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P R O L O G 0  

Los motivos que dieron  origen  al  desarrollo de ésta investi- 

gación  fueron de diferente indole. Uno de ellos  fué el descubri- 

miento  y  asoramiento  de la cantidad  de  divorcios  y  separaciones 

que  se  han  venido  presentando  desde  hace  varios  aAos  en  nuestro 

país,  de  una  forma  natural,  como si se  tratara  de la compra 

venta de  un objeto  para  posteriormente  dejarlo,  tirarlo ó maltra- 

tarlo. Es decir,  el  deterioro o crisis  de  las  relaciones inter- 

personales. 

También, el  conocer  que la formación  de la pareja,  bajo la 

forma  de  wtUnión Libre", no  es  tan  moderna  como  se  creia, y para 

algunos  estratos  sociales  m6s bien es muy comdn, en otros implica 

un  desarrollo  ideológico,  cultural o una  forma  de  protesta  social 

hacia  las  normas  socialmente  aceptadas,  mientras  que  en  otros 

estratos  sociales  es  como  un tabd. 

Esta  diversidad  de  enfoques,  significados,  y  representa- 

ciones  sociales,  tanto  aceptados  como  rechazados , me  llevó  a 
cuestionar el devenir  histórico  de la relación  marital en la que, 

por su  puesto, se involucra la influencia de una década de cambi- 

os y que,  como  proceso  psicosocial  determina la relación  de 

pareja,  sobre  todo  conocer,  bajo la perspectiva  psicosocial, 

cómo  se  ha  construido y cómo  se  manifiesta  una  Representación 

Social  de esto. 
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INTRODUCCION 

El interés  por  retomar  como  objeto de estudio  a la Represen- 

tación  Social  del  matrimonio  es porque, a  partir  de la conforma- 

ción de Bsta, se forma  una de las primeras  Instituciones  Sociales 

de la sociedad que es la familia, la cual  es  portadora y transmi- 

sora de valores,  normas,  tradiciones,  creencias etc., algunas  de 

las  cuales  se  han  perpetuado  bajo  dindmicas  sociales  (tradi- 

ciones,  mitos,  creencias etc), o bien se puede  suponer  que se han 

transformado  conjuntamente bajo las  condiciones  socio-econ6micas, 

politicas y culturales  que  actualmente  preevalecen  en  nuestro 

pais,  puesto  que la familia,  como  agente  socializante,  reproduce 

en menor  escala  a la sociedad,en su conjunto. 

Ahora bien, una de  las  teorias  que  nos  pueden  dar  cuenta  de 

cómo  es  visto )I en la actualidad  el  Matrimonio,  es la de la 

Representación  Social,  teoria  que  bajo la perspectiva  de la 

disciplina  de la Psicologia  Social  nos  provee  de  algunos  de los 

procesos  mediante los  cuales los individuos a'partir  de la infor- 

mación  que  perciben,  a  travéz  de los sentidos en la interacci6n 

en la vida  cotidiana  con  otros  actores  sociales  como son: las 

amistades,  los  vecinos, la familia y hasta  los  desconocidos en 

l o s  diferentes  dmbitos en donde  se  desenvuelven  como  el  trabajo, 

universidades,  instituciones  políticas etc. se explican  su entor- 

no social. 
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El objetivo  general  de esta  investigación  es la de  aportar 

nuevos  conocimientos, en base  a  los  datos  obtenidos  a la Repre- 

sentación  Social  del  Matrimonio,  asi  como el que  sea  Gtil  para 

posteriores  investigaciones. 

Esta investigación se conforma por cuatro  capltulos. En  el 

primero,  se  exponen  de  manera  general  los  antecedentes  de la 

teorfa  de la Representación  Social  asi  como  los  modelos de cono- 

cimiento  que  se  han  desarrollado en  la disciplina de la Psicolo- 

gia  Social . Se retoman  a  autores como: Dennis  Jodelete, 1986; 

Farr, 1983; Moscovici,  1981; 1985; etc. 

En el segundo  capitulo  se  exponen,  las  categorias psicoso- 

ciales  de  Roles, Normas, Valores,  Status  Social, etc., que  confor- 

man  parte de la dindmica  social y cultural  del  matrimonio. 

En  el tercer  capitulo  se  abordan  los  aspectos  metodológicos, 

en donde  se  señalan  el  tipo  de  investigación, la muestra,  los 

procedimientos  para la obtención  de la información y la categori- 

zación de la misma. 

En el  capitulo  cuarto se hace el andlisis  de la información 

desde  una  perspectiva  de  los  valores  respecto al matrimonio. 
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C A P I T U L O  I 

REPRESENTACION  SOCIAL 

El objeto de este  trabajo  es  retomar la teoria  de  las Repre- 

sentaciones  Sociales para el estudio  del  matrimonio,  puesto,  que 

ésta sienta  nuevas  formas  de  explicación  que  nos  permiten  abordar 

los  fenómenos  sociales, ya que  tal  perspectiva  tiene  planteamien- 

tos sólidos  que  permiten  emplear  otras  formas  metodológicas  como 

la cualitativa,  pues  en  esta,  se  puede  emplear la tgcnica  del 

analisis  de  contenido,  grabaciones, etc. Es decir,  metodos  no 

experimentales  que  nos  permiten  un  mayor  acercamiento a  una 

realidad  social en contenido y forma, de  cómo lo social se encu- 

entra  inmerso  en lo cotidiano  de  las  actividades  de  los  sujetos 

cognocentes. 

1.1 ANTECEDENTES  HISTORICOS  DE LA REPRESENTACION  SOCIAL 

Respecto  a  los  antecedentes  de la Representación  Social no 

se  puede  dejar  de  citar  a  (Wundt,  sin  fecha),  toda vez que é1 

fué el primero en señalar,  con  amplia  seguridad,  que  existia una 

diferencia  entre lo  individual y lo  colectivo;  al  mismo  tiempo 

afirmo la existencia  de una relación  entre  ambos  tipos de fenóme- 

nos. La diferencia  señalada era que  los  fenómenos  producidos en 

el individuo,  estaban  al  alcance  de su conciencia,  en  tanto  que 

l o s  fenómenos  colectivos  estaban  fueran  del  dominio  de la con- 

ciencia  individual.  Adembs, l o s  primeros  eran  asequibles  por 

medio  de la introspección y en el laboratorio,  pero  los  segundos 
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tenían  que  ser  tratados  por  métodos  no  experimentales y en  el 

contexto de la  sociedad. En palabras de  Wundt,  había  que 

estudiar  "la  mente  en  sociedad". 

La  relación  entre  el  nivel  individual y el  nivel  colectivo 

no  pudo  ser  definida  con  claridad  por  el  científico  Alembn,  tan 

sólo  lleg6 a plantear  que  la  ciencia  experimental  estudiaba  la 

mente  del  individuo y la  Psicologla  Social  se  ocupaba de la  mente 

colectiva.  Por  esta  razón,  trató  por  separado  ambas  psicologlas 

(Farr, 1983). 

De esta manera, la Psicología  Experimental fue concebida 

desde sus origenes  como  una  Psicología  Individual y la  Psicología 

Social de Wundt,  era,  por  los  fenómenos de que  debía  ocuparse y 

la  metodología  que  ella  implicaba,  una  ciencia de cardcter  colec- 

tivo, no experimental. Es a Wundt, a quien  debe  uno  remitirse 

para entender el origen no experimental de la investigacidn 

Psicosocial  de  las  Representaciones  Sociales.  (R.S.). 

Wundt,  influyó  en  varios  sociólogos de renombre,  entre  ellos 

en (mile Durkheim,  sin  fecha),  quien  se  interesó  por  la  distin- 

ción  Wundtiana  entre  Psicologia  Colectiva e Individual, y princi- 

palmente  por  la  idea de  que  no  era  posible  ni  deseable  tratar de 

explicar  un  fenómenos  colectivo a partir de la  suma de  fenómenos 

individuales.  Pero  podemos  afirmar  que  marco  mds  fuertemente aiin 

que Wundt, el contraste entre la Psicología Individual y la 

Psicología  Colectiva,  al  distinguirlas  como  Psicologfa y Sociolo- 
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gia, y luchar  por  independizar a la  disciplina  Sociológica de la 

Psicologia. 

Lo esencial  del  punto de vista de  Durkheim, se califica  con 

frecuencia  como  realismo  social,  en  el  sentido de que atribuye 

realidad  social  definitiva  al  grupo y no  al  individuo.  Para  este 

autor,  hay  hechos  sociales  inexplicables  por  medio  del  andlisis 

psicológico,  pues  son  externos  al  individuo y tienen  el  poder  de 

ejercer  coacción  sobre  él;  verbi  gracia,  las  normas,  Al  escri- 

bir su obra @@Representaciones Individuales y Representacioens 

Colectivas@@ en 1898, diferenció dos niveles de análisis:  el 

individual y el  colectivo  (Domingo,  1985) , planteando desde 

luego que  las  Representaciones  Colectivas,  antecedente  teórico 

inmediato  de  las  Representaciones  Sociales.  (Farr,  1983),  debIan 

estudiarse  en  el  segundo  nivel. 

Considero  que la preocupación de Wundt, por estudiar y 

explicar  @*la  mente  colectivag1  bajo  otra  perspectiva  fue  acertada, 

dado  que  por  via de la  corriente  Freudiana,  especif  icamente  el 

Psicoanblisis,  no se puede  tratar  de  entender a la  sociedad. Su 

aportación  acerca  del  método  que  se  debe  emplear  para  su  estudio 

es  vigente en la  actualidad, dado que algunas técnicas que se 

emplean  como  forma  de  recolección  de  la  información  en  la  disci- 

plina  de  la  PsicologPa  Social  es  el  dnalisis de contenido,  graba- 

ciones  etc.  También  considero que el Sociólogo Durkheim, al 

delimitar  el  objeto de la  Sociologxa,  sentó  las  bases  para  abor- 

dar los *@Hechos Sociales o Colectivos@@ bajo la concepción de 
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Representaciones  Individuales y Colectivas;  éSta  división  de  las 

Representaciones  especificamente  las  Colectivas,  dió  la  luz  para 

explicar  lo  social.  Sin  embargo, 6sta  explicación  parte de que 

el  objeto  determina  al  sujeto,  es  decir,  la  realidad se define  de 

afuera  hacia  adentro y se olvida de lo social,  pero  sin  embargo 

es de gran  importancia,  dado  que  es  el  antecedente  inmediato de 

lo que hoy  en  Psicologia  Social se conoce  como  Representaciones 

Sociales y que  a  continuación  se  explica. 

Al retomar  esta  noción de Durkheim, y definirla  con  mayor 

precisión,  (Moscovici,  1981),  plantea  que  una  vez  que  surgen,  las 

Representaciones  Sociales  (como se las  llamó  entonces)  cobran 

vida  propia,  ocupan  un  lugar  en  la  sociedad. 

El  inicio de la  investigación  psicosocial  Francesa sobre 

éste  fenómeno se le  atribuye  a  Moscovici  (1981),  cuando  vio  la 

luz  a su libro  "El  Psicoanalisis: su Imagen  y su Públicott en 

1961, En  el resume, que las  Representaciones Sociales (R.S.) 

difieren de las nociones  sociológicas,  como  el  mito y de las 

nociones  psicológicas  con  la  actitud,  la  opinión, y la  imagen  por 

su  especificidad  y  creatividad  en  la  vida colectiva,al determinar 

el  campo  de  las  comunicaciones,  los  valores  e  ideas  presentes  en 

la  visión  compartida  sobre la realidad  que  tienen  los  grupos y, 

por  consiguiente,  establecer  cuales  son  las  conductas  socialmente 

deseables o admitidas  (Moscovici,  1961).  Esa  ubicación  del 

fenómeno de las representaciones  sociales  entre  los  dominios 

psicológicos y sociológicos es lo que  justifica su estudio  por 

parte  de  la  Psicologia  Social  (Moscovici,  1985). 
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Cabe  mencionar,  por  Qltimo,  que la Escuela  Francesa  de  las 

Representaciones  Sociales (R.S.) se ha caracterizado  desde sus 

inicios por dos elementos: por la utilización  de  métodos  de  campo 

y técnicas  observacionales  distintas  a la metodolog€a  tradi- 

cional,  tales  como  el  andlisis  de  contenido  de  los  medios  de 

información  masiva  (Domingo,  1985); o bien  de  las  entrevistas 

grabadas  hechas  a  los  sujetos  de estudio; o incluso de las pala- 

bras  obtenidas por asociación  libre  (por  ejemplo en l o s  estudios 

de  Moscovici  en  1961 y Di Giacomo en 1980),  por su  posición  de 

constante  crítica  a la moda  contempordnea  de  estilo  positivista 

de la teoría y metodología Domingo. (1) 
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1.2 MODELOS DE CONOCIMIENTO 

Este  apartado  hace  mención  de  cuatro  modelos  de  conocimien- 

to,  de  los  cuales los tres primeros han estudiado al  sujeto 

cognocente  como  organismo  individual  pasivo y las  relaciones  con 

el  objeto.  El  cuarto  ha  centrado su inter& en la  formaci6n de 

los sujetos  sociales, lo cual supone  que  gstos adquieren su 

identidad a traves de la  interacción y construyen  así  mismo  su 

realidad  (Moscovici, 1972). 

Segíin los  modelos  epistemológicos  utilizados,  las  Psicolo- 

gías  Sociales  que  se  elaboran  se  distinguen  entre s í  claramente; 

se  pueden  mencionar  tres  modelos,  que  han  producido  diferentes 

Psicologías Sociales: Una Taxonómica, una diferencial y una 

sistemdtica.  La  taxonómica  tiene  como  objetivo  determinar la 

naturaleza de las variables que pueden  estar  implicadas en la 

conducta de una  individuo  confrontada  con  un  estimulo. A partir 

del medio  ambiente se estudia la interacción social  con las 

propiedades  del  estimulo,  las  que  permiten  explicar  la  reacci6n 

del  sujeto.  Esquematicamente  se  representaría  así:  (Moscovici, 

1972). 

VISION  SOCIOLOGISTA: O ' S  

La  realidad  se  define de afuera  hacia 

adentro. 

Considero  que  éste  modelo  es  lineal, dado que  su  estructura 
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es o bien  visto  bajo  una  metodología de causa-efecto o bien  de 

estímulo-respuesta,  visión  que  reduce  tanto  las  capacidades  como 

las  experiencias  previas de todo  ser  social,  puesto  que no toma 

encuenta su contexto  anterior y sólo  tomo  encuenta la  situación 

inmediata, y a  partir de ello  no  se  explica  lo  social. 

La  Diferencial  tiene  como  principio  invertir  los  terminos  de 

la relaci6n  entre  el  Ego y el  Objeto y observar en las  carac- 

teristicas individuales el origen de la conducta observada: 

(Moscovici,  1972). 

VISION  PSICOLOGISTA S + o  

Las  particularidades  de  los  sujetos  es  lo 

que  determina  lo  Social. 

En  esta  Psicologia  Social se asume  que la  interacción  del 

individuo  está  mediada  por  las  caracter€sticas  personales.  (In- 

teraccionismo  Simbólico) 

Considero que éste modelo de explicación,  al tratar de 

ilustrar  lo  social  bajo  esos  fundamentos,  se  olvida de que  no  es 

posible  ni  deseable  tratar de explicar  un  fenómeno  colectivo  a 

partir de la suma de fenómenos individuales (Durkheim,  sin 

fecha) . 

La  Psicologia  Sistemática se centra  en  los  fenómenos  glo- 

bales  que  resultan  de  la  interdependencia  de  varios  individuos  en 
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relacien  a  un  medio  ambiente  común,  ffsico o social.  Esa  rela- 

ci6n  es  concebida  como  estdtica o dindrnica. Se  trata  de  un 

esquema m6s complejo  que los anteriores  de la interaccih humana, 

pero  donde  aún  se  reduce lo social  a la presencia de  un  otro o un 

otros.  Considero  que  esta  visión  sigue  siendo  lineal  en  su 

estructura,  puesto  que  aunque  tome  encuenta  el  medio  ambiente 

cómun  de los sujeto en estudio,  olvida  que  las  relaciones si510 

son  del tipo  de interdependencia  de varios. Por lo tanto,  tampo- 

co explica lo social. El modelo  epistemológico  correspondiente 

se  representa asi: 

VISION  MESIANICA: S > 

O 

Una  cuarta  aproximaci6n  epistemológica,  alternativa  de la 

psicologfa  sistemdtica,  es la que se podria  representar  mediante 

el  esquema: 

A (Simbólico) 

PRESENCIA DE OTRO: S - 0  

Este  trídngulo Ego-Alter-Objeto es el Cínico esquema  capaz 

de  explicar y sistematizar los procesos  de  interacción,  puesto 

que  como  modelo  supone  que la sociedad  tiene su propia  estructu- 

ra, la  cual  no  es  definible en términos de l a s  caracterlsticas  de 
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los  individuos,  sino  que  est&  determinada  por  procesos  económi- 

cos, culturales  e  ideológicos.  (Moscovici,  1972). 

Por  otra  parte,  en  los  primeros  modelos se ha  reflejado la 

concepción de las Sujetos cognoscentes como organismos  indi- 

viduales  pasivos,  cuyas  relaciones  se  han  centrado  al  interes  en 

los  Objetos;  mientras  que  en  el  modelo  Bipolar de Interacción, 

como se denomina  el  dltimo,  (Ferndndez,  1988), lo que interesa 

estudiar  es  la  formación de los sujetos  sociales,  que  adquieren 

su  identidad  a travéz de la  interacción  y que construyen  asi- 

mismo  su  realidad  social  (Moscovici,  1972). 

El  sujeto  puede  ser  un  individuo o un  grupo  que se le  con- 

cibe  como  una  persona o ciudadano  concreto,  que  actúa  bajo  normas 

y valores  establecidos  bajo  derechos y obligaciones  que  derivan 

del  status  que  ocupa  en  la  sociedad. El  alter es todo  ese  peso 

social  que  recae,  sobre  en l o s  indidividuos  bajo  la  forma de la 

cultura,  ideologia  y  representaciones  compartidas.  Representan 

todas  las  formas de la  construcción de la  realidad,  en  la  socie- 

dad que el  individuo ya a  internalizado.  El  objeto  puede ser 

social o no-social,  imaginario o real;  puede  ser  otro  individuo  u 

otro  grupo  (Moscovici,  1985). 

Al aplicar el modelo al estudio de la Representaciones 

Sociales (R.S) , éstas se situan  en  el  alter  en  tanto  fenómenos 
sociales  externos  al  individuo  como  tal.  Se  estudia, por ejem- 

plo,  la  Representación  Social  que  tiene  un  grupo  de  damnificados 

11 



involucrados  en  un  movimiento  de  protesta,  acerca  de  ese  movi- 

miento  que  es  significativo para ellos. 

En otras  palabras,  dado  que  las  Representaciones  Sociales 

participan en la Construccidn  Social  de la Realidad  al  asignar un 

sentido  a  los  Objetos,  que  es  compartido por todos  los  miembros 

de un  grupo  social, y sentar  de  esta  manera  las  bases  de  una 

realidad  consensual  (Jodelet,  1986) , la psicologia  social  de  las 
Representaciones  sociales  se basan en este  dltimo  modelo episte- 

mológico. (2) . 

\ 
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1.3. NIVELES DE ANAEISIS Y NIVEL DE: &A REPRESENTACION SOCIAL 

En  éste  apartado  se  plantean,  según  Doise (1983), los  cuatro 

niveles de andlisis  que  permiten  dar  explicación  a  los  fen6menos 

y el  contexto  social  en  donde  se  delimita  la  forma de explicaci6n 

en  que  se  ubica  a  las  Representaciones  Sociales. 

Muy  importante es ubicar  el  nivel de andlisis en que se 

estudian l o s  fenómenos,  porque  de  ello  depende  el  tipo  de  expli- 

cación que  se ofrece  sobre su comportamiento en el contexto 

social  (Doise, 1983); del  nivel  de  análisis  en  el  que se efectua 

una  investigación  resultarg un énfasis o una  explicación del 

fenómeno  exclusivamente  a  partir de cómo  integraron  la  informa- 

ción los sujetos,  cómo  y  con  quienes  interaccionaron,  etc. 

El  estudio de las  Representaciones  Sociales se situó  desde 

un  principio  en  el  nivel de análisis de lo colectivo, y esto  no j 
sólo implicó  estudiar  a mas de una  persona,  sino  fundamentalmente 

a  las  formas de pensamiento  social.  Es  decir,  a  aquellos  pensa- ~ 

mientos  que  reflejaban  las  ideologias,  normas,  valores y creen- i 

cias desarrolladas en el  seno de la sociedad, que determina y 

sobredeterminan  el  pensamiento  de  las  personas. 

Asi, de acuerdo  con  (Doise, 1983), existen  cuatro  niveles  de 

andlisis  en  Psicologla  Social;  intraindividual,  interindividual, 

grupa1  e  ideológico. 

En  el  primer  nivel se estudian los procesos  intraindivid- 

uales  usando,  modelos  teóricos  que  describen  la  manera  en  que  los 
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individuos  organizan  su  percepción  y  su  evaluación  del  entorno 

social,  asi  como su propio  comportamiento  relacionado  con  dicho 

entorno. 

En  el  segundo  nivel se analizan  procesos  interindividuales 

que se presentan en una  situaci6n dada, en un momento dado y 

entre individuos determinados, pero sin  tomar en cuenta las 

diferentes  posiciones  que  éstos  pueden  ocupar  fuera de esa  situa- 

ción,  en  la  sociedad. 

El  tercer  nivel si considera  las  diferencias  previas  a  la 

interacción,  toma  en  cuenta los  grupos  a los que  pertenecen  los 

individuos  involucrados,  pertenencia que determina  en  cierta 

medida su comportamiento. 

En  el  cuarto  nivel o ideol6gico,  se  contemplan  los  sistemas 

de creencias, de representaciones,  evaluaciones y normas, de- 

sarrolladas  en  cada  sociedad,  cuya  función  es  justificar  un  orden 

establecido de relaciones sociales y que sobredeterminan el 

comportamiento  individual y colectivo.  En  este  nivel de  andlisis 

es  en  el  que  se  pueden  captar  las  R.S.  (Doise, 1 9 8 3 )  . 

(Moscovici, 1 9 8 8 ) ,  piensa  lo  mismo,  y  por eso una  primera 

aclaración  importante  que  hace se refiere  al  nivel  de  análisis  en 

que se sitúa  el  estudio de las  Representaciones Sociales, se 

trata de un  estudio  en  la  dimensión  de  las  relaciones  sociales. 

A l  afirmar,  entre  otras  cosas,  que  el  fenómeno  de  la  Representa- 

ción  Social  es comfin a  todas  las  transformaciones  de  los  elemen- 
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tos  subjetivos  a  elementos  objetivos y viceversa,  está  elevándolo 

al rango de fenómeno macro-social, de las grandes masas de la 

sociedad  y de toda la  sociedad. Se infiere  así  mismo, que las 

Representaciones  Sociales  permitirdn  explicar  cómo es que la 

ideologia  determinada  por  el  ser  social;  de  qué  manera  obstaculi- 

zan  el  desarrollo de la  conciencia de clase y cómo se forma  la 

conciencia  individual, y de esta  manera tiene que ver con la 

dialéctica  entre  la  superestructura  de  la  sociedad. 

si llevamos a sus Clltimas consecuencias  el análisis, el 

estudio de la  Representación  Social,  segdn  la  conceptualizaci6n 

de  Moscovici,  permitiría  incursionar  en el conocimiento de los 

mecanismos  de  enajenación  de  las  conciencia, ya  que  trata  de  cómo 

la gente construye subjetivamente  una  realidad  consensual de 

acuerdo a  lo que vive, y que no necesariamente es la realidad 

ob j et  iva . 
Es por  ello  tal  vez  que,  como  Moscovici  menciona,  el  fenómeno 

de la  Representación  Social  se  estd  propagando  entre  otras  cien- 

cias  sociales. 

La  siguiente  aclaración  pertinente,  a  fin  de  ir  captando  el 

significado  que  tiene  para  Moscovici,  la  Representación  Social 

(significado  no  sólo  conceptual  sino  epistemológicamente  hablan- 

do), se refiere  a  la  ubicación  de  su  estudio  dentro  de  la  disci- 

plina  y  a  la  definición de la  psicologia  social  en  la  cual  enca- 

ja. 
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La  suya  es  una  psicologia  social  histórica,  antropológica, a 

diferencia de las psicologias sociales  tradicionales,  en el 

sentido  no sólo de que  mantiene  estrechas  relaciones de intercam- 

bio  te6rico y metodológico  con  las  otras  disciplinas  (Moscovici, 

1 9 8 5 )  , y de que  comparte su filosofia de la  ciencia  (Moscovici, 
1 9 8 8 ) ,  sino que aborda  también  los  fen6menos que por algunos 

Psicologos  sociales  de  otras  escuelas  se  conciben  como Ilcotos de 

caza"  exclusivos,  por  ejemplo,  se  dice  que  la  ideologia  debe  ser 

estudiada  por  la  sociologia; los fenómenos  religiosos y cultu- 

rales  por  la  antropologia,  etc.  La  Psicología  Social de la  que 

habla  Moscovici se ocupa  de los fenómenos  religiosos,  politicos, 

culturales ( 1 9 8 8 ) ,  ideológicos y de comunicación  social ( 1 9 8 5 ) .  

Pero  tambi9n es una  psicologia  social  ttepistemológica8w  toda  vez 

que  trata de resolver  el  problema  epistemológico de la  manera  en 

que se convierte  un  conocimiento  cientifico  en  conocimiento  ordi- 

nario. 

Esquema: Ubicacidn  del  estudio  de  las  Representaciones 

Sociales en la Psicología social. 

PSICOLOGIA  SOCIAL 

MODOS  DE  CONOCIMIENTO  ORDINARIO 

CONOCIMIENTO  ACERCA  DEL MUNDO 
(comprueba la realidad) 

CONOCIMIENTO EN EL MUNDO 
(crea la realidad) 

PERCEPCIONES,  CONCEPTOS  REPRESENTACIONES  SOCIALES 
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De acuerdo  con  el  esquema 1, en  el campo de estudio de la 

psicologia  social,  el  estudio  de  las  R.S.  se  circunscribe  dentro 

del  &rea  del  conocimiento  en  el  mundo,  aquél que busca  crear  la 

realidad  en  la  que  los  seres  humanos  convivimos. 

Pqr  lo  tanto,  el  papel  que  juega  la R. S.  para  la  psicologia 

social de hoy, en  la  visidn de  Moscovici ( 1 9 8 8 ) ,  es  fundamental- 

mente  el de instigar  la  investigación  teórica  y  empirica; no se 

le  concibe ya como un objeto de estudio  Gnico de la disciplina, 

pero  si  como un objeto  de  indispensable  observación  para  entender 

el  cardcter  socialmente  construido  de  la  realidad,  que  es  la  meta 

última  que se persigue. 

En cuanto  al  concepto  propiamente  dicho,  Moscovici es bas- 

tante claro al asegurar que tiene  mucho  significado  porque se 

refiere  a un fenómeno  real,  social  y  subversivo,  y  por  ello  no 

puede  ser  formalmente  definido;  no  obstante,  aventura  una  defini- 

ción  en  la  que se nota  un  cambio  con  respecto  a  lo  que  hiciera  en 

1 9 6 1 .  En  ese  año  decia  que  un  individuo sólo podia  Representar 

algo  que  habla  evaluado  previamente,  algo  hacia lo que  adoptaba 

cierta  posición o actitud  (Moscovici, 1 9 6 1 ) ,  y en  su  Gltima  expo- 

sición  señala lo  contrario:  tomamos  determinada  actitud  hacia 

algo  que ya nos  hemos  Representado.  La R. S .  es  indispensable 

para  desarrollar  una  orientación  favorable o desfavorable  hacia 

los Objetos  socialmente  significativos  (Moscovici, 1 9 8 8 ) .  Ya no 

plantea que las actitudes  sean  el  componente  evolutivo de la 

R . S . ,  cuando  habla de la  evaluación  como  proceso que se incluye 
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en una R . S .  no  se  refiere a la dicotomia  de  agrado-desagrado, 

sino  a un  darle un  sentido al Objeto,  observar sus antecedentes, 

prever  sus  consecuencias y situarse  con  referencia a 41 para 

establecer una relación. Para  Serge  Moscovici la conducta  social 

no es  reactiva  sino  reflexiva,  pensante. Y una  forma  de  ese 

pensamiento  son  las R . S .  El concepto  de R . S .  sirve para entender 

el porquQ  de  muchos  comportamientos  de  los  individuos y grupos en 

sociedad. ( 3 ) 

I 
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1.4. SIGNIFICADO  ACTUAL  DE LA REPRESENTACION  SOCIAL 

Este  apartado  se  refiere a la  conotacidn  teórica,  prdctica y 

metodológica de las  Representaciones  Sociales  en  la  que  tanto  la 

Psicología  Europea  como  la  Latinoamericana,  autores  como  Moscovi- 

ci y Hewstone (1986), así como Ferndndez  (1988) , convergen en 
denominarla ya como una  ciencia  epistemológica  Psicosocial y 

difieren  en  la  ubicación del punto de partida de estudio de la 

R . S . ,  puesto que, mientras  para  la  Psicología Social Europea 

busca  la  comprensión  del  sentido  común,  la  Latinoamericana  parte 

de 61. En  esta  nueva conotación, los tópicos como el  sentido 

común,  vida  cotidiana e intersubjetividad  conforman  la  estructura 

las R . S .  

Se est6  planteando  un  nuevo  objeto  de  estudio  para  la  Psico- 

logia  Social  que es el  sentido  común de nuestra  época,  como  lo 

llama  Moscovici y Hewstone  (1986) , latt epistemologia  populartt. 
Una epistemologia  popular  tiene  por  objeto de estudio un tipo 

determinado de conocimiento, a saber, el sentido común.  Este 

reciente  interés  obedece a que  comprende  la  vida  informal  cotidi- 

ana  criticarla  se  ha  convertido  en  el  punto  de  mira  de  la  socie- 

dad.  (Moscovici y Hewstone, 1986). 

Es decir, ya no se tratar de explicar cómo la ciencia se 

torna  sentido  común,  para lo cual se requeria de investigar  la 

estructura  dindmica  de  las  R.S.,  sino de  estudiar  mds a fondo  el 

sentido  común  mismo.  Se  plantea  así  un  nuevo  objeto de estudio 
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para  la  Psicologia  Social,  que  rebasa de entrada  el  fen6meno de 

la  R.S. No obstante,  este  nuevo  objeto  es  un  tipo de conocimien- 

to y  por  ello,  dicen  Moscovici  y  Hewstone,  puede  delimitarse  la 

clase de conocimiento  de  que  se  trata  y  al  individuo  cognoscente, 

a  partir de la  teoria de la  R.S.que es, de esta  manera,  consid- 

erada  como  una  teoria  psicosocial  del  conocimiento. 

Al  respecto  considero  que  al  definir  como  objeto de estudio 

al  sentido  común  en  la  disciplina  de  Psicología  Social y el  que 

las  Representaciones  Sociales se encuentren  inmersas  para  dar 

explicación  a  una  realidad  compartida  fortalece su importancia 

como  proceso  cognitivo  y  palpable  de  ser  útil  para  explicar  un 

mundo  social  complejo  y  en  constante  cambio. 

Elnuevosentidocomún, ahorambsracionalysancionadoquenunca 

por  la  ciencia  gracias  al  desarrollo  tecnológico  de  las  comunica- 

ciones, se integra,  al  menos  en  un  principio,  por  el  contenido 

de  las R. S .  . Es un subproducto de la  ciencia  y  producto de la 

comunicaci6n  cotidiana  (Moscovici  y  Hewstone,  1986) . Las R.S. 

son  el  sustrato de las  explicaciones  del  sentido  común  (Moscovi- 

ci, 1988) . 

El  proceso  por  el  cual  el  hombre  reproduce  el  contenido de 

la  ciencia  para  obtener  un  conocimiento  útil de sentido  común, 

incluye,  el  otorgar  un  significado  a  las  informaciones  a  trave2 

de su relacien  con  una  teoria o Representacibn,  la  cual  depende, 

en  gran  parte,  de  compromisos  anteriores  con  un  sistema  conceptu- 
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al,  con  una  ideologia  y  una  ontologia.  Por  lo  tanto  lo  que mas 

importa  es  cómo se construyen  tales  sistemas  en  la  sociedad,  y 

esa es la  finalidad  distintiva  de  la  teorfa  de  la R . S .  (Moscovici 

y  Hewstone,  1986). 

Esta  reformulacibn  del  objetivo de la  teoria de las R . S .  y 

con  ello de  su significado  conceptual  y  del  lugar  que  ocupan  en 

la  disciplina  hoy  por  hoy, se enmarca  perfectamente  en  la  tenden- 

cia  actual  dentro de ésta  que  propone su objeto de estudio  por 

antinomasia  a  la  intersubjetividad. 

Conceptualmente,  la  intersubjetividad  es  la  relacidn  tri8di- 

ca de los  simbolos  y  sus  significados  a  travéz  de  las  interpreta- 

ciones;  donde  los  simbolos  son  cualquier  cosa  del  mundo  fisico 

que  existe  para  el  Sujeto,  los  significados  son lo que  refieren 

los  sfmbolos  (que  pueden  ser  otros  símbolos)  ,y  las  interpreta- 

ciones  estdn  dadas  por la história de los  actores  sociales  dueños 

de  su interpretacih, y  por  cualquier  cosa  que  se  haya  estableci- 

do convencionalmente  (Ferngndez,  1988). Es decir,  el  sentido  que 

se le  da  al  mundo  al  relacionar  los  Objetos  con  sus  significado, 

contextualizbndolos,  es  uno  social  e  histórico  construido. De la 

misma  manera,  las R . S .  se construyen  colectivamente  y  asignan  un 

sentido a los objetos sociales  (Moscovici,  1988); y en  tanto 

elementos  constituyentes  del  sentido común, en el  proceso de 

reciclaje de la  intersubjetividad de la  ciencia  en  sentido  común, 

precisamente  Moscovici  y  Hewstone  (1986)  hablan  de  una  relación 
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tribdica. Si utilizamos  el  esquema de la  intersubjetividad, su 

planteamiento  se  expresaria  asi: 

Información  cientifica 

(a) 

(b) 

Significado 

(c)  Teoria o R . S .  

El sujeto cognoscente  (individuo o grupo de la  sociedad 

contempor6nea) , confiere  a  (a)  los  inventos  cientif  icos  un 
(c)  sentido  por  medio  de  su R . S . ,  que  le  permite  especificar  su 

(b) significado para poder los usar en su vida cotidiana. 

(Moscovici,  1986). 

Al  igual  que  quienes  proponen  el  estudio  de  la  "intersubje- 

tividad de la  cotidianeidad  (Fernbndez,  1988,  p.  16),  como  objeto 

especifico de estudio de la psicología social, (Moscovici y 

Hewstone 1986), reconocen  el  interés de lo cotidiano  para  la 

disciplina, de tal  forma  que  postulan  la  observación  sistemdtica 

de un  fenómeno  de esa naturaleza; el conocimiento  que  se 

construye  dia  a  dla. 

Se  afirma  que la  intersubjetividad  est6  hecha de comunica- 

ción y que tiene como  Sujeto a la  colectividad,  nunca un sólo 

individuo o a  pequeños  grupos;  asi  como  existen  pocas  intersubje- 

tividades en una  sociedad y pocas  dimensiones de significado 
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autosuficientes  (Ferndndez,  1988),  existen  pocos  colectivos o 

comunidades  de  interpretación.  El  Sujeto  de  sentido comCln es  el 

sujeto de la  intersubjetividad.  Como lo señala  Fernandez,  el 

esquema triddico de la  intersubjetividad fue introducido  por 

Moscovici a  la Psicologia Social en 1972, llamdndolo modelo 

tripolar  de  interacción,  cuyos  elementos  ya  conocemos: 

Ego-Alter-Objeto;  esto es el  modelo  epistemoldgico  usado  en  la 

Psicologia  Social  reciente  de  corte  colectivo. 

El  lenguaje que le  interesa  a  la  nueva  Psicologia  Social 

colectiva es el  lenguaje  ordinario  contempordneo (Ferndndez, 

1988),  el  lenguaje  en  el  que  se  expresa  el  sentido  común,  el de 

las R . S .  (Moscovici y Hewstone,  1986). 

Y la  Psicología  Social  que  se  propone  construir  es  transdi- 

ciplinaria;  (Fernbndez,  1988),  esto es,  analiza  fenómenos  que  les 

competen  a  varias  disciplina  y que tradicionalmente han sido 

dejadas en  manos exclusivas de las otras ciencias sociales 

(Moscovici, 1988). Y es  también  una  psicologia  colectiva  pero a 

diferencia de la  Europea  que  va a lo  colectivo,  la  Latinoameri- 

cana quiere partir de ello, en un esfuerzo por recuperar el 

sentido  original  de  la  disciplina  (Fernandez,  1988),  La  Psicolo- 

gia  Social  Europea  aspira a la  comprensión  del  sentido  común y la 

a propuesta  Latinoamericana  es  que  se  parte  de  el. 

Cabe  aclarar,  que si bien  conceptualmente  la  cultura  cotidia- 

na  es mds  amplia  que  el  sentido  común,  empiricamente  tienen la 

misma  extensión;  el  sentido  común  permea  todas  las  actividades 
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del  hombre:  artisticas,  cientificas,  filos6ficas y religiosas, y 

por  supuesto  estd  presente  todo  el  tiempo  en su actividad  coti- 

diana  no  especializada;  la  cultura  cotidiana  es  esa  Itcreaci6n de 

sentido"  que  se  suscita  en  los  intersticios de tales  actividades, 

como  lo  sefiala  (Fernsndez,  1988). 

De la  misma  manera,  las R . S .  estdn  presentes  cotidianamente 

en  la  vida  del  hombre.  Son  sustratos  del  sentido  coman y producto 

de la  intersubjetividad  en  el  mundo  empirico; estdin participando 

teoricamente  en  la  construcción  de  una  nueva  visión  de  lo  psico- 

social, la visi6n que  hace notar la presencia de la tercera 

dimensión  vital:  La  intersubjetividad. ( 4 )  
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C A P I T U L O   1 1  

ABPECTOB  PBICOSOCIALEB 

DEL  MATRIMONIO 

En  el  presente  capitulo  expondré algunos de los aspectos 

psicosociales  que se encuentran  presentes  en  la  dindmica  social 

del  Matrimonio,  los  cuales se involucran  en  gran  medida  con  la 

teoria de la  Representación  Social,  toda  vez  que  en  esta  dindmica 

tanto  los  roles  como  las  normas,  los  sentimientos,  asi  como  el 

status  social,  cobrara  una  conotación  especifica  a  partir de la 

identidad personal y de la construcci6n psicosocial que  se 

realice  acerca de los  simbolos,  los  significados  y  los  signifi- 

cantes.  En  otras  palabras,  de la representación  social de estos 

aspectos  en  esta  red  de  relaciones  interpersonales. 

En  este  capitulo se define  claramente  lo  que  es  el  Rol  con 

sus  acepciones,  como  los  Roles  Convencionales y la  asunción  del 

rol.  También se explica  como  se  construye  la  Identidad  Personal 

y qué  es  el  Status  Social.  Ambos  aspectos se encuentran  estre- 

chamente relacionados entre si, y se considera de importancia 

exponerlos,  dado  que  es la forma de establecer  rapport  con  otros. 

Ademds, se desarrolla  el  dmbito  en que se establecen  los 

roles  convencionales  y  en  qué  tipo de Red de  relaciones se llevan 

a  cabo  los  Roles  Interpersonales;  éstos  últimos  son de esencial 

importancia,  puesto  que se encuentran  presentes  en  la  Relacidn 

Marital. Sin embargo, cabe decir que, al diferenciarlos, es 



~. . " - 

posible,  primero  identificar la existencia  de  situaciones  conven- 

cionales  en  las  que  se  establecen  Roles  Interpersonales y vice- 

versa, y segundo,  permitir6  a los estudiosos  dar  explicaciones 

m6s cercanas  de la representacibn  social  del  matrimonio en sus 

aspectos  Picosociales en el contexto  de la red de las  relaciones 

interpersonales.  Posteriormente  se  definen l o s  sentimientos 

como  sistemas  de  conducta,  siguiendo  a  (Tamotsu,l972),  asi  como 

la importancia  de  éstos y la clasificacibn  que se  hace  de  ellos 

bajo la perspectiva  psiquiatrica  que,  aunque en esta  investiga- 

ción  no  interesa  corroborar, si nos  puede  servir para conocer en 

cual  de  estas  clasificaciones  se  aboga  mds en la Representacidn 

Social  del Matrimonio. Por  dltimo,  se  expone la Distancia  Social, 

esto  es,  el  tipo  de  Interacción  Social  que  se  establece,  que  en 

palabras  de  Tamotsu es formal e  informal y que por ende  con lleva 

a  una  serie de acepciones  de  interés en  la din6mica  del  matrimo- 

nio. 
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2 . 1  EL ROL  SOCIAL COMO UNIDAD  FUNCIONAL 

Donde  la  división  del  trabajo  est%  claramente  definida,  las 

contribuciones que  se esperan de los diversos participantes 

pueden denominarse roles.  Para  nuestros  propósitos,  bastard 

considerar  que  un  rol  convencional  constituye  una  pauta  prescrita 

de la  conducta  que  se  espera  de  una  persona  en  una  situación  dada 

en  virtud de la  posición  que  ocupa  en  la  interacción  del  caso. 

Tales  serdn  los  roles  de  padre  en  una  familia,  del  centro  delan- 

tero  en  un  equipo de football o de pasajero  en  un  ómnibus.  El 

concepto se refiere  a  los  modos  en  que  las  normas  del  grupo se 

aplican  a  cada  uno  de  los  participantes. 

No es  posible  definir  los  roles  sólo  en  función de una  pauta 

establecida  de  conducta  esperada,  sino  como  un  patrón  de  preten- 

siones  y  obligaciones  reciprocas. 

Una  obligación  es  lo  que se siente  uno  forzado  a  hacer  en 

virtud del papel que estd  desempefiando;  hay ciertas cosas que 

otras  personas  esperan  que  uno  haga. Lo que  facilita  la  acción 

concertada  en  todas  las  situaciones  estandarizadas,  es  el  hecho 

de  que  los  roles  convencionales  se  corresponden  reciprocamente  de 

modos  conocidos. 

Un  derecho  consiste  en las cosas  que  la  persona  espera  que 

los  otros  hagan  en  beneficio. Lo que  constituye  un  derecho  para 

uno de los  miembros  es  una  obligación  para  el  otro.  Desempefiar 

un rol  consiste  en  vivir  según  las  obligaciones  del  rol  que  uno 
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asume,  e  insistir en que  otros  satisfagan los derechos  correspon- 

dientes. Donde hay  consenso,  los  participantes  no  sólo  pueden 

desempefiar sus  propios  roles,  sino  comprender  también  lo  que 

desempeñan los demás, y esto  es  lo  que  hace  posible  las  adapta- 

ciones  más complejas. 

El desempefio del  rol  se  refiere  a la organización  de la 

conducta de acuerdo  con  las  normas  del  grupo; la asunción  del  rol 

se  refiere  a imagina.r cómo  es  visto  uno  desde el punto  de vista 

de  otra  persona.  Cuando  los  participantes  de  un  grupo  no  son 

capaces de anticipar as€ las  acciones  de los demás, la actividad 

conjunta se desmorona. 

La mayoría  de  las  personas s610 toman  conciencia del rol  que 

desempeñan  cuando  las  circunstancias  son inusitadas. Sus  activi- 

dades  le  parecen  Itnaturalestt;  hacen  habitualmente  las  cosas 

debidas, y con  frecuencia no pueden ni siquiera  concebir  portarse 

de  otro modo. Se  tornan  agudamente  conscientes  de  sus  derechos 

sobre  los  demás,  especialmente en situaciones en que  los  mismos 

son  cuestionados. 

Donde la acción  concertada  se  caracteriza por un  alto  grado 

de  formalización, los roles  componentes  son  impersonales. Los 

derechos  y  obligaciones  recíprocas  siguen  siendo  los  mismos, 

independientemente  de  quiénes  sean los actores  particulares. 

A todas las personas  que  desempeñan un rol  les  serán  pres- 

critas  ciertas  pautas  de  conducta y aún ciertas actitudes. La 
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estandarizacidn de tales  espectativas  es  lo  que  hace  posible  la 

cooperacidn  entre  desconocidos.  La  asuncidn  del  rol se ve  tam- 

bién  facilitada  en  tales  circunstancias  porque  puede  reducirse  al 

mxnimo  la  preocupacidn  por  las reacciones idiosincr6ticas de 

otras personas. Cuanto menos formalizadas son las empresas 

grupales, tanto mas importante se torna tener en cuenta las 

respuestas que uno anticipa en determinadas personas, porque 

cuando  las  pautas de diferenciacidn  social  no  estan  suficiente- 

mente  estandarizadas, se le  hace  posible  a  cada  persona  perseguir 

sus  intereses  privados,  en  tanto  las  personas podrh tenerse  en 

cuenta  al  asumir  el  rol. 

Los roles  convencionales  se  aprenden  mediante  la  participa- 

cien  en  los  grupos  organizados. Los modelos  de  conducta  apropia- 

da  difieren de un  grupo  a  otro.  La  coordinacidn  constante  de- 

pende  del  grado  en  que  los  participantes  compartan  mutuamente  las 

concepciones de sus  roles.  Cuando  esto  no  ocurra  necesariamente, 

habrá  mal  entendidos y quizá  conflictos. No deberá  sorprender, 

por  lo tanto, que personas que tienen  antecedentes  culturales 

distintos tengan a menudo  grandes  dificultades  para  cooperar. 

Abn  cuando  cada  persona  actúe de buena fe, se hallar&  con  que  sus 

esfuerzos  no  encajan  con los de  los  demás. 

Los sociólogos  han  reunido  una  gran  cantidad  de  datos  sobre 

algunas de las  dificultades  típicas que surgen de las  concep- 

ciones  conflictivas  de  roles  durante  el  noviazgo y el  matrimonio. 

Cuando se trata de las salidas propias del cortejo, por  ejemplo, 
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una mujer  puede  definir su rol en  términos de las  relaciones 

amorosas  idilicas que se muestran  en  muchas  peliculas:  puede 

creer  que  la  verdadera  felicidad  s610 se halla  en  el  matrimonio 

con  una persona, y sólo una;  puede  tambien  creer en el  amor  a 

primera  vista,  puede  pensar  que  un  pretendiente  debería  pasar  por 

grandes  sufrimientos y peligros como parte de la corte que le 

hacen;  pero  el  hombre  puede  concebir  su  rol  sólo  en  términos de 

búsqueda de emociones y de  posibilidades  de  satisfacci6n  sexual. 

Puede  preocuparse  tan  sólo de estar  en  condiciones de jactarse 

ante  sus  amigos  del  número de seducciones  que  ha  llevado  acabo. 

Si  as5  fuera,  no  es  probable  que  la  relación  persista  mas  a116  de 

un  primero y tormentosos  encuentro.  Entre  los  inmigrantes y sus 

hijos  nacidos  en  los  Estados  Unidos,  las  concepciones  relativas  a 

la  conducta  adecuada  durante  el  noviazgo y el  matrimonio  como  un 

medio de perpetuar y elevar  el  prestigio de su  familia,  no  son 

vistos  por  los  directamente  interesados  m6s  que  como  agentes  del 

grupo.  En  cambio,  los  hijos  educados  en  los  Estados  Unidos con- 

siderardn  el  matrimonio  como  un  modo  de  lograr  su  felicidad  per- 

sonal y se molestar6n  por  los  esfuerzos de sus  padres,  quienes 

llenos de buena  voluntad se  empeAan  en  encontrarles  buenos  parti- 

dos.  Este  problema  ha  provocado,  en  casi  todas  las  minorias 

étnicas,  innumerables  pleitos  e  inclusive  suicidios 

Un  estudio de Jacobson  (1952, p. 5 2 ) ,  sobre  el  matrimonio 

aporta  una  prueba de la  afirmación  de  que  la  cooperación  perma- 

nente est6 fundada  en  las  concepciones  compartidas de amores 

reciprocos.  Dado  que  cada  participante  aporta  a  la  unión  una 
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concepci6n  operativa  de  los  roles  debidos  del  marido  y  la  esposa, 

es  razonable  suponer  que  el  éxito o el  fracaso  estardn  relaciona- 

dos  con  la  compatibilidad  de  tales  expectativas.  Para  poner  a 

prueba  la  hipótesis de que  las  parejas  divorciadas  exhiben  una 

mayor disparidad relativa a sus concepciones de la conducta 

apropiada de las  parejas  casadas,  Jacobson  construy6  una  escala 

con  la  cual  medir  las  concepciones  de  cada  persona  sobre  cada  uno 

de los  roles. 

l 

En  esta  muestra,  aquéllos  que  no  lograron  mantener  intactos 

sus matrimonios, tenian  diferencias  mucho  más grandes en sus 

concepciones de los  roles  familiares  que  quienes  hasta  el  momento 

lo  habian  logrado. 

As€ como las  actividades  del  grupo  difieren  en  cuanto  al 

grado de formalización,  también  difieren  en  cuanto  a  sus  roles 

componentes.  Algunos  roles  estdn  definidos  con  mucha  claridad. 

En una  sociedad  en  proceso de cambio  hay  muchos roles  que  estdn 

sólo  vagamente  definidos; los derechos  y  obligaciones de quienes 

tienen  entre si relaciones  más o menos  familiares  no  estan  firme- 

mente  establecidos  y  mucho  depende  de  las  concepciones  personales 

de  quienes se encuentran  involucrados  en  la  situación. 

La  acción  concertada se ve  facilitada  por  el  hecho de que 

l o s  participantes  desempefien  roles  convencionales.  Siempre  que 

estén de acuerdo respecto a l o s  derechos y obligaciones que 

constituyen  sus  papeles  recíprocos  respectivos,  la  asunción  del 

rol  y  el  autocontrol  serdn  relativamente  fdciles.  Podrán  adap- 
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tarse  unos  a  otros afin cuando  se  vean  enfrentados  con  aconteci- 

mientos inesperados. De tal manera, el grado en que la coopera- 

ción  puede  avanzar  sin  tropiezos  depende  de la claridad  con  que 

se  definen los roles y del  grado  en  que  tales  definiciones  se 

comparten. 

Los roles  existen  sólo en la conducta  de l o s  hombres y las 

pautas  sólo  se  tornan  dicescernibles en su interacción  regulari- 

zada. Los roles  son  modelos  de  conducta  que  constituyen la con- 

tribución  deseada  de  quienes  participan  en la actividad  grupal. 

Pero  ni atin en las sociedades  estables los hombres  son  autómatas 

que actfien ciegamente  roles  convencionales. El hecho  mismo  de 

que la desviación  sea  posible indica que  tales  modos  no  vvcausanvl 

la conducta. (5) 
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2.2 LA  IDENTIDAD  PERSONAL Y EL S'r'aTUfl SOCIAL COMO FACTORES QUE 

DETERMINAN LA RELACION  MARITAL 

La  identidad  personal y el  status o posición  social  estdn 

estrechamente  relacionados si consideramos  que  la  primera se ha 

caracterizado  como un t6pico  individual  que  permite  a  los  indi- 

viduos  reflexionar  sobre  su  pasado y sus  espectativas  personales, 

es decir,  sus  gustos y su  presente,  as$  como  dirigirse  hacia  un 

futuro.  Este  tópico se va  afianzando  por  medio de las  relaciones 

que  se  estalecen.  Estas  van  de  acuerdo  al  status  social  por  que 

establecen  identidad  por  derechos y obligaciones  por  sentado; 

permite  ubicar  a  las  personas  bajo  ciertos  contextos y ciertos 

roles. 

El sentido  de  identidad  que  tiene  el  hombre  surge tambih de 

la  continuidad de sus  experiencias  a  lo  largo  del  tiempo.  Hay 

recuerdos  del  pasado  que  no  es  posible  eludir, y existen  tambien 

aspiraciones  razonables  respecto  del  futuro. Los pensamientos 

intimos m6s'secretos guardan  continuidad  con los que se comuni- 

can.  La  coherencia de todas  estas  experiencias  permite  a  cada 

persona  integrarlas  en  una  unidad,  un  todo  que  es  también  tratado 

como  entidad  distinta  de los demds.  Los  lfmites  de  la  concepci6n 

que  el  hombre  tiene de si mismo  son  frecuentemente  establecidos 

por  el  Area  sobre  la  que  piensa  que  puede  ejercer  control. 

Las  autoconcepciones se ven  reforzadas por las  relaciones 

sociales  reiteradas  en  virtud de las interacciones  con  cada  una 
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de las personas que  conocemos, y con  diversas  categorfas de 

ellas,  sobreentendidos de modos  peculiares. 

En  todas  las  comunidades  hay  cierto  genero  de  diferenciacidn 

de l o s  participantes  en  un  orden de rangos.  Aunque  el  concepto 

de  status o posici6n  social  ha  sido  empleado  con  acepciones  muy 

diversas,  puede  utiliz6rselo aqul.  para  designar  la  importancia 

de una  persona  en  una  comunidad,  identificable  en  función  de  los 

derechos,  obligaciones,  privilegios e inmunidades  de  que  goza en 

virtud de su posición.  El  status  es un proceso  social: Sólo 

puede uno tener status en  relación  con otros que reconocen su 

lugar y lo  tratan de modos  sobreentendidos.  El  status,  por  mas 

bajo que sea, es  importante,  porque  sin  é1  uno se convierte  en 

alguien  que  no  pertenece al grupo,  que  no  tiene  derechos  respecto 

a  nadie. El tener  status,  pues,  le  permite a una  persona  antici- 

par  el  modo  en  que  sera  tratada. 

Aún en  las  comunidades  democr&ticas,  los  seres  humanos  son 

ordenados  en  posiciones de superioridad  e  inferioridad  relati- 

vas. Son  numerosos  los  criterios de evaluación,  tales  como la 

ocupación de la  cabeza de la familia,  el  monto de los  ingresos, 

el  linaje y el  origen  étnico o el  nivel de  logro  intelectual.  En 

los  Estados  Unidos,  las  personas  son  ubicadas  en  gran  medida  en 

función  de  la  ocupación  y  el  ingreso;  en  otras  partes  prevalecen 

criterios  diferentes.  Dado  que  tales  posiciones  están  colocadas 

en una cierta jerarqula, cada una puede ser identificada en 

función del prestigio y la  influencia de  que  gozan  quienes  ocupan 
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cada  lugar,  así  como  dependiendo  de  la  diferencia  con  que  a  ellos 

se  dirigen  los  dem6s.  Debe  advertirse  que  a  las  personas se les 

trata  a  menudo de una  manera  dada  en  virtud de la  posición  que 

ocupa, de modo  considerablemente  independiente de sus  cualidades 

personales.  La  posición  que se ocupa en una comunidad, pues, 

depende  en  gran  medida  de  los  usos  sociales  aceptados. 

Algunos  sistemas  de  diferenciación  social  son  estables,  pero 

en el mundo moderno muchos estdn sufriendo cambios. En las 

comunidades  relativamente  estables,  la  posición  social  no  sdlo 

está  claramente  definida,  sino que tinicamente  puede  adquirirsela 

por  herencia o a  travéz  de  secuencias  bien  establecidas  de  prepa- 

ración y ejecuci6n. Además, están claramente definidas  las 

pautas  caracterlsticas de conducta que se esperan de quienes 

desempeñan  ciertas  funciones. 

En  una  sociedad  cambiante,  es  menor  el  consenso  sobre los 

derechos y las  obligaciones  de  quienes  ocupan  las  diversas  posi- 

ciones, y las  vias  de  ascenso no están  claramente  marcadas. 
i 

El concepto  de  status o posición  social,  que se refiere  a  la 

importancia  relativa de una  persona en una  comunidad,. no debe 

confundirse con el  concepto  convencional, que se refiere a  la 

contribución  que un participante  hace  a  una  empresa  organizada. 

El status,  una  vez  establecido,  permanece  relativamente 

constante;  puede  elevarselo,  pero  lentamente, y desciende s610 a 

travéz de desempefios  degradantes. Pero  cada  hombre  en  el  curso 

de  un  sólo  dia  desempeña  numerosos  roles  distintos.  Ciertamente, 
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hay un conjunto  limitado de roles interrelacionados que s610 

desempeiian  quienes  ocupan  una  posición  dada. 

El  rol  que se espera  que  una  persona  desempeñe y el  modo  en 

que se espera  que acttie pueden  depender  en  parte de su posici6n 

social,  pero  estos  conceptos  se  refieren  a  aspectos  distintos de 

la  conducta  humana. 

La  identificaci6n  personal  constituye la  base de la  vida 

social  organizada,  porque  sólo  cuando  una  persona  es  identificada 

y colocada  en  el  puesto  que  le  toca,  se  pueden  fijar  también  sus 

responsabilidades.  Siempre  que  dos  extraños se encuentran, lo 

primero  que  hacen  es  determinar  su  identidad  y la  posicidn  del 

otro. Esto  es  esencial,  porque  no  hay  otros  modos de saber lo 

que  puede  anticiparse.  La  identidad  personal,  pues,  constituye 

el  Único  vinculo  que se tiene  con  el  resto  de  la  sociedad;  cada 

persona  tiene  un  status  en  una  comunidad sólo en  la  medida  en  que 

puede  identificarse  con  un  ser  humano  especifico  que  pertenece  a 

un  lugar  particular.  Ademds,  en  virtud de esta  identidad,  cada 

persona se halla  también  relacionada  de  modos  sobreentendidos  con 

diversos  objetos  fisicos.  Esto  es  lo  que  se  entiende  por  propie- 

dad. No hay  ninguna  conexión  necesaria  f  isica o biológica  entre 

un hombre y las diversas cosas que posee. Puede destruir o 

regalar sus pertenencias sólo porque existen normas conven- 

cionales  que  permiten a los  propietarios  una  relativa  libertad  de 

acción  respecto  de  sus  propiedades.  Pero  a  un  hombre s610 le  es 

posible  ejercer  sus  derechos de propiedad  cuando  puede  identifi- 
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carse  con  un  ser  humano  especifico. Si los  hombres  no  pudiesen 

identificarse  a si mismos y a los demds  con  coherencia,  el  siste- 

ma  social y econ6mico  estadounidense  seria  amenazado 

Debido  a  que  todo  hombre  puede  concebirse  a si mismo de un 

modo  coherente,  puede  localizarse  tambien  dentro de las  activi- 

dades  pautadas .de los  grupos  en  que  participa.  Cuando  los  otros 

le  responden  del  modo  que  considera  apropiado,  esto  refuerza su 

sentido de identidad y le permite continuar enfrentando sus 

obligaciones tal  como dl las concibe. La accidn concertada 

adopta  entonces  un  cardcter  rutinario,  adn  cuando  este  constitui- 

da por  contribuciones  voluntarias. ( 6 )  
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2.3 LOS SENTIMIENTOS Y LOS ROLES EN LAS  RELACIONES  INTERPERSO- 

SONALES. 

Virtualmente,  en  todas  las  transacciones  grupales  los  parti- 

cipantes  interactúan  en  dos  funciones:  en  cuanto  a  miembros  que 

%esempeñan roles  y  en  cuanto  seres  humanos  únicos.  Cuando  de- 

sempeñan  roles  convencionales,  los  hombres  actúan  como  unidades 

de una  estructura  sgcial.  Hay  consenso  acerca  de  que  las  contri- 

buciones  que  cada  actor  debe  hacer  en  'la  conducta  de  cada  parti- 

cipante se halla  circunscrita  por  expectativas  que se derivan  de 

normas  culturales.  Cada  persona  se  categoriza  a si misma  y  a  los 

demds;  recuerda  los  modelos  apropiados  de  conducta  que  ha  apren- 

dido  a través de  su participación  anterior en circunstancias 

similares  y responde entonces a sus obligaciones.  La  acci6n 

concertada  progresa  as1  según  una  norma  preestablecida. 

No obstante,  cuando  se  hallan  implicaciones  en  tales  empre- 

sas, los hombres interactúan  también  entre si como criaturas 

vivientes, como personas  únicas.  Las reacciones de cada uno 

dependen de los atributos  distintivos de aquellos  que  llegan  a 

establecer  contacto  con él. No hay  dos  seres  humanos  que  sean 

iguales;  aún  cuando  estén  desempeñando  el  mismo  rol  convencional, 

el  desempeño de cada  persona  ser5  diferente,  al  menos  en  cuanto 

al  estilo,  si  no  en  algún  otro  aspecto.  Lo  importante  es  que  el 

modo en que cada persona  reacciona  frente  a sus asociados  es- 

tablece  un  segundo  marco de derechos  y  obligaciones.  La  pauta 

de relaciones interpersonales que se desarrolla  entre  quienes 
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asumen  una  accidn  común  constituye  otra  matriz  que  pone  limita- 

ciones  adicionales  a  lo  que  cada  persona  puede o no  hacer. 

Aunque la expresión relaciones interpersonales ha sido 

utilizada en un buen  número de formas  en la  psiquiatría y la 

psicologia social, se le  utilizar6  aquí  para  referirse  a  las 

orientaciones  mutuas  que se desarrollan  y  cristalizan  entre los 

individuos  que se mantienen  en  contacto  frecuente.  El  car6cter 

de la relación  dependera  en  cada  caso  de  los  rasgos de personali- 

dad de los implicados. 

Asi  como  uno  espera  que sus amigos  le  tengan  una  considera- 

ción  especial  y  no  desearia  pedir  un  favor  a  las  personas  q,ue le 

desagradan,  cada  una de las  partes  que  integran  una  red de rela- 

ciones  interpersonales se encuentra  limitada  por  un  conjunto de 

derechos y obligaciones  especiales.  Cada  hombre desempefia un 

rol,  pero  tales  roles  interpersonales  no  deben  confundirse  con 

los  roles  convencionales.  Ambos  tipos  de  roles  pueden  identifi- 

carse  en  función  de  las  expectativas  compartidas;  hay  diferencias 

importantes. Los roles  convencionales  se  encuentran  estandariza- 

dos  y  son  impersonales;  los  derechos  y  obligaciones  siguen  siendo 

l o s  mismos, independiemtemente de quién desempeñe el papel. 

Aunque no hay  dos  hombres  que  desepeñen  el  mismo  rol  convencional 

del mismo  modo, el modelo de conducta ideal sigue  siendo el 

mismo. Pero los  derechos  y  obligaciones que conforman un rol 

interpersonal  depende  entereamente de las  caracteristicas  per- 

sonales de los participantes. Los vinculos se establecen  sobre 
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la base de  sus sensibilidades y preferencias  totalmente pe- 

culiares. A diferencia de lo que  ocurre  con los roles  conven- 

t cionales,  que  muchas  veces  son  elementos de una  carrera  profe- 

sional  bien  establecida,  la  mayoria  de  los  roles  interpersonales 

no se enseftan explicitamente. Cada persona desarrolla sus 

propios  modos de tratar  a su asociados,  a  sus  enemigos 0 a  sus 

héroes,  adapt6ndose  a  las  demandas  que  le  hacen 10s  individuos 

concretos  con  quienes  entra  en  contacto. 

Aunque  no  hay  dos  redes  de  relaciones  interpersonales 

iguales,  hay si un  cierto  número  de  contextos,  que se presentan 

reiteradamente,  donde los hombres  se  encuentran  juntos,  y  en  los 

cuales  quienes  tienen  personalidades  similares  responden  de  un 

modo  semejante  a  un  trato  similar.  Por lo tanto,, no  debe  sor- 

prender  que  en  distitntos  contextos  culturales  puedan  discernirse 

pautas  tipicas  de  relaciones  interpersonales  y  sea  posible  reco- 

nocer y denominar roles interpersonales  también  típicos. Los 

hombres se asocian  entre sí a  medida que entran  en  una  amplia 

variedad de tareas colaborativas, y  entre  los numerosos roles 

interpersonales que surgen  en  tales  contextos. Las personas 

entran también en vinculaciones  recíprocas  al  luchar  por  in- 

tereses  semejantes,  y  entre los roles  interpersonales  que  en  este 

contexto  surgen  se  encuentran  el  del  rival,  enemigo,  conspirador 

y  alido.  Si  otra  persona  trata de mediar  entre las diferencias 

surgidas, se convierte  en  drbitro.  Otro  contexto  frecuente  es  el 

que  implica  el  ejercicio  del  poder,  en  el  que  una  parte  es  domi- 

nada  por  otra. Si tal dominio se ve  apoyado  por el consenso, 
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constituye la  legitimidad,  y  quienes  gozan de ascediente  asumen 

el  rol de figura  de  autoridad.  Pero  la  capacidad  real  de  dirigir 

la  conducta de  los  demds  no  se  halla  siempre  en  manos de aquellos 

a  cuyo  rol  convencional  se  ha  investido  de  autoridad. 

Entre  los roles interpersonales que surgen en  contextos 

signados  por  una  distribución  desigual del poder se hallan  el 

lider,  el  seguidor,  el  heroe,  el  secuaz  incondicional  y  el  pro- 

tector.  Aunque  cada  grupo  desarrolla  con  frecuencia  procedimien- 

tos  constitudinarios  respecto del modo que deben  desempeñarse 

algunos  de  estos  roles,  siguen  siendo  analiticamente  distintos  de 

los  roles  convencionales  en  cuanto  cada  persona  asume  el  suyo  en 

virtud de sus  atributos  personales. 

La  constitución de relaciones  interpersonales se produce 

independientemente de los  procedimientos  constitudinarios;  por 

ende,  en  el  mismo  contexto  convencional  puede  desarrollarse  una 

variedad  de  relaciones  interpersonales.  En  cada  grupo  organizado 

existe  sobreentendidos  comunes  relativos  a  cuales  deben  ser  los 

sentimientos  reclprocos de los participantes.  A  menudo  surgen 

los tipos de sentimientos  que  se  supone  deben  desarrollarse,  pero 

hay  muchos casos en  que  las  personas  encuentran  dificil  sentir 

como debieran, por mas que traten a conciencia de hacerlo. 

Exteriormente, se adaptan a  las  normas del grupo, pero  en su 

interior cada uno sabe que la apariencia que mantiene es s ó l o  

fachada. 

Ademds,  aún  cuando desempefie los  mismos  roles  conven- 
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cionales,  las  distintas  personas  se  relacionan  entre si de modos 

diferentes,  que  van  desde  las  orientaciones  que  son  aceptadas  a 

las que  éstan  prescritas.  La  independencia de los roles inter- 

personales  con  respecto  a  los  convencionales  se  revela  aún  mbs  en 

el hecho de que en contextos  convencionales diferentes pueden 

hallarse  relaciones  interpersonales  semejantes.  Estas  observacio- 

nes  sugieren que cualquier tipo de reaciones  interpersonales 

puede desarrollarse en cualquier  situación  convencionalmente 

ordenada.  La  distinción se  destaca  con  mucha  claridad  cuando  los 

derechos y obligaciones  que  definen  el  rol  convencioanl  chocan 

con los que  constituyen  el  interpersonal.  Surgen  dificultades, 

por  ejemplo,  cuando se establecen  amistades  entre  personas  que  se 
I 

supone  debieran  guardar  distancia.  Aunque  algunos  eligen  a  sus 

amigos  intimos  sobre  la  base  de su corrección o de su utilidad 

potencial,  el  hecho  de  que  espontaneamente  se  guste o no  de  otro, 

depende de la  compañia de las  personas  que  tienen  valores  per- 

sonales semejantes y cuya indiosincracia provoca respuestas 

simpaticas, pero tales individuos  no  siempre  tienen  el status 

social  apropiado.  El  problema se torna mbs apremiante  ante  la 

elección de objetos de amor. A pesar de todas  las  barreras  que 

establece la costumbre, Itel enamoramientott no siempre ocurre 

dentro de los  limites  aprobados,  especialmente  cuando se halla 

implicada  la  atracción  erótica.  Una  persona se  siente  repetina- 

mente  enamorada  y  a  veces  tiene  inclusive  dificultad  para  jus- 

tif  icar  ante si misma  esa  atraccidn  imperiosa.  Algunos de los 

conflictos más intensos  que  enfrentan los hombres  surgen  cuando 
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se  encuentran  atraidos  por  alguien  con  quien  todo  contacto  est6 

prohibido. Ademds, desempeñan  papeles  convencionales que re- 

quieren  que  se  muestren  cierta  consideracibn  mutua. 

Frecuentemente se hacen  intentos  por  ocultar  tales  incon- 

gruencias,  pero  se  manifiestan,  no  obstante,  especialmente  en  si- 

tuaciones de crisis, cuando se hace mds dificil imponer las 

normas  constitudinarias de conducta.  El  hecho de la  variaci6n 

independiente se ve  ademds  apoyado  por  la  observación de que en 

todo el mundo  existen  relaciones  interpersonales  similares a 

pesar de la  diversidad de las culturas.  En  todas  las  sociedades 

algunos  individuos  dominan a otros en  virtud de sus atributos 

personales notables, aunque los rasgos  que inspiran respeto 

pueden variar considerablemente. En todas partes hombres y 

mujeres se ven  mutuamente  atraídos,  aunque tales vinculos no 

siempre  originen  matrimonios.  En  todas  las  sociedades  lo  heroes 

son  aclamados y admirados, y entre  los  hermanos  surge y se su- 

prime  la  rivalidad  por  el  efecto  de los mayores.  El  código  moral 

que  en  cada  cultura  reclama  el  establecimiento de sentimientos 

apropiados difiere de un grupo  a otro, pero  la  violación  del 

código se produce  en  todas  partes. 

De tal  modo,  al  tiempo  que  participan  en  acciones  concerta- 

das,  los  hombres  interactúan  simultanéamente  en  función de dos 

conjuntos  de  gestos.  Cuando  interactúan  en  su  función  de  ejecu- 

tores  de  roles  convencionales,  utilizan  slmbolos  convencionales, 

haciendo y diciendo las cosas  que se consideran apropiadas. 
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Estos  gestos  estdn  sujetos  al  control  social.  Al  mismo  tiempo, 

no  obstante,  la  orientaci6n  personal  peculiar de cada  actor se 

manifiesta  en  el  estilo de su  desempeño  as1  como  en  lo que hace 

en  situacioens  inadecuadamente  definidas  en  las  que  es  posible  en 

cierto grado elegir.  El  descubrimiento de ciertos rasgos de 

personalidad  provoca  a su vez  ciertas  respuestas,  que  son  fre- 

cuentemente  inconsicientes. Si alguien  siente  que  las  contribu- 

ciones de su colega  no  son  enteramente  francas y sinceras  puede 

resentirse,  quiz6  desilusionarse y hasta  llegar  a  sentir  desden, 

según sea su reacción  caracteristica  ante la  falasia. Puede 

sentir impulso de golpear,  acariciar, expresar su interés o 

gritar de furia  ante  algunos de sus asociados.  Aunque  en  tales 

disposiciones  suelen  inhibirse, se manifiestan  muchas  veces  en 

una variedad de movimientos  expresivos que los demds partici- 

pantes advierten. Entre quienes estdn comprometidos  en una 

empresa  común,  pues, se produce  un  intercambio  continuo  de  gestos 

en  función de los  cuales  se  llevan  a  cabo  ajustes  mutuos.  Parte 

de  este  intercambio  es  deliberado y en  gran  medida  simbólico;  el 

resto  es  m6s  espontdneo y directo.  Cuando  no se hace  la  distin- 

ción  entre  los  roles  convencionales y los  interpersonales,  los 

lectores  tienen  la  impresi6n de  que  todos los hombres  en  un  país 

como  el Japón dominan  a  las  mujeres  con quienes se hallan  en 

contacto  frecuente. 

Nuestro  intergs, pues, se centra  en los vinculos  m6s  du- 

raderos  que se forman  en  torno  de  individuos  únicos.  Siempre  que 

las  personas  establecen  asociaciones reciprocas continuadas, 
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entran  en  relaciones  sumamente  personalizadas  que  les  imponen 

derechos y obligaciones  especiales,  independientes  de  sus  roles 

convencionales respectivos. Cuando  alguien gusta de otra persona 

tiende a ser  considerado  con ella, a pasar por alto sus defectos 

y a acudir  en  su ayuda cuando lo  precisa. Pero  no  siente obliga- 

ción  particular  de  hacer  tales  cosas  respecto a alguien  que  le 

disgusta; en  realidad  puede  sentirse  mucho  mejor si se aparta de 

sus  costumbres  habituales para  demostrarle  su  desagrado. En  la 

medida en que  tales  tendencias se establecen, puede  considerarse 

la red de relaciones interpersonales como  otro  agente de control 

social. 
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2 . 3 . 1 .  LOS BENTIMIENTOS COMO SISTEMAS DE CONDUCTA 

Desde una perspectiva conductista un sentimiento puede 

interpretarse  como  lo  que  una  persona  significa  para  otra.  Se 

recordara  que  un  significado  no es una  l1idealt  vaga que  flota  en 

la cabeza,  sino una  forma  compleja  de  conducta,  una  disposici6n 

organizada  a  actuar de una  manera  circunscrita  hacia un objeto. 

El  sentimiento  es  un  tipo  de  significado:  una  disposición  organi- 

zada  a actuar hacia una personificaci6n a  la cual se asigna 

alguna especie de valor.  Como en el caso de todos los demds 

significados, los sentimientos no deben de identificarse en 

función de ninguna  linea  particular  de  acción,  sino  a  trdvez  de 

una  pauta de respuesta.  Shand (1920, p. 3 3 3 ) ,  quien sefialo a 

comienzos de siglo  que  los  sentimientos  son  sistemas  organizados, 

pero los sentimientos son sistemas de conducta que se tornan 

dicernibles  en  la  configuración  de  las  repuestas  hacia  una  per- 

sona  determinada.  Hasta  hace  poco, la obra de Shand  habia  sido 

virtualmente ignorada en los Estados Unidos, pero en Europa 

provocó  considerable inter&. 

De  tal  manera,  los  sentimientos  pueden  definirse  desde la 

perspectiva  conductista  no  tanto  en  función  de  un  acto  particular 

sino a travéz  de  su  organización.  Los  diversos  movimientos  estdn 

dirigidos  hacia  una  meta, mas para  alcanzarla, se eligen  medios 

distintos,  según  las  circunstancias.  Las  imdgenes, la sensibili- 

dad perceptual y los procesos  motores  se  hallan  todos  selectiva- 

mente orientados para moverse en una dirección general. La 
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coherencia  surge  no  en  los  movimientos  que se reiteran,  sino  en 

su  estructura. Los sentimientos son modos  en que la gente se 

aproxima, se evita, se protege y se organiza de cualquier  otra 

manera para actuar con referencia a los dembs. Como  tales, 

descansan  en  inferencias  relativas  a  las  caracteristicas de la 

otra  persona.  Como  en  el  caso  de  otros  significados,  cada  acto 

coponente  se  predica  a  partir  del  supuesto de que  la  otra  persona 

es  un  ser  humano  de  cierto  tipo  particular.  Las  diversas  respu- 

estas  situacionales  descansan  en  ciertos  propiedades  coherentes 

que  se  imputan  al  objeto. 

Adembs, los sentimientos  implican  una  evaluación de las 

personificaciones. Se hace  una  especie de estimacidn de todo 

objeto  que  se  considera  como  fuente  de  experiencias  agradables o 

desagradables;  un  hombre  evalúa a sus  relaciones  sobre la  base 

del  modo  en  que lo afectan.  Si  una  persoa  es  fuente  de  alguna 

especie  de gratificacih, se  convierte  en  un  objeto  deseable y se 

gusta de ella;  si es fuente de frustración, se convierte  en  un 

objeto  irritante o inclusive  peligroso y se  experimenta  desagrado 

por  ella. 

Como  lo  ha  destacado  (Adam  Smith,  sin  fecha) , la  señal  dis- 
tintiva  de  los  setimientos,  contraste  con  otros  significados,  es 

que se apoyan  en  la  empatla.  Requieren  cierta  medida de iden- 

tificación  emp6tica  con  otra  persona,  el  reconocimiento  del  otro 

como  ser  humano,  una  criatura  que  es  capaz de hacer  elecciones, 

sufrir,  gozar  con  las  gratificaciones,  tener  deseos y sueños y, 
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en  general,  de  reaccionar  de  un  modo  aproximadamente  igual  a  como 

uno  mismo  lo  haría  en  circunstancias  similares.  En  terminos  de 

Buber  (1958, p. 3 3 4 ) ,  reconocer  a  otra  persona  como llTdlt mas bien 

que  como  11i511v,  implica  concebirla  como  un  ser  que  est6  dotado  de 

cualidades  en  gran  medida  semejantes  a  las  propias. Los sen- 

timientos,  pues, se atribuyen  a  otros  a  partir  de  una  imputacien 

de los atributos  que  uno  ve  en si mismo. 

Ver  a  otra  persona  como  un aTÚ1t ,  implica  reconocer su in- 

dividualidad y que  est6 esforzhdose por  satisfacer un conjunto 

determinado  de  intereses.  Se  le  ve  como  un  ser  Único y el  senti- 

miento  descansa  en  el  conocimiento  que se tiene de las  disposi- 

ciones  que  caracterizan a un  individuo  particular,  de  su  persona- 

lidad. Los sentimientos,  por  tanto,  se  basan  en  la  propia  capa- 

cidad  para  asumir  el  rol  de  una  persona  especifica,  para  identi- 

ficarse  con  ella y para  definir  la  situaciones  desde su  punto  de 

vista  peculiar.  Dado  que  las  personas  difieren  considerablemente 

en su capacidad de empatia, las diferencias de personalidad 

inciden  en  la  capacidad  para  elaborar  sentimientos. 

I 

Cuando  la  empatia  está  ausente,  los  seres  humanos  son  trata- 

dos como si fuesen  objetos f isicos.  Muchos de los  contactos 

sociales  que  tienen  lugar  en  una  gran  ciudad  estdn  despojados  de 

sentimientos.  Cuando  uno  entra  en  contacto  con  desconocidos, 

especialmente  si  resultan  de  una  clase  social o un  grupo  étnico 

diferente,  interactúa  con  ellos  más  como  cosas  que  como  personas. 

Aunque  entre  personas  bien  intencionadas  surge  la  desconsidera- 
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ción  mds  insensible  por  los  dembs,  simplemente  porque  no  se 

identifican  con la mayoria  de  aquellos  con  quienes  tratan. Lo 

importante,  pues,  no  es  tanto  el  hecho  biológico  de  que  un 

organismo  dado  pertenece a la categoria  homo  sapiens,  sino la 

proyección en 61  de esas  cualidades  que  facilitan el  estableci- 

miento  de  alguna  especie  de  identificación  simpdtica. Esto 

sugiere  que  existe  un  cierto ntímero de  roles  convencionales 

-tales  como  los  del  verdugo o el  soldado en  combate-  que  pueden 

ejecutarse  con  mayor  eficacia  cuando  estan  ausentes  los  senti- 

mientos. Dado  que  no hay dos personas iguales, existe probable- 

mente  un ntímero infinito  de  sentimientos.  Del  mismo  modo  que 

otros  significados, los sentimientos varian segtín diversas dimen- 

siones, y uno  de los modos en que difieren es en  el grado en que 

sus  tendencias  componentes son internamente  coheretes.  Como lo 

destaca  (Freud,  sin  fecha),  el  modo  en  que  las  personas  se 

orientan  hacia  aquellos  con  quienes  está  en  contacto  intimo 

tiende  a  ser ambivalente. Aunque en  la mayoria de los casos las 

diversas  tendencias  que  constituyen  un  sentimiento  son mas o 

menos  coherentes, no ocurre necesariamente en  éste caso. Cuando 

se disocian las concepciones  que se tienen de un  mismo individuo, 

puede  tratdrselo  periódicamente  de  modos  que  contrastan aguda- 

mente  con  su  destino ususal. 

Los sentimientos varian también  considerablemente en  inten- 

sidad, cosa que parece estar ligada,  en parte al menos, al grado 

en que  existen  contradicciones en la orientación  de  una  persona 

hacia otra. Cuando los sentimientos  son intensos , se  tiene una 
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sensacidn  mds  profunda de obligación  personal,  y  si  no se logra 

vivir  a  la  altura de tales  expectativas se siente  uno  lleno de 

remordimiento. Esto no hace s'ino aumentar mds el conflicto 

interno. Se ha  observado  confrecuencia  que  no  hay  amargura  m6s 

irrazonable  que  la  del  amor  no  correspondido. 

Del  mismo  modo  que  otros  significados,  los  sentimientos,  una 

vez  que  han  adquirido  forma,  tienden  a  autosostenerese,  aunque  la 

interaccidn  de  las  personas  vivas  es  sumamente  variable,  mediante 

la  percepcidn  selectiva se reafirma  constantemente  personifica- 

ciones  bastante  estables.  Todos  construimos  hipótesis  que  nos 

son  pausibles  y  nos  sensibilizamos a las  seiiales que  tienden  a 

confirmar  nuestras  expectativas. 

No obstante,  cuando  alguien  actúa  siempre  en  forma  contraria 

a  las  expectativas,  la  mayor  parte  de  las  personas  mds  pronto o 

mds tarde revisa sus estimaciones. Pero hay  diferencias  per- 

sonales  notables  en  cuanto a la amplitud  para  reevaluar  a  los 

demds . 
Algunos  son  tan  r€gidos  que  no  pueden  ver  señales  incompati- 

bles  que  contradigan  directamente  sus  hipdtesis. A pesar  de  los 

rechazos  reiterados,  continúan  tal  como  al  principio,  hasta  que 

una  catdstrofe  los  fuerza  a  hacer  una  I'reconsideración  agonical@ 

de la  relación.  Cuando los sentimientos  se  están  formando  como 

en  las  situaciones  en  que  dos  personas  estdn  comenzando  a  trabar 

relación, hay  generalmente  un  alto  grado de conciencia.  Las 

diversas  caracterlsticas de los amigos o rivales  que se acaban de 
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vamente  menor  hasta  que  tales  cosas  llegan  a  darse  por  sentadas. 

Esto no significa que el sentimiento haya desaparecido; hay 

pautas de conducta  bien  organizadas,  pero  no  ya  conciencia  alguna 

de ellas.  Cuando  tal  relación  existe,  las  referencias  reitera- 

das  al  amor  y  los  diversos  simbolos  del  afecto se tornan  superfu- 

las . Sólo se los  invoca  cuando  ocurre  algo  inusual y cuando se 

pone en duda  temporariamente  el carlicter de la  relación. Las 

personas se hacen  a si mismas  indicaciones  respecto  al  modo  en 

que estdn dispuesta a actuar hacia otros sólo ocuando surge 

alguna  incertidumbre  al  respecto. 

Cuando a las  personas se les  pregunta  por sus puntos de 

vista  hacia sus relaciones  Intimas,  expresan  generalmente  los 

sentimientos  que  cuentan  con  una  aprobaci6n  convencional.  Cuando 

las  disposiciones  organizadas  tienden a actuar  hacia  personas 

determinadas  entran  en  conflicto  con  las  normas  convencionales, 

hasta  el  punto  en  que  alguien  se  siente  perturbado  por  la  culpa, 

los  sentimientos  pueden  ser  reprimidos  de  la  conciencia.  De  modo 

semejante,  cuando dentro de una familia existen rivalidades 

graves,  pueden  no  admitirse  nunca los sentimientos  que se desar- 

rollan. 

Lo que  Shand  (op.cit.  pp. 4 3 - 5 0 ) ,  no  apreció  por  entero,  fue 

el hecho de que  los  sentimientos  desarrollan  su  estructura  y se 

ven  constantemente  reforzados  como  partes  componentes de rela- 
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ciones  interpersonales  en  la  que  los  participantes  son  interde- 

pendiente. Los sentimientos  no  existen  aislados;  como  elementos 

de relaciones m6s abarcadoras, lo probable es  que no puedan 

mantenerse  sin  cierto  género  de  apoyo  por  parte  de  los  demds. 

Toda persona  elabora un repertorio de sentimientos en el 

curso de sus  asociaciones  con  un  número  limitado de personas a 

las  que  llega a conocer  como  individuos  singulares.  La  respuesta 

de  tales  personas  tienen'importancia  crucial  para  la  construcción 

y  el reforzamiento de la concepción que cada uno tiene de sí 

mismo, y aquellos de quienes dependen en cuanto a tal apoyo 

pueden denominarse  sus  otros significantes. Constituyen el 

público  cuyos  juicios  tienen  máxima  influencia.  Todos  los  hom- 

bres son sumamante  sensibles  a las demandas de tales personas 

porque no pueden  permitirse  perder su apoyo, siempre y  cuando 

exista alguna posibilidad de que no es indispensable que la 

intimidad  sea  muy  grande. Los sentimientos  que  caracterizan  a 

cada  persona,  pues  dependen  de  los  atributos de la  combinación 

peculiar de aquellos  con  quienes  entran  en  contacto  estrecho  en 

el  curso  de  su  vida. 

Una  vez que  los  sentimientos se han  cristalizado,  no  obs- 

tante,  tales  orientaciones  pueden  desplazarse  subsiguientemente 

hacia  una  variedad de otros  objetos.  Diversas categorias de 

seres humanos pueden  llegar  a  ser  evaluados como inferiores, 

peligrosas o deseables, y encaradas  de  modos  característicos  que 

se han  desarrollado  inicialmente  en  interacciones  establecidas 
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con  ciertos  individuos especlficos.  Efectivamente,  en  algunas 

culturas  prácticamente  todos los significados  est6n  dotados  de 

caracteristicas  humanas. En contraste  con  los  supuestos  que 

subyacen  en la cultura occidental, el ambiente  no  puede clasifi- 

carse  en  objeto  animado o inanimado. Todo  acontecimiento - el 
trueno,una  sombra  oscura,  una  piedra  que  se  desprende y cae por 

la falda de la colina, un  arroyo  que  corre se  ve dotado de vida e 

individualidad.  Se  trata a tales  fen6menos  naturales  como si 

fuesen  seres  humanos;  se  les  atribyen  motivos, y es  posible 

apaciguarlos o amenazarlos. M6s importante  todavia  es  que  esta 

tendencia  se  aplica  al  sujeto mismo. Aunque hay algunos  pocos 

hombres  que  pueden  considerarse a si  mismos  con  notable  distan- 

ciamiento, en  la mayoría de los casos la concepción  que  un  hombre 

tiene  de si  mismo est& dada por  un sentimiento. Un  hombre  puede 

respetarse despreciarse. En cualquiera de ambos casos, se trata 

asimismo de un modo muy similar a la manera en que est& dispuesto 

a actuar  con  otros a quienes respeta o desprecia. (7) 

53 



2.3.2 LA ESTRUCTURA  DE  LOS  SENTIMIENTOS  TIPICOS EN  EL MATRIMONIO 

El estudio sistem6tico de los sentimientos se ha visto 

dificultado  por  la  intrusidn de juicios  de  valor  y de creencias 

populares,  e  incluso se han  dado  mdltiples  controversias  entre 

l o s  entendidos;  teólogos  y  psiquiatras  han  mantenido  controver- 

sias  acerca  del  tema  del  amor.  La  vehemencia  con  que  el  asunto 

se  discute  surge  de  la  elevada  valoración  que  se  asigna  al  amor; 

hay  una  tendencia  a  asociarlo  con  otros  objetos de valor  excelso. 

Se  supone  que  las.personas  que  mantienen  una  relación  perma- 

nente  no  deben  sentir  adversión  reciproca,  y  con  frecuencia se 

toman  estas  normas  convencionales  como  si  fueran  una  descripci6n 

de  los  hechos  reales.  Las  hostilidades  que  surgen  dentro  del 

circulo  lntimo se suprimen  con  frecuencia; si tales  reacciones 

emocionales se hacen  intensas,  pueden  ser  inclusive  reprimidas. 

Tanto la observación como la interpretación de éstas se ven 

dificultadas por los juicios de valor negativos, porque los 

hombres  tienden  a  no  advertir o a  negar  las  inclinaciones  que  no 

aprueban. 

Todo  lo  que  se  puede  hacer  es  describir  los  pocos  sentirnien- 

tos  que  ocupan  lugar  prominente  en  las  especulaciones  actuales  de 

la  psiquiatria. 

Sentimientos integradores, intereses comunes. Quienes 

participan  en  tales  contextos  se  tornan  interdependientes,  porque 

la consumación de los impulsos de cada  persona depende de las 
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contribuciones  que  hacen  los  restantes.  En  tales  circunstancias, 

se  considera  a la  otra  parte como un objeto deseable. Se le 

asigna un  elevado  valor a toda  persona que  sea  una  fuente 

constante de gratificación. 

Tales sentimientos var€an en  intensidad desde una  ligera 

preferencia  a  una  sensaci6n  profunda de devoción.  En  la  medida 

que  los  intereses  de  uno  no  pueden  satisfacerse  sin  colaboraci6n 

de  otros, se hace  prudente  conservar  una  relación  que  garantice 

tales respuestas deseadas. A veces  puede  inclusive  resultar 

necesario  hacer  sacrificios  para  poder  asegurar  la  continuaci6n 

de tales vhculos. La  mayorxa de los  hombres  sienten  gratitud 

por  la ayuda que se les  preste,  y  generalmente se tornan muy 

afectos  a  aquellos  que  contribuyen  constantemente  a  su  bienestar. 

Tales  sentimientos  pueden  desarrollarse  en  una  variedad de 

medios  convencionales,  y la  designación de los  roles  interper- 

sonales  difiere  en  alguna  medida  según  los  contextos.  Dado  que 

los  impulsos  sexuales  requieren  en  cierta  medida de colaboracidn 

de la  otra  parte,  no  debe  sorprender  que  muchas  relaciones  inte- 

gradoras  tengan  una  base  erótica.  Los  roles  interpersonales  en 

tales  relaciones  implican, por supuesto,  al  amante  y  al  objeto 

amado. 

El  amor  posesivo se basa  en  un  reconocimiento  intuitivo o 

expllcito  del  hecho de que  las  propias  gratificaciones  dependen 

de la  cooperación  de  otra  persona.  Se  asigna  un  elevado  valor  a 

la personificación como objeto útil. Una persona se siente 

55  



I 

generalmente  complacida  ante  la  presencia  del  objeto de amor y I 
apenada  cuando  el  mismo  se  halla  ausente. I 

I 

Dado  que  la  preocupaci6n  se  centra  en  sus  propias  gratifica- I 

I 

ciones,  no  obstante,  puede  no  advertir  siquiera  las  frustaciones 

y  las  penas  del  objeto.  Tal  amor  es  condicional.  El  objeto s610 ! 
sigue  teniendo  alto  valor  en  cuanto continfia proporcionando  los I 

servicios  deseados.  Cuando  el  amante se siente saciado puede 

inclusive  rechazarlo.  Cuando  no se lo  precisa ya,  se lo  desecha 

o se le  ignora - a veces  hasta se le  olvida -. La  meta de tal 
conducta  parece  ser la  entrega y la sumisión  total del objeto 

amado,  como si fuera  algo  que se debe  poseer. 

i 

, 

Este  tipo de sentimiento  puede  hallarse  en  muchos  contextos 

diferentes.  Existe  un  reconocimiento  intuitivo  de  tal  posibili- 

dad en la  actitud  defensiva  inicial de quienes  viven  encuentros 

eróticos.  Las  mujeres se preguntan  a  veces si los  hombres  que 

expresan  interés  por  ellas  se  preocupan  efectivamente  por  lo  que 

realmente son, o sólo intentan  explotar sus  cuerpos  en  busca de 

gratificación  sexual.  Aunque  ellas  mismas se sientan  atrafdas, 

pueden  rehusarse  cooperar.  Algunas  mujeres  solteras,  largamente 

frustradas,  pueden  no  permitirse  ceder  a  la  seducción  hasta  estar 

razonablemente  ciertas  de  la  sinceridad  del  amante. 

En contraste con esto, el  amor  desinteresado es incondi- 

cional. Se designa  alto  valor a la personificación de que se 

trata  por  lo  que  ella misma es. Como  en el caso  de  lo  que  comun- 

mente se denomina  Itamor  maternal" la primera  preocupación  es el 
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bienestar  del  objeto  amado.  En  algunos  casos,  efectivamente  una 

persona  no  puede  experimentar  placer  a  menos  que  el  objeto  sea 

también  gratificado.  La  pauta  de  conducta  en  función  de  la  cual 

puede  identificarse  este  tipo de sentimiento  difiere  en  cierta 

medida de la configuracih que  constituye  el  amor  posesivo. Se 

produce  alegría  ante  la  contemplación de cualquier satisfaccih 

que  experimente  el  objeto  amado y pena  cuando se lo  ve  dafiado o 

dolorido. 

I 

I 

Si  alguien  lastima o amenaza  al  objeto  amado,  surge  la  ira 

contra  el  agresor.  Ante  la  advertencia de que  corre  peligro,  se 

produce un gran temor, que puede  protegerlo. Si ello es nece- 

sario,  puede  llegar  inclusive  a  sacrificarse  para  hacerlo.  Como 

mostró  Shand  (op. cit, p.p. 43-50), la diferencia  entre  el  amor 

posesivo  y  el  desinteresado  reside  en que este  último no esta 

centrado en sí mismo; la alegría, la pena, el  miedo y la  ira 

surgen  cuando  es  el  objeto el  que se ve  en  diversos  contextos  y 

no uno mismo.  Ambos  tipos  de  sentimientos  reciben  el  nombre de 

ooamorll a  causa  del  alto  valor  que  se  asigna  al  objeto,  mismo.  La 

tendencia  general  parece  hallarse  en  la  dirección  de  la  identifi- 

caci6n  con  el  objeto, y algunos  psiquiatras  han  sugerido  que  la 

meta  en  este  tipo de relación es la unión  completa  con él. Las 

manifestaciones  verbales  con  respecto  al  amor  no  pueden  tomarse 

siempre  literalmente;  debe  observarse mas bien  lo  que  la  persona 

hace  en  una  variedad de contextos  para  ver si colocan  en  primer 

término l o s  propios  intereses o los del objeto  amado. 

Los sentimientos  disociadores  pueden  surgir  sobre  todo  entre 
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las  personas  cuyos  intereses  respectivos  son  tales  que  el  &xito 

de una  persona  implica  cierto  grado  de  fracaso  para  la  otra.  La 

evaluación  que  tipicamente se hace de un  oponente es negativa, 

aunque  hay  variaciones  competitivas  que  surgen  cuando  cada  uno  de 

los  participantes,  para  consumar  sus  impulsos,  debe  desempefiarse 

mejor que los demds.  En tales rivalidades, la otra  parte es 

considerada  con  frecuencia  como  un  objeto  frustrador. 

Pero la  frustaci6n  puede  ir  desde  una  ligera  incomodidad  a 

la  obstaculazión de  toda  carrera  de  un  hombre;  de all€ que  varie 

la  desesperación  con  que se monta  la  agresión.  Uno  puede  simple- 

mente  sentir  disgusto  por  un  rival, o puede  llegar  a  preocuparse 

exclusivamente por los modos diversos de eliminarlo. Surgen 

conflictos  cuando  los  intereses  se  oponen,  cuando  el  éxito  de  una 

de  las  personas o partes  puede  requerir  la  inmovilización o la 

destrucción de la  otra.  Aqui  el  oponente  es  personificado  como 

objeto  peligroso,  y se ponen  en  libertad  reacciones  defensivas 

automdticas.  Se  hace  necesario  protegerse. A los  enemigos  se  les 

evita  tanto  como  ello  es  posible; y cuando  el  contacto  es  absolu- 

tamente  necesario,  se  aproxima  uno a ellos  en  actitud  defensiva y 

con  suma  preocupación,  para  reducir  asi  al  mínimo  las  posibili- 

dades de ser  explotado. Los derechos  y  las  obligaciones  en  que 

consulten los roles interpersonales en tales  relaciones con 

dobles se manifiestan  en  una  acción  agresiva de algún  género de 

ataque  físico  directo, o bien  en  ataques  simbólicos  indirectos  y 

una  lealtad  hacia  los  propios  aliados. 

Los sentimientos disociadores  pueden  desarrollarse  en un 
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grdn ntímero de contextos  diferentes,  que  pueden  incluir  aquellos 

en  los que  estdn  prohibidos. Los tipos de normas  convencionales 

que  surgen,  el'grado  en  que  se  impone  su  observancia  y  el  modo  en 

que se denomha a  los  roles  interpersonales  varían segCln estos 

contextos.  La  .competencia  de  uno  u  otro  genero  puede  hallarse  en 

muchas  situaciones  diferentes:  en  la  lucha  por  obtener  los  fa- 

vores de una  mujer atractiva, en la rivalidad de los  colegas 

profesionales, en la  pugna  por  lograr  reconocimiento ante los 

ojos  del  capataz o entre  las  distintas  facciones  que  suelen  darse 

en  los  clubes  sociales.  En la mayoria  de  los  contextos se permite 

una forma mas intensa de odio que probablemente se de en la 

vengatividad  que se desarrolla  cuando  alguien se vuelve  contra 

otro  a  quien  antes  amaba  y  en  que  cgnfiaba. 

La  distribuci6n  del  poder  entre las personas  interdepen- 

dientes no necesariamente  es igual, y cuando la disparidad es 

grande,  los  sentimientos adoptan un cardcter algo distinto. 

Puede  decirse  que  la  persona  tiene  poder si logra  obligar  a  otros 

a someterse a sus demanda. Las  relaciones  de poder son bi- 

laterales.  Una  persona  tiene  poder  sólo  mientras  las  otras  conti- 

núan  sometiéndose;  sin  tales  respuestas  confirmadoras,  la  rela- 

ción se termina  como  en  el  caso del conscripto  dado de baja  que 

se  enfrenta  con  uno de quienes  antes  hablan  sido  sus  oficiales. 

Los roles  interpersonales  componentes  pueden  identificarse  facil- 

mente. Una de las personas es dominante y se le trata como 

objeto  superior, la  otra se somete  y se le  trata  como un objeto 

inferior.  Quienes  dominan  no  sólo  adoptan  decisiones,  sino  que  en 
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muchos casos asumen tambih responsabilidad de proteger  a sus 

seguidores. 

Otro  atributo  de  tales  relaciones  es  la  aptitud de la  parte 

dominante  para  castigar  a  quienes  no  cooperen. No es  necesario 

, que aplique personalmente el castigo; existen generalmente 

mecanismo institucionales. Las  relaciones de poder no deben 

confundirse  con la autoridad  legitima  -es decir,  los  roles  con- 

vencionales  definidos  como  dominantes  por  la costumbre-, pues 

ambas  cosas  frecuentemente  coinciden. 

Debido  a la  percepción  selectiva,  los  sentimientos de todo 

género,  una  vez  que se establecen,  tienden  a  autosostenerse.  El 

amante  tiende  a  atribuir  cualidades  ideales  al  objeto  amado y a 

pasar  por  alto  los  rasgos  que  le  placen  insatisfactoriamente.  Las 

personificaciones  se  contruyen  mediante  la  atribución de motivos, 

y sólo se atribuyen las intenciones mds deseables.  Cuando se 

valora  muy  positivamente a un  objeto,  se  lo  ve  también  como  digno 

de  esa  estima.  Una  vez  construidas  las  personificadas,  quedan 

fijadas  también  a  estas  pautas de evitación  y  sensibilidad. Los 

hombres  entran  en  relación  trayendo  cada  uno  sus  hipótesis  sobre 

el otro,  y  tienden  a  rechazar  todo lo que  sea  incongruente  con 

sus  expectativas,-  Cuando  alguien  que  ama  descubre que  el  objeto 

de  amor  ha  hecho  algo  indigno,  tiende  a  suponer  que  vio  el  acto 

fuera  de  contexto  y  no  lo  comprendió.  Hasta  qué  punto  las  perso- 

nificaciones  descansan  en  las  hipótesis  del  amante  mds  bien  que 

en  las  cualidades  objetivas  del  objeto  de  amor,  es  algo  que se ve 
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claramente  en  el  asombro de los  amigos de una  persona  que se ha 

enamorado  apasionamente  de  otra. 

Una  vez  que  los  sentimientos  disociadores  se  han  constitui- 

do, se los  mantiene  mediante la construcción de concepciones 

contrastantes.  La  mayoría de los  conflictos se consideran  como 

luchas  entre  el  bien  y  el  bien  y  el  mal,  y  al  adversario se lo 

personifica  frecuentemente  como  la  encarnación  del  demonio. 

En todas  las  situaciones de conflicto - en  las  rivalidades 
dentro  del  hogar,  en  las  huelgas,  en  las  revoluciones  y  en  las 

guerras - se ve  siempre  al  enemigo  como  inmoral,  injusto,  vicio- 
s o ,  carente  de  principios  e  inhumano.  El  establecimiento de tales 

contrastes  hace  posible la  aceptación de una  doble  moral.  Dado 

que  a  los  enemigos se los  considera  como  algo  menos que  humano, 

las  normas  convencionales  no  tienen  validez  cuando se trata de 

ellos. 

Con  frecuencia  se  caracteriza  a  los  oponentes  atribuyéndoles 

los  rasgos  que  a  uno  le  desagradan  en s í  mismo.  Es  posible  que 

las  personas  que  tienen  un  nivel  bajo  de  autoestima  pueden  ser 

capaces de un  odio mds virulento  por  que  son  capaces de  proyectar 

motivos  peores. 

Dado  que  los  sentimientos,  como  todos  los  demds  significa- 

dos,  son  sistemas  de conducta que surgen en el curso de los 

intercambios  que  tienen  lugar  entre  las  personas,  pueden  trans- 

formarse o desaparecer.  Algunos  sentimientos,  como el apasiona- 
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miento  amaroso,  cambian con relativa  facilidad. Las pautas de 

repuesta en funcidn de las cuales se identifican  los diversos 

sentimientos se predican  sobre  supuestos relativos al objeto. 

Cuando  la  personificaci6n  cambia,  se  modifica  también  la  pauta  de 

conducta. Dado  que  todos los  participantes se hallan  siempre  en 

continua  modificación,  en  cada  intercambio  que afiade a  la  rela- 

ción  algo  distinto,  por m6s pequefio que  sea.  Pero  los  aconteci- 

mientos  dramdticos  pueden  conducir  a  cambios  mds  notables. A un 

el amor desinteresado, en el que  tan poco se pide al objeto 

amado,  puede  llegar  a  su  fin  cuando  éste  se  niega  constatemente  a 

responder  a  ciertas  expectativas  razonables. 

El  valor  comunmente  atribuido a los  sentimientos se com- 

prende  fdcilmente. Los sentimientos  integradores  conducen  en su 

mayoría  al  desarrollo  óptimo de los participantes, y casi  todos 

los  hombres se esfuerzan  por  incorporarlos.  Aún  el  amor  posesivo 

hace  posibles  gratificaciones  de  diversos  géneros,  proporcionando 

asi alguna medida de seguridad  personal  y  haciendo  posible la 

persecución  de  otros  objetivos.  Ademds,  los  sentimientos  integra- 

dores  Cacilitan  la  realización  de  las  diversas  empresas  coopera- 

tivas, y no  debe  sorprender su aprobación  general. A la  inversa, 

el desarrollo  de sentimientos disociadores obstaculiza casi 

siempre la vida en  grupo, y su difundida condena también  es 

comprensible.  La  participación  continua  en  situaciones de con- 

flicto  puede  conducir al desarrollo  de  nuevas  orientaciones  hacia 

las  personas  en  general y a  cambios  significativos  de  la  persona- 

lidad. ( 8 )  
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2.3.3 DIFERENCIAS  PERSONALES EN CUANTO A LOS  SENTIMIENTOS EN 

PAREJA 

Los individuos  difieren  considerablemente en cuanto  a su 

aptitud  para  desempeñar  roles  interpersonales  diversos, y cada 

uno tiende a  verse  envuelto  en  redes de relaciones interper- 

sonales diversos, de un modo que le es caracteristico.  En un 

momento  u  otro,  todos  participan  en  empresas  cooperativas,  pero 

el  modo  en que cada  uno se aproxima  a  sus  colegas  es  distinto  a 

cada  caso. 

Como  cualquier  sentimiento  no  es  otra  cosa  que  aquello  que  un 

individuo  significa  para  otro,  cada  sentimiento  es  por  definici6n 

Único.  Pero  los  sentimientos  de  un  mismo  hombre  hacia  distintas 

personas  pueden  tener  mucho  en  comGn;  lo  que  imprime.  a  su  orien- 

tación  hacia  los  demds  es  estilo  propio.  Efectivamente,  algunas 

personas  son  aparentemente  incapaces de elaborar  ciertos  senti- 

mientos.  Por  ejemplo,  las  amistades  estrechas  exigen  a  veces  que 

uno dé sin protegerse  contra  todos  los riesgos, quedando asX 

expuestos  a  la  posibilidad  del  engafio.  Hay  quienes  temen de  tal 

manera  a  este  tipo de vulnerabilidad,  que  se  niega  a  entrar  en 

tales  relaciones. 

Los sentimientos  son  orientaciones  atribuidas  a  personifica- 

ciones  que  a  su  vez  han  sido  construidas  en  gran  medida  mediante 

la  imputación de motivos.  En la medidad  en que  las  diferencias 

de  personalidad  inciden  sobre  la  elecci6n de los motivos  que  el 
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sujeto considera posible atribuir a otras  personas, habrd 

diferencias en los tipos de personificaciones que pueden 

construirse.  Esto es lo  que  pone  limites  a  los  tipos de sen- 

timientos que  se desarrollan. La atribuci6n de los motivos 

implica  hacer  inferencias  sobre  las  experiencias  internas de 

otras  personas.  S610  podemos  suponer que los demds son sufi- 

cientemente  semejantes  a  nosotros  mismos,  y  tratamos  de  compren- 

der  su  conducta  si  les  proyectamos  nuestras  propias  experiencias. 

. 
Parece  pues,  que  el  tipo  de  relaciones  interpersonales  en  que 

puede  verse  implicado  cualquier  individuo  se  halla  circunscrito 

por su personalidad.  Las  personas  difieren  considerablemente  en 

cuanto  a su sensibilidad  para  con  los  gestos  de los demds.  Dado 

que toda  percepci6n  es  selectiva,  no  debe  sorprender  que 

diferentes  individuos  puedan  atribuir  motivos  diversos  al  obser- 

var  movimientos  idgnticos.  La  atribución de motivos  depende de 

lo  que  se  percibe,  y/o  su  vez  esto  depende de las  perspectivas  y 

los  intereses  de  cada  uno. 

Esto  sugiere  que  el  modo  caracteristico  en  que  una  persona  se 

acerca a los demds  depende de su concepción de la  naturaleza 

humana.  Dado  que  las  personificaciones  se  construyen  proyectando 

a los demds las propias intenciones, la capacidad de formar 

diversos  sentimientos  se  halla  también  limitada  por  las  concep- 

ciones  qué  cada  hombre  tiene  de si mismo.  Tiene  aqui  particular 

importancia  la  evaluación que de si mismo se hace su nivel de 

autoestima.  Hace  ya  mucho se ha  afirmado que la capacidad de una 
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persona  para  amar  a  otra se halla  relacionada  con  su  respeto  por 

si mismo. A menos  que  uno  pueda  concebirse  como  digno de amor, 

sdlo se preocupara  por lo que  otros  piensen  y  sientan de 61: su 

atención  permanecer6  enfocada  en sí mismo. A menos  que se sienta 

segura,  una  persona  no  puede  permitirse  amar  a  otros.  Pero  le  es 

diflcil  a  un  hombre  reconocerse  como  el  objeto de amor de algdn 

otro  a  menos  que  se  considere  a si mismo  digno  de  tal  afecto.  Si 

tiene dudas respecto a SI mismo, sospechara de todos los que 

profesen tal sentimiento, porque la  actitud  le  parecer6  poco 

plausible. Si alguno lo trata  generosamente,  da  por  sentado  que 

esto se hace  para  lograr  algo  a  cambio;  por  lo  tanto,  no  baja  la 

guardia.  Estar  en  condiciones de preocuparse  por  el  bienestar  de 

l o s  demds, aún  cuando  no  sean  fuentes de gratificaci6n, es un 

capacidad que  algunas personas aparentemente no desarrollan 

nunca.  Aplicando  este  principio  a  la  psicoterapia,  Rogers  (1951, 

p. 3 5 8 )  , afirma que un  paciente se torna  cada  vez m6s capaz de 

aceptar y apreciar  a  otras  personas  a  medida  que  desarrolla su 

aptitud  para  aceptarse  a si mismo. 

Las  diferencias  individuales  en la aptitud  para  desempeAar 

diversos  roles  interpersonales  se  basan  también  en  variaciones  de 

empatla,  la  capacidad  para  indentificarse  afectivamente  con  otras 

personas.  Algunos se caracterizan  por  mantener la distancia 

social;  parecen  siempre ttfríostt y racionales.  Otros  son  inmedia- 

tamente  sensibles  a  quienes los rodean  y  reaccionan  espont6nea- 

mente  a sus disgustos o alegrías.  La  mayoria de las  personas 

tienen  la  capacidad  de  asumir  en  situaciones  convencionales,  pero 
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difieren  mucho  en su aptitud  para  descubrir  las  reacciones  emo- 

cionales  de los demds  y  responder  a  ellas  proyectando  sus  propios 

sentimientos.  La  existencia  de  esta  variaci6n  result6  confirmada 

en  las  pruebas  preeliminares  efectuados  por  (Dymond,  sin  fecha), 

quien  intentó  desarrollar  una  escala  para  medir  la  empatía.  El 

modo como algunas personas  cumplen la asunción de roles puede 

impedir, pues, su participación  eficaz en relaciones que re- 

quieren-un alto  grado  de  intimidad. 

Pero puede proponerse  otra  hipótesis: que la formacidn de 

cualquier  red  particular de las  relaciones  interpersonales,  asi 

como su estabilidad,  depende  del  grado  en  que  las  personalidades 

de los implicados sow de alguna  manera  complementarias.  Dado  que 

las  personas  difieren  tanto  en  su  aptitud  para  vincularse  mutua- 

mente,  existen  llmites  definidos  para  los  tipos de vlnculos  que 

cualquier  combinación  dada  de  individuos  puede  desarrollar. 

No es  probable  que  un  sentimiento  persista  sin  cierto  género 

de apoyo  de  la  otra  parte,  pero  tal  confirmación  no  necesita  ser 

de reciprocidad.  En  realidad,  la  reciprocidad  en  los  sentimien- 

tos  es rara.  El  amor  desinteresado sólo  requiere  por  lo  general 

que  el  objeto  amoroso  realice  algunas  propias  potencialidades; si 

esto no ocurre, surge la desilusión  pero no necesariamente la 

relación  llega  a su término.  Efectivamente, algunas personas 

llegan a despreciar  a  quienes  las  conciente,  pero  sus  benefac- 

tores  continfian  11malcri6ndolas11.  En  los  casos de amor  posesivo, 

no  obstante, se requiere  un  apoyo  considerable. Debe mantenerse 
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el  suministro  de  los  servicios  deseados,  aunque  la  relación  pueda 

sostenerse  durante un tiempo a pesar de los  rechazos. Pero, 

cuando  hay  incertidumbre  por  parte  del  amante  surgen  demandas  de 

diversos  simbolos  de  afectos  -tales  como  declaraciones de amor, 

obsequios, compartir secretos o relaciones sexuales-. Esas 

seguridades  simbolicas  adquieren  aparentemente  importancia  cre- 

ciente  a  medida que la-relación corre peligro de llegar  a su 

término. 

La  condescendencia es una  orientaci6n que puede  persistir 

sólo  mientras el objeto amoroso se mantiene sumiso. Aunque 

algunos  son  capaces  de  odiar  durante  largo  tiempo atin sin  provo- 

cación alguna, la  mayoría de las  personas suele conservar su 

enojo  a menos que la otra  parte  contin6e  perjudicando sus in- 

tereses.  El tipo de apoyo que se  requiere  para  sostener  una 

relación,  pues,  varia  de  una  persona a otra.  Aunque  cada  modo de 

aproximarse a los dem6s  tiende a provocar  reacciones  tipica,  las 

respuestas  que  efectivamente  provocan  las  características  per- 

sonales  de  un  individuo  depende  de  la  personalidad  del  otro.  Una 

persona  timida y  que  trata  de  pasar  inadvertida,  cuando  ofrece su 

amor  puede  provocar  arrogancia  por  parte de algunos  y un amor 

reclproco  por  parte  de  otros.  Una  persona  amargada,  que  se  queja 

constantemente  y  sospecha  de  todo,  tiende  a  provocar  el  rechazo 

de  la mayoría de las personas, pero puede hacer que algunos 

sientan  pena  por  ella  y  traten de ayudarla.  La  acción  agresiva 

invita  generalmente  a la hostilidad,  pero  hay algunos que se 

tornan dóciles y se someten. Cuando un  hombre se aprovecha 
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constantemente  de  otros,  la  mayorid  de sus asociados  desconfia  de 

é1, pero  hay  algunos que se dejan  explotar  y  pueden  inclusive 

admirarlos  por  su  audacia,  sus  habilidades  y  su  éxito.  La  con- 

sideración,  la  cooperación y el  trato  agradabe  tienden  a  provocar 

aprecio  por  parte de la  mayorIa de la  gente,  pero  hay  algunos  que 

consideran la  bondad como signo de debilidad y experimentan 

desprecio. Ademds, el hecho de que la reacción  del  segundo 

sujeto  baste  para  continuarla  relación  depende  a su vez de la 

personalidad  del  primero.  Inciden  las  gratificaciones  peculiares 

que  cada  persona  obtiene  de  la  asociaci6n.  Algunos de los  vfncu- 

los  aparentemente  mas  incomprensibles  entre  las  personas  parecie- 

ran  reforzarse  por  la  dependencia  mutua.  Algunos  sentimientos, 

como  los  romances  imaginarios  con  los  idolos  cinematogrdficos, 

son  unilaterales.  Desarrollan su estructura en la fantasia, 

donde  el  fantaseador  puede  controlar  todas  las  condiciones  de  la 

acción. Tales objetos de amor  construyen  reuniendo todas las 

caracterfsticas  que  se  desean,  inclusive  la  actitud  recfproca  de 

la  otra  parte.  Estas  personificaciones  idealizadas se  convierten 

a veces en objetos de la devoción  m6s  intensa  y  generosa. No 

debe  desech6rselas  con  ligereza,  por  que  los  sentimientos  que  asi 

se  organizan  pueden  subsiguientemente  desplazarse  a  seres  humanos 

reales, quienes suelen entonces  quedar  consternados.  Serias 

dificultades  pueden  surgir  en  tales  casos,  porque  las  personas 

reales quienes suelen entonces quedar consternados. Serias 

dificultades  pueden  en  tales  casos,  porque  las  personas  reales  no 

pueden  en  modo  alguno  vivir  según las expectativas  conjuradas  en 

una  mente  frustrada.  Necesariamente  surgirdn  las  desilusiones. 
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Algunas  personas  pasan  aparentemente  por  la  vida  buscando  a  su 

pareja ideal, alguien que iguale la personificación que han 

construido  en su fantasia. 

Observaciones de este  genero  condujeron  a  Winch ( 1 9 5 1 ,  P. 

3 5 8 ) ,  a formular su teoría de la  selecci6n de la  pareja  en  fun- 

ción de IInecesidades complemantariastt.  Afirmó  que  los  miembros 

de  un  matrimonio  tienden a ser  culturalmente  semejantes,  por  que 

el  campo de parejas  elegibles estil limitado  por  barreras  conven- 

cionales.  Pero  dentro  de  este  campo,  cada  persona se ve  atra4da 

hacia  aquellos  cuyos  rasgos de personalidad  facilitan la consuma- 

ción de sus  impulsos  particulares.  Winch se refiere  sólo  a  las 

sociedades  en  las  que  los  jóvenes  tienen  oportunidad  de  elgir sus 

parejas.  En  un  estudio  preliminar de venticinco  paejas  comprob6 

hechos muy favorables a su teoria. Pudo  aislar,  en  efecto, 

cuatro  combinaciones  recurrentes: A) Familias  que se parecían a 

la  relación  convencional  de  una  madre  con su hijo,  en  la  que  una 

mujer  dominante  y  capaz  cuida  a  un  marido  y  necesita  alguien en 

quien  apoyarse; B) Familias  en  la  que  un  marido  fuerte y  capaz 

cuida a una  esposa  pasiva y  sumisa, muy  parecida a una  niñita a 

la que preciso  educar; C) Familias  que  parecen a la relaci6n 

convencional  de  un  amo y una  sirvienta,  en  que  un  marido  superior 

pero condescendiente es servido por  una esposa eficaz, y D) 

Familias  en  las  que  una  mujer  eficaz  domina a un  marido  temeroso 

y  frustrado.  El grado de asociación  revelado  por el anillisis 

estadistico es bajo,  aunque  significativo,  lo  que  no  es  extraño, 

pues  hay muchos otros factores que desempeñan un papel  en la 
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elección de una  pareja.  Es  posible  que  los  resultados  hubiesen 

sido  mas  satisfactorios  si  Winch  (Op.  Cit.)  hubieran  circunscrito 

su  estudio  a  los  matrimonios  duraderos comparándolos con los 

fracasos. 

Las diversas redes de relaciones interpersonales que se 

desarrollan  entre  personas que estdn en asociación  continua, 

adoptan  un  forma  determinada y no  otra,  debido a la  manera  en  que 

los participantes  reaccionan  recíprocamente  en su calidad de 

seres  humanos.  Esto  llevaría  a  la  conclusión de que  los  senti- 

mientos que constituyen cualquier red particular, puden ser 

unilaterales,  bilaterales o recíprocos. En  la mayoria de los 

casos,  los  sentimientos  son  bilaterales:  cada  uno de los  inte- 

grantes de la pareja entra en relación con el otro de modo 

diferente. 

Por ejemplo, en  una  familia  determinada, la madre  puede 

estar  orientada  altruistamente  hacia  su  marido y todos  sus  hijos; 

en  contraste,  el  marido  puede  ser  posesivo  con  respecto a  su hija 

y sentir rechazo hacia  el hijo, sintiéndolo como rival  en la 

obtención  de  cuidado por parte  de  su  esposa.  Una  hija  puede  amar 

a su hermana, que la trata  despreciativamente. El hijo var6n 

puede  considerar  a  sus  hermanas  como  instrumentos  útiles,  a su 

madre con afecto  profundo y a su padre como a  un héroe que es 

ocasionalmente  dspero  con  el. No es  éste  un  retrato  excepcional. 

El mantenimiento de tales  redes  depende  aparentemente de que  el 

dispositivo  logrado  proporcione  gratificaciones recíprocas de 

algh género a todo  los  implicados. 
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2 . 3 . 4  LAS  VARIACIONES  DE LA DISTANCIA SOCIAL EN LA COMUNICACION 

MARITAI; 

Los sociólogos  distinguen  frecuentemente  entre  relaciones 

primarias  y  secundarias.  Denominan  relaciones  primarias  a  los 

contactos  fntimos y cara  a  cara  que  caracterizan  a  la  interaccibn 

que  se  da  en  la  mayoría  de  las  familias,  en  las  pandillas  de  los 

vecindarios o en  las  barrios  de  amigos.  Las  relaciones  secun- 

darias  no  estbn  tambien  definidas,  pero  incluyen  presumiblemente 

a  todas  las  dembs,  y  esto ha  conducido  a  la  pregunta  embarazosa 

de  dónde  debe  trazarse  el  límite  entre  ambas  clases.  Las  difi- 

cultades  con  que se tropieza  cuando  se  trata  de  hacer  una  distin- 

ción  precisa,  sugieren  que  las  relaciones  primarias y las  secun- 

darias no debieran  verse  como  categorias separadas, sino como 

extremos de un  continuum  que  va  desde  los  vinculos  muy  Intimos 

hasta  los  sumamente  formales.  El  interes se centra  aquI  en  el 

grado de distancia  social  existente  entre  quienes  participan  en 

actividades  comunes.  La  distancia  social no es idéntica  a  la 

distancia  geogrbfica;  el  espacio  lineal  no  deja  de  se  pertinente, 

pero  no  est&  directamente  relacionado  con  el  grado de proximidad 

psicológica.  Especialmente  en  las  ciudades,  personas  que  viven 

muy cerca unas de otras y que se encuentra  frecuentemente en 

contacto,  siguen  siendo  desconocidas.  En  cambio, a los  amantes 

les es posible mantener un contacto intimo aún cuando esten 

separados  por  varios  miles  de  kilómetros,  siempre  que  dispongan 

de algún  canal de comunicación. A l  hablar de distancia  social, 
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pues,  nos  referimos  a  las  barreras  psicológicas  que  facilitan o 

impiden  la  interacción  fácil y espontánea. 

El punto  en  que  caer&  cualquier  relación  particular  dentro 

del continuum de distancia  social  depende  del  tipo  de  conocimien- 

to  mutuo  que  tengan los participantes. Los hombres  interactdan 

en  funcitin de las concepciones que se hacen los unos  de los 

otros, m6s  bien que en  función de sus atributos reales. Por 

ende, la  interacción  social es un intercambio de personifica- 

ciones- m6s bien que  de personas. Todas las transacciones 

cooperativas  se  predican a partir de  inferencias  que  los  partici- 

pantes  hacen  unos  respecto  de  los  otros; a menos  que  sepa  uno  lo 

suficiente como para  construir  concepciones  operativas de sus 

asociados,  será  incapaz  de  entrar  en el juego de la asunción  de 

roles y de controlar  su  propia  conducta.  Aún  en  un  intercambio 

económico simple sugirian  dificultades a menos que existiese 

cierta  seguridad  de  cada  una  de  las  partes  devolverti  algo  por  lo 

que  recibe. Las personificaciones se construyen a partir de  una 

variedad  deseiiales  sensoriales - gestos,  actos  desde  los  cuales 
se hacen inferencias sobre las experiencias interiores. En 

contactos  intimos,  los  otros  confirman  a  veces  estas  hip6tesis 

confesando  algunos de sus  secretos,  pero  cada  persona  conserva 

siempre  una  cierta  área  de  privacidad.  Además,  en  muchas  rela- 

ciones  los  hombres  ocultan  deliberadamente,  mediante  gestos de 

simulación, sus disposiciones  reales.  Hay  un  amplio  campo de 

variación  en  cuanto a lo que los  hombres saben lo unos de los 

otros, y la  distancia  social  puede  medirse  según  estas  pautas. 
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En las  relaciones  en  que la distancia  social es grande,  el 

conocimiento  de  la  otra  parte  es  altamente  especializado y cate- 

górico.  En  tales  contactos  impersonales,  las  personas  se  tratan 

mutuamente  como  casos  de  categor€as  en  que  todos  conocen  a  todos 

los dembs;  las  caracteristicas  presuntas de cada  categorsa,  son 

las que  hacen  posible  tanto  la  clasificación  de  los  hombres  como 

el  surgimientos de las expectativas,  en  funcidn de las  cuales  se 

realiza  la  interacción  social. 

En las  relaciones  secundarias,  pues, la personalidad 

peculiar de la  otra  parte o bien  carece  de  importancia o bien  es 

secundaria.  Puesto  que  los  hombres  viven  en  un  ambiente  simbóli- 

co  en  el  que  los  objetos  han  sido  clasificados y rotulados, esth 

en  condiciones  de  interactuar  con  eficacia  aún  con  personas  abso- 

lutamente desconocidas, ampliando simplemente el recurso de 

encuadrarlos  en  la  categor€a  debida.  Las  caracterizaciones  obte- 

nidas  por  este  procedimiento  pueden  ser  en  muchos  casos  impreci- 

sas,  pero  bastan  para  que la cooperación  resulte  posible. 

Cuando el conocimiento  mutuo de los  participantes es tan 

impersonal,  la  acción  concertada  sólo  puede  producirse  en  situa- 

ciones  en  que  la  estructura  social se halla  bien  establecida. 

Los desconocidos  pueden  actuar  juntos  sólo  en  cotextos  en  que  los 

roles  convencionales  se  hallan  claramente  definidos.  La  mayoria 

de las transacciones  económicas  entran  en  esta  categoria.  Cada 

uno de los  participantes  se  ve  orientado  hacia el plan de  accidn 

de  los  demds,  pero la  asunción  exitosa de los roles se produce 

generalmente sólo dentro de este  contexto  especializado.  La 
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seria  precaria  si  no  fuera  por  la  red  de  normas  convencionales. 

La  distancia  social  llega  a  su  mdximo  en  situaciones  en  que 

cada  una de las  personas  mantiene  su  reserva.  Cuando  alguien se 

dedica  a observarse a si mismo  y se limita  a  desempeRar roles 

convencionales, hace lo que los otros mas  esperan de é1 y no 

realmente  lo  que  pueden  desear.  La  cortesia  es  un  modo  de  ocul- 

tar  la  propia  personalidad.  El  hombre  cortés  no  revela su indio- 

sincracia;  todo  lo  que  revela es una  "fachada"  y  el  hecho de  que 

tiene  buenos modales. Cuando los hombres  actúan  con  discrecibn, 

ocultan  sus  alegrias,  sus  penas y sus  esperanazas  tras  una  mdsca- 

ra. La  comunicación que tiene  lugar en tales contextos es en 

gran  medida  simb6licos  y  formal;  los  que  parecen  ser  movimientos 

expresivos no  son frecuentemente espontdneos. Dado  que los 

contextos sociales en que las  personas  experimentan su mayor 

sensaci6n  de  seguridad  son los caracterizados  por  las  relaciones 

primarias, y dado  que los contactos  secundarios  hacen  posible  a 

veces  el  mantenimiento de injusticias,  algunos sociólogos han 

condenado  a  los  últimos  como  indeseables. No obstante, este 

juicio  de  valor  es  desorientador, y pasa  por  alto el hecho de que 

la mayoria  de  las  relaciones  secundarias  no  son  inamistosoa.  En 

realidad,  todos  nuestros  contactos, a exepción  de  los  que  mante- 

nemos  en  unos  pocos  circulos - nuestra  familia,  nuestro  grupo  de 
amigos, nuestros compañeros de trabajo, y unos pocos  m6s se 

realizan con personas  relativamente  desconocidas.  La  amplia 

mayoria de los  contactos  sociales  que  tienen  lugar  en  las  socie- 

dades  modernas de masas  son de esta  naturaleza. 

7 4  



En  las  relaciones  en  que  la  distancia  social es mlnima,  el 

conocimiento  de  la  otra  persona  es  sumamente  individualizado.  En 

los  clrculos  intimos  se  reconoce  que  cada  una  de  las  partes  tiene 

una  personalidad  peculiar,  y  para  alternar  con  ellas se tiene  en 

cuenta  sus  diversas  idiosincrasias.  Las  personificaciones  que se 

construyen  son  en  cada  caso  únicas. Y al  conocimiento s610 puede 

adquerirse  cuando  cede  un  tanto  la  reserva  personal:  la  mayoria 

de los hombres acttian con  mayor  espontaneidad cuando estdn en 

cornpaiiia de  sus  relaciones  intimas,  y  a  menudo  expresan  entonces 

algunos de sus  pensamientos  reservados y de  las  reacciones  que  en 

otros  contextos  evitan.  Ademds,  dado  que  los  movimientos  expre- 

sivos  están  individualizados,  pueden  leerlos  con  precisi6n s610 

aquellos  con  quienes  cada  persona  se  halla en asociaci6n 

constante;  de  tal  modo,  se  relevan  inadvertidamente a los amigos 

muchas  inclinaciones  que  de  ordinario  permanecen  ocultas  para  los 

desconocidos.  Aunque  esto  a  veces  resulta  embarazoso,  facilita  el 

establecimiento de la  empatia.  Cuando  personas  que se conocen 

bien se  disponen  a  una  accibn  concertada,  cada  una  les  cuenta  los 

prejuicios y  las  debilidades de l o s  demds. De este modo, el 

resultado  de  las  diversas  transacciones  puede  depender  m6s  de  las 

personalidades de los  implicados  que de normas  convencionales. 

Además,  debido a que  quienes se hallan  en  asociaci6n  sostenida 

hacen  juntos  tantas  cosas  diferentes,  sus  conocimientos  rec€pro- 

cos  llegan a tener  un  cardcter  no  especializado.  En  las  rela- 

ciones  secundarias el  conocimientos  que  uno  tiene de los  demds 

est6  limitado a lo que  es  esencial  para  llevar a cabo un tipo 
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particular  de  transación - tal  comd  entregar  el  correo o reparar 

un  autom6vil -. En  cambio,  en  la  relaciones  primarias se observa 

a los otros  mientras  ejecutan  una  variedad  de  tareas, y cada  uno 

conoce los puntos de vista y las reacciones de los demSs  en 

muchos  contextos  diferentes.  Los  amigos  intimos  estan  general- 

mente  familiarizados  con  el  contexto  singular  de  experiencias  de 

cada  uno de los  demds  integrantes  de  su  clrculo y con  frecuencia 

comparten los sueños  que  cada  uno  alimenta  respecto al futuro. 

Precisamente  debido a estas  personificaciones m6s completas  del 

otro, cada uno puede anticipar mejor sus movimientos aún en 

situaciones  nuevas. 

Como  cabrla esperar, el  mayor  conocimiento de los  dem6s 

facilita  el  establecimiento de la  empatia. Las diferencias de 

conducta en  contextos similares surgen generalmente de las 

diferencias  en  cuanto a la  definición de  las  situaciones. 

Precisamente a causa de tal identificación, es que las 

consideraciones sentimentales adquieren una importancia tan 

desbordante  en  las  relaciones  primarias.  Entre  quienes se hayan 

en  contacto  intimo se pasan  por  alto  con  frecuencia  las  obliga- 

ciones  convencionales,  especialmente  cuando se tornan  molestas. 

Cuando  uno  conoce  bien a otra  persona  tiene  una  conciencia  aguda 

de  sus  intereses  únicos, de cuanto  le  preocupa su  autoestima y  su 

sensibilidad  para  las  ocasiones  en  que  est6  implicado  su yo. Por 

tanto,  con la  intimidad  aparece  la  preocupación  mutua.  Quienes 

son  capaces de identificarse  con  otra  persona  pueden  comprender 
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las  cosas  desde  un  punto  de  vista  con  mayor  facilidad,  adn  cuando 

no  concuerden  con  ella. No sorprende  entonces,  que  lo  que  ocurre 

entre  quienes  integran  circulos  intimos  dependen mds de sus roles 

interpersonales  respectivos  que de sus  roles  convencionales. Los 

hombres que se conocen  bien  unos  a  otros  actúan  muy  frecuente- 

mente  en  función  de  sus  sentimientos. 

En  los  actos  secundarios,  las  personas se hayan  a  menudo  en 

una  relación de utilidad  mutua.  Aunque  los  desconocidos  pueden 

interactuar  con  cortesia,  a  todos  los  fines  prdcticos  los  demds 

son sólo ggcosasgg que  se  manipula  mientras  se  persigue los propios 

intereses. No obstante, si por cualquier razón la distancia 

social  se  reduce  temporalmente,  se  sigue  una  notable  transforma- 

ción. 

Las relaciones  primarias  no  son  necesariamente  cordiales. 

Personas  que se conocen  muy  bien,  pueden  desarrollar  una  hostili- 

dad en conada, y en  verdad  los odios mas intensos de que los 

hombres  son  capaces,  parecen  estar  dirigidos  hacia  aquellos  con 

quienes se hallan  en  la  asociación  intima.  Sin  duda  tales  sen- 

timientos  negativos  suelen  suprimirse  aún reprimirse, pero se 

manifiestan  siempre  con  las  circunstancias, o llevan  a  perder  el 

control  acostumbrado  a  hombres  celosos o resentidos.  En  esos 

casos,  algunos  abandonan  su  conducta  habitual  y se esfuerzan  por 

mortificar  a  aquQllos  a  quienes  normalmente no pueden  atacar. 

Seria mds  exacto  decir  que  los  hombres  que se hayan  en  contacto 

sostenido  no  pueden  permanecer  indiferentes los unos a los otros, 
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pero  que  los  sentimientos  que  desarrollan  pueden  ser  tanto  inte- 

gradores  como  disociadores. 

Dado  que la  intimidad  descansa  en  una  apreciaci6n  mutua de 

las  experiencias  internas del otro, su desarrollo depende del 

aflojamiento de la  reserva  personal  en  ambas  partes  con  la  reduc- 

ción de la  distancia  social  una  espontaneidad  mayor,  una  preocu- 

pación  por si mismo  y  una  facilidad  creciente  en  el  intercambio. 

Pero  existen  diferencias  de  personalidad  en  cuanto  a  la  capacidad 

de entrar en relaciones intimas con otras personas. algunos 

establecen  rapidamente  el  Rapport;  otros  son  reservados  y  adoptan 

una  actitud  defensiva  y no son  capaces  de  distenderse  ni  siquiera 

en  presencia de personas  quienes  han  conocido  desde nifios.  Algu- 

nos  establecen  vinculos  intimos  sólo  con  unas  pocas  personas  en 

toda  su  vida;  otros  se  incorporan a nuevos  circulos  de  conversa- 

ción  casi  todos  los  meses  naturalmente,  hay  diferencia  cultural 

en  el  que  se  permite  tal  aflojamiento. 

La  mera  proximidad  flsica  y  el  desempeño  bien  humorado de 

los  roles  convencionales  no  conducen  necesariamente  a  la  reduc- 

ción  de  la  distancia  social.  Sin  duda  en  la  mayoria  de  los  casos 

las  personas  que se hallan  en  asociación  constante se observan 

unas a otras  en  una  variedad  de  contextos,  ddndose  ocasionalmente 

una  ayuda  no  solicitada  en  momentos de necesidad, e iniciando  así 

una  red de relaciones  personales.  Pero  hay  muchas  situaciones  en 

que  las  barreras  convencionales  tornan  dificil  el  aflojamiento de 

la  reserva  personal  mAs  a116 de cierto  punto. 



No obstante, muchos  sociólogos,  siguiendo  a  (Cooley, sin 

fecha)  han  puesto  el  énfasis  en  la  importancia de los  contactos 

cara  a  cara.  En  efecto,  ellos  contribuyen  probablemente en la 

reduccidn de la  distancia  social  facilitando  la  lectura de los 

movimientos  expresivos.  La  comunicación  simbólica  es  deliberada  y 

autoconsciente;  tiene  por  propósito  producir  una  impresidn  desea- 

da, usualmente  prescripta  por  las  normas  convencionales. Pero 

cada  persona se revela  inadvertidamente  a  través de movimientos 

expresivos  que  no  puede  controlar.  Por  medio,  de  estas  reacciones 

involuntarias  -que  consisten  con  frecuencia  en  contraccion  de  la 

musculatura  facial-  cada  persona  revela  el  género de frustra- 

ciones que le  suscitan  ansiedad, el género de hazañas que le 

provocan  admiraci6n o reverencia,  asi  como  el  género  de  broma  que 

tolera y hasta  d6nde  pueden  llegar  los demds antes de que se 

irriten. De tal  modo, la  proximidad  fisica  permite que  las  per- 

sonas  tengan  acceso  a  señales  sensoriales  sobre  cuya  base  pueden 

realizar  inferencias  razonablemente  precisas  sobre  impulsos  que 

se  inhiben y que  en  otras  situaciones  permanecerían  ocultos. 
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CAPITULO  I11 

HETODOLOGIA 

En  el siguiente  apartado  se  expone el fendmeno  psicosocial 

central  que  es  del la Representaci6n  Social  del  Matrimonio,  que 

conlleva  al  desarrollo  te6rico y prdctico  de ésta investigaci6n. 

Se exponen  cudles  son  las  instancias  que  se  quieren  conocer 

acerca  del  matrimonio, a saber,  tanto  el  contenido  como  las 

formas  de  identificar  las  Representaciones  del  matrimonio,  as1 

como  las  semejanzas y diferencias  de  éstas en el grupo  de estu- 

dio. 

También  se  desarrollan lo tdpicos  que  se  cree  que  se 

encuentran  presentes en  esta dinbmica,  que son: diferencias  entre 

hombres y mujeres en relación  con el contenido  de  las  representa- 

ciones  del  matrimonio, as€ como  también  que  existen  similitudes 

sobre  las  representaciones  sociales del mismo  sexo, si son  de la 

misma drea de la carrera y por último  se  cree que, aspectos  tales 

como  las  normas,  valores,  status  social y sentimientos,  nos  dardn 

información  diversa  acerca  de la Representación  Social  del 

Matrimonio. 

Ademds,  se  define lo que  se  entiende  por  cada  una  de  las 

variables  involucradas,  las  cuales son: matrimonio,  representa- 

ción  social y sus  aspectos psicosociales. 

Se plantea  que el  disefio metodoldgico  al  que  corresponde la 

investigaci6n  es  del  tipo  exploratorio  descriptivo  de  un  s610 
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grupo,  conformado  por 33 estudiantes  de  las  carreras  de  CBI,  CSH, 

CBS  de  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana  Iztapalapa  del  turno 

vespertino,  que  se  seleccionó  al  azar, y también  se  desarrolla  el 

contenido de los instrumentos (2) que  se elaboraron para su 

posterior  aplicación,  en  los  cuales  se  plantea ‘la relación  de  la 

pareja  desde  dos  perspectivas:  una  tradicional y otra  moderna, 

con  respecto  a  los  valores,  normas,  roles,  status  social y sen- 

timientos de esta  dindmica.  Por  otro  lado, se  exponen  las  cate- 

gorias de andlisis que se emplearon, que a saber son: opini6n 

acerca del  matrimonio, opinión acerca del  texto, definición 

concreta  del  matrimonio y critica  a los textos. 

Por dltimo, se explican  las  instrucciones que se dieron 

durante  la  aplicación  de  los  instrumentos y la  duracien de  estos, 

que  fue  de 4 5 : O O  a 6 0 : O O .  minutos. 

3 . 1  PROBLEMA: 

Conocer  cual  es  la  Representacien 

Social  actual del matrimonio de 

un  grupo  de  estudiantes  de la 

Universidad  Autonóma  Metropolita- 

na Iztapalapa, de las  dreas de 

Ciencias  Sociales y Humanidades 

(CHS), Ciencias  Biológicas y de 

la Salud  (CBS), y Ciencias 

Básicas e Ingenieria (CBI), en 

términos psicosociales. 
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3 2 OBJETIVOS: 

1.- Conocer  el  contenido  de  las 

Representaciones  del  Matrimonio. 

2 . -  Identificar las formas  que se 

tienen  de  estas  Representaciones. 

3 . -  Conocer  las  diferencias y seme- 

janzas de las representaciones 

del  matrimonio  entre los grupos. 

3 . 3  HIPOTEBIS: 

1.- Suponemos que existen  diferen- 

cias de contenido sobre las re- 

presentaciones del matrimonio, 

tanto  en  hombres  como  en  mujeres. 

2.- Que  existieran  similitudes  entre 

sujetos  del  mismo  sexo  si  son de 

la  misma  area. 

Suponemos  que las categorias 

Sociales, como las Normas, Va- 

lores,  Status  Social y Sentimien- 

tos, nos arrojaran informacih 

sobre la R . S  del matrimonio  las 

cuales  pueden  variar de la si- 

guiente  manera  según  el  "tipo  de 
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PENSAMIENTO 
INFORMATIVO 

NORMAS  SEPARADAS 

VALORES  RESPONSABILIDAD 
DEL  HOMBRE 

ROLES CULTURALMENTE 
DETEMINADOS 

pensamiento"  (Informativo o Re- 

presentativo) : 

SENTIMIENTOS  INTEGRADORES O 
DISOCIADORES 
DEFINIDOS O INDE 
FINIDOS  CULTURALMENTE 

PENSAMIENTO 
REPRESENTATIVO 

COMPARTIDAS 

RESPONSABILIDAD DE -- 
AMBOS 

CULTURALMENTE  DETERMINA- 
DOS, Y DISCUTIDOS Y EJE- 
CUTADOS  POR  AMBOS 

INTEGRADORES O DISOCIA--- 
DORES  DEFINIDOS O INDEFI- 
NIDOS  CULTURALMENTE 

STATUS  SOCIAL  COMO FORMA DE ESTABLE  COMO  FORMA DE ESTABLECER 
CER  RAPPORT, Y COBRARA  RAPPORT Y COBRARA  IMPOR- 
IMPORTANCIA  DEPEN -- TANCIA  DEPENDIENDO  EL  TI- 
DIENDO  EL  TIPO DE --- PO DE PERSONALIDAD  CON -- 
PERSONALIDAD  CON  UNA  UNA  CONOTACION  INTERPER" 
CONOTACION  SOCIALMEN-  SONAL 
TE CONVENCIONAL 

VARIABLES 

3 . 4 .  DEFINICION CONCEPTUAL: 

Matrimonio.- Entendido como la 

unión  socialmente  reconocida 

entre  dos  personas  de sexo 

opuesto, en donde ambos cumplen 

con  ciertas  funciones  para su 

desarrollo. 
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Aspectos  Psicosocia1es.- Enten- 

didos como los tópicos que con- 

forman  la  dindmica de la  pareja, 

tales  como: 

Normas.- Entendidas  como  los con- 

venios  que  establece  la  pareja o 

la  sociedad . 

Roles.- Entendidos  como  la  ejecu- 

ción de los  convenios  estableci- 

dos  en  la  pareja o la  sociedad. 

Valores.- Entendidos  como  las 

asignaciones  positivas o negati- 

vas  que  tienen  los  individuos 

acerca de  su  realidad. 

Status Soaia1.- Entendido  como  el 

lugar  que se ocupa  en  una  situa- 

ción  dada,  ya  sea en el grupo 

social,  laboral,  familiar. 

Representacion Social.- Entendido 

como las formas de explicación 

que los individuos  hacen  acerca 

de su realidad. 

Sentimiento.- Entendido como una 

disposición  organizada  a  actuar 
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hacia  una  personificación, a la 

que se asigna  alguna  especie de 

valor. 

3.5 DISEBO DE INVESTIGACION: 

Se  efectu6  por  medio de investi- 

gación de tipo  exploratorio  des- 

criptivo,  lo cu61, segtin Sell- 

tiz,  (1976),  se  define  de  la 

siguiente manera: "El  objetivo 

de un estudio supone el avance 

del  conocimiento  de  un  fenómeno o 

alcanzar  nuevos  aspectos  del 

mismo,  con  frecuencia  el  propósi- 

to  de  formular  un  problema  de 

investigación con mayor preci- 

sión. 

En los estudios formulativos o 

exploratorios el énfasis mayor 

recae  en el descubrimiento  de 

ideas y  aspectos profundos del 

mismo. 

Consecuentemente,  el  esquema de 

investigación debe ser lo sufi- 

cientemente flexible como para 

permitir la consideración  de 
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numerosos  aspectos  distintos  del 

fenómeno . 

3.6 PROCEDIMIENTO 

Se escogi6 una muestra al azar 

conformada  por 3 3  estudiantes de 

las carreras de  CSH, CBI, Y CBS 

de la Universidad  Autónoma  Metro- 

politana Iztapalapa, del turno 

vespertino. 

Se  elaboró  un  instrumento  para  la 

recolección  de  datos,  conformada 

por  dos  textos  uno  para  captar el 

pensamiento informativo y otro 

para  captar  el  pensamiento  repre- 

sentativo,  mismos  que  contienen, 
el  primero,  información  sobre  la ~ 

~ 

dindmica  social , cultural y 

familiar  del  matrimonio,  con- 

siderando  desde  la  relación  de  la 

pareja a partir del  noviazgo 

hasta los aspectos  psicosociales 

conyugales, y el  segundo,  conti- 

ene  información  acerca del 

desarrollo de la pareja, que se 
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forma  haciendo  omisi6n  de  las 

formas  socialmente  aceptadas. 

Por  último,  se  procedió a confor- 

mar las categorias de andlisis de 

la informacih, las  cuales  son: 

1.- opinión  generalizada  acerca del 

matrimonio.- Entendida  esta como 

la  forma  que  tienen  los  individu- 

os de explicar la realidad  del 

matrimonio,  en  los  cuales  se 

encuentran presentes elementos 

tales  como : Valores,  Roles, 

Normas, Sentimientos, y Status 

Social. 

2.- Opinión  acerca  del texto.- En- 

tendidas como las referencias o 

comentarios que hacen los indi- 

viduos  sobre  el  contexto  social, 

cultural,  familiar y sentimental 

del  matrimonio. 

3.- Definición  concreta  del  matrimo- 

nio.- Entendida  como  las  conclu- 

siones de la dinámica  social, 
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familiar y cultural  sobre la 

relación  matrimonial. 

4 . -  Crítica  al texto.- Son evalua- 

ciones  positivas o negativas  que 

los individuos hacen acerca de 

los  instrumentos  empleados  para 

la  recolección de datos. 

Una  vez  efectuado  lo  anterior, se 

procedió  a  analizar  la  informa- 

ción,  cuyo  contenido  se  de- 

sarrolla en el  siguiente  aparta- 

do. 

3 7 MUESTRA 

Est& conformada, por  una  parte, 

por 16 alumnos, de los  cuales 8 

de ellos  son de sexo  femenino  y 

los  restantes de sexo masculino 

del  &rea  de  CBI y CBS. Y por  la 

otra, por 17 alumnos  del mismo 

plantel  del  área de CSH, de los 

cuales 8 son  de  sexo  femenino y 9 

de  sexo  masculino.  El  grupo 

fluctúa  en un promedio  general  de 

20 a 30 aAos  respectivamente. 
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3.8 TECNICA: 

Se  les  proporcionó los instrumen- 

tos ( 2 ) y se les  dijo  que &tos 

formaban  parte de una  investiga- 

ci6n, y que  los  datos  proporcio- 

nados por ellos eran extricta- 

mente  confidenciales . 

Posteriormente se les  pidió que 

leyeran  las  instrucciones  y que 

llenaran el apartado  de  datos 

personales,  y  por dltimo se les 

solicitó que, una  vez  leido  el 

primer  texto  (ver  anexo A) , 
contestaran la pregunta a de- 

sarrollar, y posteriormente 

hicieran lo mismo  con  el  segundo 

texto  (ver  anexo B). 

La  duraci6n  promedio  en  tiempo de 

la aplicación  del  instrumento  fue 

de 4 5 : O O  a 60:OO Minutos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS  DE  RESULTADOS 

PENSAMIENTO  INFORMATIVO 

4.1 GRUPO  FEMENINO  DEL  AREA  DE  CSH 

En términos psicosociales  tenemos que los roles, normas, 

valores y sentimientos del significado de la representacien 

social  del  matrimonio  sobre  el  pensamiento  informativo  no  est6 

vigente  del  todo,  por  que  Bste  se  presenta  sólo  en  ciertos  dmbi- 

tos  sociales  y se lo  atribuyen  a  un  tópico  que  caracteriza  a  la 

cultura  mexicana,  que  es el machismo. 

Plantean  que  actualmente  existe  una  asunción de roles  para 

ambos,  como  obligaciones,  derechos y resposabilidades,  con  el  fin 

de  realizarse  conjuntamente  en  los  ámbitos  sociales,  culturales y 

familiares, as€ como en  el dmbito sentimental, los cuales se 

traducen en términos  comunes  de Apoyo (Norma), Comprensi6n 

(Valores),  Amor  Sentimiento y Respeto  (Norma),  así  como  en  in- 

tereses mutuos e ideológicos para  ambos. Manifiestan que la 

resolución de conflictos  situacionales o circunstanciales  atañe 

a ambos, dado que no sólo de amor se vive, puesto que al  ca- 

sarse,  lo  que se hace es compartir la vida  para  disfrutar  tanto 

el hombre como la mujer, ya que este  enlace  no es un contrato 

social  en  donde  se  come,  cena y desayuna  juntos. 

Por  lo  tanto,  lo  anterior  lleva a pensar  en  relación  con  el 
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- significado  del  pensamiento  informativo  acerca  del  matrimonio  que 
no  va con sus espectativas de vida que no estan de acuerdo en 

asumir roles determinados y normas establecidas socialmente 

impuestas  por  la  sociedad o por  las  tradiciones  y  costumbres  y 

que, por  tanto,  estdn  en  favor  de  una  relación  del  estilo  de  vida 

que  va mds de  acuerdo  con  el  pensamiento  representativo. 

4.2 GRUPO MASCULINO  DEL AREA DE CSH 

Este grupo manifiesta que el  matrimonio,  en la  actuali- 

dad,  tiende  a  cumplirse  como  se  describió  en  el  instrumento,  ya 

que  es  el  modo  mds  tipico  de  los  matrimonios  mexicanos,  dado  que 

la cultura y las  costumbres  imponen  ciertos  patrones  que  deben 

cumplirse  con  cierta  secuencia  y  caracteristicas,  puesto  que  hay 

prejuicios  que  determinan Inel  ser  bien vistont, y  que  si  bien  es 

cierto  que  éste  tipo  de  relación  est&  presente,  no  es  una  causa, 

sino  m6s  bien  una  resultante  de  una  escasa  preparación  educativa, 

moral e intelectual  que  condiciona la relación  marital  de  sobre- 

manera  asi  como  el  rol  de  la  mujer  en  la  cual  ésta  es  tratada 

como  un  objeto  de  uso y servicio  de  un  clasico  machito,  en  donde 

la  mujer  esta  desvalorizada,  ya  que  desde  que  nace  estdn  estable- 

cidos  los  roles  dependiendo  del  sexo. 

Por otro lado,  definen  el  cómo debe ser  el  matrimonio  y 

coinciden  las  mujeres  en  que  deben  existir  normas,  como  son  el 

ponerse de acuerdo,  valores y normas,  como  el  compartir  dere- 

chos, responsabilidades y sentimientos  como es el apoyarse  para 
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superarse,  crecer  en  los  planos  intelectuales,  morales y es- 

pirituales,  lo  cual  permitird  una  red de relaciones y espacios 

mas  amplios,  dependiendo  de la personalidad de los  involucrados. 

Manejan  elementos  importantes,  como la toma de desiciones,  la 

confianza  mutua y la  organización  como  un  elemento de suma  impor- 

tancia,  pues  el  devenir  histórico,  social,  cultural y econ6mico 

exigen y conllevan  a  que  la  dindmica  de  la  pareja  sea  mucho mbs 

flexible y heterogénea. 

Se maneja  la  igualdad  como  un  derecho, y la  planeación  como 

una  medida  adecuada  a  las  situaciones  actuales, y en  relación  con 

la  influencia de  terceros  manifiestan  que  est&  a  consideración  de 

ambos.  Por  último,  nos  dice  que  el  matrimonio  es  un  contrato y 

no  sólo  una  compafiia,  en  el  que  ambos  estdn de acuerdo. 

4.3 GRUPO FEMENINO  DE  LAS  AREAS  DE  CBI Y CBS 

En relación  al  pensamiento  informativo  del  matrimonio, nos 

dicen  que  no  debe  existir  esta  relación;  que si se da  es  por 

causas  culturales,  especificamente  el  machismo y la  posición o 

rol  que  asuma la  mujer  frente  a  su  pareja, y que  ocurre  porque 

los  hombres  buscan  un  sustituto  de  su  mama,  en  tanto  las  mujeres 

buscan  a sujetos que les  brinden  una  satisfacción  emocional, 

económica y social. 

También  manifiestan  que  el  rol  de  la  mujer  bajo  estas  condi- 

ciones  es  negativa,  toda  vez  que la  mujer  opta  por  ser  una  "ama 
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de  casa"  sin  sueldo,  y  eso  no  es  el  matrimonio,  ya  que  en  esta 

instituci6n  no  deben  de  existir  roles  determinados  para  el  hombre 

y la  mujer.  Agentes  externos  como  la  familia  y  la  sociedad 

deben  ser  tomados  en  cuenta  en  la  medida  que  las  aportaciones  de 

éstos  sean  compatibles a las  expectativas  de  la  pareja. 

4 . 4  GRUPO  MASCULINO DE LAS AREAS DE CBI Y CBS 

Al  igual que el  grupo  femenino  y  masculino del drea de 

sociales, su representación  sobre  el  matrimonio se da  bajo  el 

pensamiento  representativo,  manifiestan  que  el  matrimonio  es la 

base  de  la  familia y  de la  sociedad y en  terminos  psicosociales 

el respeto y la  ayuda  mutua  son  Normas y  roles  importantes  para 

el buen  funcionamiento  y  desarrollo de la  pareja.  También  nos 

dicen que el  matrimonio debe ser para compartir, convivir  y 

asumir  obligaciones,  tales  como la  toma de decisiones de manera 

conjunta. Piensan  que la crianza de los hijos para sacarlos 

adelante es responsabilidad de ambos, puesto que, como entes 

sociales y particulares,  tienen  la  misma  oportunidad  de  triunfar, 

trabajar,  combinar  su  profesión y ser  padres. 

Por  dltimo,  nos  dicen  que  el  fin  de  la  relación  pareja  es  la 

de amarse para  forjar el futuro  juntos  y  sugieren que para  la 

tomo de decisión de casarse hay que tener presentes las  si- 

guientes  expectativas:  compatibildad  educativa  e  ideológica,  el 

desarrollo  como  entes  sociales  para  darse  apertura  en  aspectos 

tales  como  el  apoyo  moral,  espiritual,  con  el  fin de consolidar 

la base de la sociedad que sea la familia. 
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PENSAMIENTO REPRESENTATIVO. 

4.5 GRUPO  FEMENINO  DEL  AREA  DE CSH 

Como  forma  del  pensamiento  representativo  acerca  del  matri- 

monio  el  grupo de la  carrera de sociales  nos  dice  que  una  rela- 

ción de pareja  bien  puede  omitir  los  convencionalismos  sociales, 

asi como  los  prejuicios  y  las  criticas de agentes  externos  para 

realizar  lo  unión  ya  que  es  una  desición  que  transcurre  con  el 

tiempo y pesa. 

Manifiestan  que  esta  relación,  llevada  bajo  una  conciencia 

mutua como es la asunción de roles, asi como una  planeación  y 

organización,  permitir5 la apertura  a  nuevos  dmbitos  espaciales y 

de  interacción, y que  ésta se puede  realizar,  toda  vez  que  en  la 

actualidad  existe  un  nivel  cultural más elevado  en  la  población, 

lo  cud1  permite  un  matrimonio mas armonioso  y  duradero. 

Sin  embargo,  consideran  que  el  matrimonio es un  arreglo de 

inter&,  pues no  se salva  del  prejuicio de la  sociedad. 

4.6 GRUPO  MASCULINO DEL AREA  DE CSH 

Consideran  que  el  matrimonio,  bajo  las  perspectivas  psico- 

sociales  expuestas  en  el  pensamiento  representativo,  tiene  ele- 

mentos  tales  como  una  visión de la realidad  circundante  y  la 

situación  de  la  vida,  así  como  consideran  que  esta  relación  asume 

un grado de mayor  responsabildad,  en  donde el nivel  educativo, 

intelectual y cultural,  asi  como la visión  acerca  de  Bsta  en  el 
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que se desenvuelve  la  cotidianeidad, y donde  los  involucrados 

representan  con  una  actitud  m6s  sincera y honesta  hacia su  rela- 

ción de pareja,  tendr6  un  consenso  en  la  juventud  del  pais. 

Manifiestan  que  &te  modelo  es  lo  que  la  mayoria de la  gente 

quisiera,  en  donde  aspectos  psicosociales  como la  convivencia, 

el  compafierismo y el  entendimiento de cada  uno  como  seres  indi- 

viduales,  ser&  lo  que  permita  la  consumación de esta  relación. 

Consideran  que  el  matrimonio  no  debe  ser  algo  rigido,  sino  una 

acción  conciente y razonada. 

4.7 GRUPO FEMENINO  DE LAS AREAS DE CBI Y CBS 

Este grupo manifiesta que está de  acuerdo en que una 

relación  interactúe  bajo  acuerdos,  decisiones y obligaciones. Nos 

dicen  que  en  la  relación de pareja  no  debe  cambiar si se est6 o 

no de acuerdo  con  la  sociedad,  es  decir,  con  las  normas  social- 

mente aceptadas y reconocidas por  la cultura que predomina  en 

nuestro  pais.  Definen  a  esta  relación  como Vnión Librett, y opi- 

nan,  que  es  una  opción  que  sólo  interesa  a  los  involucrados. 

Los  elementos  que  manejan  sobre  la  relación  pareja  es  que  en 

ella debe haber amor, respeto y madurez, y se deben dar en un 

clima óptimo en todos los aspectos, es decir, reconociéndose 

como un sólo ente y no  como dos entes  individuales.  Por  otro 

lado,  consideran  que  el  tener  una  educación  a  cierto  nivel  no  es 

una  limitante  para  poder  tomar  decisiones,  tales  como  el  tener y 

no tener  hijos y la  forma  de  educarlos,  ya  que  todo  es  a  su  tiem- 
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PO: un  tiempo  para  trabajar,  un  tiempo  para  estudiar,  etc.  De  lo 

anterior,  podemos  decir  que  este  grupo  no  tiene  bien  definida  la 

representación o significado  del  matrimonio, y podemos  suponer 

que  se  debe  a  factores  tales  como la  falta de vivencias. 

Al igual que el grupo de sociales manifiestan que  debe 

haber apoyo mutuo para salir adelante, pero que  sin embargo 

existe  un  machismo  por  parte  de  los  hombres  y  una  falta de auto- 

estima de las  mujeres, que tan  sdlo  buscan  ocupar su tiempo, 

asumiendo  roles  de  estudiantes  para  Itmientras  se  casan." 

4 . 8  GRUPO MASCULINO  DE LAS AREAS  DE  CBI CBS 

Este grupo manifiesta estar de acuerdo con la dindmica 

interna  de  la  relación  pareja  bajo  el  pensamiento  representativo. 

No obstante, aunque  no  manifiesta  estar  en  desacuerdo con la 

IlUni6n Libre", sugieren  que lo mas adecuado es adaptar  estos 

elementos  a  lo  que  es  el  matrimonio,  en  el  cual  debe  haber  apoyo 

mutuo,  responsabilidades y obligaciones, y consideran  que  esta  es 

una  versión  moderna.  Manejan  que  en  en  la  relación  pareja  debe 

existir  la  capacidad de solución de conflictos y que no debe 

existir  el  abuso de alguno de ellos  puesto  que  a  ambos  les  atañe 

la asunción  de  roles y el  establecimiento de normas,  al  igual  que 

los  compromisos. 
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CONCLUSIONES  SUGERENCIAS Y LIMITANTES 

CONCLUSIONES 

La  Representación  Social,  plasmada  del  grupo  de  estudiantes 

que se tomo como muestra  para  el  estudio de la Representaci6n 

Social del Matrimonio realizada en la Universidad Auton6ma 

Metropolitana  Iztapalapa,  nos  permite  generalizar  que  la  concep- 

ción de los  Roles  a  los  que  se  refieren,  son  del  tipo  Interper- 

sonal  como  lo  manifiesta  Tamotsu  Shibutani (1972) .  Esto  es,  que 

desean  que  en  esta  relación de pareja  ambos  entiendan sus posi- 

ciones  para  poder  determinar  Normas,  tomando  en  cuenta  que  estas 

var€an, es  decir,  son  flexibles  lo  cual  va  de  acuerdo  con  lo  que 

postula  Shibutani, en  el sentido  de  que  los  roles  no  son 

estables. 

U 

En relación  con  los  sentimientos,  éstos se pueden  enmarcar 

bajo  la  concepción  que  Shand  nos  da  acerca  del  amor  desinteresa- 

do, el  cual se caracteriza  por  no  estar  centrado  en s€ mismo,  si 

no en el objeto amado. Los hombres y las  mujeres  en  general 

parecen  dar  una  valoración  alta a las  caracteristicas  personales 

propias y a  las  de  sus  respectivos  para  la  adopción  de  respon- 

sabilidades  -obligaciones y derechos-  lo  cual  nos  lleva  a  pensar 

que  su  pensamiento  es  Representativo. 

Cabe mencionar  que  el  grupo de CBI y CBS, a pesar de que 

manifiesta  estar  de  acuerdo  con  la  perspectiva  del  pensamiento 

social  Representativo,  tiene  una  ligera  tendencia al manejo de 
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I- 1 - 
una  relación  en  términos de un  pensamiento  Informativo  con  una 

dindmica  interna  de  la  interacción  pareja  Representativa. 

SUGERENCIAS 

En  relación  con  las  técnicas  que  pueden  continuar  la  pre- 

sente  investigación,  podria  para  enriquecerse,  llevar  técnicas  de 

grabaci6n  en  audio  y  video  directa  a la población,  asi  como  la 

elaboracih de  dindmicas  grupales.  Asimismo,  es  preciso  tomar  en 

cuenta que existen  necesidades de ese  tema  por  satisfacer  por 

tratarse  de  un  tema  muy  complejo  este  tipo  de  estudios. 

LIMITANTES 

Una  de  las  limitantes  surgidas  durante  la  investigación  fue 

la  corta  duración  del  trimestre,  lo  cual  impidia  abordar  el  tema 

con  mayor  amplitud. 

Otro  limitante que se encontró es que no  existe  mucha 

bibliografia que abarque el  tema  en  términos de Perspectivas 

Psicosociales. 
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A N E X O S  

El  presente  instrumento  forma  parte de una  investigaci6n 

que  los  alumnos de la  Universidad  Autónoma  Metropolitana  estamos 

realizando  acerca  del  matrimonio  en  la  actualidad. 

Los datos que usted  proporcione  son  estrictamente  confi- 

denciales,  por  lo  que  le  pedimos  que  conteste  lo  mas  sinceramente 

posible. 

DATOS PERBONALES 

Edad  Sexo 
Estado  Civil  Escolaridad 
Ocupación 

Lea  detenidamente  los  textos  que  a  continuación se le  pre- 

sentan.  Al  finalizar,  desarrolle  lo m6s claro  posible  la  pregunta 

que  se  le  hace. 

TEXTO A 

Fue  tan  sólo  un suefio  en  el que se presentaba 61 y la  fa- 

milia a la  casa de ella  para  pedir su mano.  Después de la  presen- 

tación,  el  padre  de  ella,  don  Justinian0  preguntó:  ¿no  piensa  que 

es demasiado  apresurado? No, contesto  Melquiades,  puesto que 

llevamos  el  suficiente  tiempo de novios, y adem%s yo trabajo y 
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gano  lo  suficiente  para  que  seamos  felices.  ¿Si?,  contest6  don 

Justiniano ¿En que trabaja?  Soy  abogado  en  el  juzgado 14 de la 

Suprema  Corte. Si, pero  eso  no  es  todo,  contestó  el  padre  ¿han 

pensado  dónde  vivir?  Bueno,  don  Justiniano,  pensamos  rentar  un 

depto.  ¿Un  depto.?,  dijo  asombrado  don  Justiniano,  ¿en  dbnde?  En 

la  colonia  Alamos.  ¿Esa  colonia?  está  muy  retirada,  y  mi  hija.. . 
en  esa  colonia,  bueno,  usted  sabe,  la  familia,  las  amistades,  en 

fin. Melquiades  contestó con optimismo:  eso tiene soluci6n. 

Bueno,  bueno,  dijo  Justiniano,  podriamos  en  otra  colonia,  y  as1 

irlo  amueblando  poco  a  poco. Y con  respecto a los  hijos  Melqu- 

iades?  pregunto  don  Justiniano  bueno  sera  los  que  nos  mande  dios 

icorno! no,pues se les  tiene que dar  una  buena  educación  y los 

colegios cuestan, bueno don Justiniano lo planearemos ¿para 

cuando  tienen  programada  la  ceremonia?  pues  por  el  civil  el 15 de 

septiembre  y la  iglesia  el 2 2  de  octubre.  Bueno  vieja  dijo  don 

Justiniano  brindemos,  ¿no  con  suegros?. 

As€, el evento se realizó en presencia de los padres e 

invitados.Todos  sabian  que  la  novia  IrLupetr  habia  sido  educada  en 

un  colegio,  y  que  sabía  hacer  todo  lo  que la mujer  debe  saber. 

Se  celebro el gran  festin  despues  de  la  boda,  y  asi  comenzo  la 

vida de la nueva  pareja.  Todo  era  bello,  puesto  que  desayunaban, 

comían y cenaban juntos y los viernes Melquiades vela a sus 

amigos del trabajo y  llegaba  tarde.  El sábado, se iba  a  jugar 

futbol  con  los  cuates,  y  el  domingo  se  quedaba  en  casa  a  descan- 

sar.  Todo  fue  maravilloso,  puesto  que  Lupe  vela  a  su  familia  con 

regularidad,  salia de compras  y  veía  televisión,  mientras  hacia 
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l o s  quehaceres  del  hogar. Hubo un  cambio  en  la  vida  de  Lupe 

cuando  llego  el  primer hijo. No podia hacerse  cargo  de la misma 

manera,  ni  de  su  familia y amistades  por  estar  al  cuidado  del 

crio, ante esta situación ella sugirio a Melquiades que le ayuda- 

ra en l o s  quehaceres  del  hogar y en la crianza  del  bebe,  el a 

esto  dijo que esas eran cosas  de  mujeres y que asi era el matri- 

monio.  En ese  momento se sobresalto  Lupe y desperto y dijo ¿Ser& 

as€ el  matrimonio? 

Favor  de  contestar la pregunta  antes  mencionada  desde  su 

punto de vista. 
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TEXTO B 

Ambos  son  profesionistas. Se empezaron  a  tratar y con  el 

paso del tiempo convivian  cada dfia mas,  por  lo que decidieron 

vivir  juntos,  realizando  sus  actividades  como  hasta  el  momento 

habia  sido.  Ambos  fueron  tomando  desiciones,  tales  como  el de 

adecuar sus horarios  tanto  para  desarrollar  sus  actividades, as1 

como  para  convivir  conjuntamente,  con  sus  amistades y familiares. 

De  igual  forma,  han  establecido  realizar  las  actividades de la 

casa.  Han  planeado  por  el  momento  no  tener  hijos,  dado  que  por 

las  ocupaciones de ambos  no  podrian  darle  atención  adecuada, y 

estan de acuerdo  en  que  cuando planeenLener familia,  ambos  inde- 

pendientemente  del  sexo  de  éstos  los  educardn  conjuntamente. 

Por  otro  lado,  tenemos  que  si  bien  en  un  principio  tuvieron 

severas criticas por  parte de muchas  personas con el  paso del 

tiempo  ya  ni  siquiera se  hace  mención. 

¿Usted  opina  que  asi  es el matrimonio? 

Favor de contestar  la  apregunta  antes  mencionada  desde su 

punto  de  vista. 
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