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I N T R O D U C C I O N  

La idea de realizar esta investigación surge del estudio que 115 

vÓ a cabo Jean Duvignaud en Francia t i t u l a d o  E l  Banco de los  - 
Sueños . Para l a  realización de este estudio se recolectaron cer 

ca de 2000 sueños en toda Francia , provenientes de todas las ca - 
tegorías socioprofesionales y de todos los estratos sociales. Se 

buscó establecer correlaciones entre l os  distintos manejos del - 

- 

contenido simbólico onírico y l a s  inserciones de hombres y muje-. 

res en l a  práctica social. Todo esto con l a  f i n a l i d a d  de encon..?:' 

t ra r  una cierta "intencionalidad" en e l  sueño, es decir, un ca - 
rácter proyectivo que estuviera en relación a l  lugar que e1 suje - 
to  ocupa dentro de l a  práctica social. 

Para e l l o  Duvignaud examina los sueños de campesinos, obreros, - 

' 

funcionarios, empleados, comerciantes e intelectua1es.Dentro de 

esta Últ ima categoría incluye a aquellos individuos que tienen - 
amo principal actividad l a  elaboración intelectua1,independien- 

temente de su posición o estrato social. Y estos sueños a los  - 
que llama "atópicos" los considera "interpretativos" porque reba - 
san e l  marco existencia1 del sujeto, creando ficciones que des - 
bordan su realidad cotidiana. Por e l  contrario, en las  otras ca- 

tegorías Duvignaud encuentra que l os  sueños son básicamente "re- 

presentativos" ya que mediante e l los  l o s  soñadores decignan- una 

práctica social y se l i m i t a n  a expresar e l  material cotidiano de 

l a  vida, sin que esto impliaue que en l a s  primeras categorías no 

se presenten sueños de t ipo interpretativo y en l a  de intelectua 

l es  sueños "representativos". 

A l  término de l a  investigación se considera clue efectivamente 

- 

- 



existe una cierta intencionalidad en los  sueños de l os  sujetos - 
pertenecientes a diferentes estratos y actividades y que se dan 

diferencias notables en los contenidos oníricos y l a  uti l ización 

simbólica. Llegando así a evidenciar una estructura sociológica 

en l os  sueños de acuerdo a l a s  diferentes categorías socioprofe- 

sionales y nivel socioeconómico de los  sujetos. 

Aunque este trabajo no pretende compararse con el de dicho autor 

s í  intenta lograr una aproximación a l a  problemática que 61 tra - 
baja y plantear una posible forma de abordar e l  problema de l a  - 
significación y valoración de los sueños de un grupo de gentes - 
que se hayan insertos en una determinada práctica social. Para - 
lograr este objetivo se entrevistó a un grupo de gentes comunes 

que pertenecían a diferentes estratos o sectores sociales y que 

realizaban distintas actividades de manera que fuera posible es- 

tablecer diferencias y similitudes en base a l a  representación z 

social del sueño de diversos grupos. 

Asimismo, se decidió recabar relatos de sueños de l o s  sujetos en - 
trevistados y realizar e l  análisis de l os  mismos en base a l  Tema 

del sueño, l a  situación que se presenta, los personajes que apa- 

recen, l a  actividad que realizan y el lugar en el que se desarro - 
l l a  l a  imágen onírica, Estas categorías se establecleron dada l a  

inexistencia de un marco teórico que permitiera abordar a l  sueño 

como un fenómeno de carácter social con características muy par- 

ticulares. De a h í  que l a  simbología que apareció en l o s  sueños - 
recabados no haya sido analizada en base a l a  teoría freudiana - 
del simbolismo, ya que l a  interpretación de símbolos oníricos - 
que realiza esta teoría toma como punto de pa r t i da  e l  pensamien- 

to  inconsciente , el contenido latente a l  cual no se tendrá acce - 
so dadas las  características de esta investigación. 



Cabe menciOnar que a l  estudiar los sueños de los sujetos se to= 

rá en cuenta que e l  r e l a t o  del sueño no corresponde a l a  trama - 
o n í r i c a  o r i g i n a l ,  pues l a  elaboración secuodaria habrá su r t i do  - 
efecto modificando y distorsionando la trama o r i g i n a l  inconscien 

t e .  En este t raba jo  se p a r t i r á  d e l  hecho de que e l  r e l a t o  que de 

su sueño hace el sujeto corresponde a una elaboración secundaria 

y no a l  sueño o r i g i n a l .  En o t ras  palabras, l a  invest igación se - 
r e a l i z a r á  en base a l  contenido manif iesto de l os  sueños y no en 

base a l  contenido l a ten te .  Como sabemos, e l  pensamiento l a t e n t e  

se r e f i e r e  a l a s  representaciones que aparecen en e l  sueño d e l  - 
autént ico deseo d e l  sujeto,  y e l  contenido manif iesto se r e f i e r e  

a l a  descr ipción que hace e:L sujeto de lo que recuerda que ha so 

ñado y que frecuentemente es incoherente o absurdo. Ahora bien, 

e l  mater ia l  que e l  sujeto u t i l i z a  en sus sueños corresponde a - 

les restos diurnos , esto es, a l a s  ideas o c o n f l i c t o s  no resuel  

t o s  en los días precedentes; p o r  consiguiente l a s  imágenes o n í r i  

cas provienen d e l  entorno s o c i a l  d e l  sujeto, es dec i r ,  se t r a t a  

de elementos de l a  rea l i dad  s o c i a l  que e l  sujeto i n t e g r a  a sus - 
sueños. 

- 

- 
- 



IMPORTANCIA DE L A  INVESTIGACION . 

Desde el enfoque de l a  Psicología Clínica, l o s  sueños o mejor di- 

cho , l os  "ensueños", como se les denomina dentro de este campo , 
son una función de l a  mente necesaria para el buen funcionamiento 

del sistema nervioso del individuo. 

Desde e l  psicoanálisis los sueños, además de ser considerados co- 

mo una importante función neurológica; adquieren toda una s igni f i  - 
caciÓn a partir  del  aparato psíquico del individuo. Para este cam - 
PO teórico las imágenes visuales y el contenido de l o s  sueños po- 

seen una estructura que da cuenta del deseo oculto del sujeto. Pa 

r a  e l  desarrollo de su teoría "La interpretación de l o s  Sueños" - 
Freud estudia sus propios sueños , l o s  de sus pacientes y l os  de 

algunos personajes importantes en l a  historia. En este trabajo se 

abordó e l  problema de l a  significación de los  sueños de gentes co - 
mums vistas desde una perspectiva diferente a l a  Teoría Psicoang 

l í t i ca ,  ya que aquí  se enfocó l a  problemática de l a  significación 

y valoración de los  sueños pero ya no desde el aparato ps í qu i co . -  

del individuo, sino desde el lugar que el sujeto ocupa en l a  es - 
tructura social. 

- 

De igual forma, se consideró relevante comocer el lugar que l a  so 

ciedad y específicamente el orden institucional , ha asignado a - 
l os  sueños a través de l os  universos simbólicos que rigen nuestra 

vida y nuestra percepción de los objetos del mundo social. Cono - 
cer l os  elementos que l a  sociedad br inda  a l o s  sueños y mediante 

los males es posible que se l l e ve  a cabo esa teatralización on:- 

r ica yi por otro lado, comocer cuál es el papel d e l  sueño dentro 

- 

de l a  saciedad, cuál es su función dentro de l a  colectividad. 

P o r  tanto, para l a  realización de esta investigación se consided 

I . .. 



que s í  pueden ser importantes los sueños de esas gentes que gene- 

ralmente no han sido escuchadas, porque l a  representación social 

del sueño y e l  análisis de l o s  mismos ayudaría a l a  elaboración - 
de una Teoría de l a  que actualmente se carece y que sería impres- 

cindible s i  queremos intentar una Sociología del sueño y conocer 

a través de e l l a  cuál es l a  función del sueño en l a  sociedad y de 

l a  sociedad en e l  sueño . Eri esa medida l a  realización e importa: 

cia de esta investigación se justi f ica por s í  misma. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las sociedades antiguas CI primitivas e l  sueño tenía una impor- 

tante función social, e l  sueño era parte integrante de sus vidas 

y podía l legar a determinar conductas futuras  de toda una socie - 
dad, En l a  actualidad se ha desvalorizado grna parte importante - 
del hombre que constituye su mundo onírico, tan so lo  l os  psicoana - 
l i s tas  rescatan alguna parte de é l  desde el enfoque de su prop ia  

disciplina. Es por e i l q  que se consideró relevante conocer l o  que 

piensan y sienten los  individuos con respecto a sus sueños, l a  i m  - 
portancia que tienen dentro de su vida cotidiana y su actitud pa- 

r a  con el los.  En s í  , conocer cuál es su representación social - 
del sueño y s i  las imágenes oníricas se vinculan con su práctica 

social. 

De igual forma, s i  el sueño en l a  antiguedad desempeñaba una i m  - 
portante función social, se planteaba como necesario determinar,- 

por un lado, cuál es l a  función del sueño en l a s  sociedades actua 

l e s  , Y por e l  otro, como se representa l a  sociedad en el sueño 
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ALCANCES Y LIMITACIONES . 

Se pensó que mediante l a  realizació de esta investigación se en- 

contraría una estructura sociológica en e l  sueño y que podría ser 

el re f le jo  de l a  estructura social en l a  que estamos insertos.Con 

esto no solo se pretende hacer patente que l a s  imágenes del sueño 

nos son proporcionadas por l a  experiencia de l a  v i g i l i a  y que por 

ser el hombre un ente social las  imágenes de sus sueños se rela - 
cionan con l o  social y son un re f l e jo  de su cotidianeidad; sino - 
que también se lograría saber s i  se dnn estructuras que den forma 

a l a s  imágenes oníricas en tiase a las  inserciones de los sujetos 

en l a  práctica social. Es decir, s i  a través de l o s  sueños se ma- 

nifiestan situaciones sociales muy particulares de un determinado 

grupo o categoría social o s i  l a s  imágenes tan solo son un refle-c 

jo del entorno social y carecen de toda estructura. 

Es importante señalar que aunque el método de muestre0 que se el& 

giÓ posibi l i tó extraer una muestra representativa de los sectores 

laboral y estudiantil de l a  !.I. A.M.-iztapalapa; los resultados ob- 

tenidos en esta investigación no pueden ser generalizados, debido 

a l  reducido número de su jetos entrevistados. Esta l im i tan te  podrá- 

ser superada en investigaciones posteriores que cuenten con mayo- 

res recursos económicos y humanos de manera que se pueda ampliar 

e l  tamaño de l a  muestra y considerar las  posibles f a l l a s  metodolo 

gicas que se presenten en este trabajo. 
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Se decidió realizar esta investigación en l a  UAM - Iztapalapa por 

que en e l l a  se encuentra una población l o  suficientemente hetero- 

génea en cuanto a actividades y a nivel socioeconómico que permi- 

tían l levar la a cabo, 

E l  trabajo se realizo' mediante un estudio de campo de tipo explo- 

ratorio y comparativo. Para l levar a cabo un estudio como este - 
fue necesario buscar una primera aproximación con el sector labo- 

ra l  y estudiantil de l a  -nidad Iztapalapa, ya que estos dos secto - 
res conformarían l a  muestra de l a  investigación. 

E l  método de muestreo utilizado fue un muestreo estratificado pro - 
porcional que constó de 42 sujetos que se repartieron en seis se5 

tores o categorías. Mediante l a  aplicación de  una encuesta se rea 

l i z o  l a  recolección de  información respecto a l a  representación - 
social del sueño y a relatos de sueños . 

I N S T R U M E N T O  

E l  instrumento empleado para l a  recolección de información fue un 

cuestionario aplicado en forma de entrevista.; el instrumento t e  - 
nfa preguntas abiertas, no codificadas, que en un momento dado - 
permitieron a l  entrevistado explicarse arnpliarnente.Las preguntas 

abiertas se codificaron en base a categorías que se establecieron 

a l  término de l a  encuesta . 



O B J E T I V O S .  

1. Conocer cuál es e l  papel del Sueño en l a  Sociedad y de l a  So - 

ciedad en e l  Sueño . 
2. Conocer cuál es l a  representación social del sueño entre los - 

diferentes sectores y establecer diferencias y similitudes. 

3. Establecer comparaciones entre los  sueños de l os  diferentes - 
sectores en torno a l  Terna, Situación , Personajes,Actividad y 

Lugar en el que se desarrolla l a  imágen onírica. 

V A R I A B L E S .  

Independientes : Sector laboral y estudtantil . 
Dependientes : La Representación social d e l  sueño y tipos de - 

sueños en los diferentes sectores. 

D E F I N I C I O N  D E  V A R I A B L E S  

Sector laboral : Se define corno t a l  a aquél grupo de personas que 

trabajan para l a  ''niversidad desarrollando una actividad - 
de carácter administrativo, académico, técnico o de mante- 

nimiento. 

Sector estudiantil : Se re f iere  a aquél grupo de personas que es- 

tan vinculadas con l a  Universidad a través del estudia de 

una Licenciatura, 



- .  

- 6 -  

Representación Social del sueño : Construcción mental Que se hace 

e l  sujeto respecto a l o  que es un sueño, de acuerdo a los 

valores y normas por los que se r ige su grupo social. 

Sueño : Serie de imágenes que se relacionan con l a  vida cotidiana 

del sujeto sugiriendo una intencionalidad y que se presen- 

tan cuando el individuo duerme. 

O P E R A C I O N A L I Z A C I O N  D E  V A R I A  

B L E S .  

Sector l a  bora1 : Se define en base a l a  categoría y nivel que - 
ocupa e l  sujeto dentro de l a  estructura administrativa de. 

l a  UAM - Iztapalapa. 

Sector estudiantil : Se define en base a l  ro l  de estudiante que - 
el sujeto tiene dentro de l a  Universidad. 

H I P O T E S I S  . 

1. Existe una vinculación entre l a  RepresentaciÓn social del cue- 

ño y el  sector a l  que pertenece e l  individuo. 

2. Los sueños de los  diferentes sectores poseen una estructura so - 
cia1 en tanto que reflejan una situación social propia de cada 

grupo ' 



C A P I T U L O  1 

M A R C . 0  T E O R I C O  
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I LA TEORIA PSIIXANALITICA DE LOS SUEÑOS. 

En opinión d e l  invest igador  todo estudio sobre l o s  sueños que in- 

ten te  rea l izarse,  independientemente d e l  enfoque que se l e  vaya a 

dar,debe de tomar en cuenta l a  Teoría Ps icoanal í t ica de l o s  sue - 
ños, ya que se t r a t a  de l a  primera Teoría c i e n t í f i c a  que da cuen- 

t a  de l a  s i g n i f i c a c i ó n  de los sueños en base a l  aparato psíquico 

de los ind iv iduos.  A s í  , aún cuando para l o s  f i n e s  de esta inves- 

t i gac ión  e l  modelo ps icoana l í t i co  no pueda ser  retomado en todos 

sus puntos, s í  va a p e r m i t i r  d e l i m i t a r  l o s  marcos generales en - 

los que se va a ub icar  l a  problemática que se plantea en esta in- 

vest igación. 

Se considera que antes de estudiar  a l o s  sueños desde un enfoque 

\ 

' 

soc ia l ,  es importante dar a conocer cuáles son l a s  fuerzas impul- 

soras d e l  sueño, qué es l o  que de acuerdo a Freud se esconde de - 
t r á s  de e l l os ,  cuáles son los mecaníismos que operan para dar l u  - 
gar  a l  fenómeno on í r i co  y , finalmente, cuáles son l o s  elementos 

que permiten l a  in te rpre tac ión  de un sueño d?sde e l  punto de vis-  

t a  ps icoana l í t i co .  La exposición de todos estos puntos permi t i rá ,  

además de conocer a l  fenómeno o n í r i c o  en toda su magnitud, enten- 

der lo que es e l  pensamiento l a t e n t e  y e l  contenido manifiesto y 

e l  por  qué una invest igac ión como ésta tan  solo puede es ta r  basa- 

da en e l  contenido manif iesto d e l  sueño y en su carácter  p r o y e c t i  

vo. 

Cabe mencionar que l a  concepción freudiana d e l  simbolismo o n í r i c o  

es de gran re levancia dentro de l o s  marcos ps icoana l í t i cos  en los 

que se ubica pero que s i n  embargo se presentan d i f i c u l t a d e s  insu- 

perables para hacer uso de é l  en l a  l í n e a  de esta invest igac ión.  
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Por Último habría que agregar que e l  conocimiento que tengan los 

sujetos entrevistados de l a  teo r ía  ps icoana l í t i ca  , se verá r e f l e  - 
jada en su valoración de l o s  sueños, es dec i r ,  en su representa - 
ciÓn soc ia l  d o l  sueño. Aún cuando habrá clue tomar en cuenta clue - 
l a  difusiÓn.de1 Psicoanál is is  ha sido tan  grande clue es de espe - 
rarse  que e l  n i v e l  de conocimiento y profundidad de esta teo r ía  - 
no sea e l  mismo en todos los grupos sociales.  

a ) Contenido manif iesto e ideas la ten tes  d e l  sueño. 

Las expresiones contenido manif iesto e ideas l a ten tes  fueron i n  c: 

traducidas por  Freud en l a  " In terpretac ión de l o s  Sueños" - 
( Die Traumdeutung , 1900 1. 
E l  contenido mani f iesto s r e f i e r e  a l a  narración descr ip t i va  que 

hace e l  su je to  de su sueño. Con esta expresión se designa a l  s u d  

ño antes de ser sometido a l a  in te rpre tac ión  ps icoaná l i t i ca .  

La expresión ideas l a ' e n t e s  se r e f i e r e  a un contenido inconsc iew 

t e  , que son recuerdos de l a  i n fanc ia  y "restos diurnos" que se - 
presentan en forma de imágenes en e l  contenido manif iesto d e l  sue 

Eo y que a t ravés de l  método ps icoana l í t i co  de In te rpre tac ión  de 

sueños puede ser descifrado de manera que no aparezca ya como una 

narración formada por  imágenes, s ino como una organización de pen - 
samientos, un discurso que expresa un deseo inconsciente. 

Por  tanto,  l a s  ideas la ten tes  serían aquel los elementos genuinos 

que se encuentran en e l  inconsciente d e l  su je to  y que mediante - 
elementos sus t i t u tos  se presentan en el contenido mani f iesto d e l  

sueño, 
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Por consiguiente, e l  elemento oní r ico,  aquél que aparece en e l  - 
contenido manifiesto, no es un elemento genuino, proveniente d e l  

inconsciente, s ino que se haya ahí sustituyendo a l  que sí l o  es , 
pero que l e  es inaccesib le  al soñador y que sólo mediante l a  i n  - 
terpretac ión ps icoana l í t i ca  puede ser posib le  que conozca ese sa- 

ber  que es inaccesib le  a l a  conciencia d e l  soñante. La i n t e r p r e  - 
tac ión ps icoana l í t i ca  consiste en hacer que emerjan, por medio de 

l a  asociación l i b r e  (*), formaciones sus t i tu t i vas ,  es dec i r ,  aso- 

ciaciones a p a r t i r  de los el.ementos que se presentan en e l  sueño, 

para poder l l e g a r  a t ravés de e l l a s  a lo inconsciente buscado. 

Luego entonces, los elementos oní r icos,  aquellos que aparecen en 

e l  sueño, son sus t i t u tos  de los elementos genuinos de l  incons - 
ciente, por  e l l o  dichos s h t i t u t o s  son denominados conscientes, - 
a l  i g u a l  que. las representaciones s u s t i t u t i v a s  adquir idas,a par  - 
tir de l a  asociación con t a l e s  elementos. Estas representaciones 

obtenidas son l a s  que guían hacia e l  mater ia l  inconsciente, hacia 

aquellos que se ocu l ta  t r a s  los elementos on í r i cos  y l a s  represec 

taciones sus t i t u t i vas .  S i n  emhargo,dice Freud que para tener  - 
acceso a esos pensamientos que tan  solo son "inconscientes de mo- 

mento" , es necesario que en e l  curso d e l  t raba jo  de i n t e r p r e t a  - 
c ión se tomen en cuenta los siguientes puntos : 

"1.No hay que h a c w  caso de l o  que e l  sue- 
ño parece querer dec i r ,  sea comprensible o 
absurdo,claro o confuso,pues nunca será - 

(*) Asociación l i b r e  es e l  niétodo de l a  Técnica ps icoana l í t i ca  - 
que consiste en expresar- s in discr iminación alguna y de forma 
espontánea,todos aquel los pensamientos que vienen a l a  mente 
a p a r t i r  de un elemento determinado, ya sea una palabra, l a  - 
imágen de un sueño , etc:. 
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éso l o  inconscient;e que buscamos(. . .) 2.- 
Hay que l i m i t a r  el. t rabajo a evocar,para 
cada elemento,las representaciones sust i -  
t u t i v a s  s i n  re f l ex iona r  sobre e l l a s , s i n  - 
examinarlas para averiguar s i  contienen - 
algo pert inente,  s i n  hacer caso de cuán - 
l e j o s  nos l l e v e n  de l  elemento onír ico.3.-  
Hay que esperar hasta que l o  inconsciente 
ocul to,  buscado, se i n s t a l e  por s í  sólo(. . .) (I) 

Por consiguiente , e l  sueño que se recuerda es un susti tuto,des-- 

f igurado, de lo genuino, de lo que se h a l l a  en e l  inconsciente. 

Ahora bien, e l  t raba jo  de in te rpre tac ión  se topa con res is tenc ias  

d e l  soñante que surgirán constantemente, dichas res is tenc ias  se - 
manif iestan en objeciones a l a s  ocurrencias que van surgiendo en 

e l  ind iv iduo con e l  método de l a  asociación l i b r e ,  y por lo gene- 

r a l  dichas objeciones nunca t ienen razón, sino que por e l  contra- 

r i o ,  l a s  ocurrencias que se r e s i s t í a n  a emerger son decisivas en 

tanto que van a p e r m i t i r  l l e g a r  a l o  inconsciente , Luego enton - 
ces , las res is tenc ias  surgen cuando desde e l  elemento o n í r i c o  - 

s u s t i t u t o  que aparece en e l  r e l a t o  de l  sueño, se quiere alcanzar 

l o  inconsciente ocul to .  

Para Freud e l  contenido manif iesto es producto d e l  Trabajo d e l  - 

sueño, esto es, se denomina Trabajo d e l  sueño a l  conjunto de ope- 

raciones a través de l a s  cuales se trasponen l o s  pensamientos l a -  

tentes en contenido manif iesto.  Dichas operaciones son mecanismos 

como l a  condensación, desplazamiento, transformación de ideas en 

imágenes visuales, elaboración secundaria; los cuales se encargan 

de deformar l a s  ideas l a ten tes  d e l  sueño. 

Por o t r o  lado , l o s  pensamientos l a ten tes  vendrían a se r  e l  r e s u l  - 
tad0 d e l  t raba jo  inverso, esto es, e l  de l a  in te rpre tac ión ,  ya - 
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que a través de ésta se puede tener acceso 

partiendo de l os  elementos imíricos del contenido manifiesto.Se - 
gÚn Freud el contenido latente es anterior a l  manifiesto y e l  tr5 

bajo del sueño consiste en transformar el latente en manifiesto,- 

a las  ideas latentes 

en este sentido se d i r í a  que el sueño no es crcador , sino we  - 
tan solo transforma l o  que ya estaba en el inconsciente del suje- 

to ,  

Como puede verse , dadas l a s  características de esta investiga - 

ción, el análisis de los  sueños recolectados solamente podrán es- 

tar basados en el contenido manifiesto, pues necesitaríamos de l a  

técnica de interpretación de sueños para poder l legar a l  conteni- 

do latente; sin embargo, no es el interés del investigador l legar 

a l o s  pensamientos latentes de los  sujetos entrevista os, pues se 

considera que el sueño manifiesto en s í ,  puede ser l o  su f i c i en ts  

mente proyectivo sobre los aspectos sociológicos que aquí  intere- 

san como para poder l l evar  a cabo esta investigación. 

Los aspectos sociológicos a l o s  que se hace referencia son aque - 
110s que reflejan el mundo social del individuo y que hablan de - 
su cotidianeidad, de los  pr-oblemas que los aquejan. Este mundo so - 
cia1 se verá representado en l o s  sueños del sujeto a l a  manera de 

"restos diurnos", esto es, se trata de aquellos deseos o preocupe 

ciones que experimenta el sujeto durante el día ,  durante l a  vigi- 

l i a  y que por l a  noche aparecen de nuevo en sus sueños. E l  hecho 

de que l o s  restos diurnos aparezcan en los sueños puede deberse a 

dos situaciones; por un lado , bien puede ser que efectivamente - 
se trate de una preocupación no resuelta o de un deseo de l a  vigL 

l i a  no satisfecho y , por otro lado, puede ser que se hayan elegi- 

do esos elementos de apariencia insignificante porque tienen una 

conexión asociativa con ese deseo inconsciente que todo sueño en- 

' 
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cubre. Más adelante se verá de qué manera todo sueño imp l ica  l a  - 
rea l i zac ión  de deseos. 

b ) Represión .- 

La represión es una operación por medio de l a  cual e l  sujeto man- 

t i ene  en e l  inconsciente representaciones t a l e s  como pensamientos 

imágenes, recuerdos, etc. ,  que se hal lan l igados a una pulsión. 

Una pulsiÓn es una carga energética que hace que e l  organism se 

d i r i j a  hacia un f i n .  La puls ión t i ene  su or igen en una exci tación 

corporal, es d e c i r  , se t r a t a  de un estado de tensión que buscará 

ser a l i v i a d o  gracias al objeto de l a  puls ión.  E l  objeto que s a t i s  - 
facer5 a dicha pulsiÓn no es uno y específ ico sino que puede va - 
r i a r  , dependiendo de l a  h i s t o r i a  personal de l  sujeto.  En o t ras  - 
palabras , una puls ión es una fuerza que surge por, una exci tación 

ya sea externa o i n te rna  y que empuja a l  organismo a r e a l i z a r  ,- - 

c i e r t o s  actos con l a  f i n a l i d a d  de provocar una descarga de e x c i t a  

ciÓn l a  cual  se puede efectuar gracias a l  ob je to  que e l  sujeto - 

e l i ge .  

Luego entonces, l a  represión se produce en l o s  casos en que con - 
l a  sa t i s facc ió  de l a  puls ión (descarga energética) se corre e l  - 
p e l i g r o  de provocar displacer en v i r t u d  d e  l a s  exigencias d e l  - 
SuperyÓ (*) . Por consiguiente, l a  represión actúa sobre aquellas 

representaciones que son inconscientes y que están l igadas  a una 

(*] E l  SuperyÓ es una de l a s  instancias de la personalidad descrL 
t a  por  Freud en su segunda t e o r í a  d e l  apto.psíquico,su fun - 
c ión es comparable a l a  de un juez o censor con respecto a l  - 
Yo que es o t r a  de l a s  ins tanc ias  de dicho apto..% consideran 
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pulsión que busca su sat isfacción, pero como dicha sa t is facc ión  - 
puede causar d isp lacer  debido a l a s  prohibiciones que marca e l  - 
SuperyÓ, entonces l a s  representaciones o recuerdos o imágenes se 

mantienen reprimidas, inconscientes y por tanto , alejadas de la 

conciencia de l  su j e t o .  

Ahoya bien, Freud d is t ingue una represión pr imaria u o r i g i n a r i a  y 

una represión pos te r io r .  La represión pr imaria es e l  primer tiem- 

po .de l a  operación de l a  represión y consiste en l a  formación de 

un c i e r t o  número de representaciones que son inconscientes por - 

efecto de l a  i ns tanc ia  cupel-ior ( SuperyÓ). Dichas representacio - 
nes reprimidas consti tuyen im primer núcleo de c r i s t a l i z a c i ó n  o - 
núcleo inconsciente e l  cual  funciona ejerciéndo una atracción SO- 

bre aquellas representaciones que han sido rechazadas por l a  ins- 

tancia superior. Ta l  se r ía  l a  represiÓn.posterior, es decir ,  e l  - 
mecanismo mediante e l  cual  una representación es reprimida tanto 

por l a  acción e je rc ida  por l a  i ns tanc ia  superior como por l a  - 

atracción que e je rce  sobre e l l a  el núcleo de representaciones in- 

conscientes. Como se puede observar, l o s  contenidos reprimidos es 

capan a los  poderes d e l  sujeto, pues forman un grupo psíquico se- 

parado ( e l  inconsciente) , que se r i g e  por leyes propias y que - 

son d i fe ren tes  a l a s  de l a  v i g i l i a .  A continuación se verá cómo - 
l a  censura es e l  mecanismo a t ravés d e l  cual  se o b j e t i v i z a  l a  re- 

presión, evitando que esos contenidos reprimidos salgan a la c o w  

ciencia, pero como en el sueño l a  función de l a  censura alcanza - 

Eoma7Panciones del SuperyÓ l a  conciencia mOra1,la autoobservación 
y l a  formación de ideales.  E L  SuperyÓ se forma a p a r t i r  de l a  in- 
t e r i o r i z a c i ó n  de l a s  prohibic iones parentales. 

- " / "  . . .. i ,  , ." . . . ,... 
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cierto relajamiento, ésta va a permitir que durante e l  reposo apa 

rezcan , s i  no l o s  contenidos reprimidos, s í  una alusión de los  - 
mismos que se presentan en e l  contenido manifiesto del sueño. 

c ) La censura onírica .- 

La censura es una función que tiende a impedir que los  deseos in-  

conscientes del sujeto salgan a l a  luz de l a  conciencia, y por - 

consiguiente se haya en el origen de l a  represión, Freud se ve en 

l a  necesidad de formular el. concepto de censura a p a r t i r  de sus - 
estudios sobre los sueños, pues encuentra que a través de esta - 
instancia psíquica es posible explicarse l os  diversos mecanismos 

de deformación del sueño. L.a censura vendría a ser una función - 
permanente en tanto que continuamente está impidiendo e l  paso de 

formaciones inconscientes hacia l a  conciencia; sin embargo, duran - 
e l  sueño l a  censura se relaja parcialmente y se manifiesta en - -  
aproximaciones o alusiones de los elementos inconscientes. La cen - 
sura se evidencía en e l  sueño manifiesto cuando un elemento onfri - 
co es confuso o d é b i l ,  o cuando simplemente no hay t a l  elemento - 
sino una laguna; pero regu:larmente su principal forma de manifes- 

tación es mediante aproximaciones o alusiones de'ios elementos i: 

conscientes. La.censura es ese mecanismo que hace aparecer a l  sue 

ño como ajeno e incomprensible para todos nosotros, valiéndose de 

l a  omisión, l a  modificación y e l  reagrupamiento del material. Su 

función es l a  de no permitir que salgan a l a  luz los  deseos del - 
sujeto y para e l l o  los  oculta, modifica, etc. ,Por tanto, mientras 

los deseos que se habrán d e  reprimir, de censurar son peures, l a  

desfiguración onírica es mayor. 
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Como se mencionó , en e l  t raba jo  de in te rpre tac ión  surge una re'- 

s i s tenc ia  po r  pa r te  d e l  su je to ante e l  esclarecimiento de los e l e  

mentos on í r i cos  que aparecen en su sueño manif iesto, y mientras - 
más se r e s i s t e  e l  su je to a aceptar l a  in te rpre tac ión  correcta, - 
más seguro se puede es tar  de que es l a  propia censura d e l  i n d i v i -  

duo l a  que impide que este I-econozca, en l a  in te rpre tac ión  de SU 

sueño, los deseos propios y ocul tos.  Luego entonces, l a  resisten- 

c i a  a l a  i n te rp re tac ión  vendría a ser l a  ob je t i vac ión  de l a  censg 

r a  on í r i ca .  

Lo a n t e r i o r  prueba que la censura no termina con el hecho de des- 

f i gu ra r  e l  sueño y hacer lo incomprensible, s ino que sigue persis- 

t iendo permanentemente cuando en l a  in te rpre tac ión  d e l  sueño se - 
topa con l a  res i s tenc ia  d e l  su je to l a  cual  puede ser  de mayor o - 
menor in tens idad de acuerdo a l  e lemento'onír ico que se persigue. 

Ahora bien, l o s  elementos contra los cuales se d i r i g e  l a  censura 

on í r i ca  son aquel los clue desde su propio punto de v i s t a  se r e l a  - 
cionan con l a  é t i c a  o moral d e l  yo; son todos aauel los deseos que 

buscan expresarse y que se ven condenados por  las exigencias d e l  

SuperyÓ. Los deseos on í r i cos  serían demasiado sucios y amenazan - 
t e s  para e l  yo d e l  su je to  que su propia censura se ve en l a  nece- 

sidad de des f igurar los  p r a  que so lo de esta manera puedan apare- 

cer en e l  contenido manif iesto.  

Lo a n t e r i o r  habla de que l o s  sueños que se recolecten para esta - 
inves t igac ión  habrán pasado po r  una censura onírica y que mostra- 

rán tan  solo veladamente los deseos on í r i cos  de l o s  su jetos en t re  

vistados, d e  ahí  que quizás sea pos ib le  entreveer en mayor o me - 
nor  medida los deseos inconscientes en l os  sueños de aquellos su- 

j e tos  en los que l a  cuantía de desf iguración de las elementos in- 

conscientes no sea tan  grande, ya que , s i  como veremos a c o n t i  - 
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nuación, los sueños son una rea l i zac ión  de deseos y estos no es - 
tán totalmente desfigurados en e l  sueño manif iesto;  posiblemente 

entonces se tenga l a  oportunidad de vislumbrar l o s  decem de l o s  

soñadores de la muestra de esta invest igación. 

d ) Los sueños como una rea l i zac ión  de deseos. 

A l o  la rgo  de su t raba jo  ps icoanal í t ico Freud descubre que l o s  

sueños son un "cumplimiento de deseos" y l es  da esa in te rp re ta  

ción, pues considera que lcis deseos se expresan en mayor o menor 

medida en e l  sueño manif iesto, por  lo general l o s  sueños en l o s  - 
que se expresan claramente l o s  deseos on í r i cos  son sueños breves 

y simpl'es, y l a s  formas más simples de sueños son l a s  de niños, - 

tan  solo por  e l  hecho de que sus operaciones psíquicas son menos 

complejas que l a s  de los adultos. Por e l l o  los sueños-de niños - 

son inapreciables para demostrar que e l  sueño es , en esencia, un 

cumplimiento de deseo, pues no presentan enigma alguno que resol- 

v e r  y sus deseos 

Ahora bien, aún cuando parezca absurdo, también en los sueños en 

- 
- 

se presentan s i n  desf iguración alguna. 
- 

l o s  que prevalece un displacer,son sueños en l o s  que se cumplen - 
deseos, pues por un lado, hay deseos que se tachan de inmorales o 

an t i es té t i cos  y que por  io mismo, e l  su je to  se niega a reconocer- 

los y a comunicarlos a ot rosy , por'  o t r o  lado, este carácter d i s  

placentero de l o s  sueños ohedece en gran pa r te  a l a  desfiguración 

on í r i ca ,  l a  cual  d is f raza  el deseo o n í r i c o  hasta hacerlo i r recono 

c ib le ,  pues l a  censura está condenando e l  tema d e l  sueño o e l  de- 

seo insp i rado por  él. Luego entonces, quizás en l u g a r  de d e c i r  - 
que los sueños son cumplimientos de deseos, habría que especi f i  - 

- 

- 
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car más diciendo que l o s  sueños son e l  cumplimiento (disfrazado) 

de un deseo (sofocado, reprimido'). (2). De igual forma , podría pec 

same respecto a l o s  sueños de angustia, pues son sueños de índo- 

le más penosa, sin embargo también este tipo de sueños sería un - 
cumplimiento de deseos, sobre todo s i  se piensa en que esta doc - 
t r i na  no está basada en el contenido manifiesto del sueño sino en 

l o s  penymientos latentes que se ocultan tras los  elementos del - 
sueño, y que sólo mediante el trabajo de interpretación es posi - . '  

ble l legar a ellos, y a l  hacerlo evidencían que también los sue - 
50s de angustia son cumplimientos de deseos inconscientes, recha- 

zados por e l  sujeto y que por l o  mismo son irreconocibles en e l  - 
sueño manifiesto. 

Como ya se di jo  , l o s  sueños son el cumplimiento de un deseo y l a  

l a  mayoría de  las veces éste aparece desfigurado por acción de l a  

censura, sin embargo, s i  l a  desfiguracidn onírica está en función 

de las representaciones censurables del sujeto, quizás entonces - 
se pueda tener acceso a esas representaciones que l a  instancia su - 
perior del soñador no considere censurables, y que por tanto, l a  

desfiguración onírica en e l los  sea mínima o casi nu l a ,  porque no 

representan una amenaza para e l  yo del sujeto. Las imágenes onír2 

cas de estas representaciones podrían ser proyectivas respecto a 

l a  existencia y cotidianeidad de esos soñadores, en s í ,  del deseo 

que l os  mueve desde l os  diferentes lugares que ocupan en l a  es - 
tructura social . 

. . .f_ .._"*i_ Y .~." .. .. . . .  



w* 

- 18 - 

e ] E l  Simbolismo en e l  sueño .- 

Freud descubre que en e l  sueño hay ciertos elementos que contri- 

yen a l a  desfiguración onírica y que pueden tener una traducción 

constante, tales son l o s  símbolos que aparecen en l o s  sueños. 

Freud define a l  simbolismo de l a  siguiente manera : 

"Llamamos simbólica a una relación constante - 
de esa índole entre un elemento onírico y su 
traducción, y a l  elemento onírico mismo, un sím 
bolo del pensamiento onírico inconsciente. I' (3) 

Freud opina que se puede interpretar un sueño, hacer su traduc 

ción, mediante e l  conocimiento de los símbolos más comunes, y si 

- 

además de los  símbolos sexonocen'algunas circunstancias persona- 

l e s  del soñante.Sin embargo, l a  interpretación basada en l a  t r a  - 
ducción de símbolos, no puede sustituir de ninguna forma a l a  de 

l a  asociación l ibre,  más bien es un complemento de  e l l a  y fuera - 
de ese contexto no da buenos resultados. 

La esencia de l a  referencia simbólica es una comparación, pero no 

una comparación cualquiera, pues no todo l o  que se puede cornpa - 

r a r  con un objeto o proceso surge en e l  sueño en ca1ida.d de símbo - 
l o ,  de ah í  que se piense que hay un cierto condicionamiento para 

aquellos objetos o procesos que son representados como !$nbolos - 
en los  sueños. Por otro lado, e l  sueño tambpoco l o  simboliza todo 

sino sólo ciertos elementos de los  pensamientos latentes. 

Peru 

estudio aparecerán. símbolos que designen una comparación entre un 

se podría pensar que en l o s  sueños recolectados para este 

objeto,proceco o situación social; que hagan alusión a elementos 

de l a  cotidianeidad del soñador, a su práctica social, a l a  per - 

* 
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cepción de su propia rea l idad ? 

Frente a ésto Freud antepone lo siguiente : 

"La gama de cosas que encuentran f igurac ión  - 
simból ica en e l  sueño no es grande: e l  cuerpo 
humano como un todo, l o s  padres, los h i j os ,  - 
hermanos,el nacimiento,la muerte,la desnudez 
( . . . )  y algunas ot ras. "  (4) 

Para Freud l a  mayoría de los símbolos on í r i cos  son símbolos sexua - 
l e s  que en su mayoría representan a los genitales,  los procesos - 
sexuales, e l  comercio sexual., e tc .  

Luego entonces, de acuerdo a lo an te r io r  en los sueños recolecta- 

dos unicamente se encontrarían símbolos que estar ían en re lac ión  

a l  c í r c u l o  de l a  v ida sexual- de l . su je to  y que se podrían i d e n t i f i  - 
car porque dichos símbolos :<On relaciones constantes, son compara - 
cienes entre objetos diversos que están disponibles de una vez pa 

r a  siempre y que concuerdan en l a s  d i fe ren tes  personas a pesar de 

los idiomas. 

S i n  embargo, c i n  pretender negar lo anter io r ,  acaso no se podría 

d e c i r  que si e l  conocimiento d e l  simbolísmo on í r i co  Freud l o  ex - 
t r a e  de l a s  fábulas, mitos , fo l ck lo re ,  d e l  estudio de l a s  costum - 
bres y usos, d e l  lenguaje poét ico y d e l  lenguaje común; acaso no 

se podrían encontrar símbolos en los sueños de l o s  su jetos clue no 

fueran l a  t raducción de un pensamiento l a t e n t e  relacionado con l a  

v ida sexual; s ino que a p a r t i r  de que se conoce el lenguaje, l a s  

costumbres, l o s  usos en una sociedad como l a  nuestra; se pudieran 

encontrar símbolos que fueran una comparación e inc luso  una re la-  

c ión constante, una traducción de un pensamiento , l a t e n t e  o no , 
y que no necesariamente estuviera en re lac ión  a l a  v ida sexual - 
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de1 individuo, sino que designaran situaciones sociales muy par- 

ticulares de1 sujeto en base a s u  lugar en l a  estructura y su - 
práctica social (*). Acaso e l  "vuelo" que en l a  concepción freu- 

diana del simbolismo representa una excitación sexual genera1,no 

podría representar, dentro de un marco sociológico o antropológi 

co como es el estudio de Jean Duvignaud, el deseo de h u i r ,  de - 
abandonar un lugar y una actividad que aprisiona a l  individuo en 

una monotonía. Posiblemente, en investigaciones posteriores se - 
logre esclarecer esta problemática y se pueda encontrar respues- 

t a  a l  problema que aquí se plantea. Por l o  pronto se d i rá  que l a  

presente investigación no se podría basar en l a  traducción de - 
l os  símbolos oníricos desde l a  prespectiva psicoanalítica, pues 

como se ha visto, desde este marco teórico los símbolos adquie - 
ren su significado en basé? a l  contenido latente a l  cual no se 

tendrá acceso. A q u í  el análisis de sueños partirá del contenido 

manifiesto sin pmtender émcontrar símbolos específicos.en el rz 
lato de sueños de un grupo o categoría social, sino que tan sólo 

se buscará una proyección o intencionalidad en l a s  imágenes on<- 

ricas que designen el entorno social de l os  sujetos, sus preocu- 

paciones y deseos, pero no a nivel individual, sino como grupo - 
social que desarrolla una actividad específica y que ocupa un 1; 

gar determinado en l a  jerarquía de l a  Universidad. 

- 

(*) Conviene señalar que en escritos posteriores a iaTnterpreta - 
cion d e  l os  sueños" se observa que Freud no l e  da l a  misma - 
consistencia a su teoría del simbolismo onírico,pues conside - 
ra que efectivamente un símbolo onírico no necesariamente d e  
signa una comparación entre un pensamiento latente y el cír- 
culo de l a  vida sexual del  individuo sino que éstos se pue - 
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f ) E l  Trabajo d e l  Sueño .- 

E l  t raba jo  d e l  sueño se r e f i e r e  fundamentalmente a l a s  operacio- 

nes que se l l e v a n  a cabo para trasponer e l  contenido l a t e n t e  en 

e l  manif iesto.  

Los mecanismos que u t i l i z a  e l  t rabajo d e l  sueño para logpar d i  - 
cha transformación, y en consecuencia l a  deformación d e l  sueño - 
son los siguientes: Condensación, Desplazamiento, Transformación 

de ideas en imágenes visuales y Elaboración secundaria. 

Cabe ac la ra r  que Freud considera que e l  t r aba jo  d e l  sueño no es 

un t raba jo  creador en tanto que en rea l i dad  lo que hace es t r a n s  

formar los materiales d e l  sueño ( restos diurnos, pensamientos - 
d e l  sueño, estímulos corparalec) en e l  sueño manif iesto, a t r a  - 

ves de los diversos mecanismos ya mencionados. De ahí que se di-  

ga que es en rea l idad e l  t rabajo d e l  sueño y no e l  contenido l a -  

t en te  lo que const i tuye 1u esencia d e l  sueño, pues es este quien 

está transformando aquél mater ia l  d e l  contenido. l a t e n t e  que ne- 

s i t a  ser deformado para formar par te  d e l  contenido manifiesto y 

poder emerger, de esta manera, a l a  conciencia d e l  soñante. 

' 

- Condensación - 
E l  sueño manif iesto aparece como pobre y escueto si se lo compa- 

r a  con l a  extensión y r iqueza de los pensamientos latentes,  en - 
tonces se d ice que se ha efectuado un vasto t raba jo  de condensa- 

den r e f e r i r  a situaciones sociales muy par t icu lares.  
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ción, pues los pensamientos on í r i cos  han sido condensados en e l  

paso a1  sueño manif iesto.  Luego entonces, dicha desproporción - 
entre contenido manif iesto y l a t e n t e  habla de que en l a  forma - 
ciÓn d e l  sueño se efectuó una amplia condensación de l  mater ia l  - 
psíquico, y como es de suponerse l a  formación d e l  sueño es un - 

pensar inconsciente , d i fe ren te  a l  estado de l a  re f l ex ión  inten- 

cionada consciente: por  tanto,  l a  condensación es también un me- 

canismo inconsciente. 

Cabe mencionar, que este mecanismo no es un producto de l a  censu 

ra,  pero s í  es u t i l i z a d o  por  ésta para sus f i n e s  par t i cu la res  ML 

mo lo es l a  desf iguración d e l  sueño, ya que gracias a l a  conden- 

sación e l  sueño aparece como conPuso e i n t e l i g i b l e .  

La condensación se produce porque : .”(. . .) elementos la ten tes  - 

que t ienen algo en común se aunan en e l  sueño manif iesto, son - 
fundidos en una unidad” ( 5 ) .  

E l  l e c t o r  habrá experimentado en alguno de sus sueñ9,s e l  mecanis - 
mo de l a  condensación a l  soñar a dos personas d i s t i n t a s  en una - 
sola. Regularmente ocurre que los elementos presentes en e l  con- 

ten ido manif iesto d e l  suefio t ienen numerosos contactos con los  - 
pensamientos la tentes,  es dec i r ,  dichos elementos f iguran  puntos 

nodales donde se reunen muchísimos pensamientos onír icos;  l-uego 

entonces, los elementos que aparecen en e l  sueño manifiesto es - 
tán sobredeterminados por  los pensamientos la ten tes .  S i n  embargo 

esto también ocurre de forma inversa, es deci r ,  los pensamientos 

l a ten tes  también están representados de manera mú l t i p le  en e l  - 
contenido d e l  sueño. A s í  un elemento d e l  contenido manifiesto - 
puede. conducir a var ios  pensamientos la tentes,  y un pensamiento 

l a t e n t e  a var ios elementos d e l  sueño manif iesto.  En consecuencia 

todos los elementos que t ienen más y mejores apoyos son l o s  que 
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se seleccionan para que ingresen en e l  contenido manifiesto.Este 

ser ía  e l  mecanismo de elección de elementos que l legan a formar 

par te  d e l  sueño manif iesto.  

Por  Ú l t i m o  , cabe mencionai- que l a  condensación da l uga r  en e l  - 
sueño a l a  creación de personas de acumulación y personas mixtas. 

Una persona de acumulación es cuando se reunen rasgos actuales - 
de dos o más personas en una so la imágen on í r i ca .  

Una persona mixta es s i m i l a r  a l a  an ter io r ,  pues es ésta se pro- 

yectan l a s  imágenes de dos personas, una sobre l a  o t ra ,  resa l tan  - 
do los rasgos comunes de ambas y borrándose l o s  rasgos discord- 

t e s  (6) 

En suma, en este apartado :;e han manifestado l a s  p a r t i c u l a r i d a  - 
des d e l  mecanismo de condensaciÓn, t a l e s  como l a  sobredetermina- 

ciÓn de los elementos d e l  contenido oni'ricp, e l  mecanismo-de e l -  

ección de dichos elementos y l o s  recursos de l a  condensación co- 

mo l a  formación de personas de acumulación y personas mixtas. 

Tan solo f a l t a  subrayar que l a  cqndensación on í r i ca  es un meca - 
nismo en e l  que se da una notable re lac ión  ent re l o s  pensamien - 
t o s  on í r i cos  y contenido manif iesto.  

- Desplazamiento - 
E l  desplazamiento es o t r a  de l a s  operaciones d e l  t raba jo  d e l  sue - 
ño. Este se caracter iza por  hacer que e l  sueño aparezca "diversa - 
mente centrado". En e l  contenido mani f iesto aparecen elementos - 
que se constituyen en torno a un centro que no es e l  mismo que - 

e l  de l o s  pensamientos on í r i cos .  En o t ras  palabras , se puede de - 
c i r  que e l  elemento d e l  contenido mani f iesto no corresponde a l  - 
elemento la ten te ,  s ino Que tan  solo hace una a lus ión a él . 
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Por  o t r o  lado , se observará que l a  intensidad psíquica de l a s  

representaciones no es tomada en cuenta en l a  formación de los 

sueños, ya que los elementos de mayor importancia en l o s  pensa - 
mientos l a ten tes  son tratados como s i  tuviesen un va lo r  ínfimo I 

y en su luga r  en e l  contenido manif iesto aparecen elementos que 

con seguridad en los pensamientos on í r i cos  son de va lo r  ínfimo . 
Luego entonces, a l  parecer. "no l lega a l  sueño lo que es importa! 

t e  en l o s  pensamientos on í r i cos  s ino , podríamos dec i r ,  lo que 

está contenido en el los de manera mú l t i p le  ( . . . ] " ( 7 )  

Por Último es importante mencionar que e l  desplazamiento on í r i co  

es obra de l a  censura, ya que e l  resul tado d e l  desplazamiento es 

que e l  contenido manif iesto no presenta el  mismo aspecto que e l  

núcleo de los pensamientos l a ten tes  y por  tan to  se ha efectuado 

una desf iguración en e l  paso de l o s  pensamientos on í r i cos  a l  coz 

tenido manif iesto;  dicha desf iguración es l a  d e l  deseo on í r i co  - 
d e l  i nconsc imte  que encoiitrÓ obstáculos para su l i b r e  expresión. 

- Transformación de ideas en imágenes v isuales - 
Este se r ía  un elemento más d e l  t raba jo  d e l  sueño y es la forma - 
esencial  en que se da e l  sueño, esto es , a t ravés de imágenes - 
i l isuales y palabras. ,Para poder entender e l  proceso mediante e l  

cua l  las ideas se transforman en imágenes visuales, será necesa- 

r i o  exp l i ca r  e l  concepto de"RegresiÓn" desde e l  punto de v i s t a  - 
tópico,  es dec i r ,  desde el aparato psíquico d e l  ind iv iduo.  

Cabe mencionar que l a  transformación de representaciones en imá- 

genes v isuales no es p r i v a t i v a  d e l  fenómeno oní r i co ,  pues este - 
proceso también se da en las alucinaciones que const i tuyen un - 
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síntoma de l a s  psiconeurosls o que surgen independientemente de 

cualquier estado patológico. Por o t r o  lado, como se verá en e l  

s igu iente apartado, e l  sueíio guarda mucha s i m i l i t u d  con l a  fan ta  - 

. . .  

s í a  diurna, más s i n  embargo se va a d i fe renc ia r  en e l  aspecto de 

l a  transformación de ideas en imágenes visuales, en tanto que en 

l a  ensoñación diurna e l  contenido de representaciones es pensado 

mientras que en e l  sueño dichas representaciones son transforma- 

das en imágenes sensoriales que e l  ind iv iduo cree estar  viviendo 

realmente mientras duerme, aunque hay algunos sueños que tan  sÓ- 

l o  se componen de ideas pem que nadie puede negar su carácter - 
de sueños. 

Freud se representa e l  aparato psíquico compuesto de diversos - 
elementos a l o s  que da e l  nombre de sistemas. Este aparato corn - 
puesto de sistemas posee una dirección, un orden de sucesión que 

recorre l a  exc i tac ión de determinados procesos psíquicos, ya que 

toda ac t i v idad  psíquica par te  de estímulos provenientes d e l  i n t e  - 
r i o r  o d e l  e x t e r i o r  y se traduce en una exc i tac ión que va a r e o  

r r e r  los diferemtes sistemas de dicho aparato. Este posee un ex- 

tremo sensible y un extremo motor, en e l  sensible hay un sistema 

que rec ibe  l a s  percepciones (P),  y en e l  motor o t r o  que genera - 
l a  mot i l idad  (M), y en general e l  proceso psíquico se desarra - 
l l a  pasando desde e l  extremo de l a  percepción hasta e l  de l a  mo- 

t i l i d a d .  Las percepciones que l l egan  a l  ind iv iduo .dejan en el - 
aparato psíquico una hue l la  denominada hue l l a  mnémica y su f u n  - 
ciÓn es l a  memoria, s i n  embargo, habrá que aceptar más de uno de 

de estos sistemas de hue l la  mnémica (Hm), ya que los estímulos - 
de percepción son acoj idos por  un sistema a n t e r i o r  d e l  aparato - 
que carece de memoria y detrás de este sistema hay otro  que - 
transforma l a  momentánea exc i tac ión que r e c i b i ó  e l  primero, en - 
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huellas duraderas. Nuestras percepciones se hallan enlazadas - 
entre s í  en l a  memoria y a este hecho es a l  que se le denomina - 
"asociación", pero como el sistema (P) no conserva las huellas - 
para l a  asociación porque carece de memoria, entonces quienes - 
constituyen In base de l a  asociación son l o s  sistemas de huellas 

mn6micas. Luego entonces, € 2 1  primero de estos sistemas Hm. con - 
tendrá l a  relación de asociación y en 105 otros Hm Quedará orde- 

nado e l  mismo material de excitación pero de acuerdo a otros or- 

denes de coincidencia de manera clue representarán otro tipo de - 
relaciones intelectuales. 

Cabe aclarar que a l  hablar de aparato psíquico Freud hace algo - 
más que a t r i b u i r  d i f  erentec funciones a "lugares psíquicos" espe 

cí f icos,  pues asigna a estus lugares un oden que implica una de- 

terminada sucesión cronológica, y que es l a  que deben de seguir 

las excitaciones provenientes del interior o del exterior del ip  

dividuo. 

Dentro del aparato psíquico Freud sitúa dos instancias psíquicas 

de las que hasta ahora tan s o l o  se han hecho alusiones en este 

trabajo; se trata del Inconsciente y del Preconsciente. 

Dentro del marco de l a  primera tópica freudiana el inconsciente 

está constituido por contenidos reprimidos a los que se les ha 

negado su acceso a l a  conciencia por acción de l a  represión, fe- 

nomeno que ya ha sido descrito aquí con anterioridad. En térmi - 
nos generales, las características esenciales del  inconsciente - 
como sistema serían las  siguienTes: 



1 ] Sus contenidos son representatntes de l a s  pulsiones. 

2) Estos contenidos están regidos por  mecanismos como l a  conden- 

sación y e l  desplazamiento. 

3) A l  ha l l a rse  fuertemente cargados de energía pu ls iona l  buscan 

re to rnar  a l a  conciencia y a l a  acción, pero tan solo pueden 

tener acceso a l  sistema Preconsciente-Consciente, a t ravés de 

l a  "formación de compromiso" (*) y después de haber s ido some - 
t i d o s  a l a s  deformaciones de l a  censura. 

4) En especial  son los deseos i n f a n t i l e s  los que experimentan - 
una f i j a c i ó n  en e l  inconsciente. ( 8 )  

El Preconsciente, también dentro d e l  marco de l a  primera tópica, 

designa un sistema d e l  aparato psíquico d i s t i n t o  a l  inconsciente. 

Los contenidos de este sistema no están presentes en e l  campo de 

l a  conciencia y son,por consiguiente, Ynconscientes en e l  s e n t i  - 
do descr ip t i vo"  (**) pero se d i ferencían de los contenidos d e l  - 
inconsciente por  e l  hecho de que son accesibles a l a  conciencia. 

E l  sistema preconsciente está separado d e l  inconsciente por la - 
censura, la cual  no permite que los contenidos y procesos incon2 

c ientes pasen a l  Preconcciente s i n  experimentar transformaciones 

(91 

(*) Se r e f i e r e  a l a  forma que adoptan l os  contenidos repr imidos 
para ser  admitidos en l a  conciencia,esto es,reaparecen en 
forma de síntoma o en e l  sueño,y de un modo más general en 
toda producción d e l  inconsciente. 

- 

(**> Esta expresión deigna s i n  d iscr iminac ión e l  conjunto de los 
contenidos y procesos psíquicos que t ienen en comdn e l  Ún i -  
co carácter  negativo de no ser conScientes. 
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Luego entonces, e l  sistema preconsciente somete a una c r í t i c a  l a  

ac t i v idad d e l  sistema inconsciente y mantiene relaciones más ín -  

timas con l a  conciencia que e l  inconsciente. 

Ahora bien, s i  ubicamos a estos dos sistemas en e l  aparato psí - 
quico, r e s u l t a r í a  que e l  Preconsciente es ta r ía  situado en e l  ex- 

tremo motor, en tan to  que 1.0s procesos de exc i tac ión pueden pa - 
sar  directamente a l a  conciencia, y posee l a  l l a v e  de acceso a - 
l a  mot i l idad  vo luntar ia ;  e l  sistema inconsciente es tar ía  detrás 

d e l  Preconsciente ya que a t raves de éste e l  Inconsciente se co- 

munica con l a  conciencia, no s i n  que antes hayan su f r i do  algunas 

transformaciones l o s  contenidos reprimidos d e l  inconsciente. 

En e l  sistema inconsciente se s i t u a r í a  e l  estímulo de l a  forma - 
ciÓn de los sueños, ya que s i  l a  fuerza impulsora de un sueño es 

siempre un deseo por  r e a l i z a r  y como se d i j o  antes, es especial  

l o s  deseos i n f a n t i l e s  son 1.0s que experimentan una f i j a c i ó n  en - 
e l  inconsciente, entonces € 2 1  sistema Inconsciente es e l  punto de 

pa r t i da  de l a  formación de los sueños. Aunque, cabe agregar que 

esto no es rigurosamente exacto en tan to  que l a  formación de l o s  

ños se haya forzada a enlazarse con ideas l a ten tes  que pertenecen 

a l  sistema de l o  preconsciente, es dec i r ,  l o  que con a n t e r i o r i  - 
dad se designó como contenidos d e l  preconsciente que son "incons - 

tientes en sent ido descr ip t ivo" .  

Durante l a  noche l a s  ideas l a ten tes  buscan e l  acceso a l a  con - 
cienc ia y l a  manera como l o  consiguen es l a  s iguiente:  

I * ( .  . .) l a  exc i tac ión  toma un camino regresivo;  
en l u g a r  de avanzar hacia e l  extremo motor - 
d e l  apto. se propaga hacia e l  extremo s e m i  .- ' 

b le ,  y acaba por  l l e g a r  a l  sistema de l a s  per - 
cepciones. S i  a l a  d i recc ión  seguida en l a  v i  - 
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c j i l i a  por  e l  procedimiento psíquico, que par te  
de lo inconsciente, le damos e l  nombre de d i r e 2  
ciÓn progresiva, podernos dec i r  que e l  sueño PO - 
see un carácter regresivo, ( IO) 

Luego entonces, durante l a  v i g i l i a  l a  exc i tac ión recorre una d i -  

recc ión progresiva que va del  sistema de l a  percepción a l a  m o t l  

l i d a d  pasando por  e l  inconsciente y e l  preconsciente, hasta l l e -  

gar a l a  conciencia. Pero esa cor r ien te  contínua que ex i s te  du - 
ran te  e l  día, cesa durante l a  noche s i n  presentar obstáculo a lgu - 
no a l a  regresión de l a  exci tación. 

La regresión no es p r i v a t i v a  de l o s  sueños, pues también hay - 

ot ros  procesos como e l  recordar vo luntar io  o l a  r e f l e x i ó n  que CE 

rresponden a un retroceso dentro de l  aparato psíquico. S in embar- 

go, durante l a  v i g i l i a  esta regresión no va más a l l á  de l a s  i r & -  

genes rnn&nicas, es dec i r ,  no l l e g a  a reav ivar  l a s  imágenes de - 
percepción a l  grado de conver t i r las  en alucinaciones t a l  y como 

sucede en e l  sueño. (*) 

A s í  pues, s i  se considera al proceso on í r i co  corno una regresión 

dentro d e l  aparato psíquico, se entiende entonces que l a s  r e l a  - 
ciones de l a s  ideas la ten tes  ent re sí desaparecen o no encuen - 

t r a n  s ino muy trabajosamente una expresión en e l  fenómeno o n í r i -  

co. Ei esquema d e l  aparato psíquico muestra que l a s  re lac iones - 
in te lec tua les  de l a s  ideas no se ha l lan  contenidas en l o s  prime- 

ros sistemas Hm, s ino en otros anter iores a el los y que pierden 

(*) Aquí no habría que o l v i d a r  aquellas o t r a s  regresiones que - 
t ienen efecto en los estados patolÓgicos de l a  v i g i l i a  y pa- 
r a  l o s  cuales l a  h ipó tes is  an te r io r  r e s u l t a  inap l i cab le ,  - 



su expresión e l  el proceso regresivo hasta las imágenes de per - 
cepción. Luego entonces , se habla de regresión cuando l a  fep're- 

sentación o idea queda transformada, en e l  sueño, en l a  imágen - 
sensible de l a  que nació anteriormente. 

Este sería e l  proceso mediante e l  cual las ideas se transforman 

en esas imágenes visuales que se presentan en los sueños y que - 
como ya hemos visto, dichas representaciones-imágenes provienen 

del entorno social del individuo. De ahí que se espere que los - 
sueños recolectados para esta Investigación sean l o  suficiente - 
mente proyectivas sobre los  rasgos SociolÓgicos de los  sujetos - 
encuestados. 

- La Elaboración Secundaria - 

Como su nombre l o  indica, l a  elaboración secundaria (ES), se re- 

f i e r e  a un 2 O  tiempo del trabajo del sueño que actúa sobre los - 
productos ya elaborados por l os  anteriores mecanismos: condensa- 

ción, desplazamiento, y transformación de ideas en imágenes v i  - 
suales. En consecuencia, este es el cuarto mecanismo que partici - 
pa en l a  formación de los sueños. La elabora'ción secundaria es - 

una función psíquica muy similar a l  pensamiento de l a  v i g i l i a  en 

e l  sentido de que se caracteriza por una tendencia a darle cohe- 

,' pues la  regresión se efectúa a pesar de  no hallarse interrum 
pida l a  corriente sensible en dirección progresiva y sin em- 
bargo en estos casos se presenta una completa carga alucina- 
toria de los sistemas de percepción. 
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rencia e intel igibi l idad a l  contenido manifiesto de los sueños 

que presentan un aspecto primitivo, absurdo e incoherente. S i n  - 
embargo esta función de l a  eltztboración secundayia (ES) no siem - 
pre culmina en e l  éxito presentando sueños lógicos y comprensi - 
bles, sino que en ocasiones tan solo logra que una parte del - 
sueño ( o en ocasiones ninguna) se presente de esta manera sien- 

do l a  otra una serie de fragmentos sin coherenaia alguna. Lejos 

de suponer que los sueños con más lógica y continuidad sean los  

más cercanos a una real significación, se encontrará que en t a  - 
l e s  sueños l a  ES del contenido onírico está sirviendo a l a  iris - 
tancia censora, pues l a  censura no solo se manifiesta a través 

de omisiones y restricciones en e l  contenido manifiesto, sino - 
que también a través de interpolaciones y ampliaciones del mate- 

r i a l  y por l o  general estas interpolacionec sirven de enlace en- 

t r e  dos fragmentos de.dicho contenido.Luego entonces, s i  l a  ES - 
sirve a l a  censura e l l o  implica que mientras más lógico y cohe - 
rente aparezca un sueño, más le jos se encuentra de representar - 
una real significación. 

bmo se recordará l a  función de l a  censura es impedir e l  paso de 

formaciones inconscientes, de los deseos ocultos del sujeto a l a  

conciencia y para e l l o  se vale de diversos mecanismos que conch 

yen en l a  deformación del sueño. De a h í  que se diga que s i  l a  - 
ES se sirve de l a  censura y hace aparecer a l  sueño como algo corn 

prensible y racional, en realidad l o  que está haciendo es defor- 

mar a l  sueño alejándolo de su real significado. 

Generalmente , l a  Es no se vale de creaciones originales para - 
darle a l  sueño l a  apariencia de comprensibilidad, sino que por - 

- 

e l  contrario, ut i l i za elementos ya preexistentes en las ideas - 
latentes. Tal es e l  caso de las fantasias o sueños diurnos que 
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comparten con los sueños noc:turnos gran par te  de sus cualidades 

esenciales, como por  ejemplci, e l  hecho de que ambos, sueños - 
diurnos y nocturnos,son formaciones que buscan l a  rea l izac ioón 

de deseos y en su mayoría t ienen como base impresiones provoca- 

das por  sucesos i n f a n t i l e s  además de que sus creaciones no se - 
hayan tan  l im i tadas  por  efecto de l a  censura. Puede decirse que 

l a  ES d e l  contenido o n í r i c o  busca c o n s t i t u i r  a lgo parecido a un 

sueño diurno cuando l e  da al. contenido manif iesto d e l  sueño noc 

turno ese carácter  de comprensibilidad. Así pues, en los casos 

en que l a s  ideas l a ten tes  d e l  sueño nocturno rozan o aluden una 

fan tas ía  diurna que ha permanecido inconsciente, l a  ES se vale 

de e l l a  y l a  i n teg ra  a l  contenido manifiesto. Es por  e l l o  q u e -  

- 
- 

en ocasiones un sueño nocturno no es más que l a  repe t i c ión  de - 
una fan tas ía  diurna que permanecía inconsciente. S i n  embargo, - 

no siempre se ha l la . to ta lmente  representada dicha fantasía,  s i -  

no que b ien puede ser  que eri e l  contenido manif iesto tan  solo - 
aparezca un elemento que hace a lus ión a la misma. 

Cabe -mencionar que Freud i d e n t i f i c a  l a  función 

nada ES, con l a  l a b o r  d e l  pensamiento despierto 

r a  aue : 

psíquica denomi - 
, pues conside- 

"Nuestro pensamiento despierto ( preconsciente) 
se conduce ante cualquier mater ia l  de percep- 
ciÓn,del mismo modo que l a  función de que - 
ahora tratamos (ES) con respecto a l  contenido 
manif i es to .  Es inherente a su naturaleza orde- 
nar  dicho mater ia l ,  establecer relaciones e i n  
c h i r l o  en un contexto i n t e l i g i b l e  ( .  . .) Así 
pues,la ins tanc ia  psíquica que aspi ra  a hacer 
comprensible e l  contertido manifiesto y lo so- 
mete con este f í n  a una primera i n te rp re ta  - 

- 
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ciÓn,a consecuencia de l a  cua l  queda rnás d i f i  - 
cul tada que nunca su exacta in te l igenc ia ,no  - 
es o t r a  que nuestro pensamiento normal." (11) 

Luego entonces, l a  ES no es rnás que uno función psíquica d e l  pen 

samiento normal en tan to  que e l  sueño. debe de sa t i s face r  c ie r tas  

exigencias en cuanto a comprensibil idad y lóg ica .  

- 

En suma, l a  exposición de este primer capí tu lo  ha permitido cono 

ter los mecanismos que dan luga r  a l  fenómeno on í r i co  desde e l  - 

punto de v i s t a  ps icoana l í t i co .  

Se ha v i s t o  que l os  elementos que aparecen en e l  r e l a t o  d e l  sue- 

ño const i tuyen e l  contenido manifiesto y que son sus t i t u tos  de - 

l o s  elementos que se hayan en e l  inconsciente ( ideas la tentes) .  

Todo sueño expresa deseos inconscientes d e l  su je to que éste no - 
se atreve a reconocer. Además de dichos deseos, en e l  contenido 

manif iesto aparecen l a s  perocupaciones o s i tuaciones no resuel  - 

- 

t a s  durante e l  d ía  denominadas "restos diurnos", estos represen- 

tan e l  mundo s o c i a l  d e l  ind iv iduo.  

De i g u a l  forma , se pudo observar que en e l  sueño se hace a l u  - 
s ión  a los contenidos reprimidos d e l  inconsciente que buscan - 

-emerger a l a  conciencia pero que la acción de l a  censura no per- 

mi te  que se manifiesten. La censura es e l  mecanismo mediante e l  

cual  se desf igura a l  sueño haciéndolo aparecer como incomprensi- 

b l e  para e v ' t a r  que salgan a l a  l u z  los deseos ocul tos d e l  suje- 
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to, por tanto, a l  haber pasado por l a  censura los sueños mues - 
tran, tan solo veladamente, los  deseos oníricos inconscientes 

del sujeto. 

También se mencionó que todo sueño implica l a  realización de un 

deseo , que inclusive en 1.0s sueños displacenteros o de angus - 
t i a  se manifiesta e l  cumplimiento de deseos inconscientes, re - 
chazados por e l  superyó do l  sujeto y en los que l a  desfigura - 
ción onírica ha actuado de t a l  forme que hace irreconocible di-  

cho deseos en e l  sueño manifiesto. 

A l  respecto se d i jo  que aquellos deseos que yo d e l  soñador no - 
considere censurables pueden aparecer en su sueño con una mín i -  

ma desfiguración, permitiendo que estos sean proyectivos sobre 

l a  existencia y mundo social del soñador. 

En l o  que toca a los símbolos oníricos, se mencionó que Freud - 
designa a l  símbolo. como una relación constante entre e l  elemen- 

to onírico y su traducción en e l  pensamiento latente. De ahí  - 
que esta investigación no pueda retomar l a  interpretación freu- 

diana de l a  simbología onfrica, ya que no se tendrá acceso a l  - 
pensamiento latente del aparato psíquico de los  individuos; por 

e l l o  tan-solo se busca una intencionalidad y proyección del en- 

torno social del soñador a través del contenido manifiesto del 

sueño, es decir, del relato que haga de 61 e l  sujeto. 

Asimismo, se habló respect.0 a que l a  trasposición de las ideas 

latentes en contenido manifiesto se l leva a cabo gracias a l  - 
"Trabajo del sueño". Este se refiere a aquellas operaciones que 

realiza e l  aparato psíquico ( Condensación, Desplazamiento, Trans 

formación de ideas en impagenes visuales y Elaboración Secunda- 

r i a )  y mediante las cuales se logra deformar a l  sueño para que 

no aparezcan en l a  conciencia del soñaritc su deseo oculto. 

- 
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Dentro del aparato psíquico se ubican e l  sistema inconsciente , 
preconsciente y consciente y es en e l  sistema inconsciente en - 
donde se sitúa e l  estímulo que da origen a l a  formación de l o s  

sueños. 

Los estímulos internos y externos que llegan a l  individuo cons- 

tituyen una corriente de excitación que recorre e l  aparato psí- 

quico en una dirección progresiva durante l a  v i g i l i a  ( de l a  - 
percepción a l  extremo motor) y en una dirección "regresiva" du- 

rante el sueño (del extremo motor a l a  percepción). De ahd que 

se diga que e l  sueño tiene un carácter regresivo en tanto que a 

través de l a  regresión l a  representación o idea se transforma en 

las imágenes visuales del sueño. En consecuencia dichas repre - 
sentaciones-imágenes hablan del entorno social del soñador y - 
son proyectivas sobre su mundo social. 

Finalmente, se viÓ que l a  elaboración secundaria es un mecanis- 

mo que sirve a l a  censura clándole a l  sueño un carácter de corn - 
prensibilidad y coherencia y alejándonos del real significado - 
del sueño. También se considera quo puede ser que en los rela - 
tos de sueños recabados aparezcan fantasías diurnas o elementos 

de ellas, que habían permanecido inconscientes y que l a  elabora 

ción secundaria retoma para darle inteligibil idad a l  sueño. Es- 

to puede permitir ver, a trmvés de los sueños, cuáles son las - 
fantasías diurnas del sujeto en relación a su vida cotidiana y 

en relación a i  lugar que ocupa en l a  estructura social. 

I 

- 
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11 INVESTIGACIONES SOERE SUEÑOS REALIZADAS EN OTRAS 

SOCIEDADES Y DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLOGI~ . 

a ) E l  Estudio de Jean Duvi.gnaud en Francia. 

Para l a  rea l i zac ión  de este estudio que se l l e d  a cabo en d i fe-  

rentes regiones de Francia, se recolectaron más de.2000 sueños - 
de gentes pertenecientes a di ferente n i v e l  socioeconÚmico,activi - 
dad labora l ,  sexo y edad. Las categorías sociales que se estable - 
cieron fueron l a s  siguientes : funcionarios, empleados, obreros, 

campesinos y los "atópicos " o in te lectua les.  

Desde un p r i n c i p i o  se pusieron en t e l a  de j u i c i o  todas l a s  d i f e -  

rentes interpretaciones e Ideologías sobre l o s  sueños, ya fueran 

de carácter c i e n t í f i c o  o no, pues se pretendía hacer un a n á l i s i s  

de los sueños desde una perspectiva en l a  que no habían sido t r a  - 
tados anteriormente. 

Es por e l l o  que en esta invest igación t i t u l a d a  E l  Banco de los - 
Sueños se busca examinar e l  ob je t i vo  de l o s  sueños, su carácter 

proyectivo, l o  que Duvignaud llama su "intencional idad"; espe - 
rando con e l l o  encontrar l a  dirección que esos soñadores de v i  - 
das arraigadas y comprimidas en l a  cotidianeidad quis ieran dar a 

su existencia a través de e l l o s .  

Duvignaud afirma que l a  trama on í r i ca  debe suger i r  una intencio- 

nalidad, pues de l o  cont ra r io  los sueños no serían más que una - 
yuxtaposición de im6genes y esto adquiere sentido s i  tomamos en 

cuenta que dicha invest igación no parte de postulados que apoyen 

l a  existencia de mecanismos inconscientes que den luga r  a los - 
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sueños, luego entonces, Duvignaud insistía en que seguramente - 
los sueños debían de expresar algo desde su contenido explícito, 

es decir , mostrar l a  orientacihn que e l  soñador l e  quería dar  a 

su propio sueño y por supuesto que l a  orientación que Duvignaud 

buscaba i b a  a estar en f u n c i ó n  de l a  p rk t i c a  docial del sujeto. 

Así e l  análisis de l o  sueños se hace en base a l  relato d e l  mismo 

sin hacer dist inción alguna entre e l  contenido manifiesto o e l  - 
contenido latente, que es e l  que en un momento dado motiva las - 
imágenes. 

Asimismo, Duvignaud toma a l  sueño y a l a  palabra que l o  formula 

como un "todo" , dejando de lado l a  elaboración secundaria, pro- 

ceso que como ya vimos intenta darle un sentido a l  sueño para - 
que aparezca como una trama inte l ig ib le  en lugar de una serie de 

imágenes desordenadas. 

Cabe mencionar que Duvignaud d i v i d e  los sueños en dos tipos: los 

representativos y los interpretativos. Los primeros, como ya se 

mencionó, son aquellos que a través de las imágenes ex6resan una 

práctica social, u t i l i z an  e l  material de su vida cotidiana para 

crear las ficciones oníricas; por e l  contrario, los sueños inter - 
pretativos son aquellos que expresan más que e l  material de l a  - 
vida cotidiana o que una práctica social porque, t a l  y como su - 
nombre l o  indica, estos soñadores "interpretan" su realidad en 

los sueños. Ahora bien, Duvignaud afirma que los dos tipos de - 
sueños se encuentran en todas las categorías de l a  población ac- 

tiva , pero que sin embargo se distribuyen de diferente forma ; 

así, e l  autor encuentra que los sueños representativos son más - 
frecuentes en los fluncionarios, empleados y obreros, y los  inter - 
pretativos en las categorías de los ccmpesinos y de los "atópi - 
cos" o intelectuales, más adelante se verá e l  por qué de ésto. 



Guvignaud divide su investigación en dos partes; por un lado d i s  - 
tingue l a  Sociedad en e l  sueño , y por e l  ohm e l  Sueño en l a  so - 
ciedad . 
La sociedad en e l  sueño es a.quella parte de su estudio en l a  que 

ubica e l  análisis de los sueños de las distintas categorías so - 
ciales y mediante l a  formulación de posibles correlaciones entre 

los  sueños y las estratificaciones sociales encuentra en e l los  - 
distintas intencionalidades 

E l  sueño en l a  sociedad serfa l a  otra parte de s u  investigación 

y en e l l a  se estudian todos aquellos sueños que de alguna manera 

expresan l a  amenaza de alguna de las grandes instancias natura - 
les:  l a  muerte,la sexualidad, e l  hambre, e l  trabajo. 

A continuación se mencionan brevemente los  resultados que obtie- 

ne Duvignaud en e l  análisis .de los sueños de algunas categorías 

sociales de su investigación. 

En l a  categoría social de l o s  empleados encuentra que entre es - 
tos soñadores es frecuente e l  acto de volar, sueñan que vuelan $i 

' que recorren grandes distancias, entonces l a  traslación por e l  - 
espacio sería uno de sus rasgos comunes y Duvignaud interpreta - 
esta dramatización y l a  relaciona con e l  tipo de vida que llevan 

l o s  empleados: 

"1.. .) no se t rata  de establecer un nexo esta- 
dístico entre una profesión y cierta constan- 
cia onírica,sino de sugerir l a  probabilidad - 
de una relación entre ese espacio l ib re  en - 
que se vuela y l a  vida a menudo atrapada del 
empleado medio ". ('I2 ) 



De igual forma, e l  deporte aparece en los sueños como un impulso 

liberador, así  como también aparece la persecusPÓn por parte de 

aquellos personajes que en l a  vida real ocupan Una posición supe - 
r i o r  a l a  del soñador, así en sueños se meinifiedta una prolonga- 

ción de las dificultades del trabajo e incluso $amiliares. 

Los sueños de esta categorfa socidl son considerados representm- 

tiws, pues e l  autor encuentre que se ven cargados de monotonla 

sobre todo los sueños de Lcws empleados de clase media baje; y lo 

atribuye también a l a  vida cotidiana de estos sujetos, l a  cual . 

se ve limitada por salario8 bajos y exigencias Iconómicas. 

En consecuencia, buscan en sus sueños una imágen de libertad que 

no poseen en su vida rutinaria y limitante. 

Otro rasgo común en l a  catwaría.de los empleadbs son los  sueños 

de desclasamiento en los que se esconde e l  mied@ a l  desempleo, 

e l  miedo a perder la posic2Ón que han qdquirido, y esto por e l  - 
deseo de mantenerse en un mundo en e l  que se diepone de objetos 

deseables como e l  equipo estereofónico, auto, etc. (13) 

Otm de las categorías sociales analizadas es l a  de los funciona - 
r ios,  quienes toman a l  suerno como una diversión , un ,pasatiempo 

En sus sueños aparece con ‘Frecuencia las im6genBs de las vacacio - 
nes, e l  relajamiento, e l  mar, e l  sol, etc.,como un ideal por al- 

canzar, pues aunque dispongan de los  medios necesarios para ha - 
cerlo no pueden vacacionar con l a  frecuencia que quisieran pop - 
sus ocupaciones. 

Los sueños de funcionarios son representativos y a l a  vez son se - 
lectivos; ya que por un lado, muestran datos da l a  vida real y, 

por e l  otro , escogen de entre esos datos aquelJ.os que más de - 
sean como las vacaciones o e l  descanso a l  que aienen acceso clu - 

i 



rante pocos días . Por tanta, en cierto sentido e l  funcionario - 
borra su realidad cotidiana mediante los sueños p la'sustituye - 
por l a  idealidad de los síes, y esto no l e  es d i f íc i l  hacerlo - 
porque en l a  realidad tiene l a  capacidad económim para llevarlo 

a cabo s i  l o  desea. 

Por otro lado, en este cetegDfia no solo aparecen los sueños da 

placer, sino que también se dan aquellos en los que se manifiesi. 
. ta un dedo a perder un privilegio adquirido, estfos serían sue - 

ños interpretativos en los que el  soñeidor vive una ansiedad qua 

se vincula a l a  pérdida de l@s privilegios que l a  otorga su posi 

ción. üuvignaud menciona que en esta categaría social más que en 

cualquier otra se expresa como telón de fondo del sueño l a  jerac 

qu i  social. Curiosamente encuentra una cierta semBjanta entre 

los sueños de los Runcionarias y las de los obrems, pues los de 

estos Últimos no hacen apareuer pera nada su lugat. de trabajo, - 
sino que , a l  contrario, borren l a  obsesiva preseriicia del ta l ler  

o l a  fábrica y , por tanto, ws sueños están más bien enfocados 

L 

t 

hacia l a  reinvindicación de l a  felicidad y del plecer , tal  y cz 

mo ocurre con los sueños de los funcionarios. Estd semejanza en- 

tre las dos categorías sociales es significativa Gn tanto que se 

trata de los dos sectores d s  implicados en l a  praduccio'n. 

Ahora bien, otra de las categorías sociales de estis estudio y - 
que fa lta  por examinar aquí es l a  de los soñadores "atÓpicos" - 
los cuales son designados así  porque sus sueks reflejan un desa 

' 4 rraigamiento social; estos so8adores se caracterizen, &s que - 
' por su lugar en i a  estructura social o $or su práctica social.,- 

porque tienen su centro de gravedad en l o  qua piengan o sueñan. 

Por tanto, sus sueños son más bien interpretativos en cuanto que 

- : 

I *  c ,  
; 
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rebasan su marco material existencial. En e l l os  siempre aparece 

l a  aventura d e l  "yo" o del%$ mismo" y a partir d e  é l  se desarro - 
l l a  un encadenamiento de  imágenes. 

Duvignaud considera que l a  ansiedad que se manifiesta en este ti - 
PO de sueños y en consecuencia e l  miedo que despierta en e l  soña - 
dor es e l  resultado del surgimiento de una lógica distinta a l a  

trama acostumbrada de los hechos, a l a  lógica d e  l a  causalidad. 

Curiosamente los sueños de l os  soñadores atópicos aparecen con - 
marcada frecuencia l os  animales que dirigen ya una amenaza con - 
t ra  e l  I'sí mismo" del sueño. üuvignaud atribuye l a  imágen del - 
animal, l a  bestia, a l a  "incertidumbre de un cosmos que ya no - 

r(' 

obedece a las leyes de nuestra racionalidad. I' (14). 

Se puede decir, que por e l  tipo de sueños de los soñadores "ató - 
pilcos, parecería que se rehusan a.caer en un "aprisionamiento" - 
de l a  vida cotidiana y que por e l l o  en sus sueños dan rienda - 
suelta a l  pensamiento y se abandonan a todas aquellas lógicas - 
que no son l a  de  l a  causalidad, d e  ahí que sus sueños sean mera- 

mente interpretativos, pues s i  no l o  fueran estarían representan 

do en e l l os  su vida cotidiana y e l  consiguiente aprisionamiento 

en las  formas estables y organizadas de l a  sociedad. 

- 

Cabe 

ño hay un momento en e l  que se efectúa l a  elaboración secundaria: 

mencionar que Duvignaud reconoce qu en e l  proceso del sue& 

ICY e l  hecho de  que esos "cuentos" lleven l a  au- 
tointerpretación del sueño hasta e l  acabamien- 
t o  extremo de una conclusión verosímil revela 
hasta qué punto l a  experimentación de otra 1Ó- 
gica está controlada por e l  despertar que bus- 

- .."--..- -.-- . 
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ca, no sin dificultad, darle una forma tranqui - 
lizante, aceptable por e l  sistema de  l a  causa- 
lidad (...)" (15) 

Sin embargo, como ya se ha mencionado en e l  momento de realizar 

e l  análisis de los sueños üuvignaud toma a l a  experiencia oníri- 

ca como unf'todo" , sin distinguir entre l a  elaboración onírica 

y l a  elaboración secundaria. 

' 

Ahora bien, como se habrá podido ver hasta aquí , este autor se 

vale de l a  interpretación de símbolos para hacer e l  análisis de 

l os  sueños recolectados; sólo que a diferencia de  Freud, no l o s  

relaciona con e l  círculo de l a  sexualidad imonsciente d e l  i n d i -  

viduo, sino que por e l  contrario, relaciona esos símbolos con l a  

práctica social del sujeto, con e l  tipo de  vida que l leva,  con - 
con su lugar de trabajo , con e l  nivel socioeconómico, etc., y a 

l a  vez, evidencía que se da una utilización simbólica distinta - 
en cada una de las  categorías sociales estudiadas. 

Luego entonces, Guvignaud estaría fornulando que existe un siinbo - 
lismo onírico que puede ser interpretado en base a l  lugar que - 
ocupa e l  sujeto en l a  estructura social, y que no necesariamente 

dicho simbolismo se corresponde con l a  traducción de un pensa- - 
miento latente relacionado con l a  vida sexual. 

Sin embargo, también es cierto que s i  en los sueños podemos en - 
contrar símbolos que pueden ser interpretados en base a l  lugar - 
que ocupa el sujeto en l a  estructura social, esto implica que e l  

individuo esyá integrando a su aparato psíquico aquellos elemen- 

tos provenientes de su realidad social, de  su entorno social. 



i_aenil 

- 4 3 -  

P o r  t a n t o ,  aún  cuando D u v i g m u d  e n c u e n t r e  que  a l  s i m b o l i s m o  o n í -  

r i c o  se l e  pueda d a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  d i s t i t n t a  d e  l a  d e  F r e u d  

no se puede n e g a r  q u e  e l  s i m b o l i s m o  y l a  e x p e r i e n c i a  o n í r i c a  e n  

s í  , c o r r e s p o n d e n  a mecanisnios  i n c o n s c i e n t e s  a través d e  l o s  c u a  - 
l e s  e l  s o ñ a d o r  i n t e g r a  s u s  v i v e n c i a s ,  s u s  c o n f l i c t o s  , e n  s í ,  - 
s u s  restos  d i u r n o s  a s u  a p a r a t o  p s í q u i c o .  

Por Último cabe s u b r a y a r  q u e  hasta a q u í  Duvignaud h a  m o s t r a d o  .- 
q u e  e f e c t i v a m e n t e  se pueden e s t a b l e c e r  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  - 
s u e ñ o s  d e  l a s . d i f e r e n t e s  categorías sociales y e n c o n t r a r  d i f e r e n  

t e s  i n t e n c i o n a l i d a d e s  , y q u e  p o r  t a n t o  e n  l o s  s u e ñ o s  de  todo i n  

d i v i d u o  e n c o n t r a r e m o s  r e f l e j a d a  s u  s i t u a c i ó n  social muy p a r t i c u -  

l a r  d e p e n d i e n d o  d e  s u  l u g a r  e n  l a  e s t r u c t u r a  social y de su cate 

goría  s o c i o p r o f e s i o n a l .  

- 
- 

- 

E l  Sueño  en l a  s o c i e d a d  es l a  segunda  parte d e l  e s t u d i o ,  en e l l a  

se a n a l i z a n  a q u e l l o s  s u e ñ o s  en l o s  q u e  e l  soñador se e n f r e n t a  só 

l o  c o n  Alguna  d e  las  g r a n d e s  i n s t a n c i a s  n a t u r a l e s ,  p o r  t a n t o  - 
a n a l i z a  s u e ñ o s  de  muerte, de s e x u a l i d  d y de hambre.  Asimismo, - 
en esta parte se a n a l i z a  l o  q u e  se e s c o n d e  en e l  t r a b a j o  d e l  s u e  

ño y q u e  no es p r e c i s a m e n t e  l o s  mecanismos i n c o n s c i e n t e s  o l a t e n  

t es  q u e  dan l u g a r  a l  s u e ñ o  ; s i n o  q u e  más b i e n  Duvignaud se pre- 

g u n t a  qué  es lo q u e  b u s c a  l a  sociedad m e d i a n t e  e l  sueño d e  l o s  - 

i n d i v i d u o s  y c o n s i d e r a  q u e  p a r a  e l l o  t i e n e  q u e  : 

- 

- 
- 

" b u s c a r  más acá de  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  sueño 
y d e l  l e n g u a j e , d e l  i n c o n s c i e n t e  y d e l  d i s c u r -  
s o . I n c l u s o  más a& de un simbolismo que b o r r a  
l a  l i t e r a l i d a d  d e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  sueños y 
l a  e x i s t e n c i a  misma d e l  s o ñ a d o r ,  'I (16) 
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Ante esto Duvignaud encuentra , a l o  largo de otras investiga - 
ciones, que todo grupo humano 'trata de sustraer a los i n d i v i  - 
duos de l a  amenaza de l a s  instancias naturales o de catástrofes 

materiales y l o  hace mediante una serie de idgenes, de repre - 
sentaciones sobre l a  muerte, de creencias, r i tos,  etc.,La socie- 

dad estaría enfocada a l  hecho de desviar y ev i tar  e l  encuentro - 
del hombre con las grandes instancias naturales mediante l a  acti 

vidad intelectual , imaginaria o material. Instancias naturales 

como l a  muerte, l a  violencia, l a  sexualidad, e l  trabajo, actua - 
r í an  de t a l  manera sobre l a  vida colectiva que ésta , para se - 
guir subsistiendo, desarrolla en l o  imaginario recursos de sus - 
tracción para socializar l o  innombrable. Entonces, hombres y mu- 

jeres pertenecientes a cualquier tipo de sociedad estarían cons- 

tantemente desarrollando un trabajo intelectual o material que - 
permitiera l a  socialización de l o  no social. (17) 

En nuestra sociedad un ejemplo de esto sería l a  institución r e l i  

giosa , ya que este tipo de institución promueve que e l  indivi - 
duo, mediante e l  seguimiento de los dogmas religiosos, evada e l  - 

- 

- 

enfrentamiento con l a  muerte, pues siempre existe l a  promesa de 

que s i  cumple con los dogmas de l a  religión entrará en e l  "reino 

de los cielos". Por consiguiente, l a  religión estaría socializan 

do l a  muerte de manera que e1 individuo evi te  su enfrentamiento 

con ésta. 

Ahora bien, atvignaud piensa que en los  sueños e l  durmiente no - 
logra escapara a ese enfrentamiento con las instancias naturáles, . 

y que por ende, estas se representan en l a  trama onírica del so 

ñador provocando esa angustia que se l lega a v i v i r  como real, - 
además de que dicha angustia puede ser e l  resultado de que e l  SU 

jeto sabe que su ser y su cuerpo está inmovilizado durante e l  - 

- 

- 

- 



sueño. Y efectivamente, Duvignaud afirma que e l  drama de  todo - 

sueño es precisamente e l  no poder escapar a l  enfrentamiento con 

l a  aniquilación, situación que se logra ev i tar  en l a  v i g i l i a  me- 

diante todas las  prácticas, r i tos,  creencias, etc., de que se va - 
le l a  civil ización para socializar l a  muerte y desviarla hacia 

l o  imaginario. 

Sin embargo , a diferencia de l o  que piensa este autor, se podría 

considerar que quizás e l  sueño es una actividad intelectual más 

a través de l a  cual e l  individuo logra evadir e l  enfrentamiento 

con las  instancias naturales, en tanto que a l  sueño se l e  ubica 

dentro de l o  imaginario, y por tantoi, fuera de l a  realidad coti- 

diana. 

Así mediante e l  sueño se estaría socializando a l a  muerte, des - 
viándola hacia l o  imaginario y en consecuencia evitando el c-eñ:; 

frentamiento que todo individuo tiene que v i v i r  con esta instan- 

cia en l a  cotidianeidad. Esta podría ser entonces una de las f u n  

cienes del sueño en l a  sociedad; ev i tar  e l  enfrentamiento con - 
- 

l as  instancias naturales para que e l  individuo se pueda seguir - 
desarrollando en sociedad. 

Más adelante , en e l  capítulo num . 3 se profundizará más en es- 

ta  idea de manera que sea posible determinar más cabalmente cuál 

es l a  función del sueño en l a  sociedad, 
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b ) Investigación sobre l o a  sueños de negros en e l  Brasil. 

En opinión de Bastide l a  perspectiva más adecuada para l legar a 

conocer los marcos sociales del sueño es situarlos en sociedades 

y grupos que se están haciendo cultos y entre .hombres marginales 

porque en e l los  se pueden encontrar dos conjuntos culturales he- 

terogéneos que muestren marcadamente las diferencias entre una 

cultura y otra. Es por e l l o  que Bastide realiza una investiga 

ciÓn sobre sueños de negros y mulatos que radican en diferentes 

- *  

ciudades del Brasil. 

Su muestra se compone de tres grupos ( A, B y C ) que difieren 

en cuanto a lugar de residencia, nivel socioeconómico, categoría 

sociopruf esional y cultos africanos. 

E l  grupo A l o  componían unicamente mujeres, negros o mulatos, - 
que pertenecían a las sectas africanas de ChangÓ y eran de l a  - 
clase social baja de Recife; en su mayoría eran sirvientas, coci 

neras, lavanderas,vendedores ambulantes, etc., y e l  rasgo carac- 

ter íst ico de este grupo era que todas practicaban los cultos - 

- 

africanos organizados. 

E l  grupo B se conformaba esencialmente de mujeres de clase baja 

quienes por l o  general eran sirvientas domiciliadas en San Pablo 

en vez de Recife; esto es, en una ciudad industr ia l i zada en don- 

ya no existían los  cultos africanos organizados. La característi 

ca de este grupo es que se trata de personas que se han integrado 

a l a  cultura brasileña y que no se sienten africanas en absoluto, 

de negros sólo tienen el color oscuro de l a  p ie l .  

- 

E l  grupo C es exclusivamente masculino, son individuos de color, 

- - - " .  "...*...__ 
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mulatos que pertenecen a l a  clase media que se está formando en 

l a  ciudad de San Pablo; por l o  general su actividad es l a  de em- 

pleado secundario (trabajadores de imprenta , prof esores, etc ) 

ya que en l a  sociedad brasileña l a  movilidad vert ical  se vincula 

con e l  color de l a  p ie l ,  l o  cual significa que las posibilidades 

de ascender y de  ser admitidos por l a s  clases superiores son me- 

nores mientras e l  color de :La p i e l  sea más oscuro. 

En un principio Bastide realizó e l  análisis de los 53 sueños re- 

colectados en 1949 en base a l a  materialidad de las imágenes, es 

decir, en base a l  contenido manifiesto de los sueños, ya que l o  

que l e  interesaba era l a  psicología diferencial de las clase’s en 

una sociedad multiracial corno l o  es l a  brasileña (*). Posterior- 

mente decide completar su an6lisi.s buscando las estructuras del  

pensamiento onírico, yendo rn6s a l l á  del contenido manifiesto y - 
ayudado por los resultados de l a  aplicación del Test de Rosschar 

ch a miembros de cofradías i?eligiosas africanas de Recife obteni 

dos por e l  Doctor Ribeiro. 

Los resultados de su investigación sobre sueños en los tres gru- 

- 
- 

pos mencionados se presentan a continuación : 

En e l  grupo A se encontrÓ que se trataba de un grupo cuya estruc 

tura seguía sierido africana, pero que sin embargo, eran i n d i v i  - 
duos que se sentían orgullosos de ser políticamente brasileñps y 

- 

(*) Informe presentado ante e l  1er.Congreso Nacional del Negro - 
Brasileño, R ío  de Janeiro, Agosto-Sept. 1950. Psyche, Paris, 
49, Noviembre de 1950. 
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de formar parte del sistema de clases de l a  sociedad capitalista 

Las personas de este grupo Liven en doc; mundos separados: e l  mun - 
do religioso africano y e l  mundo social brasileño, sin que esto 

quiera decir que sean negros marginales, sino que en ellos los - 
dos mundos coexisten. Para este grupo e l  sueño no constituía una 

realidad aparte, sino que más bien era como un mensaje divino - 
que l es  ern enviado para que fuera interpretado p o r  especialis - 
tas religioses y en base a l  significado encontrado se decidiera 

algún cambio de conducta o e l  sacr i f ic io  de alimentos en honor a 

divinidades , etc. 

En e l  grupo C había un problema esencial que aparecía en sus sue 

ños, e l  dinero. 

Habrá que recordar que se t rata  de un grupo de empleados secunda 

- 

- 
r i o s  que pertenecían.a l a  clase media inferior;  por tanto, e l  d i  

nero aparece en suo sueños como un instrumento de ascenso social. 

Es decir, hay ambición de dinero pero como cr i ter io  de status más 

que como medio de consumo. Por otro lado, e l  color de l a  piel  se 

presenta entre e l los  como un obstáculo para l a  movilidad vertical 

- 

ascensional. Es por e l l o  que en sus sueños se encueotr.1 el o de- 

seo de an iqu i la r  a todos los  espectadores de su negritud durante 

l a  carrera que los l leva a l a  adquisición de un status más alto". 

(181. 
En suma, se puede decir que en este grupo de nivel socioeconómi- 

co medio inferior, los sueños dejan de representar estructuras - 
míticas (como en e l  grupo A :) para plantearse los problema- 4 so1 - 
bre e l  color de l a  p ie l  que se presentan en una estructura so - 
cia1 de tipo occidental. 

1 
* 

, 

i 
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Hasta aqu í  se puede ver que estos dos grupos plantean l a  existen 

cia de Lino situ-ación social, de un problema colectivo que sa de- 

rioa de su inserción en l a  estructura social brasileña. 

- 

Por e l  contrario , e l  grupo t3 (femenino, clase baja, radicados - 
en San Pablo donde no existen cultos africanos ) se caracteriza 

por una ausencia de estructura en sus sueños, esto es, en su pen 

samiento onírico no hay una estructura social, no existe e l  re - 
f l e j o  de un problema colectivo. En los sueños de este grupo,el - 
dinero aparece como un medio para e l  consumo, m6s no como un sím 

bolo de l a  lucha por e l  asceriso social t ay  como se presentó en - 
e l  grupo C. Esto se explica por e l  hecho de que en estas personas 

e l  sistema social africano SE! ha derrumbado y ahora son gentes - 

- 

- 

que se hayan muy bien integradas a l a  cultura brasileña y a l a  - 
.sociedad de consumo. .Además cle que, por otro lado, hay que recor 

dar que se trata de gentes dé! clase social baja que en su mayo - 
r í a  se dedica a l a  servidumbre y que l a  sociedad brsileña practi 

ca un régimen paternalista con estas gentes, provocando e l  ocul- 

- 

- 

tamiento de l a  competitividad. Esto significa que sus sueños s i  

bien expresan l a  personalidad de'cada uno de el los,  no llegan a 

ser expresivos de un sistema social, de una situación social CO- 

lectiva. 
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En l o  que respecta a l a  concepción de que e l  sueño se identifica 

con l a  realidad; Bastide encontró entre los negros del Brasil - 
que dicha concepción depende de l a  edad y del medio social : 

"Sólo l a  cocinera cuarentona,venida de Río  don 
de las supervivencias africanas son mucho más 
abundantes insiste en otorgar a sus sueños e l  
carácter de premoniciones: de nueve sueños, - 
tres revestirían esa particularidad, y uno de 
estos últimos se relaciona con l a  religión - 
( . I . .  )Pero los  miembrcis más jovenes de l a  cla- 
se baja no hacen mención de este tipo de sue- 
ños y tampoco los integrantes de l a  clase me- 
d ia . "  (19). 

De igual forma , menciona que son muchos los negros de clase ba- 

. ja que utilizan los . l ib r i tos  de Claves de los Sueños y que estos 

no difieren de los que emplean los blancos, n i  tampoco de l o s  - 
que circulan en Europa. 

Antes de proseguir , conviene mencionar que Bastide considera q- 

que el mundo mítico jamás está cerrado, ya que se enriquece con- 

tinuamente con l o s  sueños individuales, y estos a su vez se a r t i  

culan, en su simbolismo, cor1 los  mitos tradicionales. De ahí que 

Bastide esperara que existiesen libros especiales de Claves de - 
sueños que incluyeran una simbología distinta para l a  interpre- 

tación de sueños de negros. 

- 

Ahora bien, l a  investigación de Bastide se redujo a l  análisis d e  

los sueños en esos tres grupos sociales, y a p a r t i r  de a h í  y de 

observaciones de otras inveskigaciones, é l  formula una serie de 

planteamientos respecto a l a s  sociedades primitivas y occidenta- 
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les.  

En primer lugar, Elastide a l  igual que Duvignaud,apoya l a  idea - 
de que una sociología del sueño debe estar dividida en dos pun- 

tos principales ; l a  Sociedad en e l  sueño y e l  Sueño en l a  so - 
ciedad; e l  primero estudiarz'a los marcos sociales del sueño y - 
e l  segundo, l a  función del sueño en l a  sociedad; y considera - 
que estos dos aspectos son importantes porque ademUs se hayan 

estrechamente vinculados en e l  sentido de que puede ser que l a  

sociedad l e  proporcione los marcos sociales a l  sueño, para que 

este pueda ser utilizado socialmente; de ah í  que en su opinión 

una sociología del sueño debe contener ambos aspectos del pensa - 
miento onírico. 

En opinión de Bastide en las sociedades antiguas'y l os  pueblos 

no civilizados , no existe una tajante separación entre e l  esta - 
do del sueño y e l  estado de l a  v i g i l i a ,  considera que , por e l  

contrario , para estas sociedades las imágenes oníricas se i n  - 

sertan en l a  trama de l a  existencia diurna, brindando solución 

a pmblemas que plantea e l  tipo de sociedad en e l  cual se vive 

y por tanto permitiéndo qui3 e l  individuo se instale más adecua- 

damente en los encuadramieiitos de su colectividad. En suma, en 

estas sociedades e l  sueño siempre tiene una función social. Di-  

chas funciones pueden ser varias; desde e l  hecho de que un sue- 

ño puede f igurar como un diagnóstico médico, o como un mensaje 

del más al lá ;  hasta l legar a promover l a  creación de un canto - 

nuevo o de un paso de danzo inédito. Para que estas sociedades 

tomen a los sueños como pr,mooiciones, necesariamente las irnáge - 
nes que se presentan en e l los  deben estar intimamente relaciona - 
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I 

das con las  de l a  civilizaciijn despierta, o de l o  contrario, a l  

menos debe ex is t i r  un sistems de traducción f á c i l  entre las  re - 
presentaciones individuales y colectivas para que se den esas d i  

versas funciones sociales del sueño. (20) 

Por otro lado, Bastide mencilona que e l  trabajo de l o s  etnólogos 

ha comprobado que los soñadores toman l o s  elementos para sus sue 

ños de l as  representaciones colectivas de l a  civilización des - 
pierta , y en ese sentido se puede decir que hay pruebas eviden- 

tes  de que l a  sociedad l e  proporciona l o s  marcos sociales a l  pen 

samiento onírico, esto es ,  que l a  sociedad está en e l  sueño, tan 

t o  como e l  sueño en l a  socieiiad. 

- 

- 

- -~ 

- 

E l  autor encuentra que en las  sociedades tradicionales los mar - 
cos sociales se inscriben en e l  pensamiento onír i co  para orien - 
tarlo , d i r i g i r l o  , darle forma; que entre e l los  e l  sueño cum - 
ple funciones Útiles, pero que el lo se debe a que l a  sociedad - 
está organizada de t a l  manera que permite que se cumplan esas ..- 

funciones. De ahí que en este t i p o  de culturas las  puertas estén 

siempre abiertas entre esas dos mitades del hombre; l a  diurna y 

l a  nocturna, que se hagan intercambios contínuos entre esas dos 

mitades; entre e l  sueño y e l  mito, entre las  ficciones individua 

l e s  y las  coacciones sociales; en una palabra , "Que l o  cultural 

penetre en l o  p s í q u i c o  y que l o  p s í q u i c o  se inscriba en l o  c u l t u  

ral" (21).Sin embargo , cabe señalar que aún cuando en estas so- 

ciedades e l  paso está abierto entre esas dos  mitades del hombre, 

y hay un intercambio contínuo; e l  sentido dominante es e l  de - 
adentro hacia afuera, es decir, l o  dominante es e l  papel p r i v i l -  

giado que tiene e l  sueño dentro de esas culturas, en tanto que - 
cumple funciones 

- 

- 

úti les  pare3 l a  civilización. 

1 

I 

I 
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Hay que subrayar el hecho de que s i  en las sociedades tradiciona 

les es posible que el sueño tenga un lugar privilegiado por las 

funciones que cumple, e l l o  se debe a que en este tipo de socieda 

des existen instituciones que sirven de relevo para el intercam- 

bio entre l o  nocturno y l o  diurno, tales instituciones serían s i  

t i os  pruvilegiados como el tarnojal o el templo o momentos signi 

f icat ivos como los rituales lde iniciación o las danzas de  las es 

taciones, etc. ,  en sí , estas instituciones se encargan de u n i r  

esas dos mitades, de l igar  a los dos mundos dando lugar a una 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

unidad real: 

"E l  sueño se entreverd con los  filamentos de - 
l a  organización socia:l,y existe auténtica u n i  - 
dad real entre las dos partes del hombre, así 
como entre el mundo de los mitos o de l o  sa - 
cro, con el que e l  suizño se vincula, y el mun 
do social, en e l  que ~1 individuo vive duran- 
t e  su v i g i l i a .  Así l a  estructura sociológica 
del sueño ya no es, como entre nosotros, el - 
ref le jo  o e l  reverso de l a  estructura social, 
sino parte integrante de e l la .  I' (22) 

- 

En suma, en l a s  sociedades antiguas o "primitivas" , e l  sueño no 

es considerado como un mundo aparte, sino que ocupa un lugzr re- 

levante, y tan es así que para e l los el sueño y l a  v i g i l i a  conc- 

tituyen l a  Única realidad. En e l l a  se encuentran instituciones o 

"momentos significativos" que permiten que se efectúe e l  inter - 
cambio entre las dos mitades del hombre. De i gua l  forma entre e l  

mito y e l  sueño existe una continuidad en el sentido de que las 

imágenes de los sueños son proporcionadas por los mitos y de que 
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éstos,a su vez prollferan con los nuevos elementos provistos por 

las revelaciones onfricas. Por tanto en estas sociedades e l  sue- 

ño es parte integrante de l a  estructura social. 

Ahora bien , a diferencia de l a s  sociedades tradicionales, en l a  

actualidad en las sociedades occidentales existe una ruptura en- 

t re  e l  sueño y l a  v i g i l i a ,  ambos son consideradas como dos mun - 
dos aparte y sin relación alguna. De igual forma, ya no existen 

puentes entre esas dos mitades del hombre; l a  puerta de comunica 

ción con l a  v i g i l i a  se haya cierrada y en dado caso de que exis:- 

- 

t iera una comunicación e l  paso sería unicamente en e l  sentido de 

afuera hacia adentro, es decir, l a  sociedad l e  estaría proporcio - 
nando los marcos sociales a l  pensamiento onírico; pero e l  sueño 

no estaría cumpliendo con esas funciones que cumplía dentro de - 
las sociedades Primitivas. Bastide considera que esta situación 

se.debe a l  hecho de que en la:; sociedades actuales l a s  funciones 

del sueño siguen siendo individuales ya que no están institucio- 

nalizadas, pues ya no existen esas instituciones que sirvan de - 
relevo para que se efectúe e l  intercambio entre las dos mitades 

del hombre; y en consecuencia, e l  sueño ha perdido su existencia 

objetiva y e l  lugar privilegiado que se l e  otorgaba en l a  socie- 

dad tradicional. 

Bastide atribuye l a  f a l t a  de i-elevos de comunicación en las so - 
ciedades occidentales a : I 

”La secularización de l a  cultura,la importancia 
creciente que se concede a l a  producción, a l a  1 

praxic,al trabajo y a 1.a formación de socieda- 1 
des de clases estratifi.6adas ( . . . ) (23) 
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Agrega que a pa r t i r  de Marx, quien convierte a l  trabajo en l a  - 
esencia misma del ser humano, se efectúa un corte radical entre 

e l  mundo de l a  cultura y e l  mundo del sueño. E l  sueño pasa a ser 

reprobado por l a  cultura en tanto que se sitúa a l  margen del t ra  

bajo productivo y es recluftlo dentro del campo de l a  subjetivi - 
dad, de l o  imaginario. Pero cuando sic intenta reintroducirlo den 

tro de l a  cultura se l e  define "etnocéntricamente", esto es, se 

l e  dePine a pa r t i r  de nuestro propio sistema de valores. (24 ) 

- 

- 

(*l. 
Por otro lado, desde e l  momento en e l  que se convierte a l  sueño 

en una narración, se introduce a través del lenguaje, l a  propia 

cultura. De esta manera, l a  icultura tanto está en e l  sueño, como 

e l  sueño es interpretado a partir de ésta . Y como l a  cultura - 
cambia , entonces l a  temática del sueño y l a  interpretación que 

se l e  dé  cambiarán junto con e l l a .  

De l o  dicho anteriormente se desprende que entre los primitivos 

y los occidentales e l  sueño tiene distintas significaciones, 

Mientras que los primitivos se valen del sueño para elaborar nu8  

vos rasgos culturales, esto es, entre e l los  e l  sueño crea cultu- 

ra; los occidentales producen tus sus sueños en e l  molde de l a s  

normas , los valores o los ideales de su sociedad, es decir, - 
aquí  l a  cultura crea a l  sueño y este es interpretado de acuerdo 

a e l la .  

- 

De ah í  que Bastida encuentre como parciales ci las actuales 
teorías dol cueño,en.tanto que e l las  tan sólo aprehenden - 
aquellos aspectos de l a  realidad que se vinculan con las - 
preocupaciones o ideologías dictadas por nuestro sistema so- 
ciocultural. 



De l a  exposición de las investigaciones de Duvignaud y Bastide - 
se pueden derivar las siguien'tes consideraciones : 

- Ambos investigadores ven l a  importancia de div idir  una socio- 

logía del sueño en dos partes : La Sociedad en e l  sueño y e l  

Sueño en l a  sociedad. 

- Hacen una interpretación de l a  simbología onírica en base a l  

lugar que ocupa e l  individuo en l a  estructura social y no co- 

mo traducción de un pensamiento latente. 

- Encuentran situaciones sociales, problemas colectivos en l os  

grupos investigados que se derivan de l a  inserción de los mis - 
mos en l a  estructura ooc:ia:L , 

- Encuentran que l a  sociedad en el sueño se manifiesta a través 

de l a  incorporación de repi-esentaciones individuales o colec- 

t ivas del mundo de. la v i g i l i a  ai contenido manifiesto del sue 

ño y que de esta manera l a  sociedad l e  proporciona los marcos 

sociales a l  sueño, 

Se logra observar que en las sociedades"primitivac" e l  sueño 

cumplía con funciones úti les porque no existía una ruptura - 
entre e l  mundo del sueño y e l  mundo de l a  v ig i l ia ,  para e l los 

ambos mundos constituían la Única realidad y , en consecuen - 
cia, e l  sueño era parte integrante de su estructura social. 

En las sociedades occidentales existe una ruptura entre e l  - 
sueño y l a  v i g i l i a ,  ambos son considerados como dos mundos - 

- 

- 

- 

aparte y sin relación alguna. A q u í  l a  sociedad unicamente l e  

estaría proporcionando los  marcos sociales a l  sueño, pero es- 

t e  no estaría cumpliendo can las funciones que se cumplían en 

las sociedades primitivas. En consecuencia, en las sociedades 

occidentales e l  sueño ya no sería una parte integrante de l a  
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estructura social , sino tan solo un re f l e jo  de e l la .  

- .Por  Último , se mencionó que una de las funciones que podría 

tener e l  sueño en las sociedades actuales sería l a  de evitar 

e l  enfrentamiento con las instancias naturales, en tanto que 

e l  sueño es recluído dent:ru de l o  imaginario, dentro de l o  no 

real;  y por consiguiente, los elementos que aparecen en 61 ad 

quieren ese mismo carácter de irrealidad. Es entonces en este 

- 

sentido que se puede deci:r que l a  sociedad l e  pmporciona los 

marcos sociales a l  sueño para que este pueda ser utilizado so 

cialmente, esto es , se incorporan a l  sueño aquellos elemen - 
- 

tos que amenazan con desestabilizar a l  orden social, logrando 

que e l  individuo evada e l  enfrentamiento con esos elementos 

de manera que pueda seguir subsistiendo en sociedad. 

r 
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I11 EL SUEÑO Y LA VIDA M3TIDIANA. 

E l  presente capítulo desarmlla algunos aspectos vinculados a l a  

"Sociología del Conocimiento" , específicamente los que se ref i e  

ren a l a  construcción socia:L de l a  rea l idad.  Esta disciplina se 

ocupa , m6s que de conocer las ideas que prevalecen en l a  socie- 

dad; de indagar e l  "conocimj.ento" del sentido común, ya que a - 
partir de este conocimiento se construye e l  ed i f i c io  de signifi- 

cados que existe en toda sordedad. Luego entonces, l a  Sociología 

del conocimiento se ocupa de l o  que l a  gente "conoce" como "rea- 

lidad ''. 
Mediante l a  vinculación de estos puntos con e l  fenómeno onírico, 

se logra determinar e l  lugar que l a  sociedad ha asignado a los - 
sueños con respecto a l a  realidad de l a  vida cotidiana. Asimismo 

- 

a través de los diferentes significados que se atribuyen a l  sue- 

ño, se l lega a explicitar una de las funciones esenciales que de 

sempeña e l  sueño en l a  sociedad y que justif ica su carácter de - 
- 

fenómeno "irreal" , desvinculado de l a  cotidianeidad. 

I 
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La realidad de l a  vida cotidiana es e l  mundo que los hombres - 
construyen a part i r  de sus pencamientos y acciones y que tiene - 
e l  significado subjetivo de un mundo coherente. 

Dicha realidad es considerada como "suprema" o "prominente" en 

tanto que a part i r  de e l l a  %as diferentes esferas de l a  -realidad 

adquieren un significado. Es por e l l o  que a esa realidad se l e  

denomina también "el lado luminoso de l a  vida" ya que es e l l a  - 
qu i en  da claridad a diferentes situaciones que permanecen oscu - 
ras por carecer de significado. El'lado sombrío de l a  vida esta- 

r í a  integrado entonces por 1.0 que se denomina "realidades aisla- 

das" de l a  realidad suprema, "zonas limitadas de significado" o 

"situaciones marginales". 

Luego entonves, e l  hombre es capaz de reconocer l a  existencia de  

realidades múltiples; una que es l a  realidad suprema y otras que 

son realidades aisladas, limitadas de significado y que por l o  - 
mismo son consideradas situaciones marginales con respecto a l a  

vida cotidiana. 

Obviamente, e l  individuo les presta atención de manera muy dife- 

rente, pues l a  vida cotidiana se presenta como realidad suprema 

a part i r  de l a  cual las demás realidades adquieren sentido y se 

vuelven inte l ig ib les  para e l  individuo. 

"La realidad de l a  vida cotidiana se organi- 
za alrrededor de ''aquí" de m i  cuerpo y e l  - 
"ahora" de m i  presente. Este "aquí" y "aho- 
ra" es e l  foco de atención que presto a l a  
realidad de l a  vida. cotidiana. I' (25) 
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Por consiguiente, todas aquellas situaciones que no se presenten 

como un "aquí y "ahora" se  cionsideran como realidades aisladas - 
que no merecen ser e l  foco de atención, 

Una de esas realidades que e l  hombre reconoce y que diferencía - 
d e  l a  realidad de l a  vida cotidiana es e l  fenómeno onírico. Los 

sueños son coma una  realidad aislada carente de significado y - 
que a l  verse enclavados en l a  suprema realidad adquieren sentido 

de acuerdo a los significados y modos de experiencia circunscri- 

tos a e l l a ,  ya que a l  fenómeno onírico no se  l e  brinda l o s  ele  - 
rnentos necesarios para adquiinir una signif icación propia. 

Como se pudo observar en e l  primer c a p í t u l o ,  los sueños adquie - 
ren un significado desde e l  enfoque del aparato psíquico del i n -  

dividuo; y aunque los elementos que se  manejan en l a  interpreta- 

ción freudiana de l o s  sueños no permiten que se extrapole esta - 
significación a un nivel soci.al, s í  permiten que dentro de los  - 
marcos psicoanalíticos en los  que se ubican, l o s  sueños adquie - 
ran una significación propia. Desde esta perspectiva l o s  sueños 

no podrían ser considerados como una realidad aislada a l a  vida 

cotidiana, sino que, por el contrario, vendrían a ser  l a  expli- 

cación o interpretación subjetiva d e  l as  experiencias del i n d i v i  

duo en su cotidianeidad. 

La forma en que se trasciende l a  realidad de l a  v i d a  cotidiana - 
hacia las realidades aisladas o zonas limitadas de significado - 
es a través del lenguaje. Por medio d e l  lenguaje se t iene acceso 

a l a s  otras realidades ; es e l  p u e n t e  que vincula a l a  realidad - 
suprema con las  realidades aisladas. A través de 61 se pueden co - 

- .  
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nocer tanto las  experiencias que vive e l  indiv iduo  en l a  reali  - 
dad cotidiana, como s u s  expsrie cias en l a s  zonas limitadas de - 
significado. De esta manera, se incorporan y capturan las  dife - 
rentes realidades a la  realidad suprema. S i n  embargo, a l  efec - 
tuarse esta incorporación SE! deforman dichas realidades porque 

fueron interpretadas con un lenguaje que pertenece a l a  realidad 

de l a  vida cotidiana. 

De acuerdo a esto, e l  sueño,al ser considerado como una realidad 

aislada, se estaría conociendo a través del lenguaje, en tanto - 
que este es Capaz de trascender a l a  realidad cotidiana. De es- 

t a  manera se tendría n o t i c i a  del sueño, es decir,  p o r  e l  relato 

que hacen de él l o s  sujetos. Así , l a s  experiencias oníricas es- 

tarían siendo, a l a  vez que incorporadas a l a  realidad suprema,- 

deformadas p o r  efecto de l a  traducción, ya que a través del len- 

guaje de l a  vida cotidiana se estaría capturando a l  sueño dentro 

de l o s  marcos generales de significación de dicha realidad. 

"Dicha integración (del sueño en l a  realidad 
suprema) traspone l a  realidad aislada que - 
corresponde a l  sueño e l a  realidad de l a  - 
vida cotidiann,enclavándola dentro de esta 
Ú1tima.El sueño cobra' entonces un significa - 
do en términos de l a  realidad d e  l a  vida co - 
tidiana más que de s u  propia realidad a i s la  
da . 'I (26 ) 

- 

Por consiguiente, a l  ser integrado e l  sueño, lingüisticamente, - 
en l a  realidad de l a  vida cotidiana, adquiere un significado de- 

limitado por l o s  marcos sociales de l a  realidad suprema, l o s  cua 

les a s u  vez están determinados p o r  un orden istitucional.  Más - 
adelante se verá qu e e l  orden institucional,  para asegurarse s u  

- 
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buen funcionamiento l es  da un significado a l o s  sueños de manez 

ra que no perturben l a  realidad cotidiana n i  alteren e l  orden - 
social. 

Como se mencionó , l a  forma en que e l  sueño es integrado l i n  - 
güisticamente en l a  vida cotidiana es a través del relato, E l  - 
relato del sueño es un prodiicto humano en tanto que por medio - 
de 61 se objetiva l a  subjetividad de las experiencias que vive 

e l  individuo en sus sueños. 

Es del conocimiento comk que para l a  teoría Psicoanalítica los 

sueños son una expresión de , la  subjetividad humana y que esto - 
se evidencía a través del relato del sueño, aún cuando en este 

relato se hallen ocultos los verdaderos deseos del sujeto (ver 

capítulo I ) . 
De igual forma, para las sociedades antiguas, los  sueños eran - 
objetivaciones de subjetiviiiades en tanto que expresaban mensa- 

jes divinos sobre acontecimientos futuros.sin embargo, esto di- 

f i e r e  radicalmente de las sixiedades actuales donde l a  opinión 

generalizada es que e l  sueño o específicamente, e l  relato del - 
sueño no es l a  expresión objetivada de l a  subjetividad humana , 
sino que por e l  contrario e l  sueño es relegado a un segundo p l a  - 
no, considerado como una realidad aislada, sin función Ú t i l  al- 

guna y totalmente innecesarios. 

' Ahora bien, los universos simbólicos son : "cuerpos de tradi1"- 

ciÓn teórica que integran zonas de significado diferente y abar 

can e l  orden institucional eri una totalidad simbólica ( . . . ) 1 1 ( 2 7 )  

Es decir, los procesos simb6licoc son procesos de significación, 

- 

.. *..*..*... Y'.l.l<, 



productos de l a  uida social :y que también se refieren - 

otras realidades, a las realidades aisladas de l a  vida cotidiana 

a las 

Los universos simbólicos se iconstruyen mediante ob jetivaciones - 
sociales y por consiguiente son un producto social con una hicto 

r i a  propia. Su capacidad para atribuir significados a las objet i  

vaciones supera e l  dominio de l a  vida social de manera que e l  i n  

dividuo puede ubicarse en dichos universos aún en sus experien - 
cias más solitarias como l o  son e l  sueño y l a  fantasía.  

- 
- 
- 

Los universos simbólicos constituyen uno de los niveles de le@- 

timación en tanto que l a s  realidades aisladas son legitimadas me 

diante totalidades simbólicas que abarcan e l  orden institucional. 

Se entiende por legitimación : 

- 

Is(, . . ) e l  proceso de explicar y justif icar e l  
orden institucional- atribuyendo validez cog- 
noscitiva a sus significados ob jetivados ( y )  
adjudicando dignidad normativa a sus impera- 
tivos prácticos. (Por tanto ] i a  legitimación 
tiene un elemento tanto cognoscitivo 'como- - 
normativo.En otras palabrns,la legitimación 
no es sólo cuestióri de"vn1orec" : siempre i m  
plica también "concicimiento". (28) 

- 

Luego entonces, en e l  interialr del universo simbólico se ubican 

los dominios separados de l a  realidad como son sueños y fm ta  - 

sías , los cuales se ven integrados dentro de una totalidad Cigni 

f icat iva que los explica y justifica, es decir, los  legitima. Así 

- 

a l  verse envueltos sueños y fantasías dentro del universo simbóli 

co de l a  vida cotidiana, adquieren una significación de acuerdo a 

e l l a  de manera qu e se reafirma e l  carácter prominente de l a  rea- 

l i d a d  cotidiana mientras que las demk rcalidsdes se tornan inte- 

- 
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l ig ib les  para e l  i n d i v i d u o  : 

Tor ejernplo,el universo simbólico determina 
l a  significación de l o s  sueños dentro de l a  
realidad de l a  vida cotidiana,que reestable - 
ce a cada momento 1.a situación prominente - 
de esta Última y mitiga e l  impacto que acorn - 
paña e l  paso de una realidad a otra.Las - 
áreas de conocimiento que de otra manera se - 
guirían siendo reductos ininteligibles den- 
t r o  de l a  realidad de l a  vida cotidiana se 
ordenan a s í  en una jerárquía de realidades, 
e i p s o  factD se vuelven intel igibles y me - 
nos aterradoras. I' (29) 

Luego entonces, se dice que l a s  situaciones marginales , a l  ser  - 
integradas en l a  realidad cotidiana a través de l o s  universos - 

simbólicos, se vuelven intel igibles y menos aterradoras,ya que - 
dichas situaciones constituyen una fuerte amenaza para l a  estabi 

lidad de l a  vida cotidiana en tanto que representan e l  "lado som 

b r í o "  de l a  vida en donde se dan acontecimientos o fenómenos que 

están fuera del entendimiento o significación de l o s  marcos so - 

- 
. - 

ciales de l a  realidad cotidiana, es decir, del "lado luminoso" - 
de l a  vida. 

Los sueños formarían parte del lado sombrío debido a que e l  fenó 

meno onírico , por  sus características propias, está fuerasde l a  

manipulación del i n d i v i d u o ,  es  un fenómeno impredescible que en 

ocasiones se presenta de manera siniestra y aterradora, amenazan 

do con desestabilizar l a  existencia establecida y rutinizada en 

so ci edad. 

En un momento dado, e l  lado sombrío puede ser tan real que es f á  

til confundirlo con l a  realidad lúcida, los i n d i v i d u o s  pueden - 

- 

- 

- 
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llegar a p e n s a r  q u e  l o s  sue.ños s o n  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  v i d a  co - 
t i d i a n a  o q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  l a d o  l ú c i d o  de la' v ida ,  d e  no ser 

P o r  

les  

Con 

los 

l o s  u n i v e r s o s  simbólicos q u e  

o t o r g a n  un l u g a r  d i s t i n t o  a l  

respecto a esto üorges dice: 

s u e ñ o s  s o n  un e p i s o d i o  d e  l a  

j e r a r q u i z a n  las  r e a l i d a d e s  y - 
d e  l a  r e a l i d a d  c o t i d i a n a .  

" P a r a  e l  salvaje o p a r a  e l  n i ñ o  

v i g i l i a ,  para l o s  poetas y l o s  

místicos n o  es i m p o s i b l e  q u e  toda l a  v i g i l i a  sea un s u e ñ o . "  (30) 

Los u n i v e r s o s  s i m b ó l i c o s  de l a  r e a l i d a d  c o t i d i a n a  t a m b i é n  se en- 

c a r g a n  de  legitimar l a  i d e n t i d a d  p r o p i a  y s u b j e t i v a  d e  l o s  i n d i  

v i d w s ,  d e  manera  q u e  esta sea r e c o n o c i d a  s o c i a l m e n t e  y e l  i n d i -  

v i d u o  l a  c o n s i d e r e  estable y d e f i n i d a .  S i n  embargo,  e n  e l  t r a n s -  

c u r s o  * d e  l o s  s u e ñ o s ,  esta i d e n t i d a d  se ve amenazada  d e  c o n t í n u o  

e n  t a n t o  q u e  e l  i n d i v i d u o  se ve r e p r e s e n t a n d o  papeles y a c t i t u  - 
d e s  q u e  no c o i n c i d e n  c o n  esa i d e n t i d a d  q u e  61 r e c o n o c e  como pro- 

p i a  d e n t r o  d e  s u  mu.ndo s o c i a l .  P o r  t a n t o ,  s i  los u n i v e r s o s  simbÓ 

l i c o s  l e g i t i m a n  o dan  e s t a b i l i d a d  social a l a  i d e n t i d a d  d e l  s u j e  

t o ;  e n  l o s  s u e ñ o s  e l  s u j e t o  ce llega a d e s p e r s o n a l i z a r ,  a p e r d e r  

s u  i d e n t i d a d " r e a 1 "  r e s u l t a n d o  b a s t a n t e  a n g u s t i a n t e  para é l  e n  - 
esos momentos. Es p o r  e l l o  q u e  se r e c o n o c e  a l a  v i d a  c o t i d i a n a  - 
como r e a l i d a d  suprema y a las demás r e a l i d a d e s  como s i t u a c i o n e s  

m a r g i n a l e s ,  d e  manera q u e  e:L i n d i v i d u o  sepa q u e  s u  i d e n t i d a d  - 
"real" es l a  de  l a  vida c o t n d i a n a  y q u e  l a s  formas e n  q u e  a p a r e z  

ca e n  otras s i t u a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  u una  ' " irrealidad".  

C o n t r a p o n i e n d o  esto p u n t o  

- 

ii l a  teoría d e  l a  I n t e r p r e t a c i ó n  d e  - 
los S u e ñ o s ,  se puede  observar q u e  para F r e u d  l o s  d i f e r e n t e s  pape  

les  q u e  j u e g a  e l  i n d i v i d u o  en e l  t r a n s c u r s o  de s u s  s u e ñ o s  f o r m a n  

parte de s u  i d e n t i d a d  s u b j e t i v a  y e s t á n  v i n c u l a d o s  a s u  h i s t o r i a  

p e r s o n a l ,  a s u  e x p e r i e n c i a  t i i o g r b f i c a  y p o r  t a n t o  a s u  r e a l i d a d  

y c o t i d i a n e i d a d ,  

- 

.. . ._.-*i"x. , . . . 
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Una función legitimadora muy importante de  l os  universos simb& 

l i c os  es l a  ubicación de l a  muerte. La muerte propia y l a  de - 
l o s  demás plantea una situación marginal que es incorporada a 

l a  vida cotidiana a través de los  universos simbólicos: 

"Huelga insistir en que l a  muerte plentea l a  
amenaza más terrible a las  realidades esta- 
blecidas de l a  vida cotidiana.La integra - 
ción de l a  muerte dentro de l a  suma rea l i  - 
dad de l a  existencia social adquiere, por - 
l o  tanto, importancia primordial para cual- 
quier orden institixional. '' (31 ) 

La función esencial de  l a  legitimación de l a  muerte es asegurar 

e l  buen funcionamiento d e l  orden institucional capacitando a l  i n  

dividuo para seguir viviendo en sociedad de  forma estable y ruti 

nizada después de  l a  muerte de otros, y mitigando e l  terror que 

produce l a  anticipación de l a  muerte propia de  manera que no se 

- 
- 

altere n i  se paralice l a  realización continua de las  actividades 

de l a  vida cotidiana. 

La forma en que l os  universcis simbólicos legitiman e incorporan 

a 1 a muerte dentro de l a  realidad cotidiana e a través de acti- 

vidades materiales o intelectuales que Systraen a l  individuo del 

enfrentamiento con esa instancia natural. A l  respecta Duvignaud 

afirma l o  siguiente : 

"Todo grupo humano de cierta importancia(. . . ) 
practica(. . .) e l  esfuerzo esencial de sus - 
traer a l a  colectividad de todo enfrentamien 
to can l a  "catástrofe material".Al desafío - 
de l a  naturaleza l a  sociedad replica median- 
t e  l a  proliferación intensa de los ritos,de 

- 
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l as  creencias,de los fantasmas,de l a s  repre- 
sentaciones delirantes u organizadas,de l a  - 
ceremonia mortuoria . 
Ya no se trataba entonces de hablar de las  - 
representaciones de  l a  muerte,sino del con - 
junto de actividades materiales o intelectua - 
les mediante las  cuales l a  sociedad sustrae 
a los individuos y a sí misma de l a  destruc- 
ción radical que l a  naturalem efectúa peren - 
nemente sobre e l  espacio. " (32) 

Un ejemplo de esto l o  constituye e l  hecho de que en nuestra so - 
ciedad existe un día que est5 dedicado a l  feste jo  de l os  muertos. 

En esa fecha todos acuden a los cementerios llevando f lores  a - 
los difuntos y por todos lados se ven las  calaveras de dulce p i n  

tadas y l os  panes de  muerto. Así, a l  efectuarse toda esta serie 

de actividades materiales e intelectuales, r i t os  y creencias, se 

se logra inc0rporar.a l a  muerte en l a  vida cotidiana, haciéndola 

aparecer como algo cotidiana y , por tanto, restándole importan- 

- 

cia a l  enfrentamiento que tiene que v i v i r  todo individuo con esa 

instancia. 

Luego entonces, se puede decir que tonto l a  muerte como los  sue- 

ños son situaciones marginales que requieren ser incorporadas a 

l a  realidad suprema para tornarse en zonas inte l ig ib les y menos 

aterradoras. 

Quizás en l a  cotidianeidad l a  muerte sea una instancia reprimida, 

además de legitimada; pero en e l  fenómeno onírico, en donde e l  - 
individuo no puede controlar a su antojo n i  manipular las image- 

nes que se Le presentan y en donde l a  censura no actúa de l a  mis 

ma forma que en l a  v ig i l ia ;  l as  alusiones a l a  muerte salen a - 
f l o t e ,  causando grandes angustias en e l  sujeto y llegando a con- 

I.. . '. . . ,,--*,". _I.. . . . 



fundirlo entre l a  realidad cotidiana y e l  lado sombrío de l a  vi- 

da. 

La “pesadilla” como especie del género (sueños) se re f iere  enton - 
ces a dos situaciones marginales; e l  sueño y l a  muerte. La pesa- 

d i l l a  es un sueño en e l  que se hace una constante alusión a l a  - 
muerte, ya sea en forma de accidentes, persecusiones, caídas, - 
huídas frustradas, pérdida lie l a  identidad real, e t c . .  

Respecto a l  contenido de l a s  pesadillas Borges afirma l o  siguien - 
t e  : 

“Nuestra v i g i l i a  abunda en momentos terribles: 
todos sabemos que hay momentos en w e  nos abru - 
ma l a  realidad.Ha muerto una persona querida,- 
una persona querida nos ha dejado,son tantos - 
los momentos de tristeza,de desesperación ... 
Sin embargo,esos motivos no se parecen a l a  pe - 
sadilla; l a  pesadilla tiene tin horror peculiar 
( . . . ) ¿Y s i  las pesadillas fueran estrictamente 
sobrenaturales? ¿Y s i  las pesadillas fueran - 
grietas del infierno? ¿Si en las pesadillas es - 
tuviéramos literalmente an e l  infierno? ¿Por - 
qué no? Todo es tan ram que sÚn éso es posi - 
ble.” (33) 

Las pesadillas serían entonizes e l  lugar donde aparece una cons - 
tante alusión a l a  muerte. Ile ah í  l a  importancia de legitimar a l  

sueño e incorporarlo a l a  vida cotidiana, ya que e l  orden insti- 

tucional otorga a los sueños e l  carácter de situaciones margina - 
nales para que las diferentes manifestaciones de l a  muerte que - 
aparecen ahí  sean consideradas como situaciones irreales que no 

están circunscritas 

Como se mencionó en e l  capitulo anterior, es de esta manera como 

e l  orden institucional logra que el ser humano evada e l  enfrenta - 

en l a  realidad prominente. 
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miento con su cualidad mortal y pueda continuar con su vida co- 

tidiana sin que esta se vea alterada. Sin embargo, l o  que este ' 

orden no puede lograr es que e l  individuo deje de v i v i r  esa an- 

gustia que se presenta en las pesadillas por visualizar las d i  

ferentes alusiones a l a  muerte. 

- 

En relación a l a  angustia que vive el individua en e l  trenscur- 

so de sus sueños Duvignaud afirma: 

"¿No es una de l a s  rtszones de l a  ansiedad que 
e l  sueño engendra para e l  durmiente resultado 
de que éste,debido que sabe con un saber i m  
p l í c i t o  que su ser y su cuerpo están inmovili 
zados por l a  parálisis del sueño,vive, por un 
momento y sin l a  ayuda de l a  sociedad un en - 
cuentro insalvable e innombrable con l a  Natu- 
raleza? ( 34) 

- 
- 

Duvignaud considera que en los  sueños e l  encuentro con l a  muerte 

no es un enfrentamiento abierto y directo, ya que nunca se l lega 

a presenciar l a  destrucción f í s i ca  en su totalidad, sino que tan 

sólo se t rata  de un acercamiento porque e l  sujeto siempre des - 

pierta antes de verse muerto en cualquier circunstancia.De ah í  - 
que se diga que a l  parecer,para l a  lógica onírica, es inconcebi- 

ble presenciar l a  destruccih f í s ica :  

"Muerte propia,muerte del prÓjirno,agresiones 
nocturnas, cataclismos, accidentes, desordenes 
( . . . ) evocan menos l a  muerte en s í  que su - 
acercamiento,como s i  l a  destrucción f í s ica  
fuese inconcebible para l a  lógica onírica" . 
(351 * 



Lo enterior muestra que aún en los sueños l a  angustia y terror 

Gue dekplerta l a  muerte sigue siendo demasiado amenazante, t an  

es así que e l  individuo sÓ:Lo l lega a visualitar imágenes que ha- 

blan de un acercamiento con l a  destrucción f í s i ca  y no de un err- 

frentamiento abierto y diriscto con e l la .  Así, aún cuando en l a  

v i g i l i a  l a  muerte se halle legitimada a través de los universos 

simbólicos y por consiguiente en l a  vida d i a r i a  se logre evadir 

l a  angustia que esta produce , en los sueños no es posible eva - 

, .- 

dirla, ya que e l  enfrentamiento o acercamiento a l a  muerte, en - 
sus diferentes manifestaciones, es inevitable. 

Para concluir se podría decir que una de las funciones esencia - 
l e s  del sueño en l a  sociedad es l a  de legitimar l a  muerte, pero 

no solamente a l a  muerte f:isica en s í ,  t a l  y como i o  visualiza 

Duvignaud, sino l a  muerte entendida en l a  ampl i tud del nivel sim - 
bÓlico, como l o  sería l a  p6rdida de l a  identidad real del i n d i -  

viduo en sus puntos de referencia sociales e imaginarios; puesto 

que en los sueños ocurren despersonalizaciones que cuestionan l a  

identidad real que vive en l a  realidad prominente. Por tanto, l a  

pérdida de esa identidad real que se vive en l a  cotidianeidad,en 

los  sueños se traduce en muerte propia y de los demás con l a  sub 

siguiente angustia que esto genera ante l o  desconocido incognos- 

cible. 

Por otro lado, es importante mencionar que l a  realidad pr i v i l e  - 
giada aparece como censurante en tanto que existen realidades - 
aisladas que agrupan todo aquello que es excluído de l o  que se 

circunscribe como realidad prominente. En este sentido e l  sueño 

adquiere un carácter subversivo debido que a 61 retornan aque - 
110s aspectos desvalorizados y excluídos del campo social y de -, 

- 



s u s  significaciones dominantes, y a que constituyen amenazas de 

desestabilización del order1 social. 

De ahí que e l  orden institutional p o r  sus intereses particulares 

otorgue a l  sueño e l  carácter de fenómeno i r rea l ,  en tanto que a 

é l  retornan elementos excluídos de l a  realidad prominente por - 
ser subversivos. Tal es e l  caso de las  fantasías diurnas que son 

consideradas, a l  igual que los sueños, como una realidad aislada 

y que , como se mencionó, dichas fantasías son integradas a l  con 

tenido manifiesto de l o s  sueños y a las  significaciones hegedni 

cas. 

Es de esta manera entonces corno e l  sueño integra aquellas reali- 

- 

dades aisladas que f uerun excluídas de l a  realidad privilegiada. 

8 
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IV L A  REPRESENTACION SOCIAL DEL SUEÑO. 

En e l  capítulo anterior vimos que e l  individuo construye l o  - 

real a través de los universos simbólicos que legitiman e l  or - 
den institucional de l a  realidad prominente. Dicha legitimación 

se da a través de representaciones sociales que se forma e l  i n d i  

viduo respecto a un objeto socialmente significativo. 

La exposición del concepto de representación social ayudará a en - 
tender, a un nivel más coricreto, cuál es l a  representación so - 
cia1 del sueño en diferentes grupos suciales de acuerdo a l a  - 
ideología, valores y'normiis por los que se r i j a  cada grupo. 

De igual forma, este concepto permitirá ver, a pa r t i r  de l os  da- 

tos de l a  encuesta, s i  e l  lugar en e l  que los sujetos ubican a l  

fenómeno onírico Bs aquél que e l  orden institucional l es  ha asig 

nado a través de los universos simbólicos, esto es, el de una - 
realidad aislada y marginal. 

- 

^=.-._-..I c .-.-. I ... L. -- 
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La "representación soc ia l "  13s un término que surge de los estu- 

d ios  de Durkheim sobre l a  ":representación co lect iva" .  A traves 

de este concepto [Xirkheim quiere señalar l a  especi f ic idad de l  - 
pensamiento co lec t ivo  y su primacía sobre e l  pensamiento i n d i v i  

dual. 

Moscovici retorna este planteamiento y lo desar ro l la  concibiendo 

a l a  rep-esentación como unl% forma de pensamiento soc ia l  que - 
surge a p a r t i r  de l a  constmcción mental que se hace e l  i n d i v i -  

duo respecto a un objeto socialmente s i g n i f i c a t i v o  d e l  mundo ex - 
t e r i o r .  Esta construcción mental que r e a l i z a  e l  ind iv iduo l a  ha - 
ce a p a r t i r  de reproducir  - 
función de lo que 61 perc ib ió .  De ahí que e l  ob je to  que reprodu - 
ce mentalmente no corresponde a una rea l idad externa perfecta - 
mente acabada, s ino que más bien se t r a t a  de un remodelado, de 

una construcción mental d e l  objeto donda van i m p l í c i t a s  l a  a c t i  

vidad simbólica d e l  indiv iduo, su ideología y e l  lugar  que éste 

ocupa en l a  estructura soc ia l .  Se puede dec i r  entonces que e l  - 
ind iv iduo construye lo r e a l  a p a r t i r  de l a s  representaciones so - 
c i a l e s  que se forma respecto a un objeto socialmente s ign i f i ca -  

t i v o .  

Ahora bien, se t i ene  conocimiento de l a s  representaciones socia - 
l e s  , porque se expresan a través d e l  lenguaje. E l  lenguaje es 

tanto la forma de expresión como de conformación de l a  represen - 
tación, ya que a l  aprehender un objeto s o c i a l  se ve implicado - 
un lenguaje que l e  concierne. 

Moscovici señala t r e s  dimensiones en las que se puede ana l izar  

a l a  representación soc ia l ;  estas serían información, campo de 

representación y a c t i t u d .  

l a s  carac ter ís t i cas  d e l  objeto en 
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La información se re f i e re  a l a  cantidad y calidad de l os  datos 

que l e  llegan a l  sujeto respecto a un objeto del mundo social. 

Mediante e l  campo de  representación e l  individuo ut i l i za  l a  i n  - 
formación que obtuvo d e l  objeto, l a  integra en un nivel imagina- 

t i vo  de acuerdo a su actividad simbólica e ideología y l e  da - 
cierto grado de organización: 

"Ante todo expresa l a  idea de una organiza - 
c iÓn  d e l  contenido:Hay "campo de  representa 
ción a l l í  donde hay una unidad jerárquizada 
de l os  elemsntos", pero también e l  carácter 
más o menos rico de ese contenido, las  pro- 
piedades propiamente cualitativas, imagi,na- 
t ivas de l a  representación. (36 ) 

Por consiguiente, tanto l a  información como e l  campo de represen - 
tación son dimensiones que pueden variar de un sujeto o de un - 

grupo a otro, inclusive en e l  interior d e l  grupo mismo dependien 

del lugar que ocupe e l  individuo en l a  estructura social. 

La actitud es l a  otra categoría en que puede ser analizable l a  - 

- 

representación social. La actitud manifiesta l a  orientación gene 

ra l  que tiene e l  individuo hacia e l  objeto de  su representación 

ya sea una orientación positiva o negativa; pero l o  importante - 
aquí es que esta dimensión se expresa de manera m&"primitiva" - 
que las  otras dos, en tanto que no requiere, para manifestarse , 
de mucha información respect11 a l  objeto, n i  de un campo de repre 

sedación bien organizado. ($37) 

- 

- 

Así en base a l o  anterior se puede ver que una representación so 

cia1 opera tanto en un piano cognoscitivo (información y campo - 
- 

de representación) como en uno valorativo (actitud). Por tanto, 

l a  representación social de un objeto consistirá en una cierta 
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información, estructurada eri un nivel imaginativo y que será va- 

lorada de acuerdo a las noimas y valores del individuo. 

La "información estructurada en un nivel imaginativo" se re f iere  

a que los datos, conceptos, nociones que l e  llegan a l  individuo 

desde e l  exterior respecto a un objeto socialmente signif icativo 

son estructurados en una imagen coherente, de manera que dejan - 
de ser entidades abstractas y se mudan en entidades objetivas f a  

cllmente concretizables. A esta imagen coherente que se forma e l  

- 

individuo mentalmente Moscovici l a  denomina "esquema figurativo". 

Este esquema viene a concrtitxir e l  núcleo esencial de l a  repre - 
sentación social, ya que a 1:riivés de 61 e l  individuo logra obte- 

ner una visión muy particular respecto a l  objeto de l a  represen- 

tación. Ahora bien, se habla de una visión muy particular en tan 

t o  que en l a  elaboración del. esquema se verán implicadas nocio - 
nes procedentes de otra parte como son l a s  informaciones circu - 
lantes en l a  sociedad y las experiencias individuales y colecti- 

vas. Por consiguiente, el razonamiento del individuo no corres - 
ponde a l  re f l e jo  de una realidad objetiva, sino más bien a un re 

modelado, a una construcción social de l a  realidad dande están - 
implicadas tanto la  valoraci-Ón como l a  información procedente - 
del entorno social del individuo. De a h í  que se considere que - 
una representación est6 determinada socialmente. 

Dicha determinación está dada por " l a  totalidad de las  circuns - 
tancias sociales que (juegan) en l a  información circulante a p ro  

- 

- 

- -. 
pósito del objeto de l a  representación." (38) 

Por tanto, cabe subrayar que l a s  representaciones que se forman 

l os  individuos respecto a ciertos objetos son e l  r e f l e j o  de l a  

situación, del entorno y del. lugar que ocupa e l  individuo en l a  
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estructura social. 

Moccovici agrega : "La repr-esentación ( . . . ) merece plenamente y 

de forma autónoma su caráct.er social (. . .)  en tanto que contri- 

buye a d e f i n i r  un grupa social en su especificidad, que es uno 

de sus atributos esenciales" ( E l  subrayado es mío ) ( 39). 

Luego entonces, e l  estudio de las representaciones sociales de 

diversos grupos contribuir6 a l a  definición y diferenciación de 

de los mismos en términos de l a  información que manejan, l a  OP 

ganización de dicha información y l a  actitud hacia los objetos 

de su realidad. Cabe agrega.r que l a  representación es un instru 

mento a través del cual e l  individuo o e l  grupo aprehende su en 

- 

torno, l o  aborda y actúa sabre é l ,  por tanto, se puede decir, - 
que las representaciones van a i n f l u i r  l a  conducta de los i n d i -  

viduos . 
Ahora bien, mediante e l  an6l.isis de l a  representación social - 
del sueño se podría tratar de indagar cómo opera dicha represen 

tación en los individuos, tanto en e l  plano cognoscitivo como - 
en e l  valorativo, es decir, en términos de  l a  información que - 
manejan con respecto a l  sueño, qué tan organizada está l a  infor 

maciÓn y l a  actitud que tienen para con e l  sueño, ya sea ésta - 
positiva o negativa, de aceptaciónarechazo, de indiferencia, - 

- 

- 

etc. 

S i  como se ha visto, una representación está determinada social 

mente, entonces, e l  análisis de l a  representación social del - 
sueño permitiría ver cuál es l a  valoración que se l e  da a los - 
sueños dependiendo del lugar que ocupan los  individuos o grupos 

en l a  estructura social, ya que este lugar delimita l a  informa-- 

ciÓn que l e  l lega a l  individuo, y l a  importancia e interés que 

- 
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debe poner en los  objetos diel mundo social, así como también de - 
termina los factores motivacionales y normativos por los que se 

regirá e l  sujeto. Luego entonces, se podría ver cuál es l a  valo - 
ración del sueño en diferentes grupos o sectores sociales y ver 

sus diferencias y similitudes. 

Por otro lado, se puede afirmar que s i  en e l  proceso de elabora 

ción de una representación social se da una etapa en l a  que l a  

información se articula en un nivel imaginativo, entonces, en - 
l a  representación del sueño debe haber un esquema figurativo en 

e l  que los individuos se hayan formado y en e l  que estén inte - 
grados de manera coherente, todos los datos sobre l os  sueños - 
que l e  hayan llegado desde e l  exterior, tales como los  aomenta- 

r ios de otras personas, o información sobre l a  teoría freudiana 

de los sueños o sobre las claves dekos sueños, etc, así como - 
también , aquellas experiencias íntimas a las que se enfrentan 

sÓlos,aislados de l a  sociedad,en e l  transcurso de sus sueños. 

- 

De ahí que sea posible esperar que los sujetos tengan una v i  - 
sión tanto particular como colectiva y que esta se encuentre de 

terminada socialmente en función de los valores y normas por - 
los que se r ige  cada grupo !social. 

Finalmente, s i  como se d i j o  antes , e l  sujeto aprehende su en - 
torno a p a r t i r  de las representaciones sociales que se forma de 

él , dichas representaciones influyen l a  conducta de l os  indivi 

duos,entonces se puede esperar que de acuerdo a l a  representa - 
ción social que se haya formado del sueño,será su conducta con 

respecto a éste . 

- 

- 
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CAPITULO 2 

METOWLCIGIA . 

E l  diseño que se ut i l i zó  peira recolectar los sueños de l a  comu- 

nidad universitaria fue un estudio de campo de t ipo explorato - 
r i o  y comparativo, ya que en un primer momento fue necesario - 
explorar e l  t ipo de población que existía en l a  UAM - Iztapala- 

pa , los  diversos sectores que l a  componen y su distribución j e  

rárquica en base a l  puesto que ocupan, actividad que decarro-’; 

l lan; y como un indicador adicional e l  salario que percibían. 

Así , se observó-que l a  población de l a  universidad podía ser - 
d i v i d i d a  en dos grandes sectores ; por un lado e l  sector lab0 - 
r a l  y por e l  otro e l  sector. estudiantil. De acuerdo a l  personal 

que laboraba para l a  unidad Iztapalapa en e l  trimestre de A b r i l  

Mayo, Junio de 1982, se obtuvo que sumaban un total  de 1615 per 

sonas, incluyendo a l  persorial docente ; y e l  sector estudian - 

- 

- 

til durante e l  mismo periodo estaba formado por 5743 estudian - 
tes. Por consiguiente se pensó que este Estudio de campo podía 

ser también comparativo en e l  sentido de que había dos grandes 

sectores que componían l a  poblacign de l a  universidad y que t e  

nían  características distiriiias en cuanto a actividad ,nive l  so- 

cioeconómico, intereses, etc., y que permitían establecer compa 

raciones para observar similitudes y diferencias.De igual forma, 

se observó que se podían establecer comparaciones entre las d i -  

ferentes categorías que formaban e l  sector laboral. 

- 

I 
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I MUESTRA . 

E l  método de muestreo utilizado fue un muestreo estratificado - 
proporcional, ya que en base a los índices mencionados ; (act ivi  

dad que desarrolla, puesto que ocupa y salario ) se definieron - 
varias categorías y se obtuvo un número proporcional de sujetos 

que entraban dentro de cada categoría ; así , l a  muestra obteni- 

da fue de un total  de 42 sujetos. 

- 

Habiéndose definido los dos sectores; laboral y estudiantil, se 

diferenciaron las siguientes categorías para e l  sector laboral: 

1 ) Personal Administrativo 'Ier. Nivel, 

2) Personal Administrativo ;!O Nivel. 

3) Secretarias, 

4) Personal de Servicios, 

5) Académicos 

Quedando formado e l  sector estudiantil unicamente por estudiantes 

de l a  universidad. 

Cabe mencionar que dentro de1 sector laboral l a  categoría de aca 

d6micos fué tomada como un grupo homogéneo, es decir, no se tomó 

en consideración s i  era profesor asociado o t i t u l a r ,  A o B , o - 
las diferencias de sueldo, pues se pensó que l o  relevante en es- 

t e  caso era, por un lado, que trabajaban para l a  UAM- Iztapalapa 

y, por e l  otro , que su principal actividad era l a  elaboración - 
intelectual. 

De igual forma, e l  sector estudiantil también fué tomado como un ' 

grupo homogéneo en tanto que no se tomó en cuenta s i  pertenecían 

a las diferentes divisiones (Sociales, Basicas e Ingeniería, &lo- 

lógicas y de l a  Salud), n i  las carreras que cursaban, pues se - 

- 



pensó que las  diferencias en cuanto a las  profesiones no arroja 

r í a  datos significativos en los  resultados de las  encuestas. 

Asimismo, se pensó que en caso de que trabajaran l a  mayoría de 

e l l os  no estaría desempeñando una actividad que estuviera rela- 

cionada directamente c o n  su profesión, l o  cual , en un momento 

- 

dado hubiera permitido marcar diferencias significativas entre 

estudiantes de una profesión y otra. Luego entonces, e l  sector 

estudiantil fue considerado como un grupo homogéneo donde su 

principal actividad es también l a  elaboración intelectual (*) 

Cabe aclarar que para l a  elección de estudiantes no se realizó 

e l  mismo método de muestreo que para e l  sector laboral ya que, 

dado e l  a l to  porcentaje de estudiantes de l a  Universidad repre- 

sentaba un problema local izar  a cada uno de el los,  a diferencia 

del sector laboral que tenía un lugar y horario específico den- 

t ro  del cual trabajaba y era fakilmente localizable en l a  U n i  -- 
versidad. Luego entonces, ~ U S  estudiantes fueron elegidos me - 
diante un muestreo a l  azar. 

- 

En suma, e l  total  de individuos que componen l o  que se denominó 

sector laboral es de 35 y e:L sector estudiantil está formado - 

por 7 sujetos. 
. .  

(*) En e l  anexo I11 sobre e l  cuestionario para estudiantes se 
podrá observar que se l e s  preguntó s i  trabajaban, l a  acti- 
vidad que desarrollaban y con qué rama estaba relacionado 
su trabajo.Dado que sólo dos estudiantes respondieron que 
s i  trabajaban, se decidió eliminar esa variable en e l  aná- 
l i s i s  e interpretación cie datos por considerarse que no - 
iba a ser significativa en los  resultados finales. 
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Las 35 personas del sector laboral están distribuídas de l a  si - 
guiente manera : 

1 )  Administrativo ler .  Nivel - 7 sujetos 

2)  Administrativo 2 O  Nivel - 7 sujetros 

3 )  Secretarias - 7 sujetos. 

4) Personal de Servicios - 7 sujetos. 

5) Académicos - 7 sujetos. 
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I1 INSTRUMENTO . 

instrumento que se ut i l i zó  para l a  encuesta fue un cuestiona- 

rio que se aplicó en forma de entrevistas (Ver anexo I I I ) .  El - 
cuestionario consta de preguntas cerradas y abiertas. S i  se ana- 

l i z a  e l  instrumento se pod& observar que l a  mayorfa de las pre- 

guntas son abiertas y esto se debe a que si ya de antemano se sa - 
bía l a  d i f i c u l t a d  que representaba analizar y sobre todo cuanti- 

f i ca r  este tipo de temas donde l a s  respuestas 

mente vagas y ambiguas y l a  gama de respuestas posibles puede 

ser muy-amplia , se consideró que era más pertinente dejar las 

preguntas abiertas y hasta después de realizada l a  encuesta f o r  - 
mular categorías que eng1ot)aran las posibles respuestas de todos 

los  entrevistados , y de esta manera evitar en l a  mayor medida - 

pueden ser total- 

- 

posible e l  encasillamiento de alternativas que finalmente deja - 
ran fuera muchas de las opiniones que sobre las preguntas podían 

surgir. 

Como se mencionó , e l  cuestionario fue aplicado en forma de en - 
trevista porque se pensó que de esta manera se establecerfa un - 
mejor rapport entre e l  entrevistador y e l  entrevistado, permi - 
tiendo que este Último se expresara con mayor amplitud y confdan - 
za sobre e l  tema en cuenstión. 

Cabe mencionar que en cuestionario se l e  pide a l  sujeto que rela - 
t e  tres sueños que haya tenido; e l  primero un sueño que l e  haya 

. 

llamado l a  atención por algo en especial, e l  segundo ,un sueño - 
que él considere una pesadilla, y e l  tercero , un sueño que se - 
haya repetido con cierta f.rewencia. Esto se hizo con l a  f i n a l i -  

dad de que l a  encuesta no is010 arrojara datos sobre l a  represen- 



tación social del sueño, sino que también se tuviera e l  relato 

del sueño, t a l  y como e l los  l o  recordaran, para poder observar 

los  personajes, situaciones, actividades, etc.,que se represen- 

taban en sus sueños, y poderlos relacionar d s  adelante con e l  

sector y l a  categoría social a l a  que pertenecían. 

Por Último, es importante señalar que antes de inic iar  l a  en - 
cuesta con los sujetos de l a  muestra se realizó un estudio p i lo  

to con 10 sujetos que fueron elegidos a l  azar y que permitió - 
hacer las correcciones necesarias a l  instrumento f i n a l .  

- 

\ 
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I11 CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LA POBLA 

CION ENCUESTADA . 

A continuación se presentan las  características de l a  población 

en términos de  sexo , edad, estado c ib i l ,  lugar de  nacimiento y 

tiempo de ocupación. 

- En relación a l a  variable sexo, l a  población se distribuye de 

forma pareja, es decir, 50 '$ de hombres y 50 '$ de mujeres. 

- La media de edad de los 42 sujetos entrevistados es de 29 - 
años, siendo l a  mínima de 20 y l a  máxima de 50 años. 

En l o  que respecta a l  estado c i v i l  se encontró que un poco - 
más de l a  mitad de los sujetos son solteros (54.8 $) y e l  - 
38.1% son casados. En estas dos categorías se agrupa l a  mayo- 

r í a  -de l a  población, ya que en las  demás categorías (Viudo, - 
Divorciado y Un ión  Libre) tan sólo se obtuvo un porcentaje de  

de 2.4 '$ respectivamente, l o  que en términos de frecuencia - 
absoluta corresponde a 3 sujetos por categoría. 

En l o  que toca a lugar de nacimiento se pudo ver que la-mayo- 

r í a  de l os  su jetos nacieron en e l  D.F. (61. !3$) y e l  35.7 '$ na 

ció en provincia, siendo tan sólo una persona l a  que respon- 

d i Ó  haber nacido en otro país. 

- 

- 

- 

- En relación a l  tiempo de ocupación, es decir, e l  tiempo que - 
llevan desarrollando l a  actividad a l a  que se dedican; se ob- 

servó que l a  media fue de 20 años. Esto indica que l a  gran - 
mayoría ha desarrollado su ocupación por un tiempo considera- 

b l e  y suficiente en un momento dado para poder indagar más - 
adelante s i  l a  ocupación D actividad que desempeñan determina 

I f 
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su representación soc ia l  d e l  sueño y e l  t i p o  de sueños. 

- Característ icas de l a  muestra en base a l  sector a l  que per te  - 
necen .- 

La tab la  # I muestra que en e l  sector denominado l e r  n i v e l  de - 
admin is t ra t ivo se encontró que e l  71.4% de l o s  su je tos  que se - 
agrupan en esta categoría son d e l  sexo masculino; mientras que 

sólo un 28.6% pertenece a l  sexo femenino. La misma d i s t r i b u  - 
ción se da en l o s  sujetos que se agrupan en torno a l a  2a.cate- 

goría, 2O N ive l  ; en re lac ión  a l a s  secretar ias e l  10% de - / 

e l l a s  son mujeres; de l  personal de Serv ic ios e l  71.4% .son mu je- 

res y e l  28.6 % son hombres; l a  categoría de académicos l a  cons - 
t i t u y e  una gran mayoría de hombres (85.7%) y tan solo un 14.3% 

son mujeres. Los estudiantes se d is t r ibuyen cas i  equitativamen- 

t e  , es decir ,  e l  57.1% son mu jeres y e l  42.946 son hombres. 

Las edades de l o s  grupos que componen l o s  diversos sectores se 

pueden observar también en l a  tab la  # 1 . . 

Casi l a  mitad de l o s  sujetos que se ubican en e l  le r .n ive1  se - 
agrupan en torno a l a s  edades de 26 a 30 años (42 .*). Pero co- 

mo se puede observar, e l  71.5% se concentra entre l a s  edades de 

26 a 35 años, l o  cual i nd i ca  que se t r a t a  de ind iv iduos r e l a t i -  

vamente jovenes. A di ferenc ia de l a  an ter io r ,  en l a  2a. catego- 

r í a  se encontró que l o s  sujetos son aún más jovenes pues e l  - 
71.546 se agrupa entre l a s  edades de 20 a 30 años. Aún cuando e l  

grupo de secretar ias se ubica - 
(20 a 30 años) destaca e l  hecho de que se t r a t a  de mujeres bas- 

entre e l  mismo rango de edad 
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tante jovenes, pues e l  42.9 $ tiene entre 20 y 25 años. E l  perso - 
nal de  servicios se ubica eri distitnos rangos de edad; mientras 

que e l  42.9 % tiene entre 20 y 35 años , e l  otro 42.9 % tiene - 

entre 36 y 40:años, esto indica que aún cuando hay gente joven - 
dentro de esta categoría, casi l a  mitad de e l los  podrían conside - 
rarse como gente d s  adulta. En l a  categoría de académicos desta - 
ca que &s de l a  mitad de los  sujetos son bastante jovenes pues 

e l  57.2 ’$ se ubica en las  edades de 20 a 30 años. En l o  que res- 

pecta a l a  edad de los estudiantes se encontró que l a  gran mayo- 

r í a  es bastante joven, ya que e l  85.7 ’$ tiene entre 20 y 30 años, 

E l  estado c i v i l  es otra de ].as variables que se indagó en Pun - 
cien del sector a l  que pertenecen los  su jetos entrevistados. (Ver 

tabla # 1). 

Respecto a l a  la. y.2a. categoría se observó que un poco más de 

l a  mitad de los  su jetos (57. I%)son solteros, mientras que e l  - 
42.9 ’$ son casados. En e l  grupo de secretarias se encontró que - 
l a  mayoría son solteras (71.4%). En e l  personal de servicios pre 

dominan los casados (57.1%) y l o  mismo ocurre con e l  sector de - 
académicos (71.4%) . A diferencia de las anteriores, l a  catego - 
r í a  de estudiantes se caracteriza por ser soltero (I00 ’$). 

Cabe mencionar, que unicamerite un 14.3% de los sujetos que se - 
ubican en l a  categoría de SEIrvicios, mencionó que l a  relación - 
con su pareja era de Unión Libre . De igual forma, un 14.3% de - 
este mismo grupo, mencionó ser viudo. Y en l a  categoría de secre 

tarias solamente una persona d i jo  estar divorciada. 

- 

- 
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CAPITULO 3 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS . 

En esta sección se r e a l i z a  una descripción detal lada de l a  i n f o r  

mación recabada a través de l a  encuesta a los 42 sujetos de l a  - 
muestra . 

- 

En prfrner l u g a r .  se analizan l o s  datos obtenidos respecto n l a  - 
Representación soc ia l  de l  sueño en función de l o s  diversos gru - 
pos o sectores que componen l a  muestra elegida. 

En segundo lugar,  se r e a l i z a  un a n á l i s i s  de t o t a l  de sueños r e I a  

tados por  los  sujetos en base a l a s  s iguientes categorías : Tema, 
- 

Situación, Personajes , Actividad y Lugar en e l  que se desarm - 
I l a  l a  imágen onír ica.  I 

i 
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PRIMERA PARTE . 

LA REPRESENTACION SOCIAL DEL SUEÑO EN LOS SEIS 

SECTORES. 

A continuación se presentan 1.0s datos obtenidos a través de l a  - 
encuesta en función de los diversos sectores en que fue dividida 

l a  muestra. La información que aquí aparece es relevante en tan- 

to que permite -~ captar diferencialmente l a  representación social 

de los  sueños y l a  valoración que l e  dan a los mismos los suje - 
tos pertenecientes a diversos grupos, permitiendo así  establecer 

diferencias y/o similitudes. 

La representación social del sueño que tenían los seis sectores 

se obtuvo a través de los siguientes indicadores: , 

- 

- Fecha del Último sueño. 

- S i  l e  gustaba soñar. 

- U t i l i d a d  de los sueños. 

Frecuencia con que aparecían sus sueños. 

- S i  relata sus sueños. 

- S i  hay algún sueño que l e  haya llamado l a  atención por algo - 
en especial, s i  se relacionaba con l o  que l e  ocurría en ese - 
tiempo y de qué manera. 

Tipos de sueños que prefiere. - 
- 
- 

Razones por l a s  que l a  gente tiene pesadillas 

Tiempo que recuerda sus sueños y razón por l a  que se l e  olvi- 

dan. 

- Situaciones vividas con anterioridad que aparecen en sus sue- 

ños. 
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. ,  

*. 

- 

- Qué es soñar. 

- 

Qué piensa de l os  sueños. 

S i  trata de comprender sus sueños y como l o  hace. 

Se consider6 que con estos puntos se estaban englobando los as- 

pectos más importantes y necesarios para poder captar l a  repre- 

sentación social del sueño en los  seis sectores. 

En relación a l a  frecuencia con que aparecen los  sueños - 
(Cuadm # 1 )  tanto e l  100 46 de académicos como de estudiantes - 
mencionaron que sus sueños aparecían desde una vez a l a  semana 

o que podían ser diariamente. E l  personal de servicios fue - 

quien mencionó que sus sueños aparecían en lapsos de tiempo ma- 

yor, esto es, una vez a l  mes (28.6%). Sin embargo, tanta l a s  de 

se f ic ios  como secretarias d i  jemn en un 71.446 que soñaban des- 

de una vez a l a  semana hasta diario. Esto indica que los seis - 
sectores admiten, en altas porcentajes, que sus sueños apare - 
cen con bastante frecuencia. 

E l  Último sueño que mencionaron haber tenido, l a  mayoría l o  ub i  

cÓ dentro de l a  misma semana en l a  que fue realizada l a  encues- 

ta, esto es , unos d í a s  antes. Tan sólo e l  28.6 del personal - 
del ler.  nivel y los de servicios indicaron que su Último sueño 

había sido 15 días antes. Esto puede ser entendido en términos 

de que reconocen a l  sueño como un fenómeno constante, que se - 
presenta con cierta regularidad y que tiene l a  característica - 
de ser impactante en algún sentido en tanto que recordaban que 

su Último sueño había sido bastante reciente. (Ver cuadro # 2). 

- 



CUADRO No. 1 

FRECUENCIA CON QUE APARECEN 

LOS SUEÑOS 

1 VEZ POR SEMANA 1 VEZ CADA 1 VEZ POR OTROS TOTAL 
HASTA DIARIO 15 DIAS MES 1 SECTOR 

14.3% 28.5% 100% ler. Nivel 57.2% - 
16.7% 100% 20. Nivel 66.6% 16.7% - 

Secret a r i as 71.4% 14.3% 14.3% - 100% 

Servicios 71.4% - 28.6% - 100% 

Académicos 

Estudiantes 
- 100% 

- 100% 

100% - - 
100% - 



CUADRO No. 2 

ULTIMO SUEÑO 

EN EL TRANSCURSO HACE 15 HACE 1 OTROS TOTAL 
SECTOR DE LA SEMANA DIAS MES 

- - 100% 
14.3% 100% 

- - 100% 
- - 100% 

100% 14.3% 
- - - 100% 

l e r .  Nivel 71.4% 28.6% 

20. Nivel 71.4% 

Servi c i  os 71.4% 28.6% 

Académicos 85.7% 

14.3% - 
Secretarias 100% 

- - 

Estudiantes 100% 

! 
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Se puede aventurar l a  afirmación en relación a l  hecho de que el 

100 - 
una vez a l a  semana hasta diario, en e l  sentido de que l a  mayo - 
r í a  de l o s  integrantes de estos dos grupos tienen un marco de - 
referencia establecido respecto a l a s  teorías sobre l o s  sueños , 

de estudiantes y maestros hayan dicho que soñaban desde 

y por  tanto, tienen conocimiento de que el soñar es un acto que 

se realiza siempre que e l  sujeto se encusntre en estado de repo- 

so,  es decir,  durmiendo, y que es solo  en ocasiones cuando consi 

gue recordarlo. 

En relación a l  gusto que los sujetos encuentran en el acto de so 

ñar, es importante señalar clue l a  totalidad del grupo de secreta 

r ias  declararon que l e s  gustaba soñar. Subsiguientemente, en un 

porcentaje bastante alto (85.7 % ) l e  siguen l a s  categorías del 

2 O  nivel de administrativo, Servicios y 'Estudiantes; mientras - 
que e l  28.6% de l a s  personas del l e r .  nivel señalaron que no les 

gustaba soñar (Ver cuadro # 3). Cabe mencionar que l a s  personas 

entrevist.adas de esta Última categoría dijeron que no les gusta 

ba soñar porque l e s  impedía descansar bien, además de que no te- 

nían tiempo n i  estaban interesados en pensar sobre sus sueños. 

Las personas de l a s  demás categorías se mostraban interesadas en 

l a  significación de s u s  sueños y reflexionaban sobre e l los  du - 
rante ese. día o los días subsiguientes. 

- 

- 
- 

- 

E l  cuadro # 4 agrupa bestantes categorías relacionadas con l a  - 
utilidad que l o s  sujetos ven a sus sueños. E l  hecho de incluir  7 

categorías muestra que l a s  opiniones eran muy diversas y que d i -  

ficilmente se podían agrupar en una o dos categorías. 

En relación a este p u n t o  destaca e l  hecho de que el 66.7% de l o s  

v 

i 



CUADRO No. 3 

LE GUSTA SOÑAR 

SECTOR S I  NO TOTAL 

ler .  Nivel 71.4% 28.6% 100% 

20. Nivel 85.7% 14.3% 100% 

Secretarias 100% - 100% 

Servi c i  os 85.7% 14.3% 100% 
Académicos 83.3% 16.7% 100% 
Estudiantes 85.7% 14.3% 100% 

E 
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académicos son quienes consideran que los sueños "no sirven p b -  

r a  nada". Pudiera pensarse que esta respuesta es una forma más 

de rac iono l i zac ión  que los i n te lec tua les  u t i l i z a n  para negar l a  

importancia de algo que s í  l a  t i ene  y mantener c i e r t a  distancia 

de aquello que puede causar angustia. Esto es, dec i r  que los - 
sueños no s i r ven  para nada , es no querer reconocer l a  importan 

c i a  de los mismos en función de l a  re lac ión  que estos t ienen - 

con su vida personal. 

' - 

De i g u a l  forma, aquí se vería la i n f l u e n c i a  d e l  orden i n s t i t u  - 
c ional  en tan to  que l o s  sujetos mismos excluyen a l os  sueños - 
d e l  campo s o c i a l  de l a  real idad cotidiana. 

en l a  categoría de estudiantes destaca e l  hecho de que casi  l a  

mitad de e l l o s  (42.9%) considera que l a  u t i l i d a d  de los sueños 

es que permite desahogarse lde l a s  tensiones d e l  día, que median 

t e  e l l o s  r e a l i z a n  deseos (114.3%) (que vendrían a ser aquellos 

que están excluídos de l a  vida cotidiana) y que solucionan pro- 

blemas (28.6%). En relación. a este Ú l t i m o  punto, algunos estu - 
diantes mencionaron que en ocasiones cuando tenían un exámen a l  

d ía s igu ien te  y no encontraban l a  solución de un problema que - 
vendría en e l  exámen; en sui5 sueños encontraban l a  respuesta a l  

mismo. Cabe mencionar que estos datos también hablan de l a  in- 

f luencia o determinación d e l  orden i n s t i t u c i o n a l  ya que a t r a  

ves de l o s  sueños se l og ra  que e l  ind iv iduo se desahogue de l a s  

presiones cot id ianas de manera que éste pueda funcionar en l a  - 
rea l idad s o c i a l .  

Por  o t r o  lado, es s i g n i f i c a t i v o  que e l  SO.@ de l  personal de - 
Servic ios i n d i c ó  que l a  u t i l i d z d  que veían a sus sueños era que 

se t ra taba de una"advertencia" sobre lo que podía o c u r r i r  en un 

r 

- 

- 
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futuro. Ellos mencionaron que en ocasiones sus sueños los hacían 

reflexionar sobre su comportamiento actual, señalándoles l o  que 

podría ocurrir de seguir con :La misma actitud. De l os  datos men- 

cionados se desprende que este sería e l  Único grupo en e l  que - 

existen ciertos canales de comunicación entre e l  mundo de l a  vi- 

g i l i a  y e l  mundo de los sueño:;. En este sentido, e l  sueño esta - 
r í a  cumpliendo con funciones tit i les dentru de su grupo social, - 
en tanto que habría un intercambio entre esos dos mundos. Sin em 

bargo , las entrevistas realizadas con este sector no permiten - 
aventurar l a  hipótesis de que entre e l los l o  dominante sea e l  6: 

pel privilegiado que otorguen a los  sueños, tan sólo se puede de - 
c i r  que destaca e l  hecho de que este grupo responde conforme a 

las tradiciones y creencias m&s antiguas que existían con respec 

to a los  sueños. 

$ 
* 

En términos de las implicaciones que tiene l a  Representación so- 

-cia1 del sueño en los diferentes sectores, se consideró importan - 
t e  indagar s i  relataban sus sueños a otras personas, ya que esta 

acción habla de cómo opera _la representación social a nivel de 

actitud (Ver cuadro # 5). 

En relación a este aspecto e l  personal de servicios fue quien - 

mencionó en e l  porcentaje más alto (65.7%) que efectivamente re- 

lataba sus sueños l a  mayoría de las veces y regularmente l o  ha - 
cia con aquellas personas que habían aparecido en el los.  Esto - 
permite confirmar l a  aseveraci.ón anterior respecto a l a  importan - 
cia que estos sujetos atribuyen u sus' sueños y l o  determinante 

que pueden ser en un momento dado-sobre e l  curso de sus vidas.de 

da l a  vinculación que establecen entre l a  v i da  cotidiana y e l  - 



CUADRO No. 5 

S I  RELATA SUS SUEÑOS 

~ ler .  Nivel 42.9% 14.3% 42.9% : 20. Nivel 28.6% 14.3% 57.1% 

Secretarias 57.1% - 42.9% 

Servi c i  os 85.7% 14.3% - 
Académicos 71.4% 14.3% 14.3% 
Estudi antes 42.9% - 57.1% 

I SECTOR S I  NO A VECES 
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sueño. Por otro lado, se puede pensar que el hecha de relatar - 
un sueño, responde a su necesidad de encontrarles un significa- 

do en el espacio de l a  coticiianeidad. 

E l  segundo porcentaje en importancia (71.4%) l o  obtiene l a  cate - 
gorfa de académicos y despues el grupo de secretarias (57.1%). 

Dentro del grupo de acad6mic:os hubo q u i é n  mencionó que relataba 

sus sueños porque as is t ía  a sesiones de Psicoanálisis y ahí se 

l e s  trataba d e  encontrar un significado. Las secretarias expli- 

caron que l o s  relataban por e l  ínterés que había despertado en 

e l las  e l  sueño y regularmente se l o  contaban a amigos (as) o 

compañeros de trabajo. (consultar Anexo I, Cuadros # 4 y 5 ) 

- 

Como se muestra en e l  cuadra # 5 , el hecho de que e l  Z0 Nivel 

no re late  sus sueños (57.1% - a veces) parece qije responde a 

circunstancias que desconocemos pero que quizás tienen que ver 

- 

con l a  valoración del sueño en el sentido de l a  intimidad y que 

p o r  l o  mismo prefierean no contarlo a l o s  demás. Opuestamente - 
e l  a l to  porcentaje del sector de servicios que relata sus sue - 
Cos estaría t a l  vez hablando de una "intimidad abierta" en tan- 

t o  que a l  i n d i v i d u o  no l e  preocupa que se le conozca a través - 
. de sus sueños. 

Todos l o s  sectores indicaron,en altos porcentajes, que s í  ha - 
bían tenido algún sueño que les hubiera llamado l a  atención por 

algo en especial (Ver cuadro # 6). 

Los que más opinaron que ese sueño estuviera relacionado con - 
l o  que l e s  ocurría en ese tiempo fue, ,  e l  grupo de secretarias 

(100 %) de académicos (83.$) y de estudiantes (8046). Mientras , 



CUADRO No. 6 
HAY ALGUN SUEÑO QUE'LE HAYA LLAMADO 

LA ATENCION POR ALGO EN ESPECIAL 

I SECTOR S I  NO 

ler .  Nivel 83.3% 16.7% 
20. Nivel 100.0% - 
Secretarias 71.4% , 28.6% 
Servi c i  os 57.1% 42.9% 
Académi cos 100.0% - 
Estudiantes 71.4% 28.6% 



~ 
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Mientras que, opuestamente, e l  57.1% del personal administrativo 

del 2 O  nivel y el 50 % del ler.  nivel expresaron que su sueño no 

tenía relación con su situación personal de ésa época. 

Tal vez el grupo del 2 O  nivel haya preferido decir que su sueño 

no tenía relación con l o  que l e  ocurría en ese tiempo, temiendo 

que a l  decir l o  contrario tuviera que dar detalles sobre su vi- 

da personal; ya que se recordará que este grupo ve a l o s  sueños 

como algo íntimo, algo muy propio y personal (ver cuadro # 7 1. 

E l  cuadro # 8 muestra l a  manera como e l los  consideran que e l  

sueño que relataron a l  investigador se relacione con l o  que les  

ocurría en ese tiempo. 

La mitad del personal de servicios indicó que su sueño se rela - 
cionaba con l a  experiencia vivida y l a  otra mitad, que se rela - 
cionaba con conflictos en l a s  relaciones interpersonales. E l  gru 

PO de académicos mencionó que con l a  experiencia vivida (40.C$), 

con l a  solución de un problema (20.046) y con l a  muerte de - a l  - . 
guien cercano (20.0%). E l  sector de estudiantes se distribuye Bn 

un mismo porcentaje, esto es, 25.0% por igual entre las catego - 
r ías ya mencionadas. 

Cabe señalar nuevamente que e l  hecho de que e l  cuadro muestre - 
tantas categorías se debe a :La d i f i c u l t a d  que existió para codi- 

f i car  toda l a  gama de respuestas posibles que e l los  daban respec 

to a l a  manera como su sueño se relacionaba con l o  que l e s  había 

- 

- 

ocurrido, 

En relación a l  tipo de sueños por los que tienen predilección - 

l os  entrevistados (Cuadro # 9 )  se encontró que l a  mayoría prefie - 



CUADRO No. 7 

SE RELACIONA CON LO QUE LE 
OCURRIA EN ESE TIEMPO 

SECTOR SI NO 

ler.  Nivel 50.0% 50.0% 
20. Nivel 42.9% 57.1% 
Secreta ri as 100.0% - 
Servicios 75.0% 25.0% 
Académicos 83.3% 16.7% 
Estudiantes 80.0% 20.0% 

i 
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re aquellos sueños de aventuras o donde se divierten de alguna - 
forma. E l  porcentaje mas elevado se concentra en torno a l  sector 

de académicos (66.7%) y posteriormente en los del lo y 2O Nivel 

administrativo (SO.@). Cabe señalar que l a  otra mitad del perso - 
na l  del ler.  nivel d i jo  que l e  gustaba todo tipo de sueños; esto 

indica que aún cuando e l  28.6% de este sector expresó que no l e  

gustaba soñar, a l  parecer el 100 $I d i s f ru ta  de sus sueños y en - 
cuentra algo en el los que posiblemente no obtiene en su v ida co- 

t i d i ana .  

Como se mencionó , ihvignaud afirma que en l a  categoría de f u n  - 
cionarios qCie é l  analiza, se toma a l  sueño como una diversión, - 
un pasatiempo, que se traduce en un ideal por alcanzar e indica 

que aunque estas personas dispongan de los medios económicos ne- 

cesarios para divertirse, no pueden hacerlo con l a  frecuencia - 
que quisieran porque sus, ocupaciones se l o  impiden (*). Posible- 

mente esta aseveración explique el por qué l os  sujetos del ler.  

nivel dicen preferir todo tipo de sueños y en especial l o s  de dL 

versión y aventuras. A q u í  se puede ver que e l  sueño se presenta 

como un juego, cdmo una actividad lúdica por medio de l a  cual se 

cuestiona, momentáneamente, a l  orden institucional. 

Por otro lado, es importante comentar que e l  42.9% del personal 

de Servicios manifestó que las sueños que preferían eran aque i F  

110s en donde aparecía l a  Naturaleza (arboles, jardines, ríos, etc) . 
De igual forma, e l  20.0% de secretarias expresó que era este ti- 

po de sueños los  que prefería. Curiosamente, l a  mayoría de estas 

personas provienen del interior de l a  República, de estados pro- 

vincianos donde el contacto con l a  naturaleza se.v ive diariamen- 

te.En consecuencia, e l  carácter proyectivo de sus sueños es evi- 

. 

(*) Ver capítulo 2-a de Marco Teórico'. 
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dente en tanto que manif iestan 

cualidades de sus lugares de origen. 

e l  deseo de volver a v i v i r  l a s  - 

O t r o  punto importante lo const i tuye el  hecho de que tanto e l  g m  

PO de Secretarias como de Servicios, Académicos y Estudiantes - 
mencionaron que l e s  gustaban los sueños en los que volaban. Du - 
vignaud considera que e l  acto de vo la r  en los sueños se re lac io -  

na directamente con el  t i p o  de vida monótona y r u t i n a r i a  que v i -  

ven l o s  ind iv iduos  . I n t e r p r e t a  a l  vuelo como un impulso l i be ra -  

dor f r e n t e  a l  aprisionamiento de l a  vida cotidiana. S in  embargo, 

aún cuando en su inves t igac ión  este t i p o  de sueños se presenta 

básicamente en l a  categoría'de empleados medios, no ser ía  d i f í  - 
c i l  que esta expl icación d e l  octo de vo la r -pud ie ra  ser aplicada 

también a los diversos sectores de esta población, ya que por un 

lado se t r a t a  de personas que laboran para una i n s t i t u c i ó n  y v i -  

ven l im i tac iones  como son el  !hecho de un s a l a r i o  y un horar io es 

pec í f i co  con e l  que deben de lcumplir; aunque , por o t r o  lado, e l  

caso de l o s  estudiantes es d i s t i n t o  en tanto que ellos no mantie 

- 

nen una re lac ión  l a b o r a l  con :la I n s t i t u c i ó n  y no viven l a s  l i m i -  

taciones de los ot ros  sectores. Pero en conjunto, s podría de - 
c i r  que e l  vuelo en los sueños de estos cuatro grupos (Secreta - 
r i a s  , Servicios, Académicos y Estudiantes) designa un carácter - 
" in te rp re ta t i vo "  de , las  imágenes on í r i cas  en e l  sentido de que a 

t ravés de 61 se trasciende a I-a vida cot id iana. Y de i g u a l  forma 

serían proyectivos en tan to  que sugieren que mediante e l  vuelo - 
se da sa l i da  a l  aprisionamiento que viven en la v ida  cot id iana. 

I 



. Por Último, cabe mencionar que e l  porcentaje más a l t o  de l o s  que 

d i j e r o n  que no les  gustaba ningún sueño se concentra en e l  sec - 
t o r  de l  2 O  Nive l  de administrat ivo, esto es , el 33.3 $. 

Las razones que l o s  entrevistados dieron con respecto a por qué 

l a  gente ten ía  pesad i l las  se muestran en el cuadro # I O .  De este 

destaca que entre los sujetos de lo y 2 O  Nive l  es común que a t r i  - 
buyan l a s  pesad i l las  a l  exceso de comida (42.946). Por o t r o  lado, 

l a  mayoría de los grupos mencionó, en d i fe ren tes  porcentajes, e 

que l a s  pesad i l las  se debían tanto a problemas no resuel tos como 

a l a  tensión nerviosa, probablemente derivada de l o s  mismos. 

De los datos que se muestran en la t ab la  # 11 se desprende que 

los sujetos que 1.0s sujetos qua rescuerdin sus sueños menos ti- 

po son los que pertenecen a l  l e r .  n i v e l .  A l  parecer e l  i n t e r v a l o  

de tiempo promedio en e l  que mas recuerdan sus sueños e l  perso - 
4 n a l  de Secretarias, Servic ios y Estudiantes es entre 1 y 15 días 

aunque los dos primeros grupos son los que logran recordar los d i  

ran te  mayor tiempo, esto es , más de un año. 

Con respecto a l a  pregunta sobre l a  razón por l a  que cree que 5e 

l e  o lv iden sus sueños [cuadro # 12) destaca e l  hecho de que los 

porcentajes más elevados se concentran en l a  categoría de "son - 
muy cotidianos", siendo e l  porcentaje más a l t o  el de Secretar ias 

(71.5%) después e l  d e l  2 O  n i v e l  y Servic ios (66.7%) y f inalmente 

e l  de académicos (57.296). No deja de ser s i g n i f i c a t i v o  que l a  ma 

yor ía  haya dicho que los sueños se l e  o lv idan porque son muy co- 

t id ianos, pues de alguna forma esto imp l i ca  r e s t a r l e  toda irnpor- 

- I 
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tancia y trascendencia a l  acto de soñar y otorgarle un papel ce- 

cundario con respecto a las vivencias cotidianas. Por otro lado, 

e l  olvido de l os  sueños estaría hablando de l a  acción de l a  cen- 

sura onírica en tanto que impide que e l  sujeto recuerde sus sue- 

ños y haga consciente su deseo oculto. 

Cabe señalar que l a  mayoría también mencionó, aunque en bajos - 

porcentajes, que se l e  olvidaban porque no eran agradables, l o  - 
cual 

que se hablaba en un principio (*) en relación a las pesadillas 

y a l a  pérdida de esa identidad que se vive en l a  v ida  cotidiana. 

Por Último , se debe decir que l a  difusión del Psicoanálisis ha 

llegado a todos los  sectores entrevistados (en diferentes nive - 
l e s  ), con excepción del 2 O  nivel administrativo, en tanto que - 
mencionaron que se l e s  olvidaban sus sueños mediante un "mecanis - 
mo de represión 'I que actuaba para contrarrestar l a  angustia que 

habían generado las imágenes oriíricas. 

indica que frecuentemente se presenta esa angustia de l a  

A todos los  entrevistados se l e s  preguntó s i  en sus Bueños apare - 
cían situaciones que hubieran vivido con anterioridad y l a  mayo- 

r í a  declaró, en altos porcentajes, que l o  que con mayor frecuerr- 

cia se presentaban eran situaciones de trabajo o escolares, se - 
gÚn e l  caso (Cuadro # 13). También mencionaron que se presenta- 

ban tanto situaciones familiares como películas, cuentos, etc, - 
en sf , datos que l es  habían 1l.egado a través de los  medios masi - 
WDS de comunicación.. Por tantci, l a  información que se deriva de 

este cuadro permite confirmar clue los restos diurnos como preoci 

(*) Ver capítulo 3 de Marco Te6rico. 
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paciones que se generan durante e l  d í a  o como deseos insatisfe - 

chos se incorporan a l  sueño en su contenido manifiesto.Aqu5 se 

estaría viendo también l a  determinación del orden institucional 

en tanto que se incorporan a l  sueño a l  sueño aquellas situacio - 
nes que pueden perturbar e l  desarrollo de l o s  individuos en so - 
ciedad. Tanto por un lado las preocupaciones o tendones diarias 

como por e l  otro, los  deseos irrealizables en l a  vida cotidiana 

que fueron excluídos del campo social por e l  orden institucional. 

En relación a l a  pregunta qué piensa de los  sueños, l o s  sujetos 

mencionaron algunas características que se muestran en e l  cuadra 

# 14. De este destaca que e l  - 
40.0% de 2 O  Nivel y e l  20.001, del ler.nive1 y Secretarias mencio- 

75 o/. de académicos junto con e l  

naron que los sueños son "reproducciones de l a  realidad", esto - 

se puede entender en e l  sentido de que e l  sueño incorpora la sub 

jetividad que vive.: e l  individuo en l a  realidad cotidiana (por - 
ejemplo las fantasías diurnas en las que se presentan los de .- 

seos irrealizables en l a  vida cotidiana) y l a  plasma en sus imá- 

genes, de ah í  que e l  sueño aparezca como una "reproducciÓn ~ de - 
l a  realidad". Sin embargo, a l  ser considerado como reproducción 

de l a  realidad se l e  estaría otorgando , por e l  orden institucio 

na l ,  e l  carácter de "copia" o "imitación" de l a  realidad supre- 

ma. Por consiguiente, se l e  estaría asignando a l  sueño un lugar 

marginal, en tanto que no es original, sino tan solo  una copia - 
de l a  realidad suprema , 

- 

- 

Otra de l a s  caracterkticas mencionadas hace referencia a este - 

Último punto: "soñar es estar fuera de l a  realidad". Esta catego - 

i 
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r í a  

e l  sentido de que l a s  dos se r e f i e r e n  a l o s  mismo, en s í  , que 

e l  sueño no pertenece a l a  rea l idad suprema, está fuera de e l l a  

por  t r a t a r s e  de una f a l s a  imi tac ión.  

nos l l e v a  a l a  an te r io r  (reproducciones de l a  rea l idad)  en 

Respecto a l  tema deLqu6 es soñar? (ver  cuadro # 15) destaca que 

e l  60.0% de los académicos i d e n t i f i c a  a l  sueño como una función 

de l a  mente, y l a  misma respuesta l a  dan e l  personal de Serv i  i 

c ios  (40.0$), d e l  l e r .  nivel.  (33.3%) y estudiantes (16.7%). A l  

carac ter izar  a l  sueño como una función de l a  mente se l e  está - 

reduciendo básicamente a una función f is ioneuro lóg ica,  y en con - 
secuencia se l e  está neganoci l a  importancia d e l  mismo. En este 

sentido e l  sueño se r ía  una función más, necesarie , d e l  ser hu- 

mano, 

Hay quien d ice  que e l  sueño es " e l  escape de uno mismo": Secre 

t a r i a s  y Serv ic ios (20.00/0) y Estudiantes (16.7%). Esto puede en 

tenderse en e l  sent ido de que durante e l  sueño se está a is lado 

de l a s  tensiones de l  s ía  y de que en él se l l e v a n  a cabo l o s  de 

seos que surgen en l a  v ida d i a r i a  pero que se ven censurados r- 

por  e l  orden i n s t i t u c i o n a l  de l a  r e a l i d i d  prominente. 

Por Úl t imo , cabe señalar que tan to  e l  personal de % r v i c i o s  y 

Secretar ias como l o s  d e l  2 O  n i v e l  mencionaron, en bajos porcew 

ta jes ,  que los sueños eran premoniciones .o advertencias. 

- 
- 

- 

Es de considerarse lo s i g n i f i c a t i v o  de l os  porcentajes que se - 
presentan en e l  cuadro # 16, ya que como se puede observar t o  - 

dos los sectores exprean, en elevados porcentajes, que s í  t r a . -  

tan  de comprender sus sueños; de ent re e l l o s  destacan Estudian- 
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CUADRO No. 16 

TRATA DE COMPRENDER SUS SUEÑOS 

l e r .  Nivel 57.2% 42.9% 

20. Nivel 71.4% 28.6% 

Secretarias 71.4% .. 28.6% 

Servicios 80.0% 20.0% 

Académi cos 42.9% 57.1% 

Estudiantes 85.7% 14.3% 

7 

I SECTOR S I  NU 
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t e s  (85.7qd) y Personal de Serv ic ios (80.0%). S i n  embargo, l a  

o t r a  columna muestra que más de l a  mitad d e l  personal de a c a d é ~  

micos (57. I$] y e l  42.901& d o l  grupo d e l  l e r .  n i v e l  no están i n t e  - 
resados en comprender sus sueños. Estos datos son relevantes en 

tan to  que ayudan a esclarecer l a  representación soc ia l  d e l  sue- 

n i  que t ienen l o s  d i ferentes sectores y que se manif iesta a ni- 

v e l  conductual. Esto es, e l  i n t e n t a r  comprender l o s  sueños ha - 
b l a  de l a  ex is tenc ia de un espacio mental dedicado a l a  r e f l e  - 
xiÓn sobre los mismos, dada I importancia que se les concede. . 

- 

u 

t 

E l  cuadro # 7 7  muestra l a  l,;ane4 cum0 se t r a t a  de comprender a 

los sueños. Al parccm l a  forma más comdn en estudiantes f83.346) 

Personal d e l  ler. n i v e l  y Académicos (SO;Oa/d) es relacionándolos 

con lo que les ocurr ió .  El personal de serv ic ios  lo hace básica 

mente re1acionGi:dolos con "Claves d e l  sueño "I; el personal de - 
2' N i v e l  "buscando lo que l o  o r i g inó "  (50.0%) y , finalmente, - 
e l  grupo de secretar ias se d i s t r i buye  ent ? l a s  categorías s i  - 
guientes: "recordarlos s i n  entenderlos"( 4ti. O $ ) ,  "buscando l o  - 
que lo o r i g i n ó "  (40.0%) y "I-elacion&-~dolos con l o  que me ocu - 
r r i Ó "  (20.0%). E l  hecho de que e l  personal de serv ic ios  t r a t e  - 
de comprender sus sueños mediante l a s  c laves de l o s  sueños ha - 

- 

/ 

b l a  nuevamente de l a  f i d e l i d a d  de este grupo a l a s  t rad ic iones  

antiguas. Parecería que los sueños de este grupo se.ven enr iqug 

cidos po r  los r i t o s ,  creencias, mitos que prevalecían an ter io r -  

mente, en tan to  que t r a t a n  de encontrar les una s ign i f i cac ión  en 

base a estos. I 

Por Últ imo, se decidió i n c l u i r  con f i n e s  meramente descr ip t i vos  

una pregunta que se re lac ionara con l a  tonal idad de l a s  imáge - 

I 
I 
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nes oníricas. Así , el cuadro # 18 muestra que el sector de es - 
tudiantes fue el que mencionÓ en su totalidad 

de sus sueños eran a colores, l e  sigue e l  sector de académicos 

con un 66.7% y e l  2 O  nivel ik administrativo con un SO.%. Por 

otro lado, es de l lamar l a  atención que e l  80.0$ del Personal 

de Servicios declaró que sofiaba en Blanco y Negro y l o  mismo ex- . 

presaron e l  40.0% de l a s  secretarias. 

que las imágenes 

Para concluir se puede decir que los  datos muestran que existen 

distintas repres,entaciones de l o  que es un s-ieño en los diferen- 

tes sectores entrevistados. 

Como se mencionó anteriormente l a  representación social del sue- 

ño que tienen l o s  sujetos está dada por l a  información que mane- 

jan con respecto a este objeto, qué tan acabada está dicha infor - 
mación y l a  actitud que tienen para con é l .  Y todo esto da lugar 

a una determinada valoraci6n que l e  dan los sujetos a sus sueños. 

i 

Así , se ha logrado observar que l a  actitud del grupo.de1 ler. - 
nivel es más bien negativa en tanto que no visualizan que exista 

alguna relación entre e l  sueño y l a  propia subjetividad, más - 
bien l o  consideran desvinculados de l a  realidad cotidiana; por - 
consiguiente no l e s  conceden mucha importancia y hasta preferi - 
rían que no existiera el acto  de soñar - 

perturbados en su reposo durante las  noches. 

para que no se vieran 

E l  grupo.de1 2 O  nivel es u n  poco distinto en el sentido de que - 
su valoración del sueño es mayor s i  l o  comparamos con el grupo 



CUADRO No. 18 

IMAGENES DEL SUENO 

1 SECTOR LOS Dos BLANCO Y COLORES NEGRO 

~ 

ler .  Nivel 33.3% 33.5% 33.3% 

Secretarias 40.0% 40.0% 20.0% 

20. Nivel 50.0% 50.0% 

Servicios 20.0% 80.0% 
Académi cos 66.7% 16.7% 16.7% 

Estudi antes 100 .O% 

, 

I 
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anter ior .Este sector formado básicamente de empleados medios - 
que viven una v ida ru t ina i - ia  y l l e n a  de l im i tac iones  , encuen - 
t r a n  c i e r t o  gusto en e l  acto de soñar, y sobre todo cuando se - 
t r a t a  de sueños de aventuras , y quizás esta predi lecc ión obede - 
ce a que l a  mayoría de SUES sueños se re f i e ren  a problemas labo- 

r a l e s  a s i tuaciones de t rabajo.  

De este grupo destaca que su valciración de l  sueño es en e l  sen- 

t i d o  de " int imidad" de ahj: que una gran mayoría haya dicho que 

sólo en ocasiones re la taba sus sueños porque para el los éstos - 
son reproducciones de l a  real idad, rea l i zac ión  de deseos y re- 

v i v i r  s i tuaciones pesadas, y por tan to  entienden a los sueños - 

como un r e f l e j o  de l a s  v ivencias persoanles. 

Por o t r o  lado, l a  importancia que adjudican a sus sueños se pue - 
de observar en e l  hecho de que un a l t o  porcentaje se preocupa - 
por  comprenderlos y básicamente l o  hace buscando l o  que o r ig inó  

e l  sueño. 

Por Últ imo cabe mencionar que en este grupo fue un poco d i f i  - 
c i l  obtener l a  información deseada, dado lo recelosos que en - 
ocasiones se mostraban ante l a s  preguntas d e l  invest igador,  . - 

pues a l  parecer l o  percibían como un entrometimiento en su v ida 

personal. 

A d i f e renc ia  de l o s  grupos anter iores , e l  sector  de Secreta - 
r i a s  s í  mani f iesta una a c t i t u d  d i s t i n t a  f r e t e  a los sueños, su 

valoración de estos es mayor en tan to  que e l l a s  s í  perciben una 

re lac ión  ent re e l  sueño y sus experiencias personales. A f i r m a n  

que en sus sueños se desahogan de l a s  presiones de l a  v ida c o t i  

diana y l e s  gustan l o s  sueños donde vuelan o con l a  Naturaleza. 

- 
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Como se mencionó , su gusto por este tipo de sueños habla de un 

carácter proyectivo como de uno interpretativo con respecto a - 
l a  realidad de l a  vida cotidiana. 

Cabe comentar que en este grupo , formado unicamente por muje - 
res, fue posible apreciar 121 valor que l e  daban a sus sueños y 

hasta podría decirse que viven mucho a través de el los,  en tan- . 

to que a h í  ven realizados :sus deseos y fantasías de l a  vida CD- 

t i d i ana .  

E l  grupo de Servicios fue e l  que manifestó tener l a  actitud más 

positiva hacia los  sueños y esto puede entenderse s i  se piensa 

en e l  hecho de que para e l l o s  los  sueños tienen una función so- 

c ia l  muy importante a l  considerarlos como premoniciones que les 

indican como actuar o comportarse en l a  vida cotidiana. Como se 

mencionó, es quizás unicarnente en este grupo en e l  que existen 

ciertos canales de comunicación entre l a  v i g i l i a  y e l  sueño y - 

que es l o  que l e s  permite que establezcan esa vinculación con - 
su experiencia cotidiana y que l e s  concedan esa importancia que 

no se pudo captar en-los otros grupos. Dicha importancia se tra 

duce en e l  hecho de que l a  gran mayoría de e l los  l e s  dedica un 

espacio mental para tratar de comprenderlos con los elementos - 
de significación que tienen a su alcance, esto es , con las  Cla - 
ves de l o s  sueños, l o  cual también habla de su fidelidad a l a s  

tradiciones antiguas. 

A l  igual que en e l  grupo de secretarias., en el de Servicios - 

también se presenta su predilección por los  sueños donde vuelan 

o con l a  Naturaleza, l o  cual aquí  también habla del carácter - 
proyectivo e interpretativo de sus sueños. 



%... 

.... . 

En l o  que respecta a l  sector de académicos se e n c o n t r ó  que sa - 
ben y r e c o n o c e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  fenómeno o n í r i c o  p e r o  mane - 
j a n  una i n f o r m a c i ó n  a un n i v e l  meramente  t eór ico ,  ya q u e  cuando 

se trata d e  v i n c u l a r l a  con l a  p r o p i a  s u b j e t i v i d a d  p r e f i e r e n  ne- 

g a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  mismo. De a h í  que d i g a n  q u e  l o s  s u e ñ o s  - 
no s i r v e n  p a r a  n a d a ,  q u e  t a n  só lo  es una  f u n c i ó n  d e  l a  mente  , 
que  se o l v i d a n  p o r q u e  s o n  muy c o t i d i a n o s  y que  n o  e s t á n  i n t e r -  

s a d o s  e n  c o m p r e n d z r l o s  p o r q u e  no les va a aportar n a d a .  

En suma, e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  social d e l  s u e ñ o  q u e  t i e n e  este - 
sector , es e n  donde aparece d e  f o r m a  más clara l a  i n f l u e n c i a  - 
d e l  o r d e n  i n s t i t u c i o n a l  e n  t a n t o  que a l  t e n e r  un c o n o c i m i e n t o  - 
teór ico  d e  l o  q u e  es  un s u e ñ o  l o  i n t e l e c t u a l i z a n  y r a c i o n a l i  - 
z a n  de t a l  forma q u e  l o  d e s v i n c u l a n  por  completo d e  l a  v i d a  co- 

t i d i a n a ,  n e g á n d o l e s  l a  p o s : t b i l i d a d  de a d q u i r i r  un l u g a r  d e n t r o  

d e  l a  r e a l i d a d  p r o m i n e n t e ,  y c e r r a n d o  c u a l q u i e r  c a n a l  de comunl  

c a c i ó n  e n t r e  l a  v i g i l i a  y el sueño. 

P o r  t a n t o ,  a q u í  se e x c l u y e  a l  s u e ñ o  d e l  campo social de esa re: 

l i d a d  p r o m i n e n t e  y se l e  a s i g n a  un l u g a r  m a r g i n a l  e n  t a n t o  q u e  

e l  fenómeno o n í r i c o  u n i c a m e n t e  t i e n e  i m p o r t a n c i a  e n  l a  medida - 
e n  q u e  se trata d e  un c o n c e p t o  t eór ico  y explicativo d e  las  fun - 
cienes n e u r o f i s i o l ó g i c a s  d e l  ser humano. 

S i n  embargo ,  p o r  o t r o  lado  se puede  v e r  q u e  a l  parecer f a  Ú n i c a  

forma e n  l a  q u e  el o r d e n  i n s t i t u c i o n a l  permite q u e  se i n c o r p o r e  

a l  s u e ñ o  e n  l a  r e a l i d a d  prc iminente ,  es como c o n c e p t o  teórico y 

explicativo de las  f u n c i o n e s  d e l  ser  humano. 
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Finalmente, en e l  sector estudiantil se logró observar que SU - 
actitud hacia l os  sueños es bastante positiva en tanto que a f i r  

maban que les gustaba mucho soñar porque en el los se desahogo - 
ban de las  tensiones del día ; visualizaban l a  vinculación del 

sueño con sus experiencias y se mostraban interesados en corn . -  

prenderlos relacionándolos con l o  que l e s  había ocurrido. 

Cabe 

nera más clara l a  incorporación de los  restos diurnos y , en 

consecuencia, el re f le jo  de l a  actividad que desarrollan estos 

sujeros, en tanto que mencionaban que en sus sueños se hacía - 

una constante alusión a su situación escolar y a problemas rela - 
cionados con l a  misma. 

Por otro lado, manifestaron su predilección por los sueños en - 
donde volaban , l o  cual, como ya se ha visto, habla del carác - 
ter  proyectivo e interpretat5.vo de sus sueños. 

mencionar que en este sector es en el que aparecía de ma- 

- 

. 
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SEGUNDA PARTE : 

ANALISIS DEL TOTAL DE SUEÑOS POR SECTORES . 
La información que se presenta a continuación se deriva de los 

sueños relatados por los sujetos de l a  muestra. Durante l a  ent re - 
v i s t a  se les p i d i ó  que re la ta lan  t r e s  sueños; uno que recorda - 
ran por  algo en especial, o t r o  que sonsideraran como pesad i l l a  y 

un sueño que se hubiera presentado con c i e r t a  frecuencia en a lgg 

na etapa de su vida. Cabe señalar que no todos los sujetos men - 
cionaron los t r e s  sueños, pur!; habíal quien no recordaba algún - 
sueño por algo en e s p w i a l  < e  .tlguno que se hubiera repet ido con 

c i e r t a  frecuencia. La mayor par te  de los sueños que relataban 

eran aquellos que ubicaban como pesadi l las.  Así e l  número t o t a l  

de sueños recabados f u é  de €10. 

- 

Cada uno de los sueños obtenidos se anal izó en base a l  Tema d e l  

sueño, Situación,que prevalecía en él, Personajes que aparecían, 

Act iv idad que estos desarrollaban y e l  l u g a r  en e l  que se presen 

taba l a  esecena on í r i ca .  Cate mencionar que e x i s t i ó  c i e r t a  d i f i -  

cu l tad para establecer l a s  diferentes subcategorías que engloba- 

ran l a  ampli tud de imágenes oní r icas relatadas. S i n  embargo, se 

- 

considera que se logrÚ abarcar a l a  que aparecían con una f r e  - 
cuencia más a l t a .  

Para f i n e s  práct icos,  los datos más relevantes se concentran en 

l a  t a b l a  # 19 , s i n  embargo, e l  anexo I1 inc luye  15 cuadros que 

muestran toda la información obtenida en r e l a c i ó n  a los 80 sue - 
;os recolectados. 
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Sector administrativo de l e r .  Nivel : 

Como se puede observar en l a  tabla # 19, en ningún otro sector 

como en e l  del ler .  nivel aparece l a  "angustia" como tema pr in-  

cipal de sus sueños. Cabe mencionar que se designó con este te- 

ma a todas aquellas imágenes oníricas en las que prevalecía l a  

imposibilidad de ejecutar alguna acción que pusiera f i n  a las  - 
situaciones que se presentaban, ya fueran caídas, accidentes, - 
persecusiones, etc., De ab; , Y este sea e l  tema que prevalece 

en las  pesadillas relatadas +E* 

ciÓn de Secretarias y Servicios. 

Quizás e l  que l a  "angustia" sea e l  terna principal de las  pesadi - 
l l a s  se pueda atribuir a esas causas de l a s  que se habló en el 

capítulo 3, esto es , l a  angustia como pérdida de l a  identidad 

real dol i n d i v i d u a  en sus Fiuntos de referencia sociales e imagL 

narios y por (-otro lado, la angustia frente a l o  desconocido i n  - 
cognoscible. 

La column  ̂ de Situaciones muestra que predominan l a s  persecusio 

Idos l os  sectores con excep - 

nes, accidentes y caídas y que son e l los  mismos, en diferentes 

papeles y actitudes quirmas se ven perseguidos o sufren los ac- 

cidentes. De ahí que l a  actividad que desarrollan en e l  sueño - 
sea vo1ar.o caer , correr y e l  lugar en e l  que toda l a  escena - 
.onírica sucede es en una especie de abismo. En suma, en los  sue - 
?¡os de estos sujetos predomina una angustia originada por acci- 

dentes o persecusiones que viven e l los  mismos y ante l o  cual - 
vuelan o corren o caen en un abismo ínterminable, momento en e l  

cual despiertan para evitar presenciar s u  muerte f í s ica  y esa - 
muerte a un nivel más simbhlico, producto de l a  pérdida de l a  - 
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ident idad r e a l  que se viven en l a  rea l idad prominente. 

E l  s igu iente sueño relatado por  un su jeto de l  l e r .  n i v e l  de ad- 

m i n i s t r a t i v o  de 46  años de edad,es un ejemplo de l o s  sueños en 

l o s  que predomina l a  angustia.: 

" Iba volando sobre un pueblo,las casas eran 
de tejas,todo era muy agradable y de pron- 
t o  se acabó l a  montaña y e l  pueblo,y se - 
acabó m i  sustentación y empezé a caer y - 
caer y desperté , ' I  

Sector de 2 O  Nive l  de Administrat ivo : 

Dentro d e l  personal de 2 O  n i v e l  destaca que e l  "aspecto l abo ra l "  

es e l  tema de sus sueños repe t i t i vos ;  esto se puede entender en 

tanto que se t r a t a  d e l  empleado medio que r e a l i z a  act iv idades - 
admin is t ra t ivas monótonas y r u t i n a r i a s  y que no t i ene  los p r i v L  

l eg ios  d e l  perswial  d e l  l e r .  n i ve l ,  de ahí que en sus sueños rg 

p e t i t i v o s  aparezca e l  t raba jo  como tema p r i n c i p a l .  De i g u a l  f o r  - 
ma, e l  cuadro # 19 muestra que l a s  s i tuac iones que predominan - 

en estos sueños son de persecución y muerte y l o s  personajes - 
que aparecen son compañeros de t rabajo,  61  mismo y ,  curiosamen- 

t e  es e l  único sector que menciona, en porcentajes s i g n i f i c a t i -  

vos, que en sus sueños aparecen animales (gallos,osos,perros, - 
gatos, e tc . ,  ) en especial  en l a s  pesadi l las .  Por o t r o  lado, l a  

ac t i v idad  que desarro l lan es e l  cor re r  o caminar y s i g n i f i c a t i -  

vamente e l  l uga r  en e l  que se presenta e l  sueño es e l  e l  cen - 
t r o  de t raba jo .  

. .  



- 110 - 

Los datos mencionados respecto a este sector muestran que exis- 

t e  una s i tuac ión s o c i a l  propia de este grupo l a  cual  se r e f i e r e  

esencialmente a l  aspecto l a b o r a l  y económico. A l  parecer e l  lu- 

gar que ocupan dentro de l a  jerarquía de l a  i n s t i t u c i ó n  univer- 

s i t a r i a  se h a l l a  l l e n o  de l imi tac iones y esto imp l i ca  que e l  as - 
pecto l a b o r a l  representa una carga muy pesada para e l l o s  en t a c  

t o  que proporciona pocos p r i v i l e g i o s  para l a  v ida cot id iana. 

Cabe mencionar que o t r o  terna que aparece en los sueños de este 

sector son los de "aventuras". Curiosamente, l o s  sueños que re- 

cordaban por  algo en especial eran aquellos que presentaban - 
c i e r t o  t i p o  de aventuras, ya fueran aventuras d e l  oeste, o don- 

de e l l os  eran los héroes de l a  pe l ícu la .  En s í ,  se t r a t a  de sue - 
ños donde viven emociones que no están dentro de su rea l i dad  cg 

t i d iana .  De ahí que e l  SO.C$ d e l  personal de este sector haya - 

dicho que l o s  sueños que preferían eran l o s  de d ivers ión o aven - 
turas.  

Un su jeto d e l  2 O  N i v e l  de admin is t ra t ivo de 26 años de edad re- 

l a t a  e l  s igu iente sueño que se repe t ía  con frecuencia hace dos 

años : 

"Soñaba que estaba en e l  oeste y después que 
- v ia jaba y desde ahí veía e l  pueb l i t o  d e l  

oeste , 'I 

I 
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Sector de Secretarias y Personal de Servicios : 

En los sueños de estos dos grupos el tema que prevalece es e l  - 
de l a  "familia". Se denominó con este tema a todos aquellos sue 

ños en l o s  que predominaba l a  relación familiar en diversas foE 

mas, ya fueran reuniones con l o s  integrantes de l a  familia o - 
discusiones familiares, etc .  Como se  puede observar en el cua - 
dro # 19 en estos grupos l o s  personajes que aparecen con mayor 

frecuencia en sus sueños son '!familiares cercanos" y "otros fa- 

miliares", por l o s  primeros se  entiende a todas aquellas perso- 

nas con l a s  que se guarda una relación consanguínea de primer - 
grado [aquí se incluyó también a l o s  conyugues ); dentro de - 

"otros familiares" entran todas aquellas personas donde l a  rela 

c i Ó n  es de 2 O  grado como t í o s ,  primos, cuñados, yernos, suegras, 

e tc .  También es de tomarse en cuenta que en l o s  sueños de estos 

dos sectores el lugar en el que se desarrolla l a  imagen onírica 

es l a  casa, ya sea l a  casa en l a  ciudad o l a  casa en el campo , 
es decir, en s u  lugar de origen. Cabe agregar que dentro de l a  

categoría d e  Situación destacan dos de e l l a s  qua son extremos - 
opuestos; por un lado, e l  "esparcimiento" y l o s  "eventos socia- 

les" y ,  por el otro, "la persecución" y "muerte" , ya que en - 
ocasiones en l o s  sueños de estos grupos aparecían eventos socia 

l e s ,  reuniones con l a  familia en l a s  que se habla o discute o 

p o r  el contrario se veían perseguidos p o r  los miembros de l a  - 
familia o presenciaban l a  muerte de alguno de ellos. Lo  columna 

de "actividad durante el sueño" muestra que p o r  l o  general es - 

t o s  sujetos se dedican a observar ( l a  muerte d e  s u  familiares ) 

o a hablar o d i s c u t i r  ( en l a s  reuniones con l a  familia.). 

, 
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Una secretaria de 24 años de edad del estado de Oaxaca relata - 
un sueño que tuvo hace cinco años cuando vivía en e l  campo : 

"Soñé que m i  hermano mayor i b a  a l a  casa y de: 
pugs l o  veo t i r a d o  en un patio empedrado y le 
sangraba l a  cabeza. Cuanda desperté sentí que 
&o i b a  a suceder en l a  realidad. " 

Los datos mencionados estarían señalando cómo e l  sueño atravie- 

sa e l  orden institucional en todos l o s  aspectos y aquí en l o  - 
particular en l o  que se re f iere  a l a  estructura fami l i a r .  La - 

f ami l i a  aparecería capturada por e l  orden institucional y esta- 

r í a  siendo legitimada a través de los sueños. 

Cabe destacar que dentro del grupo de secretarias se obtuvieron 

sueños donde se manifestaba una agresión abierta y directa ha - 
cia el las,  habrá de tomarse en cuenta que este grupo está forma - 
do esencialmente por señoritas de entre 20 y 25 años y queun - 
alto porcentaje de e l l a s  es de provincia. Es quizás por e l l o  - 

que en sus sueños repetitivos sufren constantemente l a  agresión 

de otros, regularmente de desconocidos (rateros, drogadictos, - 
asesinos, etc. ) o de seres sobrenaturales (monstruos, e l  diablo, 

brujas, e tc , )  ; se puede pensar que de alguna forma estas perso 

nas. padecen l a  inseguridad que genera e l  v i v i r  en una gran ciu 

dad como ésta por l a  violencia que encierra. Es por e l l o  que - 
una de las  actividades que realizan en sus sueños repetitivos - 
es e l  esconderse o escapar del ladrón, asesino, bruja o mons - 

' 

truo que las agrede y persigue y que como se puede observar di- 

chas persecuciones o agresiones normalmente ocurren en l a  calle, 

-PI.--- _ _  .- 
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dentro de l a  ciudad, o en su casa a l a  que entra e l  ladrón o - 

asesino, 

A s í  , una secretar ia  de 24 años de edad proveniente de Michoacán 

r e l a t a  una pesad i l la  que tuvo l a  semana a n t e r i o r  y que e l l a  m i s -  

ma at r ibuye a la "neurosis de l a  ciudad" : 

"Soñaba que me perseguían, estaba en Tepito,- 
t ra taba de h u í r  en un carro y me metía en 
una c a l l e  de ter racer ía .  Yo i b a  manejando y 
o t r o  cuate, hermano p o l í t i c o ,  venía conmigo 

I1 ... 

Por o t r o  lado , dentro d e l  grupo de Servic ios se encontró que - 
sus sueños r e p e t i t i v o s  son l o s  d e l  t i p o  de "aventuras". Esto se 

puede entender en e l  mismo sentido en e l  que se habló de los - 

sueños de aventuras d e l  grupo de 20 n i v e l ,  esto es , para e l  - 
personal de Servic ios estos sueños son una manera de evadir su - 
real idad monótona y l im i tada.  Es por e l l o  que l a  s i tuac ión que - 
prevalece en dichas imágenes on í r i cas  es e l  esparcimiento, donde 

va i m p l í c i t a  una a legr ía  y e l  d i s f r u t e  por  l o  que se vive en e l  

sueño. Asimismo, l a  mayoría de l a s  imágenes oní r icas en estos - 
sueños , se desarro l la  en :Lo que se designó como casa-campo, es 

dec i r ,  donde se hace alusi t jn a l  l u g a r  de or igen d e l  sujeto, don- 

de seguramente pasó l o s  pr:Lmeros años de su in fanc ia  y juventud 

y donde su rea l idad era d i s t i n t a ,  Y es quizás debido a este ti- 

po de sueños por  lo que se puede pensar que e l  85.7% d e l  perso - 

n a l  de Serv ic ios declaró que s í  l e  gustaba soñar. 

Un sujeto de este sector de 31 años de edad y nacido en e l  esta- 

do de Hidalgo, d ice que los sueños que l e  gustan son "aquellos 

, 
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en los  que aparecen paisajes, cerros, r í o s  y vegetación" y que 

para 61 l o s  sueños "son un deleite". A continuación se menciona 

un sueño que tuvo hace quinice días y que 61 mismo atribuye a l a  

influencia de l os  medios de comunicación: 

"Soñé que me encontraba en un volcán y que l o  
hacía explotar para salvara amuchos inocen - 
tes.  En esa i s l a  me encontré a Rarotonga y - 
cuando f u í  a buscarla a su cast i l lo  ya todo 
estaba en llamas,pero alcanzaba a salvar a - 
su secretaria . . . I' 

En suma, en el grupo de  secretarias se logra observar que exis- 

t e  un problema colectivo que se deriva de l a  amenaza que impl i -  

ca v i v i r  en una gran ciudad para un grupo de gente joven que - 
viene de provincia, presentándose el mismo fenómeno en el sec - 
to r  de servicios. En este Último grupo también se observa que - 
l a  frecuencia con que aparecen loo sueños de aventuras obedece 

a ese deseo de evadir su realidad limitada. 

Y por Último, l os  sueños de ambos sectores son proyectivos en - 
e l  sentido de  que reflejan su arraigo a l  núcleo familiar, sien- 

do , por otro lado, una evidencia de que a través del sueño se 

legitima aquello que interesa a l  orden institucional, en este - 
caso, l a  estructura familiar. 
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Sector de Académicos : 

En l o  que respecta a este grupo destaca que fue el Único que - 

mencionó sueños de muerte en un porcentaje más a l to  (50.oqd) y - 
curiosamente este tipo de sueños son l o s  que aparecen de forma 

repetida en ellos. 

Como se puede observar en el cuadro # 19 en l o s  sueños repet i t i  - 
vos de este sector tanto e l  tema como l a  situación que prevale- 

ce en e l  sueño es l a  muerte. Se l e s  designó de esta manera por-. 

que a diferencia de l os  sueños de angustia , en los de muerte - 
se presencia l a  muerte propia o l a  de otros, o se hace una ah- 

sión directa a e l la ,  sin que necesariamente predomine una atmós - 
fera angustiante. 

Un profesor asociado de 24 años de edad relata una pesadilla 

que tuvo l a  noche anterior: 

- 

"Soñé que una persona de una colonia de clase 
baja,vecina a l a  mía,se metía a m i  casa a ro - 
bar,sacaba una lampara o TV y en ese momento 
se electrocutaba; yo llamaba a l a  Cruz Roja 
pero el cuate se moría. 'I 

Este sujeto considera que sus sueños se relacionan con conflic- 

tos sociales; "como que me maten o que yo mate, por l o  general 

se relacionan con l a  muertle y con problemas a nivel de int'erac- 

ción social. 'I 

A part ir  de estos datos se estaría evidenciando esa función d e l  

sueño en l a  sociedad de l a  que se habló anteriormente, esto es , 
legitimar l a  muerte a travgs de l o s  sueños y mediante estos in-  

corporarla a l a  realidad prominente de manera que l a  muerte fí- 

I 
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s ica  y l a  entendida en un n i v e l  simbólico dejen de c o n s t i t u i r  - 

una amenaza de desestabi l ización d e l  orden s o c i a l  y permitan e l  

desar ro l lo  d e l  ind iv iduo en sociedad. 

Por o t r o  lado, es de 1lama.r l a  atención que aunque en l os  otros 

grupos también se presenta en sus sueños l a  ac t i v idad  de vo lar  - 
o caer, este es e l  único sector que en un IOO.@ r e a l i z a  esta ac 

t i v i d a d  y en especial  en los sueños repe t i t i vos .  

De i g u a l  forma, se puede ver que en los t r e s  sueños e l  l uga r  en 

e l  que por  lo general se desarro l la  l a  imágen o n í r i c a  es e l  cie- 

lo o a i re ,  es dec i r ,  donde se puede vo lar .  

Otro profesor  as is ten te  de 25 años r e l a t a  un sueño que se repe - 
t í a  tres veces por  semana clurante cuatro meses cuando ten ía  15 - 
años : 

- 
' 

"Soñaba que caninatia por una vereda que con- 
ducía a m i  escuela y yo sabía que podía vo- 
l a r  y caminaba más rápido y lograba volar."  

De estos datos se desprende que los sueños de este sector serían 

i n te rp re ta t i vos ,  más que representativos, en tanto que no r e f l e -  

jan  propiamente una s i tuac ión  soc ia l ,  s ino que más b ien a t ravés 

de la u t i l i z a c i ó n  simból ica que hacen en sus sueños, i n te rp re tan  

su rea l idad ( s i n  que esto quiera d e c i r  que en e l l o s  no se presen 

ten  sueños representat ivos.  Cabe agregar que e l  que estos su je - 
tos  presenten sueños i n t e r p r e t a t i v o s  coincide con l a  representa- 

c ión s o c i a l  que t ienen d e l  sueño en tan to  que lo desvinculan de 

- 

l a  rea l i dad  cot id iana y lo ubican meramente como concepto t e ó r i -  

co, ya que por  lo general sus imágenes on í r i cas  no'son un simple 



r e f l e j o  de su s i tuac ión  soc ia l .  

Como lo muestra e l  cuadro # 19, l a  angustia es e l  tema de l a s  - 
pesadi l las que r e l a t ó  este grupo. En estos sueños e l  sujeto se 

ve perseguido y ante e l l o  corre para t r a t a r  de escapar y l a  es- 

cena on í r i ca  se desar ro l la  en l a  c a l l e  o en l a  casa dentro de 

. 

l a  ciudad. 

Por Último , cabe mencionar que este grupo también r e l a t a  sue - 
?¡os donde el  tema p r i n c i p a l  es su t raba jo  (28.6$), s i n  embargo, 

estos sueños no son los r e p e t i t i v o s  como sucede en e l  sector - 

d e l  2 O  n i v e l  , sino que los académicos l o s  mencionan como sue - 
:os que recuerdan por algo en especial. 

Sector E s t u d i a n t i l  : 

En lo que respecta a los sueños de los estudiantes se encontró 

que los sueños Que recordaban por algo en especial oran aque - 
110s que de alguna manera se vinculaban con l a  r e l i g i ó n ;  en es- 

t e  t i p o  de sueños se manifestaba un temor ocasionado por ka pre 

sencia de fuerzas sobrenaturales y l a  apar ic ión de Dios, o e l  - 
demonio que venían a cas t igar  a l  soñador por su comportamiento. 

Como se mencionó e l  71.4% de los estudiantes se ubican entre - 
las edades de 20 y 25 años, esto i n d i c a  que se t r a t a  de perso - 
nas bastante jovenes y en l a s  que a l  parecer l a s  normas y valo- 

res morales que se les  i ncu lcó  siguen teniendo mucho peso den - 
t r o  de sus vidas. 

- 

.,---A- . _. 
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Una estudiante del estado de Zacatecas relata un sueño que tuvo 

recientemente : 

"Soñé que todos los  Familiares estábamos en - 
e l  ed i f i c io  de m i  casa,de repente todo se mo - 
vía y empezaban a lanzar platos y yo sabía - 
que eran fuerzas del demonio que querían pro 
barme ante m i  actitud religiosa actual." 

- 

Cabe mencionar, que antes de relatar e l  sueño e l l a  aclara que es 

cristiana , que cada semana va a l a  B i b l i a  y que se rebela ante 

muchas cosas de estas. 

Por otro lado, e l  tema de las pesadillas en este grupo es l a  "an - 
gustia", ya que en estos sueños predominan l a s  persecuciones y - 
las violaciones, en e l  caso de las mujeres, por sujetos desmno - 
cidos. Es de l lamar l a  atencitjn que e l  SO.% de los  estudiantes 

que relataron pesadillas dijeron que en sus imágenes oníricas se 

veían dormidos, y así , mienti-as e l los  dormían ocurrían las per- 

secuciones, los asaltos o las violaciones. 

Una estudiante de 21 años de edad relata una pesadilla que tuvo 

recientemente: 

"Sueño que estoy en mi. cama dormida y hay un - 
hombre dentro de m i  recamara yo l o  corro pero 
61 saca una navaja y me dice que ma quede - 
quieta;trato de convencerlo de que está mal: - 
l o  que va a hacer, él. se sale y cierro con - 
l lave l a  puerta, perri a l  lado de l a  puerta se 
abre otra, por l a  pared, y 61 t ra ta  de entrar 
nuevamente. En ese momento desperté. " 
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Finalmente, los sueños repetitivos de este grupo se caracteri - 
zan por e l  tema de "aventuras". Pareciera como s i  estos sujetos 

desearan evadirse de l a  realidad mediante l a  repetición de sue- 

ños de aventuras, en los que predomina una situación de esparci - 
miento y t ranqui l idad donde e l  individuo se ve a s í  mismo cami- 

nando por las calle. Y es quizás debido a este tipo de sueños - 
por l o  que e l  

son un desahogo de las tensiones de l a  realidad cotidiana. 

€1 siguiente sueño de una estudiante de 20 años presenta l a s  

características descritas : 

40.046 de los estudiantes declaró que los sueños 

- 

"Sueño un paisaje,no recuerdo t-iíicia dónde iba 
yo, pero recorría ese lugar, veía arboles, y aun - 
que estaba oscuro y sol i tar io  se distinguía - 
bien todo y yo pasaba y seguía y me sentía - 
bien paseando por ese lugar. Lo curioso es - 
que ese lugar l o  he visto en l a  vida real. ' 

.Como se mencionó, e l  71.4% de las personas que integran este - 
sector son de provincia y en especial, en e l  caso de las muje - 
res, en sus sueños se manifiesta l a  misma situación quc en e l  - 
sector de secretarias ,es decir,en los sueños de ambos grupos - 
prevalece l a  angustia por v i v i r  en l a  gran ciudad y por l o  regu 

l a r  se ven asaltadas o violadas por rateros, criminales,alcohÓ- 

l icos,etc.  De ahí  que como l o  rnucstra e l  cuadro # 19 , e l  lugar 

en e l  que se presentan l a  maynría de sus imágenes oníricas es - 
dentro de l a  ciudad, ya sea en l a  cal le o en su casa : 

- 

"La noche que l o  soñé v i  a unos drogadictos.El 
sueño se trataba de que yo estaba drogada y - 
no podía correr y venza l a  policía y un cha- 
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vo estaba conmigo pixm 61 tampoco podía co - 
m e r .  Nos amrralaron,pero ya no era l a  pol& 
c í a  s ino un drogadiizto . . . '' 

. .  

(Fragmento de un sueño de una estudiante de 21 años o r i g i n a r i a  

de Tepic, Nayarit .  ) 

Para resumir se puede d e c i r  que en los sueños de los estudian - 
tes  se manif iesta una vincu:LaciÓn entre e l  sueño y l a  edad,que 

está dada por e l  t i p o  de problemática que en sus sueños se r e  - 
f l e j a  como es e l  caso de l a s  normas y valores re l i g iosos .  Asi - 
mismo, en este grupo se presenta una semejanza con e l  de Secre- 

ta r i as ,  en tan to  que en l o s  sueños de l a s  estudiantes de provin 

c i a  se manif iesta también esa angustia como producto de lo ame- 

- 

nazante y v io len ta  que perciben a l a  gran ciudad y a sus habi + 

tantes.  

En suma, en base a los datos presentados en esta sección se pue 

de conc lu i r  que efectivamente ex i s te  una especif icidad en l o s  - 
sueños de los diversos sectores, que dicha especif icidad se v i n  

- 

- 
cula no solo con l a  oposicit jn que ocupan l o s  ind iv iduos  dentro 

de l a  jerarquía de l a  i n s t i t u c i ó n  y con e l  t i p o  de ac t iv idad - 
que real izan, sino que también se pudo observar que ex i s te  c i e r  

t a  re lac ión  entre l a  temática d e l  sueño y l a  edad y l ugar  de - 
- 

origen de l os  sujetos 



*. 

8 '  ' 3 4 

b, 

- -  - 1------ 



C O N C L U S I O N E S :  

I 

a ) E l  Sueño Em la Sociedad . 

b ) La Sociedad en e l  Sueño . 
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C O N C L Lf S I O N E S 

a ) EL SUEÑO EN LA SOCIEDAD . 

En sociedades antiguas y"primitivas"e1 sueño cumplía con impor- 

tantes funciones sociales dentro de l a  civil izacián despierta y 

. 

Roger Bastide l o  atribuye a que no existía una ruptura entre - 
e l  mundo onírico y e l  mundo de l a  v i g i l i a ;  sino que ambos mun - 
dos constituían una Única realidad; en dichas sociedades e l  sue 

ño era parte integrante de su estructura social en tanto que - 
las  imágenes oníricas se insert ban en l a  trama de l a  existen - 
cia d i u r  a brindando soluciijn a problemas que planteaba el tiPo 

de sociedad en e l  que vivían los  individuos. 

La Biblia proporciona varios ejemplos que muestran e l  papel p r i  

vilegiado que tenía e l  sueño en las sociedades antiguas. Uno de 

- 

- 

e l l os  l o  constituye un sueño muy conocido de  un faraón de  Egip- 

t o  (40): 

"En m i  sueño parecíame que estaba de p i e  a l a  - 
o r i l l a  del r í o , y  he aquí que subían d e l  r í o  - 
s ie te  vacas gordas de carne y hermosas de as - 
pecto,que pacían en l o s  lugares 1agunosos.Ma.s 
he aquí que otras s ie te  vacas subían detrás de 
ellas,delgadas,y m u y  feas de parecer y f lacas 
de carne;nunca l a s  he visto tan feas como - 
ellas,en todo e l  pafs de Egipt0.Y las vacas - 
flacas y feas devoraron a las  primeras s ie te  - 
vacas gordas,las cuales entraron en s u  vientre 
sin que se notase que en 61 hubieriin penetrado 
siendo su aspecto t a n  feo como antes. Y desper- 
té.Ví también en m i  sueño s ie te  espigas que - 
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brotaban de una misma caña,gruesas y lozanas. 
Más tras el las brotaban s iete  espigas secas, 
delgadas y abrasadas por e l  solano; y l a s  s i e  - 
te espigas delgadas se tragaron l a s  s iete  es- 
pigas buenas. " 

E l  faraón, sintiendo perturbado su espíritu por ese sueño manda 

llamar a José para que l e  de l a  interpretación: 

"Di jo entonces José a l  FaraÓn:El sueño d e l  fa- 
raón es uno solo.Dias ha manifestado a l  Fa - - -  
raÓn l o  que va a hacer.Las s ie te  vacas hcrmo- 
sas son s iete  años,y las s ie te  espigas loza - 
nas son s iete  años; e l  sueño es uno mismo.Las 
s iete  vacas flacas y feas,que subían después 
de el las,  son tambign s iete  años,y serán (co- 
mo) las s iete  espigas vacías que abrasó e l  so 
lano,siete años de hambre. ( .  . .)He aquí que - 
vendrán s iete  años de grande abundancia en to  
do e l  país.Después cle e l los  vendrán s iete  - 
años de hambre,y se olvidará en l a  tierra de  
Egipto toda l a  abundancia,pues e l  hambre con- 
sumirá e l  país. " ( E:l subrayado es mío ) 

- 

- 

Hasta aquí podemos ver que l a s  imágenes que aparecen en e l  sueño 

del faraón son aquellas que l a  sociedad le proporciona y que es- 

tán estrechamente vinculadas con las representaciones colectivas 

de l a  civil ización despierta de esa época , y es en este sentido 

que se puede decir que l a  sociedad está en e l  sueño en tanto que 

ésta l e  proporciona los marcos sociales para que e l  sueño pueda 

ser utilizado socialmente, t a l  y como se verá m5s adelante. 

Por otro lado, los  sueños ocupaban lugares tan importantes den - 
tro de estas sociedades que el sueño de un Faraón no podía que - 
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dar s i n  in terpretac ión alguna, tenía que ser descifrado por a l -  

guno de l o s  adivinos o sabios d e l  país. En l a  in terpretac ión - 

que da José destaca que piira estas c iv i l i zac iones  e l  sueño era 

un mensaje div ino,  una revelación y e l  sueño tenía que ser des- 

cifrado antes de que l a  sociedad entera se c ie ra  sorpresivarnen- 

t e  castigada.Así , e l  sueño de un Faraón podía conseguir que - 

una c i v i l i z a c i ó n  entera SE! movi l izara para e v i t a r  l a  catástrofe 

que Dios había anunciado ai t ravés de un sueño. 
.. 

Estando consciente e l  Faraón de l a s  irnplicaciones que ten ía  su 

sueño, depositó en José toda su confianza para que este tornara 

l a s  medidas convenientes con e l  f i n  de e v i t a r  esos s i e t e  años - 

de hambre que se habían pronosticado y que vendrían después de 

l a  abundancia: 

"La t i e r r a  produjo a montones en los s i e t e  años 
de abundancia y 61  r e c o j i ó  toda l a  producción 
de los s i e t e  años que hubo en l a  t i e r r a  de - 
Egipto,y almacenó l a  producción en l a s  ciuda - 
des,depositando en caria ciudad l o s  productos - 
d e l  campo que estaban alrrededor de ella.Alrna- 
cenó José tanto t r i g o  como l a s  arenas de l  mar, 
en tan  gran cantidad que dejó de contarlo,por- 
que no tenía número(. . . ) .Teminados l o s  s i e t e  I 

años de abundancia que hubo en e l  país de Egie 
to,comenzamn a veni r  l o s  s i e t e  años de hambre 
corno José había anunciado; y hubo hambre en t o  
dos l o s  países, pero en toda l a  t i e r r a  de Egie 
t o  hubo pan . 'I 

- 
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En suma, en las sociedades antiguas el sueño cumplía funciones 

Útiles, porque existía un intercambio continuo entre l a s  dos m i  

tades del hombre, l a  diurna y l a  nocturna; sin embargo, como l o  

muestra el texto citado, e l  sentido dominante era e l  pape l  pr i -  

vilegiado que tenía el sueño dentro de esas culturas. Luego en- 

- 

tonces, el pensamiento onírico no era considerado como un mundo 

aparte sino que junto con l a  v i g i l i a  formaban una Única rea l i  - 

.' 

I 

dad. 

üastide opina que en l a  actualidad, en las sociedades occidenta 

les, el sueño y l a  v i g i l i a  son Considerados como dos mundos - 
aparte y que en dado caso de que existiera alguna comunicación 

entre l os  dos, e l  sentido dominante sería el de afuera hacia - 

- 

adentro, es decir, que tan solo l a  sociedad le estaría propor - 
cionando los  marcos sociales a l  pensamiento onírico, pero qup - 
el sueño no estaría cumpliendo con funciones Útiles como en las  

sociedades antiguas y "primitivas". 

A l o  largo del capítulo # ,3 se logró observar que efectivamente 

como afirma üastide,el suet50 y l a  v i g i l i a  son considerados como 

dos mundos aparte, pero con l a  diferencia de que el sueño cons- 

tituye una realidad aislada, carente de significado y l a  v ig i  - 
l i a  l a  realidad privilegiada a partir de l a  cual l a s  demás rea- 

lidades adquieren una significaciÓn y se tornan inte l ig ib les.  

Luego entonces, e l  sueño cobra significado en términos de l a  v i  

da cotidiana más que de  su  propia realidad aislada. 

Los universos simbólicos constituyen uno de los niveles de l e g i  

timación del orden institucional y las  realidades aisladas, co- 

mo son sueños y fantasías, se ven legitimadas mediante totalida 

des simbólicas que abarcan el orden institucional. Dicha l e g i t i  

- .  

- 

- 
- 
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mación obedece a que en el sueño se agrupan acontecimientos o - 

fenómenos que constituyen amenazas de desestabilización del or - 

den social y que por l o  mismo han sido excluídos de l o  que se 

circunscribe como realidad prominente. 

La muerte es una situación marginal en tanto que plantea l a  ame- 

naza más terr ib le  a las  realidades establecidas de l a  v ida  coti- 

diana y por tanto adquiere *:importancia primordial para cual - 
quier orden institucional, de ahí que l a  muerte requiera ser le- 

gitimada e incorporada a l a  realidad privilegiada de manera que 

sea una zona menos aterradora. 

Una de las formas en las que el orden institucional legitima a 

l a  muerte es a través de l o s  sueños. Las diferentes manifesta - 
ciones de l a  muerte quo aptwecen en l a s  pesadillas, son vistas 

como situaciones irreales, -no circunscritas a l a  realidad promi - 
nente, ya que el orden institucional ha otorgado a l  sueño el ca - 
rácter de irrealidad. Por tanto, a l  a d q u i r i r  l a  muerte ese mismo 

carácter del sueño, se logra legitimarla y a l a  vez evitar el e? 

frentamiento que todo individuo tiene que v i v i r  con esta instan- 

cia. 

- 

Luego entonces, a diferencia de l o  que opina Bastide, encontra - 
mos que no solamente en la:; sociedades antiguas e l  sueño cumplía 

con funciones Útiles, sino que en nuestras sociedades e l  sueño. 

tiene una función esencial, esto es, legitimar l a  muerte f í s i ca ,  

en sí ,  sino l a  muerte entendida en l a  amplitud del nivel sirnbóli - 
co, como l o  podría ser l a  pérdida de l a  identidad real del ind i -  

viduo en sus puntos de referencia sociales e imaginarios, ya que 

l a  pérdida de esta identidcid en l o s  sueños se traduce en muerte 

propia y de l o s  demás con 1.a subsiguiente angustia que esto gene 

. I  
I 



ra  ante l o  desconocido incognoscible. 

Por Último cabe subrayar que e l  sueño adquiere un carácter su - 
bversivo debido que a 61 retornan aquellos aspectos desvaloriza 

dos y excluídos del campo social y de sus significaciones domi- 

nantes por constituir amenazas de desestabilización 

social. De ahí que e l  orden institucional, por sus intereses 

particulares, otorgue a l  :;ueño el carácter de fenómeno irreal .  

- 

del orden 

- 

b ) LA SOCIEDAD EN EL CUEÑO. 

Los resultados de l a  encuesta muestran que efectivamente a tra- 

vés del contenido manifiesto de l os  sueños es posible encontrar 

una intencionnlidad y l a  proyección del entorno social de l os  - 
soñadores, ya qie en e l  relato del sueño aparecían los  restos - 
dirnos que daban cuenta del mundo social.de los sujetos entre - 

vistados. 

Como se mencionó, l a  forma esencial en que se da e l  sueño es a 

través de imágenes visuales y palabras que en un primer momento 

fueron representaciones o ideas que surgieron a partir de est? 

mulos internos o externos al individuo. Lue entonces, son e l e  - 
mentos de l a  realidad social l o s  que e l  sujeto incorpora a t u  - 
aparato psíquico y mediante un proceso "regresivo" Los transfor 

ma en l a s  imágenes visuales que se presentan en e l  sueño, 

Por otro lado, se mencionó que el proceso denominado Elabora 

- 

- 

- 
.ciÓn secundaria es e l  que se encarga de darle coherencia e inte 

l ig ibi l idad a l  contenido manifiesto del sueño para que este no 

- 



aparezca como incoherente o absurdo y que en los  casos en los  - 

que las ideas latentes del sueño nocturno rozan o aluden a una 

fantas ía  diurna que había permanecido inconsciente, l a  Elabora - 
ciÓn Secundaria se vale de e l l a  y l a  integra a l  contenido mani - 
f iesto dando lugar a que en ocasiones e l  sueño nocturno no sea - 
más que l a  repetición de una fantasía d iurna  inconsciente. 

En consecuencia se puede considerar g l  hecho de que entre los  

80 sueños recabados para esta investigación se hayan presentado 

fantasías diurnas que en un momento dado eran proyectivas del e2 

torno social de los  soñadores y que permitieron establecer situ: 

ciones sociales propias de cada grupo. 

- 

En l o  que toca a l a  representación social del sueño se di jo  que 

l a  representación es una forma de pensamiento social que se for- 

ma el individuo a partir de l a  construcciÓn mental que realiza - 
respecto a un objeto socialmente signif icativo del mundo exte - 
r ior ,  en este caso de las  imágenes oníricas. En dicha construc - 
ciÓn mental van implícitas l a  actividad simbólica del individuo 

su ideología y el lugar que este ocupa en l a  estructura social. 

En los diferentes sectores de l a  muestra de esta investigación 

se encontró 

nada por el orden social en tanto que esta delimita, de acuerdo 

a sus intereses, l a  informac.iÓn que l lega a los diferentes gru - 

que su representación social del sueño está determi - 

pos y por tanto, l a  representación social del sueño se diferen - 
cía de un grupo a otro de acuerdo a l  lugar que ocupan en l a  es - 
tructura social, su práctica social, sus experiencias personales 

y de acuerdo también a las  experiencias ínt imas a las que se - 
han enfrentado los  individuos en e l  transcurso de sus sueños. 

. 



Así , se l og ró  observar que e l  grupo de l  l e r .  n i v e l  t i ene  una - 
opinión negativa respecto a l o s  sueños porque l o s  consideran de2 

vinculados de l a  propia subjet iv idad y hasta p re fe r i r í an  que no 

ex i s t i e ran  para que no se v ieran perturbados en su reposo duran- 

t e  l a s  noches. 

La representación d e l  sueño que t i ene  e l  grupo d e l  2 O  n i v e l  es - 
un poco .d i s t i n ta  a l a  de l  grupo an te r io r  en tanto que ellos sf - 
encuentran c i e r t o  p lacer  en e l  acto de soñar, su valoración de l  

sueño es en e l  sentido de " int imidad" y l o  entienden como un re- 

f l e j o  de l a s  vivencias personales. 

A d i fe renc ia  de los grupos anter iores e l  grupo de secretar ias m a  
n i fes tó  tener una mayor valoración de l os  sueños ya que en elPos 

ven real izados sus deseos y fantasías de l a  vida cot id iana y de 

igual ' forma los perciben como un desahogo f r e n t e  a l a s  presiones 

de l a  v ida d i a r i a .  

En e l  grupo de se rv i c ios  e l  sueño t i ene  una función s o c i a l  muy - 
importante, ya que l o s  consideran como premoniciones o revelacio - 
nes.En consecuencia en este grupo existen canales de comunica - 
ciÓn entre l a  v i g i l i a  p e l  sueño de manera que se establece una 

vinculación con l a  experiencia cot id iana. Se manifestó también 

su f i d e l i d a d  a l a s  t rad ic iones  antiguas en tanto que in ten tan  - 
comprender sus sueños a t ravés de l a s  "Claves de l o s  sueños". 

Para e l  grupo de académicos e l  sueño t i e n e  importancia en l a  me- 

dida en que se t r a t a  de un concepto t c ó r i c o  y e x p l i c a t i v o  de l a s  

funciones neuro f is io lóg icas  d e l  ser humzno, s i n  embargo, cuando 

se les  p ide  que lo vinculen con l a  propia subjet ividad,niegan la *  

importancia d e l  mismo. Por tanto, este grupo in te1ec tua l i za .y  r a  - 
c iona l i za  a l  sueño de t a l  forma que lo desvincula por completo 
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de l a  vida cotidiana cerrando cualquier canal de comunicación 

entre l a  v i g i l i a  y e l  sueño. 

Finalmente, e l  sector estudiantil expresó disrrutar mucho sus - 
sueños ya que en el los encontraban e l  desahogo ante las tensio- 

nes de d í a  y manifestaron su interés por comprenderlos relacio 

nándolos con l o  que l es  había ocurrido. 

En l o  que respecta a l  análisis de los 80 sueños recolectados, - 

cabe mencionar que no se buscaba establecer clases de sueños - 

que correspondieran a clases sociales, sino que tan solo se - 
buscó establecer un nexo entre l a  diversidad de imágenes oniri- 

cas y e l  carácter de las actividades sociales que desarrollaba 

cada grupo. Así se logró encontrar que no solamente existE un - 
nexo entre los sueños y e l  tipo de 

individuos, sino que tambien se observó que existe cierta rela- 

ción entre l a  temática del sueño y l a  edad y lugar de origen de 

los sujetos, t a l  y como se pudo observarren e l  grupo de secreta- 

ac t i v idad  que realizan los  

r ias y estudiantes. 

.- 

Por otro lado, también se encontró que algunos de los  sueños de 

l o s  seis sectores plantean una situación social, Ún problema co 

lect ivo que se deriva de l a s  diferentes inserciones de  los gru- 

pos en l a  estructura social y de variables sociodemográficas co 

mo son edad y lugar de nacimiento, 

- 

. - 

De igual forma,los sueños representativos e Interpretativos, cg 

mo los  designa Jean Duvignaud, persisten en todos l o s  sectores; 

aún cuando quizás los de tipo interpretativo se presenten con - 
una mayor frecuencia dentro del grupo de académicos; ya que - 
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l a s  imágenes on í r i cas  de l o s  sujetos de este sector no r e f l e j a n  

una s i tuac ión  s o c i a l  propiamente dicha, sino que a t ravés de l a  

u t i l i z a c i ó n  simbólica que hacen en sus sueños in te rp re tan  su - 
real idad, y de ahí que sus sueños aparezcan como desvinculados 

de l a  cotidianeidad. Cabe agregar que en este sector fue  en e l  

que se presentaron con una mayor frecuencia l o s  sueños de muer- 

t e ,  y aún cuando se desconocen l a s  razones por l a s  que este ti- 

. 

po de sueños se presentan con mayor i n s i s t e n c i a  en e l  sector de 

académicos, s í  sabemos que este hecho habla de esa función esen - 
c i a 1  d e l  sueño en l a  sociedad, esto es, que funciona como l e g i  

timador de l a s  zonas marginadas por l a  rea l idad prominente, ya 

que consti tuyen amenazas de desestabi l ización d e l  orden soc ia l .  

E5 importante mencionar, que aún cuando para los f i n e s  de esta 

inves t igac ión  interesaba e.1 orden i n s t i t u c i o n a l ,  y básicamente 

aquel la par te  vinculada a l  orden o aspecto labora l ,  se l og ró  ob - 
servar, a t ravés de los 80 sueños relatados, que todo aparecía 

capturado por dicho orden, esto e s ,  que tan to  l a  f a m i l i a ,  l a  - 
muerte, e l  t rabajo,  l a  paTeja, e l  amor, etc.,  son temas que - 
aparecen de manera constante en los sueños de l os  sujetos y que 

están del imitados por los marcos sociales que establece e l  o r  - 
den i n s t i t u c i o n a l  y que por consiguiente se ven legit imados 

trav9s de los sueños. 

S in embargo , a l  ser e sueño en s í  un hecho de l  lenguaje (orga 

nización simbólica de las imágenes on í r i ces )  y al ser el l e n  - 
guaje i n s t i t u c i o n a l  también, entonces se podría conc lu i r  que e l  

sueño está a su vez capturado por e l  orden i n s t i t u c i o n a l . .  

a 
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Por Último , habrá que señalar que los hallazgos de l a  encuesta 

no permiten hablar de l a  universalidad de l a  experiencia noctur  - 
na respecto a situaciones sociales y sueños, sino que tan so lo  

sugieren una vinculación entre l a s  diferentes situaciones socia 

l e s  que aparecen en l o s  sueños y l o s  grupos de esta muestra. 



N O T A S  

-- 132 - 

B I B L I O G R A F I C A S  

"La Interpretación de los sueños" , 1900 , en Obras Cornple 

- tas de Sigmund Freud , v.XV , p.104. Ed. Amorrortu. 

Ib id ,  v. I V ,  p.147. 

Ib id ,  v. XV, p.137. 

Ib id ,  v. XV, p.339. 

Ib id ,  v. XV, p.156. 

Ib id ,  v. I V ,  p.300. 

Ib id ,  v. I V ,  p.312 

Diccionario de Psicoanál is is,  Laplanche, p .20&201 

Ib id ,  p.294. 

_ .  

Loc .c i t ,  v.1, p.675,Ed.LÓpez Ballesteros. 

Ib id,  v.1, cap. V i  , p.. 651 

E l  Banco de los Sueños, Jean Duvignaud. Ed. FCE 1981 p.75. 

Ib id ,  p.80 

Ib id ,  p.147. 

Ib id ,  p. 151" 

Ib id ,  p.159. 

Ib id ,  p.161. 

E l  Sueño , e l  trance y l a  locura, Roger üastids, Ed. Arnorror - 
tu, 1972, p.41. 

Ib id .  , p.30. 

El sueño en l a s  Sociedades, Von Grunnebaum. Ed.Sudamericana 

1964, p.68. 

I b id .  p.69. 

Loc .c i t .  ,Bastide, 1972,p.45 

i 



23) Loc.c i t . ,  Grunnebaum, 1!364,p.83. 

24) Loc.c i t .  ,Bastide, 1972,p.52 

25) La Construcción soc ia l  de lo real, Berger y Luckman, Ed. 

Arnorrortu , 1968, p.39 

26) Ib id,  p.58-59. 

27) Ib id ,  p.124. 

28) Ib id ,  p.122, 

29) Ib id ,  p.127'. 

30) Siete Noches, Ebrges Jorge Luis, Ed.FCE , 1980, p.39. 

31) 

32) Loc. cit. ,  Duvignaud Jean, p. 160. 

33) 

34) 

35) I b id .  ,p.182. 

36) "La representación Social. en 

Loc.cit. ,Rerger y Luckman , p.122. 

Loc. cit.  , Borges Jorge Luis, p. 53-54. 

Loc.c i t . ,  Duvignaud Jean, p. 180. 

Introducción a l a  Psicología 

Soc ia l  de Serge Moscovici et  al. Ed. Planeta.,1975, - 

p. 390-400. 

37) I b id .  p.400. 

38) Ib id .  p.407. 

39) Ib id .  p.395. 

40) "Génesis" en B i b l i a  Comentada, cap.41, p.66-68. 



-- 

- 134 - 

B I B L I O G R A F I A .  

- Bastide , Roger. E l  Sueño, e l  Trance y l a  Locura, tr.José - 
Castelló, la.ed, Amorrortu Editores,Biblioteca de 

Antropología y ReligiÓn.Argentina, 1972, 301 pp. 

- Berger, Peter L.y Thomas Luckmann.La Construcción Social de 

l a  Realidad,tr.Silvia Zuleta, 1a.ed.Ed.Arnorrortu , 
Argentina 196i3 , 233 pp. 

- &irges,Jorge Luis . Siete Noches , l a .  ed. FCE, México, 1980, - 
173 pp. 

- Duvignaud , Jean . El Brmco de l os  sueños, tr.Jorge Fwreiro, 

la. ed. FCE, Colección Popular.México, 19E1,' SC? pp. 

- Freud, Sigmund . Obras Completas , tr. Lu is  Ballesteros y de 

Torres, 4a. ed., Ed. Biblioteca Nueva , Madrid 1981 

tomo I y I1 , 1264 pp. 

Obras Completas , Arnorrortu Editores v. I V  y XV . 

- Grunnebaum, Von. Los sueños y las  sociedades humanas, tr. Luis 

Ech6varri. Ed. Sudamericana, Colección Ciencia y - 
Cultura . Buenos Aires 1964. Coloquio de Royaumont , 
auspiciado por l a  Universidad de California y l a  Re- 

. vista "DiÓgenes". 



- - ~  

-- 135 - 

- Laplanche , Jean . - Diccionario de Psicoanálisis., tr.l)r.Fel..- 

nando Cervantes,2a. ed. Ed.Labor,l974,Ecpaña , - 
557 pp. 

- Moscovici , Serge . ei:;al. Introducción a l a  Psicología So - 
Social, "L.a Representación Social", tr. Joaquín 

Fdez.Bernaldo de Q u i r k ,  la. ed.,Ed.Planeta . 
Barcelona, España, 1975, 418 pp. 

La Biblia Comentada ., "Génesis 'I . 

i 

._ ̂I- ._ __  . .  



A N E X O  I 



CUADRO No. 1. 

¿USTED SUEFA? 

SECTORES SI NO A VECES 
~~ 

ler. Nivel 42.9’% 14.3% 42.9% 

14.3% 2O Nivel 85.7% --- 
42.9% Secretarias 57.1% --- 

42.9% Servicios 57.1% --- 
71.4% 14.3% 14.3% Académicos 

Estudiantes 57.1% --- 42.9% 

1 



CUADRO No. 2 .  - 

¿RECUERDA SUS SUEROS? 

SECTORES S I  NO A VECES 

ler. Nivel 28.6% 14.3% 57.1% 

2p Nivel 71.4% 14.3% 14.3% 

I Secretarias 71.4% 

42.9% 

--- 28.6% 

57.1% --- 
57.1% 28.6% --- I Académicos 

- 
4 2 . 9 %  I Estudiantes 57.1% --- 



CUADP.0 No. 3. 

1 

¿LOS RECUERDA DUFANTE MUCHO T I E F P O ?  

b t 

SI: NO A VECES SECTORES 

ler .  N i v e l  5 7 .  I.% 42 .'9% --- 
2p Nivel 7 1 . 4 %  28.6% --- 
S e c r e t a r i a s  28.6% 42.9% 28.6% 

S e r v i c i o s  42.9% 5 7 . 1 %  --- 
Académicos 5 7 . 1 %  42.9% 

E s t u d i a n t e s  85.7% 14.3% 

t 



CUADRO N o .  4. 

¿ P O R  QUE CUENTA S U S  S U E R O S ?  

S E C T O R E S  P O R  S U  P O R  EL I N T E R E S  PORQUE F U E  POR RAZONES 
S I G N I F I C A D O  QUE D E S P E R T O  A C C I D E N T A L  P E R S O N A L E S  

I ler .  N i v e l  16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 

2p N i v e l  14.3% 14.3% 

85.7% Secretarias --- 
Servicios 33.3% 16.7% 

Acadhicoc 16.7% 50.0% 

Es t ud i a n t  es 14.3% 42.9% 

28.6% 42.9% 

14.3% --- 
33.3% 16.7% 

22.2% 

42.9% 

--- 
--- 



CUADRO No. 5. 

¿A QUIEN CUENTA SUS SUEROS? 

I I 

LA 

l e r .  Nivel  

2p Nivel 

Secretarias 

16.7% 

--- 

50.0% 

50.0% 

28.6% 

33.3% 

50.0% 

71.4% 

I: 

--- 33.3% 16.7% 50.0% I Servicios --- 
--- 85.7% 14.3% 

85.7% 

Académicos --- 
Estudiantes --- --- --- 

--- 

14.3% 

1 J 



CUADRO No. 6. 

¿TIENE PESADILLAS? 

SECTORES SI NO 

ler. Nivel 85.7% 14.3% 

2p Nivel 85.7% 14.3% 

Secretarias 100.0% --- 
Servicios 100.0% 

Académicos 85.7% 

Es tudi ant es 100.0% 

--- 
--- 

I J 
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CUADRO NO. 8. 

¿HA TENIDO ALGUN SUERO QUE SE REPITA CON CIERTA FRECUENCIA? 

SECTORES S I  NO 

ler. Nivel 

2Q Nivel 

Secretarias 

Servicios 

Académicos 

Estudiantes 

42.9% 

85.7% 

42.9% 

57.1% 

28.6% 

71.4% 

57.1% 

14.3% 

57.1% 

42.9% 

71.4% 

28.6% 
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CUADRO No. 10. 

EPOCA EN LA CUAL LO SORO. 

SECTORES RECIENTEMENTE ASOLECENCIA INFANCIA DIFERENTES 
ETAPAS 

- - -~ - 

--- ler. Nivel 66.7% - -- 33.3% 

2p Nivel 33.3% 16.7% 16.7% 33.3% 

Secretarias 33.3% --- 66.7% 

Servicios 50.0% 25.0% --- 25.0% 

Acadhicos --- 100.0% 

Estudiantes 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

--- 

--- --- 

i 
i 

I 

, 
t !  

i 
I 
1 

,! 

I 



CUADRO N o .  11.  

¿SE RECONOCE E N T R E  LOS PERSONAJES D E  SUS SUEfiOS? 

SECTORES S I  NO A VECES 

ler. Nivel 

2s Nivel 

57.1% 

85.7% 

Secretarias 71,4% 14.3% 14.3% 

Servicios 42,9% 28.6% 28.6% 

Académicos 

Estudiantes 

83 - 3% 
85 7% 

16.7% 

14.3% 

i 

I 



CUADRO No. 12. 

¿EN QUE SE RECONOCE? 

SECTORES SE VE FISICA EN SUS REAC- NO SE VE PERO 
MENTE CIONES SE SABE QUE - - 

ESTA AH1 

ler .  Nivel 

2Q Nivel 

Secretarias 

Servicios 

Acad6micos 

Estudiantes 

83.3% 

50.0% 

57.1% 

66.7% 

83.3% 

100.0% 

--- 
50.0% 

42.9% 

33.3% 

16.7% 

--- 

1 
f i 

i 
I 
I 

i 

, 
i 
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t 



CUADRO No. 1 3 .  

EN SUS SUEROS ¿APARECE GENTE CONOCIDA? 

SECTORES S I  NO A VECES 

--- ler.  Nivel  1 0 0 . 0 %  

2P Nivel '71.4% 1 4 . 3 %  

S e c r e t a r i a s  85 .7% 

S e r v i c i o s  1 0 0 . 0 %  

A c a d é m i c o s  8 3 . 3 %  --- 
E s t u d i a n t e s  '71.4% 1 4 . 3 %  

--- 
--- 

--- 
1 4 . 3 %  

1 4 . 3 %  

--- 
1 6 . 7 %  

1 4 . 3 %  

1 



CUADRO No. 14. 

¿QUE GENTE CONOCIDA APARECE EN SUS SUEflOS? 

I 
SECTORES FAMILIARES AMIGOS COMPAREROS DESCONOCI - 

DE TRABAJO DOS 
O ESCUALA 

ler. Nivel 

2p Nivel . 

Secretarias 

Servicios 

Académicos 

i Estudiantes 

42.9% 

50.0% 

57.19; 

100.09; 

66.7% 

85.7% 

14.3% 

33.3% 

42.9% 

--- 
33.3% 

--- 

28.6% 

16.7% 

14.3% 

--- 
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CUADRO No. 1. 

I 

SECTORES TRABAJO FAMILIA MUERTE AMOR ANGUSTIA AGRESION AVENTURAS RELIGION 

--- --- --- --- c-- 50.0% SO. O% ler. Nivel --- 
2p Nivel 16.7% 16.7% --- 16.7% 

Secretarias 

Servicios 

28.6% Académicos 28.6% 14.3% 14.3% 

Estudiantes --- 20.0% --- --- --- 20.0% 20.0% 40.0% 

-- - --- 50.0% - -- 
25.0% 25.0% 

25.0% 25.0% 

--- --- SO. O% --- --- --- 
--- 50.0% --- - -- --- --- 

--- 14.3% --- --- 

, 

TEMAS DE LOS SUEPOS EN ESPECIAL. 

d 



CUADRO No. 2 .  

TEMAS PESADILLAS. 

SECTORES TRABAJO FAMILIA MUERTE ANGUSTIA AGRESION AVENTURAS 

--- 80.0% 20.0% --- --- --- l e r .  Nivel 

2P Nivel  --- 16.7% 3 3 . 3 %  50.0% --- --- 
50.0% Secretarias --- 

Servickos --- 66.7% ' 

Académicos 16.7% 

Estudiantes 1 6 . 7 %  - - -. 
---. 

--- 33.3% 16.7% 

16.7% 

--- 
--- 16.7% 

16.7% 50.0% 16.7% --- 
--- 50.0% 33.3% --- 



CUADRO No. 3 .  

TEMAS DE LOS SUIZPOS QUE SE  REPITEN.  

SECTORES TRABAJO MUERTE AMOR ANGUSTIA AGRESION AVENTURAS 

--- --- --- 100.0% --- --- l e r .  Nivel 

2Q N i v e l  3 3 . 3 %  --- --c 3 3 . 3 %  --- 33 .3% 

S e c r e t a r i a s  --- --- --- 3 3 . 3 %  66.7% 

S e r v i c i o s  25.0% 

--- 
I-- 75.0% 

--- --- 5 0 . 0 %  

E s t u d i a n t e s  --- --- 2 5 . 0 %  2 5 . 0 %  --- 50.0% 

--- --- --- 
A c a d é m i c o s  --- 5 0 . 0 %  --- 



CUADRO No.  4. 

SITUACIONES QUE APARECEN EN LOS SUEFOS EN ESPECIAL. 

I s-REs 

ler. Nive l  -I 33.3% 33.3% 

2P Nive l  14.3% 

Secretarias 20.0% 

-- 25.0% Servicios -- 
Académicos 14.3% 14.3% 28.6% 

Estudiantes --- -- i 60.0% 

-- u- 

-- -- 

-- -- -- -- -- --- 33.3% 

14.3% 14.3% 

40.0% 40.0% 

50.0% 

14.3% 14.3% 

---. -- 14.3% 14.3% 14.3% 

-Y I_ --- -- -- 
25.0% --- --- -I --- -c- 

--- 14.3% 

-- 7 - - -- 20.0% 20.0% 

--- - I- 

- I _I .a-- 



CUADRO No. 5. 

SITUACIONES QUE APARECEN EN LAS PESADILLAS. 

ler. Nivel 

29 Nivel 

Secretarias 

Servicios 

--- . --- 16.7% Acadhicos --- 16.7% 3 3 . 3 %  16.7% 16.7% --- 
Estudiantes --e --- 3 3 . 3 %  --- 16.7% --- 3 3 . 3 %  --- 16.7% 



CUADRO No. 6. 

SITUACIONES QUE APARECEN EN LOS SUEFOS QUE SE REPITEN. 

SECTORES ACCIDENTES CAIDAS PERSECUSION MUERTE ESPARCI- DISCUSIONES BUSQUEDA 
MIENTO 

Académicos 

Estudiantes 

--- 
20.0% 

50.0% 50.0% 

--- 60.0% 



E 
P, a 
3 r. 
0 
0. 
rn 

I-( 
lb 

w 
# 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

M .  

O z 

M cn 
io 
C 
M * 

v: 
4 

E M c) 
n C 
M z 

z z 
F O 

M 8 

$ 

$ 

. 
4 

VI . 
C 
M ??a 

M z 
M rn 
cd 
M n 
H r 

cn 
(b 
Y c 
r. 
0 
r- w 

I 
I 
1 

1 
I 
I 

N 
vi 

O 
# 

N 
vi 

O 
dp 

cn 
m 
0 
M 
(D 
rt 
P, 
M 
r- 
P, 
rn 

I 
I' 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

N 
b 

z 

(D cr 
c' 

I 
I 
I 

1 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
1 
I 

~~ 

F 
m 
e 

z 
r* : 
P 

I 
I 
I 

w 
w 
W 
# 

. 

I 
I 
I 

1 
I 
I 



CUADRO No. 8 .  

PERSONAJES DUE APARECEN EN LAS PPESADILLAS. 

--- I-- --- --- l e r .  Nivel  60.Q% 2 0 . 0 %  

16.7% 2Q Nivel  16.7% 16.7% 

Secretarias --- 33.5% 33.3% 16.7% 16.7% 

16.7% Servicios --- 66.6% 

Académicos 50.0% --- --- 16.7% 26.7% 16.7% 

--- --- --- 
--- 
--- --- --- 

--- --- Estudiantes 33.3% 



A---- P "--__ 

CUADRO N o .  9 .  

PERSONAJES QUE APARECEN EN LOS SUEROS QUE SE =PITEN CON FRECUENCIA. 

SECTORES E L  PISMO PADRES AMIGOS Y/O DESCONOCI SERES SOBRENA ANIFALES APIGOS Y - - 
COWPAÑEROS DOS TURALES DESCONOCIDOS 
DE TRABAJO 

l e r .  N i v e l  6 6 . 7 %  

2O N i v e l  33.3% 

S e c r e t a r i a s  33.3% 

S e r v i c i o s  5 0 . 0 %  

Academicos 1 0 0 . 0 %  

E s t u d i a n t e s  6 0 . 0 %  



CUADRO No. 10. 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN EN LOS.SUEPOS EN ESPECIAL. 
w 

ler. Nivel 

2s Nivel 

Secretarias 

Servicios 

Académicos 

Estudiantes 



CUADRO No. 11. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN LAS PESADILLAS. 

ler .  Nivel 60.0% 40.0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2p Nivel --- 3 3 . 3 %  16.7% -- - --- 16.7% --- 
Secertarias --- 20.0% --- --- 40.0% 

Servicios --- 16.7% 16.7% --- 3 3 . 3 %  

Académicos 16.7% 3 3 . 3 %  --- --- 16.7% 3 3 . 3 %  

-u- --- 16.7% 16.7% 

20.0% --- --- --- 20.0% --- 
--- --- --- --- --- 3 3 . 3 %  

--- --- --- --- --- 
--- 16.7% --- 16.7% --- --- 50.0% 16.7% --- --- 1 Estudiantes --- 

I s-REs 



CUADRO No .  1 2 .  

ACTIVIDADES QUE DESAF.ROLLAN E N L O S  SUEPOS QUE SE, REPITEN CON FRECUENCIA. 

SECTORES I OTROS 

l e r .  N i v e l  6 6 . 7 %  3 3 . 3 %  

I 2Q N i v e l '  16.7% 1 6 . 7 %  16.7% 

- .- - --- 3 3 . 3 %  --- 3 3 . 3 %  --- --- S e c r e t a r i a s  3 3 . 3 %  

S e r v i c i o s  25 .0%  --- 2 5 . 0 %  - .- - 2 5 . 0 %  2 5 . 0 %  

Académicos 1 0 0 . 0 %  --- 
--- --- 

--- - I - -  . --- --- --- --- 
E s t u d i a n t e s  2 0 . 0 %  I --- 20.0% 60.0% --- 

I 



CUADRO No. 13. 

LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS SUEFOS EN ESPECIAL. 

SECTORES CASA CALLE CENTRO DE CAMPO CASA CIELO O EN EL ABISMO OTROS 
CIUDAD C I UDAD TRABAJO CAMPO AIRE AGUA 

--- --- ler. Nivel 25.0% 

2P Nivel 20.0% 20.0% 20.0% 

Secretarias 33.3% 

Servicios 

Academicos 25.0% 

Estudiantes 60.0% 40.0% --- 

--- --- 
--- --- --- 

--- -- - 



CUADRO No. 14. 

LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS PESADILLAS. 

SECTORES CASA CALLE 
CIUDAD CIUDAD 

CASA 
CAFPO 

CIELO O EN EL 
AIRE AGUA 

OTPOS ABISMO 

ler. Nivel 20.0%. 20.0% 

2Q Nivel --- --- 
Secretarías --- 
Servicios 100.0% --- 
Académicos 33.3% 33.3% 

Estudiantes 75.0% --- 

33.3% 



CUADRO No.  15. 

LUGAR EN EL OUE SE DESARROLLAN LOS SUEPOS QUE SE REPITEN. 

CIELO O ABISMO OTROS SECTORES CASA CALLE CENTRO DE CAMPO CASA 
CIUDAD CIUDAD TRABAJO CAMPO AIRE 

. -  

--_ 66.7% ler .  N i v e l  --- --- --- --- 33.3% 

2p N i v e l  --- 25.0% 50 .'O% 

S e c r e t a r i a s  --- 33.3% --- --- 33.3% --- 
S e r v i c i o s  --- --- 25.0% --- 50.0% 25.0% 

--- --- --- --- 25.0% 

--_ 33.3% 

--- --- 
--- --- --- --- Académicos  

E s t u d i a n t e s  20.0% 4 0 . 0 %  --- 20.0% 
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CUESTIONARIO PARA F'ERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIW . 

Sexo 

Edad 

Cat ego r í a  

N ive l  

¿Desde hace cuánto tiempo desarm-lla esta ocupación? 

En dónde nació Ud.? Localidad 

Estado 

Desde hace cuánto t-smpo v ive ud. en e l  D i s t r i t o  Federa ? 

¿Cuál es su Estado C i v i l  ? 

Viudo ( ) 
_. 

Soltero ( ) 

Divorciado ( ) Unión L ib re  ( ) 

Casado ( ) 

9 ) ¿Tiene h i j o s  ? 

S i  ( ) ¿[Xi&ntos ? 

No ( 1 

I O )  ¿Actualmente con quién v ive ? 

Conyuge ( ) Padres ( ) Amigos ( ) Sólo ( ) 

~iX-0 ( 1 



-. . . 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

1 ) Sexo F ( ) M (  1 
2 ) Edad 

3 ) ¿En dónde naciste ? Localidad 

Estado 

4 ) ¿Desde hace cuánto tiempo vives en el'.Distrito Federal ? 

5 ) ¿ Chal es su estado c iv i l  ? 

Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) 

Divorciado ( ) Unión Libre ( ) 

6 ) & Tienes hijos ? 

si ( I L Cuántos ? 

No ( 1 
. -. 

7 ) L Actualmente qué carrera estás cursando ? 

i 

8 ) A qué División pertenece t u  carrera ? 

9 ] Además de estudiar trabajas ? 

si ( 1 No ( 1 

i 



'lo ) ¿Cuál es t u  actividad? 

Patrón ( ) 

Pro fec ionis ta  ( ) Comerciante por cuenta propia ( ) 

O t r o  I 1 

Obrero ( ) Empleado de Of ic ina ( ) 



1 ) ¿Ud. sueña?  

NO ( ) A veces ( ) 

2 ) ¿Cada cuándo s u e ñ a  Ud? 

3 ) ¿Cuándo t u v o  s u  Último s u e ñ o  3 

A veces ( ) 

6 ) ¿Para q u é  cree q u e  s i r v e n  l o s  s u e ñ o s ?  

7 ) ¿Qué- s u e ñ o s  l e  g u s t a n  ? 

8 ) ¿ A l  d e s p e r t a r  r e c u e r d a  sus s u e ñ o s ?  

9 ) ¿ R e c u e r d a  s u s  s u e ñ o s  d e s p u é s  d e  nicho tiempo ? 

si ( 1 NQ I 1 

IO) ¿Cuánto tiempo d e s p u é s  l o s  r e c u e r d a  ? 

1 1 )  ¿Por q u é  cree Ud. q u e  se l e  o l v i d e n  sus sueños?  



12) ¿Cuándo recuerda un sueño se l o  cuenta a alguién? 

si ( 1 No ( 1 A veces ( ) 

13) ¿ Por qué ? 

14) ¿A quién se l o  cuenta ? 

15) ¿A tenido ud. un sueño que le-haya llamado l a  atención por 

algo en especial? 

si ( 1 No ( 1 

16)-¿Hace cuánto tiempo l o  soñó usted ? 

17) ¿Podría ud. relatarlo ? 

18) ¿Can ,qué cree Ud. que tenga relación? 

19) ¿Cree ud. que e l  sueño tenga relación con l o  que l e  ocurría 

en ese tiempo ? 

si 1 

I 



, 

20) ¿De qué manera? 

21) ¿Alguna vez ha tenido pesadillas o sueños desagradables que 

l o  hagan despertar ? 

si ( I No c 1 A veces ( ) 

22) ¿Cada cuónto tiempo ].as tiene(o las  tenía) ? 

23). ¿En qué consisten sus pesadillas ? 

-~ ~~ 

24) ¿Podría relatar alguna pesadilla que haya tenido? 

25) ¿Hace cuánto tiempo tuvo esta pesadilla? 

26) ¿Cómo se s i n t i ó  a l  despertar de l a  pesadilla ? 

27) ¿Por qué cree Ud’. que l a  gente tenga pee dadillas? . . 



i 
28) ¿Ha tenido ud. algún sueño que se haya repetido con frecuen- 

c ia  ? 

29) ¿Con qué frecuencia se repite(o se repetía ) ? 

30) ¿En qué Época de su vida lo soñó? 

31) ¿Podría Ud. re latar  ese sueño que se repetía con frecuencia? 

32) ¿Se reconoce ud.  entre los personajes de sus sueños ? 

A veces ( ) si ( 1 No ( 1 

33) ¿cómo se reconoce ? 

34) ¿En sus sueños aparece gente conocida ? 



35) ¿Quienes ? 

36) Los personajes de sus sueños ¿hablan o cal lan? 

37) ¿Ha soñado alguna vez con personas que ya murieron? 
I 

38) ¿Quiénes? 

\ 

39) ¿Ha soñado ud.rnuerta a alguna persona que aún esté viva? 

s i  ( 1 No ( 1 

40) A quién ? 

41) ¿En sus sueños hay cosas,personas o situaciones que haya v i -  

. _  . . -  - ‘v ido en e l  d ía an ter io r  ? 

si ( 1 No ( 1 

42) ¿Cómo qué ? 

43) ¿Sueña ud. a colores o en Blanco y Negro ? 

44) ¿Para ud. qué es soñar ? 



¿Qui5 piensa ud. de lo sueños ? 

¿ A l  despertar trata ud. 

si ( 1 
de comprender sus sueños? 

No t 1 

¿Cómo l o s  trata de comprender 7' 

O BSERVACIWES . 


