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El objetivo de esta Tesis f'ué conocer cual es la representaci6n so--

cial que tienen los adolescentes, de ambos sexos y de diferentes escuelas 

de procedencia, acerca de las relaciones de pareja. Se realizaron entrevi.!! 

tas grupales, a 48 adolescentes de nivel preparatoria, con las cuales se 

hizo un análisis estadístico y un análisis de contenido para abordar por 

un lado, el universo privado, es decir, lo que los adolescentes dicen y 

piensan acerca de las relaciones de pareja; y por otro, el universo públi

co, lo que la sociedad piensa y transmite a través de los medios de comun! 

caci6n, en éste caso se considero la música que escuchan los adolescentes. 

Los principales resultados que so encontraron a partir de las catego

rías que se establecieron fueron: a) en la categoría Formal, el 100% de 

los adolescentes manifestaron formas de pensamiento acordes con los pará

metros establecidos por la sociedad, es decir, se ref'lejan los valores, 

las normas y el tipo de relaci6n entre el hombre y la mujer que es acepta

da por la sociedad¡ b) en lu categorín Identidad, se observ6 que en el 

100% de los casos la búsqueda de la propia identidad, característica pro-

pia de los adolescentes, es un factor muy importante en el establecimiento 

de la relaci6n de pareja; c) en la cfltegoria Estructuran te, se encontr6 

que el 7fY% de las mujeres ve la relaci6n de pareja como un elemento básico 

e importante en la estructuración y conformación de au vida como personas 

individuales, ésta característica sólo se menifestó en el 45% de los hom-

brea; además en la comparación por escuelas, el 62% de los adolescentes de 

la escuela pública y el 54% de los adolescentes de la escuela privada man! 

restaron ideas relacionadas con esta categoría; d) en la categoría Fisica

Sexual, el 75% de los hombres habló de manera m6s abierta acerca de las C!, 

racterísticas fí.t>ican que les gustan en una mujer y de las relaciones se-

xua.les que ne tienen con la pareja; en el caao de las mujeres, el 45% man! 

restó idea~; rclaciom::idns con esta catccor1a refiriéndose principalmente a 

laa caracter1st:ir:ao ftsica:. que lr:r.; ntraen de un hombre; e) en la catego

ría Libern.l, el 87% de los hombres y el 62% de las mujeres hablaron de re

laciones de pareja mf'1s justas, con los mi:.;mos derechos, obligaciones y re!!_ 

ponsobilidades para hombre!:l y mujeres; f:'sl::i categorí.a ful= un poco más sig

nificativa en los adolencentes de la escuela privada {79%}, que en los ad.2_ 



lescentes de la escuela pública (70%); f) en la categoría Cotidiana, el 

100% de loo j6venes de la escuela pública tienen una visi6n más cotidiana, 

próxima y personal de la relación de pareja que los jóvenes de la escuela 

privada ( 50%), en cuanto a la dif'erencia por sexos, el 79% de las mujeres 

y el ?<:!% de los hombres expresaron ideas relacionadas con esta catcgorín; 

g) la categoría Cotidiana contrasta con la categoría Sistémica, donde el 

66% de los j6venes de la escuela privuda hicieron rcf'erencia a la inf'luen

cia que ejerce la sociedad, la cultura, lo educaci6n y los medios masivos 

de comunicación en las relaciones de pareja, en cambio ésto se preoent6 s.§. 

lo en el 29% de los j6venes de la escuela póblica; sin embargo, no hubo 

grandes dif'erencias en cuanto al sexo, 50% en los hombrea y 45% en las mu

jeres. 

Finalmente en relaci6n con la música, se observ6 que los adolescentes 

de ambas escuelas en general escuchan el mismo tipo de mósica, pero exia

ten dif'erencias entre hombrea y mujeres. El 96% de las mujeres y el 58% de 

los hombres escuchan canciones que se ubicaron dentro del tipo de música 

comercial. Este tipo de música ne vincula con las categoriao Formal, Coti

diana y Estructurante donde se refuerzan los parár.ietros de cor.iportamiento 

y do relaci6n establecidos y aceptados por la sociedad. En cate tipo de 

canciones se hace énfasis en las relaciones románticas, se manejan situa

ciones ideales de reloci6n de pnreja y se presentan los modelos de hombre 

y de mujer que son aceptados o rechazados por la sociedad según sen el ca

so¡ la dif'erencia fué poca en relaci6n ocn las escuelas, 79% en la escuela 

pública y 75% en la escuela privada. Por otro lado, el tipo de música no 

comercial y que se encuentra ligada con las categorías Liberal y Sist6mica 

fué más signif'icatíva en loa hombres (75%) que en las mujeres (33%), y ta!!!. 

bi6n mlis significativa en los adolescentes de la escuela privada (66%) que 

en los adolescentes de la escuela pública (44%). 



INTRODUCCION. 

La psicología social es una disciplina que he participado, junto con 

otras, en la investigaci6n y el desarrollo de diversos campos dentro de la 

sociedad, tales como la educación, el proceso de socializaci6n del indivi

duo, la cultura, la opini6n pública, entre otros. Sin embargo, la mayoría 

de las investigaciones se han realizado dentro de la línea te6rico-metodo-

16giea predominante en la disciplina, la psicología social norteamericana, 

lo cual no indica que no ae hayan hecho aportes importantes a la psicolo

gía social y sus campos de estudio. S6lo que, además de ésta, también exi!!_ 

te otra posición dentro de la psicología social que propone una linea te6-

rico-metodol6gica dif'erente para la aproximaci6n al estudio de los dif'eren 

tes ámbitos en los que participa. 

La escuela europea de psicología social, es una corriente de la que 

se stibía muy poco en nuestro país hasta hace unos años, pero recientemente 

ha llamado la atenci6n de los psic6logoe sociales y otros cientí:ficos ao-

cialee debido a la perspectiva y los postulados te6ricos que le subyacen, 

y que está relacionada con una corriente dentro dela psicología que, al. 

contrario de loe que se piensa, tiene una larga historia que se remonta a 

los orígenes mismos de la psicología como ciencia. 

Por las concepciones te6ricas que conlleva, la psicología social eur~ 

pea resulta de gran interés para el estudio de las múltiples ár~as en que 

se desenvuelve el ser humano. Uno de lo~ campos de estudio es la adolesce!! 

cia, donde se han abordado diversos aspectos tales como, la drogadicción, 

el alcoholismo, la educaci6n, el conflicto generacional, el desarrollo ps.!_ 

col6gico, la personalidad, la sexualidad, la delincuencia. etc. Sin embar

go, en muchos de ellos se parte de supue!:;tos acerca de los adolescentes, y 

se batrnn en te:orias que establr.cen de antemano como son, que son y como d~ 

ben ser los adolescentes; sin consirlerarlos como sujetos que participan y 

se desenvuelaven dentro de la sociedad, y no como objetos que responden a 

dE:terminados cst!ir.ull')~ de la sociedad. 



El objetivo de esta tesis es conocer como se representan las relacio

nes de pareja los adolescentes de ambos sexos, de la misma edad, pero que 

asisten a dif'erentes tipos de escuela. Esto es, conocer lo que los adoles

centes piensan, sienten, viven, comparten y buscan en las relaciones de P.!. 
reja. 

Esta inquietud surgió a ra!z del cuestionamiento de si las relaciones 

de pareja significan lo mismo para las mujeres que para los hombres, para 

los adultos que para los jóvenes, para los jóvenes de dif'erentes niveles 

eocioecon6micoa, etc. • y que generalmente, cuando se habla de relacionea 

de pareja, se piensa en la pareja adulta, pero en la adolescencia este as

pecto no se toma muy en cuenta. 

Este estudio se aborda desde el campo de la teoría de las representa

ciones sociales, la cual se inscribe dentro de la psiccsociolog!a europea, 

y que considera como principal objetivo conocer a los sujetos sociales de!!, 

de dentro, es decir, saber como son, como se desenvuelven en su vida coti

diana, como construyen sus concepciones generales y particulares acerca del 

mundo que les rodea, pero desde la pespectiva propia del sujeto, a partir 

de lo que él dice, de lo que cuenta, de su interrelaei6n con los otros. 

La tesis se estructura de la siguiente manera. En el primer capitulo, 

se ho.ce una resei'Sa de los antecedentes históricos de la psicología social, 

y sobre todo de la psicología social europea; as! como también, de la cri

sis que ha vivido esta disciplina a lo largo de su desarrollo. 

En el capítulo dos, se e;cpone lo que ésta corriente considera como el 

objeto de estudio de la psicología social y los niveles de análisis de la 

psicología social. 

En e1 capitulo tres se entra de lleno en el campo de las representa-

cienes sociales. Se habla de sus orígenes, se explica el concepto de las 

representaciones sociales, su -función, sus características y estructuras, 

as! como sus forma~ de análisis. 
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En el capítulo cuatro, se habla acerca de la adolescencia; la catego-

ría de glmero que se ha establecido en la sociedad, asignando papeles dif! 

rentes para los hombres y las mujeres¡ los medios masivos de comunicaci6n 

que participan en el proceso de socialización de los individuos y que in

fluyen en la asignación de los papeles de g6nero de los individuos. Final

mente se aborda el tema de la pareja, se presentan algunos conceptos y, sg, 

bre todo, se habla de la pareja adolescente y de como participan en ella 

los aspectos arriba señalados. 

En el capitulo cinco, se explica el desarrollo general de la investi

aaci6n y la metodología empleada. 

Por último, en el capitulo seis, ne presentan los resultados de la iE 

vestigaci6n, la discusi6n, las conclusiones y las observaciones f'inales a

cerca de los alcances y limitaciones que se contemplaron durante el desa

rrollo de eote trabajo, así como algunas consideraciones para posibles in

vestigaciones f'uturas. 
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CAPITULO r 



1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y CRISIS DE LA PS!COLOGIA SOCIAL. 

Durante mucho tiempo, el conf'licto Individuo vs. Sociedad ha estado 

presente en el desarrollo de la psicología social 1 en el intento por dete.:: 

minar el factor explicativo de los fen6menos psicoaociales. Por lo cual, 

se ha considerado importante hacer una reconstrucci6n de la historia de la 

psicología social; sobre todo de la psicología social de corte eociol6gico, 

ya que dentro de esta orientaci6n se ubica la teoría de las representacio

nes sociales. Además, como menciona Munné ( 1988) 1 el hecho de realizar una 

reseña hist6rica se debe a que: 

" ••• l.a ci.en.ci..a M .1Ji.em.prie wt fPlOduct.o 40c.i..a.-l f1. c.ua.-ú:¡u.i.eA 
4ec.to1t. de .la rniAna no 4llllge poll. gene/l.Clci.ón eApon.t.án.ea, 
.tJino a .tllavé.1 de un. fJllOCeAO eme11.g.e.n..te ••• .l.tl4 f.eclta4 iJ. au
.to11eA fYLOpue,.,l.o4 CJ.)tL-J.ti...t~en en. JLeaLidad aut.én.ti.co.tJ h..l-
.tt.M en .la con;J.t/tucci.ón hiA.tóni..ca de -la p.1lcol.og.la 4oc.i..al.., 
••• que no deben o.lvi.dn.Me n.i 4uped.i...ttvtAe uruM a o.tito,., 
pueA .1úr.ven pcut.a ..,abe1t. po.rr. qué J.a ¡Micol.09-f.a ..,ocia.l e.-J 

lw¡¡. .J.o que .,,, ... 1 p. 18/. 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

Al contrario de lo que se piensa, la psicología social no es una dis

ciplina muy nueva, sus inicios se remontan a los orígenes mismos de la pe! 

colegia, sobre todo a las últimas décadas del siglo pasado. 

La psicología social, como todas .las ciencias del hombre, tiene sus .2. 

rigencs en la filosof'ia. Munné (1988), menciona que en la época filos6f'ica, 

las ideas destiladas acerca del hombre y su entorno suscitaron el interés 

por las cuestiones sociales, brindando ade11&s distintoe modelos de hombre 

y de sociedad, que servirían como puntos de apoyo para la posterior cone

trucci6n cientif'ica de la psicología social. 

Los psimeros planteamientos trascendentales en el pensamiento occide!!, 

tal se encuentran en las posiciones contrapuestas de Plat6n y Arist6teles 

sobre la sociabilidad del ser humano. Ellos fueron los primeros que arrib!, 
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ron a la curiosidad del hombre occidental en relaci6n a su propia natural! 

za social, y desarrollaron la analogía entre organismo individual y socie

dad. 

Plat6n creía que los hombres :formaban grupos sociales porque los nec! 

sitaban. Mantuvo un punto de vista utilitario, esto es que el individuo n!:_ 

cesita de la ayuda de los dem6s. Arist6teles, por su parte, vi6 el motivo 

gregario como algo instintivo, decía que el hombre por naturaleza es un "!. 

nimal polttico11 , que es su na.turaleza innata la que lo guía a las relacio

nes positivas y a un modo de vida colectivo. 

Tanto Plat6n como Arist6teles desarrollaron la analogía entre organi!!, 

me individual y sociedad. Plat6n razonaba deductivamente su concepci6n de 

una sociedad ideal; Arist6teles lo hacía inductivamente, desde el punto de 

vista de la naturaleza humana. Plat6n era m6s racionalista y Arist6teles 

más empirista. Puede decirse, que las corrientes de pensamiento Platónico 

y Aristotélico :fueron la base de las posteriores teorías occidentales des!!, 

rrolladas. 

Muchos siglos después, y vinculado más con la psicologá, encontramos 

que en el siglo XVtII el Cande de Saint-Simon v16 con gran sensibilidad e 

inquietud los grandes efectos del industrialismo que exigían una reorgani

zaci6n del aistema soc!al. En 1780, pens6 en la necesidad de abordar cien

tif'icamente esta cuestión a través de un nuevo ::ampo de ~studio que llam6 

"Psicopolítica". de caracter psicosocial. Tres décadas desput'!s proyecta u

na .-;1ci.en.ce de 1.'homme que llamará "Filosofía social" y después "Política 

positiva", concebida como uno ciencia social general preocupada por la or

ganizaci6n de los sistemas sociales. Después de Saint-Simon, el desarrollo 

de esta ciencia se escinde en dos polos opuestos. 

Una propuesta se debe a August Comte, quién en 1839 habla por primera 

vez de la Sociología en sus Cowt.-;1 de pJU.l..o.-;ioph.i..e po.jLU..ve. Habla de una "f!. 
sica social", lo que representa cambiar lo vital de Saint-Simon por otro 

mecanismo. Cornte retoma como propias importantes ideas de su maestro, ta

les como el carácter unitario de la ciencia, la conccpci6n de la sociedad 
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como un sistema, la teria de los tres estadios de la humanidad, la necesi

dad de una política. social y el espíritu positivo como exigencia. para un 

conocimiento cient1f'ico de la realidad social .. Sin embargo, al desarrollar 

sus propias ideas introduce un sesgo epistémológico y se aleja de los su

puestos iácticos del proyecto de Snint-Simon, lo cual se concreta en el P!!, 

sitivismo resultante de la pura racionalidad y tendiente a la abstracci6n. 

Para Allport (1969), Comte es el padre de la psicolog1a social .. M.en-

ciona que Comte llam6 la ntenci6n hacia la emergencia gradual de lau cien

cias, desde el estado teol6gico a través del metafísico hasta el estado P!!, 

si ti va de desarrollo, pugnaba por una. "verdadera ciencia :final 11 la cual, 

si hubiera resultado, s61o podría haber sido, seg6n Allport, lo que conoCE, 

mos como "psicología social", aunque Comte prefiri6 llamarla la ciencia de 

la ºmoral positiva". Cor:itc rehus6 adoptar el término "psicología" para su 

ciencia porque en su época ln psj colog1a era demasiado racionalista, in--

troepectiva y mentalista, demasiado metafísica para su gusto y e61o cuando 

invent6 la "sociología". para ayudarse a definir un nuevo campo científico, 

invent6 también "La mo11.a1.e 11 para designar a esa ciencia última que scgui-

ria y seria construida sobre la biología y la sociología .. Comte decía que 

el individuo requería de una ciencia abstracta que examinara su naturaleza 

mlio allá de los puntoa de vista biol6gico y sociol6gico. ya que ea un age.2_ 

te moral, con una conf'iguraci6n única y merecedor de una ciencia especial 

que explorara e interpretara su naturaleza. En ocasiones .la mofl.a.1.e se in-

clinaría más por los fundamentos biológicos y fiaio16gicos, lo que seria 

la psicolog!n constitucional, y otras veces se ocuparla del lugar del ind!, 

vi duo en un contexto social y cultura!, constituyendo así una psicología 

social. 

Por otro lado. Saint~Simon tambilm influy6 en Marx .. Munn6 (op. cit.} 

menciona que f!'O Saint-Simon se encuentran ideas esenciales al marxismo, c2 

mo el concepto de totalidad, el principio regulador del socialismo, el an

tagonismo de close o el papel del estado en el comunismo~ 

De algún modo, los aspectos que influyeron en Comte no influyeron en 

Marx, y viceversa. De ésto result6 el surgimiento de dos lineas de desarrqllo 
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cient!:fico. En Comte triunf'6 la objetividad cognitiva, en donde se pref'ie

re explicar la realidad en términos de :funciones y mirar a los hechos an

tes que a loa valores y se f'ocaliza en el objeto a estudiar. La linea de 

Comte ha inspirado a la psicología oocial predominante hoy en el mundo ne!!_ 

démico y en la ciencia institucionalizada occidental, principalmente nor

teamericana. Por el lado de Marx, oe da una sociología de la lucha., de la 

oubversión y el cambio. En ésta triunf'a el subjetivismo crítico, se pre.f'i!:_ 

re explicar la realidad E:n términos de causas, mira los valores antes que 

loo hechos y se f'ocnli:::a en el objetivo del estudio. La linea que se va d.!:_ 

sarrollando a partir de tista orientaci6n ha conseguido dominar en loa pa

ises europeos. Así puec, se da una sociología del orden :frente a una soci,2_ 

logia de la lucha, una oociología de lo establecido y de la adaptaci6n 

rrente a otra de la subversi6n y el cambio. 

Además de Saint-Simon, Hegel ta:nbi6n inf'luye en Marx. Munné (1982) 

menciona que algunos autores nf'irrnan que a la filoso:fía hegeliana se debe 

el inicio de la poicologin social. Según la :filosof'ía idealista de Hegel, 

s6lo existe una mente que es abooluta, divina y abaren todo. Se desarrolla 

por si sola a través de 111 historia. Los hombres individuales no son más 

que sus agentes. Cada estado tiene y de hecho ea una mente grupal. Tiene 

sus propias leyes de crecimiento y desarrollo (la dialéctica). y aunque h,!!. 

ce gran uso de individuos, de ninguna manera se puede reducir n su transi

toria vida mental. 

Así pues, vemos que en un inicio las ciencias del comportamiento se 

desarrollaron en estrecha interconcxi6n, existían intereses comunes, de 

ahi las constantes incursiones de la psicología en la sociología y visee-

versa. Esto significa que a la par de ambas, se construía la psicología S,2 

cial. Sin embargo, es ir.iportante tomar en cuenta lo que menéiona Munné ( 19 

88) con respecto a los orígenes de la paicología social y aL problema de 

atribuir a alguien el papel de "padre de la psicología social 11
, ya que la 

cuesti6n de los orígenes de la psicología social es una cuesti6n de ideas. 

es un enf'oque ideol6gico. Es esteril la búsqueda y el hallazgo de un padre 

de la psicología social y de cuándo surge ésta, ya que las diversas opiniE?, 

nea def'endidas, que "Jarían tanto en años como en nombres y motivos, se dan 
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en :función del concepto que cada una tiene de la psicología social. La tra.! 

cendencia de este en:foque ideol6gico que plantea Munné estriba· en· que pone 

al descubierto la gran bi:fur~aci6n que, a mediados del siglo pasado, eu:fre 

la ciencia social. Escisi6n histórica y cuyas consecuencias afectan a la 

psicologie social. 

1.1.1 PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA COLECTIVA. 

Le segunda mitad del siglo XIX f'ué cuna de la que surgieron con prete!!. 

sienes científ'icas no solo la psicología y la sociología, sino tsmbién la 

psicología social. Para tener una idea más clara de esto, es necesario to

mar en cuenta los acontecimientos ocurridos en Europa que trascendieron en 

las ciencias sociales como por ejemplo, el colonialismo que provoc6 el in

terés etnológico por el conocimiento de otras culturas, la revoluci6n in

dustrial y la revolución f'rancesa cuyos erectos combinados concederían un 

protagonismo a los movimientos populares reivindicativos de las libertades 

y los derechos sindicales y políticos. 

Esto originó una doble vertiente en la investigación psicosocial cen

trada en el comportamiento colectivo: la psicología de los pueblos y la 

psicología de las masas. Se da una complementación entre la etnología y la 

psicología. As!, con una perspectiva ctnopsicol6gica • surge un nuevo campo 

llamado ViJi.heA¡Mflcho.J..o[).i..e. 

La psicología de los pueblos estudiaba los distintos pueblos y sus 

productos culturales (mitos, costumbres, lenguaje, religión, arte, formas 

de organizaci6n política y social, etc.} como si se tratara de individuos. 

Para explicar éstos f'cn6menos, se reif'icaba el esp!ri tu o la mente de los 

put:blos "voJ.A9e..i.At:." {concepto utilizado por Hegel). Este nuevo punto de 

vista ejerción influencia sobre las ciencias sociales. Y dentro de la psi

cología in.fluyó en Wundt, quién con el establecimiento f'onnal del primer 

laboratorio de psicología en J.eipzing, Alemania en 1879, compagin6 su int!:, 

rés por la psicología experimental con este nuevo campo; y desde .f'inales 

del siglo pasado trabaj6 en su sistematización, publicando "elemen.te" 
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(1904) y los 10 tomos de "VO,/Aen.~JJ.chol.o~e" (1900-1920). Wundt vi6 la ps!_ 

colog!a de los pueblos como el estudio de unos productos objetivos consti

tuidos por loo productos culturales; pero por otra parte, entendi6 éstos 

productos como una síntesis crea ti va de los procesos mentales superiores 

de los individuos. Para él, tales !'en6menos conotituian una expres16n del 

"alma del pueblo" ( Voih4ee.le.). Wundt decía que había dos ramas de la psic~ 

logia: la fisiol6gica y la social (popular). Insistía en que el estudio de 

todos los procesos mentales superiores caían dentro del campo del vü.IAM

fMJJ.dto.l.ogl.e. No creía que la psicología individual, que se estudiaba en el 

laboratorio, pudiera explicar el pensamiento del hombre¡ ya que este está 

muy condicionado por el lenguaje, la costumbre y el mito, que para él eran 

las principales áreas del ViJih.en.~JJ.cho.l.ogi.e. Decía que mientras que es 

cierto queel alma popular presupone individuos componentes, &quella es mlis 

que la suma de sus actividadco mentales: la interacci6n trae nuevas cuali

dades. Un lenguaje, por ejemplo, es un producto psíquico y una fuerza de-

terminante que no puede ser explicada excepto en t6rminos de una mente so

cial. 

Por otro lado, en ésta misma época y con una orientación teórica eem,!?_ 

jante, Durkheim estudi6 las formas de la so1idaridad y defini6 la concien

cia co1cctiva en "De .l.a di.viALon du .tltava..i-l .4oci..al." ( 1693). En 11le.-J .ll.egÁ.M 

de .la me,tlwde '10ci.o.l.of)-i.que" (1894), aborda la problemática metodol6gica 

en la inveRtigaci6n social y señala que la ciencia ha de estudiar loa he-

chas sociales. En 1908, establece las di!'erencias entre lea representacio

nes individuales y las representaciones colectivas. A partir de esto, es-

cribe que la psicología debería estudiar las leyes relativas a la ideaci6n 

colectiva 1 o sea las representaciones sociales, comparando los mi tos, las 

leyendas, las tradi cienes de los pueblos. 

Blanco (1988) señala, con respecto n Durkheim, que 6ste ubicaba el o

rigen de la vida individual en la vida colectivo, y que la superioridad de 

la sociedad sobre el individuo era una superioridad intelectual, moral y 

psicol6gica. Durkhein, al igual que Wundt, sentía la realidad social, e i!!_ 

sistía a igual que 61, que las mentes individuales estaban de alguna mane

ra reunidas en la mente colectiva. Para Durkheim, los eventos en el siste-
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ma nervioso eran una cosa, los elementos en la mente individual eran otra 

y loe eventos en la mente social, un tercer tipo diferente de realidad. 

Otra línea de inveetigaci6n acerca de la conducta colectiva es la re

ferida a la crisis de las instituciones y el advenimiento de las masas re

volucionarias. Aquí se ubica a Gustave Le Bon, quién en "f'4j1.cho..log,le de4 

f..oule4" (1895), habla del !'a.natiE;mo de las masas, su irracionalidad y su 

sugestionabilidad, habla del "alma de las masas 11 y escribe que la multitud 

dadas sus condicione¡:; libera prejuicios y es instintiva. Por su parte, 

Freud en "'P.4i.cai.og.ia de i.aA mMM JI anál.i.Ai.A de.l !J.0 11 (1921), encuentra la 

marca de lo social, no solamente bajo la forma de otro individuo, sino ba-· 

jo la forma de las masas, no organizadas y oraanizadas, y de los conducto

res. Un social tanto más inquietante y fascinante a la vez cuanto que énte, 

materializado por las masas, está al mismo nivel de lo que el individuo r~ 

prime. Revela a plena luz lo que tanto trabajo cuesta alcanzar: el incons

ciente. 

1.1.2 PSICOLOGIA DEL INSTINTIVISMO SOCIAL. 

Varios autores ubican el af\o 1908 como representativo del nacimiento 

de la psicología social debido a la publicaci6n, en ese W\0 1 .de dos libros 

que llevaron el mismo titulo "Psicología Social". Por un lado estaba Edward 

A. Ross, quién lo public6 en New York; y por otro, W. Me Dougall quién lo 

publicó en Londres. Rosa escribe que la paicoloaia social: 

" .•• .z.-iludla ,lo4 plmu!A S,t acanleci.m.i..en.to4 p-Jl.qui.ca4 que 
emMgcn en.t.ie i.o4 hombtt..CA e.ano cort4ecuenci.a de 4U4 ac
ci.oneA. :Jnt.en.ta ccxnptz.endeA f.l dan. cu.en.ta de e-:Ja.1 wti..(..o~ 
mi..dade,,,, en. 4en.timJ_en,t_o4, CA.eenci,a,;J o volici.one.4 -s;. po4 
-tanto en accione.A- deb.i..drM a l.a in.1.ett..acci.ón de J.D4 lw.
mano4, e.1 dec.Ut, a cm.t4a,;J 4ocia..le4" f c.i.t. en 81.onco, 
1988, p.761. 

La obra de Roas ref'leja una posici6n de traspaso entre las orientaci2 

nes colectiva y relacional de la psicología social. En él influyeron, en

tre otros, Charcot, Le Bon, Sidis, Sighclc y Tarde. Los temas de los que 

se ocup6 Ross fueron: la sugesti6n, la masa, el espíritu de la masa, la mS!_ 

da, los convencionalismos, la imitación de costumbres, la opini6n pública, 

entre otros. 
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Me Dougall, por ou parte, menciona en "An .i.JLt.CJducti..on .to -0oc.i..aJ. p.1JJ.-

ch.o.t.ogv.." (1908}, que la psicología social tiene que moGtrar de que modo, 

dadas las tendencias y las facul tndea cognoscitivas de ln psi que individual 

del hombre, ec forman mediante el loo toda la compleja vida mental de laa 

sociedades que a su voz, actúan sobre el curso de su desarrollo e inf'luye 

en el individuo: 

"La ¡>-1i..cn,.log..La que /l.ccono3ca M..to-0 he.cho.-J e .i.nt.en.te daA. 
cuenta de J.CM ;,,f_luenci.CM ;zec.Lptoca< deJ. indi.vi.duo ¡¡ J.a 
-0oci..e.dad de ..la que f_o/f.ma ptLU:.e, pu.e.de den.otTÚJta/l.-Je 'P-Ji..co 
J.og.la 4ocúU. la ?4i.coJ.og.la ¡y.upal o coJ.ect.i.va e.., pue;;, 
una. pcv:.,,t.e de e..-:1te ámbi...t.o mayo1t. Ti.en.e po11. obje;to el.. e-J

.wdi.o de J.a v.i.da m<!IUaJ. de J.a.. 4ocledmi<!A de ct.odn tipo, 
IJ e.Ji.a comp;ie.n.4i..6rt de M vi.da f)AllpaJ. ti.en.e que 4VL u.ti. 
l.i¡ada. po11. M ? -úcol..oJ;-i.a 40cia-l pGA.a hace11.. má-:1 conCA.ii.a 
IJ ccmp,/.ebi. nue.-:1.tlta compten-0.i.ón de -la v.lda i.ndi..vi..dua.l". 
lfllc DoL19aJ.J. 1920; clct.. en /UJ:mco, 1988, p.801. 

La cita anterior corrcnpondc n au libro ,,7/u!. f)Aoup mi.Jul" (1920), dan

do establece su teoría acerca de la mente de grupo, en ella habla de la i

mitaci6n innata del hombre y dice que loo instintos neneran la vida mental 

de los individuoo. 

Las teor!aa de Rose y Me Dougnll son instintivistns, ya que en el caso 

de Rosa, la imitaci6n al ser considerada innata en el hombre, no es otra 

cosn sino un instinto. Adcrn§s, sigue n Tarde en la importancia de la imit!!_ 

ci6n-sugcsti6n, con lo cual pretende explicar les diversas mani:feetnciones 

de le conductn colectiva. 

El pensamiento Me Dougalliano refleja la psicología de los actos de 

ideaci6n, caracterizados por la intencionalidad¡ entiende que la conducta 

humana se caracteriza por la intencionelidad vi tal y l!sta es instintiva. 

La teoría de Me Dougall estiba en su intento de explicar toda la vida so-

cial, cuyos cimientos están constituidos exclusive.mente por los instintos. 

Por otro lado 1 n finales del siglo pasado, se va dcnarrollando otra 

orientsci6n psicosocial con el pedagogo Gustav Linder, quien publica en 

Viena en 1871 ''Jd<!a.-J .-Job11..e una ¡Mi.CJJ.Í.o_r¡.1.a de -la canWLidad oxno /-undament.o 

de M ciencia .-Joc..i...a.l", donde señ11la el fcn6mcno de la inf'luencia interper-
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sonal al hablar de la analogia del ps.f.quismo individual con el psiquismo 

de la sociedad. 

Veinte años después, Tarde en "Le,.., loi..4 de l.'i.mi....t.ación" (1890) y en 

los "é.t.u.d.e,.., de ¡MIJchologi..e 4oc.i..al.e" (1898) concibe a la psicología social 

como una psicología intersubjetiva y la llama también interpsicolog!a (19 

03). Con él, toma cuerpo la concepci6n de la psicología social como el. es

tudio de las relaciones interindividuales. Blanco (1988) menciona al res

pecto, que Tarde: 

"Tiene el. pn.opó,,,i.,to de ttec.lamwr. .la ai:.en.ci..ón de J.o4 cien. 
ilf,i.co4 '1ocial.e.-J '1061te 1.a exiA.ten.c.i..a de wt cnnJ.urU:.o de
f.en.ómeno"" que pttovi..en.en. del c.on..t.ac..to del. ~o con J.o,,,, o-
.UZ.o-1, •• de 1.a-1 1te.1..ac.i..oneA i.n.t.e11.-men.t.al.e4". (p. 1351. 

También Thomas {1905), en su artículo "The ptz.ovi.nce ol. 4oci.cLL p.diJ.ch'!_ 

J.ogv.", señala que la psicología social es un campo nuevo que estudia: 

" ••• .la. i.n.t.ettacci..ón IZILln.e .la c.nnc.i..en.c.i..a .i..rtd)_v.i.dna.1. if .la 
4oc.i.edad, !/ -1U'1 ef.ec.t.o-1 en. wia !J. ot.Aa pttobl.emáü..ca que 
ot.Aa-:i cien.c.i.a4, 1.o que '1Ug.i..eAe que e.-J.tamo..., an..t.e una 
c.i..en.cia nueva". {ci..t. en. t1lunné, 1988, p. ])/, 

La nueva orientación era una reacción en contra del sesgo hacia lo C2, 

lectivo de la etapa anterior. Se trataba ahora de un enfoque interindivi-

dual esto es, que los individuos al actuar se relacionan unos con otros 

produciéndose, en consecuencia, una serie de fen6menos psicol6gicos y so-

ciales. 

Hay que señalar que, además de estas corrientes, también influyeron 

las investigaciones etnol6gicas de los antrop6logos {Malinowski, M. Mead, 

etc.), qui.enes en la década de los 30 1 s remarcaron los aspectos psicol6-

gicos sociales en el estudio de las culturas. Con ésto, menciona Munné: 

"Se de.11.1wtó al i..n'1Li.n..Li...vi..Qf/.o de 1.a ¡Mi..c.o1.o9i-a ~oci..tú ~ 
'1e coMU.tuy.ú .la. ¡yii.meAa V. fA.ucli.f.eAa p..;r.an CAi.'1.i.A de J..a 
p'1i..coJ...og.La '10ci.a.J.. con..tempo;z,.á.n.ea, po;z,.que 4etLtÓ 1..a neceAf 
dad Wl.)Hut..ie de en.con.tlz.wt wta nueva baAe". ft1lunn.é, 1988, 
p. J71. 

A la par que dcclinnbn el instintivisrno, se desarrollaron dos movimie!l 
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tos que contribuirían a poner de relieve concepciones alternativas de la 

naturaleza humana e idear nuevos medios de investigaci6n, la introducci6n 

de los mfitodoe experimental y eociométrico. Es Floyd H. Allport en 1924, 

quien propone una metodología empírica y objetiva. Apunta que la psicolo-

gía social ~s la ciencia que estudia la conducta del individuo en la medi

da en que Esta es un estímulo para otros individuos o ~ue es una reacci6n 

a su conducta, y que describe la convivencia del individuo en la medida en 

que es una conciencia de objetos y de reacciones sociales. Acepta el enfo

que individual de Me Dcugall, pero rechaza su instintivismo y cualquier r~ 

f'erencia a una mente colectiva o al espíritu de grupo. Considera que para 

que la psicología social sea cient!f'ica debe apoyarse en hechos observa-

bles (únicos que pueden someterse a experimentación}, de acu.erdo con los 

postulados del conductiemo. Pone en el centro de la psicología social a la 

conducta del individuo interpretándola según el modelo E-R. Munn6 (1988), 

menciona que para algunos, F. Allport se ubica como el fundador de la psi

cología social, quien dá un giro experimental a la invcstigaci6n de los f.!; 

n6menos peicosociales. 

Al paso del tiempo, la necesidad de ref'inamiento y salvaguardia, tra

jeron investigaciones metodol6gicas especiales en la f'raseologí.a, la entr~ 

vista, la codif'icaci6n de respuesta y la escala. El cuestionario, gradual

mente ha llegado a ser un instrumento de gran preciei6n, al igual que lao 

estadísticas inventadas por Galton, Pcarson y otroa, que han servido a.la 

investigaci6n en psicología social. Así 1 el empirismo y el positivismo en

tran en la psicología social en la década de los años 20 1 s, y los ideales 

de objetividad y precisi6n rápidamente asumen una posici6n dominante. 

1.1, 3 PSICOLOGIA DE LAS ACTITUDES. 

La exigencia de m6todos objetivos y cuantif'icables, junto con las es

pecificidades de la conducta social condujeron a un nuevo concepto bbico, 

el concepto de ~· que pas6 a ser la unidad de análisis y es probabl.!:_ 

mente el concepto más característico e indispensable en la psicología so-

cial estadounidense contemporánea. El origen del concepto de actitud se 
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considera a partir del estudio realizado en 1918 por Thomas y Znanieck, S,2. 

bre le emigraci6n de campesinos polacos a E.U. Estos autores de:finen a la 

psicología social como le ciencia de las actitudes. Thurstone (1928), que 

venta aplicando técnicas poicof'ísicas a la inveatigaci6n de les actitudes, 

dice que las actitudes pueden ser medidas y presente más tarde su escala 

de intervalos iguales. Todo ésto provoca una f'iebre por la medici6n de los 

f'en6menos psicol6gicos sociales, entre los que destacan Bogardus con su E!!, 

cala de Distancia social (1925); Likert con la Escala de Likert (1929); y 

otros. 

1.1.4 PSICOLOGIA DE GRUPOS. 

Además de lo anterior, había otras muchas áreas relevantes, producto 

de la necesidad de aumentar la productividad de los equipos de trebejo en 

las industrias, soluciones a los problemas de criminalidad en zonas urba

nas y la preocupaci6n por la crisis social de f'inales de los af\os 20's en 

E. U. • De ésta f'orma se dá un interés creciente por el comportamiento en 

grupo y la inf'luencia de la si tuaci6n de grupo sobre el comportamiento del 

individuo. 

La principal contribuci6n al área de los grupos se debe a Kurt Leiiiin, 

quien pone gran énf'asis en la motivación y menciona que la conducta se da 

en !'unción de las intP-racciones entre la persona y su medio. Su unidad de 

análisis es el "campo conductual" o 11 campo social'1
• Lewin consideraba que 

un grupo era un todo dinámico con características distintas a las indivi

duales de los miembros que lo componían. Realiz6 experimentos de laborato

rio sobre liderazgo, atm6sf'era de grupo y actitudes en discusi6n grupal. 

En la iipoca de la postguerra, se desarrollaron diversas líneas de in

vestigación ref'erentes a loti ef'ectos de la guerra: se estudiaron las acti

tudes democráticas y antidemocráticas; los prejuicios religiosos y racia

les. Además, se intentaba conocer hasta donde llegaba el poder de la prop!. 

ganda y, en particular, la inf'luencia de los masa-media. Se pas6 de los 

sondeos de opinión a la modif'icaci6n de las opiniones colectivas. Esto vi

no a dar vuelta hacia el interés por la psicología colectiva y se realiza-
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ron trabajo::; sobre psicología dif'erenciul cnlre gente de diversos países. 

También se ef'ectuaron otros trabajos re la ti vos a los f'actorcc y caracterí!!_ 

tices que se dan en situaciones de tensi6n y con:flicto. Por ejemplo, Sheri:f 

con actitudes cooperativas y de competencia en los años 50 1 s; Milgram, en 

loa 60 1 s, con obediencia y sumisi6n a la autoridnd. Por otro lndo, con une 

tendencia lewiniana y de la Gestalt, estaban los eGtudios de percepci6n y 

motivaci6n, por ejemplo A!lch (1952) entudi6 hasta que punto la presión del 

grupo llegaba a influir en la pcrcepci6n individual, dct'lostraba el confor

mismo social; Festinger ( 1957} estnblcci6 la teoría de la Dioonancia cogn,! 

tiva; Brchm (1966) plantea la teoría de la Reactanciu psicol6gica; Bandura 

y Waltera (1963) la teoría del aprendizaje social. 

Por otro lado, va teniendo rcpcrcusi6n 1 en un sector cadn vez más nu

meroso, el paulatino desarrollo del interaccionismo simb6lico. Schwortz y 

Jacobs (1984} 1 mencionan que George 11. Mead es conciderado por muchos, co

mo el fundador de la psicología social, A él se le atribuye la orientaci6n 

llamada "IntcraccioniGmo aimb6lico 11
, Mead, quien parte de la psicología de 

Wundt y de Watson, pero sobre todo de las ideos de Dewey; fué uno de los 

primeros te6ricos que fusionaron al individuo y a la sociedad, estos ya no 

fueron dos cosas separada o en laa cuales la una afectaba a la otra 1 sino 

que una misma cosa se hacía patente en dos formas (la personalidad indivi

dua.! y la estructura social}. Tal vez la idea clave que realiz6 ésta f'u-

si6n :f'ué su concepción del "Yo". 

En 1934, se public6 su libro ''flli.rtd, Sel/. and Soci.etv.". Mead realz6 el 

papel de la comunicaci6n simbólica en la evolución humana. En el proceso 

social la comunicación es fundamental; éata constituye un universo de obj~ 

tos dotados de sentido común; y viceveroa, la existencia de un "cisterna de 

signif'icadon comunes o sociales" es la condición para que pueda desarro-

llarae una actividad simb61ica. La intcracci6n simbólica entre sujetos pr.2, 

duce constantemente universos sociales compartidos (la sociedad como Gist,!! 

ma de signi!'icados que dan sentido a la acci6n), gracias n la "ref'lexivi-

dad" de la experiencia medie.ta a través del lenguaje, con la que el indiv! 

duo se pone en relación con el propio pasado. asume la actitud de los o--

tros respecto a si misno y se adapta al proceso social. El resul tndo de e! 
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to fué una concepci6n característicamente sociol6gica del yo. El yo no es 

una estructura de personas interiores que existe en todas las psiques hum~ 

nas. Es la interiorizaci6n de los procesos sociales a través de los cuales 

los grupos de personas interactúan. 

Así, desde f'inales de los años 50 1 s, empiezan a aparecer trabajos que 

se ubican dentro de bata orientaci6n te6rica como por ejemplo, Lindesmith 

y Strauss (1958); Sh-ibutani {1961); Kuhn (1964) ¡ Berger y Luckman {1967); 

Blumer ( 1969}; Rose ( 1971); Armistead ( 1974) 1 entre otros. Además, toda e!!. 

ta época, a partir de lo. postguerra, produce notables avances te6ricos e 

innovaciones en técnicas metodológicas como el análisis de contenido (La-

zarsfeld, Laawe11, Berclson), el diferencial semántico {Osgood) y el aná-

lisis interacciona! (Bales). 

A partir de mediados de los aflos 70 1 s, se ha dado un creciente interés 

en el campo psicosocial, por los fen6menos sociales de naturaleza cogniti

va. Moscovici ( 1982.), lo atribuye a la anemia del conductismo y o. las in-

f'luencias de Piaget, los trabajos de inteligencia artif'icial, los estudios 

sobre atribución, y los estudios del propio Moscovici sobre representacio

nes sociales. 

Entre los temas que se abordan en los 70' s se encuentran, los proce-

sos de grupo, el juicio Gocial, las variables de la personalidad y las ac

titudes. A mi ted de la década, se trabaja experimentalmente con in!'luencia 

social y relaciones intergrupeles. Se pone gran énfasis en la teoría de la 

atribuci6n, la atracción social, el comportamiento prosocial y las invest! 

gaciones sobre grupos, en especial las relai::iones intergrupales. Estas á-

reas de estudio siguen abordándose en la actualidad. 
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1,2 LA CRISIS DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

En una mirada retrospectiva, vemos que el proceso de desarrollo de la 

psicología social evidencia que 6sta no ha renunciado a la mayoría de los 

productos conceptuales elaborados en las anteriores etapas constitutivas: 

el comportamiento colectivo, los fen6menos masivos, las bases biol6gicas 

de la conducta social, las actitudes sociales, los procesos de grupo, con! 

ti tuyen su patrimonio actual. 

Con el esbozo que se di6 sobre la historia de la psicología social, 

se ve que es un producto casi totalmente norteamericano. Munné (1988) 1 atr!. 

huye esto a dos factores clave que propiciaron el desarrollo y la consoli

daci6n de la psicología social en E.U., por un lado, el fuerte empirismo 

de la ciencia anglosajona junto con las considerables posibilidades de fi

nanciamiento a la inveatigaci6n y la enseñanza en los m6o di versos campos 

científicos; por otro 1 el mayor gro.do de desarrollo alcanzado por las dis

ciplinas más af'ines como, la psicología, la psiquiatría, la sociología y 

la antropología. Además del exilio provocado por la segunda guerra mundial, 

de un gran número de científicos sociales que ae re:fugiaron allí, y que e!! 

contraron en norteamérica las facilidades para desarrollar su potenciali-

dad científica. Sin embargo, la psicología social europeo vuelve a tomar 

conciencia de sí misma a partir de los ai'l.os 60 1 e. 

Munné (Op. cit.), menciona que la influencia del positivismo a llev!!. 

do a la psicología social a un hiperempirismo, dirigiendo sus pre:ferencias 

hacia loe métodos y técnicas de investigaci6n empírica,y el querer enten-

der las bases y mecanismos de :funcionamiento social atado a una concepci6n 

limitada e individualista de la práctica humana. Además de que, la escasa 

atenci6n que en general suele prestarse a los aspectos te6ricos de la dis

ciplina ha facilitado el arrinconar su compleja dimensi6n epistemol6gica, 

y ha contribuido a problematizar su identidad cientl:fica. 

Munné llama la atención hacia la :falta de investigaci6n básica centr!_ 

da en la misma psicología social como ciencia teórica, lo cual ha llevado a 

plantear la cuesti6n de la identidad de la psicología social. Y que una 
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consecuencia de la preponderancia de las concepciones norteamericanas en 

lo social, es el sesgo individualista que padece lo. psicología social ac-

tual • individualizaci6n de las teorías y de los fen6menos que estudia. Más 

adelante anota que: 

"Si.. a todo e.-:i.to 4t.mamo.., el. CUe.-'Jtionami...e.nA:.o mei:.odo.l..ó[;.i.co, 
./..a-1 JZ.e..i.J;ettada4 d.udaA SI denwtcia-1 '10b1te 4U ttel.evanci..a -10-
dal. !J. ./..a4 e.-1CG.4M apli.cac.i..one...J de .l..M i..nveAti.gac.i.JJne..-J 
JZ.ea.li..¡ada.4, no e4 .-JOttfJJl.enden..l..e que a c.om..ieitJ0-1 de .l..o-1 a
ño-1 70' 4, i.a p-1.i.coi.og,ia -10c.la.1.. hav.a P.JLtA.a.do en. un. fJJl.OCC
"'º de auloexamen acettca de -1U.4 obj.eti.11u4 y. mU.odo-1 • •• 
hM.ta el. punto de habi.wt de una CA.i.-1..i.A". tp. 61}. 

Las críticas comienzan a darse desde los años 60's, entre la cuesti6n 

experimental, las aplicaciones de la psicología y lo. teoría. Israel y Taj

fel (1972) hacen treo acusaciones a las teo1•ías peicosocialee: a) son ind.!, 

vidualistas 1 b) son irrelevantes, porque se mueven en un vacío social re-

eul tante de prescindir de un contexto social e hist6rico, y c) son ambi-

guas en el modelo de hombre que proponen. 

A partir de aquí 1 se suceden una serie de criticas y diversas posici~ 

nes y alternativas a la crisis de la psicología social. Munné (op. cit.} 

menciona por ejemplo, que Harré y Secord (1973} critican el trabajo te6--

rico y mctodol6gico de la psicología social tradicional¡ Gergen ( 1973) y 

5chlenker ( 1974) debaten sobre la psicología social como historia o como 

ciencia. En 1975, Elms achaca la crisis a la !'al ta de confianza de los pr.2 

pios psicol6gos sociales en las posibilidades de la psicologia social. Al 

mismo tiempo, Hclmreich acusa a la metodología propugnando el uso de téc-

nicas mucho más sof'isticadas. Por su parte, Secord urgla la búsqueda de un 

paradigma para la poicologio. social, el cual debería explicar las conduc-

tas de las personas como agentes activos, con dif'ercncias individuales y 

que interactúan en dif'erentes situaciones. 

El caso es que muchos se han ocupado del tema, algunas veces se hace 

m&s patente en los cxperimentalistas y otras en los no experimentalistas. 

Munné se cuestiona si tal crisis se trata de una crisis de confianza o de 

una crisis de identidad. Para 61, en realidad cada hito del proceso forma

tivo de la materia constituye una crisis de mayor o menor grado aunque 
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siempre de profundas consecuencias, y escribe que: 

"Ci:..iAi..4 hubo, al.. bi.../.Wl.C!1./l/Je i..deoJ.óg.i...camen.te. 1.a ciencia 
4oc.i..a.l en. Í.a.4 il.ne.aA com:ti...ana y. mcvzx:iA.t.a, aJ. var..i.G/l. el. 
/Lumbo de J.a /)4.icoJ..og,la .-Joci..a1.. de J.a conducta co-lec.ti.\'a 
a i.aA 11..e..lac.i...on.M i.n.XvU..ndi...vi...dJ.ial.M, a.l di.bujaA....,e -l.a dl 
ca.tan.la en.t/l.e e..l p-1.icoJ..agL-J.imo y. eÁ.. 4oci.n.Wgi.4.f....,,mo, riJ. 
abandonan.. J.a p-1icol..agi.a 4oci..a)_ de J.o4 .iJwli..n,to4 y abr.a 
5a11.. un.a p-1ico1.09La de l.fUJ acX-Ltude.-J ••• Cada nueva eta= 
pa no corw.ig.ue 4upU..mi,n., ~ a menudo .i..nclu.40, en.gl.oba, 
l.o.-J avance.-J o punt.o-1 de v.Wta de -l.a e:ta{XJ. an.tí!A..-lo11.. • •• 
la n.atwiaJ.e3a de -l.a CIZ.iAi..-1, o ./..a cue-1tión de f-ondo .1l 
.-Je qui.eA.e, e-1 epi...-Jtemo.l..ór;.i..ca". (Munné, 1988, pp. 66-67 J. 

Y agrega que: 

"MM a.Llá de J.o me..t.odol..óg.i_co y de l..o p.7..ác:ti..co; mM aLlá 
de J..o-1 p,oz.ocedi..mi..en.i.o.-J fl de .la i.at.e.;tveci..ón, ha!J. /:..uMi<!.-1 
cliA¡xz.;U.d.ad.M de on..1.g.cn.. teólz.i..co y, aún. mM a.Uá, .-Je adl 
v.inan. -1en.da-1 C:Ü.veA9e.nci..a.4 epi.A temo../ óg..i.CM con 1...aA ca-= 
JZA.eApo!UÜen.teA cann.ot.aclone-J .i..rleo.lós¡i..ca-1 ". (p. 69 J. 

Por su parte, Stryl<cr (1963), con respecto a la crisis, apunta que 

una psicología social con orientaci6n sociol6gica podría ayudar a rcstabl~ 

cer la confianza en las posibilidades de una p:iicologia razonable y cicnt! 

f'ica. No se queda en un cambio metodol6gico, sino que busca un nuevo marco 

te6rico. Aboga por una psicología más interdisciplinnr¡ a lo cuál Munnl! 

contrapone que lo. psicología social posee una entidad propia y la interdi!!_ 

ciplinaricdad corre el riesgo de ubicar o. la psicologfo socio.l como cicn-

cia secundaria con ?"Cspecto a la psicología y la sociología .. 

St.rykcr, cuyas raíces se encuentran en la sociología, menciona que: 

"lo mejo::.. ¡xvz.a l..a ~lco.lo9-i-a -1oci.a./. ..,c.;u:a que adopta4e 
.laA ldea.-J e i.mplicaci...onM de./.. i..n.teA.accloni."'1to --ii.mbólico 
e..-Jhtuctw:.a1.., fXM .. que p,oz.eciAamente of.n..ece wz.a .-Je.tti..e de 
p;ti..nci.plo--i .teó..U.co,, deAde .lo-1 que podell. ana.li.JGA .la f..w.1 
damen..tal.. .iJúeJtdependen.cla en.t.ize ,fa pvtAona 5t -la .1ocie-
dad". r 5úz1¡Juvi, 1983. p. 15 J. 

Adem6.s, cri ti ce el hecho de que a pesar de que se reconoce que la ps.!. 

colegia social tiene raíces en la psicología y en la sociología, e~to no 

se ha traducido en un reconocimiento generalizado de la importancia recí-

proca que para sí tienen las dos ramas principales de la psicología social, 
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y que finalmente los científicos sociales terminan prestando mínima aten-

ci6n a las contribuciones de las otras escuelas distintas a aquella a la 

que el autor presta su confianza. 

A este respecto, Munné hace la observación de que cuando los autrores 

se refieren a la o las crisis, cada uno habla de ella según su convenien

cia y desde lo que ve en su propia posici6n te6rico-metodol6gica. 

La psicología social ha sido criticada por diversos motivos, tales e~ 

mo: la exigencia de relevancia; la sospecha de que la teor1a y loe mfitodos 

de la psicología social son ideol6gicos o sirven a motivaciones ideol6gi-

cas; diferencias en los planteamientos tc6ricos y en la propia teor1a¡ y 

la inadecuación de los métodos operativos y de explicaci6n propios de la 

ciencia que le sirven de base. 

Por un lado, se critíca a la psicología social de corte experimental 

su inutilidad para ayudar a conocer mejor la condici6n humana, al relegar 

los hechos más signif'icativos y trascendentales de la capacidad humana de 

pensamiento, del carácter simbólico de su universo, de su capacidad de re

f'lexi6n, poniendo en un mismo saco todo lo que no es observable ni medible 

y por consiguiente no es científico .. Loa experimentos de laboratorio igno

ran la interacción y ne !'ije la atenci6n en las respuestas de los indivi

duos en tanto que individuos, en aras r.i su característico conductismo. 

Por otro lado, a la psicologia social de corte europeo, se le critica 

inseguridad en la investigaci6n. lo cual es ref'lejo del predominio cul

tural de reconocer como científico s6lo aquello que utiliza el método exp_! 

rimental. Pepitone (1981. cit. en L6pez-Garriga, 1983) subraya la idea de 

que en la medida en que la psicología social aún se orienta hacia los mé-

todos y marcos de las ciencias naturales, no puede explicar la conducta h,!! 

mana que es producto de las estructuras sociales y los sistemas normativos 

dentro de los cuales los seres humanos se desempeñan, y señala asimismo el 

énfasis que se pone P.n el análisis del individuo y ~o en el de las relaci~ 

nes. 
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L6pez-Garriga (1983), señala que tradicionalmente se ha seguido el 

"culto al dato" esperando que la teoría llegue 11un dí.a de estos" y que el 

eclecticismo predomina como orientaci6n, queriendo encontrarle ºalgo bueno11 

a todas las teorías. 

Con respecto a la supuesta neutralidad ideol6gica de la investigaci6n 

en psicología social, Taj!'el (1972¡: cit. en Stryker, 1983) afirma que la 

metodología experimental preferida por la psicología social norteamericana 

se hace ideología cuando acepta sin discusión, y no critica ni desaf'!a, las 

f'ormas convencionales de la interacción. Del mismo modo, Moscovici (1972) 

sef'l.ala que el énfasis en lo individual de la teoría, en la psicología ª2 

cial de corte experimental, equivale a una ideología, por su aceptaci6n i!!!_ 

plícita de las convenciones sociales vigentes en el orden social dado. 

La acusación más f'uerte contra la psicología social como ideología, 

hace referencia a la :forma en que son conceptual izados los seres humanos. 

Los críticos que tienen una perspectiva más sociol6gica (Mead, 1934¡: Mase~ 

vici, 1972) consideran que la psicología social psicol6gica presupone que 

la persona es un "individuo" que se defiende por estar separado, en con-

traste o en oposici6n a otros seres humanos. Israel (1972) ha dicho que 

tal conceptualización sirve de ideología de defensa del individualismo CO,!!! 

petitivo de la sociedad capitalista, lo que se llama el 11 Individualisrno 

trascendental 11
• 

Stryker (op. cit.), menciona que una concepci6n alternativa del ser 

humano es considerar que la persona está cona ti tuída en parte por otras 

personas, en el sentido de que la persona es el producto de su interacci6n 

con otros seres. 

La psicología social de cort~ mlis psicol6gico, ha sido calificada co

mo la amalgama de una serie de pequeñas teor!.as a escala reducida sobre f,!! 

n6menos particulares (comparaciones sociales, cambios de actitudes, evolu

ci6n de los gustos, autoconciencia, atribuciones causalen, equidad en los 

juicios, etc.) sin que exista un enf'oque te6rico global que introduzca la 

coherencia en estas teorías y establezca algunas relaciones sistemáticas 
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entre ellas (Harré y Secord, 1973; cit. en Stryker, 1983). Por el contra-

rio, la psicología social sociol6gica ha sido criticada por disponer efec

tivamente de un enfoque global te6rico, pero sin disponer de teorías de a,! 

canee máe reducido, cuyas implicaciones empíricas directas puedan ser som!:_ 

tidae e control. 

Por su parte Jahoda (1979; cit. en Stryker, 1983) menciona que las 

teorías prevalecientes en la psicología social experimental son el produc

to de un medio cultural especifico, precisamente el de las sociedades in

dustriales avanzadas. Y Sherif' (1977; cit. en Stryker, 1983) sefl.ala que en 

norteamérica continúa elevándose casi hasta el in:fini to el número de publ!. 

caciones basadas en investigaciones moleculares, y que no aumenta apenas 

la producci6n sustantiva. 

Finalmente, Munnfi (1988) sei\ala que no todo son divergencias entre 

las diferentes corrientes en la psicología social, sino que también hay 

convergencias; sin embargo esto no debe tapar los problemas de fondo, por

que muchas de estas convergencias son forr!lales. Y que también, las conver

gencias tanto como las divergencias delatan unas preocupaciones y anhelos 

tras los que se eeconden una problemática epistemol6gica e ideol6gica que 

a:fecta de f'orma medular a la psicología social. Lo. superaci6n de la crisis 

reguiere que el concepto de psicología social no dependa fundamentalmente 

del triun:fo de un paradigma determinado. 
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CAPITULO II 



Il, EPISTEMOLOGIA, NIVELES DE ANALISIS Y OBJETO DE ESTUDIO DE LA 

PSICOLOGIA SOCIAL. 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de la psicología social f'uh i!!_ 

flu{do por procesos concretos, por ejemplo el :fascismo en la segunda gue-

rra mundial¡ y en reopucsta a otras presiones y necesidades del mercado, 

por ejemplo el conductismo, la economía, la industria de manufactura y de 

servicios que están en el fondo de gran parte de la investigaci6n, sin to

mar en cuenta rius propios intereses lo que inf'luyó en gran parte en la cr! 

sis que se di6 al interior de la disciplina, y que de acuerdo con Doise 

(1983) se han dado una srie de tensiones que crean conflicto pero que a su 

vez ayudan a enriquecer y a tratar de encontrar la mejor manera de abordar 

los campos que conciernen a la psicología social. 

Primerar:cnte mrnciona que cxi::;tcn procesos en el hombre que no se pu~ 

den analizar desde un punto de vista de la psicolog!o individual, como de

cin Wundt, ya que hay cJe1~tos procesos cognitivos que deben ser estudiados 

dentro de los procesos colectivos, debido a que estos dan origen a proce-

sos cognitivos en el hombre que adquieren caractP.r individual, pero sólo 

despu6s de haber sido creados y adquiridos de manera colectiva. 

En segundo lugar, habla de la tensi6n que 5e dÁ entre la invcstíga--

ci6n de procesos específicos y la gran teor!a. /\qui se ref'ierc a la manera 

en que alguno;, investip.ndorcs tratan de encontrar cxplicaci6n a los proce

sns psicol6gicos soci.:llcu a partir de proct'.!sos específicos. Menciona que 

algunos, como Irle y Fcstinger G~ dedican a estudiar la agresi6n, el lide

razgo, la disonancia cognm;citiva, cte., y a partir de aqui buscan expli-

car la psicología del hombre. Otros en cambio, se dedican al estudio y co!!:!_ 

prensi6n de aspectos más generales, pero que consideran básicos para la e~ 

plicaci6n de lo psicosocial en el hombre. F.n algunos casos, se tiende mu-

cho al análisis filosófico, y buscan la explicaci6n a partir de una gran 

teoría que englobe los aspectos específicos de los procesos cognitivos pa-

explicar los procC'sOs psicosociales. 

La terc<·ra ten!'.:;ión, se refiere r· la explicación que hacen algunos te2. 
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ricos e los problemas sociales. Se refiere un poco a lo anterior en el se.!! 

tido de que alguno::i investigadores ponen demasiado énfasis en explicar y 

esquematizar los proccaoo paicosocinlcs, e incluso pueden llego.r u eatu-

diarlos de manera espccíf'ica y aislada de los demás procesos. Otros en e~ 

bio, al estudiar los procesos peicosocinles, lo hacen de manera tal que 

caen en abstraccioneo dando por sentado algunos aspectos "que ya se cono

cen11 y tratando de englobarlo todo dentro de lo misma explicaci6n general. 

Sin embargo, para entender cuales son los fundamentos epiotcmol6gicos 

que subyacen a las teorías del conocimiento, en las ciencias socio.les y lo. 

psicología social, para explicar los procesos sociales, es importante sei\!!. 

lar tres elementos b6.oicos que son : 

1) La naturaleza del hombre, que en la teor!a f'uncionalista oe concibe co

mo un eer paeivo, se enf'atiza en el "individualismo trasccndcntal 11 , que se 

ref'iere a que el hombre es un ejecutor de roles y que el conocimiento se · 

adquiere a partir de experiencias. Es un receptor de la realidad, pero no 

actúa sobre ella y donde su comportamiento está predeterminado por las no!: 

mas que establece la sociedad. 

Por otro lado, en la psicología europea, el conotructivismo concibe 

al hombre como un ser social activo que establece una relaci6n dinfimica 

con la sociedad, donde el conocimiento se adquiere a partir de 6sta rela

ci6n con el medio, y que se va construyendo conjuntamente tanto en el hom

bre, en cuanto a sus capacidades, como en la sociedad. El hombre es un ser 

pensante que actúa y participa en la sociedad. 

2) La naturaleza de la sociedad. Dentro de la teoría funcionalista, la so

ciedad se plantea como un ente ya dado y que es ajena al individuo, se CO!!, 

trepane a los intereses individuales, y lo quo se buaca ea solucionar el 

conflicto individuo vs. sociedad, supedi tanda nl individuo a lna normas y 

leyes que la sociedad impone o oiolarlo y considerarlo corno un ser desvia

do. Esta sociedad, como es algo ya establecido, no ca1:1bia y sólo se busca 

mantener el equilibrio entre el individuo y la sociedad. 

En la teoría conBtructivista, por el contrario, tanto el individuo c2 

mo la sociedad no están acabados y, por l.o tnnto, se van construyendo a 

partir de la relaci6n que se cotoblcce entre ellos. Aquí se antepone el 
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con:flicto para ir avanzando hacia el desarrollo y el cambio de la sociedad. 

En ésta concepci6n, las leyes y normas de la sociedad no se imponen, más 

bien se busca que haya armenia entre el sujeto y la sociedad para que pue

dan avanzar. 

3) La naturaleza de la relaci6n entre el hombre y la sociedad. Como ya se 

mencionó, en el aná1isis funcionalista la relaci6n entre el hombre y la s~ 

ciedad es más bien un choque constante, un antagonismo que conduce a un 

aislamiento del hombre y a promover el individualismo trascendental, donde 

todas las capacidades y actos sociales se encuentran implicados en el ind.!, 

viduo. Aquí los hechos se dan en la realidad ambiental. Además, tanto la 

sociedad como el individuo se conciben de una manera ahist6rica. 

En cambio, en el modelo constructivista, la relación entre el hombre 

y la sociedad es muy estrecha y dinámica. Se van !'armando mutuamente, es 

decir, el hombre construye a la sociedad pero a la vez es producto de ella. 

No hay antagonismos, pero si se enfrentan los conflictos; es un proceso 

constante y activo que involucra cambios a lo largo del desarrollo y la 

construcci6n del individuo y la sociedad. 

A partir de los elementos que subyacen a los modelos constructivista 

y f'uncionalista y su manera de enfocar los procesos sociales, se puede ver 

le ideologia que conlleva cada uno de ellos. El modelo :funcional is ta es el 

modelo cl&sico de los paises cnpi tolistas donde, a partir de sus fundamen

tos, se promueve el éxito individual, que lleva a concebir al hombre como 

objeto, y los medios se convierten en los :fines esto es, la "cosi:ficaci6n" 

del hombre. Dentro de ésta teoría, el papel de las ciencias sociales es el 

de ser aliado del sistema, la psicología social se avoca al reduccionismo 

de los procesos sociales es decir, psicologizar l"J fen6menos sociales a 

partir de características individuales. 

Esto se contrapone al modelo constructivista que propone una visi6n 

m&s din~micn en cuonto a la manera de abordar los fen6menos sociales, en 

este caso, las ciencias sociales sirven parn el avance y mejor comprensión 

de la sociedad. Los procesos sociales tienen una explicación diferente y 

que engloba a todos los elementos o factores que generan los procesos so-
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ciales; al hombre, con características propias; la sociedad, el proceso 

hist6rico que le subyace; las características particulares del contexto 

donde se presentan, etc. 

Doise {1983) ,señala .Que si bien los psicólogos sociales tienden a re

ferirse a una oposici6n entre explicaciones de naturaleza más individual y 

explicaciones de naturaleza m.!ia social, el estudio de sus investigaciones 

experimentales revela que, en realidad, utilizan cuatro tipos de explica-

ci6n, o bien cuatro niveles de análisis. 

Un primer nivel de análisis, el de los procesos intraindividuales, se 

ref'iere a la manera en que los indi viduoc organizan su percepci6n, su eva

luaci6n del entorno social y su comportamiento en relación con dicho ento,t 

no. No se aborda directamente la interacción entre individuo y entorno so

cial, más bien, son los mecanismos los que, f!n el nivel dol individuo, pe!: 

miten a éste organizar suo experiencias, y que constituyen el objeto de 

los análisis axpuestos. 

El segundo nivel, de los procesos interindividuales, se refiere a las 

di:ferentes posiciones que los individuo::; pueden ocupar en una si tuaci6n d!!_ 

da. Por ejemplo las redes de Dnvelas, la teoría de la atribuci6n, la tea-

ria del juego,que analizan laa modalidades de relaci6n entre individuos. 

El tercer nivel, que si; refiere a las relaciones intererupalcs, habla 

de las dit'erencias de posici6n que existen entre dif"ercntes categorías de 

sujetos. Las inserciones y posicionen sociales respectivas de los sujetos 

que participan en una experiencia, que son f'uncioncs de relaciones socia-

les preexiátentes a ella, pueden tener distintos grados de correspondencia 

con las dinámicas propias a su inserci6n específica en una situaciln dadn. 

Finalmente, el cuarto nivel, que es el ideo16gico, se refiere a los 

sisteman de creencias y de representaciones, de evuluacione_.,_ y de norm11s~ 

que deben justificar y mantener un orden establecido de relaciones socia-

les, y que se desarrollan en cada zociedad. Una creencia determinada af'ir

ma, por ejemplo, que recompensas y q.. castigo!'!, sanciones positivas y ªª!! 
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cienes negativas se deben ejercer hacia los miembros de una determinada s2 

ciedad en situaciones específicas. Por consiguiente, para comprender lo 

que ocurre fuera de una si tuaci6n experimental, es necesario invocar f'act2 

res que sobrepasan los niveles de análisis descritos y que remiten a 

visi6n más global: 

"Lo-1 neg.oci..o-1, 1.a i.g.l.Mia., e.1. gobi.C!A.Il.o, 1..a C!We!lartJa, 
ll.eptZMen.:t.an o.Vw-1 .tan.to-1 domi..n.i..o-1 no/l/11a.-1.M de. ..la actl 
vi..cl.ad humana, .lo_, cual.e-', fXM. una ¡xvi.te, -1on J..egA.A:.i.lna. 
do-1 poll .. lo-1 val..oll."-'-1 y. J..aA necc!Ai..dade-1 de ..la -1oc..i...edad 
y., pon.. o.tn.a, -10n aceptado-1 pol'l. el. c.i..udad.ano ilpi..co co 
mo i..rthe.11..erú.M al... mundo en. e..l que ha naci...do y en. el.. -
CllCÚ vi.ve". (/rliÁ.f}Aam, 19711, c.Lt. en Doi.Ae, 198), p. 665). 

Estas creencias generales son "universos" ideol6gicos que se encuen-

tran en la base de las diferenciaciones y discriminaciones sociales. Doise 

agrega que les ideologías son las resul tnntes de condiciones hist6ricas C,! 

racterísticas de una sociedad, y que la experimentaci6n psicol6gicn no al

terará. Lo que mejor permite estudiar las ideologías son las perturbacio-

nes en el nivel de las condiciones históricas. En consecuencia, la experi

mentaci6n no se reduce a poner en evidencia s6lo los principios fundo.ment!!, 

leo de esas ideol6gin.s, sino que, algunas experiencias parecen ocuparse de 

los procesos de regulaci6n característicos de ciertas instancias ideológi

cas, por ejemplo estudios sobre religi6n (Dcconchy, 1973, 1980. cit. en 

Doise, 1983). 

Moscovici {1972)plantea que nuestroa intereses, como psic61ogos soci~ 

les, están en los problemas de la sociedad¡ y menciona con respecto a las 

teorías funcionalistas, a las que acusa de refugiarse en la metodología 

con el pretexto de que usar métodos experimentales es equivalente a la in

vestigaci6n científica, que: 

"l.l ,..,uetiu P'MLU ... v..i..A-la de una c.i.en.ci..a ,..,m meia/.i.-1i..ca -que 
hoy -1e úwduce a menudo en el. /l.ecl.amo de wt cl..enci.a -1Ut 
"-.deo.lufi.Í.a- p:z.obablemente no 1e vol.ve.ll.d 11..ea..l.i.ciad 11 (p. 22 J. 

Señala que la ciencia es una instituci6n social y, como tal, ea obje

to de análisis co¡;¡o cualquier otra, en el mismo sentido en que los experi

mentadores y sus sujetos están comprometidos en una interacción social., e~ 

mo todos los dem[t.~. Uc esta forma, se prep,unta cuál es el pr6posi to de 1.o 
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comunidad científica, ¿El de apoyar o el Ce criticar el orden social?, 

¿El de consolidnrlo o el de transformarlo?. De ahí que 1a. paicologí.a so

cial. debo. tener orí.gen en nuestra propia realidad. 

Apunta que lo mejor que debemos hacer, es enfrentarnos a nuestras pr~ 

pias contradicciones, y que c!l sorprendente que en una época en que los 

ideologías sociales y politicao juegan un papel ton importante en los aau!!. 

tos humanos, ce muestre tan poco inter6s en sus efcctoc sobra la conducta 

social y en la definici6n de la noturelezn de los conflictos. Una de loe 

características de los individuos o los grupoo, es que a. menudo, tienen 

concepciones diferentca de la realidad, y que tan pronto como se haga un 

análisis adecuado del origen de cata.o diferencian, loo conflictos de inte

reses o de motivos se volverán secundarios. Lo importante es enfrentar el 

conflicto. Se descubre entonces, que los advernarios no comparten un esqu~ 

ma común, que no enfocan loe mismos aspectos del ambiente. Por todo esto, 

no tienen un lenguaje común ni el deseo de comunicarse. En cambio, cuando 

un diálogo comienza el conflicto ya caei está resuelto. 

La divisi6n laboral, la dcfinici6n de limitnciones y el ejercicio de 

la influencia y del poder representan, en conjunto, modos de enfrentar y 

solucionar el conflicto que pueden observarse en la historia, así. como en 

la vida cotidiana. Por lo tanto, señala Moscovici (op.cit. ), debemos vol

tear hacia teorías que son explicativas de ln realidad social, y tomar los 

estudios o experimentos como recurso~ temporales nl esbozar uno. im6.

gen de la realidad. 

Moscovici noo recuerda que a menudo se olvida que, inicialmente, se 

di6 un fuerte impulso nl deoarrollo de la psicología social por la espera!! 

za de que contribuiría a nuestra comprensi6n de las condiciones que subya

cen al funcionamiento de la sociedad y a la construcci6n de una cultura. 

El prop6sito de la teoría era explicar los fen6mcnos sociales y culturales; 

el prop6sito práctico era usar los principioa que se esperaba serian dese~ 

biertoe para ;:omprometerec en una critica de la org;:mizaci6n social. As{, 

se vi6 que el campo de la ptiicolog!a social incluía el estudio de la vida 

cotidiana y las relaciones entre los indiViduos y entre lon grupo!:;; así C2_ 
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mo también de las ideologías y de la creatividad intelectual, tanto en sus 

formas individuales como colectivas. 

Desde ésta perspectiva, la psicología social parrecía convertirse en 

una ciencia verdaderamente social y política. Sin embargo, estas ideas 

pronto fueron olvidadas cuando nuestra ciencia se convirtió en una 11cien

cia de la conducta". Esta nueva orientaci6n desvi6 la base del argumento 

de la sociedad hacia loa fenómenos individuales e inter-individuales. Este 

cambio de terminología, reflejaba un cambio correspondiente en los valores 

e intereses, los investigadores de las ciencias sociales restringieron sus 

investigaciones en buscar paliativos para las disf'unciones de la sociedad, 

sin cuestionar sus institucione~ o su pertinencia psicol6gica, en presen

cia de las necesidades humanas. Esto ent.§. intimamente ligado al tema del 

estudio de la conducta; incluso se opina que contribuye a la alienaci6n y 

burocratizaci6n de nuestra vida social. 

Por otra parte, L6pez-Garriga (1903) señala que la psicología social 

ha sido responsable de convertir la acci6n social en "comportamiento so-

cial", aislando a los individuos e individualizando su participaci6n en la 

sociedad. Hace ref'erencia al papel signi:ficativo de los psic6logos y otros 

prof'esionales en renglones importantes de la sociedad, como la persuaci6n 

comunicativa, la propaganda, el cambio de actitudes, la tortura psicol6--

gica, los medios de comunicaci6n masiva y su creación de imágenes para. el 

consumo, los usos de las técnicas educativas y la mcdici6n psicométrica 

en las escuelas y empresas. 

Así, con este panorama, Moscovici (1970) habla de tres psicologías S,2 

ciales: 

1) Taxon6mica.- cuyo prop6sito es determinar la naturaleza de las varia--

bles que podrían explicar la conducta de un individuo enfrentado a un estf 

mulo. Esta psicología ignora la naturaleza del sujeto y def'ine lo "social" 

como una propiedad de los objetos, cuyo esquema seria asi: 

SUJETO C---- OBJETO 

El prop6si to del estudio es el descubrimiento de como los estímulos 

sociales influyen en los procesos de juicio, percepción o la formación de 

actitudes, entre otros. 
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2) Diferencial.- Su principio es invertir los términos de la relaci6n en-

tre el sujeto y el objeto, y buscar en las características del individuo 

el origen de la conducta que se observa. As!, el origen de la estimulaci6n 

es de poca importancia¡ la principal preocupaci6n es clasif'icar a los ind!, 

viduos por cri teríos de dif'erenciaci6n, que a menudo varían de acuerdo con 

la escuela de pensamiento a la que pertenezca el investigador, o la natur!!. 

leza del problema que esté estudiando. Su esquema se representa as!: 

SUJETO ---;> OBJETO 

Su prop6si to es averiguar como se comportan las diferentes categorías 

de individuos cuando se enfrentan a un problema o a otra persona. Esto 

tiende al establecimiento de una psicología diferencial de respuesta y a 

una descripci6n de la composici6n psicol6gica de los grupos sociales. 

3) Sistemática.- Su interés se centra en los fcn6menos globales que resul

tan de la interdependencia de varios sujetos en su relaci6n con un ambien

te com(m, físico o social. Aquí, la relaci6n entre el sujeto y el objeto 

está mediada a través de la intervenci6n de otro sujeto¡ ésta relaci6n se 

vuelve triangular y compleja, en la que cada uno de los términos está to-

talmente determinado por los otros dos. El esquernn es el siguiente: 

ALTER~ 

SUJE¿ OBJETO 

En este caso, el interés se centra más directamente en los efectos C.!!, 

pec!ficos que producen éstas rrelaciones, puesto que comprometen a todo el 

individuo, las interacciones entre los individuos y su orientaci6n en el 

ambiente. 

Moscovici (op. cit.) señala, que es precisamente la psicología social 

sistemática a la que se debe avocar la disciplina, ya que se intenta defi

nir 1110 social" como una interacci6n entre dos sujetos y un objeto. El 

triángulo Sujeto (yo) - Alter {otro) - Objeto explicarla y sistematizarlo 

los procesos de interacci6n. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales 

de los fenómenos sociales. La sociedad, por ejemplo, tiene su propia es---

35 



tructura, que no puede definirse en términos de las características de los 

individuos. Esta estructura está determinada por los procm:rns de produc-

ci6n y de consumo, por rituales, símbolos, instituciones, norme.s y valores. 

Es una organizaci6n que tiene una historia y sus propias leyes y :fuerzas 

dinámicas, que no pueden derivarse de las leyes de otros sistemas. Además, 

hay que reconocer que, lo "social" cxiote principalmente en las propieda-

des intrínsecas de la sociedad humana. 

Para Moscovici ( 1972), el objeto central de la paicología social deb!:, 

ría ser el estudio de todo lo que pertenece a la ideología y a la comunica 

ci6n desde el punto de vista de su estructura, su origen y su funci6n. Es

to quiere decir, el estudio de los procesos culturales que son responsa--

bles de la orgnnizaci6n d~l conocimiento en una sociedad, del eotableci--

míento de relaciones intcr-individunle.s en el contexto del ambiente social 

y f'íaico, la f'ormo.ci6n de movimientos sociales a través de los cuales los 

hombrea actúan e interactúan, para la codificación de la conducta inter-i!!. 

di vidual e inter-grupal. que crea una realidad social común, con sus nor-

mas y valores, cuyo orígen habrá de buscarse en el contexto social. 

Del mismo modo, debería ponerse más atención al lenguaje, y estudiar 

los funciones de intercambio del lenguaje y el origen social de sus carac

terísticas. La cultura. señala Moscovici, sP. crea por y a través de la co

municación: y loo principale:> organizadores de la comunicaci6n ref'lejan 

las relaciones sociales que estún implícitas en ellos. De igual forma, la 

vida social es el fundamento común de la comunicaci6n y la ideología. Una 

tarea importante sería, estudiar como ae afectan las relaciones entre el 

individuo y la sociedad. A este respecto señala que: 

"Una nueva aptt.mc.i.maci.ún.. a 1.a 1tel..ac..i..ón en.tAe U i..ndivi..du.o 
f; .fa "3or...i..e.dr.J.d .tendAú que 1teconoceA do."3 f..enómen.o4 bá.1i.co4: 
e../.. pll.i.m(!Au e,.j que e../.. i..ruli.vi..duo no e__, wt en.te b.i...ol.dp.ico, 
4.i.nu un fJll.Oducio 4ocial.; !,t "3(!{)Undo. e,,., que 1.a. 4oc..i..edad no 
C.-1 Wl amb.i....erLte adaptado fXL!lª e.rLilleJt.aJt al. indi.v.idua y /l.edu. 
ci.A -1u1 .i..ncelidumb/l.eA, "3.i...n.o un 4i,4,t.ema de /l.el.aci..onM en-= 
t.A.e i..ndi....vi.d.uo-J cu1.ecü.vo4". f/110,,,covi.ci.., 1972. p. 591. 

Se debe, además, insistir en la formaci6n de "sujetos sociales". sean 

éstos , grupos o individuos, que adquieren su identidad a trav~e de sus r_! 
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lacioneo con otroa. 

Para llegar a un nuevo nivel de comprenei6n de las relacionen entre 

el hombre y la sociedad, se debe, señala Moecovici, relacionar este conoc.!_ 

miento con los procesen de comunicnci6n y la inf'lucncia ejercida por las 

ideologías. En este sentido, el conocimiento y el cnnbio constituyen dos 

líneas de desarrollo que deben analizarse aimul tánenmento para permi tirnoe 

comprender, ae! como tambi6n criticar, los aspectos importantes de ln vida 

social. Si se adopta este método como guia de inventigaci6n, se dcjnrti de 

considerar a nuestro ambiente como un medio "externo" inmutable y lo ver!;_ 

mes, en cambio, como el fondo humanizado de las relaciones en que se com

prometen loe hombreo, y como una herramienta para estas relaciones {Mosco

vici, 1972) • 

En euma, el campo de la psicología socia! consiste en sujetos socia

les, esto es, en grupos o individuos que crean BU realidad social (que es, 

de hrcho, su única realidad), se controlan el uno al otro y crean SUB vín

culos do solidaridad, así como también sus dif"erenciao. Las ideologías son 

aus productos, la. comunicaci6n es su medio para intercambiar y consumir, y 

el lenguaje es su uso corriente. 

Dentro de ésta misma linea, L6pez-Garriga (1983) considera legítimo y 

necesario, el cotudio de la subjetividad. Presenta un plan de la psicolo

gía social que tome las relaciones sociales como el nivel apropiado para 

su análisis. Emprende a 6stc nivel, la taren de examinar el car6ctcr so-

cialmente construido de la realidad y la ideolog!a, y examina loe modos de 

incorporaci6n de ésta. en las conciencian particulares y colectivas. Para 

ella, al igual que Moocovici y Doise, el nivel de an6lisis de la psicolo

gia social debo situarse a un nivel ideo16gico, en loo 11relaciones socia-

lee", y no en el nivel de la "conducta social", ya que las f"ormns de inte

gración del ser humano en aocicdad han ocurrido socialmente, colectivamen

te: de ahí que, se deba entender el f"en6meno individual en la medida que 

expresa un fen6mcno colectivo, pero nunca aeparado de Gate. 

Con respecto al objeto de estudio de la psicologta social, establece 
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que es el papel de los factores subjetivos en la convivencia social. Estos 

factores subjetivos se refieren a: 

"T oda-1 .fuA (.olUll.aA de n.ef.,,lej.o e.n .la conc.i..enci..a Uu:Uvi.duai.. 
!J coJ.ecti..va. de l..íi4 condi...ci.onM obj.e.t.i..va4 de vi...da !J .tam
blén. J..a4 accione..-J -.tmt.to i..ndi..vi.du.al.. como co.J.ecti..va4- que 
e..-Ji0-1 n..e/J.ej.04 p!tOVOCLl/1 !J dete.IUTlin.an.". 1Heeb-1ch., 197). 
e.U. eJt Lópe;;:-<;G/lAi.9a, 1983. p. 710/. 

Esto supone una exploración de las vías de desarrollo de la concien

cia y la comprensi6n de ésta como "producto y consecuencia del proceso 

real de vida de los seres humanos". Entendiendo por porceso real de vida, 

la producci6n y reproducci6n de la propia vida del ser humano y la de los 

dem6.s, que a su v~z aseguran el trabajo social, 

Los elementos constitutivos, que se proponen, para ser estudiados por 

la psicología social son. pal' un lado, la ~onstrucci6n social de la real! 

~. el proceso r.iediante el cual construimos cognoscitivamente la realidad 

social. La internalizaci6n de la realidad social en el individuo, se logra 

a través de la socialización. Sobre ésto, son importantes las aportaciones 

que Berger y Luckman (1967) han hecho al respecto. ellos ubican a la fami

lia, el estado, la religión y la escuela como mecanismos de control y re-

producción de la definición social acordada. 

Esta concepci6n de la realidad socialmente construida. guarda eetre-

cha relaci6n con el concepto de ideología propuesto por Moacovici, y que 

se refiere a: 

" •• . modo-1 compcv:..,t.i.do4 de en.ten.den. .fu.4 .2eal.i..dade,,, 4oc.ia..l.eA, 
de jl14lif.,,ican.. !J fYlvmoven.. ac.to-1 -1oc.ia.ltZ.4, .UU.ettpn..e.t.ado4 co-
ma .11..etJ.eJ.04 ~ exf"l.eAi...one-1 de .f..a-1 n..e..lac.lone4 4oci.aJ..e4 de do 
mi.nación ~ contA.oí., ~ ob-1e.tr.vada.-1 en. .ltL1 .i.n.-1tLt.uci.oneA a -
.tn..avé.-1 de ./..a-1 cualeA 4e ej.Mce. eJ. pode.A. po.llt..ico" f ftlo.-Jcovici.., 
1972. e.U. "" lópe3-<;~. 198]. p. 7161. 

Moscovici, propone las ideologías, la comunicaci6n y el lenguaje, co

mo objeto de estudio de la psicología social, y agrega e estos, el estudio 

de la conciencia, que consiste por un lado, de la captnci6n a nivel indiv!, 

dual de la experiencia social y personal del ser humano y 1 por otro, de la 

conciencia y acci6n de un grupo, sector o clase social. Otro seria el est!!_ 
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dio de la interacci6n personal 1 ya que la realidad social se confirma y r!!. 

crea en la interacci6n personal cotidiana. La vida social cotidiana apare

ce como importante en la medida que expresa los consensos y acuerdos soci!!, 

les en cuanto a la interpretaci6n de les reglas sociales, las institucio-

nes politices, la economía y la religi6n, entre otras. De igual forma, la 

vida cotidiana refleja laa quiebras entre experiencia y conciencia, y las 

mani!'eataciones de resistencia según pueden ser expresadas. 

Finalmente, tambián menciona el estudio de la cultura, entendiéndola 

como la f'orma particular de expresión de los símbolos y significados soci.!:_ 

les en un tiempo y espacio espectficos. En este sentido, es importante ex!. 

minar las formas en que la cultura forma y conforma la cotidianidad de la 

vida. 

De acuerdo con los elementos que propone Moscovici, el objeto de est!:!_ 

dio de la psicología social sería, el estudio de la representaciones socia 

~' esto es, las f'ormas en que la gente, los individuos, los grupos y la 

sociedad construyen y se explican la realidad en la que viven, la cultura 

cotidiana. 
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CAPITULO III 



III. REPRESENTACION SOCIAL. 

En este punto, es importante mencionar, de manera general, los hechos 

que dieron origen al estudio de la Reprcsentaci6n Social¡ asi como sus 

principales características, elementos y formas de aproximaci6n para su C,2. 

tudio, ya que es la base tc6rica sobre la que se sustenta ésta tesis. 

3.1 PERFIL HISTORICO DE LA REPRESENTACION SOCIAL. 

Las representaciones sociales constituyen un nuevo cnf'oquc en el aná

lisis de los modo6 de conocimiento y el papel que juegan loe procesos sim

b6licos relacionados con la acci6n humana. Este nuevo campo de estudio ha 

florecido, principalmente, entre los psic6logos sociales franceses, y es 

precisamente con Serge Moscovici (1961), que se origina l;sto. nueva escuela 

europea de investigaci6n psicosocial. Esta escuela contrasta con la escue

la dominante estadunidense, que es más una psicología social psicol6gica, 

y la otra una psicología social m6.s sociol6gica. 

Este ení"oque tiene sus antecedentes en la psicología colectiva de fi

nales del siglo pasado y principios de éste. W. Wundt, como ee mencion6 en 

el primer capitulo, fund6 la psicología experimental y bas6 su análisis en 

los contenidos de la conciencia medíante la introspecci6n; sin embargo, ª!!. 

bia que había muchos ren6menos importantes de la mente humana que no po-

dS.en investigarse en el laboratorio, de ahi qu~ pensara que la ciencia ex

perimental que había creado tenia un alcance limitado. 

Wundt pensaba que su ciencia experimental necesitaba ser complementa

da con el estudio de la mente en sociedad, fuera del laboratorio¡ lo cuá.l, 

s6lo pod!a llevarse a cabo con métodos no experimentales. Este f'ué el tema 

de su psicología social o 11VOJ..h.e.n.13"~chol.og.ie 11 , que public6 en 10 volúmenes 

entre 1900 y 1920. Los f'en6menos mentales colectivos que f'ueron el tema de 

estudio de su /.ol.h P"!¡cho.J...op'J, por ejemplo el lenguaje, los mitos, la rel! 

gi6n, lEl magia y los fen6menos of'ines, no podían estudiarse mediante la i_!! 

trospecci6n. Todos ellos eran productos culturales que estaban fuera del 
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conocimiento consciente de los individuos que los encarnan y transmiten. 

Así, tuvo que hacer una diferenciación entre unn psicología de la mente i!!, 

dividua! y una psicología de la mente colectiva. En su f-o.J.h. fM!J.ch.oJ..og,i.e, 

se ocup6 de hacer in.ferencias acerca de la naturaleza de la "mente primi t.!_ 

va11 a partir de estudios de la estructura de las lenguas habladas por el 

hombre. Consider6 la mente humana como un producto natural que había surg! 

do en el curso de la evolución humana, el conocimiento de la mente humana 

involucraba el estudio comparativo de la cultura. 

Así pues, a partir de ésta distinción que hace, se dá una escisión e!! 

tre sus seguidores que decían que si podían superarse las limitaciones 

prescindiendo de la metodología. Esto es lo que hicieron los conductistas 

en E.U., y la psicologi.a dcj6 de ser entonces, una ciencia de la mente pa

ra convertirse en una ciencia del comportamiento. 

Por otro lado,George H. Mead bas6 su psicología social en el VOiA.tVt..-

p1J1.dw-log,i.e de Wundt y desarro116 un modelo de autoconciencia del hombre, 

que era en esencia !>Ocial. Consideraba que la mente surg!a de la intcrr:r.c-

ci6n social, el 11yo 11 surge de la intcracci6n dentro de una comunidad de 11~ 

tres" que compa_rten una lengua y una cultura comunes. (en Farr, 1983). 

Por S!J parte, _Emile Durkheim convirti6 la distinci6n de Wundt entre 

peicologla colectiva y pc;icologla individual, en distinc16n entre sociolo

gía y psicología. En su articulo "R.eptéAen.ta.t.i.on.-1 .i..n.di.vi...d.uelJ...e,,,, e..t "l.eptté--

4eJ1.t.atioM coUecti.veA", Durkheim ( 1898; cit. en Farr, 1983) acuñ6 el tér

mino de "representaciones colectivas" para designar con ello ln especific.!_ 

dad del pt:_nsamiento social en relación al pensamiento individual, dado que 

para él, los :fen6rnenos colectivos no podían quedar reducidos a un nivel i!!. 

dividua!. Por ejemplo, Blanco (1988) menciona que en "El Suicidio" (Durk-

heim, 1928) se señala c6mo una decisi6n tan personal, tan intima y tan pr.!_ 

veda, s6lo es poaible entenderla en su justa medida atendiendo a razones 

de orden excluei vamente social, y insiste en que los hechos sociales no 

pueden ser explicndoa en términos de la poicología individual. 

Durkheim se opuso a la psicología del individuo, y llegó a proyectar 
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su propia f'orma de psicología social, pero lo hizo del lado sociol6gico. 

De la misma manera. la escuela contemporánea francesa de investigaci6n en 

psicología social tiene orientaci6n socio16gica y se opone a las formas de 

psicología cuya naturaleza es puramente individualista. 

Varias décadas después, Moscovici publica "La fM!J~e: 4on ima.g.e 

e.t -:1on puhlic" (1961), acerca de estudios realizados en loa aftoe SO'a so

bre las representaciones sociales del psicoanálisis en Francia., y donde r!!. 

toma el concepto establecido por Durkheim. Moscovici estaba interesado en 

la f'orma en que toda una nueva teoría científica o política ee dif'undía 

dentro de una cultura particular, como se transf'ormaba durante el proceso 

y de qué manera alteraba la forma en que la gente se veía a sí misma y al 

mundo en que vive .. Le interesaba la forma en que los individuos o grupos 

de individuos, en f'unci6n de su situaci6n dentro de una sociedad y cultura 

particulares, asimilaban lo que les era "extraño" o que les llegaba de un 

ámbito distinto al conocido. Se interes6 en el pensamiento profano y en 

~.as epistemologlas profanas. 

De acuerdo con Farr ( 1983), Moscovici a tratado de dar cuerpo a la V! 
si6n de Tarde de la psicologla social como el estudio comparativo de las 

conversaciones, interesándose en el contenido de lo que la gente dice en 

cualquier lugar, acerca de las cosas que le afectan en todos los ambientCs 

donde se desenvuelve. Se ocupa de la creatividad e innovaci6n, le interesa 

tambi&n, la manera como, a lo largo del tiempo, los pensamientos e ideas 

de un hombre llegan a influir sobre el pensamiento de la mayoría de los d!_ 

más, por ejemplo Freud y su teoría psicoanalítica. Del mismo modo, tiene 

interés en el campo de las ideas, en las teorías científicas, en el poder 

político, entre otros. 

Finalmente, cabe ser\alar que la teoría de las representaciones socia

les ha ido conquistando poco a poco, un reconocimiento que la sitúa actua,! 

mente en un primer plano dentro de la psicología social europea, y no es 

solamente Moscovici sino muchos los investigadores, que en los Ci.ltimos a

ños, se han avocado al estudio de las representaciones sociales en difere!l 

tes ámbitos de la sociedad. 

43 



3.2 EL CONCEPTO DE REPRESENTACION SOCIAL. 

El concepto de representación social, ea un concepto híbrido donde 

confluyen nociones de origen sociol6gico 1 tales como 11cultura11 o 11 ideolo

g1a11 y nociones de procedencia psicol6gica, tales como 11 imágen 11 o 11pensa

miento11. De ah! que reeul te una labor dificil el tratar de concretar un 

concepto que abarque todo lo que implican las representaciones sociales¡ 

sin embargo, tb6.f'l.ez ( 1988) aclara que: 

"é.l.. i.ndi.v.i.duo e..d, de pcvti:.e en. ¡:xvtA:.e, wt obj.e.:to 4ocUz.l., 
Wep<JA.Llbl.e de WUI 4ocle.dad que é-1.t:á, toda e.lla, en 4u 
piopio 4eA.. U i.nd.i..v.J..duo -:Se pttoduce a b<Me de ..i..J19Ae-
d.i..en..t;e.4 .-Joci.a.leA f1. p1t.od.uce e..lemen..t.04 -:Soc.i.al.u. lM .ie
ptteAen.i;aci..one./.J 4ocia.le.4 no cM.tán n..i... en. .J..a cabe¡a. de 
.1.iM i.Juilv.iriutM ni. .t.ampoco en ~ -WgOA ex-Ua.i.ndivi.-
duaJ. de .la .-Joci..edad.. Son un pttoceAo que 1teAulta. de .J..a 
na.tun.cúe¡a ~oci.al. del p<UWami.ert.t.o" 1 p. 12 / • 

Menciona que el concepto de representnci6n social, es un concepto ma

cro que apunta hacia un conjunto de fen6menos y de procesos, más que hacia 

objetos claramente diferenciados o hacia mecanismos precisamente definidos. 

Herzlich (1975), señala que la representaci6n social, puesto que es 

un proceso de construcci6n de lo real, se refiere al estudio de loe aspec

tos "implicitos 11 del comportamiento colocando el acento sobre los procesos 

simb6licos, el lenguaje y su papel en la definici6n de la realidad social. 

El estudio de los modos de conocimiento y de 1os procesos aimb6licos en su 

relaci6n con las conductas; pero también plantea de manera diferente, el 

problema de los ~inculos del campo psicol6gico con el campo social. Para 

los psicosoci6logos el estudio de la representaci6n social, es el estudio 

de una modalidad de conocimiento particular, que es expres i6n especi fice 

de un pensamiento social. 

Como modalidad de conocimiento, la representaci6n social implica en 

principio, una actividad de reproducci6n de las propiedades de un objeto 

efectu6.ndose a un nivel concreto, frecuentemente metafórico y organiza.do 

alrededor de una significaci6n central. Esta reproducci6n no es el reflejo 

de una realidad acabada, sino una construcci6n mental del objeto. concebi-
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do como no separable de la actividad simbólica de un sujeto, solidaria e-

lle misma de su inserci6n en el campo social. 

Herzlich (op. cit.) hace la observaci6n de que, por un lado, algunos 

eoci61ogos ubican a ln representaci6n como determinada por una red de con

diciones objetivas, sociales y econ6micas. Esta proposici6n señala, es de

masiado general ya que no permite comprender la especi:ficidad de la repre

sentaci6n en relaci6nn con otras producciones, igualmente sociales, como 

la ciencia, el arte o la religi6n. La representaci6n no se conf'unde con u

na pura superestructura ideológica "atravesándo" un sujeto social. .e impo

ni~ndose a ~l. y se admite m6s bien unn "reciprocidad de relaciones" entre 

un grupo y su representación social. Además señala que, por el hecho mismo 

de que la representaci6n es uno de los instrumentos gracias al cual el in

dividuo o el grupo, aprehende su entorno, uno de los niveles donde las es

tructuras sociales le son accesibles, dicha representación desempeña un P!!, 

pel en la :rormaci6n de las comunicaciones y de las conductas sociales. 

Por otro lado, para J odelet ( 1986) la representaci6n social es una m!!. 

nera de interpretar y de penaar nuestra realidad cotidiana, una forma de 

conocimiento social. Lo social interviene de varias manerao, a través del 

contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos,; a través 

de la comunicaci6n que se establece entre ellos; a través de los marcos de 

aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de loe c6digos, 

valores e ideolog!as relacionados con las posiciones y pertenencias socia

les espec!f'icas ª 

As! pues, la noci6n de representaci6n social nos sitúa en el punto 

donde se intersectan lo psicológico y lo social. Concierne a la manera co

mo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida 

diaria, las características de nuestro medio ambiente, leo in:formeciones 

que en él circulan, las personas de nuestro entorno pr6ximo o lejano, es 

decir, al conocimiento del sentido común. Este conocimiento se construye a 

partir de nuestras experiencias, pero también de las inf'ormaciones, conoc,! 

mientas y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de 

la tradici6n, la educación y la comunicaci6n social. De éste modo, éste C,2. 
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nocimiento es un conocimiento Docialmente elaborado y compartido. Intenta 

dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e 

ideos que pueblan nuestro universo de vida o surgen en él, actuar oobrc y 

con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preeuntas 

que nos plantea el mundo, Gaber que significan los descubrimientos de la 

ciencia y el devenir hist6rico para nuestra vida. Se trata de un 11conoci

miento práctico" al dar sentido, dentro de un incesante movimiento social 

a acontecimientoa y actos que terminan por sernos habituales, éste conoci

miento forja las evidencias de nuestra realidad consensual, participa en 

la construcci6n social de nuestra realidad. 

A partir de lo anterior, Jodelet propone una de:finici6n general de la 

representación social: 

"U eoncept.o de ll.ep'te4en.taci..6n -1.oc.lal. dM.i..g,n.a una (.o/Ulla 
de conoc..i.mi.en.to Mpecif_j_co, el.. -1abeJt de 4en.,ti..,do c.onuút, 
04/.04 corz..t.en.i.tfo4 man.i/.i..M.t.an J...a opeJtaci..ón de f'AOCe.10_, 
9ene.1ta.t.i..vo_, V f.uncJ..onaA..M .-Joci.aÁmente CJVZ.act.tZA.L~ado.-J. 
én. Mte -den.ti.do má.4 ampLiv, dM.i.f¡n.a una (..ollJTla de penAa
mi..en.:to -1ociaA... 
~ .ttep-iMen.:tacionM 4oci.al.M cofl.-1t:.Lt.il.ycn modal..i..dadM 
de ~amlen.t.o p,i.ácti...co4 o.ttú!rLt.ado.,, hacia .la comu-U.ca-
cidn, J.a comprtenAi..ón v; e.l domini...o del en.:toJUW .-Joc.i..a.1., 
mateA..i..a.l e. .i.dea..l. én ..tan.to que .tal.e.,,,, pie4en.tan caA.ac.te 
IÚAti..Cll4 upecl.f,,icc.-1 a 1Li.ve.l de o-r.g,.anl.¡.aci..ón de . .úM co~ 
.teni..do-1, .lM opeAac.ionM ment.al.e-1 y. la .lóg..ica. 
la ca.ttact.eA.i..¡.ac.i..6n ..Jocial.. de .lo..J can..t.en.ido.-J o de 1.o-1 
p;t.oce-Jo-1 de 11.ep;teAen.t.ac.ión. ha de 4e/:.CA.-i.A.-1e a Í.GA cvn.di...
ci.one,.:, !J. a 1.o..-J con..t.er...i:tM en. 1.o..-J que -1Wl..f).ert 1.aA llefJ/l.Me:!; 
.taci.one.-:J, a 1.<14 c.om.wLi.caci..oneA median.te 1.M que ci.A.cu-
.l.an.. v. a 1.Cl4 /.un.ci.oneA a .J.a.., que 4i.A.ven.. den.Vio de .W. .i.n
.teJtacci..ón con e.1. mundo y, .J.o.., d'!l11.á4 11

• f3ode.1.et. 1986. 
P• 474/. 

Lee definiciones anteriorea nos ubican en lo que entenderemos por re

presentaci6n social. Además de esto, es importante tomar en cuenta la in-

sistencia de Moscovici (1961, 1983, 1988) acerca del carácter especifico, 

1a d!mensi6n irreductible, de las representaciones sociales; que para 61 

constituyen una orgenizaci6n psicol6gica, una forma de conocimiento que es 

eepec!f'icá de nuestra sociedad y que no ea reductible a ninguna otra forma 

de conocimiento. 
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De acuerdo con todo esto, las representaciones sociales deben ser a-

bordadas como el producto y el proceso de una elaboraci6n psicol6gica y s~ 

cial de lo real. Moscovici considera que estas representaciones sociales 

constituyen el eje central de estudio de la psicología social. 

3,3 LA FORMACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES, 

Ib§i'lez (1988), menciona que las representaciones sociales ee conetit.!;!_ 

yen a partir de una serie de materiales de muy diversas procedencias. Gran 

parte de estos materiales provienen del fondo cultura! acumulado en la so

ciedad a lo largo de su historia, éste f'ondo cultural comCm circúla a tra

vés de toda la sociedad bajo la :forma de creencias ampliamente compartidas, 

de valores considerados como básicos, y de ref'erencias hist6ricas y cul tu

rales que conf'orman la memoria colectiva y hasta la identidad de la propia 

sociedad. 

Otras f'uentes de determinaci6n de las representaciones sociales, pro

vienen de la dinámica propia de las representaciones sociales y de sus me

canismos internos de formación: la objetivación y el anclaje. Una tercera 

fuente eer!a 1 la comunicaci6n social. Ibáñez sei'5ala. que es en los proce

sos de comunicación social donde se origina principalmente la construcción 

de las representaciones sociales. Se trata de la comunicación interperso

nal, de las conversaciones en los cuales participa toda persona en su vida 

cotidiana. 

Las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas. Jod~ 

let (1986) las ubica como: 

"1mágen.M que conden.'1an un con.j.un..to de 4'-9nl-IJ_cado4¡ 4iAt!_ 
mCM de tr.el.M.en.ci..GA que no., pe.mni.,ten. .i.n.tM.pll.eiaA. J..o que ll04 

4ucede, e i.nCÚJ.-10, dwt wt 4erti:.i.do a lo .i..nMpeAa.do,· cai:.ego
ILÍ.CUJ que 4.LJr. ven ¡xvza claAi..f.,i.ccvr. .la,,, cúr.cunA.tan.c.i..aA, J..o_, l.! 
náne.n.04, !,t a .lo,, i.n.di...vi..du.o., r..on. qui.e.n.M te.nema_, algo que 
ve.1t; .te.otr.i.a-1 que pP./l/11.Lt.en. e-1tabJ.eceA. he.cho., 40Ó/l.e eLlo.-1. Y 
a merwdo, cu.ando 4e .le-J comp11.en.de den.tA.o de J.a /l.ea.l.i...dad 
cvn.C/l.e..ta de nue,,,.úza vid.a -10ci.a..I., .la-1 /l.epte,,,en..tac..i.onu -10-

ci..aLe,,,, "ºn todo e.U..o ;J.wU.O" f P· 4 7 2 J • 
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Adem6.s de ésto, la representaci6n social se define por un contenido: 

inf'ormaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. Este contenido se rel!!_ 

clona con un objeto: un trabajo a realizar, un acontecimiento econ6mico, 

un personaje social, etc. Pero además, es la representaci6n social de un 

sujeto (individuo, familia, grupo, clase, etc.) en relaci6n con otro suje

to. Por lo tanto, toda representaci6n social es, siempre, representaci6n 

de algo y de alguien. 

El acto de representaci6n, señala Jodelet (op. cit.), es un acto de 

pensamiento por medio del cuál un sujeto se relaciona con un objeto. Repr!. 

sentar es sustituir a, estar en lugar de. En este sentido, la representa-

ci6n es el representante mental de algo: objeto, persona, acontecimiento, 

idea, etc. Por l;sta raz6n, la representaci6n está emparentada con el sím

bolo y el signo. 

En todos los casos, en la representaci6n tenemos el. contenido mental 

concreto de un acto de pensamiento que restituye simb6licarnente algo ause~ 

te. La representaci6n mental, social, conlleva el carácter de significante. 

No solamente restituye de modo simb6lico algo ausente, sino que puede sus

tituir lo que está presente. Siempre significa algo para alguien y hace 

que aparezca algo de quien la fomuls, su parte de interpretaci6n. Debido a 

ello, no es simple reproducci6n, sino construcci6n y conlleva en la comun!_ 

cnci6n una parte de autonomía y de creaci6n individual o colectiva. 

Moscovici señala tres condiciones que af'ectan la f'ormaci6n de una re

presentaci6n social. Dos se refieren a la accesibilidad mismo del objeto, 

a su signif'icaci6n para el sujeto, individual o colectivo, que se expresa 

con respecto a i;i. La dispersi6n de la inf'ormaci6n y ~ se dan siem

pre entre la efectividad presente y la que seria necesaria para construir 

el fundamento s6lido del conocimiento. Adem&s, el grupo o el individuo es

tán diversamente f'ocalizados sobre ciertos objetos o ciertos problemas, v~ 

ria su grado de interés. Se debe también, tener en cuenta la presi6n a la 

inferencia que existe en todo grupo social, las circunstancias y las rela

ciones sociales exigen que el individuo o el grupo social sean capaces, en 

cada instante, de actuar, de proporcionar una estimación o de comunicar. 
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El juego de las tres condiciones determine. necesariamente la naturaleza de 

la organizaci6n cognoscitiva que es una repreeentaci6n social: esencialme_!! 

te su estilo y sus cualidades formales. 

Para Herzlich (1975), esto es más amplio puesto que dichas condicio

nes son el reflejo de la si tuaci6n social en la cuál se forma la represen

taci6n, su grado de estructuraci6n y hasta su existencia. A veces es a tr!! 

v~s del objeto de la representaci6n, por medio de él, como se opera la di!!, 

cusi6n de valores y concepcioneG f'undamentaleo. Herzlich menciona que en 

los diferentes casos de investigaci6n abordados, la si tuaci6n de los dife

rentes grupos sociales no es idéntica. La representaci6n que tienen de o

tros grupos se forma con relación n la suya. Dicha representación da prue

ba del impacto de la ideología dominante o de las posibilidades de distan

ciaci6n con respecto a ella. Constituye el esfuerzo para asimilar un razo

namiento, compartir una experiencia extraña o, por el contrario, para man

tener una distancia y conservar lfl autonomía de la visi6n propia. 

3.4 LA ESTRUCTURA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Moscovici sei'iala que existen tres ejes en torno a los cuales se es

tructuran los componentes de una representaci6n social: la actitud, la in

f'ormaci6n y el campo de represcntaci6n. 

1) La actitud ae manif'icsta como ln dispos1ci6n más o menos f"avorable que 

tiene una persona hacia el objeto de la representaci6n, y expresa por lo 

tanto la orientac16n evaluativa en relaci6n a ese objeto. 

2) La información remite a la suma de conocimentos poseídos a propósito de 

un objeto social 1 a su cantidad y a su calidad. Est6 está en relaci6n con 

los diversos grupos y clases sociales, y las personas que las integran, 

las cuales disponen de medios de acceso a la informaci6n que son muy vari!_ 

bles según los diversos objetos. 

3) El campo de representación, hace ref'ercncia a la ordenaci6n y a la je--
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rarquizaci6n de los clementoD que configuran el contenido de la misma. En 

este sentido, el cal'ilpo de represcntaci6n supone un mínimo de in:formaci6n 

que integra en un nuevo nivel imaginativo y que, a car.tbio. contribuye a º!: 

ganizar. El campo de representaci6n, tanto como el nivel de in:formaci6n, 

varía de un sujeto o de un grupo a otro, y aún en el interior de un miemo 

grupo, según criterios específ°ico3. Los f'actor~a ideol6gicos son preponde

rantes en la estructuración del campo de repreoentación. 

Ahora bien, Moncovici puso de rnani:f'icsto dos procesos principales que 

exp1ican c6mo 1o aocial tranaf'orrna un conocimiento en reprcGentacH5n y c6-

mo esta rcpresentaci6n transf'orma lo social. Estos doa proce:aos, la~ 

~ y el ~. se ref'ieren a la elaboraci6n y al f'uncionamiento de 

una representaci6n social, pues muestran la interdependencia entre la nct!. 

viciad psicol6gica y sus conocimientos cocialea de ejercicio. 

A) En la OBJETIVACIOH es donde loa conocimientos relativos al objeto de u

na repreaentaci6n se articulan con una característica del pensamiento so

cial, es decir, con la propiedad de concretizar lo abstracto, de material.! 

zar la palabra; esto con la ayuda de la experiencia cotidiana. Jodelct (19 

86), menciona que para Moscovici "Objetivar es reabsorver un exceso de si,& 

nificados materializándolos". Poner en imágenes lao nociones abstractas, 

dar una textura mate riel a las ideas, hacer corresponder co::iaa con palü-

brae, dar cuerpo a esquemas conceptu2lc5. 

En otras pa1abras, reproducir un concepto en una i~ágen. La objetiva

ci6n descansa en la producción de símboloc, los cuales son esenciales para 

la comunicaci6n social. De esta forma vernos que, una gran cantidad de pD.12, 

bree que se ref'ieren a objetos especí:ficos circulan en cada sociedad, y n~ 

aotros tendemos siempre a darles un significado concretoo ligamos las pal! 

bree con algo, encontramos su equivalencia no verbal. Y os!, cuando una i

m6gen es ligada a una palabra o idea, éota se separa de lo. palabra y ad

quiere vida propia .. Entonces, ésta imágen pasa a ser aceptada corno una re!!. 

lidad, es decir, las imágenes se vuelven elernf'.!ntos de la realidad en lugar 

de elementos del pensamiento. 
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B) En el proceso de ~ se hace referencia al enraizamiento social de 

la representnci6n y de su objeto. Aquí la intervenci6n de lo social se tr!_ 

duce en el significado y utilidad que le son conferidos, lo cuál implica 

una integraci6n cognitiva del objeto representado dentro del sistema de 

pensamientos preexistentes, y las transformaciones derivadas de dicho sis

tema, es decir, la inserci6n de un conocimiento formal dentro de un pensa

miento ya constituido (Jodelct, 1986). El anclaje se refiere a la cepta

ci6n del exterior, para lo cual se precisa de nuestra atenci6n para volve! 

la parecida a alguna categoría que se tiene ya estructurada en una red de 

signif'icantes, de tal manera que al anclar, se engancha un elemento que se 

encuentra suelto en el espacio social y que lo distinguimos de otros, asiJI 

nlmdole un lugar especial pero común a la categoría a la cual pertenece. 

Resumiendo, anclar es: 

l. Clasificar o nombrar algo, en donde 

ría, asignándole un nombre familiar. 

"algo" se ubica. en una catego--

2. Categorizárlo. Esto implica que, cuando representamos algo y le asigna-

moa un nombre estamos, por consiguiente, dándole un valor (positivo o neg! 

tivo). Lo representado se ubica en una categoría dentro de una jerarquía 

de valores, 

3. Asignarle un prototipo. Al clasificar el objeto de representaci6n, le !_ 

tribuimos un conjunto de conductas y de reglas implícitas en el consenso. 

Así, estos procesos articulan laz tres funciones básicas de la repre

eentaci6n: funci6n cognitiva de integraci6n de la novedad, funci6n de in-

terpretaci6n de la realidad y la funci6n de orientaci6n de las conductas y 

relaciones sociales (Jodelet, op. cit.). 

De ésta manera, tanto la objetivaci6n como el anclaje, crean concep

tos e imágenes que son reproducidos en el mundo social; siendo tales im&

genes o ideas, provistas por la misma sociedad, construidas necesariamente 

en busca de lograr un orden dentro del contexto en que se desarrolla el S.!: 

jeto, de lograr un mundo coherente común a él. 
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3. 5 LA FUNCION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Como ya se mencion6, las representaciones sociales no solo inciden en 

la viei6n de la realidad social, sino también en su construcción efectiva. 

Además, desempef'lan un papel importante en la comunicaci6n social: ya que, 

como sef'iala Ibái'1ez (1988), los intercambios verbales de la vida cotidiana 

exigen que se compartan un mismo trast'ondo de representaciones sociales 

que les permitan a los demás restablecer el significado de los mensajes. 

Tambibn, como ya ae ha sei'ialado, tienen por f'unci6n la de integrar 

las "novedades" en el pensamiento social. En este sentido, la t'unci6n de 

las representaciones sociales es especialmente relevante en la transforma

ci6n de los nuevos conocimientos cient!f'icos en saberes del sentido comO.n. 

Otra de 1as funciones que menciona Ibáñez, es la con:formaci6n de 1as 

identidades personales y sociales, as! como la expresión y la configura--

ci6n de los grupos. Estar con personas que ven el mundo tal y corno lo ve-

moa no solo permite establecer unas relaciones más relajadas y satisfacto

rias, sino que nus proporciona una cierta conf'ianza en la validez de nues

tros criterios y en la bondad de nuestra :forma de ser. También en cuanto a 

las relaciones inter-grupalen, la imágen que se forman los grupos acerca 

de los demlis grupos orienta sin duda las relacionc5 que se establecen en-

tre ellos. Adem6s, la identidad de un grupo no puede definirse si no ea 

por su di:ferencia con otros grupos. 

Las representaciones sociales producen los significados que la gente 

neceai ta para comprender, actuar y orientarse en su medio social. En este 

sentido, las representaciones socialco actúan de !'arma análoga a las teor,! 

es cientí!'icas. Son teorías del "sentido común11 que permiten describir, 

clasificar y explicar los re:flejos de las realidades cotidianas .. (Moocovi

ci y Hewstone, 1986). 

Finalmente, las representaciones sociales también consisten en conse

guir que las personas acepten la realidad social instituida, contribuyendo 

a que el individuo se integre satis:factoriamentc en la condici6n social 
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que corresponde a su posición. Al igual que las ideologías, aunque de for

ma mucho más concreta, las representaciones sociales contribuyen a la leg!, 

timaci6n y a la fundaci6n del orden social y/o al cambio y la innovaci6n. 

3.6 FORMAS DE ANALISIS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Partiendo del hecho de que las representaciones sociales son, a la 

vez, un producto y un proceso, vemos que cuando éstas integran les innova

ciones, modificándolas y viéndose modificadas por ellas, no están actuando 

como un producto 11ya hecho", sino como un mecanismo que eat& en construc-

ci6n, a_ la vez que ejerce una actividad constructora, es decir, como un 

proceso. As!, cuando las personas nos revelan cuales son sus representaci~ 

nea mediante sus producciones verbales, no están efectuando la deecripci6n 

de lo que está en su mente, sino que estiin construyendo activamente la im! 

gen que se forman del objeto con el cual les confronta las preguntas del 

investigador. 

La forma de abordar el estudio de las representaciones sociales es 

más bien cualiiativa más que cuantitativa. Schwartz y Jacobs (1984), seña

lan que la dif'erencia entre estas formas de investigaci6n se presentan en 

tl!rminos de los sistemas de notaci6n utilizados para describir el mundo. 

Por un lado, los investigadores sociales (soci6logos, peic6logos sociales, 

antrop6lOROS, etc.) que utilizan una metodología cuantitativa, se inclinan 

más por asignar números a las observaciones que realizan, producen datos 

al contar y 11 medi_r 11 cosas. Por otro lado, los investigadores sociales que 

utilizan una metodología cualitativa, in:forman principalmente de las obse!:_ 

vaciones en el lenguaje natural. Y apuntan que: 

"€.,,ta 4impJ..e dif.Menci..a en .La ap.licaci..ón de _,¿_,,t;ooa_,,, de 
nvtac..iún cott.A.eApcnde a [JA.ande_, dif.vten.ci...tM en. cuanto a 
va...lv11.eA, me.t.a_,,, y P'WC~ent.04 pan.a 4..ea.Upvr. i.nvMil9!! 
c.i.ón 4oci..o.J..ógi..ca". f p. 21 J. 

En este sentido, para estudiar las representaciones sociales, es im

porrtante desarrollar formas de obtener acceso al mundo de la vida de o--

tras personas, descubrir las actividades diarias, los motivos y signi:fica-
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dos, as! como las acciones y reacciones del 11actor" en el contexto de· su 

vida diaria y las condiciones objetivas que los acompañan e inf'luyen en e

llos. Por el contrario, los métodos cuantitativos permiten una recolecci6n 

de datos clara, rigurosa y conf'iable, y permiten someter a prueba hip6te-

sis empíricas en una :forma 16gicamente consistente. Sin embargo, aquí el 

sujeto no tiene incidencia alguna en la toma de decisiones relativas a lo 

que deben ser estas descripciones de su mundo. 

Los partidarios de un punto de vista más subjetivo, desean convertir 

a la persona en el experto acerca de su propio mundo. En lugar de escoger 

qué observar y describir meramente sobre la base de un interés puramente 

científ'ico, se introduce un criterio nuevo: el querer saber lo que saben 

los actores, ver lo que ellos ven, comprender lo que ellos comprenden. Co

mo resultado, los datos intentan describir su vocabulario, sus f'ormas de 

ver, su sentido de lo que es importante y de lo que no lo es, etc. El obj!:_ 

tivo que se plantea, es _el acceso a los sentidos o "comprensi6n11 como la 

preocupaci6n más importante para esta f'orma de aproximaci6n. 

En esta postura, la recopílac16n de datos, la observaci6n, la codif'i

caci6n y la clasi:ficaci6n, así como el desarrollo de teorías, tiende a da_E 

se con simultaneidad y apoyarse mutuamente. Es un proceso con una estruct~ 

ra general, con principios, :fines y secciones de temas .. 

Moscovici en su investigación acerca de la representaci6n social del 

psicoanálisis { 1961), estudi6 las dif'erentes dinámicas de la elaboración 

social de una representación, según los intereses de los grupos que la prE 

pagan (el partido comunista, la iglesia cat6lica o la prensa}. Utiliz6 

cuestionarios estructurados y semiestructurados en varias muestras de po

blación :francesa, y realizó un análisis de contenido de todos los artícu-

los relacionados con el psicoanálisis que aparecieron en periódicos, revi!!_ 

tas y diarios, durante poco más de un año. 

A partir de esto, otros investigadores han abordado el estudio de las 

representaciones sociales en di:ferentes ámbitos con técnicas similares. El 

procedimiento clásico para acceder al contenido de una representación, co!! 



siete en recopilar un material discursivo, cuya producción puede ser, o 

bien espontánea (conversaciones, entrevistas, libros, etc.). o bien induc.!, 

da por medio de cuestionarios m:ís o menos estructurados. Las entrevistas 

pueden hncerse en !"orma individual o en grupo. Schwartz y Jacobs (op.cit.) 

mencionan que en la entrevista grupal, a medida que se hablan entre oí, 

los participantes pueden proporcionar una retroalimentación detallada que 

lee permita descubrir puntos af'ines y experiencias comunes ( rctroalimcnta

ci6n que sería imposible que proporcionara el entrevistador). Eata estrat-2_ 

gin de grupo resulta especialmente atractiva cuando BC estudian personas 

tales como estudiantes, secretarias, pro:fcsionales, etc., que pueden tener 

f'ormas individuales de tratar problemaa comunes pero que nunca han hablado 

acerca de esto entre ellou. 

Este material discursivo ea sometido a un Análisis de Contenido que 

proporciona una serie de indicadores que permiten reconstruir el contenido 

de la representaci6n social. Además, el Análisis de Contenido también se 

ha utilizado para estudiar la in:fluencia de loa medios de comunicaci6n so

bre la socializaci6n. De ésta manera, se aborda tanto el universo privado, 

el o los sujetos, como el universo público, los medios masivos de comunic! 

ci6n. 
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CAPITULO IV 



IV. PAPELES DE GENERO 1 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION, ADOLESCENCIA 

Y RELACION DE PAREJA. 

En esta parte, para abordar el estudio de las relaciones de pareja en 

los adolescentes y comprender la manera en como se concibe ésta, es neces!! 

rio tomar en cuenta aquellos factores que intervienen en su construcci6n 

social; tales como, los papeles de género, la socializnci6n y los medios 

masivos de comunicación, y las principales características de la adolesce.!! 

cia. Para esto, se expondrán de manera general cada uno de estos aspectos. 

4.1 CATEGORIA DE GENERO: LO MASCULINO Y LO FEMENINO. 

En nucntra sociedad se han establecido concepciones dif'erentes en 

cuanto a lo que son, deben ser y como deben comportarse hombrea y mujeres. 

Estas dif'erencias se han generado n pnrtir de las diferenciaf::i sexuales, e!! 

to es, las características anot6mica5 y biológicas que caracterizan a hom

bres y mujere6; lo cual, ha provocado el establecimiento de una serie de 

desigualdades entre el hombre y ln r.iujer. 

La categoría de género es un planteamiento que explica c6mo las dif'e

rencias entre mujeres y hombre;, son lo.z dieferencias de género~ más que de 

sexo. La categoría de género se entiende a partir de lo que def'ine Bleich

mar (1985¡ cit. en Bustos. 1988} como: 

"Lo-1 a<1pecto'1 p~Lco.ló(;i_c1H, .-iocialeA !J. cu,ltw:.al.í!-1 de .la 
f.C?m.i:nei..dad y .la ma4culi..n.idad, 1te.-Je1tvcindo~e ~ex.o ¡xvr.a 
l.o-1 cumponcn.,te.'1 bi..o.íóg,Lco-1 !I ana.tómLcu1". f p. 716). 

Robert Stoller (1968; cit. en !Justos, 1989), psic6logo social, defi

ni6 la categoría de gónero en el sentido de construcci6n social de lo f'eme 

nino y lo masculino. Esto es, que ln masculinidad y la femineidS;d no están 

relacionados directo.mente con el sexo; más bien sostiene, que por el sen:t.! 

miento "soy niña" o "soy niño" se debe entender el núcleo de conciencia, 

la nutopercepci6n de su identidnd genérica, núcleo esencialmente inaltera

ble que debe distinguirse de la creencia que se relaciona, pero es difere.!! 

te r:te "soy masculino" o "soy femenina", éste es un desarrollo más sutil y 

rnás complicado, que no se consolida hasta que el nino(a) comprende cabal-
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mente la forma en que sus padres y demás personas que le rodean, desean 

verlo(a) expresar su masculinidad/femineidad, esto eG, c6mo debe comporta!_ 

se para corresponder con la idea que ellos tienen de lo que es un niño o 

una niña.. 

Esta distinci6n de género se basa en las norr.ias sociales y de compor

tamiento que dan lugar a cierta previsibilidad en cuanto a la manera de 

ser y de comportarse de coda persona, ya que de acuerdo al lugar que se o

cupa dentro de la sociedad, se descmpeñ.an ciertos papeleo, los cuales es

tAn delimi tedas por normas que señalan lo que d~bc y lo que no debe hacer

se, lo que puede y no puede esperarse de cada uno. Es decir, tanto las mu

jeres como los hombres manifiestan emociones, temperamentos, conductas, o~ 

titudea y penaamicntos identificados. ·por una cultura, como f'cmeninos o 

masculinos. Estos rasgos aprendidos es a lo que se refiere el g6nero; ea 

decir, el sexo es un término biol6,f!ico y el género es un término psicol6-

gico y cultural. En este sentido, el ser hombre o mujer es algo que depen

de tanto del tipo de 6rganos genitales quo se poseen como de la vestimenta, 

los gestos, el trabajo, lss relaciones sociales y la personalidad. 

Bleichmar (op.cit.), menciona que lo manera como las personas apren

den el género comprende: 

A) Atribuci6n o asignaci6n y rotulaci6n del género: se basa en el sexo; 

por ejemplo, de acuerdo a los genitales qua presenta un recién nacido, se 

le llama "niño" o ºniña" y a partir de este dato, se empieza a fomentar y 

ref"orzar los estereotipos de la masculinidad o la feminidad. De acuerdo 

con las pautas culturales de la sociedad, los padres y dem6s familiares 

crean espectativas acerca de eaa nueva persona. 

B) La identidad de género: es el esqucr.ia ideoafectivo más primitivo, con-

sciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro. Se adqui!:, 

re entre los 2 y los 3 años de edad, cuando el in:fantc aprende el lenguaje. 

A partir de dicha identidad, el infante estructura su experiencia vi tal en 

términos del género al que pertenece, manifiesta zentimientos y actitudes 

de "niño" o "niña". 
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C) El rol de sénero: se ref'iere al conjunto de prescripciones y proecrip-

ciones para una conducta dada, las espectativas acerca de cuales son los 

comportamientos apropiados para una persona que sostiene una posición par

ticular dentro de un contexto dado. 

Así, dentro de nuestra sociedad, en los hombres predomina la masculi

nidad y en las mujeres la f'emineidad (1) .. Lo masculino se entiende como 

ser f'uerte, duro, serio, :fria, etc. Lo femenino en cambio, es lo maternal, 

lo doméstico. En términos de género, lo público corresponde a los hombres 

y lo privado a las mujeres. 

A partir de ésta dicotomía mo.sculino-:femenino, se han creado una ee-

rie de estereotipos para estas dos categorías. Bustos (1988), menciona que 

a las mujeres se leo han asignado los papelee de esposa-madre-ama de casa 

y circunscribH:ndoles el ámbito del hogar; en tanto que a loe hombree se 

les asignan :funciones y actividades que se ubican dentro del ámbito públi

co, es el que trabaja, el que sostiene a la esposa y la familia. Además de 

ésto, Bustos (1986) también menciona que aunado a los papeles psicosexua-

les que se han asJ gnado a las mujeres, también se han egtablecido caracte

risticaa de personalidad correspondientes a la mujer, talea como: depende!!. 

cia, docilidad, pasividat1 1 escaso sentido de responsabilidad, etc. (2). 

Sin embargo, es importante señalar que no solamente las mujeres apren. 

dP.n los papeles impuestos por la sociedad. También los hombres aprenden 

ciertos papeles y rasgos de personalidad que se establecen como deseables 

socialmente, tale3 como: independiente, seguro de !l! mismo, racional, ana

lítico, valiente, audaz, de mundo, etc. 

Todas estas caracteríaticas se van aprendiendo desde la in:fancia a 

través de las diferentes instancias de socializaci6n (la familia, la escu! 

la, la iglesia, los r:iedios masivos de comunicación), los cuales repercuten 

(1) Un trabajo acerca de ésto puede conGultarse en Díaz-Loving, Diaz-Gue-
rrero, Helmreich y Spencc (1981). 

(2) Un estudio más extenso uc la subjetividad :femenina se encuentra 
en Floren (1989), 
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en la manera como loo hombres y les mujeres se asumen (autoestima, identi

dad, autoconcepto) • 

Algunos estudios que se han realizado acerca del género son, por eje!!!. 

plo los trabajos de Lara (1988 y 1989), donde aborda el estudio de los pa

peles· masculinos y femeninos en parejas; Bedolla, Bustos, Flores y García 

(1989) que realizan una compilaci6n de diferentes estudios de género que 

se han llevado a cabo en México; Duveen y Lloyd ( 1989) que hacen un estu

dio acerca del impacto que tiene la escuelo. en el desarrollo de las ident,! 

dades sociales de g6nero. Este (tltimo trabajo reoulta interesante yo que 

se aborda desde la perspectiva de las representaciones sociales. 

Duveen y Lloyd, retoman las ideas de Moscovici y mencionan que, debi

do a que las reprcoenta.cioncs sociales son productos colectivos, 6otne 

existen desde antes del nacimiento de un nii'lo. Asi, el nii'lo debe conseguir 

acceder a estas representaciones colectiva'llente establecidas. Esto es, las 

representaciones sociales son internalizadas por los individuos en el cur

so de su desarrol1o. Los autores establecen que cuando lee representacio-

nea sociales son internalizadas por el individuo, éste consigue el acceso 

a la identidad . social, la cu6.l le permite situarse en relaci6n al. grupo B,2 

cial y participar en la vida social. En este sentido, las categorías soci,!! 

les de masculino' y femenino han sido elaboradas como representaciones so-

ciales de género, las cuales se van adquiriendo a trav6s de la socializa

c16n .. Mencionan que la escuela como insti tuci6n social, es un medio de so

cializaci6n de di versas representaciones. 

Finalmente, Duveen y Lloyd mencionan que el pertenecer a ciertas cat! 

gorías sociales es una parte inseparable de la vida social. Uno no puede 

ser s6lo un ser humano, uno es tambi~n jovén o viejo, masculino o :femenino, 

etc. Estas categorías proveen una ubicación social poro los sujetos indiv!, 

duales, las cuales son uno de los prerrequisitos más básicos para la part! 

cipaci6n en lo vida soc:ial. El ser una persona implica ser hombre o mujer. 

Las identidades sociales de género son siempre un elemento activo en la v,! 

da cotidiana. 
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4.2 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

Como ee mencion6 en el apartado anterior, la dif'erenciaci6n de f'unci.2, 

nes o papeles entre hombres y mujeres, ocurre desde el instante mismo del 

nacimiento a trav6s de diversas instancias de socializaci6n o aparatos i

deol6gicos del estado, tales como: la familia, la escuela, la religi6n y 

loa medios masivoa do comunicac16n (MMC). Estos, menciona Bustos (1968), 

son on su conjunto, los encargados do conf'ormar, transmitir, mantener y 

perpetuar valores, normas, creencias, actitudes y en f'in, f'ormas de pensa

miento que determinan la manera de actuar de la gente, acorde con un si&t.!:!, 

ma social determinado que obedece a una ideología dominante. 

Dentro de eatoe agentes socializadores, se ha destacado el papel que 

tienen los MMC (T.V., radio, revistas, peri6dicos, :fotonovelas, video, ci

ne, etc.), ya quo si bien la :familia ee la primera instancio. de eocializa

ci6n, los MMC han adquirido, en las últimas d6cadas, une importancia. t'Und.!_ 

mentol. 

Lo que le otorga importancia a los MMC son les características pro

pias que presentan, ya que como se menciono. en CONAPO (1986), pueden lle

gar a todos los estratos socioecon6micos 1 a todas las regiones, a todos 

los niveles de Preparaci6n y a todas las edades; plantean modelos de hom

bre y de mujer de acuerdo e estratos socioecon6micos y culturales predef'i

nidos; enajenan a los individuos al no per~itirles el di6.logo con el,.. medio 

o interlocutor; colorean la realidad al presentarla a trav6s de un filtro; 

reiteran mensajes que van dejando huella en el individuo: sancionan condug 

tas; presentan situaciones ideales de relaciones sociales, relaciones de 

pareja, la ternura, el dinero, el estatus, el poder. etc.; son un instru

mento creativo e innovador. Sin embargo, cada uno tiene eus carecter!ati

ces propias. 

A diferencia de la familia y la educaci6n formal, los MMC ejercen una 

in:fluencia constante a lo largo de la vida del individuo,· aunque muchas V!_ 

ces no se perciba así (no hay conciencia de ello), ya que ocurre en el te

rreno de una "dominaci6n pacifica" (Bustos, 1988). Muestran loe eatereoti-
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pos Y una serie de cnracteristicas y cunlidndee definidas como femeninas o 

masculinas. El contenido de estos medios debe ser compatible con el. conju_!! 

to del contexto sociocultural, a f'in de que sea comprensible y deseable 

por un público suf'icientemente amplio como para que el medio consiga aun 

objetivos. 

Piccini { 1989) • menciona que los medios de comunicaci6n son tecnolo

g!as complejas y heterog6neas que instauran, cado. cual con modalidades es

pec!f'icas, sistemas de comunicaci6n a distancia. y redes de intercambio si~ 

b6lico. Señala que son diferentes los simbolos y los lenguajes, as! como 

el vinculo que cada medio establece en rclaci6n a sus destinatarios. Sin 

embargo, se da una ocumulaci6n, auperpoaici6n e imbrica.ci6n de mensajes, 

lo que permite fundamentar la ilusi6n de los medios como una totalidad or

gánica en l.a que cada elemento parece estar regido por la ley de las equi

valenciao. Estos mensajes son un universo cultural que se fragmenta en in

f'inidad de partículas que ee diseminan en pantallas, carteles, espectácu-

los masivos, exposiciones plásticas, revistas, música, etc., y que 11 al ser 

entregados a la mirada, a la contemplac16n, es la mirada de los otros la 

que puede atribuirles un sentido a los sentidos :flotantes". 

El ef'ecto que producen los símbolos descansa en la cultura y las cre

encias preexistentes que las sustentan. Los individuos reconocen la autor!_ 

dad plena de una palabra o de una im6.gen sustentadas por la evidencia de 

un archivo cultural común, son códigos compartidos por una comunidad • .. 
En cuanto a los entudios realizados acerca de los Mf.IC, varias invest,!. 

gaciones giran en torno a la influencia de la televiai6n. Al respecto, Ca

reaga (1976) menciona que: 

"Hoi; "ª na.di.e puede tteg.Wl. el.. pode1t ab,,,ol..uto que .{~ene la 
.te.leviA.i.ón paAa C/l.ear.. nv '1V.lamenA..c modelo-' de conducta, 
'1ÍJlO haA.t..a .i...d.eo.J.og,iM y. vL1LvnM d<'-.l mwulo''. f p. 19) J. 

Bust-os (1969) y Raisbaun (1986) abordaron espec!.ficamente el campo de 

las telenovelas y su inf'luencin en la :formación de los estereotipos. Rais

baun menciona que en la sociedad se crean símbolos que corresponden a una 

serie de valores, opiniones, conocimientos y experiencias compartidaG, Y 
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que los MMC son los encargados de difundir estos símbolos. 

Por otro lado, Juárez y Olvera (1981) abordan el proceso de identif'i

caci6n en la mujer adolescente y su relaci6n con los programas de televi

si6n. Hacen ref'erencia a la importancia del proceso de identidad como uno 

de los más importantes durante la adolescencia: el deseo de llegar a saber 

quién es uno mismo, cuáles son sus valores, que es lo que desean llegar a 

ser en la vida y lo que pueden obtener de ella. Mencionan que los adoles-

cen"tes en 6ste perí~1io se sobreidentif'ican, muchas veces, con dirigentes 

de grUpo, campeones de deportes, héroes de la pantalla, etc., y que los 

personajes se comportan, piensan y tienen una visi6n del mundo de acuerdo 

a las normas morales, actitudes, sistemas de valores, etc. que socialmente 

son aceptados. 

Otros estudios son, el de Casian (1983) acerca de la representaci6n 

públicitaria de los roleB sexu~les: Camarinha (1984) sobre la evaluaci6n 

de roles en los anuncios de revistas: Roca (1986) acerca de la cosif'ica-

ci6n de la imágen f'emenina en los anuncios publicitarios de la televisi6n 

puertorriqueña. 

Además de la televisi6n, otro de los medios importantes ea la radio y 

la músiCi:l'"que se trari~mite, Y.a que también f'orman parte de la vida social 

y de la vida cotidiana. Algunas de sus características son, que incita a 

la imaginaci6n de quién la escucha, pues no requiere de la vistn; llega a 

los rincones más apartados del país; y puede emitir más f'acilmente mensa-

jes regionales y locales. 

Mattelart (1982) hizo un análisis acerca de lo que denomin6 como la 

"industria de la canci6n11
, ya que ésta asumió un caracter comercial y en-

tr6 de lleno en el sistema econ6mico y social, donde los cantantes alcan-

zan la categoría de valores de consumo. Menciona cuatro sectores donde se 

observa la relaci6n de la cai\c.i6n con el ámbito de la manipulaci6n comer

cial: 

l. La prensa; ha creado todo un mundo para cultivar el mito del !dolo, se 

ocupa de mantener al "Fan" al tanto del menor incidente, de la más pequefia 
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anl;cdota de tipo sentimental o profesional, verif'icada o inventada, mensa

jes intrascendentes por excelencia de las revistas dedicadas a inf'ormar B!:!, 

bre emisiones de radio y t.v., y sostenidas en realidad por una plétora de 

noticias acerca del ámbito de los {dolos de la canc16n. 

2. La radio, la televisión y el cine: los programas o espectáculos musica

les. las telenovelas y radionovelas,son, de hecho, los que más se escuchan 

y se ven, y_·loa que m6.e gustan. Sean en la radio, la t.v. o el cinc, se a

provecha al cantº'nte al máximo, no solamente en grabaciones, sino también 

en entrevistas, reportajes y f'ilmes que publicitan al artista y la canción. 

3. La moda: la industria del vestido se insert6, sin tardanza, en la de la 

canción, para asegurarse mejor la clientela juvenil de los 11 Fana clubs". 

Un cantante publicita una moda por el sólo hecho de llevarla. Del mismo m!?. 

do, los ritmos son exportados, son moda. Integran un circuito comercial, 

el del consumo basado en la novedad, la decadencia del ritmo que ya se ve!! 

di6 bastante para favorecer el apogeo del nuevo valor que va a permitir r~ 

hacer las existencias de discos, renovar los programas, etc., en una pala

bra, que "será noticia" y, por lo tanto, será negocio. 

4. El último lugar donde se puede sorprender a la canci6n en su vincula--

ci6n con el circuito comercial es el de los lugares de reunión, donde el 

espectáculo es de orden rítmico y musical, por ejemplo los bares, lns dis

cos, etc. 

Mattelart considera que no es aventurado decir que todos los caracte

res de la canci6n de moda están dominados y resumidos en uno: la estandar,! 

zaci6n, "ritmos estandarizados-evasi6n estandarizada-expresión colectiva 

estandarizadaº. Las canciones se fabrican en cadena a partir de moldes 

bien definidos, que son por lo demás poco numerosos. La sustancia sirnb6li

ca no varía sino en una proporci6n muy débil. Por lo general, demuestra u

na relación fija entre un repertorio de imágenes y un repertorio de signi

ficados amorosos. La renovación de la nomenclatura de loa rasgos simb6li-

cos es muy limi teda. Se con:fiere personalidad a una canción merced a arti

ficios de orquestaci6n, a ef'ectos de puesta en escena, a cierta técnica 
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personal. que la mayoría de los cantantes llegan a adquirir. Pero todos es

tos ef"ectos están puestos al servicio de la tri vialidad estándar. 

Además de lo que menciona Mattelart, las canciones reproducen loa es

tereotipos masculino e y f'emeninoo. En las canciones se caracteriza a la m.!! 

jer como ingrata, p6rfida, romántica, insoluta; como sentimental, tierna, 

dulce, inalcanzable; como la que vende caro su amor, o la que seduce al 

hombre a un amor prohibido. Al hombre se le caracteriza como borracho, pa

rrandero y jugador; sigue siendo el rey, el amante o el conquistador. To-

dos estos mensajes presentan modelos de hombre y mujer, de pareja, de 1'am! 

lia, de hijos, de comunidades. Algunoo presentan modelos que se dan en la 

realidad, otros refuerzan algunas conductas que parten de ella y otros pr.! 

sentan modelos ajenos a lo que se vive en Mlixico. 

Así puea, al igual que la televisi6n; 

''la 11.a.di.o no ha· de COMi.dettcvtAe como un. 4i.mp.le. a¡x:vw.t.o 
.tA.wt411'L.iAott, 4.f.rw e.ano W1 medio ¡xwa Cll.ea.it. 4~ 4u.d ¡xo 
pi.CM ..leytZA un. tnuJUÍJJ aa14.t.i..co de .la 11.eali.dad.''. f Mnheim.7 
1980. cU. en Cwri.el, 1989. 1. 

De acuerdo con lo que se ha señalado, las canciones populareo que se 

difUnden por todos los medios, principalmente la radio. y los cantantes 

que las interpretan constituyen un medio de formaci6n de representaciones 

sociales. de formas de concebir el mundo que nos rodea que se manif"iesta 

en la cotidianidad de las acciones de los individuos, y m.6.s específ'icamen

te en los adolescentes. 

En relaci6n a la inf'luencia que los MMC tienen sobre los adolescentes, 

L6pez Narváez (1981) señala que ea improbable que ningún j6ven se escape. 

no padezca o dief'rute la exposici6n diaria, por horas a cualesquiera de 

los MMC. Con respecto a la radiodif'usi6n, menciona que ésta es universal, 

intimista, de percepci6n permanente .. Los recursos de tocadiscos, grabado

ras y las conglomeraciones (vecindades, departamentos multif'amiliares, el 

uso de aparatos de gran salida) conlleva la inevitabilidad de que ·1os "J6v,! 

nea, voluntaria e involuntariamente, pasen la mayor parte del d!a sujetos 

a los estímulos auditivos musicales. 
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Además de los anteriores, tamb16n deben mencionarse los cnmi6nes, 

tiendas, oficinas, escuelas, etc., donde tambl6n se escucha lo. música., y 

desde luego, el auge (lUc han tenido los "walkmon". 

Por otro lado, L6pez Harváez menciona que, la ideología que se f'il tra 

a trav6s de los medios es la tesis del individualismo en primer lugar. La 

creencia de un destino individual, no social, la sobrcvaloraci6n o confu-

si6n deliberadas de que la "libertad" es propia y para si, sin corrcspon-

dencia con la comunidad, beta se señala y signif'ica en los "héroes", "gal_!! 

nea" o 11aeductoras", "triunfadores", todos ellos como producto de la sola 

iniciativa personal. 

Finalmente agrega que, en principio es certera la idea de que los me

dios son reforzadores y sostenedores de los sistemas que los propician y 

en los cuales operan. Sin embargo, toda ideología. es dinámica. y producto 

de la lucha social¡ así, la inaistencia por ejemplo, en el matrimonio, en 

la f'amilia, en la sociedad, en el individualismo, se deriva del hecho de 

que se piensan y actúan, de que son pensables y también susceptibles de 

ser impuestos, otros modos y valores. 

4.3 ADOLESCENCIA Y RELACION DE PAREJA. 

Ln adolescencia como sujeto de estudio ha. sido abordada por muchos y 

muy diversos autores e investigadores, y desde diierentes perspectivas. De 

entrada, se reconoce que el tbrmino adolescente tiene una larga historio. 

que se remonta al latín "ad.oi..CAO!Ae", que signif'ica "crecer hacia" o "cre

cer11 {ad.- hacia, oJ..eAcv:.e- crecer o ser alimentado). 

Horrocks ( 1986), menciona que la adolcaccncia comienzn por consenso 

social, aunque se dispone de un criterio biológico más preciso. Sobre todo 

los que se refieren a los cambios físicos. La adolescencia finaliza alred~ 

dor de los 20 años, cuando el individuo alcanza su madurez emocional y so

cial, y cuando ha cumplido con la experiencia, capacidad y voluntad reque

rida para escoger entre una amplia gai:H• de actividad.e~ y asumir el papel 
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de adulto, según la definici6n de adulto que ne tenga y la cultura donde 

se viva. 

Grinder "(1984), menciona que la adolescencia es un período en el que 

los individuos empiezan a afirmarse como seres humanos distintoa entre si. 

Sus fronteras se f'ijan entre el inicio y la terrninaci6n del cambio fíeico 

acelerado, desde los 11 o 12 años hasta los 17 o 18. 

Para Coleman (1985), es un estadio del desarrollo complejo y contra

dictorio, "aquel esta.dio del ciclo vital que comienza. en la pubertad y co.!! 

cluye cuando el individuo alcan::a la madurez" (p. 15). Abarca desde los 12 

a los 18 anos. 

Hurlock (1987), sen.ala que la adolescencia es un período de transi-

ci6n en la cual el individuo pasa física y psicol6gicamente desde lo cond.!_ 

ci6n de niño a la de adulto. Se inicia cuando el individuo accede a la ma

durez sexual y culmina cuando se independiza legalmente de la autoridad de 

los adultos. Como promedio, la adolescencia se extiende desde los 13 a los 

18 aflos en la mujer y desde los 14 a los 18 ai'lios en los varones. 

Para Muuss (1982), sociol6gicomente ln adolescencia también es un pe

ríodo de transici6n que media entre la niilez dependiente y la edad adulta 

aut6noma; y que psico16gicnmente es una 0 eituaci6n marginal 11 en la cual 

han de realizarse nuevas adaptaciones, aquellas que dentro de una sociedad 

dada, distinguen la conducta infantil del comportamiento adulto •. Cronol6g!, 

camente, comprende desde los 12 o 13 años hasta los primeros de la tercera 

década, con grandes variaciones individuales y culturales. Tiende a ini

ciarse antes en los niHas que en los varones. Para establecer el límite s~ 

perior de la dolescencie, se parte de ciertos hechos sociales observables, 

tales como le independencia econ6m1ce, el trabajo exitoso y el casamiento. 

Pero 6sto no indica necesariamente, independencia y madurez ps_icol6gica. 

Además, lo significaci6n psicol6gicn e incluso sociol6gica de é~toa hechos. 

difiere según el ambiente socio-cultura!. 
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Erikson (1974), sei'!.nla que la principal actividad durante la adoles

cencia ee el logro de la identidad. Esta integraci6n del ego, se desarro-

lla a partir de la experiencia social y de la aceptaci6n de los papelee B,2 

cialee. Hay una tendencia a eobreidentificarae con lo de ou misma edad y 

con f'iguras ideales. El enamorarse se convierte en un medio de proyectar 

la propia identidad difusa del ego sobre otra persona. Erikson se refiere 

a los j6venes como la "inquietud contemporánea". Menciona que la adolesce!! 

cia siempre ha sido vista como una etapa intermedia entre un sentido al te!. 

nativamente 1 vi,gorizante y desconcertante de un pasado definido en extremo 

f'\Ue debe ser abandonado y de un futuro aún por identi!'icnr, y con el cual 

identificarse. La adolescencia parece cumplir la funci6n de confiar a la 

persona en crecimiento, los logros posibles y los ideales comprensibles 

de uno civilizaci6n en exister.cia o en desarrollo. 

En CONAPO ( 1986), se menciona que el adolescente es un ser humano CO!!!, 

pleto con características propias. Al salir de la niñez y nl enfrentarse 

de manera directa con la sociedad, se encuentra mucha veces con que debe !. 

daptarse o. loo requerimientoo del sistema socioecon6mico: la sociedad le 

exige que sea responsable, productivo y que se prepare para la vida adulta. 

Sin embargo, no le ofrece ni un status, ni un rol bien definido¡ por unn 

parte se le sigue tratando como niño y por otra se le demanda que se com

porte como adulto; en ocasiones se le pide dependencia, mientras que en o

tras se le recrimina por falto de autonomía. Casi todas las actividades a

dultas le son vedadas, no obstante al mismo tiempo, se espera de él la re!. 

ponsabilidad y· el· ·desempeño de una persona mayor. 

En la búsqueda de su identidad e !dependencia, los adolescentes lle

gan a rebelarse ante ·situaciones confusas, arbitrarias y que lo oprimen B,2. 

cialmente, pero se siente atrapado por el sistema social. Inventa por tan

to sistemas y teorías que, desde su punto de vista serán redentores del 

mundo. Esto da origen a una ideología propia de los adolescentes, la cual 

condiciona su comportamiento y les da características distintas a las del 

resto de las personas; por el lo es que, se habla de una subcultura de la 

adolescencia. ( Brukner, 1975 ¡ cit. en CONAPO, 1986) • 
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Como se puede observar, la mayoría de los autores antes mencionados, 

hacen referencia al papel de género que deverán asumir los adolescentes 

dentro de la sociedad. Hurlock (1987) habla de las "tareas evolutivas", es 

decir, las expectativas que tiene la sociedad acerca de las pautas de com

portamiento de los adolescentes: 

a) Establecer relaciones nuevas y más duraderas con personas de ambos 

sexo. 

b) Cumplir un rol social masculino o f'emenino. 

c) Aceptar la propia constitución f'ísica y emplear el cuerpo de manera ad_! 

cuada. 

d) Alcanzar la independencia emocional respecto de los padres y otros adu! 

tos. 

e) Convencerse del valor de la independencia económica. 

f") Elegir una ocupaci6n y prepararse para ella. 

g) Prepararse para el matrimonio y la vida familiar. 

h) Desarrollar aptitudes y conceptos intelectuales necesarios para el eje_!: 

cicio de los derechos cívicos. 

1) Desear y lograr una conducta socialmente responsable. 

j) Procurarse un conjunto de valores y un sistema ético como guía para el 

comportamiento. 

Como puede notarse, ~atas expectativas hacen referencia a los estere~ 

tipos de deseabilidad social que se establecen para los adolescentes sin 

tomar en cuenta lo que ellos piensan ni las expectativas propias que tie

nen en todos los &mbi tos de su vida personal 1 y especificamente en lo que 

se refiere a las relaciones de pareja. 

Las relaciones de pareja son una de las demandas y eapectativas soci!. 

les mis importantes dentro de la sociedad. Oespul!s de los lazos familiares 

establecidos y las relaciones amistosas, la relaci6n de pareja es el ini

cio y el paso previo a un tipo de relaci6n más permanente que es esperado 

por la sociedad y aplicable a todos los miembros de ella, el matrimonio. 

Las primeras relaciones de este tipo, le van dando al sujeto la expe

riencia necesaria para establecerse de manera más formal en el matrimonio. 
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Estas primeras experiencias comienzan a darse, por lo general, desde la a

dolescencia y los j6venes deben ir aprendiendo este nuevo tipo de relaci6n. 

Ormezzano (1974), define le pareja como una relaci6n privilegiada en

tre dos seres, relaci6n difícil de precisar en su forma y contenido. Seña

la que la gente suele decir simplemente que para hacer buena pareja basta 

con entenderse¡ sin embargo, éste mundo de valores no es una cultura exte

rior a la vide de la pareja., sino que interf'iere directamente en ella cun!!. 

do se trata de darle sentido. 

Para Thibault (1972), la pareja es la base de toda sociedad, pero si 

bien constituye el fundamento de la sociedad, ésta actúa también sobre e-

lla. Mencione que la pareja es un símbolo. Y en términos concretos, no hay 

sino parejas, una multitud de parejas particulares. La pareja no es una n~ 

ci6n :fija, inmutable, una realidad prefabricada según un esquema válido P!. 

ra todas las ~pocas. Está en evoluci6n continua con el tiempo. La relativ! 

dad de la noci6n de pareja aparece en cuanto se considera la variedad de 

formas en que se concibe según l'ls civilizacionea y según los grupos soci~ 

16gicos en el interior de una misma civilizaci6n (medio rural, urbano, 

etc.). La pareja no se forma, en todas las épocas de la historia, por las 

mismas motivaciones: unas veces se basa en afinidades personales, otras e.! 

tá en funci6n de exi.gencias culturales, .familia, patrimonio, trabajo, etc. 

La pareja de hoy, emerge de la pareja de ayer y prepara la pareja de mafi_! 

na. Para poder situarse hoy, debe e la vez replantearse el pasado y prever 

el porvenir. 

Con respecto a los trabajos realizados en el ámbito de la pareja, Ri

vera, D!az-Loving y Flores (1986) hicieron una investigaci6n acerca de la 

percepción que se tiene de la pareja y los f'actores que intervienen en la 

atracción interpersonal¡ Diaz-Loving (1990) estudi6 la configuraci6n de 

los factores que integran la relaci6n de pareja¡ Diaz-Loving, Andrade, Mu

ñiz y Camacho (1986) estudiaron la percepci6n de la pareja en la interac

ci6n; ctros estudios se ref'ieren al significado que tiene el amor, las re

laciones sexuales, el noviazgo el matrimonio, los celos y los conflictos 

en la pareja (Brehm, 1985; Diaz-Loving, Canales y Gamboa, iqaea y 1988b}. 
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Un dato importante es lo que menciona T. de Darbieri ( 1984) en el sentido 

de que el matrimonio y la maternidad se consideran más centrales en la vi

da de la mujer. Los conf'lictos familiares, ma.ri tales y románticos consti t~ 

yen el 35% de los problemas de las mujeres y s6lo el 18% de los de los ho!!!. 

bres. 

Con lo que se ha mencionado hasta aquí, podría pensarse e pesar de t!:! 

do, que en nuestra sociedad se dá por hecho la libertad y la plena respon

sabilidad de los individuos en la elecci6n de la pareja; sin embargo, lo 

menos notorio en la elección de pareja es precisamente la libertad de los 

individuos. Ya que en un buen porcentaje de los casos, se ven presionados 

a f'ormar pareja muchas veces por intereses econ6micos, parentales 1 socia

les, prof'esionales y culturales. e inclusive raciales, religiosos y polí-

ticos. 

La elecci6n de pareja y la pareja en sí, concebida como un intenso 

proceso de selecci6n, comunicaci6n, interrelación, aprendizaje, mutuo en

tendimiento y todos aquellos elemento!:> que conf'orman a cada persona, no es 

un hecho común en la sociedad actual. Intervienen factores externos e in

ternos, ambos conflictivos en este proceso. Las opciones que encuentren, 

especialmente los j6venes para la elección de pareja, sus expectativas y 

la. convivencia con la pareja, resultan muchas veces contradictorias. Se 

ven :forzados a elegir en condiciones no manejadas por ellos, se ven reduc! 

dos los espacios para comunicarse f'ranca y totalmente entre a'!. Loa crite

rios e imposiciones !iustentadoo por la sociedad respecto de les relacio-

nes de poreja determinan el ejercicio de sus interrelaciones. En general, 

son las condiciones concretas de vida, su contexto social y cultural leo 

que in:fluyen tanto en lo elecci6n de la pareja como en la vide de ésta. 

(CONAPO, 1986). 

En la interacci6n cotidiana con loa demás, el individuo aprende una 

serie de normas, valores, creencias, etc., que la sociedad establece como 

aceptables con respecto a las relociones de pareja y que la hacen, segC.n 

ciertos parámetros de deseabilídad social 1 pública o privada, aceptada o 

rechazada, según si cumple con los requh;i tos establecidos, tales como: el 
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matrimonio, el amor, ser una pareja heterosexual, la. reproducci6n, cte. 

Ahora bien, el individuo no ea un simple receptor de lae normas y va

loree de la sociedad. Como ser pensante, que ref'lexiona, innova, construye 

lo que de alguna manera a:f"ccta su vida, elabora ideas y pensamientos acer

ca de la importancia y el sentido que pnra él tiene la relación de pareja. 

EStas ideas se mani:f'iestan a través de las actividades que realiza, sus 

gustos, las conversaeionea con otros, con quienes intercambia sus ideas e 

inquietudes. 

Para lograr una elección libre, responsable, autodeterminada y sati!_ 

f'actoria, corresponderli a los individuos cueotionarae ante todo, sobre las 

·bases mismas de la elecci6n, sobre los mecanismoa que inf'luyen casi deter

minadamente sobre las decisiones personales y procurar instrumentar los ~! 

dios para equilibrar el peso de los :rectores externos con las exigencias 

de orden personal interno que no están desligadas, eino que interactCaan 

conf'orma..'1.dO una unidad. Si los j6venes encuentran un contexto oocial acorde 

con sus exigencias de orden personal, y si van ellos mismos modolando lea 

relaciones interpersonales para conocerse mejor, podrán intentar reelabo-

rar las pautas de relaci6n impuestas y crear un espacio y un tipo de rela

ci6n nuevos .. 
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CAPITULO V 



V• DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION. 

De acuerdo con el prop6aito de la investigaci6n y la orientaci6n te6-

rica que se adopt6, eo decir, la teor!a de las representaciones sociales 

que se re!'ierc al estudio de los modos de pensar y simbolizarse el mundo 

por parte de la gente; se ut1liz6 un marco mctodol6gico acorde con 6ate m~ 

delo tc6rico, esto es, el Anti.lisis de Contenido propueoto por Moscovici 

(1961}, que se ref'iere precisamente al an6.lisis de los modoo de pensar de 

las personas, es decir, a su ideología. 

El interlts especifico de ésta investigoci6n se centra en lo que eign!. 

tican las relaciones do pareja para los adolescentes, y en esta parte de 

la investigaciGn se explico. el desarrollo metodol6gico que se eigui6 para 

abordar el tema desde la perspectiva de las representaciones sociales. 

5.1 OBJETIVOS. 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de 6stc trabajo, f'ué conocer la representaci6n B,!? 

cial que tienen los adolescentes acerca de la relaci6n de pareja. En otras 

palabras, como entienden la relación de pareja, que significado tiene para 

ellos, como ln viven, cuales son oua expectativas, que esperan tWlto de.su 

pareja como de ellos mismos y de la relaci6n en sí. Esto es importante, ya 

que la manera como entienden y viven sus relaciones de pareja, repercute 

en su desenvolvimiento dentro de la realidad social y en las relaciones 

que establezcan o futuro. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Los objetivos espec!ficos f'ueron los siguientes: 

A) Llevar a cabo un análisis de contenido sobre las conceptualizacionea de 

los adolescentes de ambos sexos y de diferentes escuelas de procedencia, 

acerca de lo que piensen de la relaci6n de pareja. 
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D) Realizar un análisis de c6lltenido acerca de las conccptualizaciones o 

representaciones sociales que transmiten las canciones que los adoles

centes escuchan. 

C) Llevar a cabo un tratamiento te6rico-metodol6gico que permita la compre!!. 

ei6n de la representaci6n social de la pareja que tienen los adolescen

tes. 

5.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

El problema de investigaci6n qucd6 definido de la siguiente manera: 

l. ¿Cuál es la representaci6n social que tienen los adolescentes de 17 años 

de ambos sexos y de diferentes escuelas de procedencia, acerca de la r! 

iaci6n de pareja? 

2. ¿Cuál es la representnci6n social de la relaci6n de pareja que se maneja 

en las canciones que escuchan los adolescentes de 17 aftoe, de ambos sexos 

y de dif'erentes escuelas de procedencia. y como la imágen que se transm..!, 

te en estas canciones se relaciona con la representaci6n social de loe 

adolescentes? 

5.3 HIPOTESIS. 

5.3.l HIPOTESIS CONCEPTUALES. 

A) Las representaciones sociales constituyen una organizoci6n psicol6gica. 

una :forma de conocimiento que es específ'ica de nuestra sociedad y que 

no es reductible a ninguna otra :forma de conocimiento (Mosco-.rici 1 1961). 

La representaci6n social es una manera de pensar e interpretar la real! 

dad cotidiana. siendo ésta una f'orma de conocimiento social¡ luego en-

toncee, permite una comprensi6n de esa realidad que lleva al desenvolv,!. 
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miento del comportamiento dentro de la misma. (Moscovici, 1961, 1985). 

8) A trav6s de los medios masivos de comunicaci6n se propaga y se socializa 

la representaci6n social como un proceso de formaci6n y de instrwnenta

ci6n de la misma. (Moecovici, 1961). 

5. 3. 2 HIPOTESIS ESTADISTICAS. 

Moscovici (1985), plantea que la repreaentaci6n social es una manera 

de pensar e interpretar la realidad cotidiana, siendo ésta una forma de C.2, 

nacimiento social; y que esta misma forma de conocimiento varía en cada u

no de los grupos que :forman la sociedad, en este caso, la representaci6n 

social de la relaci6n de pareja es diferente entre sexo y escuela de proc~ 

dencia. Y la representaci6n oocial de cualquier objeto psicol6gico se f'or

ma a partir de lo que la gente dice de l!l. Así, las hip6tesia f'ueron las 

siguientes: 

1) Ho: No hay diferencias estadísticamente significativas en la represent.! 

ci6n social de la relaci6n de pareja en: 

a) sexo: hombres vs. mujeres. 

b) escuela de procedencia: pública vs. privada. 

tt1 : Si hay diferencias estadísticamente significativas en la represent.! 

ci6n social de la relaci6n de pareja en: 

a) sexo: hombres vs. mujeres. 

b) escuela de procedencia: pública vs.. pri veda. 

2) Ho: No hay diferencias estadísticamente significativas entre la represe!!. 

taci6n social de la relaci6n de pareja que se maneja en las cancio

nes y la representaci6n social que tienen los adolescentes de 17 

ños, de ambos sexos y de diferentes escuelas de procedencia. 

H¡: Si hay diferencias estadísticamente signi f'icati va·e entre la represe!! 

taci6n social de la relación de pareja que tienen los adolescentes 
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de 17 aflos 1 de ambos sexos y de di.f'erentes escuelas de procedencia 1 

y la representaci6n social que se maneja en las canciones que estos 

j6venes escuchan. 

5.4 VARIABLES. 

5.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES. 

A) La representaci6n social que tienen los jóvenes, hombres y mujeres de 

dif'erentes escuelas de procedencia, acerca de la relación de pareja. 

B) La representación social de la relaci6n de pareja que se maneja a travlia 

de las canciones que escuchan los j6venes. 

5.4.2 VARIABLES CRITERIO. 

A) Sexo: Se tom6 en cuenta para comparar las dif'erencias en la representa

ci6n social de la pareja entre hombres y mujeres. 

B) Escuela de procedencia: Se tomaron en cuenta dos escuelas de nivel pre

paratoria, una pública y una privada, para comparar las dif'crenciae en 

la representaci6n social de la pareja entre ambas poblaciones. 

a) Escuela pública: Escuela Nacional Preparatoria No. 4 "Vida! Castafieda 

y Nlijera" perteneciente a la UNAM. Ubicada en Av. Observatorio No. 

170 1 Col. Observatorio. 

b) Escuela privada: Universidad del Valle de M6xico, plantel Roma. 

Ubicada en M6rida No. 33, Col. Roma. 
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5.5 TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de eatudio f'ué evaluativo de campo, ya que el f'cn6meno estfi. 

dado y no oe manipularon laa variableo. Se hizo sólo un análisis de como 

lo.a variables antes aeílaladas inf'luyen en la reprcsentaci6n socia1 que ti!. 

nen los adolescentco acerca de la relación de pareja. 

5.6~ 

La muestra fufi no probabil!stica tipo intencionado, ya que ce trabaj6 

en lne escuelas donde se ten!a acceso más f'acilmente. 

La muestra qued6 conntitu.tda por un total de 48 sujetos, 24 h0tnbres y 

24 mujeres de ambas escuelas .. Para llevar a cabo las entrevistas, se con

f'ormaron 6 grupos, la composición de los grupos :fué la siguiente: 

- 3 grupos con 8 participantes e/u, integrados por 4 hombres y 4 mujeres 

de la escuela pública. 

- 3 grupos con 8 participantes e/u, integrados por 4 hombres y 4 mujeres 

de la escuela privada. 

5. 7 INSTRUMENTOS. 

Loa intrumentos por medio de loe cuales se obtuvo la .1nf'oruiaci6n fue

ron los siguientes: 

- Un gui6n de ebtrevista. 

- Una grabadora. 

- 6 cassettes magnetof'6nicoo. 

Se clabor6 un guión de entreviata semi-estructurada que abord6 libre

mente diversos aspectos de la relaci6n de pareja (ver anexo 1), basado en 

lineamientos generalee para obtener la informaci6n necesaria. Este tipo de 

entrevista se eligi6 por los siguientes ventajas: 
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ESTA 
SAllR 

TESIS 
DE lA 

HO DEBE 
BIBLIOTEC& 

l. Permiti6 conocer el universo repreGcntacionol de la poblaci6n y no sim

plemente las reacciones que C!stn pudiera transmitir a través de pregun

tas con cuestionarios estructurados. 

2. No limitar la inf'ormaci6n que se desprendía de la entrevista. 

El gui6n se utiliz6 como guin de la entrevisto, contenía 24 preguntas 

que se re:ferían a diversos aspectos del campo representacional, así como a 

características generales de la poblaci 6n. Los aspectos del campo represe!!. 

tacional que se abordaron fueron: 

- Las primeras 7 preguntas tuvieron por objetivo proporcionar las caracte-

rísticas generales de los adolescentes. 

- Concepto de relaci6n de pareja (pregs. 8,9,10,11 y 17). 

- Origen de la rclaci6n de pareja (prega. 12 y 13). 

- Desarrollo y elementos que constituyen la relaci6n de pareja (prega. 14 

y 15). 

- Fin de la relaci6n de pareja (preg. 16). 

- Relaci6n noviazgo-matrimonio (prego. 18 y 19). 

- Objetivos y metas a largo plazo (pregs. 20 y 21). 

- Factores dC influencia: canciones y MMC (pregs. 22, 23 y 24). 

Cabe serialar que, dado que la Representaci6n Social constituye un to

do integrado, no puede entenderse aislando sus componentes. Sin embargo, 

por razones de viabilidad, las preguntas elaboradas sirvieron como apoyo 

para su estudio¡ esto no quiere decir que en lo.o diferentes preguntas, y 

en las que aurguieron durante las entrevistan, no se contemplaran otros 

elementos del campo representacionnl que se hubieran establecido previame!! 

te en preguntas específicas paro. ello. 

5.6 ESTUDIO PILOTO. 

Previo al estudio piloto, se realiz6 una sencilla plática general a-

cerca de las relaciones de parejo. en un pequeño número de adolescentes que 

se abordaron en lugares públicos. como por ejemplo los parques. Esta plát!_ 



ca eirvi6, por un lado, para empezar a conocer la representaci6n que los !. 

dolescentes tienen acerca de la relación de pareja, y por otro, eirvi6 pa

ra elaborar un primer gui6n de entrevista. 

Ya elaborado el gui6n, se llev6 a cabo el estudio piloto propiamente 

dicho, en j6venee con características similares a las de la muestra defin! 

tiva. En el piloteo se probaron diferentes maneras de entrevistas a los j~ 

venes, éstas entrevistas se grabaron y se pudo observar que haciendo la e!! 

travista a parejas de j6vcnes es decir, hombre y mujer que llevaban una 

relaci6n de noviazgo entre ellos, el tipo de respuesta que daban y la pos! 

ci6n que asumían evidenciaba el mantenimiento del status, daban respuestas 

estereotipadas y que no comprometían ni a ellos ni a la pareja¡ esto se 

puede interpretar como una forma de querer quedar bien con su pareja y an

te la sociedad. Además, en la mayoría de los casos era el hombre el que t~ 

maba la palabra y expresaba su opini6n antes que la mujer, y ésta s6lo 

se limitaba a aprobar y confirmar lo que su compañero decía. Estas situa

ciones que se presentaron aportan elementos para la discusi6n. Sin embargo, 

no nos decían nada acerca de lo que lns mujeres pensaban de la relaci6n de 

pareja. Entonces, se opt6 por probar con entrevistas grupales a hombres y 

mujeres por separado. En este caso, se pudo observar que ambos manifesta-

ban m6s·abiertamente sus ideas; ya que como mencionan algunos autores, el 

respaldo y la protecci6n que le brinda al individuo el encontrarse en un 

grupo, le proporciona mayor confianza y seguridad al emitir juicios y ex-

presar sus ideas. De esta forma, su pudieron encontrar elementos diferen-

tcs e los que se encontraron en las entrevistas por parejas. Sin embargo, 

se pens6 que seria tal vez más enriquecedor el que se realizaran las en-

trevistas en grupos de hombres y mujeres juntos, ya que al expresar sus 

puntos de vista y sus opiniones, se presentarían situaciones de discusi6n 

que aportarían elementos útiles para el análisis. 

Además de lo anterior, el piloteo sirvió para precisar la claridad de 

las preguntas, la pertinencia de agregar nuevas o eliminar otras, lo cual 

di6 por resultado el formato final de la entrevista. El piloteo sirv16 ta!!!. 

bién, para elaborar una prirnP.ra propuesta de categorías de análisis, las 

cuales al realizar el estudio final ::;e corrigieron y precisaron. 
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5. 9 ESTUDIO FINAL. 

Una vez _hechas las correcciones necesarias y tener el gui6n de entre

vista de.finitivo, se procedi6 a realizar el estudio f'inal. En ambas escue

las, tanto en la Preparatoria No. 4 de la UNAM, como en la Universidad del 

Valle de M~xico se solici t6 la autorizaci6n a las instancias necesarias P!!. 

ra llevar a cabo el estudio. 

En ambos casos, las entrevistas se realizaron con alumnos del turno 

matutino. En cada una de las escuelas, se realizaron 3 entrevistas grupa-

les de 8 j6venes cada una, es decir, había 4 mujeres y 4 hombres en cad& 

ses16n. Los j6venee participantes se tornaron de los grupos de S" año (para 

tener el mismo rango de edad), que en ese momento tenían una hora libre o 

que no tenían maestro. Las entrevistas se realizaron en un cubículo del D.!;. 

partamento de Orientaci6n educativa o en el salón de clase cuando no ce P.!! 

die disponer del cubículo. Durante las entrevistae solamente se encontra-

ban los B j6venes participantes y el entrevistador. La duración de cada e!! 

trvista !'ué de 45 min. a 1 hr., esto dependía de la participaci6n de los 

j6venes. 

Al inicio de cada entrevista, se lee explicó a loa j6vence que se tr! 

taba de un trabajo acerca de lo que pensaban lon adolescentes sobre la r!!, 

laci6n de pareja. Se les dijo que la entrevista sería grabada, con lo cuál 

estuvieron de acuerdo y se procedió a iniciar la entrevista. Cabe señalar 

que la entrevista no sigui6 un riguroso orden establecido, de ese modo se 

evit6 cortar o perturbar el diálogo que los j6venea sostuvieron, inclusive 

durante las discusiones que se suscitaron entre ellos; en cambio, en todas 

y cada una de las entrevistas se procur6 tocar todos los puntos del guión. 

5.10 DEFINICION DE CATEGORIAS. 

A partir de la inf'ormaci6n que se obtuvo en el piloteo y en el estu-

dio f'inal, se elaboraron dif'erentes categorías de análisis, las cuales si!_ 

vieron de base para la explicaci6n de los resul tadoa. Las categorías para 
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dicho análisis quedaron de!'inidas de la siguiente manera: 

1) ~: Son las :formas de pensamiento ligadas a los parámetros existen

tes en la sociedad, en las .que se reproducen los valores y normas, as! 

como los papeles de g6ncro eotablecidos para el hombre y la mujer, y 

en la rolaci6n de pareja. €sta se concibe como una relaci6n estable, ª!. 

ria, que implica cierto compromiso, debe durar determinado tiempo y se 

establece con una sola persona. Tiene por objetivo prepara al individuo 

para el matrimonio, aunque no necesariamente la pareja actual sea el :f~ 

turo esposo o esposa. Dado que lo que oc busca es mantener es ato.tu quo, 

ésta f'orma do pensamiento se opone a cual qui cr elemento innovador y ce!! 

oura todo aquello que vaya en contra de loa modeloo socialmente establ~ 

cidos. 

2) ~: Son lns ideas que so manejan en torno o la vida cotidiana y 

que se establecen en la relnci6n de pareja. La relaci6n de pareja se v.! 

ve a partir de lns actividades cotidianas que tienen que ver principal

mente con la escuela, In cnsa y la f'amilia. El noviazgo y el matrimonio 

son cosas muy ligadas a elloo, son algo muy pr6xirno que lo viven coti

dianamente, y se tornan muy en cuenta loe experiencias que se ven en la 

:familia y en las pttrsonno cercanas a ellon. 

3) ESTRUCTURANTE: Son las f'onnao de pensamiento donde la relaci6n de pare

ja es un elemento básico y muy importante en la est?'Ucturaci6n y conf"o!:. 

mact6n de la vida del individuo. Sirve de guia para las metas y objeti

vos que se tienen, se elabora un proyecto de vida a partir de la pareja. 

Se plantean situacionea ideales acerca de la relaci6n y se le de un en

f"oque romántico, donde el amor y los sentimientos son las caracter!sti

cas principales. Además, es en la pareja en qui~n se deposita la con

f'ianza y de quien se espera le ayuda, el apoyo y la seguridad personal 

ante loe problemas que se tienen, y es un re1Ugio contra la aoledad. 

4) ~: Son todas aquellas ideas ligadas a la búsqueda de la propia 

identidad. Aquí la relaci6n de pareja se establece como un medio para 

lograr !apropia identidad y la idcntif'icaci6n con la pareja. Se le da 
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una gran importancia a la comunicaci6n, la comprensión y el conocimien

to mutuos. Se comparten ideas, inquietudes, gustos e intereses simJ la-

res; lo importante es identificarse con alguien y no hny gran dileren

cia entre las relaciones de amistad y las relaciones de pareja. 

5) ~: Son todas aquellas formas de pensamiento que rompen con lo es

tablecido y que proponen formas de rclaci6n diferentes. por ejemplo la 

uni6n libre y no necesariamente tener que casarse para poder tener hi

jos. Se oponen a los patronea tradicionales y conservadores del hombre 

y la mujer, y buscan un cambio tanto en ln concepción de la relaci6n 

de pareja como en la manera de establecer las relaciones de pareja. 

6) FISICA-SEXUAL: Son los formas de pensamiento que hacen referencia a las 

características de atracci6n física-sexual como el principal motivador 

para establecer unn rclaci6n de pareja¡ no se involu~ran otros aspectos 

de la persona y la relaci6n dura mientras exista ésta atracci6n entre 

ambos. 

7) ~: Son las formas de pensamiento donde se atribuye el establee! 

miento de ln relaci6n de pareja y su desarrollo, a instancias superio-

res que se perciben como ajenas al individuo, como por ejemplo la educ!. 

ci6n, la cultura, la sociedad, el tiempo. Dado que las relaciones de P!!, 

reja se perciben como algo ajeno y que no depende de ellos, no se pien

sa todavía en el matrimonio, 

8) PRACTICA-FUNCIONAL: Son las ideas acerca de la relaci6n de pareja en 

t~rminos de los beneficios y ventajas que le redi tuc o una persona el 

establecer una releci6n con otra persona. Se piensa de manera más raci2 

nal lo que implican las relación de pareja, y no se dejan llevar tanto 

por lo emotivo. Debe ser una rclaci6n útil, práctica y funcional para 

ambos. 

9) ~: Aquí se incluyen la; Ldeas que resultan ambiguas o dif!cilP.5 de 

ubicar en las categorías anteriores. 
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CAPITULO VI 



VI. RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSIONES .. 

Los resultados se analizaron en dos partes. Por un lado, se llev6 a 

cebo un análisis estadístico de las frecuencias resultantes en cada una 

de las categorías definidas¡ y por otro, un análisis de contenido de las 

entrevistas realizadas con los adolescentes. 

6.1 ANALISIS ESTADISTICO. 

De la estadística inferencia! no paramétrica se utiliz6 la prueba 

"Ji cuadrada11 (X2 ) para muestres independientes, con el fin de determinar 

las dU"erencias entre los grupos de comparaci6n. Además, se utiliz6 la e.! 

tadística descriptiva con gráficas de barras para ilustrar los resultados 

en t6rminos porcentuales de los grupos comparados. 

En el cuadro 1 (ver anexo 2) se muestran los cálculos realizados para 

comparar los grupos de hombres y mujeres de lee escueles pública (UNAM) y 

privada (UVM), de acuerdo e la prueba "Ji cuadrada" (X
2

). (1) 

a) Hombres ve. Mujeres vs. Ese. Pública va. Ese. Privada 

x2 obtenida = 131.24 

x2 crítica ::: 36.42 

Con un nivel de significancia de .05 y con 24 gl. (grados de libertad) 

indica que si hay diferencias estadísticamente significativas entre le re

presentoci6n social de la relaci6n de pareja de hombres y mujeres de escu~ 

la pCiblica y privada. 

En los cuadros 2 al 9 se muestran los resultados de las comparaciones 

de los grupos por sexo y escuela de procedencia. 

(1) Todos los valores críticos de x2 se obtuvieron del libro de SiegeJ, s. 
{1986) Estadística no paramétrica. México: Trillas. p. 283. 
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Comparaci6n por Sexo. 

b) Hombres vs. Mujeres 

x2 obtenida 57 .35 

x2 
critica 15.51 

Con un nivel de signi:ficancia de • 05 y con 8 gl. , indica que si hay 

dif'erencias significativas entre ambos grupos en relaci6n a la representa

ci6n social que tienen de la relación de pareja. 

e) Hombres (ese. pO.blica) vs. Mujeres (ese. pública) 

x2 obtenida = 32. 2 

x2 crítica = 15.51 

Con un nivel de signif'icancia de .05 y 8 gl. 1 indica que si hay dife

rencias en la representaci6n social de la relaci6n de pareja entre hombres 

y mujeres de la escuela pO.blicn. 

d) Hombres (ese. privada) vs. Mujeres (ese. privada) 

x
2 

obtenida = 38.32 

x 2 critica = 15.51 

Con un nivel de significancia de .05 y 8 gl. 1 indica que si hay dife

rencias significativas en la representaci6n social de la relaci6n de pare

ja entre hombres y mujeres de lo escuela privada. 

Comparaci6n por Escuela. 

e) Escuela Pública vs. Escuela Privada 

x
2 

obtenida = 55. 4 

x 2 crítica = 15.51 

Con un nivel de significancia de .05 y con 8 gl. 1 indica que si hay 

diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la representa--

ci6n social que tienen de la relaci6n de pareja. 
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f') Ese. Pública (hombree) vs. Ese. Privada (hombrea) 

x2 
obtenida = 24. 38 

x2 
critica = 15.51 

Con un nivel de signif'icancia de .os y 8 gl., indica que ai hny dif'e

rencies en ln representaci6n social.que tienen ambos grupos, de la rela

ci6n de pareja. 

g) Ese. Pública (mujeres) vs. Ese. Privada (mujeres) 

x2 
obtenida = 44 

x2 
critica = 15. 51 

Con un nivel de significancia de .05 y 8 gl. indica que si hay dif'e

rencias en ambos grupos en la rcpresentaci6n social que tienen de la rela

ci6n de pareja. 

Comparaci6n por Sexo y Escuela de procedencia. 

h) Hombres (ese. pública) ve. Mujeres (ese. privada) 

x2 
obtenida = 45.64 

x2 
crítica = 15.51 

Con un nivel de significancia de .05 y 8 gl. 1 indica que si hay dife

rencias en ambos grupos 1 acerca de la representaci6n social que tienen de 

la relaci6n de pareja. 

i) Hombres (ese. privada) vs. Mujereu {ese. pública) 

x2 obtenida = 59.5 

x
2 

critica = 15.51 

Con un nivel de signif'icancia de .05 y 8 gl. indica que si hay dif'e

rencias significativas en la representaci6n social de la relaci6n de pare

ja que tienen ambos grupos. 

Al observar los resultados de todas las prueban realizadas, se concl,!! 

ye que se aceptan todas las hip6tesis estadísticas. Esto quiere· decir, que 

la represente.ci6n social de la relación de pareja entre hombres y mujeres 
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de diferentes escuelas de procedencia es diferente. La mayor di:ferencia ne 

encontr6 en la comparación por sexo¡ y sobre todo, en la comparaci6n por 

sexo y escuela entre hombres de la escuela privada y mujeres de la escuela 

pública. 

En los cuadros 10, 11 y 12 se muestran los cálculos de x2 realizados 

para comparar los grupos de hombres y mujeres de ambas escuelas con las 

canciones. 

j) Adolescentes va. Canciones 

x2 
obtenida = 14.07 

x2 
critica = 12.59 

Con un nivel de significancia de .05 y 6 gl., indica que hay diferen

cias, aunque son minimas, entre la representnci6n social de los adolescen

tes y el tipo de música que escuchan y la representaci6n social que trans

miten estas canciones. 

Comparaci6n por sexo y tipo de música. 

k) Hombres va. Mujercfl 

x2 obtenida = a. 74 

x2 critica = 5.99 

Con un nivel de significancin de .05 y 2 gl., indica que si hay dife

rencias entre hombres y rnujerr:?s y el tipo de música ~ue escuchan y la re-

resentaci6n social que transmiten las canciones. 

Comparaci6n por escuela y tipo de música. 

l) Ese. Pública vs 1 Ese. Privada 

x2 obtenida = 2.98 

x2 
critica = 5.99 

Con un nivel de signif'icancia de .05 y 2 gl., indica que no hay dife

rencias entre los jóvenes de las diferentes escuelas y el tipo de música 

que escuchan. 
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Al observar loe resultados, vemos que existen dif'erencias entre hom

breo y mujeres y el tipo de música que escuchan, y por lo tanto el. tipo de 

representnci6n que lea transmiten las canciones; pero no existen dif'eren

cias entre el tipo de escuela y el tipo de música que escuchan. Esto quie

re decir, que los j6venes de ambas escuelas escuchan el mismo tipo de m6.

sica, pero ésta es dif'erente entre hombres y mujeres. Sin embargo, debe O!!, 

ñalarse que las dif'crenciaa estadísticas son mínimas, lo que indica que la 

representación social de la relaci6n de pareja que se transmite en las ca!! 

cianea y la representaci6n social que tienen los adolescentes es muy simi

lar. Esto se entiende al ver que la mayoría de la música que escuchan, 

principalmente las mujeres, es de tipo comercial y que es dif'undida a tra

vés de la radio y la televisi6n. Estos medios son los de mayor alcance y 

son los medios a través de los cuales se di!"unden mensajes encaminados a 

mantener el stntu quo y que refuerzan loo papeles asignados para hombres y 

mujeres dentro de la sociedad. 
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6.2 ANALISIS CUALITATIVO. 

Partiendo de que el universo privado y el universo público conforman 

la repreecntaci6n social, y que ésta interviene en e 1 proceso de construe

ci6n colectiva de la realidad, se llev6 a cabo un análisis cualitativo. 

Primero se realiz6 un análisis de contenido de las entrevistas y posterioE. 

mente un anlllisis de contenido de las canciones que mencionaron los adole!! 

centes. 

6.2. l AN/\LISIS DE CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS. 

Debido a que los j6venea al expresar sus idean abarcan la totalidad 

de las categor!as definidas, se dccidi6 hncer el análisis de contenido por 

separado para cada grupo de acuerdo a las categorías y al campo rcpreeen't!; 

cional contemplado en el gui6n de entrevista. 

A) HOMBRES DE ESCUELA PUBLICA. 

Caracteristicas generales: La edad de loa varones en este grupo fluc

tu6 entre los 16 y los 18 años de edad, la edad promedio fué de 17 años. 

La mayor!a de ellos (11) vive con su familia, es decir, ambos padres y he.! 

manos, y s6lo uno de ellos vive únicamente con su madre. Además, dos j6ve

nee trabajan, uno conduce un taxi por las tardes y el otro trabaja por te!!!. 

paradas como encargado en una zapatería. Al momento de la entrevista, dos 

j6venes mencionaron tener pareja (novia), de las cuales una es también co!!!. 

pañera de la escuela. 

En tl!rminos generales, las actividades que estos j6vcnes realizan en 

su vida cotidiana, además de ir a la escuela, son: oir el radio y ver tel.!:_ 

visi6n 91.6% (11); practicar algún deporto como futbol, basquetbol, voli-

bol, patinar y karate 66.6% (8); hacer las tareas de la escuela 5()%. (6): !!. 

yudar en casa 41.6% (5); salir con los amigos 33.3% (4); descansar y/o do!: 

mir 25% (3); otras 16.6% (2). 
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Los fines de semana sus actividades no son muy diferentes, el 66.6% 

(8) mencion6 ir a fiestas y/o a bailar; el 50% (6} acostumbra ir al cine; 

el 16.6% (2) mencion6 salir con los amigos a pasear; también un 16.6% (2) 

mencion6 no tener uno cosa definida que hacer los fines de semana; de i--

gual f'orma, otro 16.6% (2) mencion6 otras cosas dif'erentes, como por ejem

plo ir a misa los domingos y ensayar en el coro de una orquesta. Finalmen

te, el 8.3% (1) mencion6 ayudar en casa. 

Como puede apreciarse, las actividades cotidianas de éstos j6venee no 

varían mucho, s6lo los f'ines de semana se dan algunas variaciones en sus 

actividadeo. Una característica general de éstos j6venes es que la gran m_! 

yerta de sus actividades las realizan con sus amigos. 

CATEGORIA FORMAL. 

El 100% de los j6venes se ubicaron en ésta categoría. En relaci6n al 

concepto de relaci6n de pareja, los j6venes hacen una clasif'icaci6n de los 

tipos de relación (noviazgo). Por un lado se menciona el noviazgo f'ormal, 

el cual se valora positivamente. Este es el tipo de noviazgo adocuado para 

llegar al matrimonio. Se dice que es un noviazgo serio, donde ambos campa!: 

ten sus cosas, son sinceros, y si la relaci6n sale adelante se convierte 

en un buen prospecto para el matrimonio. 

"Com¡xvz..ti.A ca.1.l .todo e_..j .lv que --Je.tú.a un nov.i..a¡po 4eA.i.0 11• 

"lla!J. di../.e1t.en,,f_e_..j .t.i..po-1 de nov.i..a390. depende con qui..én. e,., 

.te., t.A.a.tando cano .te .t.Aate. lo--J novi.a¡904 a,.,¿ fXVlª lle= 
9cvz. al. ma-llr.imoni..o .:Je n<~Ce_..ji...ta tiempo má.1 que nada, potr..
que empi.CJM nada. má-1 ª"'¡_ c0020 co.to1Meo f1 flª de,,.,pt.ié-1 
poco a poco .te va4 encGA.iñaruio con eila f1 !Jª de,.,pué-1 
VM pC11..-Jando en ma-tAi.mon.i.o, flª va-1 _,i_end.o mM ,.,.i..n.ce.tr..o". 

Por otro lado 1 se ref'ieren a los "otros" tipos de noviazgo de una ma

nera negativa. Estos son s6lo "p<Vl.a fXL1M e..l tta.t.o", "nada má..J ¡xvz.a co.t.o--

11:1teo", no se toma en serio la relaci6n. Por lo general ésto depende del 

"tipo" de muchacha, ya sea "1e,1r..i..a" o "al..ocuda". En éste tipo de relaci6n 

no hay un compromiso establecido con la pareja ya que es algo temporal y 

sin mayor trascendencia. Se manf?jan los criterios socialmente establecidos 

para clasif'icar a las personas, las muchachas serias son buenas y acepta-
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das por la sociedad, en cambio las muchachas que no cumplen con las normas 

de comportamiento son consideradas como "alocadas" o 11coquetas 11 y no son 

bien vistas ni aceptadas por las sociedad. 

Como la formalidad implica cierto patr6n de comportamiento, para po

der aspirar a tener una relaci6n de pareja con alguien deben presentarse 

ante esa persona con sus mejores atributos y comportarse de una manera so

cialmente aceptada, "Uno ..,e ¡:vt.MerU:.a con 1.a mej.oJt. c.wta que .ti.en.e, muy. -:i:e-

.Jti.o, aAi.. .t.odo ••• ". En cambio con sus amigos pueden ser informales en el 

trato, "Una co-:i:a M que -1ea/l. arnigo-1 !J oJ;n.a co.1a eA que .1emt. nov.i.o-:i:, po'lque 

,tú ya cuan.do .ti.enM una novi.a "ª cambi...a.-J un morú.ón.."; "Sano-1 CJAi. deApapayo

-104, .10'1I04 bU/IÁone-:i:, -1omo.1 .i..nf:..an.,t:.UM, .lo que .1ea, pe;to '1ª c.uan.rio e-:i: con 

unn peAAOna j.ta e-:t oi;ll..a CD.1a". Además de l;sta dif'erencia entre el noviazgo 

y la amistad, el 75% (9) mencion6 que prefería convivir con sus amigos del 

mismo sexo, con los cuales dicen llevar mejores relaciones que con una pa

reja, hay m6.s confianza, se divierten más, etc. Opinan que las mujeres son 

"clr.i.Amo-1'14" y que no podrían divertirse con una novia, 11
e.1 abUA.ltiil.o", a m~ 

nos que ella tambi6n "agrvzA.e -la onda co~ ~ am.i..904". 

Si el objetivo de un noviazgo formal es llegar al matrimonio, las CU,! 

lidades que se buscan en esa persona deben también ir acorde con las pau-

tas socialmente establecidas. Se busca que la pareja sea "-:i:ett.i.a", ''...,en.ci.-

.lla", "edu.cnda.", "cWLiñ.o.1a 11 , "ex¡:vr.Miva", que les tengan "conf-i.anJa" y que 

tenaa 11bueno4 4en..li.Jni.en.t.o.1 11 aunque no sea muy atractiva físicamente, ade-

más que no sea "~ 1.oca", es decir 1 que no coquetee con los hombres o que 

tenga muchos novios. 

En cuanto a la comunicaci6n que se dá en una relación de pareja. men

cionan que "Har;. C0-1t24 de .laA que no 4e pl.at.ica con .la novia'', por ejemplo 

"Que me /.ueAa ·a wt.a f.,le--J.ta no .le podlú..a deciA 'n.o pueA que me f.ui.' po;r.que • 

• • "; ''Que .te !).U-1.ta oi.Jta chava". Sin embargo, señalan que para que pueda 

prosperar la relaci6n y casarse en un futuro, deberían contarse todo lo r!::. 

lacionado con ellos dos y tratar de cambiar aquellas cosas que pudieran 

provocar problemas. 
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El motivo m6.s importante para terminar una relaci6n de pareja es la 

infidelidad. "!Jwr.hvz.'1e de un.o, ha!J unCM _que. ,.,e bt.l/'Úart de un.o" y "poll. ce.lod'! 

El 25 % (3), mencion3.ron ideas más conservadoras, por ejemplo que 

las rSlacionco do noviazgo de hace 20-30 años eran "má-1 ,.,an.a.4" con respec

to a lé.s actuales, ya que "no '1e pen-1aba" en las relaciones sexualee y ah2, 

ra si. También se mani:fiestan en contra de la uni6n libre, además de que 

sus padres tampoco lo permitirían. 

El matrimonio es algo muy importante para ellos, "e.-s un.a C0'1a IJa ~ 

'1i.ndo 4ett.i..a", y mencionan que para llegar a ésta etapa se deben tomar en 

cuenta todos los nspectoo de la pareja, tales como "t.J.M '1eati.mien.to'1",· 

"ilevCZA.4e bi..en."; "que no ,.,ea ITIUIJ cel.o,.,a", pues "va a 4eiz.· '¡xut.a· .todn. J..a vi.da" 

y deben estar seguros de la pareja que elijan para no arrepentirse después. 

El matrimonio es un compromiso que, una vez adquirido, dura toda la vida y 

que implica responsabilidades, como el tener hijos. 

La dif'erencia entre noviazgo y matrimonio es el compromiso que impli

ca el matrimonio, porque como insti tuci6n social conlleva ciertas ataduras 

y la p6rdida de libertad, porque "hatJ cie/Ú.M co'1cw que IJil no pu.e.dM ha.cett!' 

coeas que hacían estando solteros, ",,¿ .te inv.Lt.an a una f.,ie-U:a. SJ eA.taA ca

,.,ado, llene.A que i..A. a .tu ca4a !J no pue.deA i.A a J..a /,ieA.ta; lt- e,,.,J.wufo 40.Ue

A.O 'c¡ué onda, vánono4 '. Si. conoc<'A a una chava que J.e 9JbJ.te l1UÍ4 que .tu e...,

f>O"ª ya .lo pi.enAa.., do"' vec~ al.. ancíGA. con e..ll..a, no?, e.-stando -1oUeiz.o con 

c..ua.lqu.ieA dtava .te puede-1 iA". 

El 66 .. 6% (8) de los jóvenes aseguraron que si piensan casarse, pero 

dentro de algunos años, cuando hayan conseguido las cosas necesarias para 

poderse casar y establecer una familia. Entre las cosas que mencionan ee 

encuentran el haber terminado unn carrera profesional, tener estabilidad .! 

con6mico (es el punto principal), tener un buen trabajo, ser mlis responsa

bles, mlis mriduros. etc. Adcmlis. haber vivido antes de casarse, "d.aA.l..e vuc.

.lo a .l.a /i.i.,iadi.a". y finalmente haber llegado a una edad adecuada para ca

sarse, entre los 25 y los 35 años. Además de bsto, uno de ellos menciona 

que deben ser de la misma religión para poderse casar. 
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La imágen que tienen a f'uturo en una relaci6n de pareja, es la reali

zaci6n total. de los planes y proyectos que mencionan; esto es, el tener 

una "buen.a vi.da." ,que implica el tener resuelta su situaci6n econ6mica pri!!. 

cipalmente; y tambi6n tiene la idea de lograr un matrimonio f'eliz donde se 

lleguen a integrar con su pareja totalmente. 

CATEGORIA COTIDIANA. 

El 100% de loe j6venes también se ubic6 en 6sta categoría, donde le 

relac16n de pareja se piensa a partir de la cotidianidad que viven en sus 

actividades, sobre todo a partir de lo que ven reflejado en su familia, lo. 

relaci6n de sus padres, f'emiliares, amigos, los problemas econ6micos que 

tienen, etc. Esto propicia que el tipo de relaci6n y de comunicaci6n que 

tienen con su pareja se de a 6ste nivel. 

Las actividades y el desarrrollo de la relación se circunscriben al 

ámbito de la escuela y de la casa. Generalmente, ol hombre es el que va a 

esperar a la novia a la escuela o la va a buscar a su casa, y su plática 

gira en torno a las actividadeG que realizaron ose dia. Sus paseos son ir 

al cine o a algún parque, mencionan la t'alta de dinero como una 11mitantc 

para poder ir a otros lados. 

La idea que tienen del matrimonio se d& n partir de lo que han visto 

y platicado con amigos y familiares. Hablan de la rutina cotidiana, de las 

actividades preestablecidas que realizan el hombro y la mujer, del f'asti

dio y el cansancio que se manifiesta en ésto, 11-1e. .te hace. pe-1ado poll.que. 

¡xM. ej.emp.l..o, no-10..tll:o.., .lo,,, hombll.eA ..,egún. vamo"' a IAabajWl. !J Uc.g,amo"' !J que.

n.eno4 t.odo $1- -le. e.ch.amo"' 1.a CLLlpa a -lM m.uj.e.JteA de que n.o lw.cen.. Po1Z. ej.em-

p.lo, mi papá llega ¡t cmpi.c;;a a pedUt 1.a cona ¡t tudo, y que qué hace e,.l,la 

que. él. ..,e va a .tA..abaJOA !I ella ..,e queda ahi o ..;te.a, pi.enAa nada má,, 1.o que 

ha.ce U pllAO no .lo que hacen .lo"' dcmM ", 

La diferencia entre el noviazgo y el matrimonio r;c dá también, a par

tir de la rutina cotidiana. En el noviazgo tienen n uno persona arreglada 

y presentable; en cambio, en el matrimonio el que ln mujer ya no luzca 
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presentable y no tenga la cosa limpia es motívo de desiluai6n y problemas 

entre la pareja. Al igual que sus padres, reproducen los patroneo masculi

nos y femeninos establecidoa por la sociedad. "Tu ve,., un.a dwva m~ wute

g.1.ada JI. ya cuan.do .te ca-:JCM con eLl..a M muy. de,..,o.lldenada., .ti...ene .la c.a.1a de 

.la patada, .la ve,., en .la.., noche,., o a.J.. J..evan.tcvt..,e .toda deAWVl.egl..ada. y. .tu di...

CC4 'no pueA qué pa'1ó! '". 

Suo perspcctivao do matrimonio también las contemplan o partir de los 

problemas cotidianos que ven a au alrededor. Por ejemplo casarse muy j6ven 

o para resolver cu situación econ6mica, "A mi_ me IU111. p.la.t..i.cado rniA u.o..,, !! 
no ..,e ca..1Ó a .ltM 25 $J no ..• ; otA.o a .lo'1 20 y. no ••. .ÚM ptZobl..em.D4, que .tod~ 

vi.a pudo habeA. vi.vi.do mejoJt; o.tito de JO !i no pueA que JI.ª .tuvo -:tu ca.vrn.1uz, 

ya .tcni.a mcM o meno.-J J..a i.dea de que iba a hace.1t, !iª .ten.la con que man.ten.CA. 

a 4U /.am.U..i.a"; "Yo corw3co a una veci.n.a. que en.a muy. pobJte $J po1t 4alúz. de 

./.a pobJte~ 4e etv.lÓ c.on un 4eño1t muclw má., gAande q~e e.lla JJ deApu.é.4 de wi 

tiempo -:te abWZA.i..ó de U, po1tque Sfª e..-J una ¡xvt..-Jona g;ian.de IJ. eA l1lU!J en.oj.ón. 

lJ aho.1t.a .la -1cño1t.a J..o en9aiia. • • anda a-:ti cano qui..ncemleA.a fXlll..ll euvt..i.ba !i pa

Jta aba.,jo. ln.t.once.-:t !J,O Cite.o que pU.meA.o hay que vi.viA., cfi...dfA,utM. un. poco !/. 

!IG de.1puéA C<JiWl.-1C
11

• 

Pref'iercn primero vivir y disf'rutar de la vida antes de caaarsc y en

frentarse a una cotidianidad aburrida y mon6tona. Refieren mucho la eitua

ci6n que vi ven en su propia familia., la mayoría opina que no tiene una bu! 

na comunicnci6n con sua padres. Hablan de como es la cotidianidad en su C!_ 

oa, de los momentos que les gustan, como por ejemplo platicar en familia 

cuando el papti regresa de trabajar; y de los cosas que no lee gustan, como 

los problemas econ6micos que tienen. 

En relaci6n a la idea que tiene a futuro en uno rclo.ci6n de pareja. n 

ninguno de ellos le gustaría llevar uno. relaci6n como la que llevan sus P!. 

drcs. Sin embargo, anticipan que, como en todo. habr6. problemas, pero que 

si la pareja Ge mantiene unida y trata de resolver sus problemas saldr6n ~ 

delante. Hablnn de llevar una mejor relnci6n con sus hijos de la que han 

llevado ellos con sus padres, darles consejos, prevenirlos de los proble

mas a los que se pueden enfrentar, cor.10 son las drogas, el. acoholismo, el 
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pandillerismo cte. Y, sobre todo, no reproducir en sus hijos los errores 

que cometieron aus padres con ellos. Se imaginan que el acr f'eliz y vivir 

contentoo co algo casi imposible, "como ../.v-1 cuento-1 de hafÍU-1
11

• Sin embargo, 

se menciona que el futuro dependerá "de ./.a,, expetU.e.ru;i.a-J, .f..n_, conocimi.en.

.w_, que vag.a ad.q,ui.A.i..endo uno de ./.iu derná..4, de .la f_ami....li,a, de .ia vida miAna!' 

CATEGORIA ESTRUCTURAtlTE, 

El 50% de loe j6vcnce expresaron ideao en rclaci6n con 6ata categoría. 

En ~ate cano, el noviazgo ca tener n alguien a quien contarle los proble

mas que tienen, que les de un connejo, que les ayude y visceversa. El obj! 

tivo de la relaci6n es ayudarse n resolver sus problemas. Si hsto no es a

s! 1 no es una buenn relación. Ln relación les provee tambHm de un apoyo, 

aparte del que reciben de sus padres porque a ellos hay cosas que ''no se 

les pueden decir11 , y en algunos casos tampoco a los amigos. En cambio, la 

pareja sería la persona en la se deposita la C'onf'ianza y en la que ne pue

de confiar plenrunente. 

En cuanto a las cualidades que se buscan en una pareja, esperan que 

tenga "buerw~ _,en..tim.i.erito~", que hatos sean ".,,i.nceA.o-1", aunque físicamen

te no sea una persona muy atractivo. 

El desarrollo de la relaci6n de pareja debe pasnr por una serie de e

tapas que van deáde la amiatad, después el noviazgo y por 6ltimo e1 matri

monio, las cuales no deben al tararee. De igual forma, para iniciar una re

laci6n de pareja deben seguirse una serie de pasos. Primero, saber lo que 

opina la otra persona acerca de uno, despul!s ver si esa opini6n es f'svora

ble para.poderle ".llegcvt", y f'inalmentc. en caso de que sea necesario, "h;!;. 
CM pun..t.a-1 (méritos) ptJAa podeA.1.e Ueyw:.". Una vez establecida la relación 

se debe conocer a la pareja en diferentes aspectos. Esto es muy importante 

porque si en el noviazgo no se conocen bien, pueden llegar a tener proble

mas en el matrimonio; y para que ésto no suceda, la relación de noviazgo 

debe irse llevando poco a poco para conocerse y llegar a establecer la CO!!, 

f'ianza suficiente para poderse casar. 
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La comunicaci6n y las actividades que se dan en la pareja son también 

en relaci6n a la b6squeda de un apoyo para la soluci6n de los problemas 

que se tienen, ".t.en90 demMi.ado,, pzob./..ema,, !J. qui.en.o deciAAel.o4 a al.g.ui.e.n, 

o. k. .t.e.n.go ami..g.o-' y. .t:.odo pen.o no _,e me hace -1uf.,i..ci...en.t.e ••• qu.iett.o que me 

c1..i.9an, que me den un con,,ej.o .t.an..t.o mi.. ami.90 ccxno o.t.A.a {X!llAona a ,fo que ./..e 

.t.enga mcM r;ue nada wnf.i_an.3a 11 ; "/tluch.GA vece_, y.o .t.engo ¡yt.ob./..ema4 )l a vece.:i 

n.o me _,i..en..to bi..en v. 1.ueg.o -1e ./..o-1 comen...t.o !J. e.Lla me a!J.U!Ía"· 

En relaci6n al matrimonio,. se plantean situaciones ideales donde la 

relaci6n siga igual como cuando eran novios. Ademlis, el curoo de la rela-

ci6n dependerá de la otra persona, "depende mucho de .la ¡xvtej.a, -:tu caJtac-

.t:.e.tr., -:tu modo de pen4(LIL -t.ambi.én, puede eLla -:tvt liben.a.l 11 una .t.ambi.én., 11 .,,e 
pueden .llevwt bien o pueden .ttr.onwz .lo,, do,,, depende mucho de -:tu ca.iac.ten. ". 

CATEGORIA IDENTIDAD, 

El 100% de los j6venes también mencionaron ideas relacionadas con es

ta categoría. La búsqueda de la propia identidad es uno de las preocupaci2 

nea fundamentales de los adolescentes. En este caso, la relaci6n de pareja 

cobra sentido en la medida en que contribuya a encontrar esa identidad que 

el adolescente busca por diferentes medios. Paro ellos, la relaci6n de pa

reja "M convi.viA con o.ttr.a pen.,,,ona, expteAG/l. o .tA.cLtaJt de compr.en.dCJt, en..tfi?!! 
de.t"; "Convi.vi.A.": identificarse en cuanto a gustos e intereses, expresar 

sus ideas y comprenderse mutuamente. Esto les lleva tanto a conocerse a s! 

mismos como a la otra persona. 

El objetivo de la relaci6n es compartir con la pareja todo lo que a-

barca esta etapa de la adolescencia, ya que se convive con alguien de la 

misma edad y se comparten cosaG, tales como gustos, intereses, inquietudes, 

diversiones, experiencias, etc. Debido a que lo que se busca es la identi

ficación con otra persona, se llega a entender la relaci6n de pareja como 

la relaci6n de amistad, ya que en general las actividades que se realizan 

son las mismas. 

96 



Las cualidades que se buscan en una pareja son: tener guetos afines, 

llevarse de tal forma que sean compatibles uno con el otro, "debe.n..l.a .te.n.e,i 

C04M af.,UteA a ww, ~tClltÁ.e .ú:L 111lAma mú4.i.ca, g.J.JAtwt.le ./.a.4 C04Cl4 que a ww 

J.e gu-1.ta.n. ¡xvr.a podett. CQm.pa/Lti.A me¿.ott J.CM co4M ". 

Del mismo modo, para poder conquistar a una persona lo principal es 

mostrarse tal cual son, porque si lo que buscan es identificarse con al-

guien que tenga las mismas inquietudes e intereses que ellos, es mejor ser 

abierto y honesto desde el principio. Mencionan que primero que sucede es 

la atracci6n física en ambos y, posteriormente, conforme se van conociendo 

y se van identificando surge el amor. 

Cuando no se dá la identif'icaci6n con la pareja viene el rompimiento, 

sobre todo por la falta de comprensi6n, de afinidad en gustos e intereses 

y que la pareja no comparta con ellos sus experiencias, "que no .te comp!l~ 

da, o 4ea que po4 Lodo .te po1t9a un pttetex,to: 'Que vwno4 a .tal. ..lado', no 

que rw pu.e.de. O que n.o .te qui.e/ta dec.iA. 4U4 C04Cl4, o 4ea que .te M.té 4ecJta

¡aro:lo"; "Que eUa 4e Mté negando a i.A, a compa/LtiA". 

CATEGORIA LIBERAL. 

En relaci6n con propuestas diferentes y más abiertas en la relaci6n 

de pareja, el 83% de los j6venes manifestaron ideas en este sentido. En C!_ 

te caso, se sefiale que "J.o má4 impo/l.J:an..ie e4 1.a J.i..beA.-ta.d en e.l novi.a¡90 11
• 

En esto juega un papel importante le comuniceci6n, ya que si hay una buena 

comunicaci6n podrá derae mayor libertad y esto significa llevar una bueno 

relaci6n, y 114l no halJ. CJJl1UULi_caci.ón no ha!J UbeJt..tad". 

Dentro de este tipo de pensamiento, las cualidades que se buscan en !!. 

na pareja estan relacionadas con la libertad de acci6n y la igualdad entre 

los sexos. "A mi me 9.tHtcvúa .te.n.e1t un.a chava a4/.. cano ft'lad.vna, me )JU4.ian 

.l.a4 ch.a.YM que 4ean .li...be/l.a..l..e.4 !J que hap.an .Lo que J.e4 pi.aJca",· "Y que .te d!_ 

j.e.n hacett. J.o que qu.i.MM ": "5.i. SIº echo /l.eÁ..ajo tamb.i...én e.U.a .U.en.e e-1e de

/l.edw de echatt tte.1.ajo. Yo CJZeo que 40020-1 i.9ua..l..e-1, tan.to .ti.e.ne e.l mi."'1no de

.ttedw un.a mu.jen. como un hombtte''. 
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El tipo de relación que se plantea es unn rclaci6n de plena confian

za, donde haya una comunicaci6n total, que puedan platicar de todo dentro 

de un ambiente de libertad para lograr una mejor relaci6n de pareja. 

Re!'lexionan sobre las circunstancias que se daban y las presiones so

ciales a las que se enfrentaban les parejas de hace 2:0-30 años. Ahora pie!! 

san que la situaci6n ha cambiado, que tienen más libertad para entablar r!:_ 

lociones de parejo, "NueA.t/to.-J padlz.~ o nueA-Ul0-1 abuel.o-1 ...,e han. CaAado d('fllf!; 

4,i_ado j.óveneA. A .lo-i 15-16 año-:i !1-ª <?.llart pat:Í/te-1, eLJ..o4 v.i.v.úm demMi.ado a

ptt.i.Aa po1tque no i.e.-J daban. libeAA:.ad y, en 1.a ¡yt.i.me.n.a que .t.Lt.vi.cvton J..a hi.ci.e--

11:on $1- -1e :tuvi.M.on que a9u.an.-taA, po1t 1u!AporL1abi..li...dad o A.ealmerú.e fX)lt caA.i.iio!' 

Siendo la libertad el principal factor en ln relación de pareja, una 

persona que sea posesiva o que los presione no podría ser su paJ•cja, o ai 

ocurre ésta situaci6n sería motivo de rompimiento. 

Para ellos, el matrimonio es una insti tuci6n que implica ser propie

dad de alguien y el dominio de uno sobre el otro en la relaci6n de pareja. 

El 16.6% (2) prefieren la uni6n libre; sin embargo, aunque no están muy 

de cuerdo con el matrimonio ésto no implica que después no piensen en ca

sarse, pero eatableciendo una relaci6n dif'erentc. 

La iden que tienen a :futuro de una relación de pareja se refiere, 

principalmente, a una relación donde amboa se traten como iguales, que CD!!!, 

portan todo y que puedan seguir divirtiéndose como en el noviaz?º• y no a

sumir el papel tradicional de esposo y esposa. "Que aún. en pa.tr.e¡.a ~a.lgamo~ 

con .lo4 ami90,,, e,..,o me 9u'1J.a mucho, J.a'1 paA.e.j~ que -1e van al. ci.n.e 1t .todo 

e'lto, iA.-Je di.vi.A.ti.en.do cvmo '1Ü!mpn.e. út a /,i..e-1taA y todo". 

CATEGORI A FISICA-SEXUAL. 

En ésta categoría, el 83% de los j6venes expres6 ideas al respecto. 

La principal característica de las relaciones de noviazgo es la atracción 

f'ísica-sexunl. No hay un gran interés por conocer a la pareja en otros as

pectos y establecer una relación :formal. La relaci6n es más bien auperf'i-
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cial y dura mientras existe la atracci6n física y sexual, "en. el nov..i..awo 

.te puedM /..ij.M nada má.-J tJAi.cnmen.t.e V.ª que nada mM va a 4 cvt po1t un ilem

¡x>, no Cll.eo que dwte mucho"; "No -1é., Jt.e..lacione,,., biológ..i..ca4, o 4ea .todo ha 

.-Ji.do tnUJ,t. 4Upe.1tf.,icial. • •• 11
• 

Las cualidades que se buscan en una pareja son la belleza f'isica, 

tre las que destacan. los ojos, la boca, el pelo, que sean blancas, que te!!. 

gan bonita cara y buen cuerpo. 

Por i!:sta misma raz6n, cuando se pierde el inter~s f'isico por la otra 

persona la relaci6n termina y buscan otra persona que les guste más, "?01t

que .te empi.ece a giu.tall. o.tita p(!.,ll.4ona, no? Ya -te empi.eJa a f_a-1.tidi.Wt con 

qui.en ClJUÚ14 it fX'l'l. Mo bUACCVJ cual..qµi..en.. ptl.etexi.o !,t. con e;.io i.e VM 11. 

CATEGORIA SISTEMICA. 

En 6sta categoría, el 33% de los j6venes expresaron ideao que su ubi

can aquí. Por ejemplo, mencionan que el hecho de que una persona 

viva en uni6n libre "depende de cóno e..-J.tá educada 1.a peA..4ona". 

Al hablar de educaci6n sa ref'ieren, sobre todo, a la educaci6n que 

han recibido en su familia, por ejemplo ayudar o no en loa quehaceres de 

la casa, la asignaci6n de !"unciones que se establece entre los miembros de 

la familia· (padre, madre, hermanos). Todo esto va a influir en la manera 

de llevar a f"u.turo su relaci6n de pareja. "Depende de .la e.du.caci...ón. que 

.tAae, que -1e i..i..en.e, ¡x>1t.que 4¡ .te e.duco.n.. de que .la mamá o 1..0A he.Mtana-1 .te 

J:.i.Men. qu.e_ lw..cen. .todo, ya al ca1wt.te vcw a penAGA que -tu. mu.j.cvt .t.amb..i..én .te 

va lw..ceA. -todo. PC?Jto 4¿ .te enAeñan a ha.ceA. quehacetr., a com¡:xvt.tiA. .todo con 

..W mamá, a c¡ue le ay.wie,-, a .tu he.tunan.a, .tambi.PJL le alJ-w:l.a.4 y. ya puedC!. com--

bi.cvt .tu vi.da en. el. matA...imonl..0 11• 

La elecci6n de pareja y el matrimonio también son algo que va a depe!! 

der del tiempo más que de ellos miamos. "¿Una pa1tej.a fXlAª ca1Jwvne? no "'1é, 

C.lleo que -1e va vi.endo con. ./.o,j año-1, no? como 10n. 1.a1 {XM1J1.ma4, cvn que Pe:! 

4on.a.., -1e puede Moc.i.wt mej...01t". 
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Por ésta misma raz6n no ae tiene una idea de lo que es el ..matrimonio 

ni han pensado en la posibilidad de casarse. "No he penAado .lo que e.-J el. 
ma.tn.imon.i.o"; "No e,,.,.to~ muJJ 4egwto de ca,,wune u no". 

CATEGORIA PRACTICA-FUNCIONAL. 

En este grupo, solo el 8% expres6 alguna idea re1acionada con ~sta C!, 

tegor1a. La relaci6n de noviazgo es algo que les estorba y que no se adap

ta con aus dem§.s actividades. 11A mi no me 9-u.1.ta .ten.e.Jt nov¡a ¡xuu¡ue 1Jie.n.i.o 

qUe me d.iAtAai.go mucho, po4.que a.Uwtla .la Mcue.1.a de a../.gún. modo, po4.c¡ue 1J.i 

e.4.to~ haciendo .la .tCl.ll.ea e4.tov- penAwul.o en. la nov.i.a, cua.Lquie1t. C04a .tiene 

que Ve.Jt. cvn la nov.i.a". 

OTRAS. 

En este caso, el 67% de los j6venes expresaron ideas difíciles de ub! 

car en las diferentes categorías. Por ejemplo, en relaci6n a la manera co

mo conquistan a una percona mencionaron aspectos que se refieren a los ca!!!. 

bies físicos que experimentan, "Te b!tLU.an. .lo-1 oJo-1 11
; "Yo me pongo ne1tvi_2, 

.-.io". 

Pr:ara la mayoría, el noviazgo y e! matrimonio no son iguales, son rel,! 

cienes diferentes en general. 

Algunas de las respuestas fueron estereotipadas, respcftlían a si tuaci2 

nea de deseabilidad social, por ejemplo en cuanto a la comunicaci6n que ae 

da en la pareja, afirmaban que p1aticaban 11 de todo" con su pareja, pero 

sin especificar que era todo. 

Adem&s, con respecto al amor, no solamente se mencion6 el amor en la 

pareja, también mencionaron el amor a los padres, hermanos, etc. 
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Por ésta misma raz6n no se tiene una idea de lo que es el .J11Btrimonio 

ni han pensado en la posibilidad de casarse. "No he pe114a.do 1..o que e-:t el. 

matA.i..nwni..o"; "No eA.toy. n1UJI. ..;epi.uta de ca..:ia;une o no". 

CATEGORIA PRACTICA-FUNCIONAL. 

En este grupo, solo el 8% expres6 alguna idea relacionada con hsta C,! 

tegor!a. La relación de noviazgo es algo que les estorba y que no se adap

ta con sus demás actividades. "A mi. n.o me gtl4.ta .te.n.eJZ novia pon..que ..;ien..to 

que me d.Vd.1tai.90 mudzo, po11..que atA.o/...ia 1.a MCUe..l.a de a..4u1n modo, po"l.qu.e ..;.l 

e-1.toy haciendo '.í.a .tCZ1tea e.4.f.OJ.I pM4artdo en La nov¡a, cual.qui.eJZ coda .ti.en.e 

que ve;z. con La novi.a". 

OTRAS. 

En este caso, el 67% de los j6venes expresaron ideas dif'!ciles de ub! 

car en las diferentes categorías. Por ejemplo, en relaci6n a la manera co

mo conquisten a una persona mencionaron aspectos que se ref'ieren a los CB!.!!, 

bies físicos que experimentan, "Te b1t.Lll..<1I1 .lo..; ojod",· "Yo me pongo n.e;z.vi~ 

..;o". 

Pi:..ra la mayoría, el noviazgo y el matrimonio no son iguales, ª<?" rel!. 

cienes diferentes en general, 

Algunas de las respuestas fueron estereotipadas, respcftl!an e si tuaci,2 

nea de deseabilidad social, por ejemplo en cuanto a la comunicaci6n que se 

da en la pareja, afirmaban que platicaban "de todo 11 con eu pareja, pero 

sin especificar que era todo. 

Además, con respecto al amor, no solamente se mencion6 el amor en le 

pareja, también mencionaron el amor a los padres, hermanos, etc. 
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B) MUJERES DE ESCUELA PUBLICA. 

Caracteristicas generales: La edad de las mujeres en éste grupo fluc

tuó entre los 16 y los 17 af\os, la edad promedio f'ué de 16.3 ai'!.os. Todas 

viven con sus padree y hermanos y ninguna trabaja. Al mr,mento de la entre

vista e6lo 3 de ellas dijeron tener pareja (novio). 

En términos generales. las actividades cotidianas de las adolescentes 

además de ir a la escuela, son: oir el radio y ver televisi6n 100% (12); 

ayudar en los quehaceres de la casa 66% (8) ¡ hacer las tareas de la escue

la 50% (6) ¡ salir a pasear con los amigos y convivir con ellos 66% (8) ¡ ir 

al cine, a fiestas, a bailar 25% (3) sobre todo los fines de semana; conv! 

vir con la familia 33% (4) principalmente los fines de semana; tomar cla

ses de mClsica 1 ingles, guitarra, danza, aerobics 33" (A); hablar por tel6-

fono 16% (2); y tejer 16% (2). 

Los fines de semana sus actividades no son muy diferentes, principal

mente conviven con su familia, salen a pasear, van al cine y a :fiestas. E!, 

tas actividades las realizan principalmente con sus amigos. 

CATEGORIA FORMAL. 

El 100% de las mujeres expresaron ideas que se ubicaron en 6eta cate

gor!a. Para ellas, el noviazgo tiene que ver con una relaci6n de pareja e!. 

table, seria, "no va a -:len. paAa ¡xuan. el. Ita.to", y debe cumplir con los re

quisitos establecidos por la sociedad. 

Como ltste tipo de relaci6n implica cierta seriedad, se dice que la 

persona cambia, que se comporta de una forma más seria y reservada con el 

novio y, en cambio, con los amigos se sigue mostrando como es, informal, 

relajienta. Las mujeres, al igual que los hombres, mencionan que se divie;: 

ten más con sus amigos que con un novio, separan las actividades que hacen 

con sus amigos de las que hacen con su novio. "Con Wl amigo .t.ienM má1 co!!: 

f,.ian.¡a. pan.a ha.ce/l. má..i co-:ia,., que con UJ1. novio, muchM vece-1 .te Jte.óz:ae-1 de 

much.a4 CO,.,M po1tque ,.,abe,., que M .tu novio !I con l.o-1 am.i.90,., no, pu.1ZA el. 
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Las características que buscan en una pareja, son: que sea "-1Mi..a."; 

"un.a f"!JfAOn.a educa.da"; "callA.ect.a" , que cumpla con 1os requisitos social

mente establecidos. Lo formal no se re:fiere a una re1aci6n que se estable

ce de una vez y para siempre, ni tampoco implica que se vayan a casar con 

esa persona. Más bien se ref'iere a una relaci6n con una pareja única y que 

se sabe, sobre todo, en el círculo de amigos de ambon; esto le da cierta 

formalidad, pues signif"ica que ninguno de los dos sale con otra persona. 

Por otro lado, se dice que lo contrario de estas cualidades no son a

decuadas para establecer una relaci6n formal, " ••• que n.o -1ean nada má.i amd:. 
~º"' ca1t..i.1io404 v. de wt llai.O !J. W:ÜÓ-4 u 4ea. !J.O a e-10 1.e .ll.arnaA..la i..n.f.olUTUll.". 

Al igual que loo hombres, mencionan que hay cosas de las que no se h,!. 

bla con la pareja, "CJ..an..0 1 cano .todo. hay. que -1eJt un. poco 11..eAettvado, n.o?"; 

"Hav. CO-:ta.1 de ./.a-1 que no -1e p.l_a.t.i...c.an, po1t. ejempl.o que vlettort un. muchacha 

mug. guapo e,.:,o no 4e .la pue.cfe4 deciA al. nov¡o ¡xJ11..que ¡Ah -1i. cúvr..o.1"'; "Ca-

4a-:t l1UJ!I. lt1.U!J pvtional.e-:t''. 

Consideran que las mujeres son más comunicativas que los hombres, mlis 

expresivas en sus sentimientos y sus estados de ánimo. Pero también se ven 

a st mismas como "chismosas" y a los hombres no 1 por el contrario opinan 

que ellos son más reservados. 

Los motivos para terminar con la relaci6n so.o la inl'idelidad, "Que. .te 

haga nw.clrA j..a.1.o.drJA. que J..o vea,., con. ut.A.a" y los celos. 

El se-.g de ls mujeres manifiestan idees más conservadoras, por ejemplo 

que hay personas que "no -:te 1aben. compotúGA." con las personas del sexo o

puesto y que no respetan las normas sociales establecidas. También mencio

nan que en las relaciones de pareja actuales hny más libertad que antes, 

cuando se pf?d!a permiso para tener novio: sin embargo mencionan que toda

vía "hafi- .limUe.., que -1e deben. de 'l.Mpe..i.G.J[". 
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El matrimonio es algo muy importante y serio, implica una gran respo!! 

sabilidad y un compromiso ante la sociedad. El 83% (10) mencionan que si 

piensan casarse, la edad para casarse es entre los 25 y los 28 afios de e

dad. Las demás (2), aunque no están muy seguras de casarse dicen que prim.!:, 

ro les gustarla hacer otras cosas, como estudiar, trabajar, viajar, cono-

cer otras personas, antes de pensar en cnoarse. 

El matrimonio es la consumaci6n de la relaci6n en pareja. Se mani:fie,!! 

tan en contra de la uni6n libre. También mencionan que la religi6n es un 

f'actor importante para casarse. "lo de .la un.ión. .libn..e JJO no M.toy de acue-1 

do. la veA.t:iad !JO C.Jl.eo en el. ma.tA.i.m.on..i..o !J. CACO que e..1 al.g.o muy bon.Lto!'; 

"Yo .lo ertli.e.n.do tnuv. mu!J. f.u<?Aa de onda, po11.que e../. ma.t.A..imon.i..o y.a e..1 .la conA~ 

maci.ón de la con.v..i.vén.cia que .t.i..en.M con e..1a p(!,!lAona"; "T ..i.en.en. que _.,etZ. de 

.la m1.4ma 1te.lig,i...ón. • • l.cM pU.ncipi.o.., 1Lel.i.g,i.o..,o-1 en. é.4t.a -1ocic.dad aún. ;Jan ~ 

poll.i.an..t.e4". 

La idea que tienen a futuro es casarse y dedicarse totalmente o su e! 

poso y su :familia, asumir su papel de esposa y ama de cana y aceptar a su 

marido tal y como ea, ". • • con U me c.a.-1é y. a'11. .lo vo!J. a aceptan., con v..i.-

ci..o-1 s,z con def_ecto-1 !I con todo"; "CCMwvne y. -1i un.a e,.,t.á t.J:.abaj..ando o M'-!:;. 
diando, el. Mpo,.,o di...ce 'No pu.e.A va.1 a dejGA. de .tA.abajGA. o <vJi..udi.GA', -1..uef}o 

que ~a v.Len.en. J.04 n.i.ñ.o-1 pu.eA a Clli...daA. niño-1, .todo4 1..o-1 quehace.ttM dome_, __ _ 

.ti..co-1 de una muj.en. • •• ". 

CATEC-ORIA COTIDIANA. 

El 100% de las mujeres tarnbilm expresaron ideas en relaci6n a ésta C.!: 

tegoria. La relaci6n de noviazgo y el matrimonio lo ven como algo muy pr6-

ximo a ellas, hablan de la experiencia que han visto en la relaci6n de sus 

padres, fa..niliares y amigos. 

En la relaci6n de pareja, los principales temas de convcrsaci6n tie

nen que ver con la escuela, la f'amilia, cosas de au vida cotidiana y sus 

actividades giran también en torno a ésto, "'i>).alicamo_,, de ,todo, de ./..a M-

c.uela, de mi C!Ma, -tvdu ,lo que hago, cu.a-lqui.CA co1a. ll ca-ú l.o mi."111.u, l.a1J 
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C.O-:!a-1 que hace". 

La idea que tienen del matrimonio la manejan a partir de la experien

cia que ven en sus padres y como se desarrolla en la vida cotidiana. Men-

cionan que no tienen una buena comunicaci6n con sus padres, sobre todo con 

su papá.. A ninguna de ellas le gustaría llevar una relación de pareja co

mo la que llevan sus padre. Hablan de las cosas que implica el matrimonio, 

los hijos, ln casa, el trabajo, las discusiones, la situaci6n económica, 

etc. Todo esto influye inclusive en su decisi6n de casarse o no. "fflucha.4 

vece-:s .lo ve un.o con -:!WJ pa.tÍ.tte.-:!, muclta4 vece-:1 a 1.a mad.tz.e le g_u4.ia mucho M

..t.wt con 4"4 hij.0-:1, peAo nada. má-:1 llega el.. mcvti..do SI• •• :Jpua..l el. ma.-Udo, 1.e. 

gWJta c.onviviA c.on -1U4 hij.rN, l.e fJUAfu ..t.eneA. vida .-:!ocial., u.n hogG.ll., pe.A.O 

COTUJ que muchaA vece-1 -la -:1eño1ta ••• eooto que no 1.eA va muy bien"; "Yo no 

me qulcvr.o ca1G.ll. pon.que me ch.oca .la. gen.te que .ti.ene di..neA.o, fJO/l.qJ.J.e como .ti..! 
nen. din.e.A.o oteen que .te van ap/..a..-:!twt. En..tonceA yo no me ca4WÚ.a c.on. un. Jt.i..

co, .1e que me ca.-1an..ia con UJto de mi.. "..t.cU.1.1.-1 -:1odaÁ. o mM01z., y .,,¡ aútt eA.tan

do -10Ltetr.a p<Mo 1.o que fXMº• -1u/Ao .J..o q.t.le "u/Ao, veo .J..o que fXMª en. .La f..a.
m.i...lia y CU-104 aA.i y l..ue.go .i...ltme a en/AGACílA. en. 1.o rn.i41to no, SI-º no, 4aÁ.e 

pq.D/l.". 

La dif'erencia entre el noviazgo y el matrimonio tambil!n se ve a par

tir de la vida cotidiana. En el noviazgo se convive con la pareja un mome.!! 

to del dS.a y se conocen las mejores cualidades que tiene. En cambio, en el 

matrimonio se convive todo el tiempo con la pareja y se conocen otros as

pectos que a los mejor no les agradan y que pueden causar problemas. Men

cionan que es importante pensar en ésto al tomar la deciei6n de casarse. 

"'Jo CAW que p/l.imeAO .ten.g.o que ac.o-1.lumb1tcvune a .1aben.. que VO!J a veA. a CMa 

peAAona .toda mi vida ••• y La VO!J a ven. C/l .todo-1 a-1pe.c..t.011, de buerta4 mane-

ll.M, erwj.ado, 4orvziC11..t.e, pll..eocupa.áv, ac.el..en..ado, COAüio-10, de-:spect.i.vo, ••• 

que mudiA vece11 en el.. nov.f..a39u -1e qui.Me vM uno muy. p1t.entiid.Lto, m.uCM.tJr.a 

uno /.oda" la.1 bon.Lla4 cQ.lla-1 que .tiene ••• &uvnce-1 tiene ww que 11abe;r. que 

attle-1 de CLVJ<lll.-1e. va a en.con..t.Jtan.. e-10". 

Con respecto al f"uluro, defiean llevar una relaci6n mejor de la que 

llevan sus padres, convivir r.iás con su pareja y sus hijos, establecer la--
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zos de comunicaci6n y con:fianza máa eotrechos, con rcapecto a los hijos 

"ckvúí!4 ci..c.n...t.a conf_ian.311- JX1Aª que •. • Lo que aho4.ün. "'e ~,tá viendo bMtan.

.te eA que muchG.-1 mudw.c.hWJ e-J.tán embatt.a3ad~ muy jóven.e,.,, o -1ea drvtl..c,-, .la 

mejo"l. conf,.lan3a pan.a que no ll.t.?9J.le a "'uccder. con e./.,J.rJ"' ~o. o de dlt.o,9adic

c.ión o de e-J.taA. 1tobando. ". 

CATEGORIA ESTRUCTURANTE. 

En ésta categoría ec ubic6 el 75%. Aquí ln relación de parejo juego 

un papel central en la vida de las mujeres. Se establecen parámetroa que ~ 

rientan la manera como debe llevnroc la relaci6n. La pareja llega a ser el 

centro de lao actividades y de loa proyectos que se tienen. 

Para establecer una rclaci6n de pnreja ne ncccsi ta, antes que nada, 

haber sido amigos, 11pt.Jll.que _,¡_, :1.D (.ué an.tM Urt amigo pue-s no, no entiendo 

una Jt.e.-1.nción.. 4ÍJl que WLi.eA no hayan "'ido amigo.-J". Además, deben conocer 

bien a esa peroona paro establecer una reln.ci6n con él, "vetL C!Il. neal,idad 

como e-s, cono 4e 1..1..eva él, ,,,.¿ ha .tenido novia o 1.a tiene, ven ccxna ..,e lle

va con e.Ll..a., ,,,¡ lleva una buen.a 1tel..aci...ón, Wdo-1 ~0-1 pcqueii0-1 dei..a.LleA". 

La relaci6n de pareja es tener el apoyo y la ayuda de1 otro, oobre 

todo cua~do se tienen problemas, "CaAi _,¡_em,P'le, cuando enc..uen..i.AOA W1 novio 

IJO CJteo cjuc va a "'e.iz. fX1.JU1 que .te ayude"; "Yo cmw que. p.Un.c.ipalmcn.-te eA 

can.o un apov.o it CA:eo que U novio o .la novia "'úmpze n.cM van a daA .la mano~' 

Es en la pareja en quien se debe con:fiar m{is que en cualquier otra 

persona. "én. Urt amigo no puede uno conf_iwt. ~olalnren.J:.e, -1in QJT¡ba.ttg.o en el. 

novio ._,e tiene un pt.JCO máA de conf.,i_an.3a",· "€4 dif_Mí!ll-l.e que con un. amigo. 

Con un.a t:Imi.f;a pue,-s _,¡ ha!J. mu.cha c1.m/,i.ait3a, pen.o _,¡_ 1..a ha!J CDn un amigo, !1-º 

ClteD que con ww pwte¿a debe habeA. má.-1, po1t MO "'onw"' pGAe,j.a". 

Se subraya la importancia que tienen los scntimicnt:.os pura establecer 

una relaci6n con alguien, ".lu-1 .1en.li.mi.crU.o-1 deben ·H!A 1incvrv1" y rccipro

coa. Para def'inir el cariño y el amor hacen referencia a la~ historias de 

romances que han leído, donde se dice que "amcvz e-1 queA(!A a la fXlA"ja ha-1-
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.ta J..o cU.t.imo, M que..tteiz. .f.odo-1 .-JU-1 def..ecto-1, -t.od04 .-JU-1 vUt.tude4. mucÁM ve

Ce..1 que..it.e.-z. mM J.v4 def.ecto-1 que J..OA v.i.A..f.ULÍ..e-1". También mencionan que hste 

sentimiento es distinto en el noviazgo y en el matrimonio. "Cuando C-1 una 

pattej.a "ª fXlllª un ma.tA.i.mon.i..o Ma paA.ej.a .-:ie debe de amcvz., no .-:ie debe queiz.e.it, 

no deci.A 'Te quie.tr.o 1
, 4i.Jlo debe haben. un. amo1t. Yo Cll.W que en;tn.e .&;,, ado-

Le..-Jceni:.M ha" cwz...ifi.o, af..ec.to, af-,i.n,ldad, pen.o no -1e da •• , o .-:iea, -:Se puede 

deci..A.. que -:Se qui.Men pe;r,o no hay un. am.oll. Mi .:to.tal., poll.que no 1-o puede ha

beA "" mu¡¡ cüf.h:.U p<.ut ./.a J.nmadwi.e;;.". 

Una vez establecida la relación. las actividades y loa tiempos de CO!!, 

vivencia se organizan en relación con la pareja. "Hm¡ que .-:iabett d.WcetlIJ...iA, 

no?, hay. que .-:iaben. deci.A. é.-1.:t.e mcmen.to M paA.a mi.A am.igo.-:i, M.te mometLto e-1 

e..1peci.almen1:.e fXZAª mi. nov.io, é4.te momen..to M e..1peci.a1.men.te fXL'lª mi. V- no 

cuando MtO/n0-1 con J..o . ., am.igo_, Mi:.Qlt penAan.do po1t acá, v- cuando .-:ial..i.mo-:S .ta:!! 
b.ién., o 4ea hay. que ubictlAJl.0.1''. 

Los motivos que se tienen para terminar la relación, son la !'alta de 

confianza del otro para contarle cualquier cosa. Esto hace que empiezen a 

especular acerca de los problemas que podría haber mlis adelante en el ma-

trimonio por la falta de confianza. 

El matrimonio es algo muy importante que se debe planear y prepararse 

para ello, ya que implica muchas responsabilidades. Mencionan que el matr!, 

monio también es unn meta del hombre, pero es más lejnnn, que les ocurre 

despu6s de loe 30 años. "'PWl.a mi. u -1utnamen..le 1e.tr.i..o, ~o pi..ervJo que cambi...aA 

en .t.odo-1 1..tM a,,.,pect.o,,, ••• lien.e--J que cambi..GA poll.que lieneA que .-:ieA. mcW 1t~ 

pon..1abJ..e, .l.ieneA que ven: má.-1, ve.l..cvr. má4 póll. e.-Je hogan.. que .t.ú. el..f29Lit.e .te-

ne..it. "; "Yo oreo que ha~ 9en..te que .-Je pttepaAa fXVLª cuan.do va fXlA.ª e.l ma:t.tt.f 

morti.o, M p.en..te que !Iª va p.1.epa.n.ada, ya va con J..a idea de cuarti".O-d hi.j.04 va 

a .t.ene.11., que M J.o má--J i.mp.Jll.tan-te. [.J_ mal.1ti..mon.io M aÁ9-0 mu!J boni..to, no?, 

p.Jll.que ya e-1 al.911 fJll.epaA.ado, -1e --Jupone que a l.u novi..o va J.o va4 a canoceA 

de liempo. y.a vu a "'f!..ll CL/.90 pi.aneado''. 

El futuro que imaginan es casarse y formar una familia, ser f'elices y 

tener la relación ideal que han planeado, "Yo me .imag)..n.o ••• eApM.O tene.1t1.e 
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mucha conf.i,an.¡a, Mpf!.11.o q.ue me 1..a .t.en.ya1 Mpen.o .l.l.evan.. Wta n.el..a.ción bonLt.a 

o 4ea .in..ten.udndome pon. 4LM co..,'24, .i..n...ten.e-Jándome pon. ll'',· '''Pue.-J s¡.o me l.mf! 

gi.n.o il e,...,petz.o, buen.o M .lo que mM qu..(Ai..e.lla, caAwvne, no .-.ié 1uw4 do.-.i añ.04, 

año ¡¡. medlo dMpué,< de ha.b<Vt ctlWIUnado ./.a ClVVlen.a y habC/l cteN.dD un novfo 

que ilª ./.o hu.bien.a c.on.oci...do no .-.ié, .tn.eA ailo4 o cúgo G4l. Conocen.1..o bien. il 

_..¡_ .. o.Uendo de J.a C<UVtMa ¡¡.a ct1?n90 pJ.an.eadD =...cwne, pue.. que ¡¡a e..té p.la

ntUI.do". 

CATEGORIA IDENTIDAD. 

El 100% de las mujeres expresaron ideas relacionadas con ésta catego

ría. En la relación de pareja se busca a una persona con .la cual se ident! 

:riquen y que tambi6n puedan identif'icarse a et mismas, de ah! que loe pri.!! 

cipales elementos de la relación sean la comprensión, la conf'ianza, la C,2 

municaci6n y la convivoncia con la pareja. Debe ser una persona "que .te 

compiten.cki"; "que .te .t.enga conlian¡a", con la que compartan los mismos gus

tos e intereses, que se identi:f'iqucn. También, debe ser sincero y mostrar

se tal y como es, "dehe 4M no/lJTlal., ccmo 40fl q.ue 4e compolt.f.en. con .t.odo, 

que no .t.engan. una CQAa pa.n.a e,,.,.to il urw. ca.Jta paAa aqu.e.J.l.o il un.a cGAa p<vta 

J..a novia". 

No hay mucha di:fer"encia entre la relación con un amigo y con un novio, 

las actividades suelen ser las mismas, lo importante es estar con alguien 

con quien se identi!'iquen. "Yo pien.Ao que uri. novi...o e.-J como .te.nen. Lln ami.g,o 

má4 .ln.ti.trw ••• "; " ••• como que novi.o nvv.i..o na Uepa a -:te..t, 4.lrt.o má4 ói.en Lo 

que debe. 4M en lfealiciad. M un. arn.i.go"; "O 4e.a, no CJtW que. .J..o vea 0,4¿ di..~ 

.t,ln,to po1tque. fXVlª m.i. e4 i.gu.al., M Wta di...ve/MÚ1n nol'llTl.a.l, igua,.l M.talf con é.l 

a ..nLliA. con m.i.4 ami.go4". Cuando no se da la conf'ianza y la comunicaci6n s!! 

:ficiente puede terminar la relación. 

Para llegar al matrimonio tambi~n se deben compartir las miomas ideas, 

:formas de pensar, as! como establecer una gran conf"ienza. y comunicación e!! 

tre ambos. Esta es la idea que tienen a f"uturo en una relación de pareja, 

"Con CtXTUUUcación !J mu.dta con/.A..an.3a, f)O/l el.em.pi.v a mi me f}U-1.t.an. .J..o-1 ca../..ce

ün.u ve.n.de..1 !J 'lW quien.o q.ue me .J..cM com(Ple4 UJUl.e.4 pv11. f.avan.'; mudio-1 nu 
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4e hab.lan 1..M co-:tCM, no 4e diAcutcn o .,ea, deci.A .lo que no4 mo.le4t.a, 1..o 

que no4 09Aada de l.a pcvtej.a, l.o que no conoc1.amo4, 1..o que v0110-:t que no no4 

gu-:tta, 1..o que podn.1.an. camb.iwt., 1..o que no podtúan. cambi.a.tt. lrú.onc.eA s¡o CA.ea 

que ah..L M don.de en,t...za 1..a canwticaci..ón y. 1..a COln/)/lenAi..ón". 

CATEGORIA LIBERAL. 

El 58% de las mujeres exprcs6 ideas que se ubicaron en bsta categor1a. 

Mencionan que las relaciones de pareja deber1an ser más abiertas. Critican 

a las parejas que prohiben y no toleran que su pareja tenga amigos y que 

conviva con ellos, "Nada mciA empie¡.an. de que y.a 40n novi..o-1 J,t empieJan. de 

cpte 'No e,..,.té.1 con éJ..', en..tonceA ..,e -:tú?JLi.en. que dvniinan a .la p<VLej.a J,t Mo 

e.4 1..o ma.Lu ,, • 

También mencionan que debería haber más comunicaci6n y platicarse de 

todo. Critican el trato desigual que se da hacia loe hombres y las mujeres 

y la valoraci6n social que se hace, "PCZJl.a eLlo.., eA rnug. f_á.cLJ.. fJllegun..taA: 

'¿EA.e,,, vi..tt9en? 1 , pe.n.o c.u..ando uno l.e.-1 fJ!l~ª '¿&teA vi..tty.en? 'cono que 1..a 

co-:ta cambi.a, cc.mo que .la fJ'l~ª' el.. 4erU:.i.do, J.a i.n.tenci.ón, •H!. ...,i.,.en,te.n 

mal. mudta4 vecM, di.cen.. '1'ueA no pe.1w eAo no i.mpon,,ta', pen.o cuando wio CO!,!: 

.tM.ta 'PueA no pe.tto e.-:to no impoltÁ.a' el. .>Jfi!ft.li.do cambia, 1..a 11oci..edad. • • .t.odo:' 

Consideran que en la actualidad las relaciones de pareja son más a-

biertas y que la actitud de los padres ha cambiado, ""'e ha d4!W ntá-1 1.i..be.tt

.tad. en. J.o.., ú.lti.mo-:t año.j, pon.que v.o me -:tupon¡¡o que hace 20 año4 J.o4 pap<M .! 
ttan. má4 de qu{' 'No, a .la-:t 8 de J.a noche' , 51- aholl.a eA mM abicvr.,to ". ,· "Yo 

CAeo que en f.,ami.li.a-t en. i.GA que ha!Ja c.umun.i.caci.ón ''. 

El 16% ( 2) mencionen que no piensan casarse, o por lo menos no es una 

meta muy importante para ellas. Hablan de otras opciones, por ejemplo la 

uni6n libre o tener hijos pero no casarse. Para ellas el matrimonio es una 

atadura donde la pareja se siente dueña y con los derechos sobre la otra 

persona por el hecho de ho.ber f'irmado un acta de matrimonio. además de q,ue 

''tn.ucha-:i vece-1 pi en-1Wt que f...i..111nando el. papeli. .to 51-a lienen.. 11.i..n..vien-ta, mad.tr.e, 

e'f.'C""ª SI amante". Sin embargo, mencionan que la uni6n libre no es muy bien 
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vista por la sociedad, al igual que las relaciones sexuales premari tales y 

e1 ser madre soltera, pero que es importante fomentar los cambios en la ª.2. 

ciedad. 

En relaci6n al f'uturo, prefieren primero estudiar y hacer otras cosas 

que les gustan, también les gustaría tener una pareja pero no casarse y en 

caso de que se casaran sería una relaci6n de respeto hacia las actividades 

y cosas que a cada uno le gusten, y compartir las mismas responsabilidades, 

"Cuando uno -:te CQ4a tnUiJ. j.óven como que cie.tZ.11.a much.a.1 CLltC/ln.!LÜ...vM !J. que 

dtZ4puéA 4e va ww <VVl.epi.n.i:,i..endo, no? '!J 4¡_ hu.bi_en.a, que t.a1. --Ji.. J,Jo 111
• 

Twnbilm mencionan que para cambiar las relaciones de pareja se podría 

empezar por promover relaciones y actividades más justas e igualitarias e!! 

tre loe miembros de la :familia, y que ayuden a cambiar los estereotipos de 

hombre y de mujer, "pon. ejemplo 4i.. a mi.. me dicen. 'íú .t.i..enM que vM a .ttM 

heA.mano4, atp.o:fan.. a .tu4 hvunano4 ', elio-1 llenen mano4 !J 4e tienen que en..:te

tlalz. a hacen. -:tu-J co4CM. Yo ccxno veo la 4i..tuación .La vMda.d ~ que JJº :tam--

bi..én ..tengo rn.iA C04M que hace.!f. !J e..Uo4 que hagan 4U4 c1.Ma4. Si.. vamo4 a ha

CeJt a.J.go fXL'l.ª J..a f.amLlLa puM 1...o ha.cemo4 J.odo4 J'.wti.o4, CAeo que va a 11.Mu!:, 

.tcvz. mej.on.., no?". 

CATEGORIA FISICA-SEXUAL. 

El 42% de las mujeres hacen referencia a ésta categoría. Las ideas s! 
ran en torno a las cualidades físicas como lo más importante para estable

cer una relaci6n de pareja con alguien, mencionan que les gustan los ojos, 

que sean guapos, altos, morenos, su físico en general; y opinan que a los 

hombres les gustan "..lcz,., güen.a.1 de 1.80 m. 11
, 

CATEGORIA SISTEMICA. 

S6lo el 25% de las mujeres expresaron ideas en 6sta categoría. Menci~ 

nan la inf'luencia que ejerce la sociedad sobre el individuo y de como se 

imponen las normas sociales y ellos como individuos tienen que acatarlas 

si no, se les considera como anormales, de ahl que no puedan ser totalmcn-
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te independientes y hacer lo que quieran, " ••• i.n(..1.uy.e mucho 1.a ..Jociedad, 

o ..Jea que m.u.chaA vece..-J un.o di.ce 'A mi i.n que d.iga la glZfl..te me i.mpo/l.J:.a wt 

cu.eAn.o y v.a', pu.CA n.o, p<J.ll.quc ha!J ca_,a.-1 que poll.que M.tá.-1 en. éA.t.a _,ociedad 

.tiette.1 que j.al..aA como e..J -l.a "1oc.i'ldnd _,¡ n.o M<'A un b.ichi..to ll.MO, c.r..e,.,, -lo 

peo4.. • • p .ten.e.iz un.a .fl.el.ac,¡_ún. cuz.tu de CG.-1CVMe y .ten.e.-t wt. hi.j,o ¡Uy. n.o!. ex:

pbJ.t.a .J.a 4ociedad. la ..Joci.edad 4.iem¡vte. i.ntluye mucho en l.a 4oci.e.dad.". 

También mencionan que la f'orma de pensar de la gente va cambiando con 

el "tiempoº, y el paso del tiempo tambien determinará su decisi6n de" casa!: 

se y la manera como llevarán su releci6n, "AhollÁ-ta JI.O Cll.eo que n.o pvdemo.-J 

decin.. cano va a -1C?ll núe..-J.Vzo malA.imon..i.o, pMo cizeo que e..l cam.bi...o '1e va dan

do con e./. tiempo". 

OTRAS. 

El 42% de las mujeres expresaron ideas, la mayoría de ellas runbiguas 

y muy generales, que fueron difíciles de ubicar en laa demlis categorías. 

Por ejemplo, mencionaron que el noviazgo y el matrimonio eran "cosas dis

tintas" y que la persona "cambia" en el matrimonio. Estas son respuestas 

muy generales y que no reflejan claramente un tipo de pensamiento. 
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C) HOMBRES DE ESCUELA PRIVADA. 

Características generales: La edad promedio de los varones en éste 

grupo fué de 17 años, y fluctu6 entre los 16 y los 18 años de edad. Todos 

viven con su familia es decir, con ambos padres y hermanos. Ninguno de e

llos trabaja. Al momento de la entrevista, cuatro de ellos dijeron tener 

pareja (novia). 

En términos generales, las actividades que éstos j6venes realizan en 

su vida cotidiana, además de ir a la escuela, son: oir el radio y ver tel.!:, 

visi6n 75% (9); salir con los amigos 66% (8) ¡ practicar algún deporte como 

f'utbol americano, f'utbol soccer, patinar 58% (7); hacer tareas 25% (3); 

descansar 8% (1); otras actividades 8% (1). 

Los fines de semana, el 83% (10) suelen ir a fiestas o a la disco; el 

75% (9) acostumbran ver videos o ir al cinc; y el 33% (4) practica algún 

deporte. En general, todos mencionan que estas actividades acostumbran re!. 

lizarlas con sus amigos m6e que con su pareja. 

CATEGORIA FORMAL. 

El 100% de los adolescentes mencionaron ideas relacionadas con ésta 

categoría. Para ellos el noviazgo e.e una etapa que les va a dar experien

cia para e1 matrimonio, "M una expcvU.cn.cia ¡xvt.a e,l ¡iaAo que va,., a dwz., 

VM a .tene.Jt a .tu ¡xvr.ej.a que va a -1M fXMª toda .la vida; e.n..tonce-1 J..o..., no--

v.i.a.¡go..., .te vwt dan.do expeAJ...en.cia. ¡xvta ...,abeA. Uevwt .tu ¡xvte.ja !Iª en el ma-
.t.IU.Jnon.io ,, • 

Ya que la relación de noviazgo va encaminada al matrimonio, es preci

so que la persona que elijan tenga las cualidades establecidas por la so-

ciedad como id6neas para el matrimonio. "Uno .-1abe con quién. .•• ...,¡ .tú -iabe,..., 

que e-1 un.a ch.i..ca coqueta que anda con unu !1- con atAo, !J. de /lepen.le U~a 

J,t .te di.ce 'Me g.LM.ta-1', .t.ú .lo .t.oma..., de oVta mane..-?a, .fo .t.oma..., como un /la.lo 

de diveAAi.ón, un pa.1cúi..empo, peA.u !Iª no ./..u ..toma,., en ..,en.i.o"; "Que .-,ean -1P.

Jt.i.a.4"; "Que -1ea -1en.c.i...Ua, comp17..en1.i.\~a". 
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Se preservan los patrones convencionales de comportamiento para el 

hombre y la mujer, por ejemplo mencionan que es iniciativa del hombre ini

ciar una relaci6n de pareja y critican la posibilidad de que sea la mujer 

la que proponga esto. también mencionan que el hombre ea el que debe de 

trabajar y tener dinero, las mujeres deben ser ".11.e--Jett11GJ:i..aA"; "/.emenin.a.4",· 

"Que no 4eatt c.oqueta.1 ",· ".lttanqu.i.la.j ". 

Del mismo modo se establece la manera de llevar la relaci6n con la P!: 

reja que sea acorde con los parámetros sociales establecidos. Mencionan que 

hay cosas que no se dicen a la pareja 1 "La con(Á.an¡a no .implica que 4e. di.

pan iodo ••• ha!J. C04<24 que no -le dicc.4, que .te glM.la o.lita pe1?.Aona no ./..e. po

dA...l.aA deci.A po1t.qu.e .te dice 'Si..? pu~ 11e.te con e,,l.la' ••• -de enojan". Seflalan 

que tienen m&s conf'ianza para platicar con un amigo que con su pareja, ad-. 

más opinan que las mujeres 1140rt ch.iAm04Cl.4"; "Con .f.a. nov.ia no J..e pu.edeA ••• 

no J..e. VCM a 4accur. .tUA ptlUbl.emaA .totalmrzn.,te, po1t. ej.empl.o s¡.o no .te. vuy a CO!!; 

:tCZJt 'mi...11.a me f-a.11.a e.4.f.o .jexuaknen..te', e..-Jo no . .te J.o voy a pJmúe.aA.; a un a

mi.g,o homb.11.e. 4¡_ 4e -lo puedo conf,.i.GA. má.1 abi..en..tamen..te que a e.lla. . • pollqu.e. 

me ckvú.a pMa". También mencionan que "el.. homblf.e. U~a haA.ta donde J.a m:;, 
j.IVl qui.Me": "4.i. e.lla no qu.ie.tr.e. no -:ie va a dej.cur.". Desde luego los celos 

y la infidelidad son los motivos principales para terminar la relaci6n. 

El matrimonio "M un.a co4a -1Mia, CA.ea qu.e e4 CJJ.ando ltª el.e.giA.te a .tu 

pattej.a". Mencionan que es en el matrimonio donde se llega a conocer total

mente a la pareja, pero es también cuando se pierde el interés y s6lo les 

queda dedicarse y ver crecer a loa hijos. "ért tU mat/Umonio -la ¡xvc.e.Ja ltª 

.-te conoce a mu,or..i..1t ",• "5¡, peAO mucha.1 ve.ce-1 J..o4 czii.04 ya van bolUl.llft.do e)_ 1.-!!; 
.tettéi au.t.omá..ti..camen.t.e, a J.04 4-5 año4 e,..,o ya 4e va ol.vidQ.ll. 11 : "110 cn.eo que. 

J...o ún.i. ca qu.e va.le -la pena de e-ii.(lll caAadiM M Vett crxno CJtecen J..o-i hij.o~ ". 

Todos los varones de éste grupo mencionan que si piensan casarse y 8.!?, 

nelarizan este objetivo o todas las personas 1 "Yo c1u?o que .todo rruuuJo en 

a.J.g.ún. mamen.to .-te va a ca1<Zll.
11

• Sin embargo. sei'\alan que antes de casarse 

"Ha!J. que vivi.11. bien tu vúia !iJ ya de-1pué.j pen_,<Zll. en e)_ ma.úti..morti..o; s¡.a 11.iv.f.:! 

.(e J.o _,uf.i.ci.en.J.e, mad.u/l.a-:i, e,,,.tá1 b.i.IUI. ¡plepaAado pwta awa.U.e .tan..to econ.ánf 

e.amen.te como mo11.almerúe",· ".t..i..t.ul.Q/Une (Jlt.i.meA.o"; "V.i.vúr: h.a.4i.a J.o4 45 año.., 
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~oli:.e.tti..t.o • •• 1': "Ya CJ.JAJ1JÍ.o .te pi.en.AaA C<Mcvt e.-1 poll.que !Iª .tcvuninM.te l.u. vi

da, j,ta J..a. viviA.te, !fª M.tá-1 madwz.amen.;te bi...en en .todo 11
• 

El tipo de responsabilidades que se adquieren es lo que diferencia el 

matrimonio del noviazgo, el noviazgo implica menos compromisos y responsa

bilidades, ''en. e.J. novia¡go puM un fleg.ali.t.o !J y.a 11 : "fu el. ma.t:Aimonl..o lie

n.M que tij.aA.i..e que .la f_ami.Ái.a e4.té bien, que 110 .le4 f,aLt.e nada". 

En cuanto al í'uturo, ''Jne imagino que .todo4 quMem0-1 J.o mej.011.., nunca 

VM a quMe11.. 1.n peo11.., .todo4 vano.-J a ~cvz. que vam.04 a e.-J.ia.t bien con una 

f.ami_.li..a, .ten.e.it wt.a buena 11..e-l.ac.i...ón, ww.-J h.Lj.04 ~ .t.Aai.cvt de .;;1e.n. bueno4 pa--

dAe.4. Me .i.ma!fin.o que nadie va a pe.MOA Lo peott.". 

CATEGORIA COTIDIANA. 

El 42% de los j6venes mencionaron ideas relacionadas con ésta catego

ría. Para ellos lo cotidiano ee refiere, sobre todo, a la vida en el matr!. 

monio. Es algo mon6tono, donde las actividades para cada uno de ellos, ho!!l 

bre y mujer, son siempre las mismas. Sin embargo, para no caer en la mono

ton1a ee debe mantener 11viva la llama" improvisando y tratando de hacer C.2_ 

sas dif'erentes. "Se.JÚ.a WU2 cuMlión demaAiado monótona e.l 1.leyOA a .tu CMa, 

Vell. a .tu Mp<Ma, cvmM., LJr..,te a .tAabajcvz.": "U mal:Jr..i..m.oni.o pcvta mi 4en,ia e~ 

mo un.a f_o~a que ,,,¡ no .J..e vM poni..en.do .leño4 .tocú.M .J.o4 diaA va a Uey.aA. 

un. memento en que 4e va a ex...Unr;uiA. Jt va a -1CJZ. J.a mono.tonia... a vece.-, i..m.

p;toviAatt., '1cvt como MM !J. .ttt.ala/t de. divvr.ti..JU..e y, comp<IAU.JI. .todo can .tu pa-

1te.Ja": "Compan..tiA con e.Lla. .tocW .tu liempo, iA'1e de viaje pa1t deciAl.v MÍ... 

1tev.i.vi...JZ.". 

La dif'erencia entre la relaci6n de noviazgo y el matrimonio son las 

actividades cotidianas que realizan, "én. el ma..tAi.nwni.o vivM. compaA.te-1 

má4 con e.1.1..a que con. o.t.11..a peA40na, .te va.-, de viaje con eUa v con. .tu novia 

no: .tú vive,., con .tu f.amLLia, conv.ive-1 con tu. f_anU..li.a !J. convive,, un. 11.ato de 

-t.u. tiempo con .la novia",· '1 
••• cuando 4vn novicM 'Qué boni.ta, que bani..t:.o 

-1e GAA.eg.la ', JJ.ª cu.ando J.a. ve' con .tubo,, pue.4 !Jª que, en.tunee.-, ya e,, villa 

co4a". 
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CATEGORIA ESTRUCTURANTE. 

En ésta categoría, el 42% do los jóvenes manejaron ideas en el senti

do de ver a la parejo como alguien que los va ayudar en los momentou dif'!

ciles. El objetivo ca tener apoyo y compañia. 11Setúa wuz paA.ej.a que .te <l!J!.! 
da. en. .f.o4 mome.n..to.-J diticLl.e-J. PMa compwU:.i.A. .fo4 bueno4 ¡: ./..o.-J maJ..o4 !J. M

.tmr. /:.eli:J de e-J..t.alt con e.ll.a."; "lJn. apuyo"; "A vece.-:i ww en .11..eal..i.d.a.d .-:te 

4.i_en.t_e 401.o. A..1.gui..en. deci.a que el pe.oll. .temo1t de..l luxnbA.e ~ J..a 4o./.edad fl. 

e.'!t Mo. ww .OZ.a.ta de ••. "; ''Tene.tr. compañi.a". 

Tambilín el apoyo y la ayuda son las que elloo le brindan a su pareja, 

en este caso las atenciones y cuidados que le dan a una novia son lo que 

hace la di:fcrencia con un o una amiga, ''li1eJ?ece mCÍ-1 a.tmc..i..ón, l1Uf.d cuidado"' 

una novia que Wl am..ig.o". Además de 6sto, también el cnrifio y el afecto que 

tiene hacia una novia es di.f'ercntc del que se tiene hacia un amigo. 

El cariño es un elemento t'undamental para llevar una buena relaci6n. 

":Jn.~e 11ULcho e../.. amo.!l. que J.e .tenga,., a .tu pwzej.a, no hn.po/Lt.a que 4ewt di.A

pcvt.ej.04"; "é.l CCJl..i.ñ.o e-:t al.¡¡o m~ .i..mpoJU.WLte, -Úl. ven.dad 4-i.. n.o hav,. c.tllli.ñ.o 

n.o ha.JI mudta compten-1ión en./_'fe -Úl paAllj.a. ll. c.aAi.ñ.o fXlAª Uevwt una. ¿u.en.a 

Jl.el.aci.ón". 

CATEGORIA IDENTIDAD. 

El 100% de loo adolescentes mencionaron ideas que se ubicaron en Esta 

categoría. En el noviazgo se busca la comprensi6n de la pareja. intcrcam-· 

biar ideas y compartir sus inquietudes y experiencias. "(.,,, c.om¡xvr.ti.Jt CtMM 

J,ta .-Jea di/.1.ci.J..M u f.el.J..ce--J''; "ln eJ. nuvia3g..o bu,,ca4 a::xnpterwi..ón",· "[.,,, 

un.a .1t.e.lac.i..ón in..tMpeA-iOnal., un. i.n..t..e.ti.cambi..o de i.de~". 

El objetivo de lo relaci6n es identif'icarse y comprenderse, compartir 

ideas, pen:;amientos, gustos, etc. Mencionan que coto no lo pueden conse

guir con sus padres y prefieren mejor una pcr::;onn de su misma edad y que 

viva las miGmas situaciones que ellos. "0UAca'1 a al.g.uien. p<L'l.a can¡xviliA 

nue1-Uto'1 pen.__,,amien.lu""I, nue.-1.fJZcH i..d"a-1. /_a VPA.dud .,,,¿ un.u ,l,e p.la.t..ica a nuu-
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.bw.-J pac/A.eA .tal. ve¡ e.1..1...o.-J no .lo enil.e.n.dan'11• "A1-9ui.en. de nue.4.t.A..a edad fX!Aª 

mM o meno.-J en.t.endeA 11
; "&MCGA un.a peA.-Jona f>GAª eAt.Wl con e.l.la, cvm¡xvtt:.Uz. 

~.t.o,,.,,, CDmpatt..ÜA tu,,, i...d.eaA, cnm.¡xvU:.i.A .tu. tiempo, MO 4e;Ua"; "Un ado.leA

cen.t.e no conµ,a en 4U4 po.dtt.M y. bU4ca un.a novia pa;r.a .tenettl.a como a1ao máA, 

m.64 que un. amigo o 4ca, un.. ami.go del a.J.ma". 

No hay una gran diferencia entre lo que significa una novia y una am!, 

ga o amigo, ya que son personas de la misma edad, que comparten las mismas 

inquietudes y tienen las mismas actividades. "l-1 un. ami.gu má.4 .úLt.i..mo peAo 

M {J'Lác:t.icnm.en.te .lo mi..Amo, nada má-1 que convLv~ má-1 con eJ...1.a, pa-1GA un. 

tiempo tneÍ4 con eJ...l.a 11
; "5 e hace .lo mi./...mo que con un. ami.g.o ''. 

En cuanto a las cualidades de la pareja, se hueca a alguien que sea .!. 
gual a ellos en edad, gustos, etc. Esto es importante para que puedan ide!! 

tif'icarse y compartir los mismos espacios. "Yo quiAien.a wta novia .i.9ua...l. a 

mi.. po.tt.que -1i 110 .tengo a4;u.i..en dif..eAente a m.l y. que no .ten.[;a J..o-4 miA'no-1 911:! 

.to,, de ~i.ca que !Jº• -1i.mplement.e .La dúeAt.0 11 
,· "Yo 40!J .tA.anquUo !J. bU4ca

.tt.1.a un.a p1Vl.-10na .tA.anquUa"; "La peA...-JOna con .la que yo aru:fo e4 como yo, e,.., 

una peAAona que compan..:t.e aÁ.e.:JIÚ.M, .t.JtiAt.e;)M, emoclonM .to,ta.lmen.t.e"; "Un.o 

b~ca una. peAAona que .-Jea 4i.mi...la.t:. a un.o, que .tenga hM tn-i.4mo.-J 9-U'J.iO..J, e./.. 

mi-111U) tipo de pen4GA., que convivGJl o 4ea, que .tengamo-1 un eApicio común. en 

el. cu.áJ.. vive.1 ". 

La confianza ec la base para una buena relaci6n, por lo tanto, el mo

tivo principal para terminar la relaci6n es la desconfianza de la pareja, 

el no compartir ni sentirse a gusto con la pareja, 11.J..a dMc.onf.i-.an.3a 4e.A..-la 

./.o pttÍmeAO 
11 

• 

La idea que tienen a futuro con una pareja es ser igual a como son 

ahorita y seguir compartiendo todo con su parejo. 

CATEGORIA LIBERAL. 

El 92% de los j6venes manif"estaron ideas donde se muestra una visión 

diferente en relaci6n a lo que implica una relación de pareja. Por ejemplo 
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en la manera de conquistar a una muchacha son más directos y abiertos. Ta!!! 

bil;n se menciona que debe cambiar la manera de pensar en cuanto a que las 

mujeres no pueden tomar la iniciativa en la relaci6n y de que son in:ferio

res a los hombree. Mencionan que la rclaci6n de pareja implica compartir 

de manera equitativa las cosas y actividades que realizan, por ejemplo el 

cine, que no sea el hombre el que siempre invite. Tambié mencionan que ea 

una relaci6n abierta donde pueden hablar de todo lo que quieran y hacer, 

cada quién, otras actividades (como salir con loa amigos) y no tener :forz~ 

eamente que ver a la pareja todos los días. 

Para ellos, las relaciones de pareja de hace 20-30 aftas eran relacio

nes más restringidas y consideran que no había la libertad que hay ahora, 

"An..te-1 4e .teni.a que UegaA a una hotta, ah.0.11..a no"; "Alw1ta hay mcM U.beA..t.arl.:' 

En cuanto al matrimonio, mencionan que "e-1 como Ulll1. CQ.lt..ta que qule1te 

deci.A. que SIº me vov a j.lUÚ.a.IL con. é..-1.ta pen.-1ona a.n..te J..a. 4oci..edmi, Jw.90 wi 

con..t.Aato. Pú?rwo que no "-" válido o ,.,ea, ...,¡ una peA.....,ona .U.en.e uru:z. .11..elación 

mug; bon.i..,ta con olAa pen.4ona CA.ea que n.o M nece.-:t<ZILi..o Uegrvt a MO, n.o? a.l 

ma.tA.imoni.o. Si.. podtdan. vivút j.unA..a4, .ten.eA.. hi.Jo4 o '1ea, e.mio 4-i.. /.utZA.a un 

maútimoni.c fX!Aº 4Í.n. l.e!J.eA, o 4ea 4i..tt e.4i..a.IZ fJ!leAen..i.e ante J..a. 40ci..edad, an..te 

J..a. i.gl.Mi.a, ,,¡no un. • • enlAe e.LJ..01 má-::i f..uvr..t.e''. Se propone en cambio, que 

se establezca la relaci6n en la uni6n libre. Además, ee habla de f'omentar 

la comunicaci6n y la conf'ionza con la pareja para que la relaci6n no se 

convierta en algo mon6tono, independientemente de que se casen o que vivan 

en uni6n libre. "Ha!J. peA4ona4 ma¡;otte_, que no 4e han abWVt.i.do, po11.que el. "'.! 

rtoJt UC9a a 4U ca"ª !J. 1.e. dice a ,,.,u eApo4a , r M9º 9an.ll4 de .ÜUW4 a ba.i../..a.lt '. 

SI SIª "'ºn peA,,,onaA mavo.11..eA, de 55 ano,,, !J. 4i.guen 4úzruio al.e9Jt~, co1Uó.Jub..Me 

co,,,a..1, no _,.,e han. abwvti..do. No e-1 como éJ.. dec.ia 've.tt CAecM a J.o..., n.i..ño,...,'". 

CATEGORIA FISICA-SEXUAL. 

En ésta categoria, el 67% de los j6venes mencionan ideas donde se en

:fatiza la importancia que tienen las relaciones sexuales y la atracci6n f'!. 
sica en la relaci6n de pareja entre los adolescentes, "Lo,,, chavo,., ah.atta l.'ª 

qu.i.e;:e.rt .uz._,.,e al ho.te.1., a La cama". 
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Los rasgos f'!sicos de belleza, tales como tener ºbuen cuerpoº, "cara 

bonita'', son cualidades básicas para elegir a su pareja, ".t.ambi..én.. que me 

Comptl.en.da., fXYtO J..a ve.A.dad .todo4 no4 t.Lj.amo4 en. el.. ~leo a vec"-4, no a ve

C"-4, 4i..emptl.e". 

CATEGORIA SISTEMICA. 

En 6ste grupo, el 67% de los j6venes expresaron ideas donde se ref'ie

ren a las relaciones de pareja como si f'uera algo ajeno a ellos y que de-

pende de otras instancias que son superiores a ellos. En relaci6n al no--

viazgo mencionan que 11no e,,,.t.amo4 prt.epaA.ado4 /Xl.llª "-40 11,• "no hav. tiempo paA.a 

..f.en.M nov.la". 

Se reconoce que la sociedad es un !'actor que inf'luye sobre los adole!!_ 

centes en las relaciones de pareja y establ.ecen una divisi6n por estratos 

sociales (altos y bajos), donde mencionan que las personas de estratos ba

jos son más influenciables que las personas de estratos altos. 

Mencionan que para establecer una relaci6n de pareja con alguien, "de 

ben v.i..v.UZ. en un miAno 4~ 4oc.iaJ..". Además, tambi~n señalan que la edi.c!. 

ci6n de la persona también es importante y que 6sta será dif'erente depen-

diendo del status social de la parsona~ "Si.. .tu qui..(!Jl.M una pM40na que 4ea 

educ.m1a. .todn depende del. ~<vt dnnde e...te<J, fJO"- ejempw ~; "'1.tM en íepUo, 

ah.l ¿Dónde Va.4 a en.con..tA.CZA. una pe.tt.40n.a e.ducada.?. va a 4cvt mtqt dilic.Ll potr.

qu.e en. una 4ocledad don.de .tú e,.,..ttí4 convi..vi..eru:io, aun.que no quüv:.CM 4i..enlfJ11.tl. 

.te va.:s adaptaA. a J.a. /..oJUna de fXU14<Vt de "'-o-1 demá.4": "Lo que fX14ª e-1 que i.n.

tf..u.v.e mucho .la 4oci.eáad": "La 4oci.e.dad. ..i.nfl.uv,e un 70Yo en. .todo, pott e.J-em-
pl..o .,,,.,¿ 40/1 di..f.e.1terLt.M 4.iJnpJ.emen.-te no pocúúan e..,,.tw:. ". 

Con respecto al hecho de casarse o no, ésto depende también del nivel 

cultural de la persona. Ellos se ubican en un nivel 11 preparado" y dicen 

que en ese nivel se tienen más oprtunidades de desarrollo y que el matrim2_ 

nio no se convierte en algo fundamental, mencionan que las mujeres 1 por su 

preparaci6n, no son tan dependientes como las mujeres de otros niveles cu.!. 

turales y que pueden salir adelante por si solas. "Yo etr.ev que e,.,u depende 
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de.l ni..veJ.. cultwz.al.; -1e ve .t.odavia que en al.gun.o-1 ni..ve.l.e,., cultwt..al.M e40 M 

l..o que p.4.edvmitta en J.a mu.;jeA.: l.o-1 -1en...t.i..mi.en.-io-1 -'Job;z.e J..a ll.el..aci..ért. O 4ea, 

aqul e.d un n.i..ve.l p¡z.epcvzado, pien.4GJL que no van a -1MV.i.A..le a.l /wmb;z.e n.i van 

a depen.d.etr.. deJ. hombn.e, -'Ji.no Mtede,,,, fXJ/l. -'JU p;z.opio tM/.ueA.JO pueden -1a..liA. a

de..Um..te. Pe.ita ex.JA.ten .t.ambién. o.tA.a,.,, peA.-1oftll4 que no lwn. .t.en.i.do J..a opon..t.un.!::, 

dmJ. cuLtwta.l o ./.a m1Ama f.ac.Ui.dnd que tienen lL1tedf!4 fXU'ª ten.IV! wt btabaj.o 

o 4a./.iA ade.l.arLte fJO" 4.i_ 40./.a4, po'< ""º dep=d.Len.do de.l n.i.ve.I. c;u,ltw¡a.l ¡¡.o 

CJteo que M eJ. hecho de que -1e Ca-'Jert poll. J..a .ley.. o n.o". 

El f"uturo también ea algo ajeno a ellos y mencionan que no saben si 

se casaran o no, y en todo caso eso dependerá del tiempo, "no 4e puede de

c.i.A. 'me voy a Ca-'JCZll.' o 'no me vo~ a ca,.,a;z..', -'Ji.no con eJ.. .t.i..empo". Además, 

se vuelve a mencionar la importancia de la educaci6n para salir adelante, 

sobre todo en el caso de las mujeres. "éduquervJe. la mu.jeA.,. no -'Jean :t.am
poCD .tan 4uni..1CM po17..que J.a muj.M. -1um.i-'Ja mi...en.btM rw Ue.n.e una pll.CpatLaci.ón • 

• • • Tenierui.o ww. plle¡JOAación J..a mujen. M ca.pa3 de -10bn.e¡xtAOA. a.l hombll.e, 

"'ºn. .t.an.. c.apa.ce-'J, tienen. mM opo~M". 

CATEGORIA PRACTICA-FUNCIONAi. 

El 33% de los j6venes hicieron ret'erencia a ideas en términos de que 

tan útil, práctica y funcional debe ser la relaci6n que establezcan con a.,! 

guien. "La pa17..cj.a i..deal.. no exi-1.te pon.que no f..uncionIJ11. n..L e./. homb.tze n.i. 1.a. 

mujen.".· "Se bu,.,ca J..a coTLt/LapaA.t..e, no J.a ¡xvtej.a i..deaJ.. Cuan.do ww di.ce: 
1mi-1 pa¡xi.-1 cH!: qui.en.en. mucho', M U-'J contA.apa;t..t.e fW -'JU p<JA.eja .i.de.aJ..". 

Las cualidades que buscan en la pareja deben coincidir con lo que 

ll.os necesitan, "_,,e bu,.,ca. J.a. con.tA..apcvt.te, !JO .t.eft9.0 wt amif).O ~ e4 cf.i..'Jt.in;to 

que itº v no-1 J..J.evamo4 pen.f..ect.amen.J-.e /XMque .-ji.JTlpJ.emen.J-.e agCl/'l.otam04 wt poco 

de J.o_,, do-'J"; "Bu~co que -'Jea di..f._e.tzen-te en. .t.odo-1 a.-jpect.04, mM o me.n.04 ../.o 

que uno no tiene, M obvio ••• pall. ej.empJ.o -1-i. hait pett-"OIUU que l_e4 9W'i.a m.a

nej.wt a J.a ge.ni.e, que e-1 po4e'1iva, no va a bu-1CCIA. a WtO que J.o va fllUÍaA. m!!_ 

nej.anda". 
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Por otro lado, tambi#!n critican la superficialidad que se dá en algu

nas relaciones y el interés materialista de las mujeres, a las que s6lo 

les interesa "el. U.pico JtMtcuutan.te ecvto, un.. buen viaj.e, un. coche"; "lo 

i¡ue. ¡xua M i¡ue. .la ma¡¡o"-Úl de. J.!14 cJú..ca4 4on mu¡¡ 4UpMf,,lci.aJ.M, po"- ej.em-

p.úJ -di.. no ti.en~ CQ.J'UlO no .t.i..erte.4 novia poll..que e..ll.a4 ..Je (.i..Jan, 4on fTlU!J 4U-

~eA, no :t.odaA pen.o ./.a m.a~olÚ.a <'Ji..",· "'Pi..en.40 que Wdo4 bt..Mcomo4 al

go me.Joll.., e..l1.tM bU4can. un. ch.Leo guapo con dine11.o". 

OTRAS. 

Adem&e de las ideas expresadas en cada una de las categorías def'ini-

das, el 100% de los j6venes expresaron ideas difíciles de ubicar en alguna 

de ollas, ya que no eran muy claras. Por ejemplo, mencionan que la rela-

ci6n de noviazgo y el matrimonio son diferentes, que con eu pareja plati

can de todo y que hay muchos motivos para terminar una relaci6n, estas i

deas son muy generales y ambiguas y no pueden ubicarse en una categoría e!. 

pecífica. 

También se mencionaron cosas que no se contemplaron dentro de la en

trevista, por ejemplo "La mej.01t vida que un.o di.Af.¡uda M .La de eA.t.ud.iarLte, 

4czl.e4 a .t:Aabaj.att. st e..J cuan.do !Jª 4e ve ./.a vi..J:l.a de o.tila /.ol'ltna". 
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D) MUJERES DE ESCUELA PRIVADA. 

Características ganerales: La edad de las mujeres en éste grupo fluc

tu6 entre los 16 y los 18 años, con una edad promedio de 16. 5 años. Todas 

viven con su familia, es decir, ambos padres y hermanos. Ninguna de ellas 

trabaja. Al momento de la entrevista, cuatro de ellas mencionaron tener p~ 

reja (novio) • 

. En tbrminos generales, las actividndeo que las adolescentes realizan 

en su Vida cotidiana, además de ir a la escuela, son: oir el radio y ver 

televiei6n 83% (10); salir con amigos 66% (8); hacer las tarco.e y estudiar 

33% (4); practicar algún deporte como nataci6n, baequetbol y clases de ba

llet 25% (3): de igual forma ir al cine o al teatro 25% (3) ¡ platicar y h!, 

blar por telbfono 16% (2); otras actividades tales como descansar, dibujar 

eueftos. conocer gente obtuvieron cada una 8% ( 1). 

Los fines de semana van principalmente a fiestas y a la disco 83% (10); 

al cine o al teatro también 83% {10} y salir de paseo 50% (6). Al igual 

que los demás grupos, mencionan que la mayoría de sus actividades las rea

lizan con sus amigos. 

CATEGORIA FORMAL. 

El 100% de las mujeres hicieron referencia a las relaciones de pareja 

de tipo formal, las principales cualidades que ee buscan en una persona 

son "que -:1ea educado, que .te demu.Mln.e que .le Ut.teite-1CM, que .tenga boni..-

lo4 modal.M, 4e;r.i.0 11
; "Del. homb1t.e nv4 !}U"la que .1ean. caba.U.eA0404, qu.e • 

4ean alC!Lto"'"·· "Qu.e 4ea como mi rwvi..o, cabaUeA.040, ileAJW o 4ea, me .lle

vo bi.en. c.on él.": "Que le ab1t.an. J..a pueA.ta, que i;.e ./..a. c.ienAen, que .te .tA.a-

ten c.oozo wta dama". 

Sin embargo, critican a los hombres diciendo que la mayoría "4on ma.;

J..i.n.,,t,en.ci.onado 1", que lo único que buscan es tener relaciones sexuales y 

que ellas como mujeres tienen que cuidarse de ellos ya que "e,, ll.Gll.O que en. 

c.uen..t,..ie.., a wt niño qu.e ll.e4p<'le. a l.a mu.je.A"; aunque ésto también "depende 

de que cl.a-1e de chuva ". 
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Mencionan que para ellas es muy di:ficil iniciar una relaci6n de no--

viazgo con un hombre 1 ya que lo puede tomar a mal y tacharlas de ''locas", 

además de que les da pena y tienen miedo de ser rechazadas. Pref'ieren que 

los hombres tomen la iniciativa y sean ellos los que inicien la relaci6n. 

Esta opinión la coparten con otras amigas, ".lo heme,, pl...ailc.ado con VÚCM !! 
~ SJ. .J..a. ve.ttda.d ca-Ji.. na.die ,,e a.i.Jleveiúa". Sin embargo, si tratan de ha-

cer algo para que e1 hombre se de cuente de que les gusta, "poll ej.emp.lo 

con CLVtta.4, con d.iAco4, clwchf!/Ú<M, l..o que 4ea, pe.1to a4i.. dVtect.amerú.e como 

que no". 

En cuanto a la comunicaci6n que se establece con la pareja, mencionan 

que la confianza no implica que se digan todo, dicen que "Ha!J, CQ,ja4 ÚU:J...-

fTl!M que no ,,e ../.a,, puede,,, con.:ia.ll", por ejemplo decirle que les gusta otro 

muchacho. 

En cambio, mencionan que a los amigos si les pueden platicar las co-

sas que no le platican a su novio ya que hay más conf'ianza con ellos y en 

determinado momento son sus amigos los que las pueden ayudar más que su "E. 

vio, " ••• con un am..igo pu.edeA plailCOA. en c.i..Cll.ta (.oltlTla !J. !J.ª CJ..ll1It.do .ti..en.M 

wta Jte..la.ciórt un poco mM .-Je.!Úa. J,J.Q. no to.talmente 1.e pl...ailcaA ca4a'1 que en 

ci..ett..ta. (.oNna .te 9-fJWl.cl.wJ a vece,,, po11.que no puede,, habl.aA. nun.que ,,ean bue-

no,, ami.go,,. 11
; "No tiene,,, rUnp.ún. tipo de comfJfl.fJlni40 con e./.. amigo. J..a arn.iA-

.tad v. v.a"; "l'lucha.-J vcce-1 a Lo me.j.oll. e./.. am..i..f}.o e.J el.. que .te ayuda"; "Se da 

e.J.. ca.40 que a vece-:s con un.. ni.vio no .tiene,,, 1.a rni4ma conf.ian.~a que con. un !! 
OITUgo". 

En las ideas que manejan, se reflejan los papeles tradicionales que 

se han asignado a los hombres y a las mujeres con los cuales están de a--

cuerdo, "Ctr.eo que f!./.. hombll.e. e.:s e..l que. debe de .tA.abajan.11
; "IJo .tuve un.. novio 

en donde. SJO e.ta .la. del.. CIJA/lo, 110 e11.a .la. del di.ne.A.o, !JO e.tra el nov.lo SJ éJ.. 

.l.a. novia."; "!lo no podAla "ºfJO'l..t.an. ven. a mi.. novio con o.tll.a-1 am.i.9M ••• .1e 

puede. de.ciA que -10SJ mach..iA.ta, cumui.o ,,a..1.go aun.que ,,a...1..g.a con mi.A am.i..~04, !JO 

i.n.v.Lt.o ,,iempll..e a mi nov.io, fX!AU me. moJ.e,,,.twú..a que é.1. ,,a.1...i...Ma, que ,,e. /..uCJta 

con 4U4 am.i..go,,''. 
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Debido a que las principales características de una relaci6n de éste 

tipo son las :formalidad y la seriedad, los motivos que se tienen para ter

minar la relaci6n son precisamente los que rompen con la norma, "Que te ~ 

b.1.e ClJQJ1l:Í.o qui..eAa",· " •• • 1.v c..lá4ico que .todo el. mwul.o d.lce: e.1. eJ19.añ.o 11 ; 

"La -tA.a..i..ci.ón."; 11./...0-1 ce-lo.~ 11 • Estas son las razones principales, ya que en 

este tipo de relaci6n ''-1e Óu..-1ca ../.a eA.tabLlU:J.ad". 

En lo que respecta al matrimonio, todas las mujeres de éste grupo me!! 

clonaron que si piensan casarse, y la idea que tienen a :futuro es estable

cer una :familia, "¡t¡¿ .ideal. -~e/l..Úl .te1uvr. mi c.a.1a, m..i.. M/XMO, miA k.i..j.o-1". 

CATEGORIA COTIDIANA, 

En esta categoría, el 58% de las mujeres mencionaron ideas en rela

ci6n a las actividades cotidianas que tienen que ver con la f"amilia y la 

escuela y la relaci6n de pareja. La comunicaci6n que se establece con la 

pareja gira en torno a esto, ".l..o-J p'l.obl.emM que tiene, ~a '1ean. /,.amW-GA.e4, 

J..a e.'1cue1..a o el -t.Aabaj.o. Sabe mucha.-1 co~Ja-1 de ti., '1abM much04 C0-1Q-J de él.!' 

Mencionan que es importante que no se haga mon6tone la relac16n por-

que esto pued.g provocar el rompimiento con la pareja. Además, lo cotidiano 

puede ser innovador y divertido, ''.J.o que má-1 impo'l..ta M que llD .-1e ha9a ma

nó.tona J..a tte1..ación, no?, que hagan al.g.o nuevo, dif,ett.en.te aunque no va!.lan 

d.Uvti..o a .la CÜ4co .-1e pueden diven..ti.n., n.o -1é, hOAta '1acando a.l pe.M.o, pMo 

-:Je pu.e.den iA j.unto-1"; "é-J que e4 donde md-J bon.Lt.o '1e vé, .la.-1 C0'1CM má-J -1~ 

ci..U.M v. co.t.i.diana-1, de ah..i. m.L.:1rno -Je pueden 4acwt C0'1M nueva-:1 "; "Que 4ea 

Mpon...táneo, pueden -1a1.i.tr.. mLl r..cMa-J"; "Lo-1 de.t.ailM"; " •• • muchtl4 vece.-J el. 

n.ompimi.en.lo de 1.a paAe.j.a e-1 l..a morwtorú.a". 

El matrimonio implica responsabilidades distintas a las del noviazgo, 

"No e.~ 1.o mi.Amo, y.a cuando -:Je c.a.1cvt t..ien.e.1 que pe.11.40/l. que en 1.a comi.áa, que 

e'1to qu12 1.u oblo, di/,eAeniP4 .t7.e4pon'1abi....li.da.de-J, v. cu.ando e4 e.l nov.ia¡go .tú 

.U..enM .t.u.'1 l'l.e-JponAab.i...lidade>J ". 
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CATEGORIA ESTRUCTURANTE, 

El 67% de las mujeres mencionaron ideas donde la relaci6n de pareja 

es un elemento importante en su vida, el noviazgo es la preparac16n para 

el matrimonio, ''EA que ..Je 4Upone que _,e debMl.a Vetl. JA .lle.la.ción patta máA o 

meJUM a'aA.,.,e cuen..ta que onda. paAa el.. mabtimon.i..o". Además se ve a la pareja 

como "un. apaSJ.o" y una ayuda cuando se tienen problemas y para no sentirse 

solas~ "Qu.e .te ezJJude en. t.odn": ''ltlucha,.., vece4 e4tarno-1 pott .lo 40J..o que .te 

4ietLte_,.,",· "Pu.e.de 4Wlf}Á.A. paJtqu.e ..Je -1.i.en.te un.o .-Jo./..o Jt nece4Ua de ah¡ui.en.11 • 

Tambi6n se le da una importancia fundamental a los sentimientos que se dan 

en la relaci6n de pareja, "U novi...a¡po e4 ccm~ 4en.t.im.ienA:.o-1",· "l.4 

e4en.ci.a.l o .-Jea, ,.,¿ ..Je .t.iene una .tr.e.1..a.ci.ón meí4 fJ.11.0f.unda con wta peA-40na e4 

pottque ~ amo/l. Jt CLJJti.ñ..o". 

Para conquistar a la persona que les gusta se establecen una serie de 

cosas que deben y no deben hacerse y como deben hacerse, "HaceA.n.o.-J n.otGA. 

pttimeAtJ, como t¡Ue queJ?.ento4 -U.mnaJt .La at.ención de a.l.g..un.a. t.olll11Q"; "l-1tab.le-

cu. una Jte..lac.ión de am.i.904
11

,· "lo.., hombttM .-Je lu.z.cen ,,lo.., ci.i,..,iJnu.lado..,",· "O 

40n má.1 1.an.p1d1M"; "Ah.' poJZque ¡xvia e,..,o, l.o ¡ui.mM.o que -1e aveA.i.9ua M ...,¡_ 

uno .ti.ene opoll.hul.idad o na, ..,¡_ti.ene novi.a a na". 

Entre las cualidades que se buscan en una pareja mencionan "que .-Jea 

c.cvt-iñ.cMo, que te demu.e4tA..e que ..,¡_ J.e .iJUeA.e.4M",· "ln. mi ca4a, que .-Jea .ti~ 

no. Pa.it.a mi e..l niñ.o .indicadl.4i.mo M wt niño que 4Ea .i.rt.oce.n..te, .-Jen.ci..U.lA.i.mo!' 

Dentro de ~ate tipo de pensamiento tienen gran signif'icado les atenciones 

y los detalles que la pareja tenga hacia ellas. "Qu.e no .-Jea mu.v empoÁ.<190·'JO 

peAO que .te demu.e-JiA.e que J..e .in..te1te··:H14 con un de.tali.e. • • no un tte.gai.a mu_v. 

pAaru:ie"; "Una f.,/.ott, una piec/.IU,ta"; "O 4i.Jnpl.emen,te WUI c.wz..ta 11
• También se 

menciona que la apreja debe tener lo que ellas no tienen, "la-J {XIA.ej.a4 4e 

hacen. de J..o que a ww J..e 1.aUa",· "Que llena wt vaci.o, un vaci.a de toda J.o 

r¡u.e .te fXJAa, n.o? de pe;v,a.Jt, de ..,en,t,ur.". 

La comunicaci6n y las actividades de la pareja también están relacio

nadas con la búsqueda de ayuda y comprensión por parte de la otra persona, 

quien les dará consejos y las ayudará en situaciones difíciles. La pareja 
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es la persona a quién se le tiene más confianza. "én m0'1Zen.io4 di.tic.i.J..M 

me comptt.ende JI. JI.O .lo c.omfYlendo • •• ",· "Con. el amigo no pued.C4 corú.atr. en mu

du:z,, veceA que tu .lo nece,,J..t.04, que licne.1 un ptwbl..ema, en..tonce,, mej.on. con 

e.l novi.o". 

Si los proyectos que tienen no caniciden con los de su pareja puede 

darse el rompimiento de la relación, "Hay mucha,,, pen.4otUM que pueden· deJ.an. 

a '1U novio que que,iian. .tan.to JI. J.eA daba .tan...to p<Jll. un. .tUulo o ¡.>1Jll.r¡ue 1..eA 

!)U-1tó má-1 ollla fJeA.'10na ••• ". 

El matrimonio es algo muy importante, la persona con la que se casen 

debe ser la persona ideal, se debe tener todo planeado y tener los recur-

soa necesarios para ello; adcm§.s, estar enamorada ya que el amor les ayud!. 

rA a mantener la relaci6n a pesar de los problemas que lleguen a tener. 

"tJo pi.M.40 que u un. fXL'º muv. f)Aande, un cambJ..o .to.t.almen.t.e de vJ..dn.. que .lo 

.t.i..en.e-' que .tomall. CDn mucha madwte3 pan.que e-1 o.t.-10 tipa de vi.dn .t.otalmen..t.e. 

Cambi.a .todo, .t.u f..o/l/Tla de '1en. poll.que ~a e.'.tá4 mM tl.4.tab.le, un.a n.eia.ción má4 

1Mtab.le"; "'Pi enAo que i.mp.lic.a. mucha-1 C0.1a.1 pon.que cambla-1 n.adi..calmen..te .tu 

/..olUfl.a de vJ..da, ••• cambi.an tUA etMlumbll.M, .t.u-1 idea,.,, cono v¡,,,.t.~"; "T.len

ne,,, que te.nen. di.n.e.Jto, SIª tenM con que man..t.en.M..te ••• JI. donde .í..Jz4e a vi.vi.A.."; 

"Hav. má.4 a-Jpi.A.aci.one.-,, .tiene,,, má.' n.e.-,panAabi-li.dade,,, fXlll.ª con tu (XlAej.a, má4 

cá4a,, que hacM, .ti.tme.J que P'leocupcvr..t.e mM po•1. .tu .11.e.la.ci.ón",· "tJo Cll.eo r¡ue 

.ti ene,, que e'1.tall. mU!J enamo1tada, • • Si .tú te enamo1ta.1, te enamo1tCM tan.to i.n.

te.ttiolUfl.en.te como ex.t.en..i.olUfl.en..te, ª"¿ .le cott-ten. una ¡xU.a 4.i.. .t.ú e,,,.t.á..-J erwmoll.a 

da lo Va.1 a 4egu.in. que.n.iendo, v<W a Mtwt enamoll.ada _,,iernP'le"~ 

La idea que tienen a futuro es "que 1.i.ga e.l mi.4mo can..i.iio que de no--

v.i..o.,,". 

CATEGORIA IDENTIDAD. 

El 100% de las adolescentes mencionaron ideas relacionadas con lleta 

categoría, por ejemplo el noviazgo "e_, cumo wt cunocimi.erúo m~ útt.imo", 

donde " ••• • ha51- má.1 cumuni.cac.tún, conf.ian3a", se expresan ideas, sentimien

tos, etc. y se identifican en muchos aspectos. "!1ucha4 pM.jOf1.!L1 cn.een. que 
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M pan.a pr.epaAGAAe ¡xvr.a el. mabti.moTLi...o peAo en ;r.ea.llda.d e,., que bt.l4c.amo.., un.a 

compañ.l.a cü..(.e.1u!n.te, Mpeci.al, con .la que 4e pu.e.den cvm¡xvr..ü.A má-1 ca-1a4 que 

con un ami..po"; ''ft'iuch.CM vecM bU4CL14 a al.g.ui.en. mM o meno-1 de .tu edad, que 

-1abe4 que .ti.en.e muclw.4 C04M en común conLi..go. que 4e pueden compttende.tt. 

S¿ :te ponM a pa..lt.i.CIJ/l. con un.a pen.Aona mczv-ott puede que .te COtn.fYLencla pen.u 

de o.tita mane.tta y con una peAAOna de .tu edad puM :te eat.i.end.e-1 mu.cho me¡jott!' 

Esta identU'icaci6n tambi~n se da con los amigos y se llega a mencio

nar que es lo mismo, "IJo pi.enAo que e.1.. novio f1 el. amigo eA .lo rn.i..-1m.0
11

,· "Co

mo en un.a ;r.e..lación de am.igo.-J, :te va-1 4.fn.lienrfo meJott"; "No4 Ue.vamcM como 

amigo", tná.1 que nada no4 en..t.enclemo-1 ". 

La pareja debe ser una persona con la que compartan gustos e intere-

ses. con la que puedan entenderse y sobre todo que haya comunicación y CO_!! 

f'ianza mutua, "Tienen. que cong.en.i.a.tt"; "Debe ..,ett compttenAi..vo, pt.Jllque ..,¡ ww 

anda con un.a pe.t1.4ona que no .te en.ti..ende. que nada má4 4on novi.<M ,,01t.qu.e ~ 

.tán. en. .la eAcuel.a st ..:i:e ven d.i...tvtio, P'!Aº 1t.eaÁ.ment.e no llevan una c.om.uni.ca-

c..i..ón". 

Sef'ialan que lo más importante es fomentar la conf'ianza y la uni6n en 

la relaci6n, y si beta no se f'ortalece con la conf'ianza y no se llea,an a ! 
dentif'icar, la relaci6n termina. 

CATEGORIA LIBERAL. 

El 67% de las mujeres mencionaron otro tipo de ideas. donde se habla 

de una relaci6n más equitativa y equilibrada entre el hombre y la mujer. 

por ejempl'o se dice que cada uno puede salir con sus respectivos amigos y 

que se deben compartir los gastos de las cosas que hagan, "Oebvú.a de -1e.it 

mLt.a. !I m.Lta,,. 

Se menciona que si hay mujeres que toman la iniciativa para iniciar 

una relaci6n de pareja con un hombre y que ésto no se toma a mal. Tambi~n, 

con respecto a los noviazgos de hace 20-30 años en comparac16n con los ac

tuales, se dice que ahora hay más libertad, que no hay tantas restriccio--
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nes de sus padres hacio e11as 1 hay más comunicaci6n con e11os y con su pa

reja, lo que les ayuda a conoceroc mejor, "An.tM hahi.a. mu.cho4 t.aÍJUd de que 

no podla4 cm:en.la.lt. nmln.1 aho1ta J.n. fJAl1Tl venta¡.a que .ten"1to.., no4obwd e.d l.a. 

CDmUnicac.úln de .todo Upo, pwot._. lw.b.l.w< ~o de "elacion"" IJ an.te.4 no, 

dl!Gi.a4 algo !J· •• ": "AhoJW. 4i.. 4e conocen l1UÍ4 v .t:ocln. peA.O an.t:M no. An.t.e.-:s 

de que 4e ~aban. fJ. deApui-1 ~ de. C!L1ado4 40/f.pite..-J~". 

El matrimonio no es e1 objetivo del noviazgo, mencionan que antes a 

la aujer se le educaba para ese fin, olla tenía que aprender todo lo rela

cionado con el matrimonio y el cuidado del hogar. En cambio ahora, eeHalan 

que ya se toma m&s en cuenta la opini6n que ellas tienen al respecto y que 

la relaci6n de noviazgo no se da únicmnentc con el f'ln de casarse,. ''No, 
po1t~u.e a nuebt.a edad .lo últ:.imo en .lo que penACim04 e-:t en. GadWUW4, ¡uuto .4i 

~cano.., .tene.t. novio de 11..e.pen,t.e. 4-i.. 4e. P"e4en.ta. 1.a opwt.bm.i.dad"; "Ya no .-Je 

pimwa que a .la muj.e.. ha¡; que P"•pwuvUa pwuz el maLUmon.io polflJIU' <Mo e4 

.lD que hadan. cm.te.>, de que eMeñaban a lxvute.. IJ a CDcinwt IJ .úxiD que po"-

QUA! 'Te. M.tairod ¡xe.p<111.ando pcvul wan.do .te ~e..-:t,. JJ J.a4 COAaÍ>an. bien ch.av'Í:. 

ia,,., JJ fJOJI. e..w e.J. mac.h..i,,no de QUe 1 f Ú e.1ÜÍ4 p:vra 4e..tV.LJr. a .tu. e.4¡>040 
1 JJ i.o<ÍD 

""º· An,te,, e..a un f-in el ma.tJ<imoni.o, J..I.~ a una dad. IJ IJª el papd IJª .le 

bU,iJcaba novio a .La hi¿.a f,l 46!. CD4aba con c¡uien. e.l papó.~~~· 4¿ no .-Je 

quedaba. Y aho11..a cano que ¡ia ..Je .le dá. má4 CAédLt.o a .l.o que 4i..ertt.e wt0 po1t 

e10 4e ha clm:W .lo de 1.a unión .Ub1te, no?''. 

En cuanto al :futuro, mencionan que el matrimonio no es una meta inme

diata, m.6.s bien piensen hacer otras cosas, "Yo me .imagi.n.o dO~ .t.odav.i.a, 

con nú. Cil-1a ptiopia. Pje.Jtciendn mi. cc.uuu?1ta o ..,ea, un.a f"W/.11.1ionaJ. v 4i .-Je 

¡:xuzde. una paAej..a, peAU no CC14amne t.odavl.a."; "Yo me~ v~ ¡xvr.o 

COAada no". 

CATEGORIA FISICA-SEXUAL. 

El 50% de las adolescentes hizo ref'erencia n loG atributos f'íaicos 

de belleza como :factor importante para la elecci6n de pareja, prefieren un 

muchacho guapo que les atraiga fh;icamente, pero al mismo tiempo ellas 't8!!! 
bién procuran ser atractivas físicamente para los hombres. "Que. 4ean. a.lbJ4'f 
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"Te cvvr.egl.a4, .tAatcJA de ve..i.te bi.en.". 

La dif'erencia entre un amigo y un novio, es que con el. novio se tiene 

un trato más intimo, se establece el. contacto f'!sico n través de los besos, 

1.as caricias, etc. y con el amigo no, "Con eÁ. novio J..o puedM Óe4aA., .te 

pue.d.e. Ófl4WL, 1..a que no con Í.O;J amigo4",· 111/ay que 1teconocetz. que ./.a clif.eA.en

ci.tI 4on .J.o.., be.-Jo-1, J..o4 ab4..a¡o4 "; "LOA ewt.i..c,la,j ". 

CATEGORIA SISTEMICA. 

EL 67% de las mujeres manejaron ideas donde atribuían a instancias ª.!:!. 

periores el hecho de tener una pareja y casarse, por ejemplo hablan de la 

educac16n que se tiene y de la clase social a 1.a que pertenecen como cara~ 

ter!sticas importantes po.ra el tipo de rel.aci6n de pareja que se establece. 

Del mismo modo. el. matrimonio eo algo que se percibe como ajeno a elles d~ 

bido al nivel educativo que tienen, "'P..ien.40 que tto.;Jot.lto.;J no penAomo.-J .tan,,lo 

en el. matA.i.'Tl.oni.o poM¡ue e4.lamo4 má.1 p;:.epaAado/J JJ CA.eo que en..ór.e m~' p-tepa-

4..ación .teng..a.1 a má-1 C04M aApiACM ••• 
11

• 

El futuro es algo incierto y que no depende de elles en determinado 

momento, s61o esperan ser más maduras para salir odelClflte. "No _,¿• e.1 que 

no -1abemo4 ••• 'me vo~ a po4...taA. de ,tal. mancvr.a, vosi a peilAalt. U.-JÍ...', M que ev~ 

-lucionamo4 .t.nn. Aápido que al. 1ta..to a 1.o mejoll eÁ... maVWnon.i.o fXL1ª a l.a hi.A,t~ 

JLi..a": ·"Yo CA.ea que ma.tÍJ.Vl.GA. má4, -Hvz un poco má.1 COMcientP- de l.a "'i.tu.aeión 

cano fX1A.ª Cll.1cvt.t.e"; "Yo en J..o peA.4onal.. no me puedo divi.AGA. como vos,t a 4M, 

poA.. ej.emplo a .lo"' 12 ciño"' no me imaginé que yo hubie1ta "'i..do aAL como 40JI. 

ah.o1ta JI me div¡,,,aba de ci.lVt-ta t.onma má-1 madwza, no puedM -:Sabe.-t como vcw a 

...,e.ir. nuW a.del.ante". 

CATEGORIA PRACTICA-FUNCIONAL. 

En esta categoría, el 25% de las mujeres expresaron ideas que tienen 

que ver con lo útil y f'uncional de la relo.ci6n de pareja para loa intere-

reaea y f'inea que ellas tengan. La pareja debe tener cualidades que se a-

dapten a la personalidad de ellas, "5¡ 1uto .ti.en.e ccz,:zacteA. /utvt.le, e1 o.l1to 
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debe .ten.eJt CGJtác.te.tt débU fXUª que .-Je puedan. un.i.A, e.-J c.om.o J.a medin. nwtan.

j.a: 11- halJ vece..-1 que e-J cliAil.n.t.o, ti..ene.n que -1eJt exactamente i.gual..e..-1 como 

.ltM IJAU.po-j de ami.g.o-1, .tienen que .-JM i..gu.aJ. de n.elaj.ierU.04 o eAbJ.diJ.M0-1 o 

/AeAGA pa;ta que .-Je pu.e.dan. i.nCIJ1tpotr..a11.. ",• "Cumzdo uno tiene c.wtác..le1t f.ueA.i:.e, 

uno quie1te un.a pe1t.-Jona tA.anqu,,U..a.": "Yo dif-e.JZ.en.t.e, .tenem.o-1 dif_eAefLie..j .UZ.--

qu.i..e.tude4 M cambio, ,,¡ e4 i..gu.aJ. a ..ti.. .te abWIA.e4". 

También se menciona la superficialidad que se da en las relaciones de 

pareja donde no hay un compromiso formal entre ambos, "f'.i.M..;jo que mucha.-1 

pen.Aona...J bUAc.an. e.1. nov.i.aá~º cooto -1.i. cambi.aAan. de coche, c¡uieA.en que.cúut 

bi.en",· "TambLén que .te p.1.e4.te .,u coche'',· "HalJ uno-1 que 4on ltUl!,t SJU<lpo-1, pe

n.o con el ilempo como que IJª va cambi.cuuio toda, .lo4 lwmb1teA .t.ambihz. "'ºtt 
l1W!J .-JUpeA.(..i.ci..aJ.e.j,," 

OTRAS. 

Al igual que en los grupos anteriores, las mujeres de este grupo ex:-

presaron ideas que resulto.ron ambiguas y difíciles de ubicar en las categ2. 

rtas definidas, en todas se presento esta situaei6n. Por ejemplo, al ha--

blo.r de las cualidades que se buscan en una par-,ja, se mencion6 que "e.l 

gtM.ta .je n.ompe e.n 9éne1104". 

En :--elaci6n a las actividades y la comunicaci6n que se dan con la pa

reja, se mencion6 que se confían "todo" y que platican de "todo", lo cual 

no ref'leja concretamente el tipo de pensamiento que se tiene. Del mismo m2 

do, la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es que "cambian. .laA 

llMf'O"''abWdaáeA ". 

En cuanto al futuro, algunas emcnionaron que les gustaría tener hi-

jos y a otras no. 
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6.2.2 ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS CANCIONES. 

En el análisis de la música se tomaron en cuenta s6lo las canciones 

que los adolescentes mencionaron durante la entrevista. A partir de estas 

canciones, y sin pretender hacer un análisis exhaustivo, se hizo una divi

si6n general del tipo de mCzsica que se mencion6 y de los comentarios que 

hicieron los j6venes al respecto. 

1. MUSICA COMERCIAL: Dentro de la música comercial se incluyen aquellas 

canciones y cantantes que tranemi ten a través de la letra y los tipos de 

interpretaci6n, les pautas y normas sociales establecidas, los modelos de 

hombre y mujer aceptados socialmente. Este tipo de múaica está relacionada 

principalmente con las. categorías formal, cotidiana y estructuran te que se 

establecieron para el análisis de la f'orma de pensamiento que tienen loo .!. 

doleocentes. En la letra, los mensajes, el sentido que se le dá a la can-

ci6n, las situaciones que se manejan y los valores que se transmiten, se 

busca establecer y conservar las pautas de comportamiento asignadas para 

el hombre y le mujer por parte de la sociedad. 

Este tipo de mensajes y valores que se transmiten, se reflejan en las 

canciones independientemente del género de que se trate, en algunos casos 

estos mensajes son más explícitos que en otros. En éste grupo se ubican 

las baladas, la música ranchera, la música tropical y la música moderna 

(llámese rock), dirigida especialmente n los j6venes donde los cantantes 

o los grupos que las interpretan son también j6venes. 

2. MUSICA NO COMERCIAL: Dentro de la música no comercial se contemplan a

quellas canciones y cantantes que manejan otra clase de concepciones y 

lores acerca de diferentes temas, incluidas les concepciones de hombre y 

de mujer y de la relaci6n entre ellos. Aquí se ubica la música clásica, la 

música latinoamericana, le música de protesta (como la llaman los ndoles-

centes) y el rock (principalmente el rock pesado y el rock progresivo). 

También se incluyen aquí los comentarios y la críticas que los j6venes ha

cen a la música comercial y a la manipulación que se da a través de éste 

medio. Este tipo de música se relacione principalmente con las categorías 
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liberal, física-sexual y sistémica que se establecieron para el análisis 

de la forma de pensamiento que tienen los adolescentes. 

3. ~: Al igual que en las categorías establecidas para el análisis, 

tambHin se expresaron ideas en las que los j 6venes hablaban de generalida

des y no se espec!:ficaba concretamente el gusto o la preferencia por algún 

tipo de música,o se hacían comentarios que resultaban difíciles de ubicar 

dentro de alguna de las dos clasif'icaciones anteriores. 

Cabe señalar que los adolescentes no se limitaran solamente a mencio

nar canciones, sino que también hablaron de actores, programas de televi

si6n y películas que les gustaban y que expresaban su forma de pensar. 

En este caso, también se hicieron los comentarios por separado para 

cada grupo. 

A) HOMBRES DE ESCUELA PUBLICA. 

El 58.3% de loe varones mencionaron que les gusta la músico clasU'ic~ 

da dentro del rubro comercial, principalmente de tipo romántico. 11.Mú-Jlca 

/lc.mánlica, :Jo,.,é-:Jo.-,é"; "Hay mú.-Ji .. ca .t.Aopi.cal ll.omán.lica o ~i..ca. de g..;z.upo,., 

modeA.n.iM que puede ,jeJ? /l.Offlán..t..(:ca". 

También se mencionan canciones que hablan de problemas cotidianos. 

con los cuales ellos se identif'ican. "Hav. un.a canc.i.611. que me gt14ta dema,,,,i.~ 

do, C.11eo que -1e Uama 'Sexo !J /lea.Ud.ad': una paA.ej.a de J.óven.tM que ,.,e en.-

.t.Jt.~Q.lf.on. po/lque ,.,en.t...ian o po/lque Ue9ó el momen..to, !J :t.JJ.vo que ve.rz..Ut un. ni

ño a ,.,ufA.i.,tt .J.a1 con.-.rncuencia,,,,: dMpué., no ,.,e Ue9aAon a c.omfJ/lende.Jt, el. ~ 

vo Clleci.ó !J. ,.,i.emptzP.. t,.ué. amaA.gado ,.,er;ún ..ú:i. c.anci..ún., !JO n.o. AmaAgado, pott e

"º _,¡_emP'le .le daba pena PAO, nunca llegó a ,.,ell al..guien", 

Además mencionan "Lo.J ti.f}/Ul-J del no/l..te": "la ,.,Wa", que aunque son 

géneros diferentes, el contenido general de éste tipo de iaGsica resalta 

los valores sociales conservadores, refuerza los papeles del hombre y la 

mujer, etc. 
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Señalan que la mósica que escuchan "depende e.ano M.te l.a moda ••• 17UÍ4f 
e.a diAco"; "lo4 homb/l.M ~"; 111?.ock pop". 

Por otro lado, el 66.6% mencion6 que le gusta la música clasificada 

como no comercial, por ejemplo "Mú-ú.ca cl.áALca, llerul.e.l, Ba.ch",· "Aru:lina-1". 

Mencionan que la música cltisica la escuchan sobre todo cuando estan hacie!!. 

do la tarea o cuando están descansando. 

En relaci6n al rock y la música juvenil, mencionan que les gustan 

"canci.oneA en. Mpaif.ol. que t.en.gan un men4aj.e, püll. ejemplo de 'R.Ltmo pe..l4¡A!!_ 

40''',· "He.av11- Me.tal.."; "&b Ov-J.an"; "íhe Cwtc, lo4 CaLf.aneA"; "la /Y/a.l.di..ta",· 

"Madona, me gti.-J.tan. ./.M ch.a.VG.4 G.4i. que 4ean .li....beAal.eA lJ. que hagan. l.o que 

Í.eA p1.a3c.a."; "frladontl, 'Como un.a vVtgen', die.e que /)Vil. qué n.o va a 4e.ll. una 

vL'lgen. 41.. e..Ua 4e 4Len.te un.a vi.Agen., que .lo qu.e .-Júm.i..e y. como 4e .. Jien..te e

.Uo.. .lo va a e.xp;teAGA. 4lemp;te" .. Para ellos, la música y los grupos que men

cionan reflejan valores diferentes y de alguna forma rompen con lo eotnbl~ 

cido socialmente. 

El 75% de los j6venes también expresaron que les gusta de todo tipo 

de música. Finalmente, uno de los j6venes mencion6 que le gusta ver progr!. 

mas de televisi6n "me g_u-J.tan mM en. Jnglé.-J, 4e.ILi.e4 ex.J:Aanj,.en.OA ". 

B) MUJERES DE ESCUELA PUBLICA. 

El 100% mencionaron música de tipo comercial. En general, prcf'ieren 

las canciones que hablen de si tuacioncs románticas, encuentros f'elices y 

despedidas. "Cuan.do me poll.f}O .l!LiAte o iengo al.gún. p;tobl..ema me porlf}a a pen.-

4'11r. en J.a mú-J.i.ca; ./.aA c.artci.oneA que má,1 me 9u.-J.tan. -Jan cuando ..Je .fA.u.ta de 

de .. J~J poll.que. en. la ,Jec.undmti..a y.o .tenia un nuvi.o y me ac.ueAdv mucho de 

él.",· "De Mij.GA.M, un.a que di.e.e que él. e-1 un hombn.c d.i..JCAe.i.O pon.que de.Jpué-' 

de ho.bett hecho el amo.tt nadie .lo va a .Jabcvz ma-1 que él. o ·HW, que éÁ. nunca 

,,la va a J:Aai..cionaJl. al. hab.la..r...l.e a ..la gen.te de eAo"; ".11~:. qu.i.e-'1.e exp-7.e-Jan. en 

e-Ja c.artción q.ue eAe amoll. /:.ué de él. y. !J.ª· llalj. Olll.tJ tipo de ccutcivne 1 dunde 

de-JCA..i...be e.ano él. qui..c..ie a una mucha.cha lJ. ella nv J..e hace ca w"; "lla¡¡ ot.11.a 

que di.ce que ha 4ido un .ton.lo p;.ttque .Jólo ha .-J.id1> pa..r¡1-e de JU /.J..cc,1in, e.o-
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'1a4 G.4! mu!J bon.Lt.M. O hab-lan de J..a 11.el.aci..ón en. fXL'l.e:i.a, en J..a de 'No hace 

f-a.lt.a' exptie-Ja .todo .. lo que devetta.J !1-ª <1e .Jabe que ex.i.4.t.e, que no hace f-al..

.ta que J..a mi.A.e, que .le mi.en,.ta, que e.J men.t..Vr.a que no exiA.t.e el. amo.tL, e-te. 

l4.tán. mu~ borU....t.Cl.4 .t.oriaA .ll14 canci.one-J po.tLque ,,¡ deAClzi..ben en. 11.eali..dad .lo 

que eA una -telación de fXI.ll.eJa": "3o'1é-3o'1é, 'He tr.enun.ci..ado a li 1 , 'la nave 

deJ.. oJ..vi..do ', '3aque ma.te', exp11.e.4a en. 4LM cancione,.j J..o4 ptLOb.lemG.4 que ex.iz 
t:.en": "A mi.. me g.tU.t.QJl mucho .ltH 601.en.04",· ":Jo4é-:Jo4é, 'i4nC11l S,t que;ie1t.' e.-:1 

una deti.n-ic.Ujn muy. boni...ta en canci..ón de 1.a di/-Men.c.ia, dice que .todo-1 4ab!_ 

mo4 que.tLM pMo poco4 .-Jabemo.J wnQlt, me gLM.tó mucho po-t e.Ja dif-eA..enci..a que 

hace .tan conClle..t.a de que podem.o.-J q.ueA.e.it a .todo eJ.. mundo peA.O na podPJT1tM a

ma-J, mucha,.J vece..J, a una .Jol.a pen.4ona, e.J m~ di/.i..ci.J...". 

Además, las canciones no s6lo les gustan por lo que dicen sino tam

bi6n por la persona que las canta, "ft1.i.).cvte..J, po.tL 4u t./-4.i..co y. '1U4 cancione.4Y 

"Lu;¿,,' /tli¡;ueA.". 

Tarnbi6n mencionan películas y programas de televisi6n, donde el tema 

principal es el amor. "También. al.gwtaA can.clone"' en :Jng.1.M, como .t.emM de 

¡xúi.c.u.J.a,,: 'ftlel.odl.a de.1Jencad.enada' de 1.a pe..li.cul.a '~h.o4.t 111; "A~": "én 

1.a de '~ho-J.t' comu queA.i.a a 1.a muchacha, cvmo .la amó, que '1e mwz..i..ó y. él. J..a 

_,eg.ul.a aman.do, J..a .1Je_gu1.a bu.icmufo, no quWa i...n.4e po/Lque él. .la cunaba. la 

de 'A,/way.J' e-J wt poqu.U.o pan.ecida a '~hl.u.t', eA.te '1eiiO/L en ve¡ de podM 

/Leg,'IMcvt él. tiene que ve-i como e.U..a 4e e.-J.tá enamotr.ando de otA.o muchacho iJ. 

él '1U/Ae. ~a e,,,.t;á mue-t.to peA.O .4u/Ae11
: "'Lo.4 añ.04 mwtavi..JÁ.1Ho"'', e-1 como un 

cu::ú.J.leAcen.te. • • qué e..J 1.o que ..di.en.te wt rti..ño cuan.do .1Je CM.tá empe¡ando a ~ 

mo-tcvt". 

Otros· g6nefoosc de m6siCa QUc les gustan son, "la,,J .!l.Q/lcÍl.r!Aa4, po.tque 

.la1 ,Ji..e.n..lo muiJ. a.ll.e9ada.J a nue,,,.t/La trlÚ.4.i..ca": "la .1Ja../.Aa"; "€..l 11och. de é...Jt:.e 

ilempo... 'Reina de co11a¡one.-:J', 'U peJ..o 4ue..lt.o ', lawr.eana &i..¡ue..la". 

Por otro lado, s610 el 16.6% mencion6 música no comercial tales como, 

"la.t.i.noame-ti..cana, de {Jllo.t.e.J.ta, .i.n-J.fA.umen...t.a.J.., cld.-ú .. ca, except.o de CM.to_, 

.tiempo.,",· ""1e 9u-Jta el. f.o./Al..o/l., l.a mú.J.i.ca de¡vw.te..Jta, an.di.rta, l..a ni.tM.i.ca 

clá.Ji.ca de .la ,•dad medi..u, •• ptZeti.eA.o l..a mú-Ji.ca di./.fi!Aen.t.e de J..a que u co--
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ce.Jl.cial.",· "Lo que mM e.-Jcudw c.-J ll.och. de ./..o-J 60 1-1, 70'"' en Jngi.é4, p<J/l.que 

uno e,.s ll.och ~ o.tito e-:t ll.och. and 40,U v. a mi.. me SJ..LW-la e).. ll.och. del. de an...te-:t. 

LM modtZ.IZJ7..Q4, 1toch. pop o CO.-:la...J M.l no". 

El 41.6% mencionaron que escuchan todo tipo de música y que hay mome!2_ 

tos para cada tipo de música, "a mi.. -1i.. me 9-U4.t.a -la ITlÚAica lnU!J tt.Ltmi..ca, pe

JUJ en ,,Jti,.j momen.t.o-J. H~ que apttenden.. a diAfA.utwz. -la /1UÍ4.lca en. el. mamen.to !! 
de.c.u.ado ,, • 

C) HOMBRES DE ESCUELA PRIVADA. 

Al igual que los hombres de la escuela pública, el 58.3% mencionaron 

que les gusta la mCisica comercial. Sobre todo las canciones rom{mticas, 

"' An<lll. V. qlle.ll.e/l.' poll.que di..ce wuz svian ve.Jl.do.d, dice que .t.odo-J .1abemo-J que-

ll.e/l. fX!Aº n.o iodo-J .1ahemo-1 amwz."; "5¿ e-J.tM dep;i.i.nU.do ponM a :Juan. ~abtti..el., 

.di.. .t.e dej.ó .tu nov.i..a. poneA a :Juan (;abtU..el.. o a V.Leen.te Femuirtde¡."; "5.l un.o 

e.4.td. heA.i.do a.í.p,!UUM canc.ione-:t .U..~an. cano 'la nave del.. o,,/,.vid.o' 11
; "LaA ll.O

mán.t.ica.-:J"; ":Jo.dé-:Jo4é, 'Si.. me de.jG4 alwll.a "',· "Si.. u.tá1 Cí.m..t.en..ta con .tu nv

vi..a 'Ana.it f1. t¡ue/l.M' o 'Amoll. cano eJ.. nue-1t.ll.O no hav. o&w en. -la v..ida '". 

También mencionan algunas cantantes y personas de la televioi6n que 

les gustan, tales como "lJWU..",· "Ade.l..n Noll.i.eg.a". 

Por otro lado, el 83.3% mencionaron música no comercial, por ejemplo 

"Si ..te -Ji.en..tM btan.quUo pone.-1 nuí.,Ji..ca c..J..á,.,i.c.a"; "5.i.. .te -1i.e.:t..te-J ll.ocluvr.o po

ne_.., Mettilic.a."; "Si.. -te ~J.ic?.tU.e.4 deca.úli.J va-J a Mcu.ch.CIA Nw Age, Lo4 Bea.Ll.e-J, 

<Llg.o que .te ,,/,.evan.t.e el.. án..imo"; "Si ha!J a..l.g.u.i.en que di.g.a.: 'a mi.. me fJ.U4.t.tl ~a

,.,;J,a&,l, ÚLiA /llU¡ue-1. '. no pllf!A .U.é9cU.e hi.¡_a; ¡to acá con O. T 4i., lo~ lJea--

ÜM, The Cwte"; ":John. lenncn, ':lmll9-ine'",· "lleav!J /tJe.ta..l". 

Critican la música comercial, la enajenaci6n y la manipulaci6n que se 

da a trav~s de los medios de comunicaci6n. "A vece-1 nado. má...J poll.que i.e gu..¿ 

t.a .J.n. me.1.odia ./.a and.aA caniandv ",· "A m.i no me gu.-1.ta 1..a mvnoi.orúa, p.ittque 

hav. much.a4 moda-J que paAan.. a,,l !J no .te de.Jan.. nada. A.lgo que no apvll.-t.e nada 

bue.no, que n.o me quleA.a decAA. nada nuevo e-J de..-Jecltab.l..e.": "la lel..evi.-1úin !J 
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hu pe.J..i.c.ula-J -1ól.o hat1 de en.,f,Aet.eni..mieJ'l..bi 1 peA.o r;ue t:.c dej.e a.l.go CA..eo que 

no, ~muy. poCD"; "Soma4 man..i..pulado-J poll. l.n. .tel.evi.4lón, .la .ttadi.o, .te di

cen ú.ta M J..a moda !J. ahí van cvmo .loco.J 'quien.o canprnrúl1e e-1o~J Jap<U:.o-1 '" ,• 

"é.4e M el.. f..ut.ww, en.ag.en.ado.J, _,ctno.4 1.a genenación de l.n. caj..a idi.o.t..a"; 

"AhoJf.a puAO-J a.IU.i.-Jla"1 f-abttica.do_, de T e-l.ev.i.Aa". 

Pref'icrcn escuchar lo que consideran buena música. 1 "Yo c.:ieo que J..a ~ 

.-Ji.ca. huéna -:Se eAcudza. y. a cual.quiMa 1.e guda, cano ../.o4 Beatle,,, a4i.. .dea.4 

un 1UJckeA.o, me.t..a.l..i.4.ta, bal..ad.i.A.t..a"; nAdmi.,1w a..l Tfti.., .don buen.a_, nuí4i.co4",· 

"A mi. me hubieAa gu-1.tado vi.vi.tt en l.o-1 60 '.1, cuan.do .todo ella n.ehel.di.a, .toda 

en.a ••• un. h.i..ppi..e, un apapaclw, vino, dnoga, J..n que qui..eA.Cl-1". 

El 75% mcncion6 que lea guotaba la música en general y que las pref'e_

rencias por determinado tipo de música son de acuerdo al estado de ánimo 

que tengan. "A .t..odiM no4 !J.lMW la tniMi.ca"; "Cada Clllt.C.i.ón dependi.t!ndo 1.a 

4.U.Uación e.ano 4e Mcuen..úte"; ''Sep...tút fu M..l..ado de ánimo". 

Otros comentarios f'ucron, "Si y.o hubien.a vi..vi.d.o en u.na época, lw.bi..etta 

"4CDg.ido .la deJ. 7 wL..t, po4que va ~ pe¡;arin cú 4ock, u cha-cha-cha ¡¡. .todo 

l..o de lt'léxi.CJJ, cuando Méxi.c.o e.tta f..i.e-1.i..a. no que aholla ••• ",· "la .teniA.ta ~a

b.lf.i.el.a. 5aba.tini.. me. 9u-1.ta mudw". 

D) "'1JJERES DE ESCUELA PRIVADA. 

El 91.6% de la.e mujeres m~ncionnron canciones y cantantes que se ubi

can dentro del tipo de múoica comercial, predominan las canciones que ha

blan de temas románticos, "Anwt J,l quvte.tt"; "l-1aA de que me va a ex..tl?.añwt 

cuo.ru:Jo -1LMpiA.e y va a pen,m1t en. mi"; "De que manMa .te al.vi.do"; "PoJtque 

llenen boni.l.a .le..tn.a". Del mismo modo, prefieren a loa cantantes de este 

tipo de música y que adem6s, reunen las carncter!aticaa :f!aicas que n e

llas leo gustan, "Cami..lo Se,,,t.o"; "l...uceAo, Roela /Janq11.ei.A"; "3o.-Jé-:Jo-1é",· 

"l.ui.A /11.i.guel"; "ilaú.l. A.11.ai¡a"; "[du.OAdu !láJie5": "Se enamo/f.a uno de J.04 

wz..i..L.Jt<z,.J aunque .,abe uno que e..J un i..mpu,,.i...b./..e". 
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Tambi~n mencionan que les gusta ver películns que les dejen un menoa

je, por ejemplo •Ghost•. 

Por otro lado, el 50% mencionó música no comercial, corno por ejemplo 

la música clásica y el rock pesado. Pero la mayoría de los comentarios se 

referían a críticas hacia la música y los programas de televisi6n actualeo, 

''Hav. vecM que. ni. -1aben. 1.o que dicen. .l..a4 cancioneA JI ahl andan can.tando ",· 

''Se -1i9ue .la bo.../...U..a. de .la moda JJ ya paAan J¡l )J.U 11; "la .te.leviAi.ón ah..o/l.Ua 

e-1 una poll.que.tUn. en. c.urLlqui.M can.aJ.. que .l.,.e ¡xin¡;M "; 11'Pott ej.emp,/.o .í.aA pe,l,f 

c.u../.a.4 de T e.1.ev.iAa J¡l ~.a"; "Adm:áA T e.J.evi.Aa JJª monopol.i..¡ó .laA pe.li..cuÁ..aA en. 

4~ vi.dea-1 JJ en. .la .te.le pa.4aJt pwt.CIA vejeceA o peLlC1.IÁ..aA mal .tAaduc.idaA"; 

''5¡ no .t.ien.e.-1 nada que hacen.. P'f.endeA .la .tel.e, .te di.vi.e;Lt.e,,,, Bueno no .te df:. 
vlelzie.-1, .te en..tA.e.ti..enu". 

También el 50% mencion6 que escucha todo tipo de música y que ''J.,.o q.ue 

O.i.ga4 va a dependen.. de .t.u M.tad.o de dn.i..mu". 
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6.3 DISCUSION Y CONCLUSIONES. 

A partir del análisis realizo.do en los grupos de estudio, se expone a 

continuaci6n una diacusi6n general acerca de las principales caracter!sti

cas que componen la representaci6n social de la relaci6n de pareja en los 

adolescentes. Esta discusi6n parte de los dos procesos principales que 

constituyen la representaci6n social; la objetivaci6n y el anclaje. 

Prácticamente la totalidad de la muestra participante expres6 ideas 

relacionadas con las categor!as def'inidas, estas ideas se combinan, se me~ 

clan y se complementan al tratar de explicar el signif'icedo que la rela-

ci6n de pareja tiene para ellos; de ahi que las categorías establecidas no 

se excluyan, sino que mlls bien se complementan ya que en algunas de ellas 

se presentan elementos que son característicos de un tipo de pensamiento. 

Por ejemplo, las categorías Formal, Cotidiana y Eetructurante principal--

mente, se relacionan en el sentido de que expresan las normas, valores, P!. 

peles y el tipo de relaci6n entre el hombre y la mujer que han sido esto-

blecidos por la sociedad. Por el contrario, las categorías Liberal y Sist! 

mica principalmente, expresan otra clase de idees que hacen raf'erencia a 

f'ormaa de reloci6n diferentes entre el hombre y la mujer; aunque estas i

deas no son innovadoras, si contemplan otras posibilidades al ternos a lo 

que se ha establecido dentro de la sociedad; ademlís, se tiene presente la 

influencia que ejerce la sociedad sobre ellos y el papel que juegan los m_!!. 

dios masivos de comunicaci6n. 

En términos generales se puede decir que la mayoría de los adolescen

tes tienen una representaci6n social de la relaci6n de pareja l.igada a las 

formas de pensamiento que se manifietan en las categor!oe Formo.!, Estruct_!! 

rente y Cotidiana. En loa cuadros 16, 17 y 18 (anexo 2) se muestran loe 

porcentajes y el número de adolescentes que se ubicaron en ll\s categorías 

mencionadas. As!, sepuede ver que el 100% de la muestra mani:fest6 ideas de 

tipo formal; sin embargo, en relaci6n a las :frecuencias de respuesta (ver 

cuadros 13, 14 y 15 del anexo 2), se puede ver que loa hombres expresan 

mtis ideas relacionadas con esta categor1a que las mujeres; y que en el ca

so del tipo de escuela, ésta es mayor en los adolescentes de la escuela PQ 
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blica que en los de la escuela privada. 

El anclaje, es decir, el sentido y significado que se le atribuye a 

la relaci6n de pareja, se manifiesta de manera muy estrecha en relaci6n 

con los par6metros socialmente establecidos. Para los adolescentes, la re

laci6n de pareja implica un compromiso en el cual asumen y reproducen las 

conductas, actitudes, valores y normas, as! como los papeles que son acep

tados por la sociedad para el hombre y la mujer. Esto es, el hombre es el 

que toma la iniciativa en la relaci6n, el que se encarga de cuidar e la m_!! 

Jer y que se ocupa de conseguir y proveer todos los recursos necesarios P!. 

ra establecerse posteriormente en el matrimonio. La mujer por su parte, t~ 

me un papel más pasivo y dependiente en la relaci6n. 

Esto se puede ver en la objetivaci6n que se hace de esta concepci6n, 

se habla por ejemplo de las características que deben reunir tantc la par!:. 

ja como el tipo de relac16n que establezcan; la pareja debe ser una perso

na seria, sencilla, atractiva físicamente (de acuerdo con los criterios de 

seriedad, sencillez y belleza física establecidos en la sociedad), y sobre 

todo que asuma el papel que la sociedad le asigna, de acuerdo a su sexo, 

para poder establecer una relaci6n que debe también cumplir con las exige!!. 

cias sociales. La dinWnica de la relaci6n se da a partir de estas bases, 

y se establece por ejemplo, que hay cosas que pueden y no pueden hacerse, 

cosas que pueden y no pueden platicarse, como esperar a que el hombre sea 

el que se declare a la mujer, que él sea el que la invite a salir, no ha-

blar de alguna otra persona que les guste, etc. EL matrimonio es una de 

las metas del 91% de los hombree y de las mujeres, pero representa el 83% 

en los adolescentes de la escuela pública y el 100% en los adolescentes de 

la escuela privada. La edad id6nea para casarse es de 25 a 26 ai'ios para 

las mujeres de la escuela pCiblica y de 28 a 30 años para las mujeres de la 

escuela privada, así como de 28 a 35 años para los hombres de la escuela 

p6blica y de 35 a 40 años para los hombres de la escuela privada. En gene

ral, para los hombres es muy importante tener los recursos econ6micos y m!!_ 

teriales necesarios, tales como dinero, un buen trabajo, casa, un título 

profesional, etc., para poderse casar; para las mujeres esto también ea i!!! 

portante pero no es determinante 1 ya que esto no implica que no se puedan 
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casar antes de terminar una carrera profesional, o de tener un trabajo. 

En cuanto n la categor!a cotidiann se puede ver que ésta predomina 

más en las mujeres (79%) que en los hombres {70%), pero sobre todo se man!. 

fieota mtis en los adolescentes de la escuela pública ( 100%) que en loa ad~ 

lescentes de la escuela privada {50%). En esta catcgor!a ee hace referen

cia sobre todo a las actividades que implica convivir con una persona cot!. 

dianamcntc, ln caracterísitca principal de la relaci6n de pareja es lamo

notonia, y ésto se acentúa más en el matrimonio (sobre todo para loa hom

bres). La cotidianidad que abarca la relaci6n de pareja se refiere a la e! 

cuela, la casa y lo fnmilio., donde las actividades que implica cada uno de 

estos Am.bi tos se convierten en las actividades principales de lo. pareja, 

es decir, la relaci6n se limita a verse en la escuela, platicar de las co

sas que hicieron en la escuela o en su casa, los problemas familiares que 

tienen,etc. Esta rcpresentaci6n cotidiana de la relaci6n de pareja es una 

de lan principales características de los adolescentes de la escuela públ!. 

ca ya que todos expresaron ideas en este sentido; ademlls, hicieron refe

rencia de lo que han visto y vivido en su ambiente familiar y en la rela

ci6n de sus padres, familiares cercanos y amigos¡ se involucran de manera 

m&e directa en los problemas que se dan en su familia, conocen más los pr.2 

blemas de pareja Que vi ven sus padres o los de alguna persona cercana a e

llos (hermanos mayores, tioa, etc.), esto contribuye de alguna manera a 

que estos j6venes sie:itan las relaciones de pareja como algo muy cercano a 

ellos y el matrimonio como algo más pr6ximo en el tiempo, que loa j6venes 

de la escuela particular. 

En la categoría eetructurante. el 7íY% de las mujeres y el 45% de los 

hombres se ubicaron en esta categoría: en la comparaci6n por escuelas la 

di!'erencia !'ub menor, 62% de los adolescentes de la escuela pública y el 

54% de los adolescentes de la escuela privada. Como puede verse, las muje

res le dan un significado mlio importante a la relaci6n de pareja que los 

hombres, buena parte de sus planes y proyectos se estructuran en f'unci6n 

de la pareja, ln cuál es la persona en qui~n tienen mayor confianza y se

guridad de que los ayudará en loa problemas que tengan. El sentido románt!, 

ca que se le atribuye a la relación co muy fuerte, y se expresan eituacio-
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nes ideales acerca de la relaci6n y de la pareja en si. 

Estas .formas de pensamiento f'ormal, cotidiana y estructurante acerca 

de la relaci6n de pareja son los elementos que caracterizan la concepci6n 

predominante en la sociedad y que se tranami te por los dii"erentes canales 

de socializa.ci6n, entre ellos los medios masivos de comunicaci6n como el 

radio y la televisi6n. La música y las canciones que se tranomi ten a tra-

vés de estos medios manejan los conceptos e idcnG de ln relnci6n de pareja 

predominantes en la sociedad, sobre todo la música que se ubica dentro del 

ámbito comercinl y que va dirigida sobre todo a los j6venes. 

En los cuadros 19 el 24 (anexo 2). así como en la gráf'ica 9 (anexo 3) 

pueden verse las comparaciones de los diferentes grupos en relaci6n al ti

po de música que prefieren. El 96% de las mujeres prefieren la mCisica co

mercial contra el 58% de los hombres, en cambio en la comparaci6n por es-

cuelas esta diferencia no es muy grande, 79% de los adolescentes de la es

cuela pCiblica y 75% de loa adolescentes de la escuela privada. En este ti

po de canciones se hace énfasis en las relaciones románticas, se manejan 

situaciones ideales en las relaciones de pareja, o se habla del desamor y 

la traición, también se presentan modelos de hombre y de mujer a los que 

se clasif'ica como buenos o malos, según si corresponden a los estereotipos 

que son aceptados o rechazados por la sociedad. 

En esta f'orma de pensamiento que predomina en los adolescenteo puedo 

verse que los papeles de género, como mencionan Bleichmar (1985), Stoller 

(1968) y Bustos (1988 y 1989), son una construcci6n social de lo que impl!. 

ca lo masculino y lo femenino, donde el hombre y la mujer deben asumir el 

papel acorde con lo que establece la sociedad como adecuado para cada uno 

de ellos. En este proceso de aprendizaje por parte del individuo, los me-

dios masivos de comunicaci6n juegan un papel importante, ya que transmiten 

estos papeles y aprueban o sancionan a través de diferentes medios (músi

ca, peliculas. etc.) lo que es aceptado o rechazado por la sociedad. 
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El proceso de búsqueda de la propia identidad es también una de las 

principales caracteristicas de loe adolescentes como parte de su desarro-

llo psicosoc ial, de ahi que en el 100% de la muestra total resultara sign! 

f'activa esta categoria. Para varios autores, entre ellos E. Erikson, dura!! 

te la adolescencia el individuo se enfrenta a una serie de cambios inter

nos y externos que llevan al adolescente a plantearse situaciones nuevas, 

donde tiene que aprender los papeles sociales que la sociedad le confiere, 

pero al mismo tiempo esto puede chocar con sus propias concepciones acerca 

del mundo que le rodea. De ahi que en esta categor1a, se hable de encon-

contrar a alguien con el cual se identifiquen, con quien compartan ideas, 

inquietudes e intereses similares; sin embargo, esta persona no ea vista 

necesariamente como una pareja, por el contrario, se concibe como un amigo, 

un compaf'liero, una pareja, con la cual se entiendan mutuamente y que les a

yuda en la búsqueda de su propia identidad. 

Tambi~n es importante mencionar que esta categor!a obtuvo más respue.:! 

tae en el grupo de las mujeres {82), que en el grupo de loe hombree (56), 

y más en el grLlpo de adolescentes de la escuela pública (82), que en el de 

la escuela privada (56). Por otro lado, se monifest6 adem6.s una preferen

cia de los hombres y las mujeres hacia la amistad con pesonas de sexo ma!. 

culino, la mayoria mencion6 que tenla m6.s confianza, que se sentian más a

poyados cuando tenían un amigo hombre¡ y esto tambión se manif"esto en las 

relaciones de pareja, ya que las mujeres mencionaron que sentían más segu

ridad y tenian mlls conf"ianza con su pareja que con una amiga y loe hombree 

mencionaron que tenian más confianza con un amigo que con su pareja. 

Aunque la necesidad de tener una identidad propia ee una caracter!st! 

ca general de los adolescentes, el hecho de que en las mujeres se haya ma

nifestado más puede entenderse como el resultado de la educaci6n y del ti

po de normas sociales que se enseñan a los individuos desde la infancia; 

donde al hombre se le educa de manero diferente que a la mujer, al hombre 

se le prepara para integrarse a la sociedad productiva, a ser independien

te y m6s seguro de sí mismo: en cambio a la mujer se le educa para partic! 

par hasta cierto nivel dentro de la sociedad, a ser dependiente y tener 

más confianza y .:;.cntirse máw segurn con los hombree que con las personas 
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de su mismo sexo; no hay un sentido de solidaridad y de apoyo hacia las 

mujeres. 

Las f'ormas de pensamiento relacionadas con la categoría física-sexual 

f'ueron aignif'icativas en los hombres (75%} que en las mujeres (45%), pero 

en la comparación por escuelas la diferencia no f'u6 muy grande (ver los 

cuadros 17 y 18 del anexo 2 y la gráf'ica 6 del anexo 3}. Estas dif'erencias 

tambi6n pueden entenderse a partir del tipo de educación que se las da a 

los hombres y a las mujeres, por ejemplo las mujeres hicierOn mayor ref'e-

rencia a los aspectos f'!sicos, la atracci6n interpersonal, la importancia 

del arreglo personal para gustarle a los hombres; y los hombres además de 

los rasgos f'{sicoe de belleza, mencionaron las relaciones sexuales que pU.!:_ 

den darse entre la pareja y la importancia de tener inf'ormaci6n acerca de 

aspectos relacionados con la sexualidad. 

El tipo de pensamiento relacionado con la categoría práctica-f'uncio

nal f'u6 mayor en los hombrea (20%}, que en las mujeres (12%}, y mayor en 

los adolescentes de le escuela privada (29%), que en los adolescentes de 

la escuela pCiblica (4%). Esta categoría f'ué la que obtuvo los porcentajes 

y las f'recuencias más bajas; y además, :rué la única categoría que no se r! 

g1str6 en el grupo de mujeres de la escuela pública. (ver cuadros 13 al 18 

del anexo 2 y la gráfica 8 del anexo 3). El tipo de ideas que se expresa-

ron en Esta categoría se relacionan con un pensamiento más racional, no se 

dejan llevar por lo emotivo, lo r6mantico y lo ideal al hablar de la rela

c6n de pareja. Esta es una relación entre dos personas "" la que se deben 

contemplar los dif"erentes aspectos y características de cada uno para. est!_ 

blecer una buena relaci6n entre ambos, tomando en cuenta loe intereses, 

proyectos y espectativas de cada uno. 

Por otro lado, las formas de penswniento ligadas a concepciones mlls 

liberales se manif'estaron más en los hombres (87%), que en las mujeres 

(62"); en la comparaci6n por escuelas la dif'erencia no es muy grande (ver 

cuadros 13 al 18 del anexo 2 y gr.5.fica 5 del anexo 3). 
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Dentro de ésta :forma de pensamiento se concibe la relaci6n de pareja 

como una relación entre iguales, donde ambos aoU111en las mismas responsabi

lidades y derechos dentro de la relaci6n. También se mencionan alternati

vas diferentes a las que establece la sociedad, por ejemplo se habla de la 

uni6n libre y de tener hijos sin necesidad de casarse, así como de las re

laciones sexuales prematrimoniales. Sin embargo. debe mencionarse que aun

que estas ideas se manejaron en ambos tipos de escuela, s6lo en los adole,!! 

centes de la escuela pública se asumi6 cor:io posibilidad el optar por estas 

alternativas, es decir, el 8% de las mujeres (2) y el B% de loa hombres 

(2) mencionaron que no pensaban casarse, y en todo caso optarían mejor por 

ln uni6n libre. En cambio, ninguno de los adolescentes de la escuela priv!_ 

da aeumi6 como posibilidad el optar por alguna de estos alternativas. 

La categoría sist~mica se relaciona con el tipo de pensamiento libe-

ral, ya que se expresan ideas acerca de la influencia que tiene la socie

dad, la cultura, la cducaci6n dentro de la relaci6n de pareja, se crit!ca 

el tipo de concepciones que la sociedad trata de inculcar en los j6venee y 

en les peroonas en general. Estas ideas f'ueron más características en los 

adolescentes de la escuela privada (66%) • que en los adolescentes de la e! 

cuela pública (29%); y un poco más significativas en loe hombres (50%), 

que en las mujeres (45%) (ver cuadros 13 al 18 del anexo 2 y gráfica 7 del 

anexo 3). En este punto es importante señalar que aunque no se tom6 en 

cuenta el nivel socioecon6mico como variable criterio dentro de este estu

dio, el tipo de escuela a la cual asicten los j6venes de alguna manera im:.. 

plica un nivel social diferente al de los j6venes que asisten a una escue

la pOblica; aunque para determinar la clase social es necesario tomar en 

cuenta otro tipo de factores &demás del tipo de escuela a la que se asiste. 

Sin embargo, tomando en cuenta esta obscrvaci6n, podemos pensar que 

la forma de pensamiento sistémico es característico de los j6venea de cla

se media alta, ya que más del 50% de ellos hicieron ref"erencia a la in-

fluencia que la sociedad y sus instituciones 1 tales como la educaci6n y 

los medios masivos de comunicación, ejercen sobre los individuos y espect

:ficamente sobre ellos; de ahí que hablaran acerca de que la relación de P.! 

reja no dependia s6lo de ellos, sino que se tenía que tomar en cuenta estoe 
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factores que juegan un papel muy importante en ln manera como se estable-

ccn las relaciones de pareja y en el deoo.rrollo de éstaª Esta f'orma de pe!! 

swniento contrasta con el tipo de pensamiento cotidiano, que es más carac

terístico de los j6venes de la escuela pfiblicn y que pertenecen a un nivel 

socioecon6mico medio bajo. 

Por las características que presenta esto otra forma do pensamiento 

ligada a las categorías liberal y sistémica, el tipo de música que se rol,!! 

ciona con ella es la música que se ubica dentro de lo no comercial, cuyas 

caracter!sticas principales son: que no reproduce los valores y normas est!!_ 

blecidas por la sociedad; por el contrario, cuestiona a la sociedad y los 

parámetros tradicionales de conducta asignados al hombre y a la mujerª Es

te tipo de música f'u~ más significativo en los hombres (75%), que en lna 

mujeres (33%); y también m6s eigni:ficativo en los adolescentea de la escu_! 

la privada (66%), que en loa de la escuela pública (41%). (ver los cuadros 

19 al 24 del anexo 2 y la gráfica 10 del anexo 3). 

Para explicar esta dif'erencia que se di6 entre los j6venea de ambas 

escuelas acerca de las preferencias de la música, es importante tomar en 

cuenta que en el proceso de eocializaci6n, el lenguaje juega un papel muy 

importante, el cual , de acuerdo con Bcrnstein (1985), es tanto una mani

t'eetaci6n como un regulador de la estructura de las relaciones sociales y 

es, precisamente el sistema de clases que existe en la sociedad, el que i!!, 

fluyo en la manera como se socializa y se distribuye el conocimiento entre 

los miembros de la sociedad. Dentro del lenguaje se manejan los "c6digoa 

eociolingU!sticoe" que son. de acuerdo con Dernstcin, los o!mbolos y sign.!, 

f'icados que el individuo aprende y asimila en el proceso de construcci6n 

social de la realidad. Sin embargo, estos c6digos no son todos iguales ni 

están diri"Sidos a los mismos grupos sociales. Unos son los códigos clabor! 

dos, los cuales están dirigidos a los sectores socioecon6micos más altos 

de la poblaci6n. estos c6digos le permiten al individuo acceder más fáci !

mente a la comprensi6n de los principios que inspiran la socializaci6n y 

puede, de ecta manera, efectuar una rcf'lexi6n sobre el orden social que ri_ 

ge en su medioª Loo otros, son códigos restringidos, los cuales están di

rigidos al grueoo de la poblaci6n que abarca los sectores socioecon6micos 
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más bajos de la sociedad, En este caso, el sujeto socializado toma menos 

conciencia de los :fundamentos de su socializaci6n, y las posibilidades de 

rt:i'lexi6n son más limi tedas. Los c6digos restringidos se manejan principa.!, 

mente a través de los medios mas! vos de comunicaci6n, ya que son los que 

tienen mayor alcance dentro de la poblaci6n. En el caso de la música y de 

las canciones que hacen referencia a las relaciones de nareja, se hace 6n

f'asis en los sentimientos, f'ormas de amar, de vivir, metáforas para ref'e-

rirse a amores imposibles, etc., en donde se utiliza un lenguaje sencillo 

de f'Acil comprensi6n para que sean entendidas por todas las personas. 

Por otro lado, los c6digos elaborados se manejan principalmente en el 

ambiente f'amilio.r y escolar. Es en estos ámbitos donde se dan las diferen

cias más marcadas entre las calses sociales, ya que los individuos (en es

te caso los adolescentes) que pertenecen a un medio familiar y escolar so

cioecon6mico alto, tienen mayor acceso al conocimiento y la inf'ormaci6n. 

En cambio, los individuos que se desenvuelven dentro de un medio socioeco

n6mico bajo, el ambiente familiar y la educaci6n a la que tienen acceso es 

menos rica en inf'ormaci6n y conocimientos. En este trabajo se vi6 que los 

adolescentes que asistlan a la escuela privada, contemplaban el asunto de 

las relaciones de pareja desde una perspectiva más amplia, haclan m6.a cri

ticas a la sociedad y a los mecanismos a travl!s de los cuales se influye 

sobre loa individuos para que adopten los patrones de comportamiento y las 

f'ormas de pensar que vayan acorde con los parámetros sociales; en cambio 

los adolescentes que asia tían a la escuela pública ten1an una viai6n más 

limi teda e individual de la relaci6n de pareja. Además, pudo observarse 

que aunque la música que se transmite a trav6s de los principales medios 

de comunicación es escuchada por los ho~bres y las mujeres de ambos grupos, 

loa adolescentes dela escuela privada tienen más acceso y mayor preferen-

cia por la música no comercial, que no se transmite comunmente en estos m.!:. 

dioa de comunicaci6n, que los adolescentes de la escuela pública. 

En algunos estudios que han realizado otros autores, se han observado 

tambi6n l!stas características entre grupos de diferentes niveles socioeco

n6micos. Por ejemplo, Flores (1988), al estudiar la representación social 

que tienen los niños acerca de la ciudad de Ml!xico, encontró que los nif\oa 
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que aeietian a escuelas particulares tenían una visi6n más amplia, hec!an 

referencia a s!mboloa que tradicionalmente han identificado a la ciudad y 

hablaban de aspectos ecol6gicos y generales de la ciudad. En cambio, los 

niffos que aeieit1an a escuelas públicas y que pertenecían a un nivel soci~ 

econ6mico medio bajo, tenían una visi6n mlie limitada de la ciudad, contem

plaban aspectos básicos y problemas particulares del medio donde vivían. 

También Bustos (1989), al estudiar la inf'luencia de las telenovela&, enco!!. 

tr6 que los hombres y mujereu de clase media baja veian más telenovelas 

(sobre todo las mujeres), que los que pertenec1an a la clase media alta; y 

que los roles de gimero eran más marcados en los individuos de clase media 

baja. Ademfi.s, encontr6 que los sujetos de clase media alta no se identi!'i

caban con los personajes de las telenovelas; en cambio los de clase media 

baja si se identificaban con ellos, se involucraban más, e inclusive cona! 

deraban a las telenovelas como un medio educativo, sobre todo las mujeres, 

porque las situaciones que se presentaban les scrv1an como consejo para a

f'rontar los problemas que ten1an. 

Al observar las características principales que componen la represen

taci6n social que tienen los adolescentes acerca de la relaci6n de pareja, 

parece que se contradicen en algunos puntos¡ sin embargo, como menciona I

báñez (1988), la representaci6n social es al mismo tiempo un proceso y un 

producto. Como producto podemos ver que la representaci6n social predomi

nante en los adolescentes es la que eetli m§s ligada a los parámetros soci!!_ 

les y que reproduce los papeles de g6nero que se han asignado nl hombre y 

a la mujer. Por otro lado, como proceso las representaciones sociales no 

se dan de una vez y para siempre, sino que van cambiando de acuerdo a la 

experiencia que va adquiriendo el individuo, las inf'ormacionee nuevas y 

los procesos culturales y sociales que se dan dentro de su contexto; de 

ah! que tambiEn se manif'iesten inquietudes en loe jóvenes hacia un cambio 

en la manera de establecer y entender las relaciones de pareja. 

Ormezzano (1974), menciona que los j6venes se han caracterizado por 

ser una minoría que enf'renta lo establecido y que pugna por cambios en la 

sociedad, y que los ritos sociales y t'amiliarcs que rodean la constitución 

de la pareja no son más que un formalismo pueril y vacío, un camuflaje de 
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la sexualidad y que en el f'ondo del rechazo a estos formalismos oficiales, 

se esconde el rechazo de todo un proceso de integraci6n social de la pare

ja. Señala que un aspecto importante en la pareja es recuperar su libertad, 

esto es, tener un proyecto comO.n de vida que no se limite s6lo a la pareja 

en a!, sino que trabajen juntos por un mundo mejor y más dichoso, luchar 

contra los tabus y la alienaci6n que pesa sobre todo en la sexualidad; y 

que esta P:Breja nueva se base en el respeto a la libertad del otro, en la 

autenticidad de los sentimientos, en la lucidez y no en f'uerzao opresivas 

religiosas, f'nmiliares o políticas. Para lo cual menciona Thibault (1972), 

es necesario hacer 6nf'aois en la educaci6n y la informaci6n, ya que los j_2 

venes al estar mejor in:formadoa y educados sabrán mejor lo que son y lo 

qua quieren. 

Una observaci6n importante acerca de estos autores, es que refieren 

como cnracter!etica de las parejas de j6venes el establecimiento de un pr,2_ 

yecto común de vide que va mtí.s allá. de la pura relaci6n de pareja en s! 1 

es un proyecto en el que se lucha por un cambio social, como por ejemplo 

e1 fen6meno "hippie". Sin embargo, en este estudio, ee not6 que no habla 

un proyecto coman de vida que fuera más ellé de la relaci6n individual de 

pareja. 

Finalmente, debe considerarse que la pareja está en constante cambio 

y en interrelaci6n con la sociedad; y que la pareja de hoy doaembocará en 

la pareja de maHana y que estos cambios no s6lo af"ectan a las relocionee 

de pareja, sino que harán cembior tambi~n. las relaciones humanas en gene

ral. 

La idea de este trabajo f"ué conocer y tratar de explicar como ven loe 

j6venes, desde su perspectiva, las relaciones de pareja. No se ha pretend!, 

do plantear soluciones ni dar consejos a los j6venes o a las personas int.,! 

resadas en el tema, eso es algo que va mií,s allá de los objetivos de este 

trabajo. Por el contrario, el objetivo :fu6 tratar de acercarse a la viai6n 

que tienen los adolescentes, mostrar que es lo que entienden por relac16n 

de pareja, que es lo que pasa, como se atraen, como se expresan, como se ~ 

man, la din:ultad que experimentan paro comunicarse y nl mismo tiempo, la 
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necesidad de tener una identidad propia y espacios en donde desarrollarse, 

y sobre todo, dejar las puertas abiertos para reflexionar y prof'undizar en 

el estudio y la problemática que viven los jóvenes. Pero sobre todo, tomar 

en cue~ta lo que ellos piensan cuando se pretenda implementar programas de 

educaci6n y orientaci6n para los j6venes (muy en boga en la actualidad), y 

considerar si "eso",que uno como prof'esional cree que deben saber y apren

der los j6venes, es realmente lo que ellos quieren saber y aprender. 

6.4 ALCANCES, LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES. 

Con esta tesis se ha tratado de contribuir mínimamente, al estudio de 

los j6venes 1 uno de los grupos más importantes de la sociedad. Muchos inv! 

tigadores y cient!f'icos sociales han abordado el estudio de la adolescen

cia desde dif'erentes perspectivas, la aproximaci6n a este campo de estudio 

desde la perspectiva de la Teoría de las Representaciones Sociales, propue! 

ta por Moscovici, representa una aproximaci6n nueva y con muchas posibili

dades dentro de este campo. 

Durante el desarrollo de este trabajo surgieron, desde luego, muchas 

interrogantes y se presentaron problemas que no se habían considerado den

tro del estudio, pero que pueden servir de base en futuras investigaciones 

al respecto. Por ejemplo, el realizar las entrevistas en grupo es una t~c

nica que of'rece muchas posibilidades y la inf'ormaci6n que se obtiene por 

este medio es muy rica y variada; sin embargo, ea recomendable adquirir un 

m!nimo de práctica para poder aprovechar al máximo laa ventajas que este 

medio ofrece. También sería interesante estudiar lo que piensan y cual es 

la visi6n que tienen los adolescentes de otros ni veles socioccon6micos (por 

ejemplo de niveles bajo y alto). y de los adolescentes que trabajen o que 

se dedican a otras actividades los cuales, tal vez, se enf"rentan a situa-

ciones dif'erentes a las de los grupos de este estudio. Así como también 

ahondar en áreas específ'icas tales como, el proceso de comunicaci6n, la v! 

si6n especifica que tienen de la sexualidad, la identidad, etc. 

Por otro lado, tambil?n seria interesante estudiar más a fondo las re-
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presentaciones sociales que se manejan en otros medio de comunicaci6n, por 

ejemplo en les pe1iculas, las revistas, las historietan, los anuncios pu

blicitarios, etc., que eetlin dirigidos específicamente al póblico edoles-

cente. Ya que, desde luego, la música y las canciones no son el único !'ac

tor de ini"luencie., sino que se encuentran implicados otros elementos que 

participan en la conetrucci6n social que tienen los adolescentes acerca de 

las relaciones de pareja y de la sociedad en general. 
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ANEXOS 



ANEXO l. 

GUION DE ENTREVISTA 

1. ¿A qué ee dedican ude. además de venir a la escuela? 

2. ¿Alguno de uds. trabaja? ¿En qué? 

3. ¿Qu~ edad tienen? 

4. ¿Qub les gusta hacer? 

5. ¿Qué hacen los :fines de semana? 

6. ¿Con qu16n acostumbren realizar estas ectividadea? 

7. ¿Alguno(a} de uda. tiene novia{o)? 

8. ¿Para uds. qué ca el noviazgo? 

9. ¿Para qué se tiene un(n) novio(a)? 

10. ¿Qué es lo más importante en una releci6n de pareja? 

11. ¿Cuál es la di:ferencia entre un amigo(o) y un(e) novio(a)? 

12. ¿Cuáles son las cualidades que buscan en una pareja? ¿Qu6 es lo que les 

gusta? ¿C6mo debe ser esa persona? 

13. ¿C6mo conquistan a la persona que les gusta? 

14. ¿Qué actividades realizan juntos? 

15. ¿De qué platican con un{a) novio(a)? ¿Hay algo de lo que no platiquen 

con au pareja? ¿Por qu6? 

16. ¿Cuáles son los motivos para terminar una relnci6n de pareja? 

17. ¿Uds. que piensan del noviazgo de hace 20-30 af'l.os en comparaci6n con el 

noviazgo actual? 

18. ¿Para uds. qu6 es el matrimonio? ¿Han pensado alguna vez en ello? 

19. ¿Cuál es la dif'erencia entre la relaci6n de noviazgo y el matrimonio? 

20. ¿Piensan casarse? ¿Por qué? ¿A qué edad se casarían? 

21. ¿C6mo se imaginan a f'uturo en una relaci6n de pareja, dentro de unos 10 

eftos? 

22. ¿Les gusta la música? ¿Qué tipo de música len gusto? 

23. ¿Hay alguna canci6n en especial que les guste, que ref'leje lo que uds. 

piensan o lo que para uds. es la reloc16n de pareja? 

24. ¿ Por qué? ¿Qué dice la canci6n? 
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ANEXO 2 
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CUADRO l. PRUEBA x
2

• COMPARACION ENTRE GRUPOS: HOMBRES-ESC. PUBLICA vs. MUJERES-Ese. PUBLICA vs. 

HOMBRES-Ese. PRIVADA vs. MUJERES-Ese. PRIVADA. 

HOMBRES-ESC. MUJERES-Ese. HOMBRES-ESC. MUJERES-Ese. 
CATEGORIAS PUB. PUB. PRIV, PRIV. TOTAL 

Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 100 88.31 101 100.03 93 96.00 86 95.64 380 

COTIDIANA 22 16,50 26 18.69 11 17.93 12 17.86 71 

ESTRUCTURANTE 17 30.90 39 35.01 16 33.60 61 33.47 133 

IDENTIDAD 25 32.07 57 36,32 31 34.86 25 34.73 138 

LIBERAL 33 30,44 30 34.48 43 33.09 25 32.97 131 

FISICA-SEXUAL 19 10.22 5 11.58 14 11.11 6 11.07 44 

SISTEMICA 9 9,76 3 11.05 16 10.51 14 10.57 42 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 6,97 - 7.89 19 7.57 10 7.55 30 

OTRAS 15 15.80 12 17.90 19 17.18 22 17.11 58 

TOTAL 241 273 262 251 1037 

x2 = 1.54 + 0.009 + o.o9 + o.97 + 1.83 + 2.85 + 2.57 + 1.92 + 5.25 + o.45 + 9.21 + 22.54 + 1.55 + 

11.77 + 0.42 + 2.72 + 0.21 +O.SS+ 2.96 + 1.92 + 7.54 + 3.73 + 0.75 + 2.32 + O.OS+ 5.86 + 

2.73 + 1.11 + 5.11 + 7.89 + 17.25 + 0.79 + 0.04 + 1.94 + 0.19 + 1.39 = 131.24 

gl = 24 

nivel de significancia o:: .05 

x2 en!tica= ~ 

1 



CUADRO 2. PRUEBA x2
• COMPARACION POR SEXO: HOMBRES VS. MUJERES. 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 
Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 193 184.32 187 195.67 380 

COTIDIANA 33 34.43 38 36.56 71 

ESTRUCTURANTE 33 64.51 100 68.48 133 

IDENTIDAD 56 66.93 82 71.06 138 

LIBERAL 76 63.54 55 67.45 131 

FISICA-SEXUAL 33 21.34 11 22.65 44 

SISTEMICA 25 20.37 17 21.62 42 

PRACTICA-FUNCIONAL 20 14.55 10 15.44 30 

OTRAS 34 32.98 34 35.01 68 

TOTAL 503 534 1037 

x2 .. o.4o + o.3a + o.os + o.os + 15.39 + 14.50 + l.?e + i.es + 

2.44 + 2.29 + 6.37 + 5.99 + 1.05 + 0.98 + 2.04 + 1.91 + 

0.03 + 0.02 = ~ 

gl = 8 

nivel de eignif'icancia = .OS 

x2 critica::~ 
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CUADRO 3. PRUEBA x
2

• COMPARACION POR SEXO: HOMBRES-Ese. PUBLICA vs. 

MUJERES-ESC. PUBLICA. 

HOMBRES MUJERES 
CATEGORIAS ESC. PUB. ESC. PUB. TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 100 94.24 101 106.75 201 

COTIDIANA 22 22.50 26 25.49 48 

ESTRUCTURANTE 17 26.25 39 29.74 56 

IDENTIDAD 25 38.44 57 43.55 82 

LIBERAL 33 29.53 30 33.46 63 

FISICA-SEXUAL 19 11.25 5 12.74 24 

SISTEMICA 9 5.62 3 6.37 12 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 0.46 - 0.53 1 

OTRAS 15 12.65 12 14.34 27 

TOTAL 241 273 514 

x2 = o.ss + 0.30 + 0.01 + 0.01 + 3.2s + 2.ae + 4.69 + 4.ls + 

0.40 + 0.35 + 5.33 + 4.70 + 2.03 + 1.78 + 0.63 + 0.53 + 

0.43 + 0.38 = ~ 

111 = 0 

nivel de eignificancia = .05 

x2 
t:r.ítica= ~ 
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CUADRO 4. PRUEBA x 2 • COMPARACION POR SEXO: HOMBRES-Ese. PRIVADA vs. 

MUJERES-ESC. PRIVADA. 

HOMBRES MUJERES 
CATEGORIAS ESC. PRIV. ESC. PRIV. TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 93 89.67 86 89.32 179 

COTIDIANA ll ll.52 12 ll.47 23 

ESTRUCTURANTE 16 38.57 61 38.42 77 

IDENTIDAD 31 28.05 25 27.94 56 

LIBERAL 43 34.06 25 33.93 68 

FISICA-SEXUAL 14 10.0l 6 9.98 20 

SISTEMICA 16 15.02 14 14.97 30 

PRACTICA-FUNCIONAL 19 14.52 10 14.47 29 

OTRAS 19 20.53 22 20.46 41 

TOTAL 262 261 523 

x 2 == 0.12 + 0.12 + 0.02 + 0.02 + i3.20 + 13.27 + o.31 + o.30 + 

2.34 + 2.35 + 1.59 + 1.58 + 0.06 + 0.06 + 1.38 + 1.38 + 

0.11 + 0.11 ~ ~ 

gl D 8 

nivel de significancia. = .os 

x2 critica=~ 
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CUADRO 5, PRUEBA X
2

• COMPARACION POR ESCUELA: ESCUELA PUBLICA VS. 

ESCUELA PRIVADA. 

ESCUELA ESCUELA 
CATEGORIAS PUBLICA PRIVADA TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 201 188.35 179 191.64 380 

COTIDIANA 48 35.19 23 35.80 71 

ESTRUCTURANTE 56 65.92 77 67.07 133 

IDENTIDAD 82 68.40 56 69.59 138 

LIBERAL 63 64.93 68 66.06 131 

FISICA-SEXUAL 24 21.80 20 22.19 44 

SISTEMICA 12 20.81 30 21.18 42 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 14.86 29 15.13 30 

OTRAS 27 33.70 41 34.29 68 

TOTAL 514 523 1037 

x
2 = o.84 + 0.03 + 4.56 + 4.57 + 1.49 + 1.47 + 2.10 + 2.65 + 

o.os + o.os+ 0.22 + 0.21 + 3.72 + 3.67 + 12.92 + 12.71 + 

1.33 + 1.31 ~ 

¡¡1 = 8 

nivel de eignificancia ~ .OS 

x
2 

crítica = ~ 
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CUADRO 6 , PRUEBA x
2

, COMPARACION POR ESCUELA: ESCUELA PUBLICA

HOMBRES VS. ESCUELA PRIVADA-HOMBRES, 

ESC. PUB. ESC, PRIV. 
CATEGORIAS HOMBRES HOMBRES TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 100 92.47 93 100.52 193 

COTIDIANA 22 15.81 11 17.18 33 

ESTRUCTURANTE 17 15.81 16 17.18 33 

IDENTIDAD 25 26.83 31 29.16 56 

LIBERAL 33 36.41 43 39.58 76 

FISICA-SEXUAL 19 15.81 14 17.18 33 

SISTEMICA 9 11.97 16 13,02 25 

PRACTICA-FUNCIONAL l 9.58 19 10.41 20 

OTRAS 15 16.29 19 17.70 34 

TOTAL 241 262 503 

x2 • 0.61 + o.ss + 2.42 + 2.22 + o.os + o.os + 0.12 + 0.11 + 

0.31 + 0.29 + o.64 + o.se + o.73 + o.es + ?.es + 1.oa + 

O.lo+ Q.09 IC ~ 

al~ 8 

nivel de sianificancia = .os 

x2 critica= !§.:.§.!. 
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CUADRO 7. PRUEBA x
2

• COMPARACION POR ESCUELA: ESCUELA PUBLICA

MUJERES VS. ESCUELA PRIVADA-MUJERES. 

ESC. PUD. ESC. PRIV. 
CATEGORIAS MUJERES MUJERES TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 101 95.60 86 91.39 187 

COTIDIANA 26 19.42 12 18.57 38 

ESTRUCTURANTE 39 51.12 61 48,87 100 

IDENTIDAD 57 41.92 2S 40.07 82 

LIBERAL 30 28.11 2S 26.88 SS 

FISICA-SEXUAL s S.62 6 S.37 11 
SISTEMICA 3 0.69 14 8,30 17 

PRACTICA-FUNCIONAL - s.11 10 4.88 10 

OTRAS 12 17.38 22 16,61 34 

TOTAL 273 261 S34 

x 2 .,, 0.30 + o.si + 2.22 + 2.32 + 2.a? + 3.01 + 5.42 + s.66 + 

0.12 + 0.13 + 0.06 + 0.07 + 3.72 + 3.91 + 5.11 + 5.37 + 

1.66 ... 1.74 = 44 

gl = 8 

nivel de signif'icancia = .05 
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CUADRO 8. PRUEBA x2-. COllPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

HOMBRES-ESCUELA PUBLICA VS. MUJERES-ESCUELA PRIVADA. 

ESC. PUB. ESC. PRIV. 
CATEGORIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 100 89.29 86 96.70 186 

COTIDIANA 22 16.32 12 17.67 34 

ESTRUCTURANTE 17 37.44 61 40.55 78 

IDENTIDAD 25 24.00 25 25.99 50 

LIBERAL 33 27.84 25 30.15 58 

FISICA-SEX\IAL 19 12.00 6 12.99 25 

SISTEICICA 9 11.04 14 11.95 23 

PRACTICA-FUNCIONAL l 5.28 10 5.71 11 

OTRAS 15 17.76 22 19.23 37 

TOTAL 241 261 502 

x 2 .. 1.2a + i.1s + 1.97 + 1 .. e1 + i1.1s + 10.31 + o.04 + o.os + 

0.95 + 0.87 + 4.08 + 3 .. 76 + 0.37 + 0.35 + 3.46 + 3.22 + 

0.42 + 0.39 "" ~ 

nivel de signif'icancia .c. .05 

x2- crítica~ ll:.!!!. 
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CUADRO 9 • PRUEBA x
2

• COMPAllACIOtl POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

HOMBRES-ESCUELA PRIVADA VS. MUJERES-ESCUELA PUBLICA. 

ESC, PRIV. ESC. PUB. 
CATEGORIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fo Fe Fo Fe 

FORMAL 93 95.00 101 98.99 194 

COTIDIANA 11 18.11 26 18.88 37 

ESTRUCTURANTE 16 26.93 39 28.06 55 

IDENTIDAD 31 43.09 57 44.90 es 
LIBERAL 43 35.74 30 37.25 73 

FISICA-SEXUAL 14 9.30 5 9.69 19 

S!STEMICA 16 9.30 3 9.69 19 

PRACTICA-FUNCIONAL 19 9.30 - 9.69 19 

OTRAS 19 15.18 12 15.81 31 

TOTAL 262 273 535 

x 2 = o.04 + o.o4 + 2.79 + 2.68 + 4.43 + 4.26 + 3.39 + 3.26: + 

1.47 + 1.41 + 2.37 + 2.26 + 4.82 + 4.61 + 10.11 + 9.6,? + 

0.96 + 0 .. 91 = fil!:..§. 

gl • e 

nivel de signif'icancia = .05 
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CUADRO 10. PRUEBA X
2

, COMPARACION ENTRE GRUPOS: HOMBRES Y MUJERES DE ESCUELA 

PUBLICA Y PRIVADA VS. TIPO DE MUSICA. 

ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA TOTAL 
TIPO DE 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
MUSICA Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

COMERCIAL 13 17.03 26 16.58 19 24.65 20 19. 72 78 

NO COMERCIAL 13 11. 79 s 11.48 21 17.06 14 13,65 54 

OTRAS 12 9.17 5 8,93 15 13.27 10 10.62 42 

TOTAL 38 37 55 44 174 

x2 
= o.95 + s.35 + 1.29 + 0.003 + 0.12 + 2.s1 +o.ge+ o.oca + o.s1 + i.12 + 

0.22 + 0.03 = ~ 

gl = 6 

nivel de eignificancia = .OS 

x2 crítica= ~ 



CUADRO 11. PRUEBA x2
, COMPARACION POR SEXO Y TIPO DE MUSICA, 

TIPO DE 

MUSICA 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Fo Fe Fo Fe 

COMERCIA!. 32 41.68 46 36.31 78 

NO COMERCIAL 34 28.86 20 25.13 54 

OTRAS 27 22.44 15 19.55 42 

TOTAL 93 81 174 

x
2 

= 2.24 + 2.sa + o.91 + 1.04 + o.92 + i.os - ~ 

gl. 2 

nivel de signif'icancia = .05 

x 2 critica= ~ 
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CUADRO 12. PRUEBA x2 • CONPARACION POR ESCUELA Y TIPO DE MUSICA. 

TIPO DE ESCUELA ESCUELA TOTAL 

MUSICA PUBLICA PRIVADA 
Fo Fe Fo Fe 

COlllERCIAL 39 33.62 39 44.37 78 

NO COMERCIAL 19 23.27 35 30.72 54 

OTRAS 17 18.10 25 23.89 42 

TOTAL 75 99 174 

x2 = o.e6 + o.64 + o.7B + o.59 + o.os + o.os .. ~ 

gl = 2 

nivel de signif'icancia = .os 

x2 cr!tica = ~ 

170 



CUADRO 13. FRECEUNCIAS DE RESPUESTA POR GRUPO EN CADA CATEGORIA. 

CATEGORIAS 
ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

FORJIAL 100 101 93 86 

COTIDIANA 22 26 11 12 

ESTRUCTllllAllTE 17 39 16 61 

IDENTIDAD 25 57 31 25 

LmERAL 33 30 43 25 

FISICA-SEXtlAL 19 5 14 6 

SISTEMICA 9 3 16 14 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 - 19 10 

OTRAS 15 12 19 22 

TOTAL 241 273 262 261 
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CUADRO 14. FRECUENCIAS ACUMULADAS POS SEXO. 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES 

FORMAL 193 187 

COTIDIANA 33 38 

ESTRUCTURANTE 33 100 

IDENTIDAD 56 82 

LIBERAL 76 55 

FISICA-SEXUAL 33 11 

SISTEMICA 25 17 

PRACTICA-FUNCIONAL 20 10 

OTRAS 34 34 

TOTAL 503 534 

CUADRO 15. FRECUENCIAS ACUMULADAS POR ESCUELA. 

CATEGORIAS 
ESCUELA ESCUELA 
PUBLICA PRIVADA 

FORMAL 201 179 

COTIDIANA 48 23 

ESTRUCTURANTE 56 77 

IDENTIDAD 82 56 

LIBERAL 63 68 

FISICA-SEXUAL 24 20 

SISTEMICA 12 30 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 29 

OTRAS 27 41 

TOTAL 514 523 
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CUADRO 16, ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA CATEGORIA Y PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA 

GRUPO. 

ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA 
CATEGORIAS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

FORMAL 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 

COTIDIANA 12 100% 12 100% s 42% 7 58% 

ESTRUCTURANTE 6 50% 9 75" 5 42% B 67" 

IDENTIDAD 12 100% 12 100% 12 1001' 12 1001' 

LIBERAL 10 83% 7 58% 11 92% 8 67" 

FISICA-SEXUAL 10 83" 5 42% 8 67" 6 50% 

SISTEMICA 4 33% 3 25% 8 67" 8 67" 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 8% - - 4 33% 3 25% 

OTRAS 8 67% 5 42% 12 100% 12 1001' 



CUADRO 17. ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA CATEGORIA DE ACUERDO AL 

SEXO Y PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO, 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES 
1 

FORMAL 24 100% 24 100% 

COTIDIANA 17 70% 19 79% 

ESTRUCTURANTE 11 45% 17 70% 

IDENTIDAD 24 100% 24 100% 

LIBERAL 21 87" 15 62" 

FISICA-SEXUAL 18 75% 11 45% 

SISTEMICA 12 50% 11 45% 

PRACTICA-FUNCIONAL 5 20% 3 12" 

OTRAS 20 83% 17 70% 

CUADRO 18. ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA CATEGORIA DE ACUERDO AL 

TIPO DE ESCUELA Y PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO. 

CATEGORIAS ESC. PUBLICA Ese. PRIVADA 

FORMAL 24 100% 24 100% 

COTIDIANA 24 100% 12 50% 

ESTRUCTURANTE 15 62" 13 54% 

IDENTIDAD 24 100% 24 100% 

LIBERAL 17 70% 19 79% 

FISICA-SEXUAL 15 62% 14 58% 

SISTEMICA 7 29" 16 66% 

PRACTICA-FUNCIONAL 1 4% 7 29% 

OTRAS 13 54% 24 100% 
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CUADRO 19. FRECUENCIAS DE RESPUESTA EN CADA GRUPO EN RELACION AL 

TIPO DE MUSICA. 

TIPO DE ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA 

MUSICA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

COMERCIAL 13 26 19 20 

NO COMERCIAL 13 6 21 14 

OTRAS 12 5 15 10 

TOTAL 3B 37 55 44 
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CUADRO 20. FRECUENCIAS ACUMULADAS POR SEXO EN RELACION AL TIPO DE MUSICA. 

TIPO DE 

MUSICA 
HOMBRES MUJERES 

COMERCIAL 32 46 

NO COMERCIAL 34 20 

OTRAS 27 15 

1 
TOTAL 

1 
93 

1 
81 

CUADRO 21. FRECUENCIAS ACUMULADAS POR ESCUELA EN RELACION AL TIPO DE 

MUSICA. 

TIPO DE ESCUELA ESCUELA 

MUSICA PUBLICA PRIVADA 

COMERCIAL 39 39 

NO COMERCIAL 19 35 

OTRAS 17 25 

TOTAL 75 99 
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CUADRO 22. ADOLESCE!ITES QUE SE UBICARON EN CADA CATEGORIA EN RELACION AL TIPO DE MUSICA, 

TIPO DE ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA 

MUSICA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

COMERCIAL 7 581: 12 100% 7 581: 11 

NO COMERCIAL e 66% 2 16% 10 83% 6 

OTRAS 9 75% 5 41% 9 75% 6 

91% 

50% 

50% 
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CUADRO 22. ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA CAT!GORIA EN RELACION AL TIPO DE MUSICA. 

TIPO DE ESCUELA PUBLICA ESCUELA PRIVADA 

MUSICA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

COMERCIAL 7 58% 12 100% 7 58% 11 

NO COMERCIAL e 66% 2 16% 10 83% 6 

OTRAS 9 75% 5 41% 9 75% 6 

91% 

50% 

50% 



CUADRO 23. ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA GRUPO DE ACUERDO AL 

SEXO Y TIPO DE MUSICA. 

TIPO DE 

MUSICA 
HOMBRES MUJERES 

COMERCIAL 14 58% 23 96% 

NO COMERCIAL 18 75% 8 33% 

OTRAS 18 75% 11 46% 

CUADRO 24. ADOLESCENTES QUE SE UBICARON EN CADA GRUPO DE ACUERDO AL 

TIPO DE ESCUELA Y DE MUSICA. 

TIPO DE ESCUELA ESCUELA 

MUSICA PUBLICA PRIVADA 

COMERCIAL 19 79% 18 75% 

NO COMERCIAL 10 41% 16 66% 

OTRAS 14 58% 15 62% 
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GRAFICA l. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA FORMAL. 
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GRAFICA 2. COMPARACION POR SEXO Y ESCIJELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA COTIDIANA. 

100% 

ª°" 
79% 

60% 
70% 

40% 

20% 

HOMBRES MUJERES 

100% 
100% 

ª°" 
60% 

40% 
50% 

20% 

ESCIJELA ESCUELA 

PUBLICA PRIVADA 

181 



GRAFICA 3. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA ESTRUCTURANTE. 
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GRAFICA 4. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA IDENTIDAD. 
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GRAFICA S. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA LIBERAL. 
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GRAFICA 6. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA FISICA-SEXUAL, 
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GRAFICA 7. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA SISTEMICA. 
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GRAFICA 8. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN LA 

CATEGORIA PRACTICA-FUNCIONAL. 
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GRAFICA 10. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN RELACION 

A LA MUSICA NO COMERCIAL. 
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GRAFICA 9. COMPARACION POR SEXO Y ESCUELA DE PROCEDENCIA EN RELACION 

A LA MUSICA COMERCIAL. 
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