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I N T R o D u e e I o N 

Mi interés por investigar aspectos de personalidad· 

de la mujer comenzó cuando la Organización de las Naciones· 

Unidas proclamó el afio de 1975, como Afio Internacional de · 

la Mujer. Entonces comenzaron las interrogantes: ¿Qué si¡ 

nifica el Afio Internacional de la Mujer y por qué es neces! 

rio? ¿Necesita la mujer de un afio internacional para ser 

restituida en sus derechos? ¿Se le darán ese afio solame~ 

te? ¿Es que hay que hacerla consciente de sus derechos? 

¿De sus obligaciones? ¿qe su opresión y marginalidad? ¿Alcau 

zar4 en ese afio su emancipación o cuánto tardad en lograrla? 

Lo cierto es que en ese afio de 1975 se dió el fen6· 

meno de producir una multitud de leyes, en todos los países 

miembros de la O.N.U. Sin embargo aún en el afio de 1979, · 

continua la pregunta ¿Cuánto se ha conscientizado la mujer· 

de sus derechos y obligaciones? ¿En que medida se ha senti 

do el hombre amenazado por la conscientizaci6n de leyes de· 

la mujer? 
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Nuestro trabajo sobre la mujer está realizado en 

dos etapas, la primera, cuyo título es "Aportaciones a la -

psicología de la mujer", corresponde a una revisi6n de la -

literatura sobre las diversas aportaciones desde el punto -

de vista sociocultural e hist6rico a la psicología de la m~ 

jcr, y una segunda parte que aborda una investigaci6n de 

campo sobre la mujer y su marginalidad, y los efectos psic~ 

16gicos de un grupo de madres solteras, utilizando un grupo 

control de madres que viven en uni6n libre. 

La primera parte es el fundamento para la realiza 

ci6n de la segunda invcstigaci6n que será de campo, y así -

podremos ver como la cultura ha determinado o ha influido -

en la vida sexual de la mujer y, por consecuencia, su forma 

de adaptaci6n frente a este aspecto básico de su naturaleza 

humana. 

En esta primera investigaci6n veremos a la mujer en 

la historia, su sexualidad a través de los tiempos, y uno -

de los fen6menos con importante matiz cultural, que es la -

ubicaci6n de la situaci6n de la madre soltera en algunas 

culturas. Centraremos nuestra reflexi6n particular en la -

mujer mexicana y en sus relaciones familiares. 

Fue así que surgi6 el tema central de la segunda i~ 

vestigación "Madres solteras y marginadas", considerando 
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que todo estudio psicol6gico y sus procesos de desarrollo y 

de adaptaci6n quedarian limitados si no se toman en cuenta

los aspectos socioculturales. 

En este interés personal por estudiar sobre la m~ -

jer y abordar un problema, consideré necesario hacer ref~ 

rencias a esto, por lo que el tema de esta tesis intenta h! 

cer esas aportaciones. 

Según Parsons, "64" a través de la familia se tras

miten y arraigan, desde etapas muy tempranas, los difere~ -

tes modelos culturales, así como los valores, normas socia

les y patrones de cultura que ulteriormente determinarán el 

estilo de adaptaci6n de la persona dentro del medio donde -

se desenvue 1 ve. 

También nos dice que es funci6n de la familia sati~ 

facer las necesidades básicas del individuo y proveerlo de

seguridad emocional y psico16gica, al menos durante los pr! 

meros aftos de vida. Dentro de este pequeño grupo, se 11~ 

van a cabo los aprendizajes más elementales, como el cam! -

nar y el hablar, y se desarrollan las capacidades neces! -

rias para la integración.a una serie de sistemas sociales -

en los que el individuo funcionará posteriormente: la cap! 

cidad para confiar y para ser dignos de confianza, para 

ejercer influencia y aceptar legitima influencia, para i~c-
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teractuar con otros. 

Para Ackerman, "1" la influencia de la familia pre

valece ante la de los demAs agentes socializadores, ya que

es la que proporciona elementos bAsicos para el individuo, -

y su influencia se percibe a lo largo de toda la vida de éa 

te, en la adquisici6n de responsabilidades adultas, como el 

trabajo y la formaci6n de una familia propia. Dentro del -

grupo familiar el individuo va desarrollando las caracterl! 

ticas emotivas y sociales que configuran su personalidad, -

la cual contribuir4, a su vez, al fortalecimiento o a la 

disminuci6n de un conjunto de capacidades que, si bien son

congénitas, solamente pueden ser realizadas a través de la

sociedad, 

Nos sigue diciendo Ackerman, "1" que la familia de

be cumplir con las siguientes expectativas: 

a) Satisfacer necesidades f1sicas (alimento, vest. i•;, .. -

medicinas, habitaci6n, etc.) 

b) Satisfacer necesidades afectivas 

c) Fortalecer la personalidad 

d) Fortalecer los roles sexuales 

e) Preparar para el mejor desempefto de los papeles so

ciales 

f) Estimular las actitudes del aprendizaje y apoyo de-
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la creatividad de la iniciativa individual. 

Kimball "42" nos dice en su teoría que a medida que 

el nifto va creciendo y desarrolla mayor independencia del -

grupo familiar, al mismo tiempo establece mayor contacto 

con el mundo exterior (vecindario, compafteros de clase, co

munidad, etc.) y aprende a desempeftar diferentes papeles, -

debido a las imfigenes que recibe de si mismo y de las re~ -

puestas de los dem4s. Percibe sus actos en términos de la

aprobaci6n, el castigo, el rechazo o la indiferencia de las 

dem4s personas ante sus respuestas particulares (por eje~ -

plo, la nifta adopta el rol femenino de su madre cuando jue

ga con las muftecas, porque previamente se le ha dicho, ver

bal o actitudinalmente, que el rol femenino es el que le c~ 

rresponde, lo que es valorado en forma positiva). 

El hombre, genéricamente hablando, al nacer no p~ -

see una cultura, no tiene una concepción del mundo, un len

guaje, una moral, o sea, nace "no social izado". La soci!!_ -

dad tiene preestablecidas las reglas del juego y se vale de 

los padres como primer agente socializador para que se las

introyecte y le refuer~e la conducta esperada por la socie

dad y el ambiente. Según el grado de asimilaci6n que tenga 

se le llamará "bien socializado" o "mal socializado", de lo 

que dependerá su adaptaci6n o no adpataci6n al medio donde

se desenvuelve. 
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Esta posibilidad para asimilar y procesar que se d~ 

sarrolla a través de la información preestablecida le marc! 

rA y le harA factible la forma de vida dentro de la soci~· -

dad, la cual continuarA influyendo permanentemente en él. -

Luego, el sistema y las posibilidades psicol6gicas determi

nar4n esta oportunidad, dejándolo utilizar alguna fuerza P! 

ra transformarla y someterse a ella. 

A través de la historia nos podremos dar cuenta de

que el hombre se ha agrupado para formar los gobiernos y 

asi defenderse de sus enemigos, del hambre, de las incleme~ 

cias del tiempo y de las pestes, y en la actualidad sigue -

unido alrededor de un 11der y de· las leyes establecidas, en 

busca de prot~cción contra las penurias que le azotan. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Estudiar la infraestructura, utilizanrlo como bas~ -

el _aspecto socioeconómico, y la superestructura, utilizando 

como base el aspecto ideol6gico, la religión y el estado, · 

y su influencia en la psique de la mujer. 



LA MUJER Y SU HISTORIA 

De estudios realizados por antrop6logos en culturas 

como la egipcia, babil6nica, judia, romana, etc., se deduce 

que la posici6n de la mujer en esos grandes imperios de la

antiguedad, y en especial en las primeras época.s de su des! 

rrollo, era extremadamente privilegiada, ya que su influen

cia abarcaba todos los aspectos sociales, pablicos y priva

dos. 

As1 observamos que en la cultura babi16nica ejerci6.1 

tal poderío que el progreso del pafs se efectua.ba en forma

ordenada y tranquila, sin luchas, sin diferencias pol1ticas 

ni grandes contrastes sociales. Por otro lado, las Leyes -

de Hammurabi reconocen ciertos derechos a la mujer; ~sta -

recibe una parte de la herencia paterna y, cuando se casa,

su padre le constituye una dote. (11) 

En Egipto, hace cuatro mil aftos, los hombres y las-
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mujeres eran iguales sexualmente y disfrutaban de los mi~ -

mos derechos. La elevada posición de la mujer en este a~ -

pecto está basada en el hecho, harto significativo, de que

sus hijos no eran nunca ilegítimos. La ilegitimidad no 

exist1a, ni siquiera trat4ndose del hijo de una esclava. 

( 11) 

Más tarde, Bochoris "11" inaugur6 la era de los CO!!. 

tratos matrimoniales, y entonces el matrimonio se convirti6 

en contractual. Hubo tres tipos de contratos: uno concer

nía al matrimonio servil: la mujer pasaba a ser una "~osa" 

del hombre, pero a veces especificaba que no habria otra 

concubina que no fuese ella; la esposa legitima, sin emba! 

go, era considerada la igual del hombre, todos los biene~ · 

le eran comunes y muy a menudo se comprometía a pagarle 1.1 •.•• 

suma de dinero en caso de divorcio. En estos tiempos había 

graves penalidades contra el adulterio, pero el divorcio 

era casi libre para ambos. La práctica de los contratos 

restringi6 mucho la poligamia; las mujeres acaparaban las

fortunas y las transmitían a sus hijos, "lo que produjo el -

advenimiento de una clase preponderante. 

Lo anterior no deja lugar a dudas acerca de que la

clase alta posición que ocupó la mujer en civilizaciones 

tan grandes, tan vitales, tan duraderas y que tanto influy~ 

ron en la cultura humana, como son las mencionadas anterior 
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mente, constituye un hecho de gran significaci6n. 

Bn Abisinia, pats influido por el catolicismo, que

produjo la abolici6n de muchas costumbres, tales como las -

bacanales, la prostituci6n, las hetarias, etc. (Hetaria-co~ 

tesana griega de refinada educaci6n y cultura, lo que la di 

ferencia de la prostituta com6n y corriente), la mujer tie

ne tanta autoridad que incluso puede negar a su marido la -

satisfacción de sus derechos sexuales. Bsto también ocurre 

en algunas razas indlgenas de América del Sur, entre los i~ 

dtgenas estadounidenses, en el norte de Asia y en muchas r~ 

giones de Oceanl'.a "SS" "12". 

Bn aquellos tiempos hist6ricos, la mujer prostituta 

era m4s dinámica que lo que es actualmente, en. lo que se r!" 

fiere al galanteo preconyugal. Bsa misma autoridad p6blica 

le permitia controlar. las actividades privadas de sus gala~·

teadores, y hasta elegir a los hombres que más a tono estu

vieran con sus deseos sexuales. 

En el Imperio Romano y con la muerte de Tarquina, -

se afirma el derecho patriarcal, la propiedad agricola y el 

dominio privado, y por lo tanto la familia pasa a ser la c! 

lula de la sociedad. La mujer quedaría estrechamente suje

ta al patrimonio y al grupo familiar, las leyes la privan -

hasta de las garanttas que se reconocían a las mujeres gri~ 
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gas, y su existencia transcurre en la incapacidad y la ser

vidumbre. "10" 

La Ley de las XII tablas (450 al\os a .C.) decía que

el hecho de que la romana perteneciese al mismo tiempo a la 

gens paterna y a la gens conyugal, producía conflictos en -

los cuales se encuentra el origen de su emancipación legal. 

El matrimonio de acuerdo a las "Leyes Manu" (libro

sagrado de la Indica que expone la doctrina del Brahamanis

mo), en efecto, despoja a los tutores de la familia. Para

defender el interés de los parientes paternos aparece el m! 

trimonio "Sene Man", en ese caso, los bienes de la mujer 

permanecen bajo la dependencia de sus tutores y el marido 

s6lo tiene derechos sobre su persona; aun comparte ese po

der con el pater familiar, quien conserva una autoridad ab

soluta sobre la hija. "11" 

En tanto, en la civilizaci6n persa prolifera la po

ligamia; la mujer es mantenida en una obediencia absolu•a

hacia el marido, hombre que le fue elegido por el padre de! 

de que ella era núbil, pero a pesar de todo es tratada con

m's consideración que en. la mayor parte de los pueblos 

orientales; el incesto no era prohibido, y habla frecue~ -

tes matrimonios entre hermano y hermana¡ ella se encargaba 

de la educación de los hijos varones hasta la edad de los -



siete aftos, y cuando se trataba de hijas lo hacia hasta que 

esta se casaba. "11" 

En ~recia ocurre al¡¡o semejante, el ciudadano grie-

110 permanecta en un estado de poligamia porque podta satis

facer su deseo con las prostitu~as de la ciudad, y las sir

vientas del haren. Demóstenes (384-422 a.c.), dice: "Ten~ 

mos hetarias para los placeres del esptritu, rameras para -

el placer de los sentidos y esposas para darnos hijos". Si 

la esposa estaba enferma o embarazada, indispuesta o reci6n 

salida del parto, era reemplazada por la ramera en el mismo 

lecho de su amo, prueba de la objetividad con que se consi

deraba a la mujer. "11" 

LA MUJER ANTE LA RELIGION 

En el G6nesis, primer libro del Pentateuco y del A~ 

tiguo Testamento, que comprende el relato de la creaci6n y~ 

la historia primi'tiva, se nos muestra que los mitos de la -

mujer vienen desde esos tiempos, cuando nos habla de Eva e~ 

tre¡¡ada a AdAn para ser su compafiera y perdiendo su autono

mta. 

Cuando los dioses paganos quisieron vengarse de los 

hombres inventarion a la mujer, y pandora fue la primera de 

esas criaturas hembras que nace y con ella tódos los males· 
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que padece la humanidad. 

Según la mitologla griega, Pandora fue dotada de t~ 

das las gracias y talentos por Atenea, diosa de la sabid~ -

ria. Zeus le regal6 una caja donde estaban encerrados los

bienes y los males de la humanidad y coloc6 a Pandara sohre 

la Tierra junto al primer hombre, Epimeteo. Este abri6 la

caja y su contenido se esparció por el mundo, no quedando -

en ella m4s bien que el de la esperanza. "11" 

También nos dice Medrana, griego del siglo III a.c. 

"Hay muchos monstruos en la Tierra y eh el t¡1ar, pero el ma

yor sigue siendo la muj e1". "92" 

Por otro lado Pit4goras menciona: "Hay un princi 

pio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre; y ¡¡., 

principio malo que ha creado el caos, la tiniebla y la m~ 

jer" "11" 

El C6digo romano pone a la mujer bajo tutela y pro

clama su "imbecilidad" y el derecho can6nico la considera -

como la Puerta del Diablo". "95" 

Las religiones orientales también han contribuido -

a la mitificaci6n sobre la mujer y dicha mitificaci6n no ha 

aportado beneficio alguno sino por el contrario: Mahoma 



(fundador del islamismo y de la reforma religiosa Arabe) la 

excluye de su para1so. Buda (creador de la religión nueva

contra el formalismo de los brahamanes) permite la poli&! -

mia, dando a entender que un var6n vale por varias hembras, 

Y Zaratrusta (formador de la reli¡i6n persa) pone en labios 

de la mujer &rabe la presunta que nueve veces debe repetir

diaria y humildemente ante el var6n: "¿qu6 quieres sellor -

mf.o que ha¡a?" "92" 

La Biblia traza un retrato eli¡ioso de la "mujer 

castran te", a trav6s del libro de las leyes de Mand, donde

dice que por un matriaonio le¡f.timo se entiende a la mujer

que reviste las mismas cualidades que al esposo, semejante

al rlo que se pierde en el mar, y despu6s de su muerte es -

admitida en el mismo para1so celeste, o sea que la mujer 

tiene que pensar por la cabeza del hombre, pasando a ser 

parte integrante de éste y perdiendo asi su individualiJ,;d, 

Desde ese momento en adelante, por medio del matrimonio Yil

no es prestada desde entonces por un clan a otro, sino que.· 

es separada radicalmente del grupo donde ha nacido y es an_,,_ 

xada al de su esposo. Este le impone sus divinidades domé~ 

ticas, y los nillos que ella engendra pertenecen a la fami -

lia del esposo. Se determina asf. porque si ella fuese her!!_ 

dera transmitirla abusivamente las riquezas de la familia -

paterna a la del marido. 
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Entre los ritos árabes, existía la creencia de que

la mujer era portadora del pecado, por lo cual se llevaban

cabo infanticidios en masa, apenas nactan las niftas, eran -

arrojadas a grandes fosos. El aceptar a la pija era un ac

to de libre generosidad por parte del padre; la mujer no -

entra en sus sociedades sino por una especie de gracia, y 

no leglllmente, como el hombre. "11" 

Entre los hebreos, el Levttico reclama en ese caso

una purificaci6n dos veces mAs grande que si la parturienta 

hubiera pardio un var6n. "11" 

En Israel la mujer que concibe y pare un var6n es -

inmunda siete dias y necesita treinta y tres días de pur.ifi 

caci6n pero si concibe y pare una mujer es inmunda dos sem~ 

nas y necesita sesenta y seis días para su purgación (Cf, -

Levitico XII). Todavta hoy, algunos judíos, en su oraci6n

matinal, dan gracias a Dios "por no h·aberme hecho rnuj er", y 
las mujeres rezan bendiciendo al Seftor, porque las ha "ere~ 

do según su voluntad", 

Cuando son j6venes el padre tiene todos los der~ -

chos sobre sus hijas; por medio del matrimonio, los trasm! 

te en su totalidad al esposo. Puesto que es tan propiedad

suya como su esclavo, la bestia de carga o la "cosa", es n~ 

tural que el hombre pueda tener tantas esposas como guste;-



16 

sólo razones econ6micas limitan la poligamia, el marido pue 

de repudiar a sus mujeres de acuerdo con sus caprichos, 

pues la sociedad no les otorga a ellas ninguna garantía. 

Si nos remontamos a los tiempos de la religi6n que

se profesaba a los dioses del Olimpo, nos daremos cuenta de 

la apreciación que se tenía en la antiguedad del matrimonio 

y de la familia. El abuelo de la familia era casi un dios

protector y el padre adquiría el mismo carácter a la muerte 

de aqu61. A excepción del pueblo judio los pueblos primiti 

vos no tenían idea alguna sobre la "creaci6n" ni del "crea

dor", 

La propagaci6n de esta religi6n solamente podía ser 

por el lado masculino, por ser éste, según las creencias a~ 

tiguas, el poseedor del secreto del ser y de la energía vi

tal de la propagaci6n de la especie. Esto se puede ob'e!. -

var entre los Vedas de la India, los Tracios y en el der!:_ 

cho griego y romano. 

Bl Eclesiastés ha~la de la mujer con el mayor diJ!. -

gusto: "He encontrado más amarga que la muerte a la mujer, 

cuyo coraz6n es una trampa y una red, y cuyas manos son la

zos ••• He encontrado un hombre entre mil, pero no he ~n -

centrado una mujer entre todas", "11" 
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Las costumbres de la época exigían que al fallecer

el esposo, la viuda tenia que casarse con uno de los herma

nos del difunto. 

El Papa Le6n XIII, en su Enciclica Arcanum sobre el 

matrimonio cristiano, reitera que "el var6n es el jefe de -

la familia y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, pue~ 

to que es carne de su carne y huesos de sus huesos, debe de 

someterse y obedecer al marido, no a modo de esclava, sino

de compafiera, es decir, de tal modo que a su obediencia no

le falte ni la honestidad ni la dignidad." "4" 

La mujer nunca tuvo la libertad de actuar y de t~ -

mar decisionAs mientras fue soltera, y por medio del matri

monio pasaba ~ ser propiedad del hombre, al cual debia obe

decer, guardarle fidelidad y ser digna y honesta, o sea que 

por medio del matrimonio lo que hacia era cambiar solamente 

de "amo". 

A pesar de que en el Concilio Vaticano JI se decla

r6 la abolici6n de toda discriminaci6n de la mujer, la igl~ 

sia aGn sostiene que la ordenaci6n sacerdotal de la mujer -

es contraria a las Escrituras. 

Es interesante ver que un libro publicado en Argen

tina, destinado a la formaci6n de la juventud y llamado .!j!-
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decenio crítico, cuyo autor firmaba como "Asesor de Juvent):! 

des de Acci6n Cat61ica", cuenta con un prólogo aprobado por 

el Arzobispo de Santa Fe y más tarde Cardenal Fasolino, el

cual dice: "Dios te libre de la mujer resabida". Este fo!. 

mador de juventudes seftala los siguientes puntos de la for

maci6n de la mujer: salud e higiene, cultura intelectual -

(lo esencial en este punto, es que "sea culta seg(Jn su con

dición, pero no sabihonda"), economia dom6stica, educaci6n

moral, educaci6n sexual y educaci6n del amor". "4" 

Parece ser que Vives (1523) ha sido el primero que

planted la necesidad de la educaci6n de la mujer. Algunas

de sus ideas principales, sobre la formaci6n de la mujer 

son: hilar lana, lo que es gran orgullo de ella, y en ello 

debe formArsela en especial. Además debe aprender el arte

de la cocina, sobria, limpia, templada, frugal y no de la -

cocina tabernaria, s6rdida en manjares inmundos. DoctrinaJ 

mente debe ser formada para "amores castos y pios", y en 

sus lecturas ha de seguir aquélla norma de San Jerónimo que 

dice: "Nada aprenda a oir, nada aprenda a hablar, sino lo

que conduce al temor de Dios". El trato del cuerpo y los -

atavíos han de ser conforme a las exigencias de la pGdica 

cristiana. En la formación de la mujer conviene advertir1e 

contra el amor a primera vista, que tantos problemas y e~ -

tragos ha causado, y en cuanto al buscarse esposo, dice ex

presamente "la doncella debe remitir todo ese negocio a los 
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padres". "4" 

San Agustín (sglo IV) dice: "lla mujer es una be! -

tia que no es firme ni estable" y Santo TomAs (siglo VIII): 

"La mujer no es mis que un ser ocasional e incompleto, una

especie de hombre frustrado". Balzac, (s!glo XVIII) agrega: 

"La mujer es una propiedad que se adquiere por contrato, no 

e·s mis que un anexo del hombre", Y llega a extremos como el

siguiente: "Hay que negarle a la mujer instrucci6n y cult!!. 

ra, prohibirle todo lo que pueda desarrollar su individual! 

dad, imponerle ropas inc6modas, animarla a seguir un régi -

men de anemia", San Ambrosio dice: "No es propio del P!!. -

dor virginal, elegir el marido", lo que significa que la 

formaci6n de la mujer ha de orientarse a su preparaci6n pa-. 

ra mirar por el cuidado de la casa, y estar al servicio de

su esposo y de sus hijos. 

Por otro lado, Daniel e Stern afirma que la humanidad 

no debe a las mujeres descubrimiento alguno de especial mé

rito, ni siquiera un invento útil. "4" 

Para Goethe y para Hegel, hay esp1ritus vegetativos 

y esplritus animados, y clasifican a la mujer en la primera 

categorla. "4" 

Otras dos mujeres le ayudaron en la demostración, -
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éstas fueron: George Sand, (nombre propio es Aurora Duppin 

que nació: en 1804 y murió en 1876, famosa novelista france

sa que adopt6 éste seudónimo masculino para poder destacar, 

se fue a extrema y comenzó a abogar por los derechos de la

muj er), quien afirma que "la mujer es naturalmente imbécil" 

y Madame de Saussure, que sostiene que a las mujeres "no e!!. 

be atriburiles ninguna clase de esas obras supremas que re

presentan la gloria de un siglo y de una nación". "4" 

Proudhon considera a las mujeres como un ser inf~ -

rior en lo físico, en lo intelectual y en lo moral, y cree

haber probado "con testimonios irrefutables, que eso que se 

llama emancipación es tan sólo prostitución". Ignoraba qv¡; 

la mujer produce óvulos y sobre esa ignorancia basaba la d~ 

mostraci6n "científica" de la inferioridad física, y concl)! 

yó: "No es posible dudar de la inferioridad intelectual de 

la mujer, que es, además, orgánica y fatal. La humanidad -

no debe a las mujeres ninguna idea moral, política y filo•~ 

fica; ha progresado en la ciencia sin su ayuda". Y en 

cuanto a la inferioridad moral, su argumento se resume a 

que los hombres mandamos, y debemos mandar" pues las muj~ -

res tienen una moralidad muy relativa y dependiente de sus

afectos. "4" 

P.J. Moebius escribió un libro titulado La inferio

ridad de la mujer. Todo el libro gira en torno a la idea -



21 

de que la mujer tiene como principal ocupaci6n la materni -

dad y todo lo dem4s es puramente accesorio. La naturaleza

"ha establecido que la mujer debe ser madre y ha encauzado

todas sus energlas en este sentido; cuando la mujer de! -

atiende en algo sus deberes hacia la especie y quiere vivir 

su vida individual, est4 como herida por una maldición", 

Contin!la diciendo que "la mujer que no es madre ha

venido a menos en su misión" Y todo esto, al fin y al C! -

bo, es porque "en la mujer es Un menos desarrollados cier -

tas proporciones del cerebro que son de grandlsima importan 

cia para la existencia psiquica", "2" 

En el libro El·se2undo sexo, ae Simone de Beauvior

se cita a Tertuliano (apoligista cristiano del siglo II), -

quien dice sobre la mujer lo siguiente:"Mujer, debieras ir

vestida de luto y and.rajos, presenUndote como una peniten

té:.anegada en lágrimas, redimiendo as1 la falta de haber 

perdido al género humano. Ta eres la puerta del infierno -

ta la primera que violaste la ley divina, ta la que corrom

piste a aquel a quien el diablo no se atrevía a atacar de 

frente; t6 fuiste la causa de que Jesucristo muriera,,," 

FACTORES SOCIOLOGICOS 

En la mayoría de las sociedades y culturas de todas 
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las épocas; la mujer ha vivido en una situación de subordi· 

nación, de sometimiento y, en algún modo, de esclavitud. El 

fenómeno del patriarcado es de viejos tiempos y aún subsis· 

te en el presente. Puede decirse que a la mujer no se le · 

ha dejado alcanzar su mayoría de edad. La omnipotencia pa· 

ternal trascendía y aún trasciende los límites de la fami -

lia, al punto de que la sociedad, en sus estructuras, usos, 

valores y costumbres, est4 tenida de paternalismo machista, 

Hay una linea de permanencia en la idea de que la · 

mujer debe ser gobernada, sumisa y dócil, porque esto coin· 

cide con su naturaleza, atribuy6ndosele como naturales t~ · 

das las caracter1sticas culturales que fortalecen las nece· 

sidades de la existencia del opresor o dominador. Los s~ -

puestos y prejuicios de la inferioridad se introducen tanto 

en la conciencia masculina como en la femenina, en función· 

de que desde la infancia, a la nifta se le ensefta que la re! 

lización total de la mujer est4 en llegar a ser esposa y m! 

dre, y que una mujer sin marido es de algún modo un ser no

realizado. Del mismo modo, el varón, desde su infancia, 

crece rodeado de mitos e ideologías que afirman su superio

ridad física e intelectual, haci6ndose difícil discernir 

cu41 es la verdad y cuAl la mitificación de la supuesta in

ferioridad de la mujer. 

A través de la socialización se despliega la mitol~ 
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gía de la femineidad, introyectándose en las niñas para co~ 

tinuar la misma linea de mitificaci6n. Mi to y socialiZ! 

ci6n son funciones de los roles definidos de hombre y mujer. 

El mito "naturaleza", a travlis de los agentes soci!!. 

lizadores, iglesia, estado y familia, crea lo que se conoce 

como "El eterno femenino", pero éste, de acuerdo con los i~ 

tereses e ideología de cada pueblo, va disfrazando sus pau

tas culturales relativas como algo absoluto, lo cultural en 

la naturaleza, y lo hist6rico en lo eterno, lo que constit~ 

ye las artimañas conocidas particularmente en relaci6n a 

las clases sociales, razas y naciones, tratándose en todos

los casos de mantener los mitos, y asi, las relaciones SQ. 

ciales establecidas. 

El mito es creer que la mujer es asi (pasiva, depe~ 

diente de la estructura familiar, abnegada, sumisa y sexua! 

mente cosificada), pero en realidad ha sido nuestra cultura 

la que la ha conformado. Entonces lo que hace que el mito

sea real es la socialización que parte del mismo y lo co~ 

firma, al crear mujeres "femeninas" y hombres "viriles". 

Un claro ejemplo de un mito femenino lo es la "sol

terona" mujer que ha pasado de cierta edad y no ha realiza

do en su persona los roles adscritos a la mujer, como son -

el de esposa y madre. Si no ha cumplido con estos roles, 



24 

se le considera una mujer no legitimada enteramente; en 

otras palabras, no es una mujer realizada. Pero este pr~ -

blema, por llamarlo de algún modo, no es el de la solterona, 

a la que lo adjudicamos, es el problema de la mujer y de la 

sociedad. 

El hombre ve a la mujer como ser inferior, ya que -

mientras él se pasa toda la vida trabajando, la mujer "no -

hace nada", considera esto debido a que el trabajo del h~ -

gar, efectuado por la mujer, no aporta dinero; sin darse -

cuenta él de la aportación a la economla. 

Nuestro mundo est4 pensando, organizado por los ho~ 

bres. La mujer ha sido ubicada en ese mundo en un papel de 

compaftera del hombre, madre de sus hijos, servidora fiel de 

las necesidades humanas. Hasta las actividades que ha d~ -

sempeftado a través del tiempo han tenido este matiz de cui

dado, consuelo, alivio, ayuda en tareas de enfermerla, nift~ 

ra, educadora, etc. 

La mujer no ha tenido un proyecto propio de vida, 

sino que se ha ajustado a un proyecto de antemano preest! -

blecido por e·1 hombre, resultando todo fácil para ella, si

se esmera en cumplirlo. Este problema se visualiza clarl-

mente por el hecho de que el individuo (considerando como -

tal al hombre como a la mujer), nace dependiente; es en la 



2S 

mujer en quien surge la fijación de este sentimiento de d! 

pendencia a medida que crece y se desenvuelve en un medio

social preestablecido, mientras que en el varon, su desen

volvimiento en ese medio social refuerza su tendencia a la 

independencia. 

La mujer en nuestra sociedad, en nuestro mundo, si 

gue en una situación de alienadora respecto al hombre; no 

se le ha dado su lugar, se siente esclavizada, las leyes -

la descriminan, etc. y lo más grave, la mayoria de las mu

jeres no tienen conciencia de su situación de sometidas y

alienadas, ni los hombres de que las someten. 

En nuestra sociedad la mujer es "sombra del hombre", 

su papel qu~da reducido, en la mayoría de los casos, al de 

ama de casa, "esposa domesticada", "amiga comprensiva", 

"madre abnegada", en fin, un simple objeto de placer o ani 

mal reproductor, un ser decorativo y dependiente, casi sin 

excepción "cosificado". Mientras que por otro lado deb! -

mos darnos cuenta o hacernos conscientes de que el papel -

de madre es una de las funcio.nes más importantes, ya que -

si no fuera por ella la especie humana desapareceria. 

No obstante la mujer sabe que no puede consentir -

en ser considerada y tratada como un instrumento; exige -

ser considerada como persona, en igualdad de derechos y --
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obligaciones con el hombre, tanto en el 4mbito de la vida -

doméstica como en el de la vida pública. Pero siendo nina, 

debe depender de su padre; como esposa joven de su marido; 

como viuda, de sus hijos. Una mujer aunque luche por su i~ 

dependencia, le es imposible alcanzar su liberaci6n por ser 

coartada por la sociedad; sin embargo, en la actualidad es 

cada vez m4s marcada la tendencia a superar esta etapa. 

LA MUJER CONTf!MPORANBA 

en la actualidad la mujer se desenvuelve por lo ge

neral, . en hogares ·en donde los miembros adultos de su prQ. -

pio sexo aceptan y glorifican su servilidad y dependencia,

y en los cuales, en algunos casos, se castiga a la hija que 

se rebela ante tal rol. Estas condiciones la llevan a ado2_ 

tar ciertas actitudes, las cuales se manifiestan a través -

de la sumisidn y posturas r1gidas y conservadoras, como 

efecto de identificaci6n con la conducta materna dentro del 

hogar. 

Se ha visto en la mujer a la satisfactora principal 

de los sentimientos afectivos, relegando a éstos a sitios -

privados, en el hogar y la familia. Y por esto, la mayoria 

de las mujeres entierran sus destinos en matrimonios rom4n

ticos y en la maternidad. 
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En muchos de los casos, la mujer, como una forma de 

protesta, se convierte en depresiva, protesta por la opr~ -

sión de la cual es victima, por el hombre, la sociedad y el 

estado. La mujer deprimida es todavía menos hostil o agre

siva, incluso verbalmente, que una mujer no deprimida. Es

to, aparentemente, viene a estar en contraposición con la -

teoria psicoanalitica; sin embargo, en este caso dicha 

agresividad no es manifiesta, ya que la acoraza con actitu

~es de sumisión o abnegación y su depresión viene a consti

tuir una forma de guardar una fidelidad con su rol femenino. 

Para los siglos XII y XIII encontramos en la histo· 

ria que fue la época para la cual se instituyeron por vez -

primera, en Francia, los tribunales compuestos por damas de 

las clases mis elevadas de la sociedad, las cuales examina

ban todos los litigios y asuntos amorosos, dictando fallos

que eran actados sin discusión alguna por los hombres de la 

época. Se redactaron los "Códigos del amor", que contenian 

un gran n11mero de reglas encaminadas a fomentar el verdade

ro amor entre los dos sexos. 

Al comenzar la guerra de Francia contra Inglaterra, 

en el siglo XIV, los tribunales del amor, establecidos y d! 

rigidos por la mujer francesa a fin de examinar y fallar en 

litigios relacionados con asuntos amorosos, cayeron, y todo 

lo. que se refer1a a las relaciones conyugales o sexuales P! 
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s6 a ser del pleno dominio de la iglesia. 

En el siglo XVIII, el pedagogo Juan J. Rousseau no· 

avanz6 mucho sobre Vives y Fenel6n en lo que respecta a la

educaci6n femenina. Decla: "Una mujer es la plaga de su · 

marido, de sus hijos, de su familia, de sus criados, de to· 

do el mundo" ,pues fue creada como lo dice en otro pasaje, -

"para ceder ante el hombre y para tolerar sus injusticias". 

1'ambi6n podemos ver que al igual que en las rel'igiQ. 

nes, la mujer es mar¡inada en la polltica, no habiendo m~ 

cho que decir ~¿ respecto. 

Los Gnicos privilegiados en la polltica han sido 

los hombres y entre 6stos los de las clases dominantes, 

Una parte de la humanidad gobern6 y legisl6 para la totali· 

dad de los seres humanos. Hasta hoy, los diferentes reglme

nes pollticos, ya sean de derecha o izquierda, han menospr~ 

ciado la participaci6n femenina, si no en su totalidad, al· 

menos en los cuadros directivos y altas magistraturas. En

los casos en que las mujeres han ascendido a responsabilid! 

des de verdadera relevancia, muchas veces lo han logrado a

costa de su propio ser femenino, pues se han visto obligas· 

a adoptar moldes masculinos, para insertar en un esquema PQ. 

lltico pensado 22!: hombres y para hombres. 
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LA MUJER LUCHA POR SU EMANCIPACION A TRAVES DEL T~ 

BAJO 

La mujer quiere ser persona antes que mujer, corno -

ello significa que quiere ser por si misma, la sociedad de

be proporcionar igualdad efectiva de derechos y obligaci~ -

nes, puesto que las diferencias biol6gicas y psicol6gicas -

con el hombre no justifican su dependencia y marginalidad. 

Todos hemos escuchado sobre los famosos cursos de -

"econornia doméstica" que se imparten para la mujer, pero 

desconocemos la importancia de que las familias cuenten con 

mujeres inteligentes y bien educadas, de una gran competen

cia administrativa. En E.U.A. la mujer de la clase alta 

aparte de cuidar que no bajen los niveles de consumo farnl -

liares, establece los patrones de.consumo a los que "deben

aspi rar" las otras farni lias, 

Para estimular a la mujer para que no se salga del

papel que se le ha impuesto y por lo tanto, para que el con 

sumo no se vea amenazado, la administradora competente es -

galardonada con los calificativos de "buena ama de casa", -

"anfitriona encantadora", "hábil administradora", o, senci

llamente, "verdadera buena esposa", 

Resulta innegable que las mujeres, al comprender su 
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papel económico en la sociedad, adquirirán una mayor oport~ 

nidad en sus elecciones; lo que ahora se plantea como una

obligaci6n moral, atender y administrar el consumo del h~ -

gar aparecer4 como un servicio a los intereses econ6micos,

y como expresa Galbraith, "para las mujeres, ver que sirv1m 

objetos que no son los suyos es ver que pueden servir a ob

jetos que sean suyos" "68". 

La dependencia econ6mica de la mujer es un hecho 

evidente, el trabajo de la mayoria de las mujeres, el de 

ama de casa, y está fuera de la economía monetaria. Coci -

nar, lavar, limpiar, cuidar niftos son trabajas socialmente

indispensables y constituyen una producci6n para el mercado, 

no se venden. Este trabajo es pagado por medio de las err -

tradas del padre o marido, lo que acentúa la dependencia 

econ6mica, jurídica, política y emocional. 

La mujer que trabaja fuera del hogar suele indepen

dizarse econ6mica.mente, pero bien pronto conoce la discrimi 

nación laboral y de los puestos más mediocres y subalternos, 

de las trabas ... de distinta indole que se le presentarán si -

aspira a mayor jerarquia, responsabilidad, iniciativa o 

sueldo. De cualquier forma, la mujer está más o menos mar

ginada de la economía total. En América Latina, sólo alre

dedor de 25 por ciento de las mujeres trabajan, porcentaje

consti tuido, por lo general, por mujeres j6venes. A partir 
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de los 25 años, decrece el número en la fuerza trabajadora

activa. Casi siempre son mujeres solteras, viudas, divor -

ciadas o separadas, Entre las casadas o convivientes, las

tasas de participaci6n se reducen en forma ostensible con -

respecto a las demás. La participaci6n disminuye a partir

del segundo hijo. "23" 

La Comisi6n Latinoamericana para la Participaci6n -

de la Mujer en el Movimiento Coopera ti vis ta, efectuado en -

Lima, Perú, proporcion6 estadísticas que informan que, de -

162 millones de mujeres, s6lo 19 por ciento participan en -

la producci6n. De ese 19 por ciento 12 por ciento son de -

América Latina. 

En el Caribe s6lo 20 por ciento de las mujeres tra

baja, en Centroamérica, 9 por ciento, en Sudamérica, aunque 

es la parte más desarrollada de la América Latina, s6lo 16· 

por ciento de las mujeres trabajan. "1,3" 

Las mujeres en la fuerza de trabajo desempeñan fun

ciones como: empleadas domésticas que en la mayoria de los 

paises ocupan la cuarta parte o más de la fuerza trabajado

ra; obreras, especialmente en la confecci6n, la producci6n 

de alimentos, la electr6nica, los textiles, etc.; emple! -

das de comercio; vendedoras y trabajadoras por cuenta pro

pia; empleadas de oficina, secretarias, mecan6grafas, etc.; 
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maestras y profesoras en los niveles preescolar, primario y 

secundario; empleadas en los servicios de salud, como e~ -

fermeras y auxiliares de enfermería. En todas estas ocupa

ciones llegan a significar la mitad o m4s del personal t~ -

tal; el caso del servicio doméstico es donde la propo~ -

ci6n se eleva en algunos países como México, a 90 por cien-

to "23", 

Con esto podemos darnos cuenta de que las mujeres -

aún no están ingresando en la fuerza de trabajo; dependen

as1 del ingreso de sus maridos o de los hombres con quienes 

viven, por lo que el hombre es visto como el elemento econ~ 

mico y la mujer como el no econ6mico. Donde la mujer no es 

asalariada la lucha de los sexos es inexistente. 

La entrada en el mercado de la fuerza de trabajo f~ 

menina desencadena una serie de transformaciones en los COfil 

portamientos y las relaciones entre hombres y mujeres, ya -

sea en la familia o fuera de ella. Estas transformacione!. -

son a consecuencia de que la mujer deja de depender del hofil 

bre, para depender del sistema econ6mico directamente, lib~ 

r4ndose del hombre y sometiéndose a la autoridad impersonal 

y asexual del contrato de trabajo. "13" 

Por medio del trabajo, la mujer puede lograr una m~ 

jor alimcntaci6n, mejor alojamiento, vestido, educaci6n, 
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tanto de ella como trabajador, como de su familia. 

La fuerza trabajadora femenina ha demostrado, en la 

América Latina, tener m4s escolaridad que los varones, aGn

en M6xico, donde las oportunidades de educación de las muj! 

res son menores que las de los hombres. "13" 

Las familias en que ambos trabajan (hombres y muje

res), viven rodeadas de mejores cosas que en los hogares 

donde solamente el hombre trabaja. El var6n, al terminar -

su trabajo, se supone que ocupa el tiempo extra en la recu

peración de la energía desgastada, ya que to~as las tareas

concomitantes o previas a la realización de su consumo ind! 

vidual las realiza otra persona. La mujer, en cambio, al -

terminar su jornada de trabajo remunerado debe realizar 

otra jornada de trabajo no remunerado, con el consiguiente

desgaste, lo que acorta el tiempo y las posibilidades de r! 

cuperaci6n de su fuerza de trabajo. 

Al tener que salir el ama de casa al trabajo, el l~ 

gar que ésta deja se ocupa por algún familiar de sexo feme

nino; su madre, alguna hermana soltera, o la hija mayor, -

quien asume casi la totalidad del trabajo doméstico. 

Es suficiente recordar que las mujeres que viven en 

las regiones rurales de los países en vta de desarrollo fo! 
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man· una cuarta parte de la poblaci6n mu~dial actual. Ellas 

se enfrentan de manera permanente a problemas tales como el 

aislamiento, la falta de agua, transportes, guarderías i~ • 

fantiles y servicios sanitarios, incluso los m4s rudimenta· 

rios, as1 como ausencia de informaci6n sobre la natalidad. 

En los sectores rurales las hijas mujeres solteras, 

recién entradas en la adolescencia, se trasladan a las ciu· 

dades a ocuparse en el servicio doméstico y atienden con 

sus ingresos el presupuesto familiar. 

Fue comprobado, por la Federaci6n del Derecho Inter 

nacional de la Mujer, que la mayor1a de analfabetas se e~ · 

cuentran entre las mujeres que residen en los sectores ru-· 

rales. Adem4s, no tienen acceso a sistema alguno de segu;~ 

dad social y se ven obligadas a trabajar en condiciones pr! 

mitivas y por un salario extremadamente bajo. Tamhién tie· 

nen que sufrir por la ausencia de tecnología y todo esto i~ 

fluye para que opten por la migraci6n que finalmente les 

ofrece muy pocas oportunidades de empleo. 

La mujer trabaja por una motivaci6n econ6mica, esto 

se encuentra en todos los sectores sociales. De esta forma 

las mujeres constituyen un fondo de reserva tanto para el · 

sistema cuanto para la familia. La mujer, para la familia, 

es fuente de recursos capaz de traer parte o la totalidad -
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ci6n. 
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Según las estadísticas oficiales de la UNESCO, en -

1970, había 783 millones de mujeres, y la mitad de ellas vi 

via en las regiones rurales. 

El problema del analfabetismo está estrechamente li 

gado al de la pobreza y el subdesarrollo. 

La revista News de E.U. public6 el dia 6 de junio -

de 1977, un estudio econ6mico de la mujer asalariada en ese 

país e indica que en aquellas familias donde la mujer trab! 

ja el ingreso familiar es, en promedio, 35 por ciento más -

al to que en las familias donde s6lo el hombre trabaja; "c! 

da vez más y más familias encuentran que para vivir apenas

en un modesto confort se necesitan dos salarios", termina -

diciendo el articulo, lo que viene a constituir un problema 

de la sociedad en cuanto a la planeaci6n de la economía. 

l;i '' :1~ 



LA SEXUALIDAD A TRAVES DE LOS TIEMPOS 

Cuatro mil aftas atr&s, en pueblos como Grecia, Roma 

y otros, la supremac1a de la mujer dió lugar a la introduc

ción de nuevos ideales por parte del hombre·, en lo que se -

refiere a la sexualidad. 

En culturas como las de Egipto, Grecia y Roma, el -

amor no constituía el lazo de la unión de las relaciones 

formales dado que las formas de manifestación eran en el a~ 

biente de las hetarias, en las bacanales y en aquellas º! -

gías fastuosas de los magnates paganos, que tanto favoreci! 

ron el desarrollo de las ideas cristianas. Todo esto hizo

que las mujeres griegas se refugiaran en las doctrinas de -

la poetisa Safo, y las normas se entregaran al amor est6ril 

de los castrados spadonis. "SS" 

Los maridos no se oponían a este género de adult! -

rio, que no podía tener consecuencias biológicas de repercu-
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si6n social, puesto que la integridad del hogar permanec1a

incolume. 

Los hijos venían al mundo por la voluntad de los -

dioses y las dedicaciones especiales de los esposos, cuando 

las mujeres no se oponían a la fecundaci6n usando brevajes

y abortivos, anticonceptivos, actos que las leyes de Roma -

castigaban con la máxima' severidad, ya que ello equivalía -

a restar soldados a las legiones conquistadoras, 

Durante varios siglos la Europa cristiana ofreci6 -

un espectáculo de desenfreno sexual, que llego hasta la sail 

tidad de los claustros, como consecuencia de la imposici6n

del celibato sacerdotal. 

En el siglo XII tenía lugar en casi toda Europa, y

muy especialmente en Francia, la llamada "fiesta de los lo

cos", que se celebraba el día primero de cada afio, Esta b!!. 

canal era una representaci6n fidelisima de la orgta cristi!!. 

na, en su forma más exagerada. Las ceremonias de la igl~ -

sia servían de asiento a las más grotescas y fantásticas P!!. 

rodias, mezclándose el elemento netamente humano con el e!

plritu religioso. 

Por los espéctaculos de estos festivales, hubo pro

testas de muchas personas, en nombre de la moral, según di-
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ce Flogel, dichas protestas se dirigieron a la Facultad de

Teolog!a de París, para solicitar la abolici6n de estas or

gías. La petici6n, fue denegada ya que reconoc1a en dichas 

orgías una forma de canalizar el desarrollo de instintos s~ 

xuales. 

Las debilidades humanas tenían libre expresi6n, y -

entonces no se miraba con malos ojos que las mujeres y los

hombres hiciesen de su sexo lo que les viniera en gana. Hoy 

día esto ha sido sustituido por el carnaval con la Qnica di 

ferencia de que éste no cuenta con la aprobaci6n plena de -

la iglesia, como en tiempos anteriores, estas fiestas son -

una forma de escape aprobada por la costumbre. 

Durante la Bdad Media y el Renacimiento, la mujer -

es compaftera del hombre en sus menesteres cotidianos, trn~! 

ja en el campo y en la artesanía junto con él; sin embargo, 

quedan reservados para el hombre, exclusivamente, el ejerci 

cio del poder político, la guerra y el sacerdocio. Pero 

aQn en esta época en que la mujer es compaftera de trabajo -

del hombre, en el funcionamiento sexual, la mujer sigue 

siendo un simple objeto. 

Bn la Bdad Media, el amor caballeresco era descomu

nal y exagerado, como consecuencia de las fallas de la ins

tituci6n del matrimonio de la época, Las uniones conyug! -
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les se efectuaban por los padres o tutores de las j6venes,

a las cuales no se consultaba nunca, por lo que no podian " 

tener el menor afecto a los hombres que las desposaban. No 

obstante, no debemos descartar la posibilidad de que el ro

ce intimo despertara sentimientos amorosos en algunos de 

esos matrimonios, efectuados siempre por conveniencia. 

El marido se dedicaba a sus empresas bélicas y poli 

ticas y a sus aventuras caballerescas, entre las cuales el

adulterio figuraba en primera fila. El c6nyuge prohibia a

su esposa salir de sus habitaciones, pero ésta se asomaba -

por las ventanas y si pasaba otro caballero, trovador o pe

lafustán por el estilo, como las reglas de la caballería º! 

denaban que se rindiese a las damas el homejane de una fra

se, de una habilidad hípica o de una canci6n triste, que Vi 
niera a endulzar la nostalgia de la bella prisionera, al 

ver la dama que otros hombres la cortejaban, lo que era 

prueba de un interés que no había observado en su marido, -

ocupado a lo mejor en el amor de otras desdichadas, se ren

dia a los requerimientos amorosos. As1 nacía el amor entre 

estas personas. 

Muchas jóvenes de cierto rango social deseaban el -

matrimonio, no por el amor de su esposo, sino por mejorar -

su posición. Si no se casaban perdían el cariño y las ate~ 

cienes que desde niñas habían disfrutado, y la vida conyugal 
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les brindaba la soluci6n de muchas inquietudes sexuales y,

sobre todo, la aut,n·idad que su madre tenia entre los cria

dos como administradora de la casa. 

La Francia medieval, representaba a estas uniones -

conyugales como generalmente felices, en sus poemas, sin r~ 

ferirse al amor, ya que ese sentimiento era costumbre que -

se desarrollase fu, ··1 del matrimonio. La mujer se conside

raba dichosa con tener un hombre que la protegiera, que a -

la vez había aportado al matrimonio tanta fortuna y rango -

social como ella, por lo que se mostraba afectuosa y devota 

con su marido. 

Para esa época, la infidelidad, supuesta o real, se 

pagaba a veces ·con la muerte, otras con la devoluci6n de la 

mujer a sus padres, lo que era prueba del elevado concepto

que del honor tenían el marido y su familia. 

Bl verdadero amor de la Edad Media se encontraba, -

pues, en el adulterio, porque ni en la caballería ni en el

matrimonio era posible descubrir sus caracteres esenciales, 

evidenci4ndose la gran diferencia en cuanto a los roles se

xuales se referfa, que consiste en prohibir, bajo penas se

verísimas, lo que se consideraba en el hombre como un punto 

de honor. 
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Es evidente cómo el hombre ha hecho las leyes de 

acuerdo a su conveniencia y de esta forma ha mantenido a la 

mujer alienada, oprimida y dependiente económicamente de él, 

haciendo girar al mundo y a la mujer a su alrededor. 

Durante la guerra de los Treinta Aftos, se reproduj~ 

ron con mayor crudeza los atentados a las buenas costumbres, 

descendiendo mucho más el papel de la mujer y acentullndose· 

el envilecimiento de todo lo que concernía al amor. Los 

raptos, las violaciones y los crimenes sexuales de toda na·· 

turaleza estaban a la orden del dla; en la época de los 

castillos fortificados, el. hecho de violar a las mujeres, • 

cualquiera que fuese su condición social, era considerado · 

como un motivo de guerra. "55" 

Cuando terminó la guerra, se hizo la paz, y la aut~ 

ridad eclcsihtica, recuperó el poder, los tribunales inqu!, 

sitoriales, e incluso los ordinarios también, sancionaron · 

con las penas más severas los actos sexuales, castigándose· 

el adulterio y la fornicación con lu pena de muerte, 

En esta época caballeresca, el caballo y la mujer · 

eran las cosas más bellas que exist1an para los caballeros, 

quienes tenían una máxima feudal que decía a5i "El caballo 

es Btil siempre y la mujer a ratos". 
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Las hijas eran propiedad del padre y podían ser ne

gociadas conforme a los pr1ncipios del libre cambio. Estas 

negociaciones matrimoniales se hac1an entre los padres de -

la p6ber sin que ella supiese una sola palabra de lo que se 

trataba de hacer con ella, Muchas veces la jllven prefer1a

la muerte antes de ca5arse con un hombre que no mereciese -

sus simpatías, esto a6n ocurre en algunas tribus africanas. 

Las ceremonias nupciales eran las mismas que las de 

una venta ordinaria, el precio convenido se abonaba en el -

momento de ir a recoger a la joven y ast terminaba el acto. 

En los tiempos de Homero, siglo X a.e, la joven no pasaba de 

ser otra cosa que la representación de una fortuna para sus 

parientes. "SS" 

Bajo el imperio de Julio César, se admitta la coha

bitación sin matrimonio de un hombre libre con una esclava-

o una liberta, esta uni6n se denominaba concubinato y lo~ -

hijos nacidos de ella pertenectan exclusivamente a la madre. 

Como los matrimonios se contratan solamente con la final! -

dad de la propagación de la familia, st la mujer resultaba

estéril se le daban todas las facilidades al hombre para la 

disoluci6n del matrimonio, Si, por el contrario, el est! -

ril era el hombre, entregaban a su esposa a las cBl'icias de 

los hombres j6venes, de los que esperaban obtener hijos her 

mosos. Por otro lado, cuando una mujer plebeya querla t~ -
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ner descendientes de sangre noble, su marido no podía opQ-

nerse a que se entregase a cualquier arist6crata. El mari

do reconocía siempre a los hijos como si fueran suyos, La

monogamia era aceptada entre los griegos y los romanos."55" 

Bs muy curioso observar la clasificación que se h! 

cía de las relaciones con servidumbre y con concubinas. 

Los hijos nacidos de las relaciones con la servidumbre ~ -

ran considerados como legítimos, con los mi5'1los derechos -

que los de la esposa; las concubinas eran las esclavas 

que se adquirían por medio de la compra y los hijos nac! -

dos de estas relaciones no ten!an ningan derecho familiar. 

Existían unas mujeres llamadas hetarias, las cu! -

les eran muy bellas, inteligentes y educadas: éstas dese~ 

peftahan el papel de amantes o damas de compaft1a, eran con· 

ceptuadas superior a las concubinas y sus hijos, aunque n! 

cieran fuera del matrimonio, llegaron a ocupar importantes 

puestos en la vida pQblica de Grecia; eran muy considera

dos por lo que su niadre habia representado en la vida s~ · 

cial de ese,pats. 

Dice Ebers, "la mujer del burgués griego que rein! 

ba en la mansi6n, alimentaba y cuidaba el hogar, siendo, -

en fin, la verdadera gloria doméstica de aquellos tiempos". 

A excepci6n del trato que pudiéramos llamar sexual, la ma-
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trona griega representaba la m4xima autoridad doméstica, y

su respeto se extendia al Area de la vida pOblica. Antes -

de la Bdad Media, madre constitu1a el honor m4s preciado, -

hasta el punto de que durante el embarazo, una mujer casada 

o soletra, sin distinci6n alguna, tenia poder bastante para 

que se indultase a un condenado a muerte o se perdonase a -

un ladran. "S" 

Bn la Bdad Media, predominaron bastantes modalid! -

des de las costumbres antiguas en lo concerniente a la a4 -

quisici6n de la esposa. Bntre los escandinavos, la adquis! 

ci6n era fonaa legal para el matri110nio, y s6lo eran legit! 

aos los hijos nacidos en estas uniones. Para diferenciar -

a esta esposa de la que se obtenla por medio de la sedus 

ci6n o el rapto, modalidades muy frecuentes, aunque ilega·

les, se la denminaba legal, obtenida "por presentes y pala

bras". "55" 

Dice Lutero "Yo reconozco•que no puedo prohibir que 

un hombre tenga varias esposas, puesto que ello no est4 pr!!_ 

hibido en las Santas escrituras". Los escritores eclesih

ticos luteranos eran de opini6n de que debla perdonarse la

poligamia, consider4ndose como una "circunstancia atenua!l -

te" la dificultad que existta para probar que la bigamia h!! 

biera sido prohibida por la Biblia, sobre todo durante el -

Anti¡uo Testamento en que se reconocia la poligamia y que -
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ésta no fue formalmente prohibida en el Nuevo Testamento. -

"55'' 

El historiador Maulde de la Claviére, que ha recopi 

lado abundantes datos, dice haber encontrado, en una colec

ci6n de costumbres del siglo XII, que se autorizaba al mari 

do a castigar y pegar a su mujer razonablemente, no s6lo 

por el adulterio, sino incluso solamente por llevarle la 

contraria. ContinGa diciendo Maulde, que él observa que 

aun cuando el marido ocupaba esta posici6n de elevada supe

rioridad en el matrimonio era él, y no la mujer, el que se

quejaba de las desventajas que aquél encerraba. "SS" 

Para la época del Feudalismo existia el derecho de

pernada, que consistía primeramente en que el siervo entre· 

gaba al seftor feudal parte de lo que ganaba, cosechaba o C! 

zaba, pero pasando el tiempo, ya no era solamente la parte· 

correspondiente a la dote o bienes materiales, sino que 

cuando el siervo pedía en matrimonio a una muchacha, se la· 

entregaba al seftor feudal para que fuera el primero que ma~ 

tuviera relaciones sexuales con ella, lo que tenia una gran 

significaci6n social, siendo para el siervo un honor la 

aceptaci6n y con ello la mayor prueba de fidelidad que un 

siervo podía ofrecer a su caballero. "SS" 

Fuera del derecho de pernada, las relaciones sexua-
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les extramatrimoniales, tanto para el hombre como para la -

mujer, eran consideradas graves pecados de impudicia e inm~ 

ralidad. Pero eso s1, las leyes penales no castigaban el!_ -

tos excesos m4s que en la mujer, la que era martirizada en

esta vida y condenada al fuego eterno en la otra. 

La Ley eclesi&stica sueca de 1686 estatu1a que 

"cualquiera que practique relaciones sexuales iHcitas 

(fuera del matrimonio), sea hombre o mujer, será condenado

ª permanecer un domingo, durante el serm6n, sobre el tabur~ 

te de la penitencia destinado a ese objeto, para hacer pe-

nitencia delante de todos los fieles". Allad1a que quien 

quisiera dispensarse de esta pena podr!a conseguirlo pagan

do 10 daler en plata. En caso de reincidencia esta multa -

seria doble, y los delincuentes, si no pagaban, podrían ser 

condenados a los castigos corporales previstos por la ley. -

No fue sino hasta 1850 que desaparecieron estos art1culos 

del c6digo penal eclesi4stico. "SS" 

Las relaciones sexuales prematrimoniales estaban 

prohibidas y castigadas con dos thalers para cada uno de 

los c6nyuges los que eran pagados a la iglesia, por haber -

practicado el coito fuera de la ley. 

Después del siglo XVIII, los c6digos comenzaron a -

hablar del "adulterio simple" y del "adulterio dóble", cas-

,1 
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tig4ndose ambos con penas diferentes •. El adulterio simple· 

consist1a en las relaciones de un individuo soltero con 

otro casado, y el doble en las relaciones mantenidas por a~ 

bos casados. En estos casos de adulterio simple el castigo 

m4s frecuente eran los golpes y la prisi6n a pan y agua. 

Para el adulterio doble se castigaba nada menos que con la

pena de muerte ambos culpables. 

En Inglaterra y en Génova, el adulterio de la mujer 

era considerado un crimen, no as1 el del marido, y por lo -
' tanto, la addltera y su amante podian ser castigados con la 

pena de muerte. En Francia, en el siglo XVIII, la fornica

ci6n dej6 de ser considerada como crimen. 

En Espai'la, pais influido por los eclesi4sticos, la

mujer addltera pagaba sus desmanes con la vida. Este deli

to fue visto posteriormente con m4s benevolencia y fue cas

tigado m4s tarde con la cárcel o con la pena de exhibici6n

pdblica, la que se llevaba a cabo montando a la culpable en 

un asno, mientras el marido o el verdugo le administraban -

latigazos. En 1852, las addlteras eran paseadas en unos C! 

pos por toda la ciudad, expuestas a las burlas del pdblico

y a las travesuras de los nii'los durante el tiempo que cons! 

deraban oportuno aquellos tribunales. Esta costumbre fue -

practicada en la mayor parte de Europa, desapareciendo m4s

tarde de Espai'la. 



48 

En el matrimonio actual, aunque no haya perdido su

car4cter comercial en muchos aspectos, no cabe duda de que

la ¡eneralidad de los padres no venden a sus hijas, hechos

que ocurrieron hasta el si¡lo XIX. La mujer ha adquirido -

una libertad que no le impide ser buena esposa y madre, en

la mayor1a de los casos, por la facultad que tiene de el! -

¡ir marido "con cierta libertad". 

Desde muy temperana edad, la sexualidad en los ni -

ftos es reprimida, no permiti6ndosele la masturbaci6n, ni la 

vista de su desnudez o la ajena, as1 como tampoco se les d! 

ja en libertad de explórar 1us cuerpos se les prohibe sev! 

raaente todo tipo de juegos er6ticos, y se les educa en la

negaci6n •el placer. 

A la nifta se le ensefta que el sexo es sucio y peca

minoso, que .ella debe ser pura y buena y, por lo tanto, ab! 

tenerse de man~festar deseos en ese sentido. Se le mantie

ne en una completa ignorancia de todo lo relacionado con ~u 

sexualidad y si 6sta se llega a mencionar es a través de la 

explicaci6n de funciones biol6gicas, relacionando siempre -

la sexualidad con la procreaci6n. 

· El adolescente perteneciente a la clase burguesa - -

ha dividido su sexualidad en afecto y en sensualidad, p'ues

la moral de doble faz le prohibe el acto sexual con much! -
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chas de su medio, En consecuencia, para él existen dos 

clases de muchachas: una para el cuerpo y otra para el "a! 

ma", "adora" a una muchacha de su misma clase, a la que no

le impondrá jamás la humillación de una relación sexual. y. 

satisface su cuerpo con hijas del proletariado, ya sea con

prostitutas, con muchachas de servicio, o con muchachas de

oficinas. Cuando ama, no debe tener relaciones sexuales, y 

cuando las tiene, no puede amar. 

Al varón se le educa en la negación del placer, pe

ro se le admite que tiene deseos "animales" que de alguna -

forma debe satisfacer. Su sexualidad se distorsiona al ha

cerle ver a las mujeres como objetos sexuales, clasificlnd~ 

las además en putas o santas, dependiendo del comportamien

to sexual que éstas observen. En la categorla de santas e! 

tran la madre, las hermanas y la novia. 

Aun hoy dia nos podemos dar cuenta de que la teorla 

sexual psicoanaUtica de Freud continaa siendo el "edificio 

psicoanaUtico", El primer libro de Freud sobre la sexual! 

dad fue titulado Drei Abhandlusen Zur Sexual Theorie (1904), 

cuyos conceptos aan no han cambiado; en él Freud sostiene

los siguientes resultados de la investigación psicoanallti

ca A) La vida sexual no comienza recién en la pubertad, si 

no que lo hace desde poco después del nacimiento. B) Los -

impulsos sexuales no se dirigen exclusivamente hacia obj! -
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tos heterosexuales; pueden orientarse hacia personas del -

mismo sexo, hacia uno mismo o hacia animales. C) Es menes

ter distinguir lo sexual y lo genital. El concepto sexual

es el m4s amplio y abarca muchas actividades, adem4s de las 

genitales. D) La vida sexual comprende la funci6n que ti! 

ne por finalidad la obtenci6n de placer, a partir de deter

minadas zonas del cuerpo, que s6lo ulteriormente son coloc! 

das al servicio de la procreaci6n. 

Según Freud, qued6 comprobado que en la m4s tempra

na edad existen signos de actividad corporal de lndole S! -

xual, considerando como tal toda funci6n en que el cuerpo -

est4 al servicio del placer. En psicoan4lisis el concepto· 

de Eros corresponde a la sexualidad, cuya energla ps1quica

es la libido, siendo .flsta la fuerza motriz de toda la vida. 

Los desarrollos sexuales pasan por tres fases, cada 

una de las cuales se halla ligada a un 6rgano (conocidos 

tambi6n como zonas er6genas). Alcanzando aproximadamente -

a los cinco aftos su punto culminante. La primera de las f! 

ses la conocemos como la oral o bucal, por ser ligada a la

boca y labios, a la funci6n de mamar; .la segunda de las f! 

ses es la anal, situada entre los 2 y 4 aftos, ligada a la -

funci6n de orinar y defecar. Para S4ndor Ferenzi (1873 

1933), psiconalista hún¡aro, que como m6dico y amigo de 

Freud elev6 al psicoan4lisis hasta ser un verdadero metodo-
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clínico, la moral humana comienza con la moral del esfínter, 

manifestándose en esta fase con mayor amplitud los impulsos 

sádicos y masoquistas y denominada por el psicoanálisis co

mo "sádico-anal", por ser el placer buscado en 111 agresión· 

y en la función de excreción. La tercera y última de las · 

~ases es conocida como la fase fálica, la cual es ligada al 

descubrimiento de los órganos sexuales, pero sin asignarles 

aún su significado posterior. El nifto o nifta no reconocen· 

en esta fase m4s que un sólo órgano genital, el masculino.· 

Esta fase corresponde ·al momento culminante y a la declina• 

ción del complejo de Edipo; en ella predomina el complejo· 

de castración. 

En estas tres fases la sexualidad infantil carece · 

de un objeto definido. Ellis, Henry Havelock (sexólogo in· 

gl6s de 1859·1939) denomina a estas tres fases como autoer~ 

ticas. El nifto busca placer en su propio cuerpo, al descu· 

brir que ciertas partes de 61 son particularmente sensibles 

a la excitación, trata de obtener placer excitlndolas. Es· 

tos acontecimientos de la temprana edad son olvidados y por 

lo general no son accesibles al recuerdo. La terapia psic~ 

analltica parte de estas concepciones para buscar las razo· 

nes de las neurosis. "12" 
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COMPLEJO DE EDIPO FEMENINO 

Durante la fase del compeljo de Edipo normal nos e~ 

contramos a la criatura tiernamente ligada a la figura P! -

rental del sexo contrario, en tanto que su relaci6n con su

progenitor del mismo sexo es predominantemente hostil. El

desarrollo de la sexualidad femenina se complica por el he

cho de que la nifta tiene la obligaci6n de renunciar a la 

que originalmente fue su principal zona genital, el cllt~ -

ris, en favor de una nueva zona, la vagina. Se ha encontr! 

do que cuando la nifta est4 intensamente ligada al padre. 

tambi'n lo habla estado a la madre, excepto por el cambio -

del objeto amoroso. 

MOTIVOS PREEDIPICOS DE LA NIRA PARA ALEJAR~E DE SU

MADRE 

El primer objeto amoroso d~ una mujer debe de ser -

su madre, pero cuando termina su desarrollo, su padre debe

haberse convertido en su nuevo objeto amoroso. La mujer 

tiene conocimiento del hecho de su castraci6n, y con ello -

de la superioridad del hombre y de su propia inferioridad,

pero se rebela. En esta forma surgen tres lineas de desarr~ 

llo. La primera conduce a una repulsi6n general de la s~ -

xualidad. La segunda lleva a la muj.er a apegarse a su ame

nazada masculinidad con una afirmaci6n desafiante. Unic! -
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mente si su desarrollo sigue la tercera, a base de rodeos,

la mujer podrá alcanzar la actitud femenina normal final, 

en la cual toma a su padre como su objeto y asl encuentra -

su camino hasta la forma femenina del complejo de Edipo. 

Los siguientes Motivos provocan el alejamiento de la madre: 

que no haya provisto a la nifta del 6nico genital propio, 

que no la haya alimentado lo suficiente, obligándola a com

partir el amor de su madre con otros, que no haya satisf! -

cho todas las esperanzas de amor de la nifta y una excit! -

ci6n de su actividad sexual seguida por una prohibici6n pa

ra la misma. 

LOS FINES PREEDIPICOS DE LA NINA HACIA SU MADRE 

Los fines sexuales de la nifta con respecto a su ma

dre son tanto activos como pasivos, determinados por las f! 

ses libidinales a través de las cuales atraviesa. Las pri

meras experiencias sexuales y teftidas de sexualidad de la -

nifta en relaci6n con su madre son de carácter pasivo. La -

criatura es amamantada, alimentada, aseada y la viste su m! 

dre, quien además la ensefta en todas sus funciones. Una 

parte de su libido sigue apegándose a estas experiencias y

disfruta las satisfacciones que conlleva, pero otra parte -

lucha por activarlas. La sexualidad de las niftas pequeftas

en relaci6n con su madres se manifiesta, cronol6gicamente,

en tendencias orales, sádicas, y finalmente, fálicas, hacia 
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ella. Las niftas generalmente acusan a su madre de seducir

las. El alejamiento de la madre es un paso importante en -

el curso del desarrollo de una nifta. 

Finalizando estas tres fases comienza un período c~ 

nocido como el ·de latencia. La vida sexual se activa alre

dedor de los diez aftos de edad, dando por terminado el p~ -

rlodo de latencia y continuando el 'de la pubertad, donde 

los 6r¡anos sexuales deben estar orientados a un s6lo fin,

al acto sexual. 

Vladi•ir Nabokov le di6 el noabre de •1ndrome de L~ 

lita a la sexualidad juvenil, que sobre ella la sociedad 

ejerce tanto rechazo. 

La menstruaci<ln, en los dltimos cien aftas, se ha pr~ 

sentado gradualmente a menor edad por lo que las Lolitas P! 

recen mlls j6venes o 11Cs comunes. "61" 

Freud impresion6 a sus contempor4neos con la idea -

de que los niftos son seres sexuales y de que el sexo no es

t4 confinado a una serie de niftos malvados, sino que es pa~ 

te del desarrollo de todos los hombres y que moldea toda la 

personalidad; situaci6n que Freud ya hab1a visualizado al

decir que "los niftos son seres con sexo"; cuando expuso su 

teorla ante el congreso psiqui4trico de Hamburgo en 1910, -
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caus6 una polémica y su teoría fue rechazada violentamente; 

el director del congreso opin6 que de ese tema debía encar

garse la policía y no de un congreso científico, lo que nos 

demuestra lo reprimido que estaba lo que tenla que ver con

el tema sexual. "61" 

Un estudio realizado por Kinsey sobre el comport~ -

miento sexual femenino confirm6 que aunque Lolita estaba l! 

jos de representar la norma media de las adolescentes, la -

exploraci6n sexual en la infancia no es excepcional sino la 

m4s com6n y corriente. 1161" 

Los psiquiatras Harol y Lief reflejan de una forma

generalizada la opini6n sobre el período de actividad late~ 

te que no representa un descenso absoluto de los intereses

sexuales del nifto seg6n 61 es a lo mucho un descenso relati 

vo, Entre los cinco y los once aftos, cuando deja el umbral 

protector de la familia para saiir a un mundo m4s grande, -

los intereses sexuales del nifto estln todavía ahí, en cier

ta forma disfrazados por su actuaci6n y su compromiso en la 

exploraci6n de su ambiente. Si el ambiente es paralizante

º inhibitorio o cohibe en cualquier forma su salida en bus

ca de nuevos horizontes, la actividad y la curiosidad S! -

xual del nifio se volvieron activas, incluso exhuberantes. -

"61" 
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Bl coito, el matrimonio y la maternidad se han dado 

entre los 15 y los 20 aftos en la historia occidental. S6lo 

recientemente se ha prolongado la adolescencia sin matrimo

nio. Algunas sociedades consideran que las muchachas púbe

ras y prepúberes pueden formar pareja sexual legitimamente

con hombres adultos. ~ntre los Lepcha de la India, seftala

Humbert, un hombre de 80 aftos puede hacer pareja con una ni 

fta de 18. Se dice que en las comunidades con lenguaje ilda 

de Africa no hay vlr1enes mayores de 10 aftos y la vida s~ -

xual de una nifta en Tobriand comienza a los seis u ocho 

aftos de edad. "61" 

Los Lepchas creen que las niftas no pueden madurar -

adecuadamente sin el beneficio del coito prematuo. Aunque

probablemente es mb comiln la creencia d·e los Chukche6 sib!!. 

rianos de que las relaciones sexuales antes de la menstrua

ci6n perjudican a las niftas (muchas niftas Chukche6 arrie! -

aan su futuro de cualquier forma). Pero incluso en lasco

munidades que permiten esas uniones, las j6venes tienden •

burlarse de ellas, manifestando con ello que son un poco ri 

dlculas o que el adulto es muy feo o inepto para conseguir

c6nyu1e adulta, 

Una encuesta hecha por el psic61ogo John Woodbury -

en los B.U.A. entre 650 cole1as y psiquiatras, concluye que 

por lo menos 5 por ciento de toda la poblaci6n ha tenido r~ 
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laciones incestuosas. Según la investigaci6n de s. Weirr -

berg, la inconformidad de la madre da como resultado, gene

ralmente, el coito de padre e hija; al igual la psic6loga

Mary Anne Tydlaska, perteneciente al mismo grupo, cree que

muchas madres "externan sus frustraciones trasmi ti6ndoselas 

a sus hijas". "61" 

Otro estudio psicoterapeútico sobre delincuentes s~ 

xuales, de los psiquiatras H.L.P. Resnik y Joseph J, Peters 

encontraron que los padres que llegan a tener relaciones s~ 

xuales con sus hijas se habian casado con mujeres sexualme!!. 

te controladas y reservadas, as{ vemos con claridad la apr~ 

baci6n inconsciente de las esposas para las relaciones e!!.·, .• 

tre padre e hija. "61" 

El psiquiatra Robert Drew lleg6 a la conclusi6n de

que el problema del lolismo se "debe en gran parte a la fi

jaci6n del padre". 

Por otro lado observamos que los j6venes que tienen 

ideas claras sobre los problemas sexuales, cuya mayor{a pr~ 

cede del proletariado, se rebelan abiertamente contra el h~ 

gar, la escuela y la iglesia, mientras que los j6venes s~ -

xualmente inhibidos, que proceden esencialmente de la pequ~ 

fla burguesh, son generalmente "muy prudentes". 
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Esta lucha de los j6venes contra la familia retr6g~ 

da no debe ocultarnos el otro lado del problema, que •• el

estar conscientes de que est4n profundamente ligados a sus

padres y dependen de ellos, tanto moral como materialmente. 

Importa poco que el 6xito de esta represi6n y de es 

ta sWllisi6n se produzca mediante la brutalidad o el conven

cimiento, los dos m6todos est4n estrechamente unidos y c~ -

rrientemente van aparejados, o bien, uno de los padres es -

brutal y el otro es bondadoso. El resultado es siempre la

falta de independencia de los j6venes. 

Al respecto el P~pa Pio XI (Ratti) toma igualmente

partido en su enclclica "Sobre el matrimonio" (diciembre de 

1930) cuando dice: "Bl amor implica la primacla del hombre

sobre la mujer y los hijos, y la sumisi6n voluntaria, la ob~ 

diencia solicita de la mujer y de los hijos, como escribla

el ap6stol: 'Las mujeres y los hijos deben estar sometidos 

a sus maridos (y padres) como el Seftor, pues el hombre es -

la cabeza de la mujer y el padre es el duefto de los hijos,

como Cristo es la cabeza de la iglesia. "84" 

La monogamia y las estrictas leyes de fidelidad y -

castidad aparecen como un requisito posterior para asegurar 

la paternidad, hecho en st difkilme_nte verificable, cuya -

legitimidad descansa sobre aspectos flsicos en un himen in-
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tacto, Esta necesidad de asegurar la paternidad aparece en 

el momento en que, a partir del desarrollo de la agricultu

ra incipiente, se logra un excedente econdmico y se plantea 

la cuesti6n de la herencia de los bienes acumulados, del P! 

trimonio familiar. 

Dentro de ese contexto resultaba indispensable imp~ 

dir la libre expansión del erotismo femenino a travGs de 

controles ideológicos eficazmente reforzados por pr4cticas

que han ido desde el cinturón de castidad hasta el homici -

dio justificado por "honor" (en donde el marido "ofendido"

es declarado inocente del asesinato de la infiel, pero la -

mujer que mata al marido ad6ltero no recibe la misma sente~ 

cia). 

La sexualidad es condicionada por la cultura de los 

diferentes paises, pero aunque la conducta sexual varie, la 

fisiolog!a del organismo es id6ntica en todos los seres hu· 

manos. 

Freud reconocid la existencia de la sexualidad como 

fuerza vital en los niftos, fuerza primaria, y planteó que · 

el modo en que la libido se organiza en la infancia determi 

na la psicología del individuo, sefialando tambi6n que el 

ser humano, para poderse adaptar a la civilizaci6n actual, · 

debla sufrir un proceso de represi6n sexual en la infancia. 
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LA FAMILIA Y LA MORALIDAD SEXUAL 

Gruber, especialista alem4n en higiene sexual, te·· 

n1a conciencia de esta motivaci6n dltima y decisiva cuando· 

escribi6: "Debemos cultivar la castidad de la mujer como -

el bien nacional mis precioso, ya que es la Cínica seguridad 

que tengamos de ser realmente los padres de nuestros hijos· 

y de trabajar y penar nuestra carne y nuestra sangre. Nec! 

sitamos esta garant1a para una vida familiar segura, base · 

indispensable de la prosperidad de la naci6n. Esta raz6n · 

es, y no el egoismo masculino, lo que justifica las exigen· 

cias m4s severas de la ley y de la moral a prop6sito de la· 

mujer en lo que concierne a la castidad prenupcial y fideli 

dad conyugal ya que la fidelidad de la mujer seria de mayo· 

res consecuencias que la del hombre", "84" 

Resulta as1 que el joven bien educado va a disocir.r 

su sexualidad: satisfaciendo sus sentidos con una joven de 

las "clases inferiores", resewari su afecto y su respeto · 

a una joven de su misma clase social. 

"No existe en el individuo normal inclinaci6n natu· 

ral a la continencia fuera del matrimonio o fuera del debi· 

litamiento temporal o senil de la necesidad; el ascetismo· 

es esencialmente de adaptaci6n a condiciones de vida norm! · 

les, a veces una ideo logia pato16gica". 
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La moral conyugal es la causa de parálisis de toda

la reforma sexual. Debemos rechazar la antimonia del cuer

po y el espiritu, la atracci6n sexual y natural de los S! -

xos no debe verse marcada por la impronta del "pecado''. que 

la sensualidad se combata como algo inferior o bestial y 

que el dominio de la carne sea el principio rector de la m~ 

ralidad. El hombre es un ser unitario cuyas necesidades 

psiquicas y fisicas tienen un derecho igual a la solicitud· 

y a la salud. 

El nifto dirige sus primeros impulsos amorosos geni 

tales hacia el ambiente .inmediato, es decir, casi siempre,

hacia los padres. De forma tipica, el nifto ama al padre 

del sexo opuesto y odia al del mismo sexo. 

Esos sentimientos de odio y de celo se complican r! 

pidamente con temor y culpabilidad. El temor se halla pri· 

mitivamente ligado a los sentimientos genitales que se diri 

gen al padre del otro sexo y persiste con la imposibilidad· 

de este deseo. Esa represi6n se encuentra en la base de la 

mayor parte de los trastornos de la vida sexual ulterior. 

Entre los impulsos sexuales infantiles, los que ti! 

nen, por ejemplo, la observaci6n y la exposici6n de las re

giones genitales son particularmente bien conocidos. En 

las condiciones actuales de educaci6n, esos impulsos repri· 
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midos muy pronto dan como resultado que el nifto desarrolla

dos sentimientos: primeramente, un sentimiento de culpabi

lidad, debido al conocimiento de la estricta prohibici6n 

que lo inclina al abandono de sus impulsos, y en segundo l~ 

gar, el sentimiento de la atm6sfera m{stica propia de todo

lo que es sexual, debido a los velos y al tabQ que envue! -

ven la genitalidad¡ el sentimiento transforma el impulso -

natural que se considera, en curiosidad lasciva, y segfin la 

amplitud de la represi6n, es la timidez sexual o la sensua

lidad lo que se desarrolla con ventaja¡ de ordinario c~ -

existen, si bien el conflicto primitivo da lugar a un nuevo

conflicto. La salida ulterior representa dos posibilidades: 

o bien la represi6n se mantiene y se desarrollan s{ntomas -

neur6ticos, o lo reprimido hace irrupci6n en forma de una -

perversi6n, a saber: el exibicionismo. 

La educaci6n sexual tradicional proced{a de una va

lorizaci6n negativa de la sexualidad y de su educaci6n que

admite la argwaeritaci6n moral y no m6dica; o psicol6gica,

las consecuencias son neurosis y perversiones. 

No es la masturbaci6n, sino m4s bien su ausencia, • 

lo que produce un sintoma patol6gico en el nifto y al puber¡ 

que nada prueba que los adolescentes se hagan adultos m4s -

activos viviendo en continencia, sino por el contrario. Ll.!!. 

gados a este punto, Freud referia la inferioridad intele~ -
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'tual general de las mujeres a su mayor inhibici6n sexual, -

afirmando que la vida sexual del individuo es el modelo de

su realizaci6n social. 

Hoy en día en los círculos que no están directamen

te ligados con la iglesia, existe un acuerdo general en que 

el secreto en el campo sexual hace m~s mal que bien. Pare

ce haber una intenci6n firme y honesta de poner fin a la s! 

tuaci6n desoladora en que se encuentra la educaci6n. 

LA PUBERTAD 

A trav6s de la experiencia clínica de la economta -

sexual se ha mostrado que los pacientes que nunca se han 

masturbado presentan un pron6stico más desfavorable. Han -

reprimido su sexualidad con pleno éxito momentáneo, cont~ -

niendo sus funciones_ genitales, cuando llegan a la edad ~n

que podrían comprometerse en la actividad sexual con la co~ 

placencia de la sociedad, su aparato genital se niega a fu~ 

cionar, tal como si estuviera oxidado, como consecuencia de 

una inhibici6n psicológica. 

La actitud tradicional frente a la masturbaci6n ju

venil se ha modificado en parte. Ante el espectro de las -

relaciones sexuales del adolescente se había engendrado la

ficci6n de que la continencia era inofensiva o incluso útil; 
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recientemente·, ha engendrado la dicción de que la masturba

ción es natural, del todo inofensiva y que es la solución -

al problema de la pubertad. 

El onanismo en los jóvenes es considerado por la s~ 

xolog1a moderna como una forma transitoria totalmente nor -

mal de la sexualidad infantil y adolescente. 

La moral sexual, del todo impregnada de intereses -

de propiedad, ha instaurado un curso de las cosas en el que 

se da por sentado que el hombro "posee" a la mujer, mie~ -

tras que la mujer "se da". Como poseer es un honor y "dar

se" sianifica rebajarse, la mujer ha desarrollado una acti

tud constantemente reforzada por la educación. Y como para 

,la mayor parte de los hombres poseer la mujer es más una 

prueba de virilidad que una experiencia amorosa y que la 

conquista aventaja al amor, esta actitud de la mujer se en

cuentra justificada. 

Sin embargo, en la época de la plena madurez sexual, 

el onanismo como manifestación exclusiva de la sexualidad -

de los jóvenes estA ya condicionado socialmente porque las

relaciones oficiales a esta edad, son severamente prohibi -

das, y las diferentes medidas tomadas las hacen diflciles u 

imposibles. "El onanismo no es ya una manifestación sexual· 

natural en la época de la madurez. En efecto, en las pobl! 
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cienes primitivas no se ponen impedimentos a las relaciones 

sexuales de los j6venes y el onanismo tiene una importancia 

insignificante. 

Si el joven logra dar el paso hacia las relaciones· 

sexuales y hacia una vida sexual madura, pero el camino le· 

es bloqueado en alguna forma, puede fácilmente regresar, es 

decir, retornar a los fantasmas infantiles y a las desvi! 

cienes en relaci6n con el objeto natural ahora accesible. 

Veremos reforzarse en estos j6venes diferentes tendencias;· 

la inclinación.a la masturbaci6n recíproca homosexual en 

grupos de J6venes está determinada esencialmente por el ob.!!_ 

táculo social a las relaciones sexuales heterogéneas. Con· 

frecuencia se manifiesta entonces una inclinación libidino· 

sa hacía el voyeurismo (contemplar los cuerpos desnudos) o· 

hacia el exhibicionismo (presentación de los propios drg! • 

nos sexuales), o la práctica sexual con niftos. Las tenden· 

cias s4dicas (pegar, azotar) y masoquistas (ser golpeado•· 

azotado), que normalmente son rechazadas y debilitadas par

la gratificación sexual, alcanzan entonces su mayor intensi 

dad, consecutiva a la insatisfacción, como consecuencia del 

bloqueo de la energía sexual normal. 



LA MADRE: SOLTERA EN ALGUNAS CULTURAS 

En este capítulo veremos· el tema de madres solteras 

en algunas culturas y comentaremos lo que nos dice Ac::kerman, 

Nathan Ward (psiquiatra ruso), Parsons, Tlacolt (soci6logo

de Colorado) y Kimball, sobre la familia, que es el pilar -

de nuestra sociedad. 

SegGn Parsons, a través de la familia se trasmiten

y arraigan, desde etapas muy tempranas, los diferentes mod! 

los culturales, as1 como los valores, normas sociales y pa

trones de cultura que ulteriormente determinan el estilo de 

adaptacidn de la persona dentro del medio donde se desenvue! 

ve. 

También nos dice que es funcidn de la familia sati~ 

facer las necesidades básicas del individuo y proveerlo de

seguridad emocional y psicoldgica, al menos durante los pr! 

meros aftos de vida. Dentro de este pequefto grupo, se 11~ -
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van a cabo los aprendizajes más elementales, como el cami -

nar y el hablar, y se desarrollan las capacidades neces! -

rias para la integracidn a una serie de sistemas sociales -

en los que el individuo funcionará posteriormente: la cap! 

cidad para confiar y para ser dignos de confianza, para 

ejercer influencia y aceptar legitima influencia, para i~ -

teractuar con otros. 

Kimball nos dice en su teorla: a medida que el ni-

. fto va creciendo y desarrolla mayor independencia del grupo

familiar, al mismo tiempo que establece mayor contacto con

el mundo exterior (vecindario, compafteros de clase, comuni

dad, etc,), aprende a desempeftar diferentes papeles, debido 

a las imágenes que recibe de s1 mismo y de las respuestas -

de los dem4s. Percibe sus actos en t6rminos de la aprob! -

cidn, el castigo, el rechazo o la indiferencia de las demás 

personas ante sus respuestas particulares (por ejemplo, la

nifta adopta el rol de su madre cuando juega con las muftecas, 

porque previamente se le ha dicho, verbalmente o por medio -

de actitudes, que el rol femenino es el que corresponde, lo 

que es valorado en forma positiva. "46" 

Ackerman "1" habla sobre la familia contemporánea;

ª trav6s de ella nos podremos dar cuenta de las posibles 

causas o motivos por los cuales una_joven puede pasar a ser 

madre soltera. Nos dice que la influencia de la familia 
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prevalece ante la de los demás agentes socializantes, ya 

que es la que proporciona elementos básicos para el indivi

duo, y su influencia se percibe a lo largo de toda la vida

de éste, eñ la adquisición de responsabilidades adultas, c~ 

mo el trabajo y la formación de una familia propia. Dentro 

del grupo familiar el individuo va desarrollando las carac

tertsticas emotivas y sociales que configuran su personali

dad, la cual contribuirá a su vez al fortalecimiento o la -

disminución de un conjunto de capacidades que, si bien son

congéni tas, solamente puede ser realizadas a través de la -

sociedad. 

Nos sigue diciendo Ackerman que la familia debe CU! 

plir con las siguientes expectativas bioqQimicas y sociales 

de cada uno de sus miembros. 

a) Satisfacer las necesidades ftsicas (alimento, vest! 

do, medicinas, habitación, etc.) 

b) Satisfacer las necesidades afectiv.as 

c) Fortalecer la personalidad 

d) Fortalecer los roles sexuales 

e) Preparar para el mejor desempefto de los papeles so

ciales 

f) Estimular las actitudes del aprendizaje y apoyo de

la creatividad de la iniciativa individual. 
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Analizando estas teorlas nos podemos dar cuenta de

la importancia que todos ellos dan a la familia, a la soci~ 

dad y a las necesidades b6sicas, y s6lo Akcerman parece· ser 

el que se acerca mAs a lo psicol6gico; pero ninguno de 

ellos nos aclara lo que quiere decir con :familia y menos -

adn dicen que para que una familia tenga unos pilares s6li· 

dos debe descansar sobre una relaci6n triangular (matrim~ -

nio, o una relaci6n de amasiato estable, viviendo ambos c6~ 

yuges y sus hijos, bajo el mismo techo). 

Freud sostiene que la sexualidad es un concepto muy 

amplio y que abarca muchas actividades que no se reducen a

la genitalidad, Toda relaci6n triangular (padres e hijos)

estA cargada de sexualidad. En los padres se consuma a tr! 

vlls de los genitales y en los hijos' :1e desarrolla a través

de juegos er6ticos. 

Ackerman dice que no hay un tipo 6nico de familia -

contemporAnea, pero s1 hay unas pocas caracterlsticas bási

cas de esta familia. Ante todo, la direcci6n subyacente -

del cambio, sea cual fuere el origen, va hacia las normas -

y expectativas de lu clues media. La familia contempor6nea 

estA mAs segura econ6micamente, disfruta mAs de las cosas -

materiales de la vida, pero no estl mds feliz por ello. E! 

ta familia responde a los efectos inexorables de la indu! -

trializaci6n, la urbanizaci6n, el adelanto tecnol6gico y el 
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antagonismo correspondiente de valores vitales. 

Es conocida por todos la tendencia del alejamiento

de la familia de las funciones tradicionales de trabajo, 

culto religioso, cuidado de los enfermos, educación. Ta!!!. -

bién podemos percatarnos de la mayor movilidad de la fami -

lia, la tendencia a la desintegración, el incremento del di 

vorcio, y el resurgimiento periódico de la delincuencia. 

Expresiones son del proceso de cambio. Los problemas y co~ 

flictos no constituyen por si mismos rasgos patol6gicos. Lo 

que debe preocuparnos es el problema de recursos con que se 

cuenta para enfrentar estos problemas y conflictos y el mo~ 

to de salud bAsica utilizada para contrarrestar sus tensio

nes. 

Sea cual fuere el término, todos estAn de acuerdo -

con la tendencia hacia la desorganizaci6n. Cada persona se 

vuelve hacia su grupo familiar para restablecer la sens! 

ci6n de seguridad, pertenencia y valor. Los individuos se

vuelven hacia las familias para que ellas los reaseguren en 

que son queridos y valiosos; esta presión para compensar -

a los miembros individuales con seguridad y afecto particu

lar impone una carga psiquica sobre la familia. 

La gente de hoy d!a estA insegura acerca de lo que

representa la familia, de sus propósitos, metas, normas y -
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valores. La madre, el padre y el hijo perciben, cada uno -

en forma distinta, lo que 6sta es o lo que debe ser. Los -

padres no aprecian correctamente sus turbulentas relaciones 

con el ambiente se sienten amenazados, confusos, deprimidos, 

solos e irritables, recurren a.escapes. Caen presa de oci~ 

sas disputas, se pelean por cosas insi¡nificantes y se ator 

mentan mutuamente encontr4ndose defectos y mand4ndose p~ -

llas; se pelean cie¡amente o buscan formas inadecuadas de

escape. Esta ansiedad y confusi6n penetra en todos los as

pectos de la vida familiar. Es un circulo vicioso, los pr~ 

blemas externos aaravan los trastornos internos, y las ten

siones internas intensifican las dificultades de adaptaci6n 

externa. 

Es notable cu4nto dudan los padres, Los mh j6v~ -

nes renuncian a ser orientados por los abuelos, cuya autori 

dad y sabidurla ya no respetan; a menudo consideran que 

sus consejos son daftinos, equivocados e incluso traicion~ -

ros. El padre lucha mucho por demostrar 6xito como hombre. 

Lleva a cabo lo que ha sido llamado el "culto suicida de la 

hombrla", Para probar sus bitos no le basta ser un hombre, 

debe ser un "superhombre". 

"La conducta de los adolescentes es hoy dla bipolar. 

Tienden a buscar identidad en uno de los dos extremos: con 

formismo o delincuencia. En un extremo aparecen los miste-
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riosos actos explosivos que llevan hacia el crimen. En el· 

otro extremo surge una especie de caricatura de conducta 

cautelosa, mon6tona, conformista. Es doloroso ver en algu· 

nos grupos el espiritu estático, nada aventurero de los ! · 

dolescentes. "1" 

En cuanto a la conducta sexual del adolescente es · 

en s1 misma sintomático. Tiene mayor libertad sexual, pero 

no sabe qué hacer con ella. Se enorgullese de la emoci6n -

del acto, de la mera proeza, pero tiene buen cuidado de ma~ 

tenerse desapeaado y no comprometido, de evitar sentir. T! 

me perderse en el amor. Su preocupaci6n principal es afir

mar dominio competitivo, miedo a la pérdida de control y • 

mantenimiento de su aislamiento emocional. 

Los padres tienen hijos no por la mera satisfacci6n 

de trascender o crear una nueva vida, sino por razones ult! 

riores: para conformar las expectativas de la sociedad, 

apaciguar a los a~uelos, asegurarse compafterismo y segur! • 

dad para la vejez, neutralizar la infelicidad matrimonial,· 

aliviar la sociedad, eng~andecerse, lucirse, contrarrestar 

una amplia variedad de temores neur6ticos, tales como la e! 

terilidad y las dudas sobre la capacidad sexual. Los P! -

dres desplazan en sus hijos ansiedades e impulsos hostiles

que pertenecen a sus propias relaciones perturbadas con sus 

propias necesidades, no dan lugar emocional adecuado a las-
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necesidades de sus hijos. Reaccionan a las necesidades de

sus hijos como si éstas fueran exorbitantes y amenazadoras. 

Lo que dan a sus hijos significa algo menos para s{ 

mismos. Por sentimientos de culpa tratan de apaciguar a 

sus hijos, son demasiados indulgentes en cosas materiales,

y les dan un poder desproporcionado dentro del hogar. A 

causa de su propia inseguridad, dudas e impotencia, los padres se en··· 

cuentran gobernados por S11S propios hijos. La ausencia ele confianza y· 

ele placer natural en la paternidad se expresa en actitudes ele rechazo,

C1\leldad, indulgencia 11Xcesiva sobreprotecci6n ansiosa, disciplina in

consciente o inCOll5istente e inadecuada. 

La familia busca una estabilidad compensatoria en -

una pauta estática, pero esto es inadaptado y predispone a

episodios de conducta impulsiva, no realista, El impulso -

de conseguir intimidad y un paraíso seguro en el hogar es,

en alguna medida, un escape ante la vida m4s que un prop6si 

to positivo, una b6squeda de complementariedad especial en

el hogar para neutralizar el sentimiento de peligro en el -

mundo externo. 

El problema de la familia contempor4nea no es si!!!_ -

plemente cuesti6n de conflicto dentro de la familia, es ta!!!. 

bién cuesti6n de desequilibrio, confusi6n y desorientaci6n

en las relaciones de la familia con la sociedad. 
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En ella es notoria la perturbación de la integr! -

ción a los roles familiares requeridos. Los padres sienten 

culpa y ansiedad ante sus defectos como padres. Están igual 

mente afligidos por sus sensaciones de inadecuacidn a los 

roles sexuales masculinos y femeninos. En algunos grupos 

los roles se vuelven rlgidos, a los miembros de la familia

est4n aprisionados o las exigencias de un solo rol. Hay i~ 

suficiente elasticidad para lograr un nivel nuevo y mejor -

reciprocidad en los roles. 

Es importante apoyar los esfuerzos de los padres p~ 

ra educarse a sí mismos, _para definir correctainente las re~ 

lidades de su mundo cambiante. Podemos aliviarlos de:.una -

carga de verguenza y culpa por las tensiones familiares que 

no son únicamente de su propia creación, sino que son un 

s1ntoma de la tensión de la vida moderna. Al hacer esto p~ 

demos ayudarlos a resolver las discrepancias entre ideales

familiares irreales y las realidades de la vida familiar ªf 

tual, y as1, quizá facilitar su adaptacidn a los roles y 

funciones familiares. 

En los trastornos matrimoniales, como en todos los

dem4s, el conflicto puede estar manifiesto o latente, puede 

ser real o irreal, consciente o inconsciente, en variadas -

combinaciones. Además el conflicto entre los cdnyuges tie

ne una relación especial con la estructura del conflicto i~ 
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trapslquico de cada uno de ellos. El conflicto matrimonial 

puede agravar o servir para disimular la verdadera natural~ 

za de estos conflictos, internalizados pueden trasladarse -

al centro del trastorno en las relaciones matrimoniales, o

pueden ocupar una posición perif6rica, con esto, el conteni 

do irracional de la neurosis individual puede representar -

un elemento en el conflicto matrimonial o aparecer en el 

centro mismo de toda relación. Como no podemos psicoanali· 

zar a los componentes reales de la experiencia, todo lo que 

se necesita es un reconocimiento correcto de los niveles 

reales de la interacción conyugal, y un plan de acción ade

cuado a tal reconocimiento. 

En la sociedad contempor4nea, como en sociedades a~ 

teriores, el padre prote¡e a la madre y al hijo, lo provee

de lo que necesita, y en algunas situaciones enfrenta los -

peligros del mundo externo y lucha por la seguridad de la -

madre y del hijo. Prepara al hijo para los roles masculi -

nos en la comunidad. El padre es a menudo, aunque no siem

pre, el vinculo de la familia con el mundo externo. Si por 

cualquier motivo los padres se separan, por lo general el -

hijo se queda con la madre. Vemos en hombres como en muje· 

res, una actitud tierna, solicita, protectora hacia un nifto 

indefenso. Un padre puede tambi6n actuar "maternalmente".

En su rol familiar de ayudante de la madre facilita la fun

ción maternal. En ausencia de la madre puede tomar a su 
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cargo exclusivo la responsabilidad materna. 

LA MADRE SOLTERA 

La mayor parte de las mujeres desconoce su cuerpo -

por completo, ignora lo que pasar& con su 6tero, sus huesos, 

su sangre. La madre la amedrenta con misteriosos dolores -

insoportables, pqsibilidades de muerte, de p6rdida del jui

cio. Muchas veces adquieren su temor por las lamentaciones 

escuchadas a otras mujeres, las que no se cansan de lame!!_ -

tarse de sus cuerpos descompuestos por la matern!dad. 

La depresión postpartum es un estado de ánimo que -

se padece algunas veces durante los siguientes dias o meses, 

o incluso anos despu6s del parto. La gradación de inter, ;i-

dades varia de una mujer a otra, dependiendo de las condi • 

ciones psicológicas, sociales y económicas en las que viva

la mujer al experimentar el parto. 

A continuación se mencionará una lista de las prin

cipales condiciones desencadenadoras de la depresión "post

partum; 

La idea de maternidad que les es infiltrada desde -

niftas; se las presentan como un hecho ineludible,

destino final de sus cuerpos, raz6n de existir. 
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La informaci6n incompleta que reciben la mayoría de 

las mujeres, que les impide desarrollar intereses y 

trabajos independientes. 

Problemas econ6micos 

El no haber elegido quedar embarazada o no haber 12_ 

grado interrumpir el embarazo si ast se deseaba. 

El desconocimiento de su cuerpo y sus funciones. 

La falta de informaci6n en lo que se refiere al cu,! 

dado del niflo. 

Agotamiento físico y nervioso, debido a que no hay

di visi6n del trabajo, obligando a la madre soltera-.'. 

a enfrentar sola los trabajos de la maternidad. 

El aislamiento en el que se desarrolla el trabajo -

dom6stico que les impide relacionarse con otras pe]'. 

sonas, en especial con otras mujeres con quienes 

compartir sus experiencias. 

El tener otro hijo u otros hijos cuyas necesidades

deben satisfacer ellas solas. 
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Las presiones econ6micas y sociales que el hecho de 

ser madres solteras implica soportar. 

En la medida en que estén presentes una o varias de 

estas condiciones en la vida de una mujer que enfrenta un -

parto, ella se acercar& m&s o menos a vivir la depresi6n 

postparto¡ sin embar¡o, no hay que olvidar que dichos pro

vocadores de la depresi6n son modificables, algunos cierta

mente s6lo a lar¡o plazo, pero otros son trasformables inm~ 

diatamente. 

Los siguientes son al¡unós de los ciudados que d~ -

ben procurarse la mujer embarazada contra las sensaciones -

desa¡radables del postparto: 

Asegurarse de tener compaftta, alguien con quien com 

partir sus dudas y conflictos, cuando menos durante 

al¡unas horas al dla. 

Tratar de informarse sobre la anatomía y funcion! -

miento de su cuerpo¡ esto las ayudar& a comprender 

lo que le est4 sucediendo y a compartir de mejor m~ 

do durante el parto y la lactancia. 

Intentar tener contacto con otros bebés, hablar con 

personas que tengan niftos pequeftos, leer sobre el -
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"Dormir el mayor tiempo posible durante el dia", de 

modo que repongan el sueño perdido durante los cui

dados nocturnos. 

Es sumamente necesario que tenga una ocupaci6n que

las mantenga ligada al mundo exterior. 

Compartir el cuidado del bebé. Si viven en pareja, 

el compañero deberé participar en los trabajos de -

la crianza tanto como la mujer o los m4s cercanos 

posibles. De no ser asi su situaci6n seria conv~ -

niente conseguir a alguien que se responsabilice 

del bebé, aunque ~ea durante una hora diaria. 

En cuanto a los diferentes tipos de madre soltera -

se encuentra la que siendo, una mujer jove, con suficiente

madurez, por motivos personales quiere un hijo, aunque no -

necesariamente en el matrimonio, y lo cría resueltamente -

con esa perspectiva, y la mujer pasiva que da a luz hijos por

el azar de sus encuentros, sin preocuparse realmente por el 

futuro de ellos. 

La madre soltera est4 obligada a trabajar. Sus in

gresos deben cubrir el precio de su propio sustento, el de-
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su hijo, y además el costo de la atención del niño durante

el tiempo que éste está fuera del hogar. 

Sin embargo no siendo el nivel intelectual la causa 

m4s frecuente de la solter1a de la madre, a menudo se e~ ·

cuentran mujeres que padecen una debilidad social, econ6mi

ca cultural y en la mayorta de los casos una necesidad de -

afecto. La falta de escolaridad, a pesar de la integridad

de su capacidad intelectual básica, sin oficio ni otra cla· 

sificaci6n profesional, sin perspectivas y más o menos inc! 

paces de reacciones adecuadas. 

En una regi6n parisiense, por ejemplo, que recibe • 

a las mujeres más pobres de esta ciudad, llamada Chapelet, 

comprobaron los siguientes datos en cincuenta y tres madres 

solteras examinadas: 34 eran primerizas y 19 múltipares. 



100 a 

90 a 

80 a 

60 a 

menos 

CUADRO 

COEFICIENTE INTELECTUAL COMPARADO EN 53 MADRES 

SOLTERAS DE CHAPELET, PARIS 

PRIMERIZAS MULTIPARAS 

' ' 
130 10 o 

110 39 25 

90 19 17 

80 30 53 

de 60 2 5 
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Las madres d~biles mentales tienen dificultad para

ocuparse de su hijo por si mismas, sin ning6n apoyo, El hi 

jo de éstas con frecuencia es criado por un miembro de la -

familia o confiado a una nodriza. Si lo cuida la madre, 

tarde o temprano intervendr4n las leyes de protecci6n de la, 

infancia. 

Las madres solteras afectadas de m4xima debilidad -

mental son demasiado pasivas e infantiles y aceptan los co~ 

sejos y las soluciones que se les dan, a menos que por sus

caracter!sticas ~gresivas se justifiquen la intervencidn de 

protecci6n por parte de las autorida.des. 
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Las madres solteras con alguna inteligencia se las

ingenian para resolver su situaci6n individualmente, sin s~ 

licitar los servicios de las agencias. 



LA MUJER MEXICANA DENTRO DE SUS RELACIONES FAMILIARES 

EL MESTIZ~JE EN MEXICO 

Para hablar de mestizaje en México, nos vemos forz! 

dos a hablar de la Malinche o Marina (ind{gena esclava mexi 

cana que fue intérprete, consejera y amante de Hern4n Cor -

tés, del cual tuvo un hijo llamado Mart{n Cortés). 

Se le atribuye a la Malinche el calificativo de ma

dre del mestizaje por ser ella la primera mujer que exigi6· 

el apellido para su hijo (Martín Cort6s), primer mestizo 

oficialmente reconocido. 

El "malinchismo" quiere decir: la entrega sumisa 

al extranjero de las Intimas .esencias de la nacionalidad, -

es la entrega de la patria. Se acusa a la Malinche de no -

haberse conformado con entregar a la patria, se entrega 

ella al extranjero, teniendo relaciones sexuales con varios 
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españoles y dando cabida en su vientre al semen extranjero, 

dejándolo gestarse hasta dar vida al primero de los mesti -

zos, se le acusa de haber sido la primera, cuando en reali

dad el mestizaje había comenzado en Cuba para 1523, Cuando 

nació el hijo de la Malinche (Martin Cortés, en 1530) ya h~ 

bian otros mestizos en el territorio nacional mexicano, 

Malinalli Tenépal, Doña Marina o Malitzin, nombres

que se le dan a la Malinche, es la figura que representa a

las indígenas violadas o seducidas, lo que demuestra que la 

nacionalidad mexicana (mestiza) actual no se incubó al c~ -

lor del amor·y si del atropello y la violación, por lo que

los mestizos se sienten consciente o inconscientemente r~ -

chazados, 

El mestizo es el hijo de una indígena y un español. 

El padre es un hombre fuerte, cuya cultura y forma de vida

prevalecen. El europeo ve a su hijo como producto de la n~ 

cesidad sexual y no como el anhelo de perpetuaarse, su par

ticipación en el hogar es limitada, es una figura ausente,

que eventualmente se presenta para ser servido, admirado y

considerado. Los contactos emocionales del hombre con su · 

hijo son mínimos, al igual que con su mu}or; su presencia, 

la mayoría de las veces, va acompañada de violencia frente· 

a una madre abnegada y pasiva. El mexicano exige fidelidad 

a su "mujer" mientras el hombre le es infiel abiertamente.-
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Frecuentemente tiene dos casas, una llamada "casa grande" y 

la otra llamada "casa chica". la primera es habitada con su 

esposa, mujer valuada, respetada, con sus hijos, productos

del amor y de la necesidad de perpetuarse, y la segunda, 

por la mujer que le ha calmado necesidades instintivas, a -

la cual considera "haberle hecho un favor al poseerla". Los 

hijos de la casa chica son considerados y contemplados con

un sentimiento de culpa del cual trata deshacerse con expr~ 

s iones hostiles. 

El mestizo deja de ser indlgena para convertirse en 

un ser sin identidad, perdiendo asl la posibilidad de obte

ner identificaciones primarias. Esto le causa inseguridad

y por lo tanto surge el machismo mexicano, que no es otra -

cosa que la inseguridad de la propia masculinidad. Las ideu 

tificaciones prevalecientes, las m4s constantes y permanen

tes, son las femeninas, y se rehuye todo lo que pueda hacer 

alusi6n a la escasa paternidad introyectada. 

Los mestizos, al no poder pertenecer al grupo domi

nante, ni al dominado, comenzaron a manifestar caracterlsti 

cas psicol6gicas propias; la madre indlgena pas6 a ser la· 

que formaba la familia de los mestizos, por ser el mundo iU 

dlgena el que menos los rechazaba. 

En M6xico, nunca ha habido el indígena, siempre han 
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sido los indígenas, numerosos pueblos, lenguas, dialectos,

dando como consecuencia numerosas variantes culturales. Aun 

hoy día, si lo analizamos, nos podemos dar cuenta de que e~i 

to persiste en todo el pueblo mexicano, lo que, con las mú! 

tiples identidades, ha dado lugar a la fragmentación del yo 

de los mexicanos, 

Opino que para que el mexicano pueda encontrar la -

homogeneidad necesita aceptar sus identificaciones secunda

rias, su pasado y su presente. Tambi~n necesita unirse en

una causa común, olvidando sus regionalismos, raza, color,

ideas religiosas, lugar de procedencia etc.; dejando as1 -

de ser los mexicanos para convertirse en el mexicano. 

El mundo social y emocional del hombre excluye a la 

mujer, la vida social que prevalece es la masculina; los -

contactos con la figura femenina ser4n para afirmar su mas

culinidad y su superioridad de hombre; los sentimientos d~ 

licados se rehuyen por ser considerados cosas de mujeres y

amaneramientos. E5te tipo de caracterología ha pasado de -

los mestizos a otros niveles sociales. 

Es muy notorio lo que dice Ram{rez; "el hombre 

gasta sus ingresos o la mayor parte de ellos en destacar su 

posici6n masculina, es terriblemente aficionado a todas 
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aquellas prendas de vestir simbólicas de lo masculino como: 

el sombrero, la pistola, el caballo o el automóvil ser4n su 

lujo y orgullo; se trata de manifestaciones externas a las 

que compulsivamente recurre para afirmar una fortaleza de -

la que interiormente carece. En su lenguaje recurrirá a e~~ 

formas procaces consider4ndolas como 'lenguaje de hombres'

hará alarde de la sumisión que las mujeres tienen para con-

61, en su conversación y en sus expresiones actuará en for

ma similar a la del inseguro adolescente que fantasea con-

todo en materia sexual", También dice "El mexicano ataca -

un objeto externo, proyectado, para no atacar un objeto in· 

terno". (80) 

En el mestizaje de madres indlgenas y padres espaft~ 

les, la mujer llevó la peor de las partes, pues fue forzada 

a renunciar a sus formas y estilos de vida y el hijo pasó a 

ser el depositario del afecto materno. La mujer no pudo 

realizarse como esposa y madre, por la ausencia de compafte· 

ro, buscando una maternidad cuantitativa e intensificada P! 

ra poder repararse a través de uno y otro hijo. 

Siguiendo en Ramfrez: "Conforme los aftos de la co-

lonia pasaron, la presión que el mestizo ejerción en la fi-

sonomla de la época fue cada vez más intensa. La lucha por 

la independencia, excluyendo las circunstancias históricas-

que en un momento determinado la hicieron posible, es la n! 
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cesidad de afirmaci6n y rebeldía enfrente del padre. Just! 

mente en ella, se erige como estandarte simb6lico a una Vi[ 

gen Indígena: La Virgen de Guadalupe. Al grito de !Viva -

México\ el mestizo y el criollo tratan de apoderarse en fo[ 

ma desesperada de la paternidad, el poder y la masculini 

dad, (SO) 

Continua diciendo Ramirez: "La situaci6n básica es 

el terrible anhelo de madre, que emerge a través de la con

ducta cotidiana y religiosa del mexicano, Alcoholismo y 

guadalupanismo son dos formas de expresi6n, la una psicop4-

tica y la otra sublimada, que acercan al mexicano a su m! -

dre. El mexicano utiliza el mecanismo de la negaci6n de t~ 

do aquello que verdaderamente le importa, transformando el

signo del 'si me importa' en un 'me vale', El importamadri~ 

mo del mexicano es una forma con la cual tapa a los ojos de 

su conciencia el dolor del abandono, la angustia o la depr~ 

si6n". (80) 

Muy frecuentemente la necesidad lleva al uso de fo!. 

mas y estilos de vida totalmente desvinculados de un pais -

y éste es el caso de México. Durante la Colonia el indíge

na se vi6 precisado a aprender el espafiol para poder subsi~ 

tir, y hoy día el niño indígena se ha visto forzado a usar

un idioma saj6n para poder vender los productos cosechados

en su huerto. (80) 
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Rodolfo Usigli, explica que de la misma forma que -

el indígena del siglo XVI tuvo que aprender el espaftol, el

mestizo del siglo XX se ha visto obligado a aprender el in

gl6s, para poder vender sus productos. (80) 

RELACION MUJER-MARIDO 

"En la realidad fenomenológica del adulto mexicano

la mujer es la habitualmente abandonada por el hombre; sin 

embargo, en su llrica, que es la expresión genuina de lo 

acontecido en la infancia, se llora por el abandono. En el 

contenido manifiesto se culpa de ello a otro hombre, que 

llena el corazón de la ingrata; en el contenido latente, -

es el hermano menor que los desplaza del ~alar y la seguri

dad infantil. El corto intervalo que existe entre un hijo

y otro da lugar a que 6stos no puedan aceptar la separación 

del pecho materno cuando aparece ya el otro intruso que mar 

car4 definitivamente su separación de la madre. En su con

ducta real al mexicano hace activamente lo que sufrid pasi

vamente. Este abandono en ocasiones es cantado como lamen

to, en otras promueve rabia, en otras conduce al deseo e~ -

presado musicalmente de autodestruirse". (80) 

La actitud de la mujer, conocedora de la diferencia 

con la cual la trata el hombre en sus diversas condiciones

de novia y esposa, es distinta, Pasa del est6se silencioso 
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y sosiego, reticente e insinuante, a la sumisi6n mansa, ab

negada, sufriente y masoquista de la esposa mexicana. (80) 

La mujer mexicana no se rebela porque fue socializ! 

da así desde pequeña, sirviendo primero a los hermanos y r~ 

cibiendo sus 6rdenes y golpes, para servir después a su es

poso o marido. 

La conducta del hombre, en sus múltiples manifesta

ciones, es el resultado transactivo entre una biología y un 

ambiente. La necesidad nutricia, de contacto, de expresi6n 

motora, de afecto o sexual, puede encontrar un ambiente di

verso para su ulterior vicisitud. Cuando el ambiente propi 

cia una necesidad, la resultante puede ser simple y llan! -

mente la satisfacci6n de la misma; cuando el ambiente la -

prohibe o frustra en su expresi6n, haciendo uso para ello -
1 

de las medidas coercitivas que tiene a su alcance, la nece-

sidad, al desplazarse de un sitio a otro, puede satisfacer

se vicariamente o bien reprimirse en forma desplazada, pero 

prescindiendo do la satisfacci6n directa, en tanto necesi -

dad biol6gica; es así como se exhibirá en forma socialmen-

te aceptada y reconocida, es decir, se habrá sublimado. 

La mujer mexicana, en funci6n de las condiciones cul 

turales en las cuales se ha desarrollado, ha hipertrofiado

la necesidad emocional de contacto con el hijo, a través de 
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una prolífica maternidad. Esto es la consecuencia y el re

sultado de la frustraci6n sistemática a la que ha estado s~ 

metida su necesidad emocional de ser compañera o esposa. En 

forma sintética podríamos expresar: vicariamente ha hiper

trofiado su maternidad para compensar la frustraci6n en su

pape l de compañera. Por ello la actitud del mexicano fren

te de la novia y de la esposa, madre de sus hijos, es bien

distinta, también la actitud de la mujer es sustancialmente 

diversa; cuando novio el mexicano es amoroso, cordial y 

tierno y la mujer es obediente y abnegada, su vida girará -

en torno a su novio. 

LA CLASE MEDIA EN MEXICO 

"Desde la creaci6n de la sociedad mexicana o sea la 

Conquista, la mujer fue utilizada como sirvienta o como me

ro objeto de procreaci6n. En la Colonia, la historia de la 

mujer; es una biografía de desgaste, de mani~ulaci6n y de

enajenaci6n. La independencia y la reforma no traJeron más 

que algunos avances como el de tener acceso, en forma priv! 

da, a cierto tipo de educaci6n. Pero la mujer de clase me

dia no podía ir a la Universidad. La Revoluci6n Mexicana,

por primera vez, le da a la mujer la posibilidad de tener -

un puesto de mayor relevancia, e inclusive, de entrar a la

Universidad; de votar a partir de 1952. Pero de cualquier 

forma, su biografía sigue siendo una historia de desespera-
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ción. (24) 

La clase media en México es un producto de la Revo

lución Mexicana, sin postergar la consecuencia del proceso

hist6rico social que se inició en el siglo XIX, ·pero que se 

transforma y se continúa hasta hoy dia. 

Los padres de la clase med_ia reflejan un autorit!_ -

rismo en el poder y la educaci6n que ejercen sobre los hi 

jos, tratando a éstos como objetos, les inculcan la violen

cia y la simulación, el hijo debe ser desconfiado y "no CO!l 

fiar ni en su propia sombra"; debe decidir entre ser un 

fregón o un fregado. Hay hombres que se someten y otros 

q¡e mandan". (24) 

El hijo inseguro y débil en su interior necesita ifil 

periosamente de la aprobación de los padres para poder ~ 

rientarse en un mundo que siente amenazante, pero esta nec~ 

sidad de dependencia ante las figuras que le exigen ser fr~ 

gón o fregado, autoritario y no sumiso o dependiente, gene

ra en el hijo una hostilidad reprimida, la rabia impotente

ante quien debe someterse. Esta situación es de doble vin

culo. El joven autoritario, más inseguro y débil, se ag!_ -

rra a los símbolos externos de su identidad con mayor fuer

za que el no autoritario, aumentando su inquietud por el 

status y el prestigio social. Esta situación hace que los-
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jóvenes formen grupos de su misma edad, encontrándose en 

franca oposición con el mundo de los adultos. Utilizan el· 

conflicto como búsqueda de limites y de imprescindible afi! 

mación interior. 

Para la clase media el éxito consiste en casarse 

por la iglesia y las leyes civÜes, tener hijos saludables, 

una esposa comprensiva, que se convierte paulatinamente en· 

una madre posesiva y ligeramente histérica. También es re· 

presentativo del éxtio tener un buen coche, una buena casa, 

dinero y facilidades para las vacaciones anuales. 

La alineación de la mujer lleva consigo la alien~ 

ción del hijo. 

Relación sexual es en el ser humano la presencia en 

la totalidad de la ausencia del !?.!.!2,, 
1
es un llamado a la 

realización del ~. un deseo de cumplir el deseo del !!!.!E.• 

es una relación que significa la apertura alterativa ese~ · 

cial del hombre. 

Se supone que la relación erótica no es el fin de · 

la vida, sino que es un momento de una existencia que rema· 

ta en la politica. "Un hombre erdticamente caótico va a 

ser también políticamente indisciplinado, no podrá cumplir· 

consignas, no podrá ser fiel a un movimiento, no va a poder 
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entregar su vida por una causa. Así como el hijo es repri· 

mido por el padre, el pueblo es reprimido por el estado". · 

(83) 

Nos dice Cristina Obiols en el periódico Revuelta,· 

"la gran mayoría de los niños que van al psicólogo son no · 

deseados. La presión social y la mitificaci6n de la materni 

dad asumida por las madres de estos niños convierte el r~ · 

chazo en inconsciente, a pesar de que muchos casos solo el· 

primero ha sido deseado •• ' Los embarazos eran angustiosos, 

una tortura. El último hijo ha sido el remate, aunque mi · 

madre ha tenido seis y todavía no se ha muerto'. Dice otra 

paciente: "Me encantan los niflos pero no aguanto a mis hi· 

jos'. (Esta paciente tiene cuatro hijos y está en trat! ·· 

miento desde hace varios afies por neurosis de angustia). La 

agresividad contenida se descarga muchas veces con los cr1os 

y la relación sexual es vivida con angustia por la posibili 

dad del embarazo. Su ignorancia sexual es absoluta. No S! 

bía cuándo y c6mo podía quedar prellada, la agresividad conr 

tenida se descarga muchas veces con síndromes que no sic~ · 

pre son fisiol6gicos, sino la expresi6n del rechazo incons· 

ciente a una nueva maternidad. 'Desde el· primer hijo me qu~ 

dé mal de abajo', dice otra paciente. Quiero que me quiten 

los ovarios para no tener más, etc .... ' 

Estos son algunos casos del cuantioso número que 
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llegan a diferentes instituciones de servicios médicos a p~ 

dir ayuda, con ello podemos darnos cuenta de la gran ign~ -

rancia en cuanto a m6todos anticonceptivos, la opresi6n y -

marginalidad que padece la mujer mexicana de la clase media. 

LA MUJER EN MEXICO Y LA COMUNICACION CONYUGAL 

La mujer de clase media mexicana tiene como proyec

to de vida fundamentales el matrimonio y los hijos. De~ -

puEs de casada seguir4 consumiendo y viviendo del trabajo -

remunerado del~ (el esposo o marido). Al quedar embar~ 

zada su vida comienza a girar en funci6n de su futuro hijo

y al nacer Este se dedicar4 por completo a61; la educaci6n 

de Este ser4 en base a chantaje y manipulaci6n. Todo su 

mundo girar4 alrededor de 61, pasando el esposo a ocupar un 

segundo lugar. Estas madres educan a los hijos en t6rminos 

de miedo y de chantaje sentimental. 

La familia feliz de la clase media es una expresi6n 

ideol6gica de la sociedad, en ella aparece la explotación -

del padre a la esposa, de la madre a los hijos y la agresi

vidad de éstos en una lucha sin cuartel por el poder inter

no. 

El divorcio en estas clases de matrimonios se ha 

convertido en una fórmula para liberarse del horror y la 
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violencia cotidiana, cuando se ha acabado el amor o los in

tereses comunes. 

Al hombre mexicano se le ha malinformado sobre las

muj eres, recalcándole que la mujer, para ser digna de ser -

esposa, debe ser virgen y permanecerlo hasta el matrimonio, 

éstas son las buenas muchachas y el otro tipo de mujer es -

la prostituta, la que humilla a los hombres, los explota, 

es pervertida y mala. Esto se contrapone con lo dicho s~ -

bre los hombres, el hombre posee un instinto sexual animal

que tiene que satisfacer. 

El macho mexicano es aquel que tiene o posee muchas 

mujeres y entre más hijos tenga más macho es; su carácter

debe ser fuerte, impositivo, pero eso si, cuando le llcguc

el momento de casarse debe hacerlo con una muchacha virgen. 

Un ejemplo muy interesante del machismo en México -

es el siguiente: un funcionario del I.M.S.S. explicó, que

muchas mujeres acudían hasta la clínica para indagar y ado~ 

tar métodos anticonceptivos sin advertírselo a sus respecti 

vos esposos o maridos, porque muchos de ellos se oponen, 

por criterios "culturales", a una procreación limitada. 

La comunicación conyugal en las clases media y alta 

depende del nivel educativo y de información adquiridos deg 
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tro de esos estratos sociales, lo que explica los mayores -

porcentajes de comunicaci6n encontrados. 

La situaci6n difiere cuando los datos provienen de

familias de estratos más bajos, en donde los porcentajes 

disminuyen considerablemente. 

Aun cuando la mujer trabaje dentro o fuera del h~ -

gar remuneradamente, la toma de decisiones se verá afectada, 

revelando que en más de 80 por ciento de los casos la mujer 

queda fuera de una decisi6n del poder familiar. 

EL TRIANGULO FAMILIAR 

La cultura mexicana está cimentada en una familia -

de tipo triangular. El padre mexicano es generalmente una

figura ausente, y por serlo, es anhelado. Una mujer adecu!!_ 

<lamente satisfecha en sus aspectos genitales no recarga al

nifio con el exceso de sus insatisfacciones. Hace tiempo 

que se viene diciendo que lo que caracteriza a la familia 

mexicana es la abundancia de hermanos, la ausencia de la f!_ 

gura masculina (padre) y el exceso de madre. 

Las instituciones sociales aplauden la condici6n m!!_ 

tcrnal, resbasteciendo este círculo y haciendo que la fami· 

lía del mexicano sea de carácter uterino, con una madre ase· 
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xuada y un padre ausente. 

El niño, al nacer, establece sus relaciones de afe~ 

to, sus necesidades de satisfacci6n, de protecci6n y apoyo

con la madre. Al principio tales necesidades son fundamen

talmente alimenticias, pero también de contacto, de ternura 

y cercania. En una familia intcgrada·•triangularmente el ni 

ño va a encontrar una madre preparada para satisfacer las -

demandas señaladas. Y con la intervenci6n de la figura pa

terna podría separarse paulatinamente, integrándose a la s~ 

ciedad en forma adecuada. Hay. familias, que son uterinas,

en las que la relaci6n que se establece entre madre e hijos 

es particularmente intensa. En México, por lo menos en las 

zonas rurales y en las urbanas de clase media y baja, la f! 

milia tiene estas caracteristicas. 

En la cultura mexicana, a diferencia de la anglosa

jona, la abuela es una institución. Ante la depresión que

toda mujer experimenta en su entrada al período menopáusi -

co, la mexicana se apropia del nieto para elaborar la mela~ 

colín de la edad avanzada. La abuela trata de devaluar la

condici6n de mujer de la hija o nuera, interponiéndose e~ -

tre ésta y el marido, apropiándose, a través de ellas, de -

los nietos. 
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HIJA Y MADRE MEXICANA 

La mexicana adquiere el derecho al voto en 1952, lo 

que no le releva de la educaci6n para el rol de esposa, en

seftado por su madre. Cuando joven la dejan ir a la escuela, 

tener amistades y se le encauza para tener novio oficial. -

Se le recalca que al hombre del que se enamore le entregará 

su virginidad, que no podrá exigirle a su novio que esté t!!_.i. 

do el día con ella, tiene que permitirle que tenga amigos,

solo le pondrá por condici6n que ella sea la primera, que -

no podrá olvidar su cU111pleaftos, ni el de su mamá, ni el de

su papá y que el d1a de Navidad, la acompafte por lo menos -

hasta antes de la cena. 

Su vida tendrá que estar en funci6n de la pareja, -

subsumiendo a ella sus intereses politicos, sociales y pro

fesionales. 

La madre aconseja a su hija que todos los días le -

exija al novio alguna prueba de amor, pero que no le dcmue~ 

tre que está totalmente enamorada, porque esto la desvalori 

zará frente a él. De esta forma comienza la mujer mexicana 

a ser posesiva, 

La vida de la madre mexicana está en función del 

cuidado de los hijos, vigila su educación y su alimentación, 
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los defiende de los demás, realizándose a través de ellos.

Esto la hará sentirse abandonada y si por algún motivo el -

esposo la deja de querer; ella posee el amor de sus hijos. 

Manipulará al esposo porque le dió los mejores años de su -

vida y a sus hijos porque por ellos abandonó proyectos que

representaban su seguridad. Sufrirá, llorará, rogará, y se 

entregará en cuerpo y alma para que sus hijos la quieran. 

Cuando la madre mexicana se viene a dar cuenta de -

que los hijos quieren ser libres e independientes, comienza 

entonces a organizar las vidas de los demás miembros de la

familia, intentando determinar los comportamientos de todos, 

Su dominación a este nivel llega a tal grado que convierte

en figura secundaria al padre, al cual se le hace imposible 

romper o transformar esta estructura. La madre es una dio

sa, un mito, un objeto sagrado, la encarnación del bien y -

del mal, la que dicta normas, modas y hasta intereses poli

ticos. El sufrimiento y la abnegaci6n son utilidades como

arma para manipular y dominar a toda la familia. 

La mujer mexicana se niega a admitir que su esposo

tenga relaciones permanentes extramatrimoniales. Se la pa

san diciendo que ellas pueden perdonar todo; miseria, m! -

los tratos, pero que la engañe, eso si que no; si lo dese~ 

breo lo confirma, esto hará que lo odie por toda la vida,

ya que ella no podría soportar no ser seleccionada para 
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siempre. Afirma soportar la situaci6n por ser la madre ab

negada, por haberse entregado en cuerpo y alma a sus hijos

y no querer que éstos vivan en un hogar desintegrado. 

La infidelidad no se da solamente en las mujeres 

sin compromiso legal, sino también en las casadas. En oca

siones la mujer de la clase media engafta a su esposo, en 

los viajes, aunque uno y el otro sigan fingiendo la eterna

simulaci6n de que se son fieles hasta la muerte. 

Dice una joven mexicana "Ustedes los hombres nos 

maltratan, buscan otras mujeres, no se conforman con una, -

y lo peor del caso se creen que hacen a una tonta y nos~ 

tras nos desquitamos poniéndoles los cuernos". (24) 

LA MUJER Y SU PADRE 

La hija es instruida e informada de que las tareas

del hogar son destinadas básicamente a las mujeres. La par 

ticipaci6n del hombre en ellas es insignificante, inclusive 

en las zonas urbanas más importantes del país, donde s6lo -

4.6 por ciento de los hombres colabora en alguna medida en

dichas actividades. Se ha encontrado que mientras más ele

vada es la clase social, menor es la participaci6n en las -

labores domésticas. 
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El padre es, por lo general, una figura ausente en

el medio familiar mexicano; cuando está presente, funciona 

de una manera hostil, agresiva, autoritaria, su comunic! -

ción es prácticamente nula, es la figura que imparte justi

cia, por lo cual es visto como el juez que dictamina y cuya 

decisión es irrevocable. 

Con frecuencia llega borracho, castigando tanto a -

los hijos como a su esposa sin razón aparente. Es el hom -

bre que llega al hogar, se sienta como rey, actúa como tal

y lo que aporta afectivamente es nulo; en el aspecto econ~ 

mico el gasto que da es tan limitado que no alcanza ni para 

la comida. 

En el nivel educativo, la hija mujer tiene menos 

oportunidad de asistir a la escuela. Los padres consideran 

que la mujer es para la casa y que el hombre necesita más -

estudios porque él será el responsable del sostenimiento 

del hogar. 

LA MUJER MEXICANA Y EL ESPOSO 

El hombre mexicano "no permite dentro de su hogar -

la interferencia de las relaciones extramatrimoniales", ma!l 

teniendo así la pureza del recinto sagrado (casa grande). 
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Por naturaleza, la mujer es poliandra y el hombre - . 

polígamo. El segundo acepta y en ocasiones asume esta con

dición; pero la rechaza totalmente en la mujer. Cuando el 

esposo descubre que su mujer lo ha engaftado, estalla en te

rrible furia, amenaza con matarla o con suicidarse, pero al 

fin de cuentas todo queda en un melodrama, viene la acepta

ci6n o la separación final. 

El motivo por el cual el hombre mexicano busca otra 

mujer suele ser su machismo; la amante significa encontrar 

una vez más amor, y aventura, para romper con la monoton{a. 

Para la amante significa tener amor, una posiblidad 

de casarse, ella estará recriminando constantemente con es

cenas de celos y llantos al hombre; despu6s de un tiempo -

le dirá que si realmente la quiere tendrá que divorciarse -

para casarse con ella. Se aprovechará de la desarmonía, de 

la infelicidad de la que su amante se queja constantemente, 

ofreciéndole a cambio del viejo matrimonio la armonía, el -

equilibrio, el bienestar, la felicidad que no puede encon -

trar en su casa con su esposa. 

El mexicano exige que su mujer se reduzca a vivir -

en función de un universo doméstico, cerrado y monocorde, -

que viva solamente para sus hijos y construya su vida en 

función de ellos. 
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INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LA FEMINEIDAD Y LA MAS· 

CULINIDAD 

En México existe un ideal de la hombria, el cual 

consiste en "no rajar se" nunca, Los que se abren son los .. 

cobardes. Para el mexicano, contrariamente a lo que ocurre 

-en otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición.

Para ellos puede uno doblarse, humillarse, agacharse, pero no 

rajarse, esto sería permitir que el mundo exterior penetre

en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o -

un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es 

incapaz de afrontar los peligros como se debe. 

Las mujeres son consideradas seres inferiores por 

que al entregarse, se abren. Su inferioridad es constit~ 

cional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamlis

cicatriza. Y es por eso que la virtud que más se estima en 

las mujeres es el recato, como en los hombres la reserva, -

Ellas también deben defender su intimidad. 

Sin duda la concepción de 1 recato femenino in tervi~ 

ne en la vanidad masculina del señor; cosa que han hereda-

do de indigenas y españoles. Como casi todos. los pueblos, -

el mexicano considera a la mujer como un instrumento de los 

deseos del hombre. Los fines que le asigna la sociedad van 

acordes con ellos. Fines .sobre los que nunca se le ha pedi 

I 
/ 

/ 
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do su consentimiento y en cuya realizaci6n participa s6lo -

pasivamente, en tanto que es depositaria de ciertos val~ -

res. Prostituta, diosa, gran seftora, amante, la mujer tra~ 

mite o conserva, "pero no crea" los valores y energías que

le confían la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho

ª la imagen de los hombres, la mujer es s6lo un reflejo de

la voluntad y el querer masculinos. Pasiva, se convierte -

en diosa, amada, que encarna los elementos estables y anti

guos del universo: la tierra, madre y virgen; activa, es

siempre funci6n, medio, canal. La femineidad nunca es un 

fin en sí mismo, como lo es la hombría. 

El carácter de los mexicanos es un producto de las

circunstancias sociales imperantes en el pais. 

Mientras para el espaftol la deshonra consiste en 

ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una -

prostituta; para el mexicano es ser fruto de una violaci6n. 

Se ha hecho una serie de investigaciones que reve -

lan de manera inusitada la alta influencia de lo cultural -

en relaci6n a lo que en Occidente se ha caracterizado "nat!!_ 

ral" en las diferencias conductuales de los sexos. 

Margaret Mead, famosa antrop6loga, ha encontrado en 

unas tribus que estudi6 (Los Arapesh) que tanto hombres co-
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mo mujeres hacian gala de una personalidad, que a causa de

las preocupaciones hist6ricamente limitadas, la llamaríamos 

maternal en sus aspectos p~rentales, femenina en sus aspec

tos sexuales. Encontr6 tanto hombres como mujeres educados 

para cooperar, seres no agresivos, siempre dispuestos a las 

necesidades y las demandas de otros. No encontr6 ni una 

idea de que el sexo fuera una poderosa fuerza impulsora, ni 

para los hombres ni para las mujeres. En marcado contraste 

con estas actitudes observ6 que entre los Mundugumor, tanto 

los hombres como las mujeres se desarrollaban como indivi -

duos despiadados, agresivos, positivamente dominados por el 

sexo o con los aspectos de la personalidad que se relaciona 

han con el amor materno reducidos a su mínima expresi6n. 

Tanto hombres como mujeres se aproximaban a un tipo de per

sonalidad que nosotros, en nuestra cultura, encontrariamos

únicamente en un tipo masculino indisciplinado y violentis! 

mo. Ni los Arapesh ni los Mundugumor se benefician por un

contraste entre los sexos: el ideal de los Arapesh es el -

el hombre suave, sensible; el ideal de los Mundugumor es -

el hombre violento, agresivo, casado con una mujer violenta, 

agresiva. En una tercera tribu, la de los Tchambuli, enco~ 

tr6 que es el reverso genuino de las actitudes sexuales de· 

nuestra cultura, pues es la mujer la persona dominante, im

personal, directriz, y el hombre la persona menos responsa

ble y subalterna emocionalmente. 
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Al igual que ella, Linton cuenta de las mujeres ta~ 

manias: "Nadaban hasta las rocas en que se hallaban las fQ. 

cas, acechaban a los animales y los mataban a palos, ta~ -

bién cazaban zariguellas, lo que hacía necesario que trepa

ran por grandes árbol es". ( 4) 

Klein también nos cita a los Vaerting, nos dice que 

"Los Vaerting se refieren al testimonio de Herodoto, de S6-

focl es (Edipo en Coloma) y del Talmud, sobre el hecho de , -

que en Egipto las mujeres desempeftaban tareas masculinas y

viceversa." ( 4) 

De los Kamchadales se dice lo siguiente: "Para 

ellos el hogar es el universo. Cuando están lejos de él no 

pueden sentirse cómodos sin la protección y compaftla de las 

esposas". ( 4) 

En nuestra cultura utlizamos a los juegos como uno-

' de los métodos menos inocentes en cuanto a traspasar las 

propias deformaciones a la nueva generación. Estos infl~ -

yen no sólo en los juguetes que se regalan a los niftos y ni 
ftas, en cómo juegan, y en general en las actitudes verbales 

y no verbales sobre lo que es "bonitó", "adecuado'', etc.; -

para cada uno de los sexos. 

La limitaci6n consiste no solo en que hay intereses 
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y funciones tabúes para los hombres, sino también en que no 

pueden aprender una serie de aspectos prActicos del hogar -

porque se consideran femeninos. 

El temor a que el niño se feminice jugando con muft~ 

cas provoca la inhibición de sus tendencias sentimentales -

y paternales latentes. 

En un estudio preliminar sobre el machismo efectua

do en 1974 en el noroeste del Valle de México se encontró -

que 53 por ciento de las mujeres aceptaban que su hombre 

las golpeara. Cuando se hizo la encuesta a los hombres CO! 

testaron afirmativamente s6lo 49 por ciento. Esto es un 

claro ejemplo do la influencia de la cultura en los roles -

masculinos y femeninos, lo que quiere decir que existen ta! 

tas formas de comportamiento en los humanos, como cultras -

existen en el universo. 

RELACION DE PADRES A HIJOS 

Por lo general las madres son más indulgentes, le -

permiten al niño dándoles formas para que hagan las cosas.-

(97). 

Mientras los padres muestran menos relación con los 

hijos, menos confidencias compartidas, menos tiempo dedica-
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do a contestar preguntas y menos afecto. El padre es menos 

supervisor, menos afectivo y menos complaciente. 

Kardiner nos dice que el padre frecuentemente es la 

autoridad final, a pesar de que el poder ejecutivo se ejer· 

ce a través de la madre. El niño percibe al padre como la· 

fuente de la autoridad. (97) 

En aquellas casas en las cuales el padre está ause~ 

te presentan los niños mAs pasividad que cuando él estA pr~ 

sente. Las tendencias agresivas de las niñas no muestran · 

alteraci6n. 

El padre es el modelo, especialmente para el nifio,· 

en la identificación y como tipificación sexual. 

Además de ser padre, es marido, fuente de ingresos, 

origen de estimulaci6n intelectual, social, árbitro y ami · 

go. Lo que afecta a una parte de la red social que el P! · 

dre representa en la sociedad afecta en último término a t~ 

das sus partes. Así es como influye en el niño todas las · 

funciones desempeñadas por el padre dentro de este complejo 

social. 

La madre utiliza ciertos incentivos o recompensas · 

para hacer que el niño conserve ciertas formas de conducta· 
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y que abandone otras. 

Robert I. Watson, en su libro Psicología·infantil,

nos dice: "Para lograr su desarrollo pleno tanto el niflo -

como el adulto han de sacrificar parte de su libertad. De

biendo de encontrar un equilibrio o compromiso entre sus n~ 

cesidades y las restricciones impuestas por el ambiente. 

Siendo la disciplina uno de los principales instrumentos 

del proceso de la socializaciÓ'",, ya que es a través de ella 

que el padre guía al niño hacía lo que es socialmente acep

table en su cultura. 

Los estudios sobre aprendizaje realizados por Ei -

ward L. Thondike ayudaron en gran medida a documentar el h~ 

cho de las diferencias individuales. 

Por servir de principal agente de socialización, la 

madre es la más importante de todos. Los argumentos aport! 

dos prueban que existen diversos grados de relaci6n causal

entre los procedimientos de criar al niño que sigue la m! -

dre y la conducta de sus hijos. La clasificación del co~ -

portamien to materno en prácticas específic.as, actitudes y -

esquemas de conducta materna nos permite ver con más clari

dad dichos grados de relación. Entre las prácticas especí

ficas en la conducta de la madre y el desarrollo subsiguierr 

te de la personalidad no se han encontrado relaciones cons-



111 

p 
tantes. Como:hemos visto, las actitudes maternas están más 

estrechamente relacionadas que el factor anterior con la con. 

ducta infantil. El uso de las actitudes como marco concep

tual nos ofrece un medio para comprender el papel que desem 

pefta la madre en la socialización del bebé. Esto se debe,

fundamentalmente, a que el expresar la conducta en funci6n

de las actitudes nos permite abarcar dentro de un solo con

cepto muchas conductas especificas. 

Los patrones de conducta paterna presentan en grado 

aGn mayor esta simple ventaja. Es m4s, se ha observado que 

las actitudes y los patrones de conducta de la madre est4n

relacionados entre s1. 

Parece ser que las actitudes de aceptación o· recha

zo por parte de la madre, así como sus esquemas de conducta 

expresados en función del volumen, el grado y la coherencia 

de la sensibilidad que muestran, constituyen un enfoque si~ 

nificativo e importante para comprender los efectos de la -

socialización infantil y el desarrollo de la personalidad.-

El psicoanálisis se centra sobre la motivación o en 

la dinAmica del desarrollo. 

La socialización se convierte en el mecanismo de 

transmisión cultural. El nifio interioriza aspectos de su -
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cultura ambiental¡ a partir de las situaciones especificas 

con las que se enfrenta a través de la familia y de las 

fuerzas culturales más amplias que resultan operativas, sur 

ge su personalidad, sus propios e irrepetibles esquemas de

tendencias de la conducta. Estos rasgos, hábitos, impulsos, 

necesidades, intereses y actitudes comprenden aquellas. fuer 

zas dinámicas que impulsan a la acción y que todos los s~ -

res humanos comparten con amplias diferencias basadas en 

las diversas culturas y sociedades. 

En el hombre son objeto de especial atención cie! -

tas tendencias que no se seleccionan, el hambre, la elimin! 

ción, la dependencia - independencia, o las tendencias agr~ 

sivas y sexuales. 

La personalidad presenta un aspecto subjetivo, el -

yo, que merece también atenci6n. De la misma manera que 

sur je la consciencia del yo, como persona existe una con: 

ciecia social de los otros ~ndividuos. El yo se concibe c~ 

mo intimamente entrelazado con su aspecto social. El cono

cimiento de si mismo y el conocimiento social son aspectos

de una unidad que s6lo por razones heurísticas podemos sep! 

rar. 

La coherencia familiar, la confianza y la democr! -

cia parecen ir unidas a una mayor fortaleza del yo y el su-
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peryo del niño, así como a una actitud amistosa, mientras

que un clima familiar no democrático, desconfiado y severo

suele ir acompañado de hostilidad y de sentimiento de culpa 

por parte del niño. 

Gooley nos habla de un grupo primario, porque según 

él, la familia, la vecindad y los grupos Je juego en nue~ -

tra cultura son donde transcurre la socializaci6n del niño; 

teniendo todos ellos las características mencionadas. (97) 

La democracia debe de comenzar en nuestra casa, ya

que el recién nacido comienza a vivir como una criatura in

erme, incapaz de existir librado a su propia iniciativa. No 

está preparado para perseguir objetos voluntarios o volunt! 

riamente elegidos. Es pasivo porque no está equipado para

no serlo. Todos los que lo rodean dan por sentada su sumi· 

si6n, A medida que pasa el tiempo, agrega a sus aptitudes

reactivas la intenci6n y la práctica del consentimiento y • 

la negaci6n, adquiere una voluntad propia. Aprende a expr~ 

sar deseos, necesidades, satisfacci6n y desagrado por medio 

de los gestos y actitudes, y eventualmente con palabras. 

Por supuesto, carece todavía de la experiencia necesaria P! 

ra distinguir entre lo que le resulta útil desear y lo con· 

trario, entre lo que se espera y lo que no se espera que d~ 

see. De modo que su recién adquirida volici6n entra pronto 

en conflicto con las normas, deseos, usos, principios educ! 
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cionales y exigencias de su ambiente. 

Al niño hay que enseñarle a adaptarse a un mundo 

real y no es dejándolo hacer lo que el quiera, 61 tiene una 

personalidad, sí, es cierto, pero hay que ayudarle, ya que

s6lo puede expresar la personalidad que tiene y que es i!!. -

experta, poco desarrollada, no orientada. Toda esta socia

lizaci6n. necesaria para el niño acontece a trav6s del grupo 

primario. Este le enseña a adaptarse al mundo real, que no 

espera ni una completa docilidad ni una total prepotencia,

sino obligaciones y consideraciones recíprocas. Sin freno, 

gula, ni educaci6n, el niño vigoriza y amplia sus primeras : 

resistencias, y dado que domina el pequeño mundo que es su· 

hogar, trata de dominar de manera similar a sus compañeros

de juego y el mundo en general. 

Una buena madre no debe ser ni aut6crata, ni una e~ 

clava. Es una auxiliar, una guía, una afectuosa consejera. 

Conoce el valor constructivo de la reciprocidad, el compro

miso y las concesiones razonables. Ha de dirigir sin coar

si6n; corregir sin herir, obtener cooperaci6n sin imponer

su voluntad o autoridad. Se las debe arreglar para ser s~ -

guida y respetada antes que obedecida y temida. 

SegGn un verdadero espíritu democrático, le otorga

ª su hijo una creciente libertad de elecci6n entre alterna-
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tivas con una finalidad similar: juguetes, compafteros de -

juego, t6picos de CQnversaci6n. Le permite aprender tan -

pronto como puede, pero no m4s, c6mo hacer cosas solo, ali

mentarse y vestirse él mismo, lavarse las manos y la cara,

cruzar la calle, llevar el perro. Cuando él ha demostrado

su habilidad, ella descarta estas cosas de su propia lista

de responsabilidades. As{, haciendo m4s que predicando 

ella contribuye a la progresiva emancipaci6n de aquél. 

Una buena madre debe considerar la ruptura del cor

d6n umbilical como un acto que introduce en la existencia -

a una nueva persona, un nuevo ciudadano, a quien tendr4 el

privilegio de conducir desde el desvalimiento a la segur!_ -

dad, la participaci6n adaptada y una creciente autonomia y

todo ello gracias a ella. 

A medida que el nifto crece, debe la madre adaptarse 

a la expansi6n de sus intereses y actividades. Le concede

una libertad experimental en el desarrollo de sus gustos, -

en la elecci6n de sus amigos, material de lectura, mfisica,

aficiones, deportes, pel1culas, programas de radio. Le ha

ce sentir que el hogar es un refugio, un centro de activid! 

des conjuntas y no algo que tiene el car4cter de un cuartel 

o de un hotel para familias. 

Emplea paciencia y un humor benévolo para enfrentar 
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la agitaci6n de que él sabe todo mejor que los adultos, 11!. 

mándoles "anticuados". Debemos recordar que todos hemos P!. 

sado por esas etapas. 

Una madre afectuosa, serena, informada y comprensi

va es una madre constructora de hombres, un s6lido pilar de 

la democracia, una lección en el arte de preservar la inte

gridad de la vida familiar en una época en la cual tantas .. 

familias se desmoronan y se disuelven. Importa poco que, -

siendo humana y por lo tanto falible, cometa errores ocasi~ 

nales, se equivoque en algún detalle secundario. Puede per 

mitirse muy bien cometer errores, pues habitualmente le sir 

ven de experiencias constructivas. 



ESTRUCTURA Y DESARROLLO 
PSICOSEXUAL DE LA MUJER 

Al hablar del desarrollo y la estructura psicos~ 

xual de la mujer, no podemos deslindar lo biológico de lo 

sociocultural; todo ello, en su conjunto, es parte int~ 

grante de su per.sonalidad. 

El sexo est~ determinado por el cromosoma sexual 

que lleva el espermatozoide o el óvulo. El espermatozoide· 

lleva 23 cromosomas, pero unas veces puede llevar X y otras 

puede llevar Y; la información que lleva el espermatozoide 

determinará el sexo del embrión y es el óvulo el que escoge 

cuál puede entrar. 

Para el sexo femenino se requiere la información h~ 

reditaria de 46 cromosomas XX. Y para llegar a ser sexual· 

mente maduro se requieren varios factores: 

Primero: que genéticamente esté determinado dentro 
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del sexo. Pero eso no es todo, tien~ que coordinarse con -

otros factores que hacen que un individuo funcione sexual -

mente. Un ejemplo: nace un bebé y, simplemente por aparien 

cia externa, se le identifica, el médico, la enfermera o la 

partera dice es hombre, ubicándolo socialmente en un sexo,

en este caso masculino. Al estar ubicado en un sexo comien 

za la educación. 

Segundo: Si se trata de una nifta se le viste de c2 

lor rosa, se le canta y se le trata con mucha dulzura; en

cambio, si es varón, se le trata m4s fuerte, se le hacen 

juegos pesados y bruscos, y se le viste de azul. Este P! -

tr6n de un individuo ubicado o determinado en un sexo, que

flsicamente expresa un sexo en el cual ha sido educado, en

el que desde p~quefto va a estar orientado psicol6gicanente

determina que las niftas jueguen a las muftecas, por ser con·· 

siderado su patr6n de conducta, y los niftos imposible que · 

lo hagan¡ o sea, sus patrones de conducta están predetermi 

nados por la sociedad, que se vale de los agentes socializ! 

dores (familia, iglesia, escuela, estado) para que se les -

introyecten desde pequefios y se identifiquen con personas 

de su mismo sexo. 

Cuando llega la estimulaci6n hormonal, o sea el en· 

foque hipófisis-hipotálamo, hipofisis ·gonadal, el ciclo hor

monal que en la pubertad empieza a manifestarse, es estimu-
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la la producción de características sexuales secundarias; -

si es del sexo femenino, habrá crecimiento mamario y la pr~ 

sentaci6n de la menarca (sangrado), la aparición del vello¡ 

si es hombre también hay aparición del vello, cambio de voz, 

la barba que. comienza a formarse, etc. Estas caracterís ti

cas sexuales secundarias se van a manifestar porque horm~ -

nalmente se está presentando la información que genéticame~ 

te está orientada y entonces el individuo, con mayor raz6n, 

ahonda en su comportamiento social general dentro del sexo

en el que se le ha ubicado, todo esto se va a unir al acto

sexual y finalmente a la fecundidad. Si una persona es fe

cunda quiere' decir que sexualmente es madura, en todos sus

amplios aspectos. Pe'ro esto no es necesariamente cien por

ciento cierto. Se presentan personas que tienen crecimien

to mamario, aunque hay ausencia del vello pubiano, son hom

bres con 46 cromosomas XY, que llevan testículos criptorqu! 

dices, o sea, internos, y que en realidad hormonalmente es

tán produciendo tetosterona, aunque físicamente, en caraf -

terísticas sexuales externas, socialmente, educaionalmente, 

psicológicamente, se les considere mujeres, pero genétiC! -

mente son hombres, tienen gónadas masculinas, testículos, 

producción hormonal masculina en cantidades normales y rea! 

mente lo que pasa es que en el patrón, el camino metabólico 

de la hormona existe un bloqueo que no permite que los órg! 

nos blanco reciban la información y actfien como se espera.

Esto es conocido con el hombre de seudohemafroditismo mase~ 
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lino. 

En el seudohermafroditismo femenino, el hombre tie

ne barbas, se puede rasurar diario; dependiendo de quién -

lo evalúe algunos dirán que es hombre, pero es mujer ubica

do dentro del sexo masculino. Llega el momento en que apa

rece un sangrado por orina, una hematuria clclina mensual -

de Z8 x 3, encontrándose que no es que sus testlculos no e~ 

t6n en su lugar, sino, simplemente que tiene útero y OV! 

ríos. 

La determinaci6n sexual en la mujer está lntimamen

te ligada al patr6n gen6tico, a que todo su metabolismo in

terno sea normal, funcione normalmente, responda gonadalme~ 

te en forma adecuada y a que sea educada socialmente para -

que se ubique y psicol6gicamente se considere mujer. 

Un tercer factor requerido para la madurez sexual -

es el psicol6gico. 

La personalidad tiene un modo de comportamiento de

carácter permanente. La forma de comportamiento con que el 

individuo reacciona ante las diferentes y variadas circuns

tancias de la vida tiene siempre parecidos elementos afect! 

vos. Este sistema de reacci6n, naturalmente, se desarrolla 

con lentitud, sobre la base de la coordinaci6n de las cuali 
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dades y capacidades innatas y de las experiencias adquiri -

das. 

La personalidad está esbozada en los primeros 5-6 -

años. En este sistema de reacciones, la evolución está de

terminada por ·dos facto~es: uno causal, constituido por 

los instintos y las cualidades que traemos con nosotros, y

por nuestra inteligencia innata, como disposición. Y el 

otro, el ambiente que fija la dirección de la finalidad cu

ya realización procuramos. 

Allport define la personalidad a través de la te~ -

ría de los rasgos, definiendo como rasgos a los actos y el~ 

mentes adquiridos, que son los que determinan la conducta -

humana en su conjunto. 

La personalidad es la organización dinámica, dentro 

del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que deter· 

minan su conducta y pensamientos característicos. 

Con organización dinámica acentúa el hecho de que -

la personalidad está en continuo cambio y desarrollo, aún -

cuando existe, al mismo tiempo, una organización o sistema

que liga y relaciona sus diversos componentes; el término· 

psicofísico muestra que la personalidad no es "mental ni e!_ 

clusivamcnte neural", La organización se refiere a aquella 
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de ambos aspectos, cuerpo y mente, intrinsecamente fundidos 

en la personalidad del individuo. La inflexión determinan

te indica que la personalidad está encaminada hacia metas -

concluyentes que juegan un papel importante en la conducta

del individuo. 

La personalidad es algo que envuelve concomitantes

neurol6gicos o fisiol6gicos; as{, la palabra único revela

el profundo énfasis que Allport proyect6 sobre la individu~ 

lidad. Con la frase "su ajuste al medio" afirma su convic

ci6n de que la personalidad establece relaciones entre lo -

individual y su ambiente, tanto físico como psicológico, al 

¡unas veces dominando uno y otras ocurre a la inversa. 

Allport nos dice que el carácter es un concepto éti 

co: "Carácter es personalidad evaluada; personalidad es -

carácter devaluado". 

Según este autor, el temperamento y la personalidad 

también ofrecen diferencias. El temperamento se refiere a

las disposiciones que están ligadas a determinantes biol6gi 

cos o fisiol6gicos que, por consiguiente, muestran pocas m~ 

dificaciones con el desarrollo. El papel de la herencia es 

naturalmente mayor aquí que el caso de los otros aspectos -

de la personalidad. 
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También define un r~sgo como: una estructura neur~ 

psquica capaz de hacer equivalente a muchos estimulos desde 

el punto de vista funcional e iniciar y guiar las formas 

equivalentes (de significado coherente) de la conducta ada~ 

tativa y expresiva. 

La disposici6n personal o rasgo morfogénico lo defi 

ne como: un sistema neuropsiquico (peculiar del individuo) 

generalizado y focalizado, dotado de la capacidad de conver 

tir a muchos estimulos en funcionalmente equivalentes y de

iniciar y guiar formas coherentes (equivalentes) de compor

tamiento adaptativo y expresivo. 

La única distinci6n real entre estas dos definicio

nes reside en que los rasgos, a diferencia de las disposi -

cienes personales, no se consideran peculiares de un indivi 

duo. 

Allport hace una distinción entre rasgos cardinales, 

centrales y secundarios. 

Sobre los cardinales dice: éstos son tan dominarr -

tes que sólo algunas actividades pueden escapar de su irr -

fluencia directa o indirecta. Un rasgo de este tipo no pu~ 

de permanecer oculto; un individuo es identificado o incl~ 

so volverse famoso por él.. 
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Los rasgos centrales representan las tendencias al

tamente características de lo individual y f4ciles de infe

rir. El afirma que el ndmero de los rasgos centrales por -

medio de los cuales se puede reconocer en forma adecuada a

una personalidad son muy pocos, posiblemente cinco o diez. 

Los rasgos secundarios son más limitados en su ocu

rrencia, menos cruciales en la descripci6n de la personali

dad, y más f4ciles de determinar por las respuestas que pr~ 

ducen. 

Siempre existe una estimulaci6n previa que se rela

ciona con la activaci6n del rasgo; es decir, una provoc! -

ci6n externa o un estímulo interno de cualquier clase siem

pre debe preceder al rasgo. El individuo busca activamente 

est!mulos que hacen apropiada la operaci6n del rasgo que p~ 

see. 

Allport sugiere que la coherencia de los rasgos es

indentificable, no por su rígida independencia, sino más 

bien por su calidad focal. 

Por definici6n, un rasgo se conoce solamente en viL 

tud de ciertas regularidades o consistencias en la forma c~ 

mo se comporta un individuo. 
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Las esperanzas, los deseos, las ambiciones, las as

piraciones, los planes de la persona están todos represent~ 

dos en el término intenci6n. Allport se distingue por ser

el te6rico que ve hacia el futuro. 

El propone que todas las funciones descritas del si 

mismo o del yo sean denominadas funciones propias de la per 

sonalidad. Todas ellas (incluyendo el sentido corporal, la 

autoidentidad, la autoestima, la autoextensi6n, el sentido

de sí mismo, el pensamiento racional, la autoimagen, el pr2 

pio esfuerzo y la funci6n de conocimiento), verdaderas par

tes vitales de la personalidad, tienen en común una afectu2 

sidad y un profundo "sentido de la importancia de todas las 

funciones psicol6gicas que ha sido dadas al self y al ego". 

Para el self y el ego pueden usarse como adjetivos.para in

dicar las funciones apropiadas dentto de la esfera de la 

personalidad; pero piensa que ninguno de estos términos n~ 

cesita ser empleado en funci6n de sustantivo. No hay self

o ego que actúe como una entidad distinta del resto de la -

personalidad. 

En el principio de autonomía funcional sostiene: 

que los motivos son contemporáneos; que, sea cual fuere el 

impulso, éste es el que ahora ha de impulsar¡ que el que -

un moi tvo "ande" no está funcionalmente vinculado con sus 

orígenes hist6ricos o con primitivos actuales¡ que el ca -
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r4cter de los motivos cambia tan radicalmen.te desde la i!!. -

fancia hasta la madurez que se puede deeir que los motivos

adul tos reemplazan a los infantiles; aún cuando en toda 

personalidad existen arca1smos (infantilismos, regresiones, 

respuestas reflejas), el individuo cultivado y socializado

revela madurez en la medida en que ha superado las primiti

vas formas de motivaci6n; que el diferenciador curso del -

aprendizaje (reflejando la cada vez m4s diversificada i!!. -

fluencia ambiental), al operar sobre temperamentos y aptit~ 

des disimiles, crea motivos individualizados. La estructu

ra, los estudios del desarrollo, el clima, etc,, pueden pr~ 

ducir ciertas semejanzas que justifican, en tanto se recono! 

ca su carácter aproximativo, el uso de dimensiones univers~ 

les a los fines de comparar individuos en relaci6n con una

norma, o de construir "tipos" que convengan a los intereses 

especiales del investigador, Sin negar la posible existen

cia de instintos en la infancia, e incluso la persistencia

de ciertas formas instintivas (o reflejas) de actividad a -

lo largo de toda la vida, el principio de autonomía funcio

nal considera la personalidad desarrollada como un fenómeno 

esencialmente postinstintivo. 

Allport proporciona, como pnueba de la autonomía 

funcional, dos tipos de conducta aut6noma. Una es la CO!!. -

ducta perseverativa de animales; factores de ajuste motor, 

observación de ritmo, y otros actos que parecen marcar su- -
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uso biol6gico y resistir así la extinci6n. El otro es el -

poder motivador que sirve para adquirir intereses, valores, 

sentimientos y un sentido de vida. A este último tipo de -

fen6menos los llam6 motivos apropiados; los anteriores son 

patrones oportunistas que se encuentran en todas las perso

nalidades, pero que están unidos a la persona, (es decir, -

que no se encuentren relacionados con el ego), Los patr~ -

nes apropiados proporcionan las fuerzas organizadoras a la

personalidad, y explican por qué el individuo no se astilla 

en lajas de motivaciones no relacionadas. La consistencia

del ego está dada a través de la integraci6n gradual de los 

patrones dinámicos que se componen de rasgos centrales, in

tenciones, pulsiones, autoimagen, y otras unidades funcion~ 

les que pueden ser empíricamente identificadas en una pers~ 

nalidad después de cuidadosa investigaci6n a través de t~ -

dos los métodos posibles. 

El hecho de que la persona es un fen6meno en desarr~ 

lle derivado de estados primitivos y experiencias pasadas -

no implica un lazo directo con el pasado. Como las formas

de conducta que se convertirán en aut6nomas emergen de una

organizaci6n que debe mucho al pasado del organismo, parece 

que el pretérito de los m6viles adultos ya no hay ninguna -

relaci6n funcional con las raíces hist6ricas del motivo. No 

todas las tendencias del adulto son funcionalmente aut6n~ -

mas; existen infantilismos y otras clases de motivaci6n 
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que mantienen sus vincules históricos con sus orJgenes. Ta~ 

to m4s motivos autónomos tenga .el individuo, más maduro se

rá. La autnomia funcional permite un divorcio relativo con 

el pasado y enfocar el presente y el futuro. 

El desarrollo del infante se lleva al cabo a lo lar. 

go de m6ltiples lineas. Una amplia variedad de mecanismos; 

como diferenciación, integración, madur.ación, imitación, 

aprendizaje, autonomla funcional y extensión del self sir. -

ven para explicar las modificaciones que ocurren entre la -

infancia y la edad adulta. Allport también acepta el papel 

explicativo de los mecanismos psicoanal1ticos y los traumas, 

para razonar algunos cambios bruscos que se dan durante el

desarrollo; por ejemplo, durante la adolescencia. 

Allport es ecléctico respecto a las teorías del 

aprendizaje, sosteniendo que todas las observaciones que 

han hecho los investigadores, todas las conclusiones que 

han rechazado y todas las teorias resultantes del aprendiz! 

je son, probablemente, verdaderas hasta cierto punto y en -

cierto sentido. En este caso el condicionamiento, la te!!_ 

ria del reforzamiento y la jerarquia de hábitos son princi

pios cálidos, especialmente cuando se aplican a principios

válidos, al animal, al infante y al aprendizaje de oportuni 

dad. 
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De este modo, tenemos a un organismo que al nacer -

es una criatura de la biología, se transforma en un indivi

duo que opera en términos de un crecimiento del ego, de un

rasgo,de estructura amplia y de una semilla de metas y aspi 

raciones futuras. Dicha transformaci6n se debe al papel j~ 

gado por la autonom{a funcional. Este principio e~tablece

que eso que desde el punto de vista innato es una simple m! 

dida de una meta biológica, puede convertirse en un motivo

autónomo que dirige la conducta con todo el poder de una 

pulsi6n. Esta discontinuidad entre la estructura motivaci~ 

nal temprana y tardla del individuo puede explicarse por m! 

dio de dos teorías diferentes. 

La primera nos da un modelo de reducción de la ten

sión, que es adecuado para la época del nacimiento y se 

vuelve gradualmente menos adecuado, ya que el individuo de

sarrolla motivos que no sostienen una relación directa con

aquellos que han operado la conducta previamente. En este

punto es necesaria una reorientaci6n si queremos represerr -

tar adecuadamente al individuo. 

En la segunda vemos que en el adulto tenemos a una

persona en la cual los principios determinant~s de su corr -

ducta están dados por un grupo de rasgos organizados y con

gruentes. Estos se han originado en una variedad de formas 

a partir del disperso equipo motivacional que caracterizó -
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al recién nacido, La trayectoria exacta de estas tendencias 

no es de interés especial para Allport, ya que opina que no 

necesitamos conocer la historia de la pulsión para entender 

esta fuerza. Una parte considerable del funcionamiento de

estos rasgos es consciente y racional. El individuo normal 

conoce por regla general qué est4 haciendo y por qué lo ha

ce. Su conducta se ajusta dentro de un patrón congruente -

y en el núcleo de éste se encuentra el propium de Allport.

No se puede tener un completo entendimiento del adulto sin

una gr4fica de sus metas y aspiraciones. Sus motivaciones

m4s importantes no son hechos del pasado, sino algún acont~ 

cimiento del futuro. En la mayoria de los casos sabremos

más acerca de una persona si estudiamos sus planes conscie~ 

tes que si auscultamos en sus recuerdos reprimidos. 

Las características de la personalidad madura son -

poseer, ante todo, una extensi6n del self; esto es, su vi

da no debe estar atada a un cuadro de actividades que estén 

cerradas y eslabonadas a sus propias necesidades y deberes

inmediatos. Deberia participar y gozar de una amplia vari~ 

dad de actividades diferentes. Sus satisfacciones y fru! -

traciones deberán ser muchas y diferentes, más que restrin

gidas y estereotipadas. Una parte importante de esta exte~ 

si6n del self involucra la proyección del planeamiento fut~ 

ro, esperanzado. El individuo maduro debe ser autoobjetivo. 

Allport considera que hay dos grandes componentes de este · 
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atributo: el humor implica no s6lo la capacidad de enco!!. -

trar un goce en los lugares acostumbrados, sino también una 

habilidad para mantener relaciones positivas con una cosa -

o amar objetos y al mismo tiempo ver las incongruencias y -

necedades conectadas con ellos. Finalmente, madurez impli

ca, según este investigador, que el individuo posea una fi

losofía unificadora de la vida. Para él la religi6n repre

senta una de las más importantes fuentes de unificaci6n fi

los6fica. 

Para hablar de la psicología de la mujer utilizare

mos como marco de referencia la teoría psicoanalítica de la 

personalidad. 

Psicoanalíticamente hablando la descripci6n freudi! 

na del desarrollo de la mujer comienza por seftalar la liga

z6n de la mujer con el objeto primordial cuya peculiaridad

reside en que es del mismo sexo. Situaci6n original que e! 

tigmatiza el desarrollo. 

Las mujeres se consideran perjudicadas por la Natu

raleza, privadas de un elemento somático y relegadas a s~ -

gundo término; por consiguiente, la enemistad de algunas -

hijas contra su madre tiene como última raíz el reproche de 

haberlas parido mujeres y no hombres (Freud, 1916). Esta -

excepci6n que remite a la envidia sostiene la premisa uni -
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versal del falo•, ya que el reproche que la hija le hace a

la madre es el mensaje invertido del deseo de la madre ins

cripto en la hija, 

Hasta la fase f4lica tanto el nifto como la nifta ful!_ 

cionan como "falo" para el deseo materno. Sin dejar de 

afirmarlo, Freud declara tambi6n que entre la madre y la hi 

ja se juega, de entrada, algo diferente a lo que ocurre en

tre la madre y el hijo, ya que en la hija la madre se e!!_·-

cuentra con lo que fue sin desearlo, y en el hijo con lo 

que dese6 ser sin poderlo. El valor que el pene tiene en -

la constituci6n de la ima¡o•• corporal se funda en el deseo 

de la madre. 

La importancia del complejo de castraci6n, tanto en 

la evoluci6n del complejo de Edipo como en su resoluci6n, -

ha quedado desde hace tiempo claramente establecida. Ante

riormente se afirmaba que el desarrollo de la nifta no dife

ría radicalmente del varón, pero en el curso de los últimos 

aftos se ha descubierto que el desarrollo masculino y el fe-

menino, aunque estrechamente semejantes, no siguen, en nin-

gún sentido, una vía paralela. 
+ Falo - t6rmino que se emplea para resaltar la funci6n-

simb6lica cumplida por el pene en la dial6ctica
intra e intersubjetiva. 

++ Ima¡o - prototipo inconsciente de personajes que orienta 
electivamente la forma en que el sujeto aprehen
de a los demás; se elabora a partir de las pri
meras relaciones intersubjetivas reales y fanta~ 
máticas con el ambiente familiar. 
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El primer objeto de una niña es su madre, pero, en

la situación edípica, el padre se vuelve su objeto amoroso, 

y se espera que en el curso normal del desarrollo encontra

rá su camino desde su objeto paternal hasta su elecci6n de

objeto final; el niño también emplea a ambos. 

La mujer tiene que realizar un doble cambio de zona 

erógena y de objeto, Es decir, debe abandonar la excitabi

lidad clitorídea por la erogeneizaci6n de la vagina, y el -

objeto primordial, del mismo sexo, por el objeto edipico, -

el padre. El motor del movimiento es la descepción fálica, 

descepci6n que impulsa a la niña hacia el padre. 

La descepci6n fálica es el descubrimiento, por par

te de la niña, de que su madre no posee un pene: el dese~ -

brimiento de tal castración puede conducir a una neurosis,

ª un complejo de masculinidad o a la femineidad normal. Ju!!. 

to con el abandono de la masturbaci6n clitorídea se renun • 

cia a una cierta cantidad de actividad. La que domina aho

ra es la pasividad y el acercamiento de la niña a su padre

se realiza principalmente con la ayuda de los impulsos ins

tintivos pasivos. Con la transferencia del deseo de un be

bé pene al deseo del padre, la niña entra en la situación -

del complejo de Edipo. 

Es hasta la edad de tres años aproximadamente, que-
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las zonas pregenitales prevalecen en importancia sobre las

zonas genitales. De manera an4loga, el muchacho, juzgando

ª los cercanos a él, da por sentada la posesi6n universal -

del pene, cree que su constituci6n sexual es universal. 

A partir del tercer afto, la vida sexual del nifto 

muestra concordancia con la de un adulto. Una clase de or

ganizaci6n m4s relajada, que puede denominarse pregenital,

existe antes que 6sa. En esta primera fase, lo que se si -

tQa en primer plano son los instintos s4dicos y anales. La 

organizaci6n anal s4dica es la precursora inmediata de la -

fase de primacia genital. El punto de rodeo del desarrollo 

sexual es la subordinación de todos los instintos sexuales

parciales a la supremac1a de los genitales. Los deseos er~ 

ticos se enfocan hacia el padre del sexo opuesto, en asoci! 

ci6n con el deseo de eliminar a todos los rivales, en el 

complejo de Edipo. 

Tres grandes pares de antítesis aparecen en el cur

so del desarrollo de la libido, considerada en su conjunto: 

se mezclan, se superponen, se combinan, sin coincidir jam4s 

completa y finalmente; se reemplazan mutuamente. La pri -

mera infancia y la infancia se caracterizan por las dos pri 

meras; la adolescencia por la tercera. Son: 1) lo acti

vo-pasivo, Z) lo fálico-castrado, 3} lo masculino-femeni

no. Esquemáticamente, pero s61o esquemáticamente, estas ª!!. 
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titésis se continúan y se encabalgan, siendo cada una cara~ 

terística de un estadio determinado del desarrollo. 

El primer gran par de antítesis, lo activo-pasivo,

rige el comienzo de la vida. Lo que aprendemos es que cada 

elemento de actividad está basado, en cierta medida, en una 

identificación a la madre activa, una identificaci6n que co 

munica una forma a la actividad inherente al nifio. De h~ -

cho, el nifio juega el rol de la madre no sólo hacia él mis· 

mo sino también hacia otros nifios, animales o juguetes y, • 

fin.almente y sobre todo, respecto de la misma madre. 

La fase activo-pasiva es prefálica, llamada por Ja

nes deutorofálica. El nifio da por sentada la semejanza de

su propia organizaci6n sexual con la de los otros y el 6rg! 

no genital no presenta más interés que otras zonas er6g~ -

nas: es decir, en este primer momento de la vida, la boca. 

Así, el sexo del sujeto no cuenta y debe sefialarse que el · 

rol de la madre, en este momento anterior a la diferenci!!. -

ci6n, no es femenino sino activo. 

Una nueva época comienza con el descubrimiento de 

la castración que establece la prevalencia de un segundo 

par de antítesis: lo fálico-castrado. Esta antítesis no 

coincide siempre en el niño y en la niña, aunque gracias a· 

la toma de conciencia de la presencia o ausencia de falo e~ 
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peclficamente genital se aproxima m~s al par final, como lo 

hace la oposición precedente. 

Sin embargo, la falta de falo es, en primer lugar,

considerada como individual o accidental, de ninguna manera 

irremediable. A excepción del clltoris, el aparato genital 

de la mujer, comprendida la vagina, es todavla esencialmenr. 

te desconocido. Estamos familiarizados con las reacciones-

del nifto ante el descubrimiento de la castración. Se sabe

que el nifto no pone en cuestión inmediatamente el sexo de -

la persona de mayor importancia de su entorno, la madre. 

Por el contrario, considera lógico que ella posea -

al menos un falo. Asi, el nifto no acpeta inmediatamente la 

castración como un hec.ho irremediable que afecta a toda~ 

las mujeres. Con el reconocimiento final de la castración

en la madre y la posibilidad de la suya propia por la a~ -

ción del padre, el complejo de Edipo es liquidado en el ni

fto •. 

Pero asi como el nifto normal abandona a la madre y

escapa. a la castración, el neurótico se encuentra en prese~ 
0

cia de dos posibilidades: la primera, reprimir el amor por 

la madre sin lograr renunciar enteramente a él; la segu~ -

da, frecuentemente combinada con la primera, aceptar en fa~ 

tasma la castración por el padre, darle una signif icaci6n -
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libidinal y tomar al padre como objeto de amor. Es lo que

se llama el complejo de Edipo negativo o pasivo. 

La sexualidad preedipica de la nifta deviene su com

plejo de Edipo activo, con la madre como objeto. Su compl~ 

jo de Edipo pasivo tiene al padre por objeto. 

Por complejo de Edipo no entendemos solamente el 

apego, bien conocido, del nifto respecto al padre del sexo -

opuesto sino, sobre todo, la situaci6n triangular. El nifto 

estrechamente ligado a uno de sus padres y en rivalidad con 

el otro. La fase preedipica, por otra parte, es para los -

dos sexos este primer periodo de ligaz6n, el primer objeto

de amor, la madre, antes de la aparici6n del padre como ri

val. Es el periodo durante el cual se anuda una relaci6n -

exclusiva entre la madre y el nifto. Otros individuos, nat~ 

ralmente, existen en el mundo exterior, principalmente el -

padre, que es objeto de afecto y admiraci6n y tambi6n de 

irritaci6n cuando se inmiscuye en las relaciones de la m~ -

dre con el nifio. Pero no es todavia un rival y el lazo m4s 

intimo entre la madre y el nifto no ha sido roto todavia, c~ 

mo está destinado a serlo, en provecho de los demAs indivi

duos del entorno. La única persona que comparte la rel! -

ci6n madre-nifio es la nodriza, y generalmente es identific! 

da a la imagen de la madre. 
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El inter6s por los órganos genitales y el descubri· 

miento de la diferencia sexual coinciden con un empuje bio-

16gico que tiene lugar hacia el tercer afto de vida, cuando

comienza el periodo f4lico. El despertar org4nico del falo 

genital conduce al gran periodo de actividad sexual infa~ · 

til. Los deseos libidinales del sujeto por la madre, a la· 

vez pasivos y activos, se vuelven intensos. Se acompaftan · 

de masturbaci6n f&lica, y en la nifta, de masturbaci6n del · 

c11toris como 6rgano efector. El nifto puede pasar con faci 

lidad relativa de su lazo preed1pico a la madre, con predo· 

minaci6n pasiva, a un complejo de Edipo normal, de car&cter 

activo, mientras que la fase correspondiente en la nifta es

todavla preedlpica. 

En primer lu¡ar, este periodo del complejo de Edipo 

es el m&s antiguo, el m&s arcaico y extrafto. En segundo l~ 

gar, es recubierto por elementos de otras fases y, en cons! 

cuencia, no es f&cil de discernir. En tercer lugar, esta -

fase es el periodo en el que los medios de expresi6n son i~ 

existentes o muy restringidos, e incluso las observaciones, 

aunque directas, sobre el muy infantil sujeto, a menudo se

tornan bastante dif1ciles. Finalmente, las fuerzas de r! · 

presi6n han mutilado, es decir, destruido hasta volverlos -

incomprensibles, los numerosos elementos de esta 6poca que

contienen en germen todos los desenvolvimientos posteriores. 
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Para la niña la castraci6n de la madre no significa 

solamente el desprecio del objeto de amor y la posibilidad

de la propia castraci6n, como en el caso del niño, sino que 

la castraci6n en la madre es ante todo la ruina de las esp~ 

ranzas de la niña de poseer alguna vez un pene. La niña e~ 

perimenta mayor desilusi6n y mayor reticencia que el niño -

en abandonar a la madre como objeto de amor. Ella trata de 

transferir su libido al padre, transferencia plena de difi

·cultades que resultan de la tenacidad del lazo preedipico -

(activo y pasivo) a la madre. En la niña normal son ese!!_ -

cialmente las tendencias pasivas las que, en la identifica

ci6n a la madre castrada, son transferidas con éxito al pa

dre en la fase edipica, y en la vida adulta, al marido. Las 

tendencias activas son sublimadas en este estadio y no es -

sino mucho m~s tarde que ella encontrará su desvanecimiento 

real en la relaci6n con su propio hijo, en su identific! 

ci6n completa y final a la madre activa. 

Cuando las niñas descubren que los genitales de los 

niños son diferentes a los propios, están listas para reco

nocerlos inmediatamente y se ven presa de la envidia del p~ 

ne. En esta fase comienzan los niños a interesarse por los 

genitales. La niña, para la cual el cl1toris significaba -

hasta ese momento el pene, descubre la falta del 6rgano s~ -

xual masculino. Basado en el complejo de Edipo y por el 

complejo de Castraci6n, comienza en la niña un anhelo perm! 
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nente de obtener un pene. Esta envidia del pene es uno de

los elementos pstquicos mAs importantes que actúan permane~ 

temente en la mujer. Este anhelo recibe sus satisfacciones 

en las fantas1as sexuales y también por el nacimiento del -

primer hijo vardn. 

En el muchacho, el lazo preed1pico es, aparentemen

te, de duracidn m&s corta que en la muchacha, confundi6ndo

se perfectamente con el complejo de Edipo. Aqu61 es segui

do, a su vez, por el complejo de castracidn, a partir del -

cual se liquida el complejo de Edipo. Ocurre de otro modo

en la nifta. En ella, la ligazdn preed1pica a la madre se -

transforma progresivamente en algo que se parece al comple

jo de Edipo en el vardn, con la madre como objeto de amor y 

el padre como rival. Este complejo activo de la muchacha -

es liquidado por el descubrimiento de la castracidn, aunque 

por razones fundamentalmente diferentes a las del muchacho, 

pero a partir del complejo de castracidn y sobre los vesti

gios del complejo de Edipo primitivo, se desarrolla ento~ -

ces en la nifta el complejo de Edipo positivo o pasivo, don

de el padre es el nuevo objeto de amor y la madre la rival. 

La nifta tiene, sin duda, buenas razones para ir en

busca de su padre. Sin embargo, 6ste no se hace preferir -

ni por ser hombre ni por poseer el. pene; o bien, y si el -

pene del padre es interesante para la sujeto infantil, lo -



141 

es en primer lugar por razones no vaginales, si bien intuye 

más o menos vagamente la conexi6n con el goce. El objeto -

del goce femenino no está predeterminado para la sujeto in

fantil. Si el padre se hace entonces preferible y ésta es

la raz6n de peso es porque puede proyectar en él la fant! -

s1a de tener un hijo. Lo que la niña busca en el padre co

mo hombre es al hijo y no al hombre. Freud lo dir• en la -

relaci6n al deseo del hijo, el deseo de hombre es secund! -

rio en la mujer; el hombre es una racionalizaci6n, un ins

trumento para obtener lo único que la puede compensar de la 

descepci6n fálica, de ese pene del que se vi6 privada en lo 

real. Al final de su desarrollo la mujer produce entonces

la equivalencia chico•falo. 

Si las cinco equivalencias (chico, falo, excremento, 

dinero, regalo) son momento intrapslquico de la constit~ -

ci6n del sujeto, el sujeto intraps1quico entonces estA con! 

tituido por dos sujetos. O aún, que en su constitución in

trapsíquica todo sujeto tiene una mujer dentro, la que ha -

producido la equivalencia entre la pareja fundamental de 

términos, chico-falo. 

Con la misma oposición de tendencias pasivas y acti 

vas, pero contrariamente al niño, la niña debe abandonar º! 

te amor y transferirlo al padre, operación dificil y que 

frecuentemente es llevada a término sólo parcialmente. 
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El complejo de Edipo en la mujer no sufre la misma

completa liquidaci6n que el del hombre. Al contrario, per

siste y forma la base normal de la vida amorosa de la mujer. 

La resistencia del complejo de Edipo femenino a las pote~ -

cias de destrucci6n explica las diferencias de estructura -

de los supery6 femeninos y masculinos. 

La nifta no solamente tiene dos objetos de amor sino 

también dos 6rganos sexuales, el cl1toris y la vagina, en -

tanto que el nifto tiene s6lo uno. Mientras que la nifta es

ta obligada a abandonar un objeto sexual por otro .y un 6rg! 

no sexual por otro, el nifto afronta la tarea casi igualmen

te ardua de cambiar, no de objeto de amor u 6rganos sexu! -

les, sino su actitud hacia el objeto de amor inicial, la m! 

dre. Eso equivale a decir que el hombre, primitivamente P! 

sivo, esta obligado a desarrollar, respecto a la mujer, ese 

alto grado de actividad que es el Indice de su salud ps1qu! 

ca. 

Los niftos imitan el coito de los padres por medio -

del tocamiento de los 6rganos genitales. La vagina es aan

desconocida y la necesidad de penetraci6n todavla no ha si

do descubierta por la nifta. 

La comprensi6n y el interés que el nifto tiene por -

el coito parental est4 basado en las propias experiencias -
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fisicas edípicas del niño con la amdre y en los deseos que

resultan de ellas. Lo que es sorprendente es la extrai\a 

comprensi6n que el nii\o de tres o cuatro ai\os muestra sobre 

las relaciones sexuales de sus padres. Esta comprensión se 

torna menos misteriosa si consideramos no s6lo el conocimiea 

to instintivo, sino también las experiencias fisicas reales 

del niño entre las manos de la madre, la nodriza o la susti 

tu ta. 

A medida que se desarrolla el complejo de Edipo, 

una identificaci6n con el padre r.eemplaza la identificacidn 

mAs precoz a la madre activa. La niña, por su parte, aban

dona su deseo activo de tener un bebé cuando acepta su pro

pia castraci6n y la incapacidad que se desprende de ello, 

de fecundar a la madre; sin embargo, el deseo pasivo es 

conservado y es normalmente transferido de la madre al P!. -

dre, tomando entonces, como sabemos, la mayor importancia. -

La normalidad exige que el nillo abandone su deseo pasivo de 

tener un hijo y la niña su deseo activo. 

~ El padre entra entonces en el triAngulo como fu!!. -

ci6n de corte: doble prohibici6n, como dice Lacan. Prohi

bici6n dirigida hacia la madre: no integrarAs tu producto. 

Hacia el hijo: no te acostarAs con tu madre. 

El resultado de la inmixi6n del padre entre la m! -
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dre y el hijo, inmixi6n que es funci6n de corte, tiene como 

consecuencia la producci6n de un conjunto bizarro de rel~ -

clones. En primer lugar, el concepto mismo de castraci6n -

se torna dificultoso. Recae sobre el pene, pero se refiere 

tambi6n &l corte, a la elaboraci6n de una destrucci6n. Cua~ 

do se habla de castraci6n, escribe Freud, se trata del peli 

gro imaginario de ·.la p6rdid1 del pene y de ningOn otro tipo 

de p6rdida; destete, p6rdida de excrementos y trauma de n~ 

cimiento no son sino aportaciones al complejo. Lo que estd 

en juego para el sujeto es la posibilidad misma de poder o· 

no darse objetos por fuera de la madre como objeto primoL -

dial: es decir, trascender el objeto incestuoso, poder oc~ 

par objetos distintos y m4s •114 de la madre. 

En ambos sexos las reacciones emotivas relacionadas 

con los genitales se reOnen de ordinario bajo el t6rmino 

"complejo de castraci6n". 

Lo que se llama complejo de castraci6n es, en efec

to, un complejo de relaciones: es el lazo que une el pr~ -

blema del narcisismo y la madre fllica con la cuesti6n de -

la ansiedad por la p6rdida del pene o su posibilidad de 11~ 

gar a tenerlo. 

Freud comprob6, a trav6s del psicoanllisis, que ca· 

da acto de masturbaci6n revela de nuevo a la nifta la reali· 
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dad física de su propia castración e hizo hincapié en la n~ 

cesidad de concebir el origen de la angustia en el nudo de

las relaciones que define al complejo de castración. 

La nifia se sirve de su clítoris para la masturb! -

ción con fantasmas edípicos pasivos, y luego reprime el ob

jeto primitivo a una edad tan precoz que su redescubrimien

to se vuelve imposible. Estas mujeres pueden presentar una. 

fuerte fijación al padre, expresada en fantasmas edípicos -

diversos que, sin embargo, no se acompalian de una actividad 

masturbatoria flsica. 

Cuando se habla de castración debemos entender par

lo menos los dos lados que constituyen el complejo; no so

lamente la amenaza en el hombre y la envidia del pene en la 

mujer, sino adem4s, y muy peculiarmente, el momento fecundo 

por donde el sujeto queda separado de su ligazón "incestuo

sa" con la madre para darse un objeto fuera del grupo fami

liar. 

La castración, es el lugar de la inserción de suje

to en el sexo y el pasaje a los objetos mGltiples de toda -

socialización del deseo. Viéndolo como contradictorio, la

castración tiene entonces dos caras: primero, temor a aqu~ 

llo a que es preciso acceder, retención de lo que hay que -

abandonar para acceder al objeto. 
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Un complejo de Edipo persistente en el nifio y anor

malmente fuerte, combinado con una excepcional dificultad -

para resolverlo, aun a riesgo de la castraci6n por el padre, 

si~nifica casi siempre la existencia de obst4culos en la 

producci6n de la actividad edlpica normal; o.ha habido de

masiada agresividad contra la madre por cualquiera de las -

razones familiares o el lazo pasivo ha sido fuerte por raz~ 

nes que se desconocen. 

Para que un padre sea capaz de separar al hijo de 

la madre es necesario que en el seno de la familia sea el -

padre quien ejerza la autoridad. Y tambi6n para que ello -

ocurra debe el padre acceder a la autoridad fuera de la fa

milia, que se encuentre bien situado en el juego de roles -

para que su autoridad se trasmute en autoridad familiar. 

Durante la infancia tanto el 'nifio como la nifia no -

tienen ni una sola idea consolidada de la madre o del padre. 

Existe tan s6lo una madre mala y una madre amada, una madre 

ideal sublime y otra sexual despreciable; una madre que ha 

castrado al padre y otra que ha sido castrada por él; una

que cuida a los nifios y otra que los mata; una que los nu

tre y otra que los envenena; existe la rival y la personi

ficaci6n de la seguridad y de la protecci6n. 

La adolescencia ha sido llamada nueva edici6n del -
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complejo de Edipo, y su tarea ha sido definida como la eli

minación de este complejo. Helen Deutsch, en su análisis -

de la pubertad y de la primera pubertad ha intentado demos

trar que estas dos fases, en su impulso hacia adelante, son 

claramente repeticiones de desarrollos anteriores. Así, la 

tarea de la adolescencia no es solamente dominar el comple

jo de Edipo, sino también continuar la obra comenzada dura~ 

te la prepubertad y la primera pubertad, es decir, dar for

mas adultas a los lazos antiguos más profundos y mucho más

primitivos con la madre, y poner término a todas las oscil! 

ciones bisexuales en favor de una orientación heterosexual

definida, 

En la adolescencia la misma manifestaci6n puede ex

presar diveraas y, muchas veces, contradictorias tendencias. 

La identificación de la muchacha con la madre puede signifi 

car que asume el papel de una mujer, o puede expresar todas 

las dificultades del complejo de Edipo, .y.alzarse así en el 

camino de la realización de sus deseos femeninos. 

Las frustraciones del período preedípico de la niña 

están en la base de los celos y de la rivalidad manifest! -

das por la niña en el complejo de Edipo normal. Los prime

ros niveles del desarrollo están más amenazados por los Cll!! 

bios, la represi6n y la destrucción; hay rencores precisos 

que el niño guarda hacia su madre y que son habitualmente -
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consecuencia de acontecimientos traumáticos exteriores. Pe 

ro m4s que una fuente precoz de agresividad hacia la madre, 

juegan un rol complementario en la disoluci6n final del ªP! 

¡¡o hacia ella. 

La madre rechaza, descuida y prohibe la masturb~ -

ci6n al nifto, pero lo peor es su desprecio como objeto de -

amor por el hecho de su castraci6n. A esta castraci6n el -

nifto normal reaceiona con un cierto arado de desvaloriz~ -

ci6n que, _.Jl\odificada, persiste hasta el fin en su actitud -

ulterior respecto de las mujeres. 

La nifta reacciona de un modo m4s traum4tico que'e1-

nifto a la castraci6n de la madre. Por una parte, la madre

se ha mostrado incapaz de dar a la nifta un 6rgano genital -

adecuado¡ por otra, la nifta se ve obligada a admitir que -

esta omisi6n se debe sin duda a la propia falta de pene en

la madre. La madre, que es considerada responsable de la -

insuficiencia sexual, cesa simult4neamente de ser un objeto 

de amor en raz6n de su inferioridad. Cuando la nifta admite, 

m4s o menos, su propia falta de pene decide tomar como obj!" 

to de amor a un individuo cuya posesi6n del pene est6 aseg~ 

rada y por cuyo amor valga la pena sufrir o, en realidad, -

aceptar la castraci6n. La castraci6n por el padre adquiere 

un valor libidinal y nace una virtud de una necesidad. Aqul 

la nifta se identifica con la madre castrada; tal es, de h! 
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cho, su rol durante todo el complejo de Edipo pasivo. 

La mujer, para llegar a serlo plenamente, debe cam

biar su zona et6gena directriz clitoridica infantil y su o~ 

jeto de amor inicial. 

La niña está predestinada a abandonar la mastrub! · 

ci6n clit~rídica antes de alcanzar el placer terminal, es ~ 

decir, el orgasmo, y entrar en el periodo de latencia t~ -

niendo como Gnico recuerdo ese insuficiente placer prelimi· 

nar. 

La masturbaci6n del niño es la preparaci6n para la

acti vidad sexual del hombre; cuando el falo llega a con~ -

cer el orgasmo, aunque suceda precozmente, esto es un adie! 

tramiento de lo que deberá suceder luego, más o menos de la 

misma manera. 

En el inconsciente de muchas mujeres, aun heterose· 

xuales, y en el de las clitoridicas en particular, el CO! 

p lejo de Edipo activo de la niña, originalmente orientado · 

hacia la madre, es siempre activo, a pesar de la elecci6n 

adulta y exclusiva del hombre como objeto amoroso. El cl1· 

toris fálico, que larga y pasivamente se despert6 con los -

cuidados higiénicos o las caricias fortuitas, a la erogeni

zaci6n, es portador de pulsiones er6genas sádico-activas d~ 
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rante la ef!mera fase s4dico-activa. Luego vuelve a ser, -

secundariamente y por regresi6n, el clítoris de las pulsio· 

nes er6genas pasivas masoquistas, correspondientes al esta· 

blecimiento definitivo del complejo de Edipo pasivo de la -

nilla, que sucede al complejo de castraci6n. Finalmente, 

con un áltimo acto de adaptaci6n a la funci6n er6tica feme

nina futura, estas mismas pulsiones de pasividad deben des

lizarse a las zonas huecas vecinas. 

Marie Bonaparte alude a tres grandes leyes como 

equivalentes maestras que parecen presidir la evoluci6n li

bidinosa femenina fundamental: 

1) Una ley obJetal: la equivalencia madre-padre -

(Freud). Las pulsiones, las emociones relativas a la madre 

persisten a menudo hasta muy tarde, incluso hasta el quinto 

o el sexto afio, segGn su punto de vista. Luego se transfi~ 

ren en bloque, de la madre al padre, tanto las pulsiones ªE 

tivas como las pasivas; en un principio se experimentó a -

l~ madre pasivamente, y sobre este primer estrato de pasivi 

dad de la madre se fundar4 luego la amplia pasividad femen! 

na esencial hacia el macho. Si por el contrario, las pu! -

siones activas siguen predominando a pesar del cambio de o~ 

jeto, a pesar de la heterosexualidad adquirida, y si codi -

cia al hombre fácilmente, clitoridicamente, la mujer no es

tar4 bien adptada a su sexualidad femenina en general y a -
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su funci6n er6tica en particular, puesto que sus impulsos -

chocarían con su anatomía, lo que puede producir una prime

ra detenci6n del desarrollo. 

Z) Una ley pulsional: la equivalencia sadismo-ma

soquismo. Las fantasías masoquistas femeninas en espejo, -

de signo pasivo contrario, suplantan regularmente a las fa~ 

tasias sádicas de fustigaci6n, de penetraci6n, de estalli -

do, activas, viriles, Esto se produce durante el pasaje 

del complejo de Edipo activo al complejo de Edipo pasivo, -

el pasaje de la madre al padre. La transformaci6n de las -

pulsiones condiciona la feminizaci6n futura. Pero al prin

cipio las fantasías se viven seguramente por medio del clí

toris, 6rgano ejecutor habitual, según Freud, de la mastur

baci6n infantil que prosigue aun bajo el signo del padre, -

hasta que se la abandona por descepci6n narcisista. 

En esta fase la nifta imaginaba m4s o menos conscie~ 

temente que el clítoris era golpeado, traspasado, roto. Si 

permanece en esta etapa de la evolución de las posiciones -

libidinosas podrá adquirir más tarde, sobre todo si su clí

toris no está demasiado alejado de la vagina, una satisfac

toria función mixta clitorídica·vaginal al aceptar las pul

siones pasivas masoquistas correspondientes al clítoris. -

Pero aún no es ésta la evoluci6n ideal de la mujer, la adal!. 

taci6n suprema a su función er6tica. 
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3) Una ley zonal: la equivalencia clltoris-vagi -

na. Luego del .abandono de la masturbaci6n clitor1dica por

descepci6n narcisista, las fantásias masoquistas relativas

al clítoris se hunden en bloque en la cloaca, con la eles -

ci6n biol6¡ica quizi ya efectuada de la vagina. Con este -

6ltimo paso se realiza la constituci6n de la funci6n femeni 

na ideal. Las fantasias infantiles portadoras de las pu! 

siones masoquistas femeninas pueden desaparecer: cuando 

cumplieron ya su misi6n •. 

La sexualidad de la nifta se encuentra amenazada por 

tres lados a la vez, precisamente porque es de esencia pasi 

va y masoquista. La represi6n de las pulsiones masoquistas 

que est6n en su base puede sobrevenir por tres lados, 

Primero, del lado de la virÚidad incluida en la m!!. 

jer, virilidad dirigida hacia la madre en la nifta, que come~ 

z6 muy pronto a expresarse clitorfdicamente. 

Cuanto mis virilidad constitucional albergue una mJ!. 

jer, cuantas m4s vivencias de la infancia y de su complejo

de Edipo hayan animado y reforzado esta virilidad por fija

ci6n o por desafio, tanto m4s poderosa ser4 su protesta vi

ril contra las fantas1as masoquistas, Rechazar4 ese rol f~ 

menino que lastima su narcisismo masculino, tendrá hacia 61 

algo de aquella actitud defensiva que normalmente debe des~ 
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rrollar el varón como reacci6n contra su complejo de Edipo· 

pasivo hacia el padre y su pene dominador amenazante. 

Segundo, cuanto más semejante sea.el sentido de la· 

protesta vital asexuada con la del yo biol6gico, más fácil· 

mente podrá instaurarse esta actitud. En mayor o menor gr! 

do, el yo defiende siempre su integridad, los organismos vi 

vos invisten de barreras de defensa la sustancia viva; a · 

pesar de la 6smosis hay pan cada uno de ellos "un limite · 

ideal y sagrado donde comienza el cuerpo"; bordeando el 

protoplasma de las células están las membranas celulares, 

los tabiques. Entonces se vive como peligrosa toda tentati 

va de penetraci6n violenta, de fractura, de amenaza a la vi 

da. La mujer tiene más dificultad que el hombre, el hombre 

es más afortunado en este sentido, en aceptar su misi6n se· 

xual, puesto que ésta implica penetraci6n, fractura y, de · 

hecho, más peligros que la misi6n sexual del hombre. 

~. la represi6n moral que por lo general ene~ 

bre la sexualidad de la niña más fuertemente que en el V! · 

r6n, puede también perturbar la evoluci6n de la femineidad. 

Si se prohibe demasiado severamente a la niña la actitud 

er6tica de la mujer con todo lo que implica de pasividad ma

soquista hacia el padre, puede zozobrar todo el erotismo de 

la niña. Si no se vuelve a investir de las posiciones libi 

dinosas, puede establecerse una frigidez total; el masoqui! 
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mo moral privativo, punitivo, habr4 reemplazado demasiado -

ampliamente al masoquismo er6geno. 

Durante el periodo de la adolescencia, los jdvenes

muestran una tendencia a abandonar la realidad y entregarse 

a fantaslas. Pero parece que la sexualidad m4s activa del

muchacho conduce a una vuelta hacia la realidad para la co~ 

quista del mundo exterior, que es menos marcada en el caso

do las muchachas. Do aqul surge una diferencia psicol6gic! 

monte importante entre los sexos; la atención del hombre -

so dirige principalmente hacia afuera, la de la mujer hacia 

adentro. Eso rasgo típico de la adolescencia, observaci6n

aguda de los propios procesos psicológicos, es de ordinario 

mis marcado en la muchacha que en el muchacho. La preocup! 

ci6n por su propia mente continGa en la vida posterior de -

las mujeres, y determina dos caracterlsticas femeninas muy

importantes. La mayor intuición de las mujeres y la mayor

subjetividad en la asimilaci6n y apreciación de los proc~ -

sos de la vida. 

El erotismo oral y el sadismo corresponden a dos 

formas de sexualidad femenina. Alll donde domine el eroti! 

mo oral, el sujeto pertenecer! sin duda al grupo cuyo inte

r6s recae en las mujeres, y donde predomine el sadismo, el

sujeto perteneced al grupo en .donde se interesa por los 

hombres. 
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La etapa oral er6tica en la nifia desemboca directa

mente en la etapa de la fellatio y en la etapa clitoriana,

y es entonces cuando la primera de estas etapas da lugar a

la anal er6tica; la boca, el ano y la vagina forman ast 

una serie de equivalentes del 6rgano femenino. 

En las nifias que más tarde serán homosexuales, los

factores fundamentales, y posiblemente innatos, parecen ser 

de dos 6rdenes, una intensidad infrecuente del erotismo 

oral y del sadismo. Estos convergen para desembocar en una 

intensificaci6n de la fase sádico-oral que se considera co

mo la caracteristica central del desarrollo homosexual de -

la mujer. 

El sadismo aparece en las manifestaciones muscul~ -

res con sus· derivados caracterol6gicos correspondientes, coa 

fiando una cualidad particularmente activa a las pulsiones

clitorianas, lo que refuerza el valor de todo pene que pue

da ser adquirido en las fantaslas. Sin embargo, sus mani -

festaciones más características se encuentran en el impulso 

s4dico oral de arrancar el pene del hombre de un mordisco. -

Cuando el temperamento sádico va acompaftado de una disposi

ci6n a la conversi6n del amor en odio, como sucede con fre

cuencia, con las ideas de injusticia, de resentimiento :y de 

venganza, entonces estas fantasias de mordisco gratifican a

la vez el deseo de obtener el pene por la fuerza y el deseo 
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de vengarse del hombre castr4ndolo. 

Abraham y Edward Glover nos hablan de la importa~ -

cia de la lengua en el desarrollo del erotismo oral en los

casos de la homosexualidad femenina. La identificaci6n de

la lengua con el pene, que Flugel y Jones han tratado en d,!!. 

talle, alcanza en algunas homosexuales un grado tal, que J~ 

nes dice haber visto algunos en que la lengua constituia un 

sustituto casi totalmente satisfactorio del pene en las ac

tividades homosexuales. Es ademas, evidente que la fij! -

ci6n en el pez6n favorece el desarrollo de la homosexual! -

dad en dos formas, haciendo mis dificil a la nifta el pasaje 

de la fellatio al coito vaginal, por una parte, y por otra

le facilita el poder recurrir, una vez mis, a una mujer co

mo objeto de la libido. 

Las mujeres homosexuales frecuentemente siguen j!:!_ -

¡ando a "la madre y el hijo", con exclusi6n del padre pe!.. -

turbador. Algunas tienden a identificarse con la madre ac· 

tiva y son electivamente atraídas por las muchachas muy j6· 

venes. La mayor felicidad consiste en "relevarlas" a st 

mismas. Por el contrario, otras continúan siendo las niftas 

que en otro tiempo fueron atraidas sobre tono por mujeres · 

mayores, maternales, protectoras, hacia las que permanece · 

m4s o menos en estado de pasividad, o bien de actividad in· 

fantil. Otras, finalmente, pueden vivir las dos actitudes-
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alternativamente o al mismo tiempo. Pero en todas el órga

no ejecutor del placer homosexual es, como en la niflita "f! 

lica" de su infancia, el cl1toris, o la lengua, como dice -

Jones. El clítoris o la lengua en general les basta, y la

idea del pene grande del hombre les inspira generalmente un 

perfecto horror. Estas homosexuales tienden a excluir al -

hombre y su pene del paraiso perdido pero reencontrado don

de la madre cuidaba y acariciaba a su hija y excitaba con -

sus cuidados, sus caricias, el clttoris todavía pasivo de -

la niftita. Tampoco tienden a usar ropas masculinas y co!!. -

servan de ordinario una apariencia femenina. 

El hecho de alcanzar plenamente la hterosexualidad

coincide con la realizaci6n de la genitalidad. La genital! 

dad postula la culminaci6n en la etapa posambivalente. Ta!!_ 

to la mujer normal, como la homosexual, desean el pene P! -

terno y se rebelan contra la frustraci6n (o la castraci6n), 

pero una de las diferencias que las separan reside en la i!!. 

tensidad del sadismo, y tambi~n en el poder que tienen am, -
bas para manejar ese sadismo y la angustia que provoca. 

Abraham observ6 que no habla raz6n para no aplicar

en ambos sexos la palabra "castraci6n", pues se descubren -

en los dos deseos y temores an4logos respecto al pene. 

Entre las mujeres heterosexuales hay algunas cuya 
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adaptaci6n a la funci6n er6tica se ha realizado al máximo.

Estas son insensibles a las caricias clitorídicas o éstas -

las irritan¡ solamente el coito desencadena en ellas el pl! 

cer y el orgasmo. 

Hay otro tipo de mujeres que poseen una erogeneidad 

vaginal y una erogeneidad cli torídica conjugadas armonios.a

mente. Estas mujeres son susceptibles de placer con las C! 

ricias clitorídicas, pero en general prefieren reservarlas

para la preparaci6n del coito, preparaci6n necesaria si su

funci6n es algo lenta. En todo caso, en el coito, la vagi

na y el clítoris tienen cada uno roles que armoniza, a con

dici6n, no obstante, de que en estas mujeres el clítoris no 

esté demasiado alejado de la vagina. 

Otras mujeres, si bien poseen esta funci6n mixta, 

pueden también llegar al orgasmo por las dos zonas separ! -

das: por la vagina o por el clítoris. Son a menudo estas

mujeres las que sienten la vagina y el cltoris como antago

nistas. En estas mujeres el placer en el coito es general

mente s6lo vaginal. 

En mujeres clitorídicas, la función fálica viriloi

de predomina a expensas de la vaginalidad, más o .menos inv~ 

lucionada o inhibida. 
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Por último, hay otras mujeres en las cuales se ha 

producido una inhibición total de las dos zonas er6genas. -

Son las frigidas totales. Ni el coito ni las más variadas

caricias del hombre consiguen procurarles placer. 

En las fantasias edlpicas, en las fantasias infanti 

les, la pasividad masoquista predispone a las actitudes fe

minoides, trátese de la nifta o del var6n. 

El erotismo de la mujer, al igual que la psicosexu! 

lidad humana, se edifica efectivamente sobre tres amplios -

estratos; constituci6n, restos edipicos y formaci6n prepu· 

beral o adulta. 



e o N e L u s I o N E s 

Al abordar el tema "Aportaciones a la psicologta de -

la mujer" tenla la inquietud de investigar acerca de la de

terminaci6n de causas o factores de la mujer, multiplicidad 

que me llev6 a hacer una revisi6n de los aspectos hist6ri-

cos, sociales, antropo16gicos (o culturales) y psico16gicos, 

desde un punto de vista psicodin6amico, como es planteado -

por la teoria psicoana11tica. 

A trav6s de la historia y de las investigaciones rea

lizadas por Margaret Mead, se ha podido ver que la conducta 

diferenciada de los sexos, hombre activo y mujer pasiva, e~ 

tl basada en factores educacionales y culturales y en forma 

minima en factores biol6gicos y anat6micos. 

Esto qued6 comprobado al seftalar Freud (35) y Sulli-

van (25), a travfis del psicoanllsisi, la importancia del m~ 

dio como creador de problemas y determinador de c6mo han de 
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ser resueltos. 

Los perjuicios sobre la inferioridad de la aujer se -

introyectan tanto en la aente aasculina coao en la femenina, 

en funci6n de que desde la niftez, a la nifta se-le ensefta 

que su realizaci6n total esta en lle¡ar a ser esposa y aa-

dre, y que una aujer sin aarido es un ser no realizado. 

De la aisaa forma, el var6n, desde su infancia, crece 

rodeado de altos e ideolo¡las que afirman su superioridad -

flsica e intelectual, lo que hace dificil discernir entre -

la realidad y la aitificaci6n sobre la supuesta inferiori-

dad de la aujer. El alto se hace real en base a la social! 

1aci6n que parte el aisao y se confirma al crear mujeres -

"feaeninas" y hoabres "viriles". 

La m~jer ha sido ubicada en el aundo con un papel de: 

coapaftera del hoabre, aadre de sus hijos, servidora fiel de 

111 necesidades hu·anu. Hasta las actividades que ha de-

seapeftado a trav6s del tieapo han tenido un aatiz de cuida

do, consuelo, alivio, ayuda en tareas de enfermerla, niftera, 

educadora, etc. 

A trav6s de la historia el concepto mujer ha sido 

sieapre elaborado por el hombre, haci6ndola o tom•ndose co

ao sobra del reflejo de 61te. La necesidad de una toma de-
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conciencia, por parte de la mujer, de su condici6n como 

miembro de una familia, de una sociedad, de una pareja, que 

le pel'lllita vivir y promover unas relaciones mls equitativas, 

es indispensable para satisfacer los requerimientos blsicos 

que tienen tanto el hombre como ella. 

El medio social y los factores biol61icos son impor-

tantes en la formaci6n de la personalidad del ser humano, -

tambi6n lo son las experiencias afectivas individuales y 

los conflictos relacionados con ellas. 

La deterainaci6n sexual en la mujer estl lntimamente· 

liaada al patr6n 1en6tico, a que todo su metabolismo inter· 

no sea normal, funcione ·normalmente, responda aonadalmente· 

en forma apropiada y a que sea educada socialmente para que 

se identifique, en el medio social y psicol61ico, con los -

roles correspondientes a su sexo biol61ico, a fin de tener

un desarrollo adecuado. 

La personalidad estl esboiada en los primeros cinco -

a seis aftos de vida. En este sistema de reacciones, la ev!!_ 

luci6n estl determinada por dos factores: uno causal, con!. 

titu!do por los instintos y las cualidades que traemos con

nosotros, y por nuestra inteliaencia innata, como disposi-

ci6n, y el otro, el ambiente, que fija a la direcci6n de la 

finalidad cuya realiiaci6n procuramos, 
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Por siglos la forma de obtener una esposa fue igual • 

que el posesionarse de un objeto cualquiera: por robo, por 

donaci6n o por compra; debido a esto era tratada como una· 

mercanc1a, como algo impersonal. 

Por la familia, la mujer ha sido tratada como la eter 

na menor que pasa de la autoridad paterna a la del esposo o 

c6nyu¡e, o a la del hermano. 

En el 4mbito econ6mico se le ha hecho dependiente del 

hombre, al neg4rsele la preparaci6n con el s6lo pretexto de 

que la mujer es para la casa y el cuidado de los hijos y 

del esposo. 

La mujer nunca tuvo la libertad de actuar y de tomar· 

decisiones mientras fue soltera, y por medio del matrimonio 

pasaba a ser propiedad del hombre, al cual debla obedecer,· 

¡uardarle fidelidad y ser digna y honesta, mientras 61 po·· 

d1a serle infiel abiertamente, sin mayores consecuencias a~ 

te la sociedad. 

La vida pslquica de las mujeres y sus conflictos no · 

est&n determinados por la ausencia de estos 6ltimos y si 

por los métodos utilizados para resolverlos y dominarlos. 

Hoy dla podemos hablar de una nueva moral, la cual 
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, considera menos meritorios los atributos de modestia, reca

to, pasividad y vir¡inidad. 

Al aceptarse una cantidad de nuevas funciones y al 

hacerse car¡o de tareas socialmente valiosas y remuneradas, 

la mujer ha mejorado su posici6n le¡al, tendiendo a desapa

recer muchos de sus sentimientos de inferioridad; en cons~ 

cuencia, se ha sentido inclinada a considerarse como una 

compaftera en i¡ualdad de condiciones y se ha hallado menos

dispuesta 'a aceptar las no111as duales de moral que ten1an -

validez hasta hace poco tiempo. Bn ese proceso ha perdido

buena parte de su timidez, su pasividad, sus "tendencias -

masoquistas" y su procedimiento tradicional de imponerse 

por medios indirectos. 

Bl conflicto femenino de esta 6poca es el que se pro

duce entre las demandas diver¡entes que plantean la esfera

dom6stica, por una parte, y la del trabajo, por la otra. -

Las funciones de la mujer que trabaja requieren cualidades

tales como eficiencia, valor, determinaci6n, inteli¡encia;

en la esfera profesional debe actuar en forma eficiente y -

formal, ser recta y carecer de sentimentalismos. 

Para las mujeres el derecho a trabajar es un privile

¡io que si¡nifica liberarse de la sujeci6n a la propia fam! 

lia al esposo, cuyos poderes opresores se senttan en forma· 
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tan inmediata. 

Con la disminuci6n de la presi6n familiar, el traba

jo, la literatura y la preparaci6n acad6mica, la mujer ha -

obtenido la oportunidad de una mayor individualizaci6n, 

"onscientizaci6n" de sus derechos y·emancipaci6n. 

La familia continGa siendo el primer agente socializ~ 

dar. Bn ella radica la responsabilidad psicol6gica, social 

de los lineamientos de desarrollo y adaptaci6n del indivi-

duo. 

Bn estos tiempos la dinAmica familiar no se encuentra 

centrada exclusivamente en el padre, sino que hay tende~ 

cias hacia una democratizaci6n de la familia. La autoridad 

paterna se torn6 distinta, dejando de descansar en su posi

ci6n totalitaria, conferida por la posici6n de cabeza de la 

familia, y basAndose en la·capacidad como persona madura,-

experimentada, sensible y comprensiva, con lo que pasa a 

ser un guia y un amigo de sus hijos; mientras la madre por 

medio del trabajo ha cambiado sus roles tanto dentro de la

familia como dentro de la sociedad, ya sus roles no son tan 

delimitados, 

Bn cuanto a la estructura social tambi6n se manifies

ta una evoluci6n en los valores, trayendo como consecuencia 
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un cambio de actitudes. Las presentes generaciones est&n • 

en un periodo transicional de cambios de las ideologfas. 

Procesos trayectados en su primer desarrollo y de la educa· 

ci6n adquirida a trav6s de los aaentes socializantes, como· 

los esquemas de pensamientos actuales que nos plantean la · 

perspectiva nueva de vida a corto o a larao plazo. 

La sociedad le da las posibilidades externas y esta·· 

blece las exiaencias de desarrollo de la mujer,·pero es a · 

la familia a quien le corresponde el establecimiento de los 

modelos b&sicos del desarrollo de la mujer. 

A trav6s de la educaci6n de niftas y niftos, la forma · 

de satisfacci6n de sus necesidades, los roles de identific~ 

ci6n que se viven en la familia y desarrollan la identifi~ 

ci6n, diferidos o contaminados dar&n los modelos de identi· 

ficaci6n: hombre, padre; hombre, padre, madre; mujer, ma· 

dre; mujer, madre, padre; o hombre pasivo; o mujer acti· 

va. Los problemas externos aaravan los trastornos internos, 

y las tensiones internas intensifican las dificultades de · 

adaptaci6n externas. 

Te6ricamente hoy dfa la mujer ha sido i¡ual al hombre, 

pero en el momento de las decisiones, 6stas a6n son tomadas, 

en la mayorla de los casos, por los hombres. 
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Hay diferentes tipos de madres solteras, entre las

que se encuentran: la que es una mujer joven, con suficie! 

te madurez, y que por motivos personales quiere un hijo, 

aunque no necesariamente en el matrimonio, y lo cria resue! 

tamente con esa perspectiva, y la mujer pasiva que pare hi

jos por el azar de sus encuentros, sin preocuparse realmen-

te por el futuro de osos hijos. 

Como nivel intelectual no es la causa más frecuente 

de la soltería de la madre, a menudo se encuentran mujeres

que padecen una marginaci6n social, econ6mica, cultural y,

en la mayoria de los casos, una necesidad de afecto. 

En México, sigue prevaleciendo el mundo social y 

emocional del hombre, la vida social que prevalece es la 

masculina; el hombre rehuye los sentimientos delicados por 

considerarlos cosas de mujeres y amaneramientos, tipo de C! 

r.acterologia que ha pasado de los mestizos a otros niveles

sociales. 
~ 

Actitudes que son productos de una historia que CO! 

tiene. Donde los conflictos derivados del momento en que -

se produce la desintegraci6n familiar al penetrar el conqui~ 

tador en la familia prehispánica. En el mestizaje de ID! -

dres indigenas y padres espafioles, la mujer fue forzada a -

renunciar a sus formas y estilos de vida y el hijo pas6 a 
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ser el depositario del afecto materno. Al no poder reali··· 

zarse como esposa y madre, por la ausencia de compaftero, 

buscan una maternidad cuantitativa é intensificada para po

der repararse a través de uno y otro hijo. 

La mujer mexicana ha hipertrofiado su maternidad P!. 

ra compensar la frus-raci6n en su papel de compaftera. Por

ello la actitud del mexicano frente a la novia y la esposa, 

madre de sus hijos,_es bien distinta; tambi6n la actitud -. 
de la mujer es sustancialmente diversa; cuando es novio el 

mexicano es amoroso, cordial y tierno, y la mujer es ob~ 

diente y abne¡ada, su vida ¡ira en torno a su novio. 

La ignorancia sexual de una mayorta de la poblaci6n ~ 

femenina mexicana es absoluta. No saben cuándo y c6mo pue

den quedar preftadas. Un cuantioso namero llega a difere~ -

tes instituciones de servicios médicos a pedir ayuda, demo! 

trando la gran ignorancia en cuanto a la existencia y uso -

de métodos anticonceptivos, y la opresidn y marginalidad -

que padece la mujer mexicana de clase media. 

Existe con~licto en la estructura familiar. La 

atenci6n debe diri¡irse a los padres, a los niftos desde la

familia y desde las instituciones sociales como la escuela. 

El desarrollo de la mujer se deriva de las posíbili 
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dades que encontr6 en su desarrollo temprano, de la evol~ -

ci6n psicosocial y cultural de acuerdo a determinadas pa~ -

tas de adaptación, mcdelos de identificación y posibilid! -

des de desarrollo para vivir en su sociedad. 

La sociedad requiere urgentemente de una confronta

ción con sus problemas de identidad para que pueda asegurar 

a la familia modelos m4s definidos de adaptación y desarro

llo necesarios para llegar a la integración del individuo. 

Esta investigaci6n contribuye a la comprensión y c~· 

encitizaci6n de la problemhica de la madre soltera, en es.~ 

pecial la mexicana, que nosotros como profesionistas encon

tramos en nuestro trabajo. 
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