 

l i t e ra tura  con modelos masculinos y femeninos, cuyos roles con 

tradi jeran a los  comunmente expuestos por los  estereotipos. - 

La muestra consis t i6  e n  76 niños y niñas de 3 a 5 años de c la -  

se media, los cuales fueron divididos e n  dos grupos, ( 3 )  

A uno de los g r u p a  se le leyeron una ser ie  de l i b r o s  

en los  que los personajes tenían roles  poco estereotipados, -- 

mientras que a l  otro se l e  expuso a l a  lectura de l i b r o s  en l o s  

que los  personajes jugaban roles  sexuales muy estereotipados, 

A n t e s  y despu6s..de la lectura de estos l ibros ,  se aplicó una - 
prueba en donde se investigaban los  estereotipos de r o l  sexual. 

La lectura de los cuentos fué realizada por una mujer durante 

cinco sesiones. 

Los resultados mostraron que los n i ñ o s  expuestos a - 
l a s  h i s tor ias  poco tradicionales expresaron menos estereotipos 

do r o l  sexual que los expuestos a l a  lectura de roles  tradi--  

cionales.  Esto fue totalmente válido en l a s  niñas, más no a s í  

e n  los  niños. Estos continuaron manteniendo alguno de los es- 

tereotipos a pesar de l a  variable experimental. 
? 

En un segundo estudio, los  autores exploraron l a  teE 
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poralidad de estos cambios de actitudes, a s í  como también los 

modelos simbdlicos igual i tar ios  de los l ibros  versus l o s  de - 

las p s l k u l a s .  

Se expuso a 46 participantes blancos de c lase  media 

de 5 años de edad a una de l a s  siguientes condiciones de t ra-  

tamiento; Lectura de roles esterotipados, lectura y película 

con roles igual i tar ios .  La exposición fue realizada durante 

7 sesiones y a1 , igual  que en el experimento anterior,  rea l iza  

ron l a  misma prueba de evaluación de estereotipos. Esta fue 

aplicada un d la  antes y después de l a  situaci6n experimental 

y también una semana después de l a  terminación de ésta.  

Los resultados de es te  experimento corroboraron los 

obtenidos en e l  anterior.  Se pudo además observar que l a s  pe 

l l c u l a s  tienen un mayor efecto  temporal de cambio de acti tu-  

c$es que los l ibros .  

Los autores concluyen que es lógico observar que el 

cambio de actitudes tienen un efecto  temporal, ya que con e l  

transcuros del tiempo, los niños vuelven a ser  expuestos a - 

modelos estereotipados de r o l  sexual. S i n  embargo ya que los 

modelos simbólicos produjeron un fuerte impacto inmediato en 

l a  mayor parte de l a s  medidas, se pudo asumir que l a  exposi-- 

ci6n repetida a modelos igual i tar ios  de r o l  sexual podrla mas 

tener actitudes menos estereotipadas. 
I 

A l  igual que en e l  expeririiento anterior,  se pudo o& 
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servar que los ni f íos  no fueron tan afectos como las niñas a -- 

los tratamientos igual i tar ios .  ~ o s  autores sugieren que ésto 

puede s e r  debido a que l a s  mujeres adquieren una mayor l i b e r - -  

tad adoptando ro les  sexuaies menos estereotipados mientras que 

los hombres no los desean adquirir porque entonces perderian - 

s u  superioridad de estatusl  

Sternglanz y Serb in  realizaron un aná l i s i s  observa-- 

cional de l o s  modelos de r o l  sexual mostrados a l o s  nifios en - 
los programas teievisivos.  (4) 

Se observaron los programas in fant i les  más populares 

e n  los  Estados Unidos , durante l a  temporada de verano de 1971- 

1972, y únicamente se  escogieron aquellos que contenían regu--  

larmente por l o  menos a un hombre y a una mujer. Muchos de los  

programas más populares tuvieron que ser  desechados debido a - 

$a ausencia de caracteres femeninos. S e  evaluaron un t o t a l  de 

10 programas. 

Los resultados mostraron que c a s i  todos los  persona- 

j e s  malos eran hombres mientras que hubo muy pocas mujeres rna- 

las y éstas  siempre ocupaban papeles secundarios. Los persons 

j e s  masculinos eran significativamente más agresivos, c o n s t r u c  

t ivos y proporcionaban ayuda, 

Por lo que respecta a las mujeres, se encontró que - 
eran significativamente mdei defkrentes y que eran castigadas - 
si mostraban un a l t o  grado de actividad. También se observó - 
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una tendencia a que los personajes femeninos no tuvieran conse 

cuencias abientales por su conducta. La conducta que apareci6 

como claramente femenina fui5 e l  uso de l a  magia, es decir, que 

a las niñas se l es  enseña que casi l a  hita manera de tener -- 
éxito como mujer, es a través del uso de l a  magia, por medio - 

de l a  cual uno puede manipular a los otros sin que se den cue2 

t a  de ello. 

Basadqs en e l  estudio anterior, Frueh y McGhee r e a l l  

zaron un eatudio para validar l a  hip6tesis de que e l  tiempo -- 

utilizado en ver televisión estaría correlacionado s ign i f i cat i  

vamente con e l  grado de desarrollo de l os  roles sexuales t r a d i  

cionales . { 5) 

La muestra consistiá en 40 niños y 40 niñas pertene- 

cientes a l a  clase media. Cursaban e l  Jard ín  de Niños, 20, 40, 

y 60 de primaria (10 niños y niñas de cada grado escolar). A 

l a  mitad de e l los  se les  incluyó en e l  grupo que pasaba muchas 

horas ante e l  televisor (20 horas por semana) y a l a  o t r a  m i - -  

tad en e l  que veka con poca frecuencia l a  televisión (10 o me- 

0 

no8 horae por semana) di 

Los resultados mostraron que  l os  nifios y niñas que - 

veían con mucha frecuencia la televisión obtuvieron puntajes - 

más altos en l a  Escala 1 T  de Brown, que aquéllos que l a  veIan 

con una menor frecuencia. Los autores concluyeron -que e l  pa- 

sar muchas horas vienao programas televisivos est6 claramente 
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asociado con un desarrollo de rol  sexual acentuado. 

En relación a los modelos a los  que los niAos se ven 

expuestos en l a  escuela, Bernstein real iza una cr i t i ca  a esta 

institución y observa que casi todos los profesores de prima-- 

r i a  en Estados Unidos son mujeres y que es por l o  tanto muy rg 

ro que los niños tengan l a  experiencia de ver a un hombre ju-- 

gando e l  r o l  de profesor t.ierno y protector con los alumnos, - 

Además a los hombres que estudian para l legar a ser profeso+-- 

res, nunca se les  alienta a que se dediquen a l a  educaci6n de 

niños pequeños. (6) 

Los niños y niñas tambiéln se ven expuestos a l  hecho 

de q u e  más del 80 % de los profesores de Estados Unidos son m u  

jeres, mientras que e l  80 "/o de los  hombres son los que ocupan 

e l  puesto be directores, Con esto, los niños observan que CinL 

cdmente son los hombres los que pueden l legar a ocupar puestos 

de importancia, y que ademds no son ernpaticos n i  expresan ter- 

nura,  mientras que a lamujer se l e  ve como muy empatica y pro 

tectora pero incapaz de realizar una serie de funciones más va 

loradas en nuestra sociedad. 

La división del trabajo como factor importante en l a  

determinación de los estereotipos sexuales ha recibido apoyo - 
en varias investigaciones. 

1 
D '  Andrade real izó una revisión exhaustiva de los  es  

t u d i o s  transculturales que sobre l a  divisi6n de labores se han 
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rea l i zado .  En l a  mayor par te  de l a s  sociedades estudiadas, es- 

te  autor observó que l a s  mujeres t ienen l a  responsabil idad d e l  

cuidado de los niños y de l a s  labores domésticas. Además men- 

c iona que e l  sexism0 en  l a s  formas de organizaci6n s o c i a l ,  ta- 

les como l a s  reglas de res idenc ia  y t i p o s  de grupos de descen- 

dencia,  se encuentran muy relacionados con l a s  act iv idades  de 

subsistencia y l a  d i v i s i dn  de labores dependiendo d e l  sexo, - 

( 7 )  

Whiting y Edwards r ea l i z a ron  un estudio  comparativo 

de e s t e r eo t i pos  sexuales en culturas de Kenya, Okinawa, India, 

F i l i p i nas ,  M6xico y Estados Unidos. Estas culturas variaban - 

en  estructura social  y p o l f t i c a ,  as€ como en  espec ia l i zac ión  - 
ocupacional . (8) 

Se  rea l i zaron observaciones de n iños  y niñas en  su  - 

ambiente natural .  Se u t i l i z a r on  1 2  t i p o s  de interacc i6n in--- 

c lu fdos  en  d i f e r en t e s  estereotipos sexuales: dependencia, so-- 

m 

uab i l i d ad ,  pasividad, apoyo emocional, responsabil idad y agre- 

s i ó n  . 
Los resultados indican que e n  l as  culturas con una - 

d i v i s i ó n  de t raba jo  s im i l a r  a l a  de l a  cultura occ identa l ,  los 

estereotipos encontrados son parecidos a los que hallamos en - 

nuest ra  sociedad. 

S i n  embargo en  l a s  sociedades e n  donde a l os  niños - 

se les asignaban tareas  consideradas como tradicionalmente "fg 
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meninas", se. encon t ra ron  menos d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s  e n t r e  ni-- 

ños y niñas .  

Los a u t o r e s  mencionan que l a  mayor i n t e r a c c i 6 n  de -- 

l a s  n i ñ a s  con  a d u l t o s  femeninos  y bebés p o d r í a  f a v o r e c e r  l a s  - 

c a r a c t e r í s t i c a s  de búsqueda de ayuda y búsqueda y o f r e c i m i e n t o  

d e  c o n t a c t o  f ísico. 

L a  mayor p a r t e  de l a s  i n t e r a c c i o n e s  de l os  n i ñ o s  se 

o b s e r v a r o n  con pares, por l o  que  los j u e g o s  rudos  e i n t e r a c c i o  

ne8 con  i n s u l t o s  o c u r r i e r o n  con  mayor f r e c u e n c i a ,  

Un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  d e l  efecto de a s i g n a r  ta-- 

r e a s  " femeninas" a los niños ,  f u e  presentado  por Ember. Tuvo 

l a  opo r tun idad  de e s t u d i a r  a una t r i b u  en  e l  oeste de Kenya, - 
en donde e x i s t l a  un g ran  p o r c e n t a j e  de n i ñ o s  y un b a j o  porcen- 

t a j e  de n iñas .  Encontr6  que e n  g ran  número de hogares  no ha-- 

h$a una n i ñ a  de la edad aprop iada  para  c u i d a r  a su hermano pe- 

queño y por l o  t a n t o ,  e x i s t f a  una gran muestra de n i f íos  que e s  

taban actuando como "n iñeras "  y r e a l i z a n d o  l a b o r e s  domést i cas  o 

(9)  

Ember los comparó con  una muestra s i m i l a r  d e  n iños  - 
que no e r a n  r e s p o n s a b l e s  de l a s  t a r e a s  " femeninas",  a s í  como - 

también c o n  una muestra de n iñas .  U t i l i z ó  un s i s t ema  de codi- 

f i c a c i 6 n  similar a l  u t i l i z a d o  e n  e l  e s t u d i o  a n t e r i o r .  SUS ob- 

s e r v a c i o n e s  se r e a l i z a r o n  cuando' l os  n i ñ o s  no se encontraban - 
t r a b a j a n d o  <. 
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Se encontraron diferencias signif icativas entre las 

tres muestras. Los niños que realizaban labores "femeninas" 

presentaron perf i les  conductuales que eran más "femeninos" -- 

que los de los niños que no realizaron t a l  trabajo. Los pr i -  

meros eran más responsables (dominancia psicosocial), menos - 

agresivos, más dependientes (incluyendo búsqueda de ayuda, -- 

apoyo, atenci6n e información) y menos dominantes egoistamen- 

te. 

S i n  embargo, se encontró que estas diferencias no - 

fueron signif icativas cuando Ember observó a los niños a los 

que se les  asignaban y no assgnaban tareas "femeninas" que -- 
los hacian sa l i r  de sus hogares como por ejemplo, acarrear -- 

agua, recolecci6n de plantas, madera, etc. 

Tanto en e l  estudio de Ember como en e l  de Whiting 

qrEdwards, se concluyd que una menor divisi6n de labores en- 

t re  los sexos podría traer como consecuencia una menor estergo 

tipaci6n en lo6 rafee eexuales. 

Openheim, Czajka y Arber realizaron un estudio para 

observar s i  e l  mayor acceso a las fuentes de trabajo y un au- 

mento en los niveles educativos en las mujeres podrían ejer-- 

cer un cambio de actitudes hacia los roles sexuales. (10) 

Para real izar su estudio utilizaron los datos obte- 

nidos en una serie de investigaciones efectuadas en 1964, --- ? 

1970, 1973 y 1974, En todas e l las  se habían incluido una se- 
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r i e  de reactivos relacionados con l a  definición de roles  sexus 

les. En cada cuestionario utilizado en estas  investigaciones 

había de 2 a 9 reactivos empleados por l o  menos una vez en los 

otros cuestionarios. Entre e l l o s  estaba l a  conveniencia de l a  

d i v i s i ó n  tradicional de trabajo dentro de la familia,  l a s  con- 

secuencias del empleo materno sobre e l  bienestar del  niño y -- 

los derechos re lat ivos  a los sexos en la fuerza de trabajo. - 
Todos l o s  reactivos estaban expresados en forma de afirmacio-- 

n e s  que apoyaban la creencia tradicional y con l a  cual los  que 

respondían podrían es tar  o no de acuerdo en diferentes grados. 

Las muestras incluyeron estudiantes universitarias,  

mujeres casadas de menos de 4 5  años y mujeres que estaban t ra -  

bajando. Debido a l a s  diferencias entre l a s  mujeres, se u t i l i  

zaron varias técnicas estadíst icas  para igualarlas,  descartan- 

do aquellos casos que diferían mucho en relaci6n a otras mues- 

t r a s ,  

Se encontró que l a s  carac ter í s t i cas  de nivel educa- 

vo y empleo tienen una mayor relaci6n con e l  cambio de act i tu-  

des,  Las mujeres con carrera universitaria y l a s  que habfian - 
ingresado a l a  fuerza laboral recientemente, daban menos apoyo 

a l a s  normas tradicionales que l a s  otras  mujeres. 

Se pudo también observar que a p a r t i r  de l a  segunda 

? parte de e s t a  ddcada estos camblos de actitudes se han dado en 

todos los estratos  soc ia les ,  aunque es  en l a s  personas de n i - -  



10 9 

ve l  educativo más alto,  en donde alcanza mayores proporciones. 

La variable de empleo, como determinante de un cam-- 

bio de actitudes hacia e l  ro l  sexual ha sido también estudiada 

por otros autores. S i n  embargo, l o s  resultados son contrarios. 

Hoffman (11) y Powers (12) han encontrado que e l  empleo en l a  

mujer a fec ta  l a  división de labores domésticas con una mayor - 

participaci6n del esposo, mientras que Oakley (13)  re f i ere  que 

esto no sucede. 

K e i t h  y Brubaker observaron que l a  interacción de e s  

t a  variable junto con l a  edad, influye en l a  determinación de 

una menor estereotipación sexual dentro del hogar. (14) 

La muestra consistió en 29 hombres y 42 mujeres estu - 

diantes de 20 años de edad, l a  mayorIa de los cuales no eran - 
casados. Se les  administró un cuestionario en e l  cual los su- 

jetos tenían que decir quién era e l  responsable en 10 labores 

de l  hogar (esposo, esposa, ambos), según tres situaciones d i f g  

rentes de empleo y edad a) pareja sin empleo de 20 a 30 años 

de edad, b) pareja con empleo de 20 a 30 años de edad y8 c )  pa 

re ja retirada de 70 aAos. 

Se observó que hubo un mayor énfasis en compartir en 

tre l a s  parejas j6venes empleadas. Las varidbles de empleo o - 
edad no provocaron cambios de actitudes por sb solas. Por un 

lado l a  disparidad en edad entre las parejas en las cuales n i  

e l  esposo n i  l a  esposa estaban empleados, no alter6 las percee 

1 
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ciones en l a  división de tareas en e l  hogar. Pero las varia-- 

bles de empleo tampoco diferenciaron las actitudes en los  ti-- 

pos de parejas jbvenes, 

Los autores hicieron notar que las pdrejas que fue-- 

ron similares en una dimensión, fuera ésta l a  edad o e l  empleo, 

tenfan actitudes parecidas, y que probablemente es e l  efecto - 
combinado de la edad y e l  empleo e l  que puede producir normas 

menos tradicionales. 

En otros estudios, se ha visto que l a  edad es un f a g  

tor importante en l a  determinaci6n de la divisi6n de tareas dgn 

t ro  del hogar, como lo demuestran los  estudios de Lipmcin (15)  

y Treas (16) en donde observaron que en las parejas retiradas 

los esposos comparten con mayor frecuencia lae labores domésti 

cas. 

CL El cambio de actitudes con respecto a una menor este  

reotipaci6n sexual dentro de las profesiones es muy bajo, como 

l o  demuestran varios estudios, 

Toukey estudi6 e l  prestigio de una carrera dependies 

do del número de mujeres profesionistas que l a  ejercerían. Pg  

r a  ésto, ut i l i zó  a 200 estudiantes (114 hombres y 86 mujeres) 

que estaban estudiando cursos introductorios de Psicología. -- 

(17). 

Se aiagnó a grupos de 2b estudiantes a una de las -- 
diez condiciones de tratamiento. Estas eran 5 profesiones con 



l a  variante de que a l a  mitad de l o s  estudiantes asignados a - 
cada una de e l l a s  se l e s  mencionaba que l a s  mujeres profesio-- 

nis tas  e n  esa área aumentarían durante l os  prdximos 30 años -- 

mientras que a l a  o t ra  mitad se l e s  mencionaba que e l  porcen- 

t a j e  femenino permanecería estable.  

Las profesiones que previamente habían sido evalua-- 

das como de a l t o  prestigio eran: Magisterio Universitario, A& 

gacfa, Medicina, Ciencias y Arquitectura. Los estudiantes re- 

cibían l a  descripción y oportunidades de trabajo de l a  profe-- 
c 

sión as€ como e l  porcentaje de mujeres que l a  estudiarhn en - 

los prdximos 3 0  afSos. Posteriormente evaiuaban su prestigió y 

deseos de estudiarla.  

Los resultados mostraron que todas l a s  profesiones, 

a excepcián de Arquitectura, recibieron evaluaciones de a l to  - 
p:estigio cuando se mencionaba l a  expectativa de pocos cambios 

en la proporcián de hombres y mujeres. Cuando se informaba -- 
que el porcentaje de mujeres incrementaría, ex i s t id  una dismi-  

nuci6n s igni f i ca t iva  e n  e l  grado de 'prest igio  y deseos de e s t 2  

diar  l a  profesión. 

Esta estereotipacián se di6 tanto en los hombres co- 

se encontraron diferencias s ignL mo e n  l a s  mujeres, ya que no 

f i ca t ivas  entre e l l o s .  

Goldberg investig6 hasta qué grado l a s  mujeres esta-  

ban prejuiciadas en contra de l a s  mujeres en áreas de ef ic ien-  
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c ia  intelectual y profesibn. Para ésto se ut i l i zó  como muestra 

a estudiantes universitarias de clase media (18). 

En una muestra no utilizada en e l  presente estudio, - 
Goldberg había pedido que en una escala de 6 puntos evaluaran - 
en que grado se asociaban 10 profesiones con un sexo determina- 

do. Seleccionó las 4 ocupaciones mayormente correlacionadas -- 
con un determinado sexo. 

El material empleado en este estudio consistió en ar- 

t iculos que describían estos 4 campos ocupaciones. Las activi-  

dades consideradas como típicamente de hombres fueron Leyes y - 
~iani f i cac i6n de Ciudades, mientras que las de las mujeres fue- 

ron Educaci6n Primaria y Dietética. 

A cada participante del  estudio se l e  entregaba un pg 

queño l ibro  que contenía estos artículos con l a  variante de que 

ccjFLa libro contenía 2 artículos cuyo autor llevaba nombre mas- 

l ino y otros dos con nombre femenino. En algunos artículos l a  

asociación de sexo del  autor con e l  campo de trabajo era l a  que 

correspondía a los estereotipos de ro l  sexual, mientras que en 

otros artículos e l  sexo del autor era e l  opuesto a l  esperado en 

los roles sexuales. A l  terminar de leer cada articulo e l  suje- 

to tenía que evaluar l a  ef iciencia de su autor e n  una escala. 

Se observó que las mujeres tendieron a evaluar más aL 

tamente a un artículo cuando éste'era atribuíldo a un autor que 

cuando l o  era a una autora,, Esta tendencia también se observd 
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cuando las mujeres evaluaron l a s  ocupaciones típicamente "fe- 

ninas". S i n  embargo únicamente e l  ar t Iculo  de Planif icación 

de Ciudades, fuertemente asociado como "Masculino", alcanzó una 

diferencia s igni f i ca t iva .  

Otros estudios han puesto en duda los resultados en- 

contrados por Goldberg como es e l  caso de los realizados por - 

Pheterson (19) y Miachel (SO). Pheterson encontr6 que estos - 
reaultados no oaurrieron e n  un grupo de mujeres de edad media 

con ba ja  escolaridad. 

Por otro lado M i s h e l  r e a l i z 6  un estudio con l o s  mis- 

mos formatos y sistema de evaluación de Goldberg, S i n  embargo, 

e s t e  autor amplió s u  muestra, ya que é s t a  se compuso d e  28 hoz 

bres y 28 mujeres que estaban es tudiado  no solamente e n  l a  -- 

Universidad, sino también e n  l a  preparatoria. 

8 A di ferencia  de l o  observado por Goidberg, l o s  resu& 

tados indicaron que los autores eran mejor evaluados en los -- 
campos considerados como tradicionalmente masculinos, mientras 

que los ar t í cu los  atribuidos a l a s  autoras eran mejor evalua-- 

dos e n  los campos considerados como de su competencia. 

Poster iormnte ,  Mischel aplicó l a  misma metodología 

a una muestra Xsraelí, por considerar a é s t a  como contrastante 

a una muestra americana, ya que en I s r a e l  se ha tratado de el& 

minar el pre juic io  sexual duranté varias décadas, También se 

les p i d i ó  que e n  una esca la  de 6 p u n t o s  evaluaron e n  qué gra- 
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do se asociaban 10 profesiones con un sexo determinado. Entre 

e l l a s  estaban incluldas l a s  profesiones utilizadas en e l  estu- 

dio anterior. 

las resultados mstraron que l a s  ocupaciones fueron 

asociadas diferencialmente en la misma dirección que e n  e l  es- 

tudio de Goldberg. Por otro lado, tiu se encontró una tenden-- 

c i a  a evaluar diferencialmente las artículos dependiendo d e l  - 

sexa d e l  autor, mostrando con ésto un menor prejuicio sexual. 

A l  hacer una evaluación global de s u s  estudios, Mis- 

chel concluye que en una cultura en l a  cual l a  mujer tenga ma- 

yores oportunidades profesionales y sea v i s t a  igual que e l  horn 

bre e n  relaci6n con sus habilidades, no e x i s t i r á  una tendencia 

di ferencial  de evaluaci6n dependiendo de su sexo. I s rae l  es - 
un país e n  e l  que se ha tenido una mayor oportunidad de exper& 

mentar l a  e f i c a c i a  de las mujeres en una mayor variedad de cam 

pos, l o  cual ha provocado que se rompa l a  preferencia sexual, 

pero los estereotipos de r o l  sexual siguen persistiendo a n i - -  

vel  de actitudes. 

La diescriminacibn de la mujer e n  e l  área ha podido - 
ser  observada por varios autores. Freeman revisó numerosos -- 
ejemplos de d i s c r i m i n a c i 6 n  contra l a  mujer e n  las facultades - 

de Ciencias Sociales e n  l a  Universidad de Chicago de 1 8 5 2  a la 

fecha. ( 2 1 ) .  
t 

Rossi, también ha observado los puestos académicos - 
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que ocupan l as  mujeres en los  departamentos de Sociolog€a. Es 

te  estudio revel6 que l as  mujeres imparten más cursos que l o s  

hombres a nivel licenciatura y tienen posiciones de medio ti- 

po. Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de 

obtener cátedras en los  cursos de postgrado y de trabajar en - 
inatituciones prestigiosas. (22)  o 

Tomando en cuenta estos datos. Fidel1 realiz6 otro - 
estudio en donde observd si exist ia  una discriminación sexual 

a l  contratar a psicdlogos y para esto mand6 una de dos formas, 

l a  A o l a  B, a los presidentes de las  universidades que ofre-- 

cian cursos de postgrado en Psicología y se les  informaba que 

se estaban haciendo un estudio de seguimiento para evaluar s i 2  

temáticamente l as  probables ofertas de trabajo en Psicolog€a. 

Cada forma contenfa 10 párrafos que describían l a  conducta prg 

fesional de psiccilogos hipotéticos y que variaban en 9 dimen-- 
6 

siones dicot6micas0 Estos niveles dicotómicos de cada dimen-- 

sibn fueron asignados a l  azar a cada párrafo de t a l  manera que 

a 5 candidatos se les  atribuyera una dimensibn y a los otros 5 

otra.  (23 )  

~l presidente se l e  ped€a que diera su opinión acer- 

ca de las  posibilidades que tenían estas personas de ocupar - .  

puestos de profesor de tiempo completo, profesor adjunto, ayu- 

dante de profesor, ayudante de iivestigaci6n, conferencista y 

otros. 
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La diferencia entre las formas A y B radicaba en e l  

nombre masculino o femenino de l os  psicológos, ya que los ape- 

l l idos  eran iguales en ambas formas. Cada forma inc1uZ.a 4 nom 

bres masculinos y 4 femenino, además de 2 nombres masculinos - 
que eran iguales tanto para l a  forma A como para l a  B. 

Los resultados indicaron claramente diferencias se-- 

xua1.e~ en la respuesta a l a  pregunta: “En qu6 nivel  se l e  debs 

r í a  ofrecer a l  candidato un puesto”. Las mujeres recibieron - 

un mayor ndmero de ofertas en los niveles de ayudante profesor, 

o en niveles más bajos que los de l os  hombres. En ninguna ocg 

si6n se le ofrecid a una mujer e l  puesto de profesor de tiempo 

completo. 

E l  autor concluy6 que en l o s  departamentos de Psico- 

logía se discriminaba a los profesionistas en base a su sexo. 

De esta manera a una persona con un doctorado no se l e  tomaba 

en cuenta únicamente por su curriculum, sino también por su s e  

L 

xo, ya  que unicamente a los hombres se les ofreció e l  puesto - 

de profesores de tiempo completo. 

La discriminacidn en hace a l  sexto no se da Gnicamen - 

t e  en e l  campo laboral, ya que existe evidencia de que esta -- 
también ocurre en e l  área de l a  salud mental. Rosenkrantz y - 
Vogol realizaron un estudio con 78 psicológos cl ínicos psiquig 

tras y trabajadores sociales (46’ hombres y 33 mujeres) , que es  

taban trabajando en instituciones c l ín i cas .  Sus edades fluc-- 
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tuaban entre los 23 y los  55 años ( 2 4 ) .  

Se aplicó un cuestionario de estereotipos de r o l  se- 

xual que ~osenkrantz, en un estudio previo había elaborado. -- 
(25) Consistia en 122 reactivos bipolares que describran con - 
un adjetivo o una frase corta, un rasgo particular de conducta 

relacionado con los  estereotipos de ro l  sexual, siendo un polo 

tipicamente masculino y e l  otro típicamente femenino. 

Se formaron tres grupos mixtos, que fueron sometidos 

a diferentes situaciones. Un grupo tenía que hacer una evalug 

ci6n del cuestionario en relacidn a los  rasgos que se conside- 

raban como sanos y maduros en un hombre adulto, otro grupo ca- 

l i f icaba los  reactivos en relación a las caracterfsticas de -- 

una mujer madura y e l  tercer grupo evaluaba a l  cuestionario de 

acuerdo a los  rasgos de una persona adu l t a  madura (sin especi- 

f i c a r  e l  sexo). 

Los resultados mostraron que los clfnicos tendieron 

con mayor frecuencia a considerar como socialmente deseables a 

l a s  caracterfsticaa masculinas de salud mental, mientras que - 

solo l a  mitad de l a s  caracteristicas femeninas socialmente a c e  

tadas fueron consideradas como sanas. A l  examinar los  conten& 

dos de estos reactivos, los investigadores observaron una eva- 

luación bastante negativa hacia las mujeres, ya que los  resul- 

tados de salud mental generalmente sugirieron que l a  mujer sa- 

na d i fer ia  del hombre sano cuando e r a  más sumisa, menos inde-- 

5 
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pendiente, más fácilmente influenciable,  menos agresiva, e tc .  

También se observ6 que los conceptos de salud mental 

del adulto ( s i n  especi f icar  su sexo) y e l  hombre no d i f i r i e ron  

significativamente mientras que hubo una gran discrepancia en- 

t r e  los conceptos de salud de los adultos y e l  de l a s  mujeres. 

Este estandar diferente de salud para los hombres y 

l a s  mujeres tambi6n fue observado por Newlinger, quién p i d i ó  - 
a psiquiatras,  psicólogos y trabajadores sociales que ordena-- 

ran par grado de importancia 20 párrafos que describfían l a s  n e  

cesidades manifiestas de Henry Murray, de acuerdo a qué tan -- 

descriptivos eran de una personalidad sana. Los sujetos orde- 

naban primeramente los párrafos para descr ibir  a l  hombre sano 

y posteriormente realizaban l a  misma operación para descr ibir  

a la mujer mentalmente sana. (26) 

c Los resultados mostraron que, aunque l a s  dos evalua- 

ciones estaban altamente correlacionadas, exist ieron diferen-- 

c i a s  s igni f i ca t ivas  en los promedios de c las i f i cac ión  de l a  mu 
j e r  y hombre mentalmente sanos en l o  de los  2 0  párrafos. 

Los sujetos de Newlinger evaluaron a l a  dominancia, 

autonomfa, a g r e s i h ,  logro, como más indicativos de salud men- 

t a l  en los hombres que en l a s  mujeres. La diferencia,  el jue- 

go y l a s  actividades de ayuda fueron evaluadas como m á s  carac- 

te r í . s t i cas  de una mujer, que de un hombre mentalmente sano. 
P 

Newlinger interpreta sus hallazgos como una indica-- 
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ci6n de que existen diferentes concepciones de salud mental pa 

r a  los hombres y mujeres y que l a  orientación sexual de l a  so- 

ciedad no ~610 es compartida, sino incluso promovida por su -- 

personal c l ínico ,  

Por otro lado,  l a  interpretaci6n de estos hallazgos 

por parte de Rosenkrantz y Volge es que este doble estándar de 

salud mental para 3.08 hombres y las  mujeres podría ser debido 

a l a  aceptaeidn de l a  noción de "ajuste" como determinante de 

una salud mental apropiada. El "ajuste" como parametro de sa- 

lud mental pone a la mujer en una posici6n confl ict iva,  ya que 

tiene que decidir entre exhibir las  característ icas positivas 

consideradas como deseable8 en los hombres y adultos y cuestig 

nar su "femineidad" o comportarse en l a  manera prescrita como 

"femenina", aceptar s u  estatus de adulto de segunda clase y en 

coasecuencia desperdiciar sus capacidades como ser humano. 

Esta noci6n de *'ajuste*' de roles sexuales, como pará- 

metro de salud mental, también ha podido ser reportada por co- 

wen. (27 )  

A pesar de esta discriminaci6n hacia l a  mujer en e l  

campo de l a  salud mental, existen o t r a  ser ie  de personas de e s  

t a  misma área que propugnan por una mayor igualdad en los jui- 

c i o s  de salud mental. Entre e l l a s  se encuentra Sandra Bern, -- 
quien ha elaborado un nuevo crdtegio para evaluar a l a  g e n t e  - 

mentalmente sana. 
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Propone que l a  diferenciari6n de roles sexuales, i m -  

pide que tanto e l  hombre como l a  mujer, se desarrollen como se 

res humanos completos. La gente debe ser socializada no con-- 

forme a los estáhdares de masculinidad y femineidad, sino de - 
acuerdo a un modelo de androginia. 

Sandra Bem, t r a t a  de evaluar l a  validez de esta pro- 

posicibn, observando cuáles son las consecuencias conductuales 

de l a  estereotipaci6n de roles sexuales y s i  l a  persona andr6- 

gina tiene ventajas sobre l a  persona con estereotipos de ro l  - 

sexual. ( 2 8 )  . 
Su hipótesis principal consiste en que un autoconceE 

to rigidamente masculino va a imhibir las conductas considera- 

das coma femeninaa, y un autoconcepto rígidamente femenino i n -  

hibira las conductas consideradas como masculinas, mientras que 

e% autoconcepto andrógino permitiría a l  individuo involucrarse 

libremente t an t o  en las conductas masculinas como en las feme- 

n inas. 

Esta hipótesis l a  evalúa en dos estudios, en uno de 

l os  cuales se evoca una conducta estereotipicamente masculina 

y en e l  otro una conducta estereotípicamente femenina. 

Para valorar a los sujetos conforme a los modelos -- 
masculino, femenino y andr6geni0, Bern ut i l i zó  e l  Inventario -- 

del  Rol Sexual de BEM (Bem Sex Role Inventory), en donde no se 

evalúa a l a  masculinidad y femineidad e n  una relación inversa, 
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sino que t iene una escala de femineidad y o t ra  de masculinidad 

y en l a s  cuales e l  sujeto se c a l i f i c a  aslmismo en una escala - 
de 7 puntos. La persona andrdgina s e r í a  l a  que se atribuye a 

s€ misma un número igual de CaracterIst icas masculinas y feme- 

ninas. Un r o l  sexual masculino representaría l a  atribuci6n de 

caractersst icas  masculinas y e l  rechazo de l a s  femeninas. Un 

r o l  sexual femenino tendría una atribuci6n de carac ter í s t i cas  

femeninas y e l  rechazo de l a s  masculinas. Esto ocurr ir ia  e n  - 
cualquier persona, independientemente de su  sexo. Esto quiere 

decir que pueden existir mujeres masculinas que rechazan todo 

l o  femenino u hombres femeninos que rechazan todo l o  mascull-- 

no.(29) 

Las situaciones consideradas corn estereotfpicamente 

masculinas y femeninas fueron l a  independencia y e l  jugar con 

un gat i to  respectivamente. Ambas actividades fueron validadas 
Q 

como t a l e s  mediante un cuestionario aplicado a una muestra a j e  

na a i  presente estudio. 

En e l  primer experimento se u t i l i z ó  un paradigma de 

conformidad para probar l a  hipótesis deyue los sujetos rnasculL 

nos y androginos podrlan expresar c o n  mayor facilidad s u s  pro- 

pias opiniones es dec i r ,  mostrarIan una mayor independencia -- 

con respecto a l  medio ambiente. 

Las personas participaAtes e n  es te  estudio fueron 9 

personas masculinas, 9 andróginas y 9 femeninas de cada sexo. 
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A todas e l l a s  se les  había aplicado previamente e l  Inventario 

de Rol Sexual de Bem. 

Pasaban en grupos de 4 personas del mism sexo a --c 

unas cabinas e n  donde se les pedía evaluar e n  una escala de 7 

puntos, qué tan graciosos eran una s e r i e  de dibujos que se -- 
l es  presentaban y que h&ían sido previamente evaluados como 

graciosos o no, en o t r a  muestra de su$ tos.  Las personas su- 

puestamente escuchaban l a s  cal i f icac iones  de otros compañeros 

y daban s u  propia evaluacidn, pero en realidad no escuchaban 

las ca l i f i cac iones  de sus  compañeros, sino que estaban expues 

t o s  a evaluaciones determinadas previamente por e l  experimen- 

tador, de t a l  manera que se veían expuestos a situaciones en 

las que tenían que exponer opiniones opuestas a l a s  de sus -- 

compañeros para ser evaluados como independientes. 

* Los resultados indicaron que los sujetos masculinos 

y andr6ginos de ambos sexos, fueron menos conformistas que -- 

los sujetos femeninos y tanto l a s  personas masculinas y and& 

yinas no d i f i r ie ron  entre e l l a s  en l o  que se r e f i e r e  a l a  pro 

porci6n de conformidad ,, 

La hip6tesi.s d e l  segundo experimento era que los su 

j e t o s  femeninos y andróginos de ambos sexos interactuarían - 

más con el gat i to .  Los participantes en este experimento --- 

eran 66 estudiantes, l a  mitad hombres y l a  otra  mitad mujeres. 

Una tercera parte de los sujetos de cada sexo eran masculinos, 

I 
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una tercera parte andrúgina y l a  otra parte femenina. Todos - . 

habran contestado e l  Inventario de Rol Sexual de Bem como un - 

medio para ver en qu6 categoria eran enmarcados. 

Se les  mencion6 que e l  experimento se relacionaba -- 

con los  efectos de diferentes actividades sobre e l  humor de -- 

las personas. Fueron expuesto3 a 4 actividades, dos irreleva2 

tes a l  experimento, una en l a  que se les  pedla juga r  con un ga - 

t i t o  y otra en la que 108 sujetos tenían tiempo l ibre  para  ha- 

cer l o  glue quisieran en un cuarto que estaba lleno de cosas in-  

teresantes para poder hacer, incluyendo e l  gato. 

Los resultados mostraron que los hombres femeninos y 

andróginos tuvieron una mayor involucracián con e l  gatito que 

l a  que tuvieron los hombres masculinos. Los hombres femeninos 

y andróginos no d i f i r i eron entre ellos en l a  proporci6n de in- 

v~lucración. Fue interesante e l  observar que los  hombres an-- 

dróginos y femeninos no di f i r ieron de los  masculinos e n  tocar 

a l  gatito durante la situación forzosa del juego. S i n  embargo, 

los hombres andróginos y femeninos relataron que habian d is f rg  

tado a l  jugar con e l  gato significativamente más que l a s  horn-- 

bres masculinos. 

Contrariamente a l o  que se predecia, las mujeres fe- 

meninas y andr6ginas no mostraron una involucración mayor que 

las mujeres masculinas. Además be encontró que l a s  mujeres f= 

meninas inostraron significativamente menos involucración con - 
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e l  gatito que las mujeres andróginas. 

Las mujeres masculinas mostraron resultados ambiguos, 

ya que además de ser independientes, como se predecia, tuvieron 

cierto grado de involucración con e l  gatito, cosa que fue en -- 
contra de l o  predicho. 

Los resultados más sorpresivos fueron los de las mujg 

res femeninas Como habfa sido predicho, l a s  mujeres femeninas 

no mstraron independencia en l a  situación de conformidad, pero 

tampoco mostraron invol.ucraci6n cuando se les  di6 l a  oportuni-- 

dad de jugar con e l  gato. La autora concluyó que las mujeres - 

femeninas son l a s  que están más limitadas en conductas, ya  que 

no muestran independencia n i  tampoco una actitud de juego con - 

e l  gato. 

El presente estudio brindó una demostraci6n empPrica 

de que existe una clase de gente diferente, l a  andr6gina, cuya 

adaptabilidad de ro l  sexual l e  permite mostrar una conducta --- 

efectiva en diferentes situaciones, sin ponerse a ver s i  ésta 

es masculina o femenina, La autora concluyó que en un futuro - 
e l  hombre andrógino podrlía def inir  un nuevo estdndar de salud - 
ps icolágica más humano. 

Algunas de las conclusiones a las que llegarnos en es- 

t e  capitulo son las siguientes: 
t 

E l  uso de modelos como medio de lograr una mayor o m g  

nor estereotipación de roles sexuales, pudo ser comprobada en - 



varios estudios. 

Los modelos a los que se ven expuestos los  niños y n& 

fías en l a  escuela, televisión y l ibros son sumamente estereoti- 

pados. Los personajes del sexo masculino son más abundantes y 

presentan un mayor número de conductas, mientras que los  carac- 

teres femeninos son escasos y desempeñan papeles secundarios. 

Tambihn, otros estudios nos muestran que e l  grado de 

estereotipación'en niños y niñas está relacionado con e l  tiempo 

y e l  t ipo de modelos a l o s  que se ven expuestos. En e l los  se - 
observa que existe l a  posibilidad de lograr una mayor f l e x i b i l i  - 

dad de roles mediante l a  exposición a nuevos modelos menos es-- 

tereotipados. 

Otrv factor que mantiene los estereotipos es l a  div i -  

sión de labores. La asignacidn de tareas "femeninas" en niños 

de diferentes culturas propicia una menor diferenciación de r o l  

sexual entre nifíos y niñas, sobre todo, s i  a l  niAo Gnicamente - 
se l e  asignan tareas consideradas normalmente como del sexo --- 

opuesto 

En estudios con mujeres adultas, se ha podido obser-- 

var que un alto 

fuera del  hogar 

les. 

nivel  educativo y e l  estar realizando labores - 
propicia una v is i& más iguaiitaria de l os  ro-- 

t 
En relacidn con l a  variable del empleo en l a  mujer co - 

mo factor determinante de una menor divisi6n de rol sexual den- 

/- 
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trs d e l  hogar, los r e s u l t a d o s  han s ido c o n t r a d i c t o r i o s ,  ya que 

e n  unos se observa que esta d i v i s i 6 n  continGa siendo estable,  

mientras queen otros se han encontrado cambios. 

E x i s t e n  ev idenc ias  de l a  edad puede estar también jg 

qando un papel importante dentro  de l a  d i v i s i ó n  de las  labores 

domdsticas,  aunque los r e s u l t a d o s  no han s ido  d e l  todo conclu-  

yentes. 

E l  cambio de a c t i t u d e s  con respecto a una menor estg 

r e o t i p a c i ó n  s e x u a l  dentro  de las profes iones  es muy b a j o ,  como 

Lo demuestran v a r i o s  es tudios .  

En algunos de e l l o s ,  se observa que t a n t o  hombres cg 

mo mujeres t ienden a eva luar  más altamente a una p r o f e s i ó n  --- 

cuando es desempeñada por un hombre. 

S in  embargo, los datos a r r o j a d o s  e n  o t r a s  i n v e s t i g a -  

c i o n e s  muestran que los hombres y mujeres evalúan más altamen- 

t e  a un p r o f e s i o n i s t a  cuando r e a l i z a  una a c t i v i d a d  que v a  de - 
I 

acuerdo con l o  esperado e n  s u  sexo. 

E x i s t e n  resultados, aunque no apoyados por s u f  i c i e n -  

tes i n v e s t i g a c i o n e s  d e  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  en actividades no 

esperadas para un determinado sexo provoca que se rompa l a  p r g  

Zerencia  s e x u a l ,  m6s no as í  l as  a c t i t u d e s  h a c i a  los estereot í -  

pos de  r o l  sexual .  

Varios autores  han dembstrado que l a  mujer es discrL 

minada en e l  área laboral ,  incluhendo a las  e s t u d i a n t e s  de PsL 
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coiogia y Socioiogla. 

Esta discriminaci6n también ocurre en e l  campo de l a  

salud mental, en donde e l  concepto de un adulto mentalmente sa 

no (sin especificar su sexo) y e l  de un hombre, son similares; 

mientras que hay una gran discrepancia entre e l  concepto de sa - 

lud de un adulto y e l  de las mujeres a quienes se ve de manera 

ncgat iva . 
Alguno? autores sugieren que esto es debido a l a  no- 

ci6n de "ajuste" como parámetro de salud mental. 

Se necesita un mayor número de estudios en relación 

a l  hecho de que las personas andr6ginas podrían en un futuro - 

def inir  un nuevo parámetro de salud mental debido a su adapta- 

b i l i d ad  de r o l  sexual que les permite mostrar conductas e f e c t i  

vas en diferenttes situaciones 

De todos estos estudios, podríamos concluir que l a  - 

sociedad cuenta con una serie de controles que perpetúan los  - 
* 

roles estereotipados aprendidos dentro del  hogar, S i n  embar- 

go, varios estudios muestran que estos estereotipos pueden ser 

rotos de manera paulat ina mediante l a  participación del hombre 

y l a  mujer en las actividades cománmente asociadas como del se 

xo opuesto. 

El modelo de l a  andr8gina podrla proporcionar muchos 

beneficios en las relaciones intespersondes a todo nivel y da 

r i a  l a  posibilidad de que las personas se desarrollarán más a s  
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En nuestra sociedad se han venido dando cambios muy 

importantes en cuanto a l a s  ac t i v idades  d e l  hombre y l a  muje r ;  

cada vez más se acentúa e l  hecho de que l a  mujer  debe prepa-- 

r a r se  en e l  plano pro fes iona l ,  para más tarde  formar parte  -- 

d e l  mercado de  t rabajo .  Ahora l a  mujer  ya no solamente cum-- 

p l e  su papel de  esposa, ama de casa y madre, s ino  también com - 

par te  muchas vecas con el hombre l a  responsabi l idad de un tra 

bajo .  Esto hace que s u  labor  d i a r i a  sea más d i f í c i l  y agota- 

dora, por l o  que se hace necesar io  que conjuntamente hombre y 

mujer compartan 10 que impl ica l a  rut ina de l a  v i da  d i a r i a  -- 

dentro d e l  hogar y fuera de  61: se neces i ta  que ambos compar- 

tan l a s  " tareas"  que anteriormente se  l e  adjudicaban a l a  mu- 

jer. 

La es te reo t ipac i6n  de los  roles sexuales en nuestra 

sociedad se encuentra más acentuada a d i f e r enc i a  de pa íses  cg 

mo Estados Unidos debido a l  "machismo" que no es más que una 

acentuación en l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  Ilamadas"mascu1inas". Es- 

t a  es te reo t ipac ión  impide que se desarro l l en  las personas co- 

I 

mo seres humanos completos, que pueden expresar sus sentimien 

tos, ac t i tudes  y conductas s i n  ningún t i p o  de obstdculo,  y -- 

que da r l a  un mayor b ene f i c i o  a l a  sociedad en conjunto. 

Es inconcebible  que ente1 campo de salud mental s i -  

ga habienda una d i f e r enc iac i ón  en cuanto a l a  concepci6n de - 
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un hombre sano y una mujer sana, ya que es supuestamente en e= 

t e  campo (donde se estudia l a  estereotipacian y los roles) ,  -- 

donde se debercan de empezar a dar cambios en este aspecto y - 

no solo en cuanto a conceptos sino en alternativas, sin embay: 

go esta estereotipaci6n no es ~ 6 1 0  compartida por los c l h i c o s  

sino promovida por e l los .  

La alternativa que propone l a  andróginia implicaría 

no sdlo hacerla.1legar a un grupo, a una minoría o a una sola 

f am i l i a ,  sino a l a  sociedad en su conjunto, ya que de otra ma- 

nera los sujetos andróginos sufrirían una desadaptación con -- 
respecto a su medio ambiente, y quizáz l e  acarrearía más tras- 

tornos que beneficios. Esto implicaría no solo hacer cambios 

en cuanto a l a  forma de socializaci6n de los  niños en todos -- 
l os  niveles (escuela, medios masivos de comunicaci6n, f a m i l i a ,  

etc)  y en cuanto a los modelos que se uti l izan para e l l o ,  sino 
b 

también una reeducacidn a las personas adultas que de alguna - 

manera hacen que los modelos se repitan. Esto, que parecería 

ser muy ambicioso, podría l levarse a cabo primer mediante una 

verif icacidn de cr i ter ios  en e l  campo de salud mental y poste- 

riormente, mediante la difusión del modelo andrógino por medio 

de los ajustes de socializaci6n corn son l a  f a m i l i a ,  l a  escue- 

l a ,  l ibros, medios masivos de comunicaci6n, etc. Esto sería - 
d i f í c i l  ya que implicaría i n f l u i f  en  l a  ideología dominante, - 
pero se podría iniciar en las universidades que es donde se -- 
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dan mayores posibilidades de cuestiondmiento y cr i t i ca .  

En cuanto a l  balance de las investigaciones revisa- 

das en este capítulo podemos decir que Weitzman y colaborado- 

res en su estudio de l ibros infantiles para observar modelos 

de estereotipos real iza un buen análisis de contenido, hecho 

a profundidad y basado en otros estudios semejantes. S i n  em- 

bargo, pudo haber completado su análisis investigando l a  in-- 

fluencia que este t ipo de l ibros tiene en las actitudes de -- 

l os  niños por medio de l a  formación de uno o varios grupos -- 

con l a  información previa de que leen ese tipo de l ibros, pa- 

r a  l levar a cabo observaciones directas o aplicando un cues-- 

tionario o una escala para ver l a  influencia que estos l ibros 

causan realmente en los niños, 

Flerx junto con otros autores realizaron los exper& 

m2ntos en cuanto a los modelos masculinos y femeninos, que se 

manejan en l a  l iteratura y en películas. En e l  primero, u t i -  

lizando únicamente l a  l iteratura, emplean una buena muestra 

de ambos sexos y de una clase social determinada, comparando 

en 2 grupos para una mayor veracidad en los resultados. Ade- 

más realizan su estudio en 5 sesiones espaciadas en tiempo l o  

que permite que sus datos sean mas válidos. En e l  segundo ex 

perimento usan l ibros vs. películas, y dan una buena l i m i t a - -  

ci6n de l a  muestra, util izan buer! número de sesiones para l a  

validez de sus datos y l a  misma prueba de estereotipos que  l a  
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investigación anterior. Ya que realizaron 2 experimentos para 

igualar resultados esto es muy positivo y ayuda a l a  confiabi- 

l i dad  y validez de los estudios; sin embargo, ya que no se ob- 

tuvieron los misms resultados para niños y niñas como era es- 

perado, Be debieron explorar más a fondo las causas de esto, - 

por ejemplo mediante investigaciones con los  padres para explo 

rar diferencias en cuanto a l  trato de los padres con los niños, 

l a  educación y compararlos entre niños y niñas. 

Sternglauz y Serbin en su análisis observacional de 

modelos de r o l  sexual en programas de televisión, hacen buenas 

observaciones de períodos largos de tiempo y realizan una se-- 

leccián adecuada de los programas a observar, sin embargo es - 
e l  único instrumento que util izan y se podrían no solamente ha - 
ter observaciones sino también entrevistas a quienes producen 

estos programas, explorando las razones por las que los  hacen, 

en qué factores se basan para hacerlos y también viendo l a  op- 

ni6n de los niños que los ven, explorando de qué manera les i n  - 
fluye, etc. 

Frueh y McGhee, basándose en e l  estudio anterior, cg 

rrelacionan el tiempo de ver la televisión con elgrado de desa 

rro l lo  de los roles sexuales tradicionales una de sus l i m i t a - -  

clones es que util izan una escala estandarizada sin validar los 

reactivos para sus objetivos especificas. Se podrían ver no - 1 

solo aspectos sino también los m e c a n i s m o s  a través de los cu6- 
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l es  influye l a  televisi6n, y l a  participaci6n de l a  f a m i l i a  en 

e l  reforzamiento que ejerce sobre los  modelos que muestran en 

i a  televisión. 

Bernstein investigando los modelos que se manejan en 

l a  escuela, real iza un buen balance por medio de cuadros y es- 

tadísticas para alcanzar sus objetivos. Realiza observaciones 

y cr i t i ca  a l a  inetitucián escuela mediante argumentos bien -- 
fundamentados enmarcados en un buen marco teórico. 

D'Andrada a l  hacer una revisión de los estudios t r a p  

culturales que se han hecho sobre l a  divisi6n de labores, est2 

d í a  a gran ncimero de sociedades haciendo comparaciones de los 

diversos estudios, por l o  que su aportación es muy s ign i f i cat i  

va e importante. 

En e l  estudio comparativo de estereotipos sexuales - 

e? diferentes culturas, realizado por Whiting y Edwards, hay - 
una limitación en cuanto a las diferencias t an  grandes que --- 

existen de una sociedad a otra, para  cuya comparación no h ic is  

ron un estudio profundo de los factores sociales, culturales y 

económicos determinantes de cada sociedad. Utilizan buenos -- 
instrumentos como observaciones en e l  ambiente na tu ra l  de los  

sujetos usando diversos tipos de parámetros. No obstante, po- 

dr5a aplicarse una escala o un cuestionario para respaldar y - 

üar  mayor validez a los resultadds obtenidos por las observa-- 

ciones. 
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~l ana l i z a r  e l  efecto de asignar tareas femeninas a 

los niños en unatribu de Kenya, Ember hace una comparación de 

3 grupos utilizando el sistema de codificación similar a l  es- 

tudio anterior. Llega a las mismas conclusiones que l a  inves - 

tigaci6n anterior y podrIams decir que tiene sus mismas i i m i  

taciones. 

Openheim se basa en varios estudios anteriores para 

real izar su investigación y en base a estos elabora un cues-- 

tionario que just i f ica y valida: observa s i  un mayor acceso a 

fuentes de trabajo y un incremento en niveles educativos en - 

las mujeres podría ejercer un cambio de actitudes hacia l os  - 
roles sexuales. U t i l i z a  muestras diferentes que iguala por - 

medio de técnicas estadísticas o Para  completar este estudio 

se podrán hacer comparaciones con diversas culturas, tomando 

ep cuenta sus particulares condiciones 

cia. 

materiales de existen 

Keith y Brubaker a l  explorar si las variables de em 

pleo y edad influyen en l a  determinación de una menor estereo - 

tipaci6n sexual dentro del hogar, util izan una muestra dispare 

j a  en cuanto a l  número de hombres y mujeres y solamente como 

instrumento en cuestionario. La muestra es de buen número, y 

la dividieron según diversas caricterísticas en 3 grupos para 

? hacer comparaciones. Su investigaci6n se encuentra respalda- 

da por tres estudios, l o  que hace que  sus conclusiones sean - 
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más válidas y confiables. Además del cuestionario se podría -- 

ut i l i zar  como instrumento l a  aplicación de peliculas para ver - 
sus reacciones frente a una situqción real, u observaciones d i -  

rectas en cuanto a l a  vida cotidiana de las personas. 

A l  estudiar e l  prestigio de una carrera dependiendo - 

del número de mujeres profesionistas que l a  ejercerían, Tonkey 

ut i l i za  un buen número de muestra, siendo ésta homogénea en --- 
cuanto a características, más no as€ en cuanto a l  nbero de horn 

bres y mujeres l o  cual es una limitación para las comparaciones 

que realizó. En cuanto a este tema de las profesiones existen 

otros 3 estudios semejantes de Goldberg, Pheterson & Meschel., y 

Mischel. Estos autores util izan diferentes muestras con otras 

caracterlsticas y particularidades por l o  que sus conclusiones 

no se pueden generalizar. Los resultados de estas investigacig 

n2s en ocasiones son diferentes (no en todas), pero en otras se 

complementan y refuerzan. Para l a  utilizaci6n de las muestras 

diferentes se deberían de especificar las caracterlsticas pro-- 

pias de cada grupo, tratando de i g u a l a r  las muestras estadisti- 

camente para poder dar generalizaciones. 

El estudio de Greeman sobre l a  discriminaci6n contra 

la mujer en las Ciencias Sociales tiene una limitación import- 

t e  ya que está realizado en una svla universidad. Se podria ex 

tender esta investigaci6n a otro ’ t ipo de ciencias y a otras u n i  

versidades para hacer comparaciones y enriquecer los  resultados 
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Rossi hace su estudio en base a observaciones sobre 

los puestos academicos que ocupan las mujeres en e l  departa-- 

mento de sociologfa y a l  i g u a l  que e l  anterior tiene l a  l i m i -  

t an t e  de que l o  hace en un solo departamento. Fidel1 l o  hace 

en cuanto a s1 existe discriminación a l  contratar a psic016-- 

gos en cuanto al sexo, y a l  igual que e l  anterior solamente - 

l o  hace en un departamento. Este autor se bas6 en los resul- 

tados del estudio anterior, y recopka l a  información de mans 

r a  objetiva, aleatoria, con l a  utilizaci6n de buenos instru-- 

mentos. Ambos estudios se podrían complementar con l a  u t i l i -  

zaci6n de entrevistas directas a los sujetos para ver sus pun - 

tos de v ista y ask completar l a  información. 

Existen tres estudios sobre l a  discrimindci6n que - 

se hace en salud mental en base a l  sexo. E l  de Rosenkrautz y 

vqlge a pesar de que u t i l i z a n  una muestra heterogénea en cuag 

to a características, como edades y profesiones, usan i gua l  - 

número de hombres y mujeres para su muestra. Emplean instru- 

mentos adecuados, ya que elaboran y validan su escala en base 

a una exploraci6n previa, y organizan 3 grupos mixtos a i  azar 

para  hacer comparaciones. Newlinger ut i l i za  una muestra simi 

l a r  a l a  anterior, con l a  aplicación de otro instrumento l l e -  

gando a conclusiones semejantes a l  de Rosenkrautz. Por G l t i -  

mo, Comen hace su investigación b'asándose en  los  2 anteriores 

y l lega a las mismas conclusiones, l o  que les permite que sus 
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estudios sean más válidos y que se puedan l legar a hacer genera 

lizaciones, Estos estudios podrían hacerse en otras sociedadesj, 

para ver .las discrepancias y semajanzas que se hace en e l  campo 

de l a  salud mental, 

- 
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SUMARIO Y CONCLUSIONES 

E l  propós i to  de l a  presente inves t i gac i6n  fue recop& 

l a r  los a r t í cu l o s  r e f e r en t es  a l a s  in f luenc ias  soc i a l e s ,  cui- 

r a l e s  y ambientales que determinan l o s  roles sexuales. 

La mayor par te  de  l a  inves t i gac i6n  contenida en di-- 

chos a r t í cu l o s  e s t á  encuadrada dentro de l a  t o e r f a  d e l  aprendi - 

z a j e  s o c i a l .  

Se  organizd e l  mater ia l  en cuatro cap í tu los ,  a i  fi-- 

na l  de  cada uno de  el los,  se presentaron l a s  conclusiones más 

re l evantes  de  l a s  invest igac iones .  

En e l  primer cap i tu l o  se estudia e l  proceso de iden- 

t i f i c a c i d n  que t i ene  una ex t raord inar ia  importancia en  e l  est2 

d i o  d e l  d e sa r r o l l o  i n f a n t i l ,  l a  t e o r í a  de l a  personalidad y l a  

pgicologi la  c l í n i c a .  Implica fundamentalmente que e l  niño con- 

cede su a l ianza  emocional a uno de los  padres y t r a t a  de dupl& 

ca r  en su propia  v ida  l os  i dea l e s ,  act i tudes  y conducta d e l  pa 

dre con e l  cual  se e s t á  ident i f i cando .  

E l  proceso de i d en t i f i c a c i ón  se habia venido plante- 

do como que ocurr ía ,  primero por una i d en t i f i c a c i 6n  bás ica  con 

l a  madre, después a l  vo l v e r se  e l  padre, l a  fuente mayor de g r g  

t i f i cacc ian y e l  niño pa r t i c i pa r  más con 61 y l a  sociedad demas 

dando que adopte un ro l  sexual ddecuado, e l  niño cambia con l a  

edad a una i d e n t i f i c a c i ó n  con e l  padre. 
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Tres teorías se habían usada, para explicar cómo ocg 

rre  ésto: La teoría del "desarrollo", l a  "defensiva" y l a  d e l  

"rol playing" . 
Lynn aportó 3 conceptos complementarios para e l  me- 

jor entendimiento del  proceso de l a  identificación, los  cua-- 

l es  han sido una aportaci6n muy importante. Estos son: 

a)  La preferencia de un ro l  sexual. 

b) La adopci6n del ro l .  

c )  La identificación con un ro l  sexual, 

A pa r t i r  de estas aclaraciones, se ha construído un 

concepto fundamental que postula que l a  identificación; sigue 

l a s  leyes del  aprendizaje ocurriendo l a  identificación prime- 

ro de ambos, niños y niñas, con l a  madre y luego a l  ser mayor 

el niño, éste se identi f ica con su padre, sobre todo, cuando 

e l  n iño  var6n aprende que no pertenece a l a  misma cateyorla - 

sexual que l a  madre. Como no hay, sin embargo un modelo mas- 

a 

culino a l a  mano, se impone un estereotipo masculino. 

E l  niño es premiado tanto por sus padres como por - 

l a  sociedad por e l  ~610 hecho de haber nacido varón, por l o  - 

que con e l  tiempo, e l  n i ñ o  aprende a preferir ,  adoptar y fi-- 

nalmente a identif icarse con e l  ro l  masculino, 

r 

i 

 AS^, los niños mejoran con e i  tiempo i a  imagen que 

ellos tienen de SI mismo,s las niihas a l  contrario, l a  deteric 

r an .  
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Cuando l a  n iña  de ja  l a  infancia, va de un mundo de 

Q mujeres, de cuidados maternos, a un mundo de hombres, sin re- 

c ib i r  reforzamiento adecuado a través de premios para adoptar 

el rol  masculino n i  e l  femenino. Es  castigada simplemente - - ( '  
I 

por haber nacido mujer; por ejemplo, a l  tratárseles menos pegit 

misivamente que a los niKos y a l  demandarseles más conformi-- 

dad. 

t)' 

4' 
t i  

'1 ' 

Por tanto, cuando es adolescente su ro l  está muy p- 

co definido por l a  cultura. Cow todavia no está casada, no 

puede jugar su ro l  t ip ico de esposa y madre. Es más, l a  cui- 

t u r a  l a  desalienta de que actue para incorporarse a ese rol, 

pues en vez de escoger, e l l a  debe ser escogida, También, ya 

que su rol  pr inc ipa l  es matrimonio y f a m i l i a ,  sus planes voca 

cionales no implican e l  mismo compromiso para una profesión - 
qye en e l  caso de un muchacho. 

En e l  segundo capítulo se revisaron varios estudios 

que nos demuestran que e l  t-rato diferencial de los  padres ha- 

c i a  su h i j o  se inic ia desde los  primeros meses de su vida. - 
La mayor partede estos estudios se han centrado alrededor de 

las diferencias que ocurren en los  padres a l  interactuar ver- 

balmente con e l  neonato dependiendo de su sexo. 

Los resultados demuestran que durante l o s  tres p r i -  

meros meses de edad, e l  padre y f a  madre interactúan verbal-- 

mente más con los  recién nacidos del sexo opuesto, invirtién- 
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dose esta interacci6n posteriormente. 

Los niños y niñas son castigados por mostrar dife-- . ', 4% 

rentes conductas.  AS^, a los niños se les  castiga con mayor 

@ d frecuencia por mostraragresibn y a l a s  niñas por no real izar 
i/ 

apropiadamente una tarea. 

Una m i s m a  conducta materna fac i l i t a  diferentes ti-- 

pos de conducta dependiendo del sexo del niAo. S i n  embargo, 

los estudios han sido contradictorios a excepción de que se - 

ha encontrado que e l  castigo materno provoca agresión en e l  - 

niiio y que la restrictividad materna fac i l i t a  una conducta de 

pendiente en e l  niño.. 

Por otro lado, variables tales como e l  orden de na- 

cimiento de los hi jos,  diferencia de edad entre e l los  y compo_ 

nentes masculinos y femeninos dentro de l a  f a m i l i a ,  pueden es 

t a g  afectando l a  estereotipaci6n de los roles sexuales, aunque 

para l legar aconclusiones acerca de ello, se requiere de un - 

mayor nfimero de estudios. 
-- 1 

I En e l  tercer capitulo se revis6 e l  autoconcepto. 

Ya ha sido comentada l a  forma en l a  que se l l e va  a 

cabo l a  identificaci6n de los niAos con e l  rol sexual corres- 

pondiente a su sexo, resultando que e l  niño se identi f ica f i -  

nalmente con el ro l  masculino y l a  ni f ia  con e l  femenino, te-- 

niendo gran influencia los estereotipos sociales de estos ro- ? 

les 
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A1 pasar a l a  adolescencia, los  niños tiene cada vez 

una mejor valuación del sexo masculino, mientras que las niñas 

devalúan e l  ro l  femenino, teniendo influencia directa los  a n t s  

cedente8 socio-econ6micos de los niños, pues es más baja l a  a s  

toestima de las niñas, mientras más bajo es e l  nivel socioeco- 

nómico * 

Las mujeres tienden a describirse como nerviosas, aE 

siosas, inseguras, tímidas y estúpidas, mientras que a los  horn 

bres los ven grandes, fuertes, recios, pesados. 

Un padre afectuoso produce un hi jo  con un alto auto- 

concepto y una madre permisiva produce una h i j a  también con un 

alto autoconcepto. En general, con que uno de los padres sea 

afectuosoI se incrementa e l  nivel de autoconcept0”de l o s  niños. 

AqUk es donde se nota l a  influencia del número de h i  - 

j q ,  habiéndose demostrado que los  niiios mayores, dentro de -- 
una f a m i l i a ,  tienen un mejor autoconcepto y que mientras mas - 

grande es l a  f a m i l i a ,  más pobre es e l  autoconcepto de los niños 

de esta f a m i l i a :  independientemente ‘de l a  posición ordinal que 

éstos ocupen en e l la .  

Con e l  desarrollo, los varones aumentan su autocon-- 

cepto y con ésto su identificaci6n y adopcibn del ro l  masculi- 

no y las mujeres, dependiendo de su mayor orientación a l  logro 

t prefieren y addptan características de ro l  masculino. A s í  las 

mujeres están actualmente tratando de seguir roles múltiples - 
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dentro de un modo integrado de vida; roles que normalmente t i e  - 

nen ciertas discrepancias. 

Las mujeres han sido tradicionalmente criadas para - 
l levar e l  r o l  que l a  sociedad les tiene reservado, siendo l a  - 
adolescencia un período particularmente importante a l  respecto. 

Es en esta etapa donde se produce una súbita y fuerte presión 

sobre e l las  para volverse femeninas y atractivas a l os  mucha-- 

chos, para hacerlas más de acuerdo con su ro l ,  concluyendo --- 

e l las  mismas que sus logros académicos no están realmente en - 
relación directa con los logros futuros propios de su ro l  se-- 

xuai. 

E l  esquema para nifíos, adolescentes y hombres es a l  

contrario. 

En l a  etapa universitaria, investigando acerca de l a  

cgnformidad con los roles sexuales de las mujeres y su salud 

psicológica, se encontró que: E l  punto de vista de femineidad 

más aceptable para las mujeres participantes en e l  estudio, es 

aquel que confirma l a  factibil idad de tomar los roles de espo- 

s a  y madre, a l  mismo tiempo que se desempeñan profesiones a -- 
través de las cuales se gratif ican las necesidades de autorea- 

lizaci6n y logro, S i n  embargo, en general, l a  orientación vo- 

cacional fué en carreras tradicionales para mujeres. 

# Para e l  caso de las mujeres con educación superior, 

l a  motivaci6n hacia los logros intelectuales decrece durante - 
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e l  período dedicada a l a  cridnza intensiva de los hijos, pero 

vuelve a crecer cuando estas demandas se reducen. 

La orientaci6n a l  logro de las mujeres, pues, las - 

hace tener un autoconcepto superior. 

Los resultados reportados por Gordon y H a l l  indican 

que e l  mejor predictor de l a  fel icidad y l a  satisfacción de - 
una mujer, es su autohagen. Resulta a s í  que mientras más -- 

fuerte, apoyadora y menos emotiva se siente (caracter€sticas 

predominantemente masculinas) , mas satisfecha y f e l i z  se re-- 

porta a s í  misma. 

El impacto relat ivo de l os  estereotipos sociales de 7 
los  roles sexuales en las auto-eoncepciones de las mujeres, .- 

es d i f í c i l  de evaluar. sin embargo, Bardwick demostr6 que e l  

valor que uno se da a uno mismo, determina e l  nivel de auto-- 

estima y que mientras más baja  es ésta, más grande es l a  an-- * 
siedad de l a  persona y su tendencia a adoptar el rol social-- 

mente prescrito; l o  que indudablemente afecta su conducta --- 
,! orientada a l  logro. --' 

En e l  40 capítulo se revisaron los modelos a los  -- 

que se ven expuestos los  niños y niñas en l a  escuela, te lev i -  

sión y l ibros, los  que en general son sumamente estereotipa-- 

dos. Los personajes del  sexo masculino son más abundantes y ' 

-7 

presentan un mayor número de conbuctas, mientras que los  ca-- 

racteres femeninos son escasos y desempeñan papeles secunda-- 

, #  
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r i o s .  

También o t ros  estudios nos muestran que e l  grado de 

estereotipación e n  

po y e l  t ipo  de modelo6 a los que s e  ven expuestos. En ellos 

se observa que existe l a  posibil idad de lograr una mayor f l e x i  - 

bil idad de r o l e s  mediante l a  exposici6n a nuevos modelos menos 

estereotipados,  

niños y niñas e s t á  relacionado con e l  t i e g  

En algunos estudios s e  observan que tanto hombres cg 

m mujeres tienden a evaluar más altamente a una profesián --- 
cuando es desempeñada por un hombre, 

S i n  embargo, los datos arrojados e n  o t r a s  investiga-  

ciones muestran que los hombres y mujeres evalúan más altamen- 

t e  a un profes ionista  cuando r e a l i z a  una actividad que va de - 

acuerdo con l o  esperado en su sexo. 

D e  todos es tos  estudios podríamos concluir  que l a  SI 

ciedad actual  cuenta con una serie de mecanismos que perpetúan 
I 

l o s  r o l e s  estereotipados aprendidos dentro del  hogar. S i n  em- 

bargo, var ios  estudios muestran que estos  estereotipos pueden 

ser rotos de manera paulatina mediante la participación del  -- 
hombre y la mujer en las actividades comúnmente asociadas como 

d e l  sexo opuesto, es d e c i r  mediante l a  androginia. 

€31 proceso de ident i f i cac ión  con un r o l  sexual es  de 

gran importancia e n  e l  estudio ddl desarrollo i n f a n t i l ,  l a  te2 

ría de l a  personalidad, e l  desarrol lo  vocacional,  y l a  psicolo  
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gfa. 

Las distintas teorías que l o  estudian son finalmente 

complementarias y pueden comprenderse mejor s i  se distingue en - 

t re  l o  que son: La preferencia de un ro l  sexual, l a  adopción 

de un rol y l a  identificación con dicho rol. 

De todos l os  aspectos estudiados, e l  área que podria 

necesitar de estudios adicionales, es l a  que se re f iere  a l a  - 

interacci6n entre l os  padres y sus hi jos pequeños y e l  desarrg 

de los roles sexuales, en l a  que no se ha avanzado en exten--- 

sión suficiente en virtud de las dificultades que implica su - 

investigación. 

7 
I La sociedad en su conjunto y en cada uno de l os  sec- 

tores que la conforman, tiende a perpetuar l os  estereotipos de 

roles sexuales masculino y femenino que tradicionalmente hemos 

vivido, ligeramente modificados con ciertos logros de tipo po- 

, i í t i c o  y económico que han permitido incorporarse a l a  mujer - 
s 

a l a  v ida c ív ica y económica, sobre todo, en los  paises desa-- 

rrol lados y en las clases media y 'económicamente superior. 

Desde el punto de vista de l os  resultados experimen- 

tales de las investigaciones que fueron revisadas y e l  conteni 

do teárico de las mismas y ya que éstas fueron llevas a cabo - 

en Los Estados Unidos, Canadá y algunos países del  Norte de -- 
Europa podría pensarse en l a  cohveniencia de real izar estudios 

semejantes en nuestro pals, en sistemas integrados de educa--- 
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ción que permitieran usar l a  misma muestra desde Jardh de Ni- 

Aos hasta  e l  nivel universitario. 

Estas investigaciones podrían servir como una gu ía  - 

para comenzar los estudios, que se hacen cada vez más necesa-- 

r ios  en México. Podrlan tomarse en cuenta para su elaboración 

aspectos metodol6gicos y los instrumentos empleados en estos - 

estudios, tomando en cuenta las características específicas -- 
económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad. 

En virtud de las grandes influencias socio-cultura-- 

les  que se transmiten desde los Estados Unidos a México, con - 

e l  abundante intercambio de visitantes y por los medios de co- 

municaci6n masiva y en particular hacia l a  clase media, las -- 

conclusiones generales sobre l a  manera como e l  desarrollo de - 

los soles sexuales y sus efectos se llevan a cabo en los Esta- 

dos Unidos, podrían considerarse válidas para l a  clase media,- 

sobre todo, en e l  grupo de más a l t a  educación en México. Mu-- 

(i 

chos de los modelos de nuestra sociedad han sido "importados" 

de a lguna  manera del  "american way o f  l i f e " ,  y esto ha sido - 
principalmente a tráves de los medios masivos de comunicaci6n, 

donde podemos ver por ejemplo que un gran porcentaje de l o s  -- 
programas transmitidos son norteamericanos: también podemos -- 

percatarnos de l a  influencia que existe en l a  forma de vestir ,  

de divert irse,  de v i v i r ,  y hastaen l a  alimentación de donde - 

hems "copiado" l a  hamburguesa y e l  "hot dog". 
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Ocurriría, entonces, que como consecuencia de l a  exa - 

geracibn de los  estereotipos masculino y femenino en México, - 
todavía bastante cargados de influencias tradicionalistas, so- 

bre todo en e l  caso de l a  mujer, l o s  aspectos negativos de los 

ro les  sexuales estereotipados, comentados para los  Estados Un& 

dos, en  M6xico se verían aumentados, 

Para ei caso de los  hombres y esto ~ 6 1 0  como una ob- 

servacidn general, e l  costo de este incremento en los efectos 

negativos, parecería no ser muy fuerte, pues desde e l  punto de 

v is ta  vocacional, se dan condiciones a través de l a  actividad 

industrial, comercial, po l f t i ca  y cultural para un desarrollo 

bastante grati f icador.  S i n  embargo, las consecuencias adver-- 

sas habr ía  que buscarlas en e l  hogar y l a  f a m i l i a ,  ya que s i  - 

e l  hombre participara más en las actividades del  hogar, inter- 

a F t u a r í a  mayor tiempo con sus hi jos,  independientemente de l  -- 

sexo y no se mani f e s ta ra  unicamente con conductas masculinas, 

se lograría una mayor f l ex ib i l idad en ésta y por l o  tanto, una 

menor discrepancia entre los ro les masculinos y femeninos. 

Para  l a s  mujeres, s in embargo, y como consecuencia -'I 
de l a  menor orientación a l  logro de nuestra sociedad, su cornpa 

raci6n con los Estados Unidos, los  aspectos negativos de este- 

reotipo femenino y los  modelos externos observados a través de 

l os  medios de comunicación, muchds veces con altos contenidos 

de "consumismo", pueden estar produciendo confusión por cuanto 
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a l a s  conductas adecuadas correspondientes a l  r o l  femenino, - 

grandes cargas emocionales y resultados frustrantes en una so - 

ciedad donde e l  estereotipo masculino alcanza niveles superio - 

res ("masculino") 

Los aspectos fundamentales del  desarrollo de l os  rg 

l e s  sexuales y su influencia en l a  orientación vocacional de- 

berIan ser conocidos e introducidos en e l  sistema educacional 

de nuestro país, con l o  cual l a  escuela podrIa ser una oportg 

nidad para contrarrestar, e l  mecanismo que ya  hemos comentado, 

que existe  en l a  sociedad y que tiende a perpetuar los  ro les 

sexuales estereotipados y sus efectos negativos. 

Como se comentó a i  revisar e l  autoconcepto, una n i -  

ña que t iene una orientación y un modelo adecuados, aunque en 

su adolescencia reduzca su autoconcepto y parezca perder su - 
qrientación a l  logro más tarde en l a  universidad y después, - 
incorporada a l a  actividad profesional, re-establecerá dicha 

arientación y logrará desempeños satisfactorios,  siempre y -- 

cuando seobtenga un cambio en l a  sociedad en l a  valoración hs 

c ia  las habilidades de l a  mujer, promoviendo su acceso a a c t i  

vidades hasta ahora consideradas como exclusivas de hombres, 

lográndose a l  mismo tiempo l a  disminución de l a  percepción n e  

gativa que tienen los  hombres hacia las mujeres, y de esta m a  

nera, La estereotipación de los'roles sexuales se i r i a  desva- 

neciendo. 
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Resulta as4 que e l  modelo propuesto por l a  andr6gi- 

n i a  de modificar los estereotipos de ro l  sexual, reduciendo - 
l a s  exageraciones de ambos, masculino y femenino, haciéndolos 

más f lexibles,  permitiendo el uso amplio del potencial de los  

scms humanos, parece que en nuestra sociedad podría producir 

solamente efectos positivos, 

Para fu turas  investigaciones en México se sugiere - 

una en l a  cuál se exploren en primer término los estereotipos 

d.e roles sexuales femenino y masculino y e l  andrógino. Esto 

se podría haces mediante una escala de actitudes para medir - 
l a  estereotipación de las personas. Podría hacerse una compg 

ración por edades para explorar primero s i  se ha dado a l g ú n  - 
cambio, y segundo s i  l o  hay, en qué medida y en qué aspectos 

se han dado. Además se podria explorar en qub medida se to12 

r a  l a  androginia y posteriormente ver las posibilidades de -- 
aplicarla a nuestra sociedad. Para  respaldar los resultados 

s 

que arrojará l a  escala, se podrían formar grupos de l a  mues-- 

t s a  donde se les presentarian situaciones concretas para ob-- 

servar sus reacciones ante  hechos que mostraran una clara ten 

dencia estereotlpada. Tambien se podrían hacer observaciones 

discretas en e l  medio ambiente cultural de los  sujetos para  - 

corroborar sus afirmaciones y evitar que l a  situación experi- 

mental influyese en sus comportadientos. La muestra debía i n  - 

c l u i r  los diferentes sectores de l a  poblaci6n y podrían ser - 



150 

clasificados en cuanto a nivel econ6míco y educativo; esto da - 

ria oportunidad para que se hicieren comparaciones y para que 

e l  estudio fuera más completo. 

Por otro lado, ya que los  medios masivos de comuni- 

cación son un agente de socializaci6n muy importante, podr ian 

investigarse los modelos de roles sexuales que se manejan en 

Qstos e i r  introduciendo paulatinamente modelos andróginos -- 

que permitieran, una mayor f lexibi l idad en los roles. 

Como ya se mencionó anteriormente, e l  modelo de l a  

androginia no se podrfa u t i l i z a r  de manera individual, ya que 

de ser a s í  se l e  causarían a l  individuo mas problemas que be- 

neficios, ya que e l  confrontar su modelo con e l  ambiente so-- 

cia1 en e l  que necesariamente se encuentra inmerso, se encon- 

t r a í a  con contradicciones que l o  llevarían a una desadapta--- 

cibn, y no se t r a t a  de eso, sino de dar e l  mayor beneficio po 

s ib le  a l a  sociedad en su conjunto. Es  por eso, que e l  mode- 

l o  de l a  androginia debe darse a conocer y debe introducirse 

mediante los agentes que socializan a l  individuo como l o  son 

l a  escuela ( en  todos sus niveles), l a  f a m i l i a  y los medios de 

- * 

comunicación masiva principalmente. 
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