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INTRODUCCION 

E1 principa1 objetivo de esta tesis es e1 de 11evar a cabo una 

reflexi6n te6rica que rescate las bases conceptuales que prop~ 

nen el interaccionismo simb6lico y la representación social, -

para dar una resignificaci6n a fen6menos colectivos como el de 

ia farni1ia y e1 joven infractor. Se torn6 corno base para esta

reflexi6n, la atención que estas corrientes brindan hacia !!!=., 

situaciones y an&lisis de los procesos de inºteraccU5n soc:ial y 

s f.rnb61f.ca. 

Para ejernp1iff.car esta posici6n te6rica, tornarnos e1 f~ 

n6meno de1 joven infractor y ia fami1ia, se 11ev6 a cabo 1a r~ 

seña de algunas teor.las representativas de la delincuencia ju

venil, que señalan casi como única causa 4e la delincuencia el 

Ambito familiars a continuación reseñaremos otras tendencias -

que pretendieron aspectos mas Sociales, bu•CIUldO en la forma-

ci6n y aplicaci6n de las normas sociales (entre otros elemen-

tos) una exp1icaci6n a 1a de1incuencia juveni1. 

Existe una 1f.rnitaci6n de carlcter episterno16gf.co en d! 

chas teor!as el fen6meno individuo-sociedad, cuando estos ele

mentos forman parte de un misl"O proceso y fen6rneno, reduciendo 

su objeto de estudio a un Arnbito puramente individua1 o socia1. 

Esta dualidad epistemol6gica entre individua1isrno metodo16gico 

y ho1isrno metodol6qico, marcaron todo un precedente a1 inte--

rior 4e 1a psico1og!a socia1. 



La visi6n· individualista en el estudio de las ciencias 

sociales, tiene sus cimientos conceptuales en el racionalismo

empirista (que se manifeste a partir de la revoluci6n francesa· 

y el ilwninismo). Loa defensores de esta posici6n postulan -

que la naturaleza de los f~n6menos eoc'iale!! esta determinada -

por la accien individual c!e los sujetos que participan en ---

ellos, as! toda explicaci6n de la naturaleza de los fen6menos

sociales resulta incompleta si no esta basada en las caracte-

r!sticas de loa individuos. El individualismo rnetodol6gico ·~ 

pone que la explicaci6n final de los fen6menos sociales se ob

tiene a partir de ciertas disposiciones t!picas generales abs

tractas de los indivi~uos autdnomos involucrados en ellas. 

Por otro lado, la vi•i6n holista iniciada a finales -

del siglo XIX por autores como Le Bon, Tarde y Durkheim, sos-

tiene que todo hecho social tiene caracter!sticas propias par

lo que no puede ser reducido a la• caracterfsticaa del compor

tamiento' individual. Su preocupaci6n radica en especificar ai 

existen algunos postulados irreductibles a las acciones indiv! 

duales. 

Esta• 4os vJatone• tienen una manera parecida de con-

ceptualizar al individuo, la primera, parte de un individuo -

•libre y responsable• de sus acc~ones que no existen como tal

en la sociedad, la segunda viai6n parte de un corglomerado ma

cro social, el cual sostiene y regula el buen funcionamiento -
del qrupo o colectividad, exponiendo sus relaciones y la din!-
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mica de significado$ que ~e realizan en la ~ociedad. 

La tradici6n en psicolog!a en desarrollo y de la que -

tomamos parte es i·a pai:coloqf.a: so·ct·al: ·colectiva, interps1:col2 

g{a o psi·cosociolog!a, .que ha insistido en la importancia de

rescatar y articular la visi6n del individuo (en tanto el pa

pel que juega la subjetividad en el espacio de las relaciones 

sociales) y la visi6n holista (al rescatar conceptos como cu!, 

tura, memoria colectiva e ideología) al determinar que ~ 

be existir lineas diviaorias dentro de las ciencias sociales, 

dado que el objeto .de estudio en el que elleas fijan su aten

ci6n es el mismos el de la sociedad vista a partir de i·as re

laciones que se establecen entre aua componentes, este punto

de vista se intere•a por la ralacien que se establece entre -

los s!mbolos y los significados, en funci6n de un sentido y -

de una serie de . estructuras significativa• que determinan 

loa actores de la a•tructura social. Queremos remarcar la P2. 

sicidn epi•temoldgica de la psicosociolog!a, al interesarse -

por todos aquellos factores (como el.alter, las representac12 

nea sociales, la intersuhjetivid,ad_, etc.) que se hacen prese!:!. 

tes a partir de la interelacidn que existe entre individuo y

sociedad. 

conceptos como transformaciones o cambio social, el P!. 

pel de la• minor!a• (anomicaa), as! con".o l.a importancia de lo 

sil!lbdlico y de la vida cotidiana marcan conceptos substancia

l•• en la conformacidn de loa modelos teericos que represen--
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tan lo psicosocial (como el que proponemos en el capitulo cin

co de esta tesis). De acuerdo a te6ricos como l"ead (1984) y -

Moscovici (l979) (entre otros), el comportamiento social es r~ 

preaentado a travGs de la comunicaci6n simb6lica de significa

dos, con•i•tien~o en manifeata:cianea -verbale·a Y no Verbal•"• ·

son aprendidas y se vuelven observables s6lo en relaci~n~a sig 

nificados co~unes de los individuos en su construcci6n social. 

El procaao da formaci6n da lo ailllb6lico (Il, al estudio de las 

repraaentacionas sociales, del languaje (las narracionas) y de 

la comunicaci6n en la vida cotidiana (la formaci6n y estructu

ra del sentido comlln) han conatituldo al CilJl)PO de estudio de -

la paicologta aocial colectiva, ya que representa un nexo en-

tre lo paicol6gico y lo social a prop6sito de lo simb6lico co

lectivo oo.., axpresi6n fiel d• la comunidad. 

La construcci6n de lo s1mb5lico condensa un conjunto de 

•i91lificadoa, •ista ... d• creencia• y aatructuraa significan-

tea qua noa permiten interpretar lo que nos sucede, dando u.n -

sentido a lo ineapsrado al tranamitirse formas de conocimiento 

aocial.,.nta alabo.ra.do y compartido. Esta inquietud por el an! 

liaia da lo aimb6lico en laa situacionaa comunicativaa, a lle

vado ha algunos te6ricoa de la paico.J.o~h colectiva (i.e.la e! 

cuela construc~:v~a.ta1 G<!rgen (1985) ,, Suipson (1981) y sulli-

van (19841 y la atnoinetodolog!a1 Wolf (19791 a plantear una a!, 

(I).- Wundtm Fraud, Tarde y Le Bon fuaron algunos te6ricoa ue 
se preocuparon por el papal da lo aimb6lico en laa ra1a
cionaa entra los individuos, ya que conaidaraban que no
bastaba al astudio de las relaciones intarindividualaa. 
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ternativa interesante al hacer dnfasis en: el: p·roducto ·de· l"a in 

t!,!;!c~~cial: ·como g4nes1s ·de l:a acc16n ·social:¡ de·l:tmitando 

como uno de los mS.s importantes ·obje"tos ·de· ·e:stuc!io· ·de· ·1·a p·sico 

logla colectiva, la intersubjetividad. Hablar de intersubjet! 

vi~ad hace referencia a formas de construcci6n social que ema

nan de la cultura, la memoria colectiva, la vida cotidiana, la 

idaolog!a, etc., que se conforman en la relaci~n que se esta-

blece entre los miembros de la sociedad, generando con Asto -

una posibilidad a nuestro parecer mSs rica en la comprensi6n -

del producto de la interacci6n social como objeto de estudio -

de la psicologla social y en la develaci6n epistemol&gica del

indi vidualismo y el holismo en tanto concepciones anqu.ilosadas 

y cosificantes de la ciencia y de la realidad. 

Uno de los postulados de los psic6logos da lo colectivo 

es su compromiso con la realidad social, por lo que decidimos

conaiderar el ejelllÍ'lO del joven infractor y la familia, revi-

sando algunas teorlaa que.han buscado en la familia as! como -

en las normas socialea y en la f ormaci6n de grupos (entre ---

otros elementos) una explicaci6n al fen6meno de la delincuen-

cia juvenil, aeñalando algunos alcances y limitacionea de di-

chas t.orlas, para concretar con ••te ejercicio, nuestra pos1.

ci6n respecto a la psicologla social. 

Nosotros consider11110a que el estudio de la familia en 

Ml!xico bajo un punto de vista intersubjetiva, o sea a partir 

de las relaciones que se establecen entre los miembros de esta 
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y para con la sociedad construyendo el entramado dovisl, pn-

dr!a enriquecer algunos estudio~ que se han limitado a estu~

diarla bajo un punto de vista individualista (i.e. la psiqui~ 

trla), o a lo mas dentro de un nivel de relaci6n diSdica (i.

e. una parte de la psicoloqla y la sociologla positivista) (II). 

Por otro lado, el hecho de que la poblaci~n juvenil en 

nues~o pafs se esta acercando al c1ncueota por ciento de la 

poblac16n total, siendo el grupo demogrSfico mas numeroso de

Mfxico, y que da esta poblac16n entre doce y veintinueve años 

solo el quince por ciento ti.ene empleo estable (Proceso, 1987), 

nos da una idea de ,la importancia que tiene el estudiar el -

•Problema social" de la delincu.encia juvenil fuera "de las es

trecho• m•rgenes en .q- lo han encajonado la psiquiatrla, el

derecho, la psicologle 1.nd1.vidu~l1..sta y la soc1olog1a positi

vista, al considerar al delincuente como una persona con mfn! 

ma o nula reaponaabilidad 4• au• acciones, determinandose su

destino en base a d•ci&ionea generalmen~e ajenas a ~l tomadas 

por el estado, la fam111.a o cu•lquier otra 1nstituci6n tute--

lar. 

Esta tes1.a pretende llevar a cabo a travlla del modelo

planteado una ·reinter¡>retecil!n te'5rica que rescate· l:a ·1nter-

aubjet1v1·dad ·ccmo sujeto Y objeto del· fen'5nteno ·aoc1.al, ya que 

(rI).- Las relaciones 41&41.caa •on lae que ae eatal:ilecen entre 
dos g:rsonae y e1 objeto de ••tudio que de aqu! se dea-
~n .:j:~0:1 .::~::f:..!:n~. interrelac1.'5n entre ••toa --
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consideramos que la interacci~n social es .un elemento en el -

cual la paicolog!a debe centrar·s~ atenci6n, en tanto que es -

a partir de @ste que la gente ubica su imagen externa, sus pu~ 

tos de villta, su inteligencia y devenir, a·J.n eSta referencia -

ae perder!an en su subjetividad (sin olvidar que la subjetivi

dad forma parte substancial de nuestras relaciones) al no to-

mar en cuenta la materia elemental para su desarrollo que son

los otros. 

Planteamos una posicien alternativa que permite abordar 

aquellos fenemenos que, coll'O la familia y el joven infractor,

presentan lo que ·podr1amos denominar tanto facto~es psicol6gi

cos como sociol6gicqs, ubictlndonos en las tradiciones te6ricas 

del interaccionismo simbelico y la representacien social. 

Para especificar nuestra.propuesta nos dedicamos a res~ 

ñar en el primer capitulo algunos problemas que han enfrentado 

las ciencias sociales en qeneral y la psicolog1a social en pa~ 

ticu1ar, al retomar algunas caracter!sticas-hist6ricas y.con-

ceptuales •obre el pri>blema epistemol~gico individuo-sociedad. 

En esta parte se busca dar una idea de la posicien que ocupa -

la paicoaociologla dentro de dicha discusi6n, proponiendo un -

punto da vista que parta de la sociedad y del individuo como -

dos partea inseparables e intercambiables de un sistema epist~ 

11110ll5gico definido por su relacien, a partir del cual se estru~ 

turan •ua anllisia. 
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En ·e1 seguri'do y tercer cap!·tulos, deaarrollamos el mar

co conceptual de esta tesis, con¡>uesta por el interaccionimmo

simb6lico y la representaci6n social. 

En el sequndo capitulo planteamos algunos concepto• te~ 

ricos del interaccionismo simb6lico, ayudandonos a plantear un 

estudio social con bases rn!s amplias, siendo dste un antecede~ 

te •directo• de la escuela france•a de las representaciones s~ 

ciales. 

En ~r.E!!: cap!tulo planteamos alqunos tdrminoe te6r! 

cos de la representaci6n social que ayudan a complementar y pr: 

ciaar nuestro marco conceptual y reflexi6n te6rica, al proponer 

en su antliais del fen6meno social, ciertos conceptos que nos -

ayudan a orientar el modelo que proponemos en el cap!tulo cin--

co. 

En el cap!tulo cuatro, para ejemplificar nuestra ponici6n 

de estudio hablamos en la primera parte de algunas aproximacio

nes te6ricas en relaci6n de la familia y el joven infractor. En 

la segunda parte hablamos de algunas limitaciones epistamol6gi

cas y conceptuales que observamos en las aproximaciones anteri~ 

mente referidas. 

Ante las limitaciones anotada• en al cap!tulo anter1or,

pl.anteamos en el cap!tulo cinco un modelo de articulaci6n P•ic2 

social, en el que partimos del concapto de intersubjetividad p~ 
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ra aqrupar--aapectos del desarrollo psicosocial como la vida co

tidiana, la historia (memoria colectiva}, la cultura y la ideo

l~qta (entre otros aspectos de la intersubjetividad) en el es

tudio de algunos aspectos del ejemPlO con el que esquematiza-

mas nuestra posici6n (la familia y el joven infractor). 

En el sexto C!!Pl~o, hablamos de lss conclusiones y li

mitaciones del actuai estudio. 



CAPITULO I 

LA UBICACION DEL PROBLE~A INDIVIDUO-SOCIEDAD 

l.l).- La Articulaci6n Entre Lo Individual y Lo 

Colectivo: 

Nos hemos propuesto la tarea de elaborar un modelo de interac

ci6n Psicoeocial que rescate la interdisciplinariedad de las -

ciencias sociales, por medio de un sentido critico que nos pe~ 

mite articular explicaciones sobre fen6menos psicol6gicos sue

se encuentran entre lo individual y lo colectivo, como es el -

caso de la familia y el joven infractor. 

En este sentido nos gustaría aclarar que generalmente,

el fen6meno de la familia y el joven infractor, han sido fen6-

menos tradicionalmente estudiados desde ~untos de vista indiv! 

duales (Corda, 1959. Hartung, 1955. Tocaven, 1975. Ackerman, -

1966.), que a nuestro parecer han obscurecido la relevancia -

psicosocial que ambos fen6menos presentan. Es importante, --

creemos, recalcar que todos los fen6menos sociales pueden abo~ 

darse desde un nivel de análisis. individual, asl como desde un 

nivel social, dependiendo del propio interes de la teor1a a la 

que nos aboquemosi sin embargo, resulta parcial referirse solo 

a uno de &llos ya que los fen6menos sociales est4n determina-

dos por la influencia de la sociedad y de las estructuras que 
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la comprenden, construyendola. 

En este sentido, nuestro principal objetivo, desde ~

perspectiva ·constructivista de· ·1a· ·so·c1·edad,· ·a·l diri.gir nuestra 

atencit5n haci."a las ·situaciones de int·e·racci:6nr d'onde toman si.2, 

nificado las formas de funcionamiento ·social. Así pues, de -

los cuatro niveles de an&lisis psicosocial propuestos por 

Ooise (1980), nosotros ubicamos nuestro punto de vi&ta en doss 

a).- En el primer nivel que trataremos se insertan ex

plicaciones de !ndole mas psicol6gica (nivel II interindivi--

dua l de acuerdo a Doise,(l980), dirige su atenci6n a la·dinlhtti 

ca de las relaciones particulares que se establecen entre ind! 

viduos en determinados momentos, aquellas vivencias y situaci2 

nes de interaccit5n que se aqrupan y confieren una qran parte -

de su significado a las relaciones cotidianas (en este nivel -

se encuentra una parte siqnificativa de las relaciones famili~ 

res). 

b).- El segundo nivel al que se dar4 especial atenci6n

en esta tesis .(IV nivel en Doise, 1980), exa;,,ina el efecto y -

la din&mica que operan las relaciones sociales mas amplias y -

la ideoloq!a, ·al recobrar dichas relaciones un efecto particu

lár en la incorporaci6n social del joven, ya que a partir de -

este, se rigen la mayor!a de los modos de funcionamiento so--

cial, al tener dichas relaciones un efecto directo en la con-

cepci6n y funcionamiento del entorno psicosocial. 



El punto de vista que se propone en esta tesis, intenta 

generar una propuesta a la problem4tica que se ha dado en el -

interior de las ciencias sociales y en particular en el campo

de la psicolog!a social en relaci6n al problema individuo-so-

ciedad. al buscar una resiqnificac1·6n y sfntesis entre ·1·as 

ciencias que estudian al individuo y aquellas que estudian a -

la sociedad. 

Las escuelas y teor!as que han partido del individuo p~ 

ra dar una explicaci6n a los fen6menoe sociales, han jugado un 

papel preponderante en la h·istoria del desarrollo de la psico

loq!a social (como lo detallaremos en el siguiente apartado de 

este cap!tulo). Fue a partir del IlUJninismo, con su dnfasis -

en la noci6n liberadora del progreso y su lucha por la liber-

tad individual, que se aent6 las bases para el estudio del in

dividuo trascendental1 la tradici6n cientificista en las cien

cias sociales, encontr& en esta tradici6n, la unidad adecuada

para dar a sus estudios la "objetividad y validdz" qua exig!an 

las ci•ncias naturales y las ciencias exactas. aet como el uso 

de ~todos y ~cnicaa como instrumentos esenciales pa~a reco-

qer datos de la realidad, asegurando a las ciencias sociales -

e1 status de ciencia que en el pasado se le había negado, sin

contemplar a~pectos mis amplios por considerarlos irrelevantes, 

donde tanto el individuo como unidad de estudio as! como en su 

constituci6n flsica y biol6gica y el dato validado, se consid~ 

raban el objetivo final hacia el cual deberlim dirigirse las.-

ciencias sociales. 
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La otra tradici6n de conocimiento que ha predominado al 

lado de la visi6n individualista en las ciencias sociales, se

origina a finales del siglo XIX con el surgimiento de las teo

rtas llamadas· holis·tas o ·cote·ct:ivi:s·tas, esta tradici6n sostie

ne que todo hecho social tiene caracter!sticas propias, por lo 

que no puede ser explicado en t8rir.i.nos de las caracter!sticas

de la conducta individual. Segdn autores como Ortega y Gasset 

(1985) el siglo XX se distingue por ser la •era de las multit~ 

des•, Los holistas sostienen que la totalidad (whole) no es -

reducible a la suma de sus partes, por lo que buscan postula-

dos irreductibles e las acciones individuales, creando concep

tos como mente qrupal y conciencia colectiva. Esta tradici6n

nos lleva a pensar en el individuo como un ser abstracto que -

se encuentra determinado por fuerzas ajenas a dl, que lo some

ten y controlan, proponiendo la idea de que lo social precede

ª la actividad del hombre, al tener qua adaptarse este a las -

imposicion•• aociales. 

Tanto el individualismo como el holismo, descansan en -

posiciones similares en torno del concepto de individuo que ~ 

nejan. En el primero, la acci6n social es ejecutada por un 

hombre •capácitado y libra• de seleccionar su destino¡ en el -

segundo •e habla de una instancia superior que determina el -

buen funcionamiento del grupo o de la colectividad, haciendo -

referencia en ~rminos individuales y abstractos al actor de -

e•a acci6n social (1.e. El lider, la conciencia colectiva, me~ 

te en sociedad). Estas dos tradiciones en el estudio del suj!t 
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to social, desde el momento en que proponen el uso de entida-

des abstractas para la explicaci6n de la sociedad (el indivi-

duo y las instituciones sociales], se alejan de la realidad, -

cosificando y fetichizando- su objeto de estudio, viendo al ha!!!. 

bre como un objeto mSs que cumple una funci6n previamente asi~ 

nada por las necesidades individuales o sociales, y olvidando

!!f, el papel que juegan las relaciones sociales intersubjeti

vaa como W\a tercera instancia que confiere un significado a -

lo que se dice y hace, incluyendo aquellos factores de la es-

tructura social que componen la construcci6n del sujeto psico

social. 

A las limitaciones y fragmentaciones que se han dado en 

el estudio del hombre ante la vida social, nosotros proponemos 

una vi•ien conatructiva que haqa anfa•i• en el producto de la

inteqraci~n social como gfnesis de la acci6n social, delimita~ 

do como objeto de estudio propio de la paicolog!a colectiva, -

la intersubjetividad social, y por tanto el reconocimiento del 

valor trascendental de los proceeos simb6licos de comunica---

ci6n, del lenguaje y la comunidad linguistica. Los te6ricos -

del constructivismo social (Gergen, (l98S), Sainpson, (198l) y

Sullivan, (l984) proponen el t•rmino de intersubjetividad co

mo una categor!a en funci6n de la cual ae agrupan la• formas -

de construcci6n social tales como la vida cotidiana, la histo

ria, la cultura, la ideolog!a, etc., propiciando una alternat! 

va mSs enriquecedora en el estudio del sujeto psicosocial al -

romper con el anquilosamiento y polarizaci6n_fpistemol6qica en 
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que han ca!do las ciencias sociales. 

En el siguiente apartado de este cap!tulo, hablaremos -

del lugar que ha ocupado la psicolog!a social colectiva dentro 

de la historia de la psicolog!a social; con el fin de ubicar -

mas espec!ficamente esta tendencia en un terreno te6rico y 

epistemol~qico y poder en este mismo sentido, aclarar como 1a

misma poldmica individuo-sociedad ha generado distintas l!neas 

de investigacien tanto teerica como emp!rica que se han incli

nado, por un lado en el individualismo y por el otro en la so

ciedad. 



1.2) ,-''El' ·r;uqá:r ne· r;a: psi'col:og!'a co1·e·cuva oen·tro 

De I;a Ps·:tcol:o·g!a: Soci·a:1. 
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Uno de los factores que han regido la dinamica de lo ideol6gi

co en el proceso social es la explicacidn dualista de los fen~ 

menost la ciencia es una de las instituciones sociales que ma

yor uso han hecho de este factor para explicar lo que sucede,

dentra de las ciencias sociales la dualidad individuo~sociedad 

(ver el apartado anterior) ha juzgado un papel importante al -

ser ndcleo de controversias epistemol6gicas en relaci6n a si -

se debe ,dirigir la atenc16n de la ciencia hacia el. individuo o 

hacia la sociedad, si se les debe considerar como elementos a~ 

tag6nicos o como elementos unidos y complementarios. (l) 

Esta inquietud acerca del estudio del individuo o la s~ 

ciedad, que de una manera o de otra se relaciona con el origen 

y desarrollo de la psicología social colectiva en tanto a la -

proposici6n de ~sta, para trascender las limitaciones de teo-

rias q_ue se han empecinado en dividir el fen~meno .individuo-s2 

ciedad, se reflejan en la historia de la psicolog!a social, 

que Domingo (1984) divide en tres etapas de desarrollor 

(1).- Para conocer mayores detalles de este problema episterno
l6gico, ver el artículo de Braunstein (1994) "El Proble 
ma De La Relaci6n del Sujeto y el Objeto• donde se ha-= 
bla de la dualidad espiritu-materia, a proposito de la
cual se ha estudiado al hombre desde Plat6n y Aristote
les, evolucionando hacia la dualidad mente-cuerpo (Dcs
caiteS), hasta· la C-estalt y la Fenornenolog1a por un la
do y la Psicología Experimental y el Conductismo por el 
otro (en Braunstein.· Psi·col:o¡ta: rdeolo~!a * Ciencia. -
Ml!x. D.F., ed. Siglo _xxt1 19 4, pp. 23 -2!F). . 
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al.- En el origen de la psicologta social, a finales -

del siglo JO:X• la ·cus·cúsi6n ·de la: ·d;!:cotomta: men:te-cúerpo se -

desplazo ·a ·1a: -dicotom:.ta ·i:n:di:viduo-so·ciedad, trayendo consigo

la creaci6n de la psicolog!a social como ciencia reconocida,

sin embargo persistio la divisi6n de criterios: 

Una primera tradicidn redujo la psicologia social a un 

an4lisis del conjunto de conductas individuales, usando el rn~ 

todo experimental que es propio de las ciencias naturales. 

Dentro de una visi6n oficial y dominante de la historia de la 

psicología social norteamericana, Allport (1954 y 1969) en 

una cita, da por hecho que la fecha de aparici6n de los prim!_. 

ros textos que denotan en su titulo y contenido la presencia

de esta nueva disciplina, fue el año de 1908. Segdn este --

.autor, E. A. Ross soci6logo y w. Mc.Dougall psicólogo, fueron 

los primeros que en sus libros Social 'Psychology e Introduc-

tion To Social Psychology, usaron el t~rmino de psicolog!a s~ 

cial en forma expl!cita. 

Por otro lado, la psicolog!a social colectiva encuen-

tra sus ra!ces en algunos países europeos (Francia, Italia y

Alemania), provey6 las bases epistemo1~gicas necesarias para

proponer el estudio de lo individual y lo. social como partes

de un mismo proceso. En esta tradici~n se insertan G.Tarde,

quien en 1898 public6 sus Etudes De Psiohologye Sociale y en-

1890 Wis De L'imitation, Sighele en 1895 con Psychologie Des 
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Sectes, G. Le Bon en 1895 con Psychologie De Foulea, lf. Wundt

de 1900 a 1920 con Volkerpsycholoaie, Ch. cQbley en 1902 con -

Human Nature And Social Order y el italiano p, orano con su -

Psicoloqia Sociale, por citar s~lo algunos constituyen antece

dentes hist6ricos claves para el an!lisis de los procesos so-

ciales en sus aspectos psicosociales colectivos. 

Esta etapa se distingue por la aspiraci6n a la •gran -

~· la mayor!a de los trabajos realizados a finales del -

siglo XXX y principios del XX, se diferenciaron por la preten

si6n de construir sistemas te6ricos generales que tuvieran la

capacidad de abarcar explicativamente muchas de las manifesta

ciones de la vida social. Las preocupaciones centrales de es

tas propuestas se centraban en el estudio de las colectivida-

des y de las masas en respuesta a las circunstancias hist6ri-

cas de este tiempo (el impacto de la industrializaci6n, urba

nizaci6n y la modernizaci6nl , buscando respuesta e grandes fe

n6menos sociales tales como la historia, el car!cter e identi

dad nacionales, creencias, opiniones, representaciones, ·.el de

recho, la religi6n, etc., manifestandoae a partir de entonce·s

una tensi6n entre explicaciones a un nivel individual y a un -

·nivel colectivo. 

b) .- El inicio de esta segunda etapa se distingue por -

un empirismo radical *abarcando de los veintes a loa sesentas), 

por lo que los principios con ·los que constituye su objeto de

estudio tienen una naturaleza "fisicalista•, operacionalista,-
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verificable y predictiva. El inicio de esta etapa es de ~ 

estudios microsodial.es, las unidades de observaci6n y an:!ll is is 

se reducen y centran en el sujeto o en el mejor de los casos -

en pequeños grupos. Los trabajos realizados por G.H.Allport -

(l.924), asf com~ los de Murphy y Murphy (l93ll legitimaron y -

marcaron el uso de l:a experimenta·ci6n ·como m6todo ·cient!fico -

por excelencia. Con esto se favorecio que el campo de la psi

colog!a social se considerara subdominio académico, casi excl~ 

sivo de la psicolog!a. 

otro rasgo de esta etapa fue el abandono de la refle--

xi6n te6rica, desembocando en una polarizaci6n de perspectivas 

cuyos intereses difieren y adn subsisten• por un lado hubo --

quienes insistieran en la producci6n te6rica y an&lisis macrg_ 

social. En el extremo contrario se ubicaron aquel.los que des

preciaban l.a •especulaci6n filos6fica• asllllliendo e instaurando 

el rigor metodol6gico sobre l.a rel.evancia social.. <2 > Las escu~ 
las que surgieron de esta corriente en l.as dos primeras dAca-

das de este siglo como el experimentalismo, el. objetivismo, "'! 

caniamo, funcional.iamo, reflexologla y conductismo (entre ---

otras) dominaron l.as perspectivas te6ricas de la época, marca!!_ 

do el desarrollo posterior de la psicologla social hasta la s~ 

gunda guerra mundial, agrupandose alrededor del cientificismo

de corte e!!!Plrico-positivista. 

(2).- En esta corriente se ubican los trabajos de Cooley (1902), 
liase (1908), Baldwin (1911), Thomas y Znanieki (1919) y 
Mac Dougal.l (1920). 
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La segunda mitad de esta etapa ten la d4cada de los 

cincuentas y los sesentas) se puede considerar como del auge -

de la psicolog!a social. El an!lisis histOrico nos revela que

los campos y &reas de investigaciOn alcanzaron su m!xirno flor~ 

cimiento y expansiOn, caracterizandose por las teor!as de •me

diano alcance•, la apariciOn de las llamadas •teor!as miniatu

ra•, el surgimiento e incorporaciOn de una tradiciOn cognosci

tivista en el conocimiento paicolOgico general, as! como la -

apariciOn de enfoques aociolOgieos como el de la escuela cultu 

ralista de Chicago. 

La inmigraciOn de pensadores, teOricos e investigadores 

europeos a los Estados unidos a consecuencia del fascismo, re

vitalizaron a la psieolog!a social. El auge que alcanzo se -

puede constatar en la formulaci6n de diferentes teor!as corno -

la del equilibrio, el balance, la disonancia, atribuci6n; cat~ 

gorizaci6n, comparaci6n, reactancia, etc., cognitivas que con

formaron el bagaje te6rico y conceptual que se ensamblo en las . 

&reas de investigaci6n abiertas y existentes en la sociedad -

norteamericana. <3> , comenzandose a plantear una preocupaci6n; 

por ·el an&lisis de lo intersubjetivo. 

e).- La 4ltima etapa que abarca este an&lieis hiet6ri-

co, considera que desde finales de la decada de los sesentas y 

(3).- Algunos otros sistemas de an&lisie que surgieron en esta 
•poca fueron los grupos de referencia, cambio de acti-
tud, din&mica de grupos, teor!a de juegos y relaciones
de intercambio. 
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principios de los setentas, aparecen una serie de art!culos< 4l 

Y trabajos que señalan la ausencia de marcos te6ricos y concee 

tuales propios de la psicologla social y el predominio de las

teor!as de corto y mediano alcance sobre las teor!as omnicom-

prensivas del pasado y el excesivo dnfasis en el rigor metodo-

16gico-formal. Este per!odo est4 marcado por los acontecimie~ 

tos pol!ticos y sociales derivados de la guerra de corea y --

Vietnam, la guerra fr!a y los movimientos estudiantiles que -

brotaron por el mundo entero, generando una corriente y posi-

ci6n cr!tica de la ciencia, que desemboc6 en tres vertientes -

al interior de la psicologfa social• 

I).- Loe psicelogos sociales m4s radicales presentaron

una serie de conclusiones pesimistas, proponiendo el abandona

da la disciplina por alternativas fuera de el:la, en el terreno 

del marxismo, el psicoan4lisis, l~ sociolog!a, la antropolog!a 
(5) 

y la filosoffa de las ciencias. 

XII.- Un segundo sostiene la interdisciplinarie·dad de -

la paicoloqf& eoclal, especialmente con la psicolog!a experi-

-ntal, la sociolog!a y la antropolog!a frenando toda especif! 

cidad y pertenencia de la dimensi~n psicosocial. En este grupo 

se ubican los teericos de. la anomia y la subcultura delincuen-

(4).- Entre loa que nombramos a Sherif (1963), Back (1963), -
Yinger (1965), Katz (1967), McGuire (1967), Harre y se-
cord (1972) y Gergen (1973). 

(5).- Entre los autores de este grupo citamos ha Le Ny (1963), 
Herbert (1966), Pecheux (1970), Plon y Poiton (1973) y -
Anzieu (1975). 
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te (de los que hablaremos con detenimiento en el cap!tulo cua

tro}, as! corno la escuela culturalista de psicoan4lisis norte~ 

mericana, entre quienes se encuentran Fronrn y Horney, K. 

III}.- Una Cltirna vertiente parte de una doble reflexi6n

que abarca el desarrollo de la disciplina y de la sociedad, -

asumiendo la existencia de una interdependencia de las cien--

cias sociales, al mismo tiempo que reclama una especificidad u 

autonom!a relativa del conocimiento psicosocial. 

De los art!cblos cr!tico-sistern8ticos que surgieron en

los setentas, el elaborado por Harre y Secord (1972), propone

un nuevo paradigma que trascienda el anterior, integrandose en 

una s!ntésis ha partido del interaccionismo sirnb6lico, la teo

r!a de los roles, la etnornetodolog!a y la escuela de las repr~ 

sentaciones sociales. Esta Gltirna escuela se desprende de la

psicolog!a europea contempor&nea y contiene los alcances epis

ternol6gicos del interaccionismo simb6lico, al dirigir su aten

ci6n a algunos fen6menos propios de la sociedad de nuestro --

tiempo, tales como la estructuraci6n iconogrSfica gue la gente 

elabora de su entorno, incertando dicha estructuraci6n en es-

tructuras cognitivas preexistentes (la memoria colectiva), as! 

como el papel de la comunicaci6n simb6lica y la ideolog!a en -

la construcci6n de las colectividades, generando una importan

te veta dentro de la investigaci6n social y ocupando un luqar

notorio en el desarrollo de ~sta Gltima vertiente de la paico-
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log!a social actual. (6) 

La vieja pol6mica individuo-sociedad, iniciada a fina-

les del siglo pasado y desarrollada a lo largo de siete d6ca-

das, adquiere un sentido ya diferente, se piensa en el sujeto, 

pero no como génesis de la accidn social sino como producto, -

la sociedad ya no es vista como algo ajeno a 6ste, que lo con

trola y somete, sino como una serie de ideolog!as, puntos de -

vista y estructuras significantes que cotidianamente dan un -

sentido a lo que dice y hace la sociedad civil. 

No pretendemos ignorar el papel que juegan los proce-

sos subjetivos en la formaci6n del sujeto psicosocial, sino -

por el contrario buscamos explicar la incorporaci6n de dichos

procesos como parte inseparable de la realidad social, una de 

las proposiciones epistemol6gicas de la psicosociolog!a habla

sobre la existencia de un •continuo" inseparable entre el ind! 

viduo y la sociedad, donde se hace necesaria la solidaridad de 

la psicolog!a y socioloa!a (entre otras disciplinas sociales) 

en tanto que parten de un mismo objeto de estudio, del mismo -

grupo de fen6menos, as! como de similares preocupaciones, sie~ 

do dicha solidaridad fundamental para superar las limitaciones 

en que dichas disciplinas se han enfrascado en el pasado. 

{61.- Entre los autores de esta tradici6n citamos a Tajfel --
(1972), i:srael y Tajfel (1972), Farr (1978), Deschamps -
y Mugny (1975), Deconchy (1973), Raes (1968), Ch. Oe --
Lawne (19711, Herzlich (1969), Jodelet (1983), Noscovici 
(1961, 1972, 1979, 1981) y Mugny (1980). 
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Hasta aqu! hemos elaborado un esbozo conceptual para 

aclarar en tArminos generales algunos rasgos de la psicosocio

log!a, A continuaci6n hablaremos de dos tradiciones te6ricas

que han determinado e influenciado lo~ principios sustentados

por la psicolog!a social de corte colectivo. 

I).- Interaccionismo Simb6lico y 

II) .- La Representaci6n Social, 

1).- EL INTERJl.CCIONISMO SI!ffl0LICO es la primera escuela 

que nos provee de las bases conceptuales necesarias para nues

tra propuesta de modelo. Nace a principios del presente siglo 

con los trabajos de George H. Mead y habla de toda una tradi-

ci6n social y cultural que precede al individuo, as! como la -

personalidad social que este va construyendo con base de la c2 

municaci6n intersubjetiva simb6lica que establece en su desa-

rrollo. 

u:) • - LA FEPRESENTACION SOCIAL es la segunda escuela 

que retoma la concepci6n epistemol6gica del interaccionismo 

simb6lico y que complementara nuestra reflexi6n te6rica y mar

co conceptual, Esta escuela se preocupa por estudiar al suje

to social en su ambiente del que es consecuencia, al conside-

rar que existen una serie de estructuras significantes e icon2 

qr8.'ficas a trav4s de las cuales el sujeto y la sociedad esta-

blecen una serie de relaciones espec!ficaa, determinadas por -

su construcci6n social. 
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En el interaccionismo simb6lico y la representaci6n so

cial es importante estudiar la manera en que el individuo asi

mila su contexto, dando un orden mental a lo que considera im

portante, resiqnificando constantemente las im!qenes y concep

tos que van marcando las funciones de éste hacia su entorno s~ 

cial e ideol6qico. La relaci6n esquem!tica de estos conceptos 

es ·la siquiente: 

PSJ:COLOGJ:A SOCJ:AL COLECTJ:VA 

J:NTERACCJ:ONJ:SMO 

SJ:MBOLJ:CO 

REPRESENTACJ:ON 

SOCJ:AL 

FJ:GURA l 

En la figura anterior se esquematiza nuestro marco con

ceptual, donde se considera al interaccionismo simb6lico como

la escuela que sent6 importantes bases epistemol6gicas (de --

autores con •tendencias colectivistas•) que mas tarde retom6 -

la escuela de las representaciones sociales para conformar j"!l 

to c;:on o.tr.as tendencias (como la etnometodoloqla, el construc

tivi•lllO social y la semiologla entre otras escuelas) la llama

da psicologla social colectiva. 
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Podemos afirmar que el interaccionismo simb6lico fue de 

las primeras escuelas en proponer el estudio del sujeto con b~ 

se del papel activo que· l!ste protagoni·za en su ambiente social. 

MAs tarde, la representaci6n social rescat6 algunas inquietu-

des propuestas por el interaccionismo simb6lico, contextuali-

zandolas en un ambiente mas conternpor!neo, donde el intercam-

bio y asimilaci6n de la informaci6n depende de la cultura y de 

la construcci6n simb61ica del sujeto como ser social. Nuestro 

marco conceptual considera al interaccionismo simb61ico como -

parte subetancial de la psicosociolog!a, sentando las bases -

epistemol6gicas y heur!sticas· que mas tarde retomara la repre

sentaci6n social para elaborar una posici6n te6rica más acorde 

con la compleja din!mica social de nuestro tiempo. 

En el siguiente cap~tulo, hablaremos m!s ampliament~ de 

algunos aspectos te6ricos que subyacen al interaccionismo sim

b6lico. 



MARCO ·coNCEPTUAL 

CAPITULO II 

EL INTERACCIONISMO SIMBOLICO 

2.1) .- Aspectos Generales: 

Hemos intentado hasta aqu! dar una panor~mica de aclaraci6n de 

conceptos que creemos ubican nuestro trabajo en el marco de la 

psicolog!a colectiva. En esta parte hablaremos de algunos an

tecedentes y generalidades del interaccionismo simb6lico. 

Se considera a G.H.1"ead como uno de los padres de la -

psicosociolog!a, en tanto que fue el primer psic6logo que pro

puso la interacci6n social como parte indispensable para el d~ 

sarrollo de la personalidad humana: "Mead da mucha importancia 

a la interacci6n humana como generadora de significados• (Doi

se, 1982, pp. 85). Los trabajos de Mead se remontan a los in! 

cios de este siglo, inf lu!dos por Darwin y Wundt (de quien fue 

disc!pulo) en su formulaci6n de la psicolog!a social: 

Mead bas6 su psicolog!a social en una cuidadosa -

lectura de Darwin y de la Volkerpsychologie de -

Wundt. Fue un fil6sofo social y sus conferencias 

en la universidad de Chicago sobre la mente, el -

yo y la sociedad, sentaron las bases de la escue

la interaccionista simb6lica social, en la socio

log!a estadounidense (Farr, 1983, pp. 644). 
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La influencia de Darwin se dej6 ver en Mead al intere-

sarse este dltimo, por la manera en gue se comunican los indi

.viduos a ·través· del: lengu·aje por ge·stos· vis.ibles. Dicho inte-

rés por los procesos comunicativos, aunado al estudio de las -

culturas y religiones, conformaron las bases que se formaliza

ron y se extendieron en la universidad de Chicago, donde se d! 

sarroll6 una basta labor de 1nvestigaci6n social: 

El eje de contribuci6n de esa escuela lo const! 

tuye el punto de vista genético en la formaci6n 

de la personalidad (Mead, g. 1982, pp. 14). 

Mead, rescat6 el punto de vista genético en la formaci6n 

de la personalidad, aswniendo el desarrollo de ésta con basP. en 

su historicidad, sus relaciones sociales, as! como en la 1nter

nalizaci6n de la cultura. 

El interaccionismo simb6lico plantea las bases para fun

dar una psicosociolog!a que, a travl!s del estudio de la génesis 

y estructura de las relaciones sociales, posibilita el acceso a 

la comprensi6n del complejo social. Es un importante· antecede!!. 

te te6rico e hist6rico de algunas escuelas contempor!neas de -

psicolog!a social como la teor!a de los roles, la etnometodolo

g!a, la representaci6n social y el constructivismo social, al -

proponer la unidad irreductible de l:a re·J:aci6n ·epistemol6qica 

entre individuo y sociedad, como partes de un mismo proceso: 



La superaci6n de los conceptos de individuo y so-

ciedad corno entidades separadas y mutuamente excl~ 

yentes, resulta análoga en dltima instancia, a las 

conclusiones alcanzadas, de un lado por la corrien 

te francesa y del otro por la corriente pragmática 

norteamericana que desemboca en Mead (Gurvitch, G. 

1982, pp. 13). 
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La aceptaci6n de que el individuo nace inmerso en un un!_ 

verso social, sirnb6lico y cultural propio es una aportaci6n fu~ 

damental para varios autores tales como Kardiner y Fromm (for-

man~ose entre otras, la escuela psicoanal!tica-culturalista nor 

teamericana), encontrando sus bases epistemol6gicas en Mead pa

ra formular conceptos como el de personalidad social, al co.nsi

derar en la formaci6n de ~sta, aspectos sociales y culturales.

Por lo que. uno de los intereses del interaccionismo simb6lico -

es su preocupaci6n por el estudio de la comunicaci6n (el lengu!. 

je verbal y gestual en particular), como medio por el cual los

individuos que componen a la sociedad, toman parte activa al m!, 

nifestar una serie de concepciones sirnb6licas en su interacci6n 

social• 

En el grado que la persona ha incorporado las ac

tividades de otros en s! misma, mediante el proc~ 

so del lenguaje, se ha convertido en los otros, y 

aquellos aspectos de la realidad que le son impar 

tantes a otros, le son importantes a s! misma ---

(Mead, G. 1982, pp. 14). 



El interaccionismo simbólico proporcionó las bases pa

ra implantar una psicoloq!a social que se interesa por el or! 
gen de la sociedad, de sus instituciones y de el individuo, -

as! como la manera en que dstos se han desarrollado a partir

de sus relaciones. Esta escuela sigue una tradición ~t~ 

ral-qendtica en la concepción de los fenómenos psicosociales

que fue seguida por varias escuelas contemporáneas de psicol.e_ 

g!a social. 
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El aporte esencial de Mead se sintetiza en tres puntos1 

(al Historicidad del individuo como autoconscie~ 

cia, anterioridad histórica de la sociedad -

sobre la personalidad individual. 

(b) Suposición acerca del desarrollo del indivi

duo autoconciente a partir de la matriz de -

relaciones sociales. 

(c) La formación de la personalidad se asiqna a

la adopción de papeles y la internalización

de lo sociocultural (!bid .• , pp. 14). 

Las relaciones sociales, la comunicación, la historia, -

la pol!tica, la econom!a y la religión son conceptos que cons-

truyen el entraJ'!ado social en el que nos desenvolvemos, a los -

que Mead se enfrenta para construir una psicolog!a social mas -

amplia y acorde con las sociedades que se pretenden estudiar. 



2.2 

A continuaci6n hablaremos de tres rasgos fundamentales 

del interaccionismo simb6lico para penetrar de manera m!s par

ticular en algunos aspectos te6ricos del concepto. En la Qlt! 

ma parte de este cap~tulo reseñaremos brevemente la situaci6n

actual del concepto y su.relaci6n con la representac16n social. 
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2.2) ...... Ra·sqos· 'Fundarnental·es· Del: ·rn:te·racc'i'oni·smn 

Simb6:1:1:co1 

Nosotros consideramos que el interaccionisrno simb~lica es Wl ·a~ 

tecedente de la psicolog!a social colectiva, al ubicar las !.!.l~ 

cienes intersub:ietivas y ·1a comunica·e-i:l5n ·s1·mb6lie-a en· el centro 

mismo del acaecer ·soci·a1, sin olvidar que tanto la historia in

dividual como colectiva, as! como la religi6n, la econom!a y la 

pol.!tica (entre otros aspecto.s) forman un papel. activo en la 

formaci6n social del individuo. Esto se ejemplifica en la si-

quiente figuras 
FJ:GURJ\ 2. 

Interaccioniamo 
Simb6lico 

J:ndividuo 
historia individual 

J:ndividuo 
hi.stor.ia i.ndivi.dual 

:i:ntersubjetividad 

.. Sociales 

comunicaci6n 

Hiatori.a t!olecti.va 
(cultura) I 

-- ___ J 
Sicpti ficadoa 

Gestos Humanos 
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De acuerdo a la fig. 2, el interaccionismo simb6lico se 

preocupa por la comunicaci6n de significados que se d&~· el e! 

pacio de las relaciones sociales intersubjetivas a traves del

lenguaje y los gestos humanos, donde la historia subjetiva de

los sujetos involucrados en dicha interacci6n, as! como la hi! 

toria c~lectiva, la cultura, la econom!a y la religi6n son co~ 

ceptos que repercuten en los contenidos comunicados en dichas

interacciones. 

As! pues, esta tradici6n te6rica forma parte de una vi

si6n colectivista cuya preocupaci6n fundamental se dirige a c2 

nocer y analizar las formas de comunicaci6n simb6lica que se -

dan en el seno de la sociedad. Del pensamiento de Mead hemos

extra!do tres rasgos generales que segdn nuestro criterio, si~ 

tetizan propuestas fundamentales para la psicolog!a social co~ 

tempor!neasc 

2.2.11.- Relaciones Sociales y Comunicaci6n. 

2.2.21.- La rmportancia De La Historia En El Estudio -

Del Sujeto Psicosocial. 

2.2.31.- Lo Pol!tico, .t;o Ecori6mic~,Y Lo rdeÓ16gico. 

2.2.11.- Relaciones Sociales Y Comunicaci6n. 

Mead fue uno de los primeros en prop2 

ner una relaci6n estructural· entre individuo y sociedad, donde 



25 

la atención se centra en el v!n:culo <;¡ue se ·establece ·entre ca

da uno de e·st:os· e·1·elnentos. La comunicación es el proceso por

el cual se relacionan e involucran cada uno de estos elernen--

tos, al plantearse "indistintamente• caracter!sticas generales 

y particulares a cada uno de l!stos 1 conformando una un·idad in

divisible gue se mantendr& en el ejercicio cotidiano de la in

teracci6n (en nuestro caso, consideramos a la familia y al jo

ven infractor (el fenómeno al que nos abocarnos) como partes i~ 

separables de la misma estructura social)• 

La unidad y estructura de la persona completa, r!, 

fleja la unidad y estructura del proceso social -

corno un todo y cada una de las personas elementa

les de que esta compuesta aquella persona comple

ta, refleja la unidad y estructura de uno de los

varios aspectos del proceso comunicativo en el -

que el individuo est& involucrado (Mead, G. 1992, 

pp. 175). 

Corno lo hemos s.eñalado con anterioridad, l.a comunica--

ción es un proceso impl1cito en el ejercicio de las relaciones 

sociales, fungiendo como mediador a travl!s del cual uno es PªE 
te de los otros y viceversa: 

El. principio que he sugerido como b&sico para la

·organizaci6n social. humana es el de l.a comunica--



ci6n, que implica la participaci6n con el 
(7) 

Esto requiere la aparici6n del-otro 

otro en·la persona, la identificaci6n del

otro con la persona, la obtenci6n de la -

consciencia de ·st a trav4!s 'del otro (!bid., 

pp. 115-116). 
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Para Mead, no se puede separar el desarrollo de la inte

ligencia del proceso social en que se desenvuelve el hombre, al 

ser la comunicaci6n (el lenguaje gestual en especial) el medio

por el cual conoce y se reconoce en los demás: 

En el grado en que la persona ha incorpor~ 

do las actitudes de otros en st misma me--

diante el proceso del lenguaje, se ha con

vertido en los otros, y los valores de los 

otros son los suyos propios. Nos referi-

mos a la inteligencia en el plano humano -

como la adaptaci6n mutua de loa actos de -

loa diversos individuos dentro del proceso 

social humano7 una adaptaci6n que se lleva 

a cabo, gracias a la comunicaci6n por me-

dio de gestos en los planos inferiores de

la evoluci6n humana, y por atmbolos signi

ficantes en los planos inferiores de dicha 

evoluci6n (especialmente en el hombre) •. --

(7).~ El Alter en Moscovici. 
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(fbid., pp. 1141. 

En este sentido, el gesto humano reviste una gran impoE 

tancia para el interacc1on1smo simb6lico, por ser el primer m~ 

dio humano a trav@s del cual se establece el intercambio de 

significados: 

El factor central de la adaptaci6n humana es 

la significaci6n, que surge y reside dentro

del campo de la relaci6n entre el gesto de -

un organismo humano dado y la subsiguiente -

conducta de dicho organismo, en cuanto es i~ 

dicada a otro organismo humano por el gesto

( !bid., pp. 114). 

El interaccionismo simb6lico asigna al hombre un papel

acti vo y creativo, confiriendole la capacidad de significar y

reinterpretar los hechos que suceden cotidianamente a su alre

dedor, permitiendole comprender y asimilar la manera de ser de 

las. personas a partir del primer impacto 1·conogrSfico. (ges---

tual) que se dS con @stas. Dicha simbolizaci6n en cuanto tal, 

no vierte sus significados de forma abierta y directa sino, -

por el contrario, el individuo dice y hace en su vida cotidia

na diversas actividades cuyo "significado real" es desconocido 

por 41 mismo: 

Advertimos en la conducta y experiencia co-



tidianas, que el individuo no <;¡uiere signifl:_ 

car gran parte de· lo gue ha·ce y dice (!bid. , 

pp. 173). 
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Esta caracter!stica de la simbolizaci6n social, juega un 

papel preponderante en relaci6n de aquellas escuelas corno la de 

las representaciones sociales, que se han preocupado por el pa

pel de lo ideol6gico en el desarrollo del individuo, al aceptar 

que date se mueve en dos planos: el de sus representaciones y -

el de la realidad ideol6qica y cotidiana. 

2.2.2).- La Importancia De La Historia En el Estudio 

Del Sujeto Psicosocial1 

Para Mead, este segundo rasgo rescata la tradici6n de la escue

la de Chicago, señalando la importancia de la historia tanto i~ 

dividual como colectiva por que permite al cient!fico social 

descubrir factores que pasan desapercibidos para la rnayor!a de

los individuos como protagonistas de sus relaciones intersubje

tivas. En este sentido, el tiempo ayuda a tomar una "distancia 

cr!tica• que faculta al historiador a estudiar los fen6menos ª2 

ciales desde un punto de vista que no pueden percibir los de--

rnas: 

Gracias al an4lisis de la historia, se puede 

echar una mirada retrospectiva hacia lo que-



ocurri6, descubriendo cambios, fuerzas e i~ 

tereses de los que nadie en esa Apoca tiene 

conciencia, propor~ionando su descripci6n,

ya que el proceso real trasciende la expe-

riencia de los individuos aislados (Mead, -

1982, pp. 274). 

Dicho an&lisis hist6rico se propone en dos niveles: 
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El primero dirige su atenci6n a la historia cultural y

colectiva en la que nace y se desarrolla el individuo (nivel -

filog~nico) , refiriendose a los factores macrosociales e ideo-

16gicos (la memoria colectiva), el segundo nivel se refiere a

la historia personal del individuo (nivel ontogdnico) la form~ 

ci6n su subjetividad desde su nacimiento hasta su muerte. 

Co~sideramos que el individuo se halla.determinado his

t6ricamente, partiendo dicha deterrninaci6n de la memoria cole~ 

~ y reflejandose en sus relaciones sociales intersubjeti-

vas que toman significado en relaci6n de la situaci6n hist6ri

ca del individuo, esta •determinaci6n hist6rica• resiqnifica -

la subjetividad del sujeto al incorporarlo como sujeto y obje

to de la realidad social. 



2,2,3l,- Lo Pol!tico, Lo Econ6mico Y Lo rdeol6oico 

· En El Pen·samiento De Mead: 
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El inter4s por el estudio del pensamiento pol!tico es un tercer 

rasgo que en relaci6n con el estudio de la cornunicaci6n y la -

historia, formaran parte de los cimientos conceptuales que rn!s

tarde rescatar! la psicología social colectiva: 

El factor pol!tico, que señala sobre la dorninaci6n 

del individuo y el grupo sobre otros grupos y el -

factor religioso que señala la fraternidad e ide!!. 

tidad de los distintos miembros del mismo g.rupa, -

se unieron en el movimiento democr!tico, implican

do una sociedad políticamente hablando (Mead, G. ,-

1982, pp. 301). 

El hecho de que Mead se haya preocupado por estudiar el

pensamiento pol!tico que riqe de alguna manera nuestra socie--

dad, al aceptar la necesidad que tienen algunos elementos de 4~ 

ta de colocarse en una posici6n de dominaci6n respecto de sus -

congGneres, d! pauta para reconocer el pensamiento ideol6gico -

como parte funcional del sistema social vigente: 

Uno obtiene la sansaci6n de la propia persona, 

gracias a ciertos sentimientos de superioridad s~ 

bre otros, wundt reconocio que esto es fundarnen-

tal para el desarrollo de la propia persona (1bid. 

PP• 299), 
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A dict>.o sentimiento de superioridad, subyacerá la acep

taciOn implfcita de la estratificaciOn y jerarquizaci6n so---

cial, siendo dicha estratificaciOn uno de los rasgos que dis-

tinguen a las sociedades ideologizadas que conforman el pensa

miento polftico del individuo. 

El mismo autor propone un an&lisis donde se encuentran

lugares comunes entre la activicad comunicativa y la actividad 

econ6mico-comercial1 •El lenguaje proporciona una comunidad -

universal que se parece un poco a la comunidad econOmica• ---

(fbid. pp. 298). En el caso de la comunicaciOn, se intercam-~ 

bia informaci6n por medio de gestos y del lenguaje, en la rel~ 

ci6n comercial se intercambian bienes y cosas que no le son n~ 

cesarias al individuo, por otras que si lo son: 

El hombre descubre que puede producir algo que no 

necesita, cambi&ndolo por aquello que le hace fa! 

ta, estimulando el desarrollo funcional. En la -

orqanizaci6n resultante funcional, el hombre des! 

rrolla una personalidad de cierta clase que tiene 

su propio sentido de superioridad de acuerdo a la 

cantidad de. cosas que posee, y que e.s empleada en 

la ejecuci6n de esa funciOn especial en relaciOn

con otros del grupo (fbid., PP• 302). 

La relaci6n funcional econ6mica se cre6 a partir de la-
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necesidad de intercambiar cosas, orillando al or!gen y creaci6n 

de los sistemas de comunicaci6n simb6lica para poder contar, d~ 

nominar y proponer me~ores formas de intercambio coll'ercial. 

La experiencia reflexiva que se encuentra sujeta a aque

llas partes del yo que asimila y representa las experiencias s2 

ciales (de acuerdo a Mead, la otra parte del yo se compone de -

las experiencias subjetivas), se ver! normada desee su temprano 

desarrollo por la relaci6n funcional econ6mica dando pie al mol 

deamiento ideol6gico del individuo, al poner en funcionamiento

el sistema de jerarquizaci6n social, segQn el cual, el aue m!s

tiene ocupa un lugar superior dentro de dicha jerarqu!a. Este

modelo de personalidad se dirige por lo general a partes •estr.!!_ 

t4gicas• del sistema social como la familia, la juventud y las

clases medias y bajas, as! como hacia zonas geopol!ticas especf 

ficas (i.e. Latinoamerical. 

Hasta aqu! .hemos intentado sintetizar aquellos elementos 

en el pensMiento· de Mead, que .mas tarde rescatar!a la psicolo

g!a social colectiva, siendo los sistemas de comunicaci6n simb~ 

lica, la historia, la ideolog!a y la econom!a conceptos funda-

mentales que proveyeran de una base epistemol6gica a algunas c2 

rrientes de la psicolog!a contempor!nea. En el dltimo apartado 

de este capitulo, reseñaremos los efectos que ha tenido el int~ 

raccionismo simb6lico en las escuelas actuales de psicologla S2, 

Cial, refiril!ndo.nos en particular al interaccionismo Sill'b6lico

estrUctural. (Stryker, 1968, 1970, 1981) y la representaci6n so

cial (Moscovici, 1981). 



2. 3} .-· ·Repercusi:6n Y 0es·ar·roll·o Del ·rn·te"raccio

ni·smo -SiTnb6l·i·co· En: La· Psico·s·ociolog!a 

~ 
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Las proposiciones y alcance del interaccionismo simb6lico no se 

limitaron a la dpoca en la que surgieron, sino por el contrario 

proveyeron una base "fértil" sobre la que otros psic6logos so-

ciales han encontrado principios conceptuales s6lidos. 

La escuela del interaccionismo simb6lico, se ha incorpo

rado en esquemas m!s actuales de desarrollo entre los que pode

mos mencionar al intera~onismo simb6lico estructural, que ce!!. 

tra su atenci6n en las relaciones sociales y.simb6licas que me

dian en las comunicaciones humanas. Stryker (1983) nos habla -

de esta escuela• 

Los hombres viven en un universo simb6J.;ico consti

tu!do por significados que derivan de la· interac-

ci6n social, el ser humano se define por su capacf 

dad para crear y utilizar sistemas simb6licos (es

pecialmente el lenguaje). La interacc16n social -

es la comunicaci6n de significados en evoluci6n, y 

el comportllt'liento humano (individual y social) de

be entenderse en tdrminos de intercambios simb6li

co.s, principalmente significados, que adoptan la -. 

forma de identidades personales y sociales - - --

(Stryker, 1983, pp. 27-99). 
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El hecho de que el interaccionismo sirnb6lico se "preoc~ 

pe de la interacci6n sccial como pW1tO de partida en el análi

sis del desarrollo de la personalidad, implica la necesidad de 

penetrar en el contexto en el que se llevan a cabo dichas in-

teracciones con las personas y con los objetos cotidianos, ha

ciendose necesario un trabajo de "observaci6n profunda" u de -

recopilaci~n narrativa, que revele el caracter evolutivo de -

dichas interacciones: 

El interaccionismo sirnb6lico pone un gran enfasis 

en la vida y experiencia cotidiana, ya que para -

la explicaci6n del comportamiento humano, se debe 

recurrir a los significados que componen las exp~ 

riencias de las personas, estos significados sur

gen gracias a la vivencia cotidiana con otras pe~ 

sonas (!bid., pp. 38). 

Es en la experiencia cotidiana donde se significan y 

transforman las personas, por lo que este concepto es n~-

cesario para penetrar en el significado de las relaciones_sóci~ 

·les y de los objetos que rodean dichas relaciones. El indivi-

duo va significando y clasificando los objetos de su entorno -

con base en las caracter1sticas de estos y de su relaci6n con -

las personas. (8) La clasificaci6n y jerarquizaci6n que se --

efectda hacia el interior de la estructura social, asigna una -

pos1ci6n y func16n especifica al individuo, que debe internali-

(8).- Se lleva a cabo una categorizaci6n de los objetos de ---
acuerdo con la posici6n que guardan •stos, en funci6n de 
las necesidades y la preponderancia con la que reparcu-
ten en su entorno social. 
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zar y asW!lir para ser aceptado en dicha estructura social, crean 

do un sistema d.e. roles a partir de la clasificaci6n que se hace

de las personas en toda situaci6n interactiva (Stryker, 1983]. 

Hemos observado c6mo el car6cter din!mico, evolutivo y g~ 

nético-estructural del interaccionismo simb6lico, ha logrado la

posibilidad ·de llevar a cabo estudios psicosociales con bases -

psicol6gicas y sociales en !ntima relaci6n, que nos permite est~ 

diar al individuo y a la sociedad como partes indivisibles de un 

mismo proceso. 

El interaccionismo simb6lico propuso importantes bases 

conceptuales que mls tarde rescatarta la psicologta social, y en 

especial la escuela francesa de representaci6n social (Farr, ---

1983) , sarabia (1983) nos dice1 

Una "vieja" perspectiva: el interaccionismo simb6-

lico, y una "nueva•• ia representaci6n social, son 

dos ejes que acotan la •nueva psicologta social•,

tienen en comGn su interés orientado· hacia el est~ 

dio de aquello que es expresi6n de la experiencia

contempor6nea y entrada a la subjetividad: el ·len

guaje y los sistemas de comunicaci6n simb6lica. -

(pp. 103). 

Va mlls alla de la coincidencia el hecho de que .tánto Mead 
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corno Moscovici, hayan rescatado para'plantear sus concepciones 

autores en corn!l.n toarwin, Durkheirn y en especical Wuncltl. El -

concepto ele representaci6n social es rnAs reciente (19611 por -

ello muestra una mayor preocupaci6n por penetrar en situacio-

nes m!s espec!ficas que caracterizan el estado de la sociedad

actual. 

Sin e~bargo, es importante no olvidar que el impulso -

que le imprimi6 el interaccionismo sirnb6lico a la psicolog!a -
,, 

social es fundamental para ubicar las nuevas tendencias a las-

que nos ha llevado la modernizaci6n, as! como el. desarrollo -

tecnol6gico y demogr!fico de la sociedad. La representaci6n -

social es un concepto que busca reagrupar las nociones psicol6 

gicas y sociol6gicas, para ayudarnos a comprender la intersub

jetividad social. En el siguiente cap!tulo hablaremos de alg~ 

nas caracter!aticas particulares de la representaci6n social. 



C.APITULO III 

LA REPRESENTACION SOCIAL 

3.1).- La Representaci6n Social Y El 

Interaccionismo Simb6lico: 

El cap!tulo anterior reseñ6 la importancia que ha tenido el in

teraccionismo simb6lico como antecedente directo de la psicolo

g!a social colectiva, al dar gran importancia al nivel de las -

relaciones sociales intersubjetiva& en el an4lisis del sujeto -

psicosociol6gico. La necesidad de comprender la historia, la -

pol!tica y la comunicaci6n que se lleva a cabo en el plano de -

las relaciones sociales, aporta las bases te6ricas y epistemol~ 

gicas que m&s tarde rescatar!a la escuela francesa de psicolo-

gla social al crear el concepto de representaciones sociales. -

Esta escuela de psicolog!a social asimil6 la· experiencia del i~ 

teraccionismo simb6lico, preocupandose por la preeminencia del

pensamiento social e intersubjetivo sobre el pensamiento dirig! 

do exclusivamente al individuo (donde se situan varias corrien-

tes psicol6gicas y sociol6qicas). 

La escuela de las representaciones sociales viene a con

tinuar una tradici6n en los.estudios que se han preocupado por

contemplar a la sociedad y al individuo como partes de un todo

social. De acuerdo a Farr (1983), el interaccionismo simb6lico 

proporcion6 ·1os •cimientos conceptuales• de lo que m4s tarde se 
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r!a la representaci6n social, desarrollando un modelo de auto-

consciencia del hombre que era en esencia social, el conside--

rar que la mente surg!a de la interacci6n social: 

El "yo• surge de la interacci6n de la comunidad, 

de notros" que comparten una lengua y cultura ca 

mu!;les ••• Las conferencias de P.ead en Chicago s2 

bre la mente, el yo y la sociedad sentaron las -

bases que retomar!a ia escuela de representaci6n 

social (Farr, 1983, pp. 644). 

Consideramos que la representaci6n social rescata la im

portancia que el interaccionisJ"l'\o sirnb6lico da a la i"nteracci6n-

social y al lenguaje. planteando la necesidad de estudiar aque

llos procesos determinados por la relaci6n con el otro, que de

terminan la construcci6n social de la realidad. El mayOr acento 

que la _represent.aci6n marca en conceptos come ci.rcunstancia so-

cial, sentido co~Qn, lenguaje, las i~4qenes, el ~undo consensual, 

la ideolog!a, econom!a, pol!tica, cultura, historia, etc., ·ayu-

da a desentrañar con bases m!s espec!ficas el complejo entrama

do de la estructura social actual. 

En el· apartado siguiente se hablar4 de algunos antecede~ 

tes filos6ficos, psicol6gicos y sociol6gicos que motivaron el -

nacimiento de la representaci6n social. 



3.2).- Algunos Antecedentes De La Representa

ci6n Social: 
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El concepto de representaci6n fue usado desde el siglo XVIII 

por fil6sofos y humanistas para significar las formas en que el 

hombre refleja y siente su entorno, limitándose estas concepci~ 

nes a ver en el hombre un mero objeto mecánico o a lo más biol~ 

gico, obligado a asimilar las categor!as soc~ales vigentes. De 

acuerdo a L~febre (1980), la filosof!a define las representaci~ 

nes abstractas inscritas en el sistema de valores dominantes, -

asume una medida que indica el grado en que el individuo asimi

la la ideolog!a que rige en su mundo social: 

Las represent~ciones abstractas, est~n cercanas ~ 

la ideolag!a elaborada, entre· ellas encontrarr.os -

los.s!mbolos de amor, poder, sexo, etc., de acue!. 

do a la filosofía la representaci6n consiste en -

una medida, y no precisamente en un reflejo o ab~ 

tracci6n, implicando su valor y su aceptaci6n o -

rechazo (pp. 44). 

Hasta principies de este siglo las representaciones se -

usaban para justificar la· mediatizaci6n del individuo al siste

ma de valores dominante, obligándolo ha asumir su funci6n en el 

sistema jerárquico que gobierna cada sociedad. 

Ahora bien, para la psicolog!a "clásica <9 > las represe~ 

(9).- ~oscovici (1979), habla de lo que es la psicolog!a clási
ca, al referirse a la psicolog!a de corte.individual. 
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taciones juegan un papel de simple mediador entre la percep--

ci6n y el concepto, sin que le interese a ~sta, la integración 

e intercambiabilidad que los psic6logos de lo colectivo ha se

ñalado corno rasgo ~reponderante de las representacion~s socia

les: 

Para la psicolog1a clásica, la representaci6n se -

ubicarla corno proceso mediador entre concepto y pe~ 

cepci6n1 al lado de está~ dos instancias ps!quicas

{una intelectual y la otra sensorial), las represe~ 

taciones constituyen_ una tercera instancia de pro-

piedades miKtas, que permite pasar de la esfera se~ 

soriornotriz a la esfera cognoscitiva del objeto peE_ 

cibido a distancia, a una toroa de conciencia de sus 

dimensiones, forlt'.as, etc. (Moscovici, 1979, pp. 37). 

Para la psicologla cl&sica, la representaci6n juega un

papel de "puente• entre la percepci6n y la cognisci6n, !!.!l 
rebasar los procesos gue se operan exclusivamente en la subje

tividad del individuo, ni considerar los cambios que se lleven 

a cabo en su contexto. 

Es a partir de finales del siglo pasado y principios -

del actual, que la representaci6n social adquiere un signif ic~ 

do propio con autores como ~ y particularmente· Durkheim 

que, preocupados por la parte social de la psicologla, inten--
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tan diferenciar el car4cter individual del social en las inte--

racciones sociales. En la segunda parte de este apartado habl~ 

remos de los antecedentes directos que precedieron la creaci6n

del t4!rmino representaci~n social con Wundt y Durkheim, señala!!_ 

do a continuaci6n el nacimiento de esta escuela con lbs traba--

jos de ~oscovici y otros autores que secundaron su propuesta. 

3.2.1) .- w. Wundt: 

La inquietud por el estudio del pensamieE_ 

to social en el campo de la psicolog!a se remonta a Wundt, sie~ 

do su Volkerpsychology (elaborada entre 1900 y 1920) un primer

intento por estudiar fen6menos colectivos: 

Wundt pensaba que su ciencia experimental necesita-

ha ser complementada con el estudio de la mente en-

sociedad, fuera del laboratorio, lo cual s6lo pod!a 

llevarse a cabo con m~todos no experimentales. Este 

fue el tema de su Psicolog!a de los Pueblos, que p~ 

blic6 en diez vals. (Farr, 1983, pp. 643). 

·El efecto de estos estudios fue m&s tard!o en compara--

ci6n a los efectos que produjo su psicolog!a experimental, en -

parte por haber sido escritos dichos textos en la dltima parte

de su vida (lOl, "La prioridad (en el tiempo! de la cultura Y -

la sociedad sobre el individuo es algo evidente en la V6lkerpsy 

chology de Wundt" (!bid, pp. 645). 

-------~!!-~!:J:~:-2-!~.:~:.!_~:!!:~-t-:~-~~~:!'_ al estudio de produc--

(10) .- curiosamente, ~sto habla de las limitaciones sociales del 
pensamiento psicol6gico, como el caso de Freud y Piaget,
entre otros ·autores, que esc.ribieron. sun textos de natura 
leza mas social en la dltima pa~te de su vida. -
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tos culturales como el lenguaje, los mitos, la religi6n, las 

costwnbres, etc., elaborando inferencias como la naturaleza del 

hombre primitivo al analizar las estructuras de las lenguas na

ti.vas, creando el concepto de · 11 men·t~ ·e·n s·oci·edad" al considerar 

el estudio de la mente con bases en los cambios hist6ricos y 

evolutivos1 estructurando las bases de una psicología social 

con una preocupaci6n real por el acontecer psicol6gico y so---

cial, que m!s tarde rescatar!a la escuela de Chicago y la escu~ 

·la Francesa de psicología· social, entre otras corrientes de pe!l 

samiento. 

Otro autor mas estrechamente relacionado con el origen del con

cepto de representaci6n social es Emile Durkheim (1858-1917), -

importante soci6logo que, influenciado por Wundt, señal6 la im

portancia de diferenciar aquellos fen6menos que se ubican en un 

nivel individual (ps1col6gicos), de aquellos que se realizan en 

el nivel de las relaciones sociales (sociol6gicos), creando los 

t@rminos de representaciones individuales y representaciones co 

lectivas (de donde mas tarde derivaran las representaciones so

ciales), aludiendo a estos dos niveles de análisis• 

Durkhe1m fue el primero en proponer el t4rmino de 

representaciones colectivas, designando.as! la e~ 

pecif icidad del pensamiento social con respecto -

del pensamiento individual. Del mismo modo que la 



representacilSn indi·vidual es para ~1 un fent>meno P!! 

ramente ps!quico, irreductible a la actjvidad ~en-

tal que lo hace posible, las representaciones cole: 

ti vas no ne reducen a i·a s urna de las represen tacio

nea de los individuos que componen una sociedad. S~ 

gdn ~1, se debe volver a la psicclog!a social para

estudiar las maneras en que las representaciones se 

llaman y se excluyen, se fusionan entre s! o se dis 

tinguen (~oscovici, 1979, pp. 16). 
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En su libro Representations Individuelles et Representa-· 

tions Collectives (1898), Durkheim habla de la diferenciaci~n -

que existe entre estos dos tipos de representaciones. Sin em-

bargo, este autor no deja de manifestar la necesidad de ~ 

una psicolog!a que articule el nivel individual y social: 

Cabe preguntarse si las representaciones individua

les y las representaciones colectivas no se aseme-

jan en el hecho de ser representaciones, y por lo 

tanto, algunas leyes abstractas comunes, llegando a 

concebir una psicolog!a completamente formal que s~ 

r!a un terreno co~~n entre la psicolog!a social y -

la sociolog!a (Portantiero, 1977, pp.40). 

La creaci6n del concepto de representaci6n colectiva --

abrie5 la posibilidad de investigaci6n en el campo de la psi'col2 

g1a social, al reto~ar conceptos y t~cnicas de investigaci6n de 

la sociolog!a, adaptandolos a las necesidades de investigaci6n-
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en el campo de la psicosociolocr!a. 

Es hasta 1961, que ~oscovici resc~ta el t€rrnino de representa

ciones colectivas de Durkheim, para dr.rle una ubicaci6n ~ss e~ 

pec!fica a las representaciones que el hombre hace de su con-

texto, al proponer las relaciones sociales iñtersubjetivas, co 

mo punto en f\lnci6n del cual se ubicaran los estudios sobre r!!. 

presentaciones sociales. Farr (1983), habla de la publicaci6n

que dio origen a la escuela de representaci6n social: 

La Psychanalyses son image et son public (1961) 

de Moscovici señala el comienzo de la escuela -

contempor6nea francesa de investigaci6n sobre -

representaciones sociales (pp. 646), 

A partir de dicha publicaci6n se inician una serie de i~ 

vestigacicnes, que toman como sustento te6rico los conceptos 

que subyacen a la representaci6n social, entre loe que se deet~ 

can los trabajos realizados por Herzlich (1969 y 1973) sobre la 

representaci6n soci.al de la salud y la enfermedad, los de Jode

let (1983) sobre los cambios en la representaci6n social del -

cuerpo humano durante quince años, as! como el trabajo de Chom~ 

bart de Lauwe sobre la representaci6n social de la infancia --

( 1971 y 1978), donde se analiza biograflas, novelas, pellculas, 

caricaturas, etc., cuyos resultados fueron editados en su libro 
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Un MonC'e Autre: ·ia e·nfance. Ade.rn:!ls de la extensa apl1cacil5n de 

entrevistas con preguntas abiertas y análisis hernerográficos -

que realiz6 Moscovici en relaci6n a la representacidn socia.l ,-

del psicoan:!llis1s, as! como una serie de publicaciones en las -

que él y otros autores han ido afinanC'o los aspectos tedricos y 

pr:!lcticos que contiene dicho concepto. 

Una vez asentados algunos antecedentes historico-concep

tuales de la representaci6n social, pasaremos a reseñar algunas 

definiciones qenerales que nos ayudaran a ubicarnos en el terr~ 

no especifico de la psicolog!a colectiva. 

3.3).- Generalidades De La Representaci6n Social: 

La representacilln social rel!ne una serie de caracterj'.s.ticas que 

la hacen adecuada para el estudio de la realidad social: 

Las representaciones .sociales en cuanto fen6rnenos 

se consideran como im&qenes que condensan un con,. 

junto de significados, sistemas de referencia que 

nos permiten interpretar lo que nos sucede, dar -

un sentido a lo inesperado. Cateqor!as que nos 

sirven para clasificar las circunstancias, los f~ 

n6menos y los individuos con los que tenemos algo 

que ver .(Jodelet, 1986, PP• 474). 
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Las representaciones sociales son un proceso din!mico

que se presenta en for~a de imSgenes (principalmente) a las -

que se les confiere un. significado espec!fico, clasific!ndo

las en un sistema de categor!as q•e nos permite dar un senti

do a lo inesperado. Son el contenido de una construcci6n men 

tal de lo real, un proceso cognitivo que inscribe el objeto -

percibido en un sistema rnnémico que contiene aquellos aspee-

tos, conceptos y objetos significativos de la vida social del 

individuo. '·i' 

La articulaci6n entre lo individual y lo colectivo, r~. 

conocida por Freud entre otros pensadores contempor4n~os, es

uno de los puntos de partida de la representaci6n social: "La 

noci6n de representaci6n social nos sit~a en el punto en el -

que se intersecta lo psicol6gico y lo social" (!bid, pp.4J3l, 

El concepto de representacidn social intenta contem--

plar aquellos aspectos que le atañen al individuo (su· subjet!_ 

vidad), relacionllndolos con factores ambientales y sociales.

Se interesa por estudiar el origen y formacidn del pensamien

to cotidiano y del sentido comdn, del conocimiento •espontS-

neo• y de la estructura l6gica del pensamiento social: 

La representaci6n social es una cosa de conocimie!!.

to espec!fico, el saber del sentido comdn cuyos co~ 

tenidos manifiestan la operaci6n ~e procesos gener~ 

tivos y funcionales socialmente caracterizados. Con~ 



tituyen modalidades de pensamiento pr~ctico orien 

tados hacia la comunicaci6n, la compr~nsi6n y do

minio del entorno social, material e ideal, pre-

sentan caracter!sticas espec!ficas a nivel de or

ganizaci6n de los contenidos, las operaciones me~ 

tales y lClgicas (!bid, pp. 474), 
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Existe una gran necesidad de comprender la manera en que 

el individuo estructura y cambia el conocimiento que se genera

d!a a d!a, reconociendose formas de pensamiento.propias de la -

sociedad y cultura en la gue se nace, al intentar aproximarnos-. ,. 
a la .din$.mica y significado del sentido comtln que nos gobierna-

cotidianamente, Por lo que el papel de la representaci6n so--

cial se dirige al conocimiento de la estructura social del pen

S.~iento, as! como de los procesos de innovacitSn que se reali-

zan en la sociedad (cambio social, minor!as activas) al "cues-

tionar" este sentido coman. 

Otro de los aspectos que definen esta escuela, es una -

preocupaci6n retomada de varios pensadores como G,Mead (l982),

Laing'(l972), Lacan (1974) y Sartre (1953), en el sentido de la 

importancia del •otro• en las relaciones sociales (lll , al par

tir de un modelo epistemolClgico donde el "Alter• media la rela

ci6n que el individuo establece con su ambiente1 

---------------------------------
(lll .- Sartre (1953), habla de la apariciCln del cuerpo del otro 

(toda situaciCln intersubjetiva), como un.momento que me
permite experimentar mi cuerpo "en s!", al objetivarse -
en.tanto soy percibido por esa otra personas 
El otro es ante todo aquel para quien yo existo como ob
jeto. 
De Sartre, J,P,L 1 Etre et le neant,Paris1NRF,l953(en Ko-
gan,A, cuerpo y persona.Mex.D.F. ed, F.C.E., 1981,pp.63-
64). 
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Figura 3, 

Donde la "alteridad" se define como aquello• procesos -

de terminados por la relaci6n con las otras personas gue rodean 

al sujeto, definiendo su carlcter estrutural al diriqir su ate~ 

ci6n h·acia la relaci6n que se establece entre el sujeto y el o~ 

jeto, siendo esta relaci6n la que determina en qran parte las -

formas que tiene el individuo de representarse su mundo, 

Para terminar este apartado, condensamos en cinco puntos 

las caracter!sticas m!s qenerales de la representaci6n social: 

(1).- La representaci6n siempre lo es de un objeto, 

persona o concepto. 

(2).- 'l'iene carlcter de imaqen y la propiedad de p~ 

der 1ntercambia lo sensible y la idea, la 

percepci6n y el concepto. 

(3).- La representaci6n social tiene un caracter -

aimb6lico-eiqnificante, din!mico y recons--

tructi vo, aut:enoino y creativo. 

(4) .- En la investiqaci6n de las repreaentaciones,

se usan mdtodos de campo y ~ciiicas observa-

cionales. 



t51.- El interes de la representaci6n social en la.

ideolog!a (entendida como un sistema de comun! 

caci6n, destinado a mantener el orden social -

actual) como objeto de estudio. (Jodelet, --~ 

1986, pp. 4 78). 
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De láanera similar al interaccionismo simb6lico, la repr~ 

sentaci6n social se interesa por la manera en que se ha instau

rado x. opera la ideolog!a a travlls de la comunicaci6n y el· len

~· mereciendo este aspecto, un apartado propio para su de~ 

cripci6n. 

3.4).- Lenquaje, Ideolog!a Y Representaci6n Social: 

En esta parte hablaremos de la importancia que subyace al an4lf 

sis del lenguaje y de la ideolog!a como sistemas que se han re

troalimentado para regular el funcionamiento social, as! como -

algunos de los principios que se han usado para mantener dicho

funcionamiento. 

Es a través del lenguaje que se. comunicar& el mundo con

ceptual y simb6lico del individuo con las caracter!sticas y ob

jetos de su entorno haciendo familiar lo extraño• 

Todos los sistemas de clasificaci6n, las im4genes y -

descripciones que circulan en la sociedad, implican 

una uni6n de.sistemas e imagenes previos, una estr! 



titicaci6n: en ·1·a· rnemor·ia ·colectiva y· en la· replceser:_ 

taci6n del ·1enguaje, que invariablemente rompe con 

los nexos de la información actual (Jl.oscovici, 1984, 

pp. 191. 
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Esta representación se conformar! en el mundo social del 

individuo, tomando como base de su significación la historia, -

la cultura, el sistema econ6mico y la ideolog!a en la que nace

inmerso. Siendo el lenauaje uno de los principales medios a -

travt!s del cual se representa la ideolog!a en la sociedad: 

El lenguaje nos interesa como mediación ideolóaica 

que tiende puentes sobre las rupturas entre expe-

riencia y conciencia (López Garriga, 1983, pp.717). 

Otra caracter!stica de la sociedad ideologizada, es la -

preescripción y reificación del individuo sn la matriz de rela

ciones sociales, que consiste en asignar al individuo un lugar

espec!fico en el sistema de roles y clases sociales, determi-

nando la función de 4ste en la estratificación social. 

As! pues, de acuerdo a Moscovic (1984), existe Un mundo

consensual en torno del cual se elaboran una serie de convenci2 

nes que se comunicar&n a trav4s de las representaciones socia-

les que el individuo va asimilando en su desarrollo, tales como 

el idioma, las formas socialmente aceptadas de c~nducirce hacia 

otras personas, los gestos, maneras de vestirse, .los códigos --
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iconogr:!l.ficos, etc. As! pues,: :ii"l'· Jn1Jndo ·cons·en:sual' y c·on:ve·ncion~ 

~ lconforrnado por las exper;i.encias cotidianas}· c·o'mplément.!!_ 

do con el mundo reificado y pr-ees·cript1.vo, determinaran los con

tenidos ideol6gicos que se transmiten por medio de las relacio-

nes sociales. 

Los psic6logos de lo colectivo consideran que la ideoloo!a 

es un objeto de estudio indispensable·~n el conocimiento de las -

relaciones sociales, ya que· determinar! en gran parte el conteni

do de las representaciones sociales. Para Moscovici (1984), la -

ideolog!a es: 

Modelos compartidos de entender realidades sociales, 

justificar y promove.r actos sociales, interpretados

corno eXPresiones de las relaciones sociales de domi

naci6n y control, observadas en las instituciones a

travls de las cuales se ejerce el poder pol!tico ---

(pp. 32). 

La ideología mediar& (en las relaciones intersubjetivas -

sociales, determinando la pertenencia a diversos grupos que con-

forman· la. sociedad y ocultando las relaciones de poder en las que 

se basa su funcionamiento. 

La forrna en la que los individuos se categorizan a s! 

mielllOS corno pertenecientes a un grupo, depende de la

representaci6n del mundo que tenga y de los elementos 



ideol~qicos lfalsa conciencia) que pueden actuar ca~ 

celAndo o escondiendo los elementos objetivos infra~ 

estructurales que definen la relacien objetiva (Do

mingo, G, 1986, pp, 34], 

52 

Con base en lo anterior,_ uno de los objetivos de la repre 

sentaci~n social, consiste en desenmascarar los modos de funcio-

namiento ideo16gico y del sentido comQn, manteniendo una postur~ 

•cr!ticaM en el abordaje de los fen6menos que estudia, de la 16-

gica del sentido com11n, e incluso de una gran parte de la cien-

cia que es copart!cipe de la ideolog1a. Para lograr lo anterior, 

Moscovici (1984) plantea• 

Elaborar una estrategia que n~s permita conocer como 

estas representaciones constituyen un'tipo de reali-

~' siendo inherentes a las personas y objetos enea~ 

trados en la vida cotidiana. (pp. 18), 

La representaci6n social b.usca reconocer ·las procesas 

ideol~qicos que se en~ascaran en las formas y contenidos del le~ 

guaje, las imlgenes y los sistemas de comunicaciOn simbOlica, la 

vida cotidiana y el sentido comOn&. 

En el siguiente apartado, pasaremos ha hablar de los ~ 

mentas estructurales y funcionales de la representaci«Sn social -

de acuerdo con los te«Sricoa que crearon el tlrmino. 
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Una vez indicados los antecedentes hist~ricos, las definiciones 

y algunos rasgos de la representacidn social, pasaremos a des-

crihir los elementos estructurales y funcionales que componen a 

4sta. 

Describiremos las partes de las que se compone la repre

sen taci~n social en dos niveles: 

En el primer nivel nos referiremos a la parte estructu-

!!! y •substancial• de las representaciones sociales: Figura y

Si9nificado. En el segundo nivel, señalaremos los elementos fll!! 

cionales que dan forma a las representaciones, con base a los -

cuales el individuo •asimila• su contexto social: el Anclaje y

la Objetivacidn. 

l.S.1).- Estructura De La Rfpr8sentaci6n Social: 

Como lo .señalamos en su oportunidad, las representaciones estan 

compuestas por dos procesos ps!quicosf las percepciones y los -

conceptos. La representaci6n social inteqra estos dos procesos 

haci4ndolos intercambiables• 

Las representaciones son un proc.eso que hace que !,l 

concepto y la percapci6n, de algCn modo sean inter 



c·aJtibiºab1.ell· P?r ·que ·se· ·inteararf -re·cfproé-te, asf, 

el objeto del· concepto puede tomarse por objeto de

una percepci6n y el contenido del objeto puede ser

percibido O!oacovici, 1979, pp. JB). 
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Esta intercambiabilidad har& posible dar una •materiali

dad a las abstracciones "por un lado, y por el otro, establece

un orden preciso (asigna un sentido) sobre todo aquello que pe~ 

cibes 

Da la impres16n de realismo, materialidad de las ab~ 

tracciones, por lo que podemos actuar con ellas y -

ab•tracciÓnes de las realidades, al expresar un or--

den preciso (!bid, pp. 39). 

Esta relaciOn reciproca e irreductible entre la percep-
ciOn y el concepto, dio origen a loa dos elementos estructura--

le~ que componen la representaci~n socials 

FIGURA 4, 

representaci6n 
social 

~o 
significante 

significado 

simbOlico 

De acuerdo a la fig. 4, las partea es.tructuralea y por -

tanto inseparables de la representaciOn social son la figura y• 



el significado. Estos dos elementos definidos por su relaci6n, 

buscan e.xplicar la mane¡:-a en que el sujetó percibe U.conográfi

camente) su mundo y se lo representa (contiril!ndole un signif i

cado). 

El primer elemento se refiere a lo objetivo, obser

vable, lo que captan los sentidos (figura o signif .f. 
cante), el segundo se refiere a ~a significaci6n -

que le confiere el individuo a dicha figura1 lo ~ 

jetivo (!bid, pp. 41). 

El primer elemento que compone las representaciones so-

ciales, juega un papel propio, al analizar y organizar iconogr! 

ficamente el entramado simb6lico que lo rodea. El hecho de que

el impacto con una imagen puede comunicar, casi simult&neamen-

te, un indefinido ndmero de s1mboloa (polisemia), la hace conv.!!. 

niente y acorde con el desarrollo .tecnol6gico contempor&neo, al 

penetrar en el espac~o cotidiano de la gente (la T.V. en espe-

cial), invitandolas a conswnir y asumir una serie de valores -

ajenos a nuestra formac16n cultural. 

El segundo el-nto se refiere a la manera en qua dichas 

111111.genes son cate·goriaradas de ·acue·rcto a·i- sianificado ·que l'e co!!.. 

fiare la gente a listas. y el orden simb6lico en que se ancuen-

tran relacionados los conceptos en el momento de.l.a inserc16n 

de nuevos conoc.tmtentoa. Debelllos insistir que la figura y su 

·significado, de manera similar al sentido y al s!mbolo y al an-
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claje y la objetivaci6n, guardan una estrecha relaci6n que lo -

hace irreductible e intercambiables, por lo qu~ no podemos pen

sar en la existencia del uno sin el otro. 

3.S.2J .- 'Elemento·s Funcionables De t.a Representa

citln Socialr 

Existen dos procesos funcionales que ayudan a las representaci~ 

nes ha apropiarse de los conocimientos de su contexto, dando -

forma a las relaciones sociales al vincularlas con las funcio--

nes pstquicas del individuo (bSsicamente la percepci6n y la "ºE 
niscitln)r 

Dos procesos explican c~mo lo social transfor~a un 

conocimiento en representaci6n,.y_como la represe~ 

tacitln transforifa lo social. El anclaje y la o~ 

jetivi•acitln se refieren ha la elaboracitln y fun-

cione~iento de una representac16n social, mostran

do la interdependencia entre las actividades pst-

quicas y las condiciones sociales de e1ercicio (J2 

delet, 1986, pp. 480). 

El anclaje y la objetivacien se encargan de reseñar las

formaa eapectficas en que ·ae· rel:ac:iollan en su di11Smtc:a interna

las figu,;as y sus ·significados, asf col!IO la manera en que dicha 

relaci6n participa de modo activo en el contexto social del.su

jeto~ 
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Es el proceso por medio del cual, aquellos objetos, 

personas y conceptos que le son extraños al individuo ·1o·s 'fami.lia 

riza al in:ter:!.orizar·los, allignandoles un orden y lugar especlfico 

en el entramado cognitivo, Jodelet (19861, lo define asl1 

El anclaje consiste en la integraci6n cognitiva del 

objeto representado y las transformaciones deriva-

das de este sistema, ya no se trata de la constitu

ci6n formal de un conocimiento, sino de su inser--

ci6n dentro' de un pensamiento constituldo (pp. 4861. 

La integraci6n cognitiva que se realiza, opera in-

sertando las.novedades a·la matrlz mn'-mica del ind:f. 

viduo y de la colectividad<!!!"~~¡, 

Esta .familiarizaci6n de lo extraño, propia del an

claje, hara prevalecer loa antiguos marcos de pens.!! 

miento, alineando ·las novedadea en lo ya conocido,

caractarizado por la memoria y el predominio de po

sicionas establecidas (lbid, pp. 491). 

Asl puea, ea ta visiCSn r!J!!!8 con el concepto trac!icional de 

la historia, buscando en la mamaria colectiva las experiencia• c2_ 

tidianaa de la gente, la narraciCSn de los hechos desde el punto.:

de vista de la •gente comt1n•. P.ºr lo que un criterio en relaciCSn-
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del cual la m9J1\oria normarS. sus funciones y organizar4 el con!<_ 

cimiento, es el de las relaciones sociales intersubjetivas1 

El objeto representado, al anclarse se coloca en -

una escala de preferenctas .en las relaciones eoci!. 

lee existentes (Moscovici, 1979, pp. 121). 

Al anclar un objeto se ·le as.igna un esiuiva·1ente simbClli

co (noll!bre) que le per,.ite· introduc.irse y relacionarse con la -

matriz de rel·aciones ·convencionales, perteneciente al sujeto 

que realiza dicha representac.iCln y ha su entorno social: 

Anclar es la forma en qua .e.l ~ujeto .introduce un -

concepto, clasific4ndolo al asignarle un nombre ha 

lo que es desconocido para 81, abstrayendo las --

ideas y ubiclndolas dentro de una categoría lin--

güistica (Domingo, 1986, pp. 49). 

Dicha catagorizaciCln no es arbitraria, encontrando sus -

fundamentos en los antecedentes subjetivos, culturales, pollti

co.s, rei.igioaoa, econClmicos, etc. Obligando al .individuo ha -

ajustarse a las normas sociales que rigen dicha simbolizaciCln. 

oe acuerdo a lo• taClricoa de la representaciCln social, -

existen dos maneras de anclar el mstertal que se representa el

.indiv.iduo1 
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.Cons:tste ·en la manera por la cual -

se ·asiqna: ·un !S\!iva:lent:e: líilnb6l"i:co al objeto representado, para 

darle luqar en la red coqnit:tva preexistente. 

(b).- Cate9ori~ando1 

Al nombrar alqo le asiqnamos una S!. 

rie de caracter!sti~a• qu• ·10 'idantifiean· ·con una· dete·rm:tnada -· 

cateqor!a preexistente en el· ·au1·tema ·de· re·la:ciones del sujeto. 

El anclaje qarantiaa la relaci6n entre la funci6n cogni

tiva de la repre .. ntaci'l5n y su ·funcil5n soci·a1, proporcionando -

a la objetivacil5n sus elementos qr&ficos, en forma de precons-

truccionea ha fin de elaborar nuevas representaciones. 

(:t:t) .• - La Ob;!etivacil5n1. 

Consiste en el proceso por -dio del cual se hacen tanqibles -

las ideas y conceptos, extrayaDdolos de la interioridad del in

dividuo para .. confrontarlos con el pensamiento social, reaqrup~ 

:do dichos conceptos en relacil51i de imAqenes que se •actualizan• 

al cad>iar sus siqnificadoa y contenido•• 

Al _objetivar se operá la propiedad de hacer concre-



to lo al>stracto y materializar la palabra, al al:lso!. 

ver un exceao de s~gnif~cadoa. Se define. como ope~ 

racii5n ·fo'r!nad"<>"rli l!e· Th!l;ren:e1r }' ell'tlouctur...nte, al P.!?. 

ner en imSgenes las noctonea abstractas (Jodelet, • 

1!186, pp. 481]. 
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La objetivaci6n, por medio de imSqenes condensa y sint~ 

tiza los contenidos y significados de una serie de conceptos -

e ideas abstractas que antes se encontraban dispersas en cate

gor!as particulares, ya que una propiedad de las imágenes es -

la polisemia (multiplicidad de significados e interpretacio--

nes). Al objetivar, se extrae al plano de la observac16n asu~ 

llo que antes era un contenido propio y llnico del sujeto, per

mitiendo confrontarlo con la realidad "objetiva" de su contex-

~ 

De acuerdo con los te6ricoe de las representaciones, la 

objetivacii5n se compone de dos fases1 

(a).- Naturalizar• 

P.l naturalizar se· conviertt! ·en ·reau-

dad til ·a.Embolo, extrayendo de la estera sensoriomotriz aquello 

que era parte del entr811\ado cognitivo del sujeto, •us ideas y

conceptos. 

Cbl.- Clasificando• 

Se reagrupan los conceptos alrededor-
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de un •nGcleo figurativo• .que contiene nuevos significado~, 

mSs acordes con las caracter!stic:a11 ·actuales de su Wllbiente, -

A tra~s del anclaje y la objetivaci6n se estudia la m.! 

nera en que el sujeto va seleccionando activamente aquellos 

elementos de su contexto que le son trascendentes, insertlndo

los en un sistema de estratificaci6n acorde con el sistema so

cial en el que vive, los cambios que opera dicho sistema de e~ 

tratificaci6n con base en la raestructuraci6n figurativa y co~ 

ceptual que realizan estos dos conceptos funcionales constant~ 

mente, en una sociedad que se distingue por los frecuentes c"!!! 

bios que se operan en su estructura y funcionamiento. 



3. 61 • -· ·con"S•i·del."'acit>n-es· 1 ·ccn"C'l.>u:11'±one·s~ 

· ~n:ceptual1 
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En concluaien, consideramos qua el interaccionismo •imbelico y

la representacien social conforman un marco conceptual acorde -

con la complejidad de la sociedad contemporllnea, por concebir -

al hombre como parte de un entramado de significados y relacio• 

nes determinadas por la historia, la cultura( la po1!tica, la -

econom!a y sus relaciones cotidianas como partes de la estruct~ 

ra social en la que se desenvuelve el individuo, siendo dicho -

sujeto en su interaccilSn y conocimiento de su ambiente, un ele

mento para conocer los procesos de innovaci6n y cambio social -

qua tanto interesan a la psicolog!a social. 

Noaotroa pensamos que es importante dirigir la atencien

de la psicolog!a aocial hacia un contexto· mlls col.ectivo y cul~~ 

ral que permita al investigador beneficiarse, al participar de

las actividades propia• de la comunidad por investigar '(i.e·. -al 

utiliaar ttlcnicaa de investigacien de campo como penetracien c2 

munitaria y observacien participante), accediendo a un conoci-

miento vasto y palpable, al intentar conocer los modos da vida

.Se la srent• en sus· rela:ciene• 'intersubje'tiva:s coti'dia:nas. 

Los dos eje• que acotan nuestro marco conceptual (el in

teraccionismo simb(!l.li:o y la representacien social!, nos ayudan 

a romper los estrecho• mllrgen.es en loa que se ha encajonado el

eatudio de la f am'ilia y el joven infractor (que se ha tomado c2 
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mo ejemplo en el cap~tulo cuatro y cinco de esta tesis, para -

mostrar nueatra viai6n de ·1a pa:l.cÓlogfs social!, que conteJ11Pla 

a la fa111tlta COJllo 11n_9rupo aislado de eu realidad cultural, 

tecnol6gtca y social, al cons:l.derar al jcven infractor como ·f!!, 

n6meno desvinculado de la fa111il:l.a y la aociedad, adjudicando -

laa causas de dicho comportamiento a factores reduccionistas -

tales como el estado f1sico de su organismo y de su :l.ndiv:l.dua-_ 

lidadl O en el mejor de los casos a BUS relaciones mls inmedi~ 

tas (dildicas), Propiciando muchas de estas teor1as la est:l.g

maci6n·y cosificaci6n de este tipo de poblaci6n, sin llegar a

una-comprens:l.6n ni eoluci6n real del problema. 

A nosotros nos interesa la manera en que el joven es -

impactado por la sociedad que lo rodea, la fam:l.lia es el pr:l.-

mer y mls importante de loa grupos sociales en relac:l.6n del -

cual el joven conforma su manera de pensar. Mas tarde otr0s -

grupos sociales (como la escuela, la relig16n,_ grupo de am:l.--

goa, el estado, la iniciativa· privada, etc.), se encargan de -

que el sujeto continua eetructurando su pensamiento con base -

en los contenidos ideol6gicos que rigen el funcionamiento so-

cial, de manera que el comPOrtamiento delictivo 'del: ·1oven· ea· -

una respuesta parti·cul·ar gue parte de ·1a: ·reeresentac16n ·que -

tiene del mundo, e•cindienc!o ·1as exPecta:tivas que la ·ramil:l.a y 

la sociec!ad tienen de •1. 

De aqu1 la necesidad de conocer el pensamiento y' ·1as ·r!!. 

lacionea contidianaa que con base en las.contrac!icc:l.ones que -
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se operan en todos 1011 ni ve.les de_ ;-e.lac:ll~n (desde el subjetivo• 

hasta el aoc::iall orillan en algunos casos a los ~avenes a dal.i!l 

quir, Asf, nos·1ntere.sa proponer un sustento te6ric::o •s6lido", 

que ayude a dirigir la atenci6n de los investigadorea paicoao•

c::iales hac::ia las comunicaciones y significados que determinan -

el funcionamiento familiar, y las deformaciones que se generan

en dichas comunicaciones, a1 representarse el joven infractor -

el mundo de determinada ~anera. 

Los conceptos te6ricos que proponen el interaccionismo -

simh6lieo y la representaci6n social, supone para nosotros, peE 

sar en la familia y el joven infractor como partes estructura-

les de el miamo fen6meno social, en el que se incluyen aspectos 

particulares como la su!¡jetividad y la intersubjetividad, hasta 

aspectos globalea y JllAcroeatructurales co111<> la ideología, !!, -

proceso de urbanisaci6n, de aculturaci6n, el imPacto social del 

desarrollo tecnol6gic::o, loa medios da comunicaci6n, etc, 

El hecho de que.aetas escuelas se interesen por lo que -

se ailllboliaa y comunica an la sociedad, orienta nuestra aten--

ci6n para investigar en el futuro a la familia y al joven in·-

fractor ·desde una perspectiva en la que ·a-ato• narren1 platiquen 

· y re·apcndan de manera: ·activa ·a ·10 g11e: ·e1·1·oa ·se· -repreaanta:n y a

le ·c¡ue -rep-re·aent:a su entorno ·famil:ta·r y ·social, al perm:l.t1rno•-

4!sto, acceder a loa contenido• en base. de loa cuales se operan

las funciones y d1afuncione• sociales. 
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Las propuestas tellricas de e1itas dos es·cuelas, nos per

miten sugerir la neceaidad, por piu:te de ·ia :l:nvest:tgacilln so--~ 

tidian·amente ·1-a "falfti1:i"A X -er j"dlfel1: ·:tn:f.'ral:t"Or,. gener4ndose con - . 

esta propuesta la posibilidad de considerar una amplia gilJl1a de

determinantes sociales no contemplados en la investigacilln de -

. laboratorio, ni en las visiones individualistas de las ciencias 

sociales. 



Hemos dedicido aplicar algunos conceptos te6ricos prepuestos -

por la psicolog!a social colectiva, buscando dar un "contenido

social • eapecffico a nuestra propuesta te~rica. Para e1lo ele

gimos como mero ejemplo el fen6meno del joven infractor y la f~ 

milia, por parecernos un fen6meno importante en tanto que en su 

explicaci6n te6rica encierra elementos de la paicolog!a cl!nica 

y de la paicolog!a social, buscando esquematizar el punto de -

vista ·cr!tico y social que proponen loa paicosoci6logoa de lo -

colectivo en el estudio de fenemenos sociales concretos. 

Buscando cumplir con tal objetivo, llevaremos a cabo una 

reviai6n te6rico-bibliogr4fica señalando algunas aproximaciones 

qua ven casi •xcluaivamente en la interacci6n familiar, la cau-

sa de la delincuencia juvenil (Ackerman, 1966, Mc.Cord,·1966. -

Glueck y Glueck, 1959, Gibbona,. 1965 y Hurlock, 1970) as! collXJ• 

otras aproximaciones qua al estudiar ·al joven infractor, consi

deran factores individuales (la escuela criminol6gica J:taliana), 

sociales (la teor!a de la anemia de Durlcheim (1893) y Merton 

(19•0) donde se pone eapecial •nfa•i• en la violacidn de lea 

normas), cultural•• (la escuela de la subcultura delincuente 

c!onde ae enfatiza la formaci6n de 9rupoa con tendencias crimill!, 

lea) y del papel que juegan loa •qrupoa de poder• en la forma--
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cidn y aplicacidn de las normas sociales (la sociolog!a de la -

desviacidn y del etiquetamiento de Becker (19631. 

En el caso particular de la ~amilia queremos aclarar que 

no se realizara una reviaidn exhauativ~; por considerar que el

problema de la familia ea muy complejo y que reviste muchos P"!!. 

tos de vista, algunos antagdnicos entre si (i.e. El psiquiatri

co, de la psicoloq!a clínica, el socio16qico, el marxista, etC) 

resultando por ello dif!cil ~e precisar una posicidn espec!fica 

y formada de tal fendmeno. Pensamos sin embargo, tocar el pro

blema de la familia enfocado hacia el problema del joven infra.: 

tor, como un elemento importante en la interaccidn social que -

determina en mucho la concepcidn de la realidad que el menor -

adquiere1 en este sentido, la familia se revisár4 como parte i~ 

portante de la intersubjetividad del menor infractor, mas no c~ 

mo flnico elemento de esta problem&tica. 

señalaremos para ello en la priJ!lera parte de este cap!t~ 

lo, aproximaciones provenientes de la psiquiatr!a, de la psico

log!a .cl!nica, de la criminolog!a y de la •oc~olog!a, buacando

aeñalar algunas caracter!aticas tedricaa sobre el joven infrac

tor y de la influencia de la faailia. Considerando el punto de 

viata cr!tico de la psicolog!a aocial colectiva, en la segunda

parte de este capitulo se formular~ algunas limitacio~es epis

te110lClqicas y conceptuales de las teor!as reseñadas en la priln!. 

ra parte. 



4 .11. ~- '.11:1\(U!!'as· ·11);>rt>xisn'ac·iol\e·s· 1!:11: ·e'l: l':s'tu"d·io Del 

Joven· ni:fra'c:t:o·r- Y lia· 'Fal11J:11·a. 

4.1.11.~ La Fami'li'll Y El' Joven· ntfractors 
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Autores como Ackerman (1966) y Mc,Cord

(1966) desde una perspectiva psiqui4trica, hablan de la ~--

cil5n gue 'existe entre la familia disfuncional y la conducta de

lincuente de loe hijos, sin ir mas all4 de este planteamiento.

En este sentido el alcance de estas teor!as es muy reducido, a~ 

ju4.1.cando la explicacil5n de un fenl!meno tan complejo, a ~ 

la" relacil!n diAdica (exclusiva entre dos sujetos) que se esta

blece entre loe componentes de ·1a familia. 

Para 'Ackerman (1966), la familia es la unidad de· deear~ 

llo y experiencia, de realizacil!n y fracaso, de enfermedad y s~ 

li»s 

Las relaciones familiar•• regulan la corriente emo

cional, facilitan algunos canales de desarrollo •1112 

cional e inhiban otros ••• 

La interaccitln familiar moldea los alcances del· im

pacto entre fantas!a y. realidad, afectando as! el -

desarrollo de la percepcil!n y la realidad. El 1ndi 

viduo busca aquellas cualidades de la experiencia -

familiar que conc¡enian ·con' ·sus ·impulsos J!!z:'Bon..:J:••· 

(pp. 32). 
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Para ~~c.Cord (19661, la estal>ilidad familiar depende

de un factor sutil de equilibrio en el intercambio ernocional,

donde cada mtembro in~luye en la conducta de los otros, por lo 

que la mala re1·ac-idn ·en'tre ·dos pera'On·as· ··de ·1a familia, ·afecta

los proceao·s de ·t·n·ta·raééi'8li ·de::i: ·resto· 'de· 'lb·a· mi:el11bro·a· ·de ·6sta. 

(Me.Corda. El Paicepata. Argentina1 ed. Horrne, 1966, pp.26-351. 

Dentro de esta l!nea de pensamiento; ·Freud propuso a -

principios de este siglo queo 

El niño obtiene su "super yo• a partir de sus pa

dres mediante un proceso qua ll'11!115 idantificaci6n. 

El super yo se deriva del contenido de· la cultura 

que los padres representan, por lo que la cultura 

se interioriza a travl!s de la identificaci6n con

los padres y se establece dentro de la personali

dad del niño, el super ego juega el papel de age~ 

ta socializados y moral (citado por• New Cornb, T. 

M. !'anual De P•icolog!a Social. B.A. Argentina: -

EUDEBA, 1964, pp.7). 

Por otro lado, la psicolog!a cl!nica continu6 interes~ 

dose por la relaci6n entre hogares deshechos y la delincuencia

juvenil. Autores como Clueck y Glueck (1959), Gibbons (1965) Y 

Hurlock (19701 se dedicaron a ~amostrar que muchos adolescentes 

qua pasan.tiempos dif!cilas, provienen de un 11M1dio familiar de!. 

favorabl,a,· hogáres dastru!dos donde alguno 'de los· padres ·o los-
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'Mc.Cord• (19591 moatr6 que la delincuencia juvenil esta

rnas relacionada con niño• de hogar•• no separados (o divorcia-

do•!, donde hay descuido y riftas, que aquello• que viven en ho

gares separados. 

Gluack y Glueck ·(1959) hablan de seis factores que prov2 

can la delincuencia en menores1 

a).- Hogar destruido. 

b).- Relaci6n no aatiafactoria entre padras. 

el.- Insuficiente interacci6n madre-hijo. 

d),- Insuficiente interacci6n padre-hijo. 

e).- Hogar aobrepoblado, 

f).- Grupo de amigo• <12> (pp. 51). 

Dll acuardD a G:l.bbon•. (l.965) la mayor1a de loa padres· de 

JMDOrea :l.nfractore• han •ufr:l.do abandono familiar, tratando ca

da cony1199 de re•olver en al matri..,nio eu. conflicto• per•ona

lea. Co.., e•to no •• po•ible, trae cona:l.go una. frustraci6n qua 

.manifie•ta cada.uno de diferente forma, repercutiendo en la fa

milia y loe hijos, creando aet una familia desorgani•ada con º.! 

racter agre•i'VD, donde hay au.ancia de figurea adecuada• de --

idantif1cacil!n1 

(12).- Ob•ervamo• qua de ••i• factOre• que aeftalan esto• auto-
ras, cinco obedecen·exclu•ivamente al funcionBJ11iento ·fa 
miliar interno, y tres se ubican. en el .terrsno de la• = 
relaciona• dildicaa. 



Loa contlictos de la delincuencia juvenil, marcan 

su orfgen en .h.ogare11 conflicttvoa, con padrea se

veros y autoritarios, ausentes que.no proporcio-

nan laa experierictaa adecuadas .para el manejo -de- . 

. la autoridad, creando desconfianza hacia· l.as pa-

dres y todo lo que simboliza ·autoridad (Gibbons.-

1965. PP• 1.9), 

71 

De acuerdo a este mi.amo autor, l.a figura ideal.izada pa-

terna no es congruente con l.a real.idad, puesto que el.. padre no

cumpl.e con sus rol.es establ.ecidos, o.casionando que el. hijo bus

que un sustituto a dicha figura paterna. Respecto a la madre -

se establece una l.iga dependiente que el. menor tratá de romper

ª tráves de su devaluacil5n. La rel.acil5n con l.os hermanos tam-

bi6n se haya deteriorada y este caos famil.iar d! como conaecue!!. 

cia una peraonal.ided mal. estructurada, que puede desembocar en

algunos casca, en l.a actividad c!el.ictiva del. joven. 

Por dltimo Hurl.ock (1970), dice que·e1 ·ambiente famil.iar 

y loa procesos de 1nteraccil5n que supone, constituyen una pers

pectiva fundamental pare tipificar e los· tranag·resorea. La es

tructura famil.ier y las actividades desplegadas por ell.a, con-

tribuyen eaenciallllente para determinar l.a natural.eza espectf ica 

de la conducta dsl.ictiva. 
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4,1,21 ... El: Joven In:fractori 

Dentro de las ciencias que tradicionalftente han dirigido su -

atenci6n hacia el estudio del menor infractor, señalaremos al

gunos aspectos que desde la psiquiatr!a, el derecho (la crimi

nolog!a en particular) y la sociolog!a positivista han intent~ 

do explicar este fen6meno. No hay que olvidar que muchos de -

estos estudios buscaban el control social de este ·fen~meno a -

travtls de acciones ·concretas, pasando a segundo tArmino la ex

plicaci6n y/o ·cornprensi6n de éste. 

La psiquiatr!a bajo un punto de vista biol6gico-indivi

dualista, fue una de las primeras corrientes de pensamiento -

que tom6 como base el desequilibrio fisiol6gico del •soci6pa-

ta•, calificando la delincuencia como una conducta desadaptat! 

va y por tanto patol6aica, Haciendo una breve reseña hist6ri

ca, podemos ver como esta posici6n tiene sus claros or!qenes -

en el siglo XIX• 

Para Di TUllio, •l crimen ea •l resultado de falta 

de madurez y por tanto, de inferioridad biol6qica

(L6pez 118y. 1975. pp. 11,), 

Autores como Di TUllio, as! como Ioombroao, Ferri y Cra

r6fi.lo (la escuela italiana de criminalog!al, justificaron la

repreai6n contra delincuentes, en tanto que conaidera!>an que -

existe un sustrato en la mente criminal que i111Pulsa a ••te da-
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manera: 'ifl°s't:ill:ti'Va,· a ·actuar eri la ,forma en: que lo hace, por lo 

que el· control 11ocial debe tomar 1as medidas contra los indiv!. 

duos carentes de estos frenos intlibttortos, evitando la mani-

festación de estos instintos destructivos inhatos1 

La interpretación biologisista del crimen y de -

las conductas vinculadas al misrrK:>, concuerdan -

con la opinión de que los.pobres son tales por -

falta de facultades intelectuales (C.I.) y corre~ 

tas disposiciones morales. Esto los sitda a --

prior! en aquella clase en la que fendmenos como 

la miseria, crimen, prostituci~n, demencia, etc. 

se encuentran realacionados y toman parte de la -

vida de estas personas (Pitch, 1980, pp. 42). 

Ahora bien, esta llnea de pensamiento dió lugar ·a la teo 

rfa criminol!Sqica (rama italiana del derecho que se aboca al

estudio del delito y lo implicado en ••toa) propuesta por el -

doctor Lombroao y Ferrl a mediados del siglo XIX, donde se par

te del car&cter patol6gico y degenerativo de las conductas de-

lincuentes, provocando la creaci6n de una serie de organismos -

institucionales de •readaptaci6n y control•, como los tribuna-

lea para menores y los centros de readaptacidn juvenil, para -

•reintegrar• a loa delincuentes a la sociedad, sin atender ·la -

.desorgani:aacidn social que colllSnze a manifestarse con la 1ndus

triali:aacidn y .. sificacidn demogr&fica, que juega un papel im

portante en la generác16n de delitos. 



A finales del siglo XVIII, acontecimientos como la revo

luci6n francesa (17921 y el florecimiento del racionalismo indi. 

vidualista, repercutieron ampliamente a lo largo del siglo XIX, 

dando or!gen a lss bases conceptuales en las que se funda el d~ 

racho y las ciencias penales. El racionalismo que idealiza la

libertad individual, toma su lugar en el derecho, al afirmar -

que la vio'lac¡ilSn 'de las normas sociales es una d.e·c1si6n· que coro 

pata al libre albedr!o de cada persona, por lo que el estado d~ 

be penalisar dicha decisi6na 

La certesa del derecho ilwninista, se basa en la pr~ 

misa de la existencia de una virtud natural c~ya vi2 

lac16n es voluntaria. El castigo as el ·med1.o:·para -

restab.lecer la virtud en el individuo que la ha vio

lado (Pitch. 1980. pp. 40). 

Partiendo del sobreentendido de qua en todo individuo ci

vilizado" existe una consciencia colectiva que lo obliga a asu-

mir las norma• sociales vig•ntea, el derecho ilwnini•ta (y m&a -

tarde la eociolog!a positivista y en especial la ••cuela de la -

subcultura delincuente), trascender& una serie de movimientos r~ 

formistas fundado• en ·1a: ra:ciona1·izac16n ·de ·1a· ·indivi:dua:l:ida:d, -

el: l:ibre albeddo· Y ·1os princii>ios mora:i·es ·como ·regul:sdores de· -

·1a ·activ1dad ·social 1 

El derecho ilwninista, con sus prsmi•ss idaoltlgicu 

como la moralidad absoluta, deliberaci6n del acto,-



Libertad de elecci6n, etc., se plantea corno •'natu

ral" en cuanto desp¡aza los derechos particulares

Y de privilegio, fundado por la naturaleza humana

y por tanto eterno. Se busca una legislación opo~ 

tuna que al mismo tiempo no afecte demasiado los -

derechos individuales y ayude a corregir a quien -

comete errores, es el medio mediante el cual el e~ 

tado llega a ser perfecto y se aproxima hacia el 

tipo ideal de justicia absoluta (!bid, pp. 37). 
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La incapacidad del derecho de explicar el creciente 

aumento de la delincuencia, provocado por la industrializaci6n

y masificaci6n humana que comenzaba a mostrar sus s!ntomas a rn~ 

diados del siglo XIX, plante6 la necesidad de realizar análisis 

mis "macro", por lo que surge el an&lisis estadfstico en el co~ 

texto social. As!, Quetelet en selgica y Guerry en Francia 

(llamados eatac:Uaticos morales), realizan estudios estad!sticos 

sobre criminalidad• aaoci&ndolos con la edad, sexo, educacidn,

condiciones econ6micas, el clima, raza, etc., iniciando una tra 

diCidn positivista en la sociolog!a que m4s tarde continuarían-. 

Durkheim (anemia) y la escuela de la anomia y la subcultura de-

Chica901 

En la tradici6n de Quetelet y Guerry se inserta 

el aporte de Ourkheim que interpreta el incre-

mento de la taza de criminalidad, relacionando-



lo con wia situaci6n de anemia, significando por 

dsta, un estado de confusi6n ideol~gica en la b~ 

ganizaci~n social, donde ·resulta imposible que -

el individuo se reconozca en el contenido de la

norma (!bid. pp. 42). 
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La teorta de la anomia de Durkheim (1893) habla de im-

portantas factores sociales en la generacit5n de la. -anemia, ta

les como el rompimiento de la comunicaci6n (y por tanto la in

di vidualizaci6n) entre los trabajadores causada por la divi--

si6n social del trabajo, la industrializaci6n, la masificaci6n 

y la urbanizaci6n de la vida colectiva1 

En sociedades con gran diferenciaci6n de funciones 

(industrializadas) se verifica un debilitamiento -

de la conciencia colectiva y una mayor acentuaci6n 

de las diferencias individuales y por tanto de an2 

mia, entendi,nélose por •sta el estado de desinte-

qraci6n social originado por el hecho de que la -

creciente divisi6n del trabajo, obstaculiza cada -

vez mas un contacto lo suficientemente eficlz en-

tre los obreros, y por tanto una relaci6n social -

satisfa~toria (Durkheim, E. 1982, pp. 470). 

si bien este autor nos habla de la anemia, para expli-

car las rep_ercusiones sociopatol6gicas de la divisidn social y 

hwnana del trabajo en las sociedades industrializadas (Lamnek, 

s. 1980), Remarca por otro lado la existencia· de la •cancien--

-·- . -
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cia colectiva~ que es la que se encarga de transmitir y mante-

ner las normas morales y sociales para el funcionamiento normal 

de la sociedad, Por lo que podemos decir que la cooperacidn y

convivencia solidaria de los individuos, regida por la interna

lizaci6n de las normas morales y de las inatituCiones, junto -

con la anemia son los temas centrales de la sociología de Durk

heim. 

A finales del siglo XIX al consolidarse el moderno sist~ 

ma penal, se instaur6 el primer tribunal para menores en el mll!!, 

do en Chica901 <l4 l 

En 1899 cuando se establece el primer tribunal para 

menores en Chicago, surge un movimiento humanitario 

con evidente contenido pol!tico, que se manifiesta, 

no solo a favor del menor si no de la familia, la -

libertad individual y las instituciones sociales -

(L6pez Rey. 1975. pp. 217). 

Merton (1940), aoei6logo norteamericano, plante~ algunas 

basas de lo que se conocar!a de•puas como la e•cuela de la ano

m.ia de Chicago (retomando las bases de Durkheim). Esta escuela 

parte del hecho de que los valores y normas compartidos son ~os 

-------------------------------------
(13) .- Recordemos que algunas de las instituciones sociales mas 

estrechamente vinculadas al control ideol6gico, han man~ 
pulado la moral y las normas, como ..itodo id6neo para -
llevar a cabo dicho control. 

<.Ul .- De acuerdo a Focaultt (1977), la formaci6n del moderno -
sistema penal, se ubica en Francia en 1840 con la apert~ 
ra de la correccional de la Mettray. 
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que le dan carácter a los grupos sociales, por lo que· la ·conduc-

ta humana debe ser analizada a partir del cuadrp ngpnatiyg en 

que se verifica dicha conducta. Parafrasenado a Merton: 

El actor se adapta a las reqlas del grupo y se rec2_ 

noce en ~stas, siendo las actitudes fundamentales a 

las que ~1 mismo se adhiere y cuya violaci6n, provo

car! su exclusi6n del consenso social. (Pitch, T. ~ 

1980, pp. 47). 

La escuela sociol6gica de Chicago considera que la person~ 

lidad es un sistema de actitudes estructurales no innatas, sino -

resultantes de un proceso de aculturaci6n. Esta concepci6n vino

ª caracterizar la sociolog1a positivista.de Chicago, dando pi6 a-

que se crearan una serie de teorlas culturalistas que intentaron

explicar la delincuencia juvenil. Alqunas de estas teor1as se c2 

nacen como de la subcultura delincuente, definiendo la delincuen-· 

eia juvenil a partir de la violac1en de las normas sociales, el -

estrato socioecon6mico o la edad, siendo algunos de sus represen--

tantee A. x. Cohen (1955), R.A. Cloward y Ll. Ohlin (1960), y---
Syker y Matza (1964 

Fue Cohen el primero en proponer la teor1a de la delincueE 

cia juvenil subcultura1, enlazando la tradici&n de la escuela de-

Chicago con la teorla de la nomia. La subcultura de loe valores-

circundantes, tomando sus valores de la cultura que io rodea e ~n 
virtiendolos. echen (1955), caracteriza la subcultura como un!~ 

nomeno ·de la clase obrera, formandose cuando un determinado grupo 

de individuos con problemas similares de adaptaci6n, se encuen---
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tra en interacci6n efectiva. En e:l caso de la poblaci6n anali

zada po: Cohen, este detect6 un problell\'1 de ambivalencia en el

joven de la clase obrera, respecto a los valores de su clase y-

los de la clase media (Pitch, 1980). 

Cloward y Ohlin (1960), continuan la tradici6n te6rica c2. 

menzada por Cohen, dividiendo la ·subcultura en tres tipos• 

1).- Subcultura criminal, 2).- Subcultura conflictiva, -

3).- Subcultura escapista. Segdn ellos, el adolescente marginal, 

usa la violencia para consequir status· en una primera etapa, la 

segunda se caracteriza por el uso de medios ilícitos para cu--

brir sus necesidades, en algunos caso&, a travt!S de estos me--

dios ilícitos cambia su condici6n socioecon6mica, alcanzando a-

superarse socialmente, aunque la mayor1a de las veces se cae en 

la subcultura abstencionista que se distingue por el uso de dr2 

gras (L6pez Rey. 1975). 

Sykes y Matza (1964), señalaron la subcultura delincuen

te como un fan6meno generacional propio de la :tuvántud · y no de
estreto aocioecon6mico. El joven forma parte da una clase oci2 

sa entre la primitiva dnminaci6n familiar y la futura integra--

_ci6'f la vida social, consumiendo sin producir. Esta situaci6n 

provcca que la juventud elabora una serie de •valores aubterra

neos • emerjan, contra las normas sociales vigentes. (fbid, 1975) 

Por Gltimo, en la d@cada de loa sesentas surqe un nuevo-

MO DEBE 
BlBUOllCI\ 
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enfoque que retoma las bases de la escuela de Chi.cago tthe ne2 

chicagoansl, siendo uno de los principales representante& del

"Labeling approsch" (enfoque del etiquetamientol Howard Bec-

ker (con su libro ·•cuts·iders; Studi"es· ·In 'rh!': ·sociol:o<>y ~ 

~· l9_63l. Lamnek, s. (19801, sfntetiza el punto de vista

de Becker sobre la delincuencia: 

•Ninqdn modo de comportamiento.contiene en s! la -

~ualidad de desviado ••• El comportamiento desviado 

solo influye cuando las normas ~ismas son aplica-

das, dichas normas (implfcitss o explfcitas) son -

realizadas en las interacciones, por lo que· se de

sarrollan autodefiniciones en dichas interacciones 

que conducen a una identidad de desviado de la pe!: 

sona. El establecimiento y aplicaci6n de dichas-

normas lo·11evan a cabo •grupos (estratos) de po--

dar• (Lamnek, s. 1980, pp. 61-62). 

Dicho autor da un manejo un tanto ambiguo al concepto -

de desviaci6n, ya que pretende considerar a·esta desde el punto 

de vista del que "impone la etiqueta• y desde el del •etiqueta

do•, no se preocupa de las normas en s! (enfoque estructural -

funcionalista), sino de la creaci6n y aplicaci6n de Gstaa por -

grupos cuya posici6n social (jerarquizaci6nl les proporcióna 11!, 

mas y poder para formular reglas para otras personas (Lamnek, • 

s. 1980). 

Becker se preocupa blsicanente del proceso social 4e ea-



tigmatizaci6n o etiquetamiento que; 

•pone al actor en condiciones que le dificultan co!l 

tinuar con las costumbres normales de la vida dia-

ria (Becker, ·u. 1971, pp. 16lJ, 

Bl 

El enfoque "Labeling• de Becker va m!s alla de la simple 

existencia de las normas, preocupandóse por los grupos sociales 

que formulan las regias cuya violaci6n constituye el comporta-

miento desviado, y del proceso social que estigmatiza al deli2_ 

cuente aplicando estas reglas a determinadas personas a las que 

marcan como •outaidera•a •El comporta.miento desviado ea creado

por la aociedad ºBecker, H. 1971, pp. B). Dicho enfoque se --

preoc~pa por el proceso de interaccien en cuyo transcurso los -

hombres atribuyen, definen y asignan a otros la condioi6n des-

viada, as! como de aspectos hist6rioos y.culturales en la form!_ 

ci6n y aplicaci6n de las normas sociales. 

Ahora, en la segunda parte de este cap!tulo, hablaremos

de algunaa limitaciones a las teor!as reseñadas en esta primera-· 

parte; 



4.2) .- Al·9unas Lil'li·taci·ones En e:1· Estudio· De 

La· Famu·ia Y ;:1· ·Joven 1:nfr·a·ctor 1 
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En base a las propuestas que forn1ula.n te~ricos como Moscovici -

(1972), Tajfer (1972) y Harre y Secord (1972) en relaci6n a la

cr!tica hacia aquellas teor!as limitadas por una visi6n cientf 

ficista y positivista (ver cap. l) , dedicamos la segunda parte

de este capltulo para fundamentar algunas lireitaciones de las -

teorfas reseñadas en la primera parte. 

Para ello, se fundamentaran una serie de cr!ticas epist~ 

mol6qicas y conceptuales, dirigidas a teor!as que en el campo -

de la psiquiatr!a, la psicolog!a cl!nica, el derecho y la soci2 

log!a positivista, han contemplado el estudio de la familia y -

el joven infractor reduciendo su objeto de estudio a un punto -

de vista individualista, situ4ndose en un nivel de an4lisis in

terindividual. Nosotros pensamos que fenomenos como el de la -

familia y el joven infractor, para ser aprehendidos en su tota

lidad, se requiere llevar a cabo an4liais de corte mas social e 

ideol6qico, ya que ambos se presentan en una sociedad que en su 

totalidad ha determinado laa concepciones que prevalecen de la~ 

interaccic5n familia-joven, y esto a BU vez, ha marcado la mane

ra en que tradicionalmente estos fenc5menos se han estudiado. 

As! pues, dividiremos nuestras cr!ticas en dos ·tipos1 

4.2.1).• E:pistemoldqicas1 dirigidas a la manera en que-
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· estas teor!as· ·@ordan: ·i:a:· re·J:a:c-i~n: ·suje't'O-ot,-je"to, dentro del pr2 

blema tratado. 

4. 2. 21 • -· Con:ceptua:les ,. ru·riq:l:da:s· ·a· ·1·a: ma:ne·ra: ·c·oltiO· ·de.f:l:-

nen y en:t:l:en:deh ·es·ta:s ·teor!as e·1 ·fen:l5men:o de" ·1a:· ·deliricUe"ricia: ju-

~ 

.,,;l.1) .- Cr!ticas E:pistemol69icas1 

Exista una corriente de pensamiento muy arraigada en la psicol~ 

g!a cl!nica, que tiene'sus. ra!ces en la psiquiatr!a, y que par

te de la concepc16n del hombre, desde un punto de vista viol6gi 

.!:.2• buscando las causas de la enfermedad mental y la delincuen-

cia en fallas debidas a su organismo, reduciendo el problema de 

la delincuencias a causas puramente biol6gico-individuales. Te2 

r!as como la de Lombroao y Ferr! (y en ,..nor grado algunas teo

r!as psiquiltricas y de la psicolog!a cl!nice), buscaron resal

tar las caracterfsticas individuales de sus actores sociales, -

buscando a travlls de problllJll:llB fiaiol6gicos, decisiones y apre~ 

dizaje. individual las causas de la delincuencia. 

As! puas, en ,,.lC11linos de Moscovici (1972), podr!amos d!. 

cir que eatos estudios sobre delincuencia, recaen en el tipo de 

interacci6n s-o planteado por la paicolog!a diferencial, donde

lo i!9!0rtante de l·a ·re1aci·6n ea el· estudio c1e· ·1as propiedades · -
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del sujeto (Sl, que define su relaciOn con el objeto (0), olv!_ 

dando los factores que median y determinan la relacil!n s-o en

qran parte, tales cerno el sentido de la comunieacian, la memo

ria colectiva y la intersubjetividad social Cl5 l 

Otros estudios corno loS·realizados por Glueck y Glueck

(1959) (don~e la mayor!a de los determinantes de la delincuen

cia juvenil, recaen dentro de un tipo de relaciOn di4dica), 

Mac Cord y Gudeman (1959), Gibbons (1965), Ackerman (1966), Me. 

Cord (1966) y Hurlock (1970) al estudiar la familia de lo~ jo-

venas infractores, proponen que la generaci6n de conductas de

lictivas en el joven se debe a los problemas de relaci~n que -

se presentan al interior d~ fata, considerando casi exclusiva

jn!!nte aspectos subjetivos de los coinponentes de la familia ---

(los componentes del sujeto en la relacil!n s-O), siendo 1os -

conflictos personales de los padres y de los hijos los que --

afectan al COll1fOrtamiento de sus integrantes, olvidando que ~ 

familia es parte y resultado de un todo social determinado por 

aspectos culturales, hist6ricos, ideol6gicos, etc.: 

(15) .-

F-1 individuo es un elemento de la estructura fam,!_ 

liar, la familia un e1emento de la estructura so

cial y la estructura social, moldea a la familia

y al propio individuo. 

se recomienda para ahondar maa en eate aspecto de la cr! 
tica epistemolOqica, el art!culo de s. Moacovici, So---= 
ciety and Tehory In Social Psycholoqy. En Tajfel, H. The 
Context Of Social Paycholoqy, 1972 1 



/individuo"-. 

familia sociedad 

.nm:rvinu.o:-=J 
.familia 

. sociedad 

(Caparros.1981.pp.18) 
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La separaci~n del sujeto de estudio de Su co~texto so--

cial, hace necesario que .se vuelva a ·repl·antear un modelo que -

considere a la familia en un contexto social e intersubjetiva. 

Dentro del campo espec!fico del estudio de la delincuen

cia· juvenil, resalta el esfuerzo de tedricos como Durkheim (que 

señala la importancia de la divisidn social del trabajo y de la 

industrializacidn en la generacidn de anomia) y Becker (que se

preocupa por el proceso social de estigmatizacidn del delincueE 

te y por la elaboracidn y aplicacidn da las normas por grupos -

de.poder) por dar una explicacidn •mas social" al fendmeno de -

la delincuencia. Sin embargo, loa te6ricos de la anomia, de la 

subcultura.delincuente y del atiquetamianto (sociolog!a de la -

deaviacidn) no dejan da centrar su objeto epistémoldqico alred~ 

4or de la formacidn Y aplicacidn de las normas sociales, pas~ 

do a segundo termino el anSlisia psicosocioldgico de dicha po-

blacidn. 

Si bien es cierto que teor!as como la del •etiquetamien

to• de Becker (1963), han procurado considerar factores socia--
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les en la comprensi6n de la delincuencia, han tenido dichas te2,. 

r!as un corto alcance al analizar el proceso de interacci6n en

tre las reacciones~sanciones de los otros y la din4mica yo~mi -

del sujeto, lo que lleva a'im concepto de si mismo como desviar:_ 

te y a la adopci6n explicita de dicho rol, pasando a segundo 

plano la real.idad social, cultural·, hist6rica y cotidiana de 

los actores de dichas desviaciones repercutiendo en un manejo -

ambiguo de dichas realidades al considerar tan solo la dinlmica 

interpersonal. (la formaci6n individual del selfl dichas teor!as 

(de la enomia, la subcultura y del etiquetamiento) no alcanzan a 

poner en evidencia los mecanismos ideol6gicos as! como las com

plejas ratees sociales de la delincuencia juvenil. 

4.2.2) Criticas Conceptuales: 

En esta parte nos referiremos a la concepci6n de-

infractor que ha tenido algunas teor!as acciol6gicas, provocan

do con dicha visi6n (centrada blsicamente en las nor~as) en 

parte, el control legal. y represivo sobre esta poblaci6n. 

Autores como Quetelet y Guerry a principios del siglo -

XIX, desde ~ punto de vista positivista; partieron de la defi

nici6n estad!stica de la delincuencia en su af&n de encontrar -

datos que caracterizan al delincuente. A f1nales de·e•te mismo 

siglo Durkheim propone el tlrmino de enomia, que ya en ••te •i

glo retomarla Merton (19401 dicho concepto• ·a]; ·centray ·su ·aten-
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ci6n sobre aquella poblaci6n que no aswne ·las normas sociales -

en base de las cuales olvida otros aspectos del fen6meno. 

La teor!a de la anemia de Morton, se relaciono estrecha

mente con la tradic16n culturaliata que se desarrcllo a partir

de la d~cada de los cuarentas en la universidad·de Chicago. La 

teor!a de la sul>cultura delincuente (Cohen, 1955, Cloward y 

Ohli, 1960. Sykes y Matza, 1964) defilVI la delincuencia juvenil, 

a partir de la violaci6n de las normas (y no del actor mismo de 

la situaci6n), el estrato socioecon6mico o la edad, olvidando -

que la delincuencia no es un fen6meno exclusivo de determinado

grupo social. Esta escuela considera que existen una serie de

normas que rigen nuestra sociedad desde su orfqen; pasando a un 

plano secundario el estudio de la din&mica cultural hist6rica e 

ideol6gica del fen6men_o de la delincuencia juvenil. 

echen (1955) y Cloward y Ohlin (1960), _al consideraJ:: Jj. 

delincuencia juvenil como fen6meno Gnico de la clase marginada, 

pierden de vista la magnitud real del fen6J!'Bno, al manejar una

noci6n mnb!c¡ua y parcial de cultura (como. si estuviera exclusi

vamente conformada por las norma• sociales), sin considerar que 

dicho fen6meno se da en todos los estratos. 

Sykes y Matza (1964), ·caen en un reduccionisl'lo similar

el de aua colegas, al confinar el estudio de la juventud infrai:_ 

tora en una categorfa geperacional, como si no delinquierá-na

die fuera d• loa adolescentes.y los jóvenes. 



Las explicaciones teorl!ticas de'la delincuencia -

juvenil, no difieren en lo e•encial de laa dadas-

para los adultos, siendo tan insuficientes como ~ 

aquellas. Unas y otras aceptan un subjetivismo que 

no corresponde a la naturaleza sociopolltica del

fenemeno. Entre ellas se enumera& tensi6n-frus--

traci6n, privaci6n del amor maternal y/o paternal 

hogar deshecho, malas condiciones materiales de -

vida, falta de madurl!z biol6gica, etc. Con un ca-

racter abstracto que confwide causa y ·efecto. 

Otras sertan subcultura, cambio social y desvia-

cien social (anemia), siendo la mayor!a consecue~ 

cia de qeneralizaciones de casos cl!nicos indivi-

duales (L6pez, 1975, pp. 227). 
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Estas teorlas, han intentado justificar el problema de 
la juventud delincuente como ajeno al funcionamiento social, o 

solo considerando algunas caractarlaticas particulares y supe~ 

ficialaa da •ata, atribuyandolo a rasgos parciales como la el~ 

se social· y la edad1 

La carencia de una perapectiva.hiat6rica, absol.!!, 

tisa la dasviaci6n social, abatrayl!ndola de aua

formas concretas y tambi"1 abaolutisa el aiatama 

social, prescindiendo de la especificidad de au

eatructura cultural, acon6mica y social como al!. 

mentas •orientadores~ para enfocar el problema -
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en su verdadera magnitud (Pitch, T. 1980, pp.184). 

Las teor!as de la subcultura, parten de un hecho de na-

turaleza como lo es la edad, para derivar en wta serie de su-

puestos ideolegicoa sobre la juventud (imagen muy manipulada -

en la televisienJ, donde se asocia la inmadurez y la irrespon

sábilidad, con la espontaneidad, as! como la vitalidad con la

agresividad y el hedonismo. 

En. conclus1.t5n,_ consideramos qua las teor!as reseñadas -

con anterioridad (de.la anemia, de la subcultura y del etique

tamientol olvidan aspectos de suma importancia, tales como el

papel que juega el "alter• como mediador entre el objeto y su

jeto social, as! como las relaciones intersubjetivas y repre-

sentaciones sociales que sobre el joven infracto.r existen en -

nuestra realidad. En este sentido, la mayor!a de los estudios 

sobre el joven infractor, descan~an en resaltar los rasgos pa~ 

ticulares da las norrn&s, sin tomar en cuenta que la propia co~ 

cepcien de joven infractor correaponde a una construcci6n so-

cial de la comunidad misma, que influenciada por au cultura, -

sus relaciones cotidianas y por los medios de comunicaci6n de

fine la imagen y las formas de comunicaci6n y de control que -

sobre este fenemeno ha impuesto, siendo dicha imagen del joven 

infractor y ••te m.f.•llO dinlmicaa y cUlbiantea1 requiriendoae -

as!, acudir a la 'sociedad misma donde a tra...ia de sus descrip

ciones, narraciones y platicas nos permiten conocer las repre

sentaciones (parte del sentido simb6lico) que se tienen sobre-
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el joven infractor y sobre las caracterfsticas que lo rodean. 

l\nte las limitaciones episternoldgicas y conceptuales ha~ 

ta aqu! referidas, proponemcs en el cap!tulo cinco, un modelo -

hermen4utico que busca representar silnbdlicamente ciertos aspec

tos psicosociol6gicos, rescatando bajo el amplio fen6rneno de la

intersubjetividad, conceptos tales como la vida cotidiana, la -

historia (memoria colectiva), la cultura y la ideologla Centre -

otros conceptos que forman parte del an!lisis psicosocioldgico), 

buscando elaborar da esta manera, un punto de vista alternativo

ante el abordaje de fendmenos psicosocioldgicos tan complejos c~ 

mo el de la familia y el joven infractor. 



"CJ\l':t'l'ULO . V• 

linte el planteamiento de algunas deficiencias que se han manife~ 

tado en la interpretacil!n de fenl!menos como el de la familia y -

el joven ~nfractor, nosotros formulamos en este capitulo un mod~ 

lo que "busca representar simb6lica y esquem&ticamente: (Bunge,

M. 1972,pp. 33) fen6menos psicosocioll!gicos, biiscando a travl!s -

de esta "interpretaci6n abstracta• (1bid, pp.49).reincorporar -

los enunciados te6ricos tratados en el capitulo dos y tres. Cabe 

aclarar, que como todo modelo teor@tico, este es parcial y apro

ximativo, por lo que solo pretendemos señalar una parte de las -

particularidades de loa fenl!menos psicosociol.15gicos. 

Ante las dificultades qua plantea el estudio. del sujeto

psicoaocial dentro de una realidad individual o inatitucional,

proponemo• que se rescate un tarmino que dia a dia alca_naa mayor 

relevancia en el terreno de la psicologia social• la intersubte-

tividad• 

Frente a la realidad de los individuos e instituci2 

-nea, existe una tercera realidad que no esta ni de~ 

tro ni fuera de los individuos o las instituciones, 

de quienes incluso prescinde, que no es interior ni 

exterior· a nada sino inmediadora a todo, n!D es obj.!!, 

tiva ni" s~bjetiva, sino intersubjetiva y cuya natu-



raleza no esta compuesta de organismos n! de c2 

sas, s.ino· de comun.1·caci15n (Rommetveit, 1974,· ~ 

s·!mbOioS., s.icjiiif.iCadOS .y se.iitldciS:·en··ptOcesO~. -

y que t.iene por suj·eto a la· coleet.1Vidad, a !a

gente .1rreduct.1ble, la realidad intersubjetiva

(Fernandez, Ch., pp. 2 1988). 
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El concepto de intersubjetividad permite a los psic6lo-

gos colectivos {Moscovisi, Tajfel, Jodelet, etc.) reagrupar -

una serie de categor!as sociales que antes se encontraban dis

persas entre la psicolo91a y la sociolog1a, sin lugar espec1f! 

co. 

La intersubjetividad se genera a partir de s! -

misma, es an6nim~, del sentido comdn, caracter1~ 

tica del acuerdo y el consenso, y fundamento pa

ra la constitución de una comunidad universal de 

raciocinio, se manifiesta como comportamiento c2 

municativo entre sujetos ce-presentes (recorde-

mos la relación trildica que própone Moscovici -

sujeto-alter (intersubjetividad-objeto) (1bid, -

pp-4). 

Hablar de .la intersubjetividad en el contexto de la psi 

colegia social colectiva, prevee de una categor1.a que sinteti-· 

za y une aquellos conceptos que eran del dominio exclusivo de

la psicolog1a (individual) o de la sociolog!a (el efecto de --
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las instituciones\, propCn;l.endo una rel:aci6n ·estru<rtura·1 ·e ·1:rr~ 

ductible entJ:e ·ei: ·•yo ·indiv;i.l1ua·1·• y e1..' •yo institucional.", 

Los 11mites de la intersubjetividad se encuentran -

en algdn punto interinr de la individualidad, alle.!l 

de del cual ya no hay realidad reconocible, as! co

mo en algQn punto interior de las instituciones, p~ 

sando el cual las cosas ya no signif icen nada para

la cotidianeidad y se transforman en burocracia, 

tecnolog1a o poder instrumental (!bid, pp. B). 

La intersubjetividad nos ayuda a congreqar en un solo r~ 

bro el fen6meno de la familia y el joven inffactor, ya que 6ste, 

ha sido hasta ahora estudiado bajo aspectos que lo limitan al -

estudio del individuo o de las instituciones con las que tiene

contacto el.. sujeto. El punto de vista intersubjetiva, conside

ra que la comunicaci6n que establece el joven con su ambiente -

familiar, afectar! en mucho la manera de CO!tlPOrtarse en situa-

ciones sociales fuera del circulo familiar. 

Dada la importancia que reviste para la psicologta so-

cial colectiva el conocimiento y análisis de las instituciones

socialee como parte irreductible del entorno intersubjetiva, -

consideramos que la familia juega un papel particularmente im-

portante entre 6stas. Ya que la familia es la instituci6n que 

mantiene un mayor contacto cotidiano con cada uno de los miem

bros de la sociedad, integrando la "materia prima" de conglome-



94 

rado social, pudi~ndose considerar gue es una institucien que

comunica y pone en contacto al niño con su ambiente histerico

cultural e ideol6gico, Uno de sus papeles es el de enseñar a 

sus hijos las "habilidades sociales• que facilitarSn o bloque~ 

r&n m!s tarde al adolescente a acceder a la vida social de los 

adultos, 

La intersubjetividad social plantea la posibilidad de -

complementar las teor!as ya existentes sobre la fa~ilia, con -

un nuevo punto de vista que contemple la importancia de ~ 

diarla en base de las comunicaciones aue ee establecen hacia -

su interior y hacia el contexto hist6rico, cultural e ideolOg! 

90 en el que se desenvuelve x del que es parte. 

El intentar ubicar el problema de la delincuencia juve-

nil bajo un punto de vista colectivo, hace que dirijamos nues-

tra atenci6n hacia las rela.cionea y dificultades que el joven-

enfrenta en .su desarrollo social, por lo que consideramos que

uno de los factores que provoca la incidencia o reincidencia -

del joven en actos delictivos, son las dificultades que se --

plantean para su incorporaci~n a la v.Ida adulta, y por tanto -

el manejo de su socializacien y de sus relaciones :int.ersubje

tivas. 
Partiendo del anllliais de la estructura aocial· lo

cal x global donde se desenvuelve a1· joven, a•! C2, 

mo de las instituciones y·qrupoa donde.lleva a ca

bo su socializaci6n, estudiando las incoherencias-· 



y desajustes que se producen al entrar en contacto 

las aspiraciones y deseo~ del ,oven, con las posi

bilidades que la sociedad le brinda (Gerrieri, ---

1971, pp. JOI •. 
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La intersubjetividad contiene dimensiones extensas y ·g~ 

nerales que versan sobre los contenidos que conforman a la co

lectividad, existiendo un nl!mero diverso de estas dimensiones; 

por lo que nuestro modelo, bajo el amplio rubro de la inllers~ 

jetividad se limitar& a abordar rasgos como la vida cotidiana, 

la historia, la cultura y la ideolog!a (entre otras dimensio-

nes d~l conc~pto de intersubjetividad), enfocadas al fen6meno

de la familia y el joven infractor: 

Figura 5 

Interebbjetividad 

Cultura 

1 V.ida Cotidiana 1 
Historia 

<-ria c<>lectiva). 

De acuerdo a la fig. 5, considerSJllOs que es .en la vida

cotidiana donde se establecen y toman significado una serie de-
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comunicaciones que darln a los componentes de la sociedad una

primera apróxitnAcien del contexto soc1al y s1mbel1co del que -

mis tarde tomarln parte. El contexto histerico entendido como 

la memoria colectiva, o sea cerno la gente se representa.el pa

sado, es W\ segu~do aspecto ~ue determina la forma de ser y a~ 

tuar de la sociedad. La cultura es un tercer aspecto que d! -

sentido a la manera en que la sociedad se representa la reali

dad. La ideolog!a por dltimo, influye como las maneras •so--

cialmente aceptadas• de asumir dicha realidad~ Como ya lo --

hab!amos señalado con anterioridad, el concepto de intersubje

tividad social abarca aquellos conceptos (aparte de los manej~ 

dos por nosotros) y taCtores que de una manera u otra influyen 

en el acontecer ps1cosocial. 

As! pues, pasaremos a desarrollar cada uno de los con-

ceptos de nuestro modelo. 
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5, J.t.- La Vida -Coti·d:i:ána. 

Las relaciones ·cotidianas gobernadas FOr el sentido· coml!n, es 

un primer espacio donde el quehacer social se determina en b~ 

se a la red de relaciones intersubjetivasa 

La sociedad es el resultado y producto de practicas 

realizadas y aplicadas por los sujetos, •• La socie

dad reproduce aquello que es ya •conocido" que •to

dos saben•, que forma parte del bagaje social del -

sentido coman de todo individuo socialmente adies--

trado (M, Wolf, 1982, pp •. 14), 

Autores como Laing (1971), Heller (1982) y Goffman y -

Garfikel (1982), han señalado la importancia de estudiar las

relacionss cotidianas, el lenguaje y el sentido coman buscan

do uná alternativa a la crisis en la q~e se encuentran inmer-

sas las ciencia• sociales (en particular la psicolog1a y la ·sa 

cioloqS:a), dando lugar a nuevas teorS:as como la etno¡netodolo-

g1a creada entre otros, por los dos \Íltimos·sutores reseñados, 

cuya atencien se centra en las situaciones •espontaneas• de i!l 

teraccien, el sentido coat!n y el lenguaje• 

El. inter41• por 1.as ocasiones •nores de la vida "2 

tidlana no asta pues tal.to de ra•C!ÍI. y sobre tado,
no - puede identificar solo con ~ hlb>lto est111!. 

ticoJ la orientacilSn da Goffaan llava·a considerar 



como importantes los aspectos m!s rutinarios de -

nuestras interacciones {!bid, pp. 21), 
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AS! pues,· no&' 'illterea·an· ·1·a•· ·fol:'tl!'.a·!I· de-.const:ruccil!ll ·so-

cial· que emanan de lo ·•conte·ci<!o en ••ea·c10•· c<>t:idianos· co.., -

e·1 de l.a familia, as1 :como el papel que juega el· joven dentro-

de estas relaciones regidas por el sentido com11nz 

A la psicolog!a social le atañe espec!ficamente la 

comprensi6n de la intersubjetividad de la cotidia

naidad, ah! donde hay stmbolos lingu!sticos o ic6-

nicos, comunicables en lenguaje ordinario (Fernan

dez, Ch. 1988, pp. 5-6), 

En la siguiente parte se reseñar~ algunas particulari

dades sobre la situaci6n de la familia y el joven en las rela

cione• cotidianas, con la finalidad de aeñalar algunas maneras 

en que repercute la cotidianeidad en la vida familiar y juve-

nil, ya qua consideramos_ qua ••ta es un importante protagonis

ta que determina en parta las construcciones y rapr•••ntacione• 

<!e lo• proceso• psicoaocialea, cuyos determinantes se veran in 

fluencta.doa .por la manera· en sue ·1á aente se de·senvuelve d1.a--

riamente, 

5.1.1) ,- La Familia Y Las ·11alscionea COtidi·anas1 

Laig (19711 , pcopone qus la vida fuúliar •• un upacto illP'! 

tanta para determinar la naturalaaa da la anfer111Adad lllAfttal -
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(en particular lQ•. psicosis! , considerando a l!sta. como un· ·s.fs:. 

tema ce~rado tte.· rt!:l·aci·one·s ·cotid.i·an·as: 

El grupo familiar est! unido p~r la 1nterior1zacien 

rec!proca efectuada por cada uno de los miembros, -

de la interiorizacien de cada uno de loe otros (pp. 

314). 

La familia es protagonista dé una serie de "funciones -

contradictorias", ya que por_ un lado interioriza una serie.de

pautaa de conducta y comunicacien que le permiten al indivi--

duo, entrar en un cuadro de •normalidad" social y por otro la

do es el centro de una serie de contradicciones particulares -

y generales (inherentes al funcionamiento familiar), que lo e~ 

ponen a la axclusien y rechazo social. La nocien de "estructu 

ra fantasm&tica•, sera un dltimo concepto que le permitie a -

Laing estructurar su vieien teerica1 

Semenjante estructura fantaamat1ca (la familia), im- · 

plica entre· loa miembros del grupo un tipo de rela-

cionaa diferentes de las que no tienen en comdn la -

familia interiorizada (lbid, pp. 315). 

La familia-con sus pautas de relacidn se encuentra pre

sente desde el orfgen de la sociedad cOlllO grupo activo en.la -

creacidn y tranamiaidn de la ideologfa y la cultura de la que-· 

ea parte substancial, centrando sus efectos en el campo de las 

relaciones cotidianas, donde se establece un espacio de comun! 
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caci6n y aprendizaje, al interiorizar una serie de pautas que

repercuten mas tarde el desarrollo y/o distorsi6n de los modos 

de comportamiento vigentes. 

Heller (19851, señala el papel particular que· ·1a· fami-

lia juega corno nGcleo de la vida cotidiana1 

Es la familia la que •educa• a la nueva generaci~n 

y le enseña les tipos de actividad necesarios en -

la vida cotidiana (pp. 31). 

Esta autora se refiere a la familia y en especial a .!!!.::. 
•casa•, cozno un punto de referencia especial en el cual el in

dividuo encontrar& seguridad y calidez emotiva, siendo el eap~ 

cio del que parte y al qua regresa recurrentemente toda nues-

tra actividad cotidiana. 

En la familia y a tra~s de las relaciones cotidianas -

se significar& y tomaran sentido las irnagenes y conceptos que

tenemoa de nueatro ~iente., con•truxendose una serie de ••truE_ 

turas siqni'ficativas en la relaci6n f11111iliar que afectan direc

tamente las re1aciones gue sus miembrOs establecen con el reato 
·.·, 

de la ·aoci..-al!. 

Desde que nacemos no• encontramos inmersos en la vida cotidia--
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na, s!n emba~90, no e~ _sill~ .. h·asta: l~·. ~·ocra: juven·i"l· que ·e1· ind!_ 

viduo se incor¡>orn plelrameni:e" ·a' ·1ts·ta, de manera activa. De --

acuerdo a Heller (1985), dicho proceso de "adultizacien• (en -

especial el manejo ·de las relaciones .sociales) se dll en un pr!_ 

mer tdrmino a travds del acceso al mundo de los objetos• 

El adulto a de dominar ante todo la manipulacien 

de las cos·as, poniendo en claro que la asimila-

ci6n de la manipulaci6n de las cosas es un paso-

necesario para acceder al mundo de las relacio--

nes sociales (Heller, A. 1985, pp. 41). 

Eata •manipulaci~n de las cosas•, se refiere a la capa

cidad que debe tener el individuo, a travl!s de su trabajo, !!!=, 

adsuirir aquello que es necesario para su subsistencia (comida, 

ropa, habitaci6n, etc.), siendo el medio por el cual se desva

necerl la vida familiar para acceder a una vida social mas am

plia. Sin embargo, la realidad laboral de los jovenes en Mllxi 

co estll muy lejos de proporcionarle a la mayoría de datos, el~ 

poder laboral y adquisitivo nece•ario para integrarse a la vi

da adulta. (16 ) 

(16).- Solo quince por ciento de loa j6venea tiene empleo fijo. 
se C!-lculan veinte millones de jl5venea sin empleo para
el ano do• mil en Ml!xico (G6mez Jara. Pandilleri•mo Fn
:~. ~~~f!lido Urbano. Ml!xico, D.F. ed. Fontamara, 1987.-



Esquematizando esta idea: 

Figura 6. 

[ joven . · 1----, 
+ : 

Manipulaci6n 
De Las 

1 
1 
1 

Cosas 1 ________ ! 

A Lit 

Social 

Vida 
Cotidiana 

Adulto 
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En relaci6n a la fig. 6, para que el joven se incorpore 

a la vida adulta, as! como su inta9raci6n en la vida social y

cotidiana, ae requiere que •ste tenga la habilidad de rnanipu-

lar la• cosas que eatara determinada por su realidad laboral,

ya que su capacidad adquisitiva y au solvencia econ6mica eata

blecerl en gran parta dicha manipulaci6n, y por tanto au "adu! 

ti•aci6n•, o por el contrario (como aucede en numerosa• ocasi2 

nea) un eatancallliento indef:l.nido en l&"et;apa .juvenil. 

El deae!ll)leo anula las fO•ibi'lidade• de adultisaci6n 

a la juventud, enfrentada a la dificultad de consti

tuir la nueva fuer•• de trabajo (Villafuerta, 1984,-

pp. 45). 
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Conaide;r·amos que la s1.tuac;l.c5n c:otidiana de importante -

nllmero de jc5venes en nuestro pafs, presenta varias dificulta-

des y contradicciones, ya que los medios de comunicacic5n y las 

instituciones no dejan de señalar la .importancia de esta etapa 

(siendo la juventud de acuerdo al gobierno •La base del progr~ 

so• y ºel futuro de la nacic5n") siendo idealizada y manipulada 

por la publicidad (para m4s detalle• ver el apartado S.4.2), -

contrastando dicha idealizacic5n con el cont1nuo deterioro en -

el que se encuentra asta. El hecho de que el joven se encuen

tre cotidianamente en su casa (al no tener d1.nero para llevar

a cabo numerosas actividades) sin saber en muchas ocasiones -

que hacer con su tiempo, sin que existan programas.que lo ayu

den a canalizar su tiempo libre, as! como su potencial vital y 

creativo, con espacios pablicos sumamente restringidos y vigi

lados (siendo especialmente notorio en la ciudad de Mlxico y -

otra• ciudades del interior) que le impiden desarrollarse ao-

cialmente (siendo dicho desarrollo central en esta etapa), te

niendo en muchas ocasiones como ttnica ocupacic5n ver la televi

sic5n, leer pasquines y cumplir con algunas obligaciones doml!s

ticaa, siendo casi nulo su acceso a la educacic5n, a la vida l~ 

boral y cótidiana, provoca un estancamiento de sus capacidades 

físicas e intelectuales, as! como desajustes que lo afectan a

al, a los miembros de su familia y a la sociedad, ·dasaprove-·-

cb4ndose cou·4i·anamelite las vaa·tas POtertc:lalidadea humanas· sus 

e1 pa1s't~ene en su juventud. 
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S. 21. - "l.a !!istoria Como· Mell\Oria" Col:eet:iva.1 

Al revisar la historia de la legislaci6n de los menores infrac

tores en MC!xico Cl7l, nos llama la atenci6n l·as ralees patriar

cales y autoritarias (que retom6 la iglesia y el estado) ~ 

que se fwida dicha legislaci~n. ~~~ como su relaci6n con la cr! 

minalog!a europea y la sociolog!a positivista norteamericana. 

Sin embargo, m!s que la historia de las instituciones, a 

noso~ro.s n2s interesa l:a historia vista como el resultado de la 

memoria colectiva, que a su vez basa sus contenidos a partir de 

las fPeresentaciones que la qente tiene del pasado, lo que se -

comunica en los espacios interaubjetivos a trave!s del tiempo. -

As!, Jodelet (1986) nos dice: 

Las representaciones sociales no ae inscriben sobre 

una tabla rasa, sino que siempre se encuentra "algo 

que ya habla sido pensado", latente o manifiesto --

(pp. 490). 

La memoria colectiva es entendida coroo la ·recupe·racit5n -

y rec¡eac1:t5n del pasado en un: proceso social ·1ninterrwnpido, -

una creaci6n colectiva necesaria para la sobrevivencia del qru

po que. se trate, y un proceso c.arnbiante productor de sucesivas-

----------------------------------
(17) .- Para mayores detalles ver• Rodr!.guez, 14.· criminaU:da·d De 

Honores. MC!x. D.Fa Ed. Porrda, 1987. 

o·_,..· 
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Y renovadas im!genes del pasado. (lBl 

Desde el punto de vista de la memoria colectiva ~ 

dudables los· ·cainDioa· ·que· se· han· ope·r..-do· ·en: ·1·a1r ·repres·en:tacio-

nes gue tiene: ·i-a ·qente ·de· i·a ·del'1ncuen:cia· ·:ruvenil~ El recrud!. 

cimiento de· las con~:l:ciones sociales ·que se han dado en base a 

la cris~s econ~mica, ha.provocado que pase a un primer plano -

en el campo de la opini6n pdblica temas como la seguridad pd-

blica y la delincuencia juvenil. Hechos como el asalto a mano 

armada perpetrados por niños de diez o doce años que no se po

dían concebir en este pata hace algunos años, hoy en dfa son -

parte de nuestra realidad. 

Por otro lado, una serie de actos de violencia llevados 

a cabo por "chavos banda" en 1984, provenientes de la zona de

santa Fe y que fueron publicitados por ~os medios·de comunica

ci6n (en especial por la T.V.), provoce que a partir de enton

ces el fen6meno de las bandas juveniles (actualmente existen -

mas de cinco mil en el area -tropo_litans) pasara a ser tema 

de converaaci6n entre la gente, ingresando de esta manera en -

la memoria colectiva. ·Siendo un fen6meno de zonas marginales, 

el chavo banda y sus manifestaciones (i.e. Las pintas en loa -

muros, su manera de vestir, etc.) son parte de la vida cotidi~ 

na urbana de Mdxico y de otras ciul!ades de la Rapdblica. 

---------------------------------------(18) .- Floreacano, E. (1!187)',. dice• 
De ah! que la explicaci6n de cualquier 
pasado, mis la de los individuos 
la d41ba uacarm• en a• ur ne ae •• 
me110r a co ec va, y per•e9u r•• en e empos a on e• 
continuamente ae renueva la viai6n que se tiene. del pasa
do y las imlgenes que lo repreaentan (Florescano, E. Memo 
ria flexicana. Mdx.o.F.r ed. J.M. Contrapuntos, 1987,pp.ar. 



106 

Desgraciadamente, la manipulac16n de esta informaci6n -

por parte de los medios de comunicaci~n, aunada a la repreai~n 

por parte del estado ante la impotencia para manejar un fen6~ 

no tan complejo, ha causado que se acentlle la estic¡nnatizaci6n

de esta poblaci6n, existiendo una opin16n generalizada donde -

•chavo banda• e• sin6nimo de delincuente, drogadicto, ratero,

an~mico, etc. Provocando ~u exclusi6n social y la agudizac16n

de sus condiciones ya de a! deterioradas de existencia. 

As! pues, nuestra poeici6n se dirige a entender la his

toria como un proceso dinSmico, donde cada nueva representa--

ci6n del pasado pone en juego diversos procedimientos para re

cuperarlo y responde a nuevos usos del pasado en el presente,

el pasado entendido como la •racionalidad comunicativa• que -

acumula su.a conocimie:.tos en la memoria colec!:iva, cuya din&m!. 

ca •• centra en las representaciones que la gente tiene del p~ 

~ado en su CClll\unicaci6n cotidiana intersubjetiva. Por lo que

podemos conaiderar que hechos como el movimiento estudiantil -

de 1968, as! como el papel activo que jug6 la poblaci6n civi~

Y juvenil en dssastres como el ds san Juan Exhuatepec en 1984, 

y loa temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985, han impact.!!. 

do profundamente en.la memoria colectiva de nuestro pueblo, d!. 

mostrandoae las posibilidades da autoorganizaci6n social. 

Insistimos en la diferencia qua existe entre ver la h1!. 

toria da manara tradicional•, como una for!Tla indiscrimilulda da 

acumulaci6n da datos, aquella historia lejana da fechas y ha--
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chos'trascenderites, h6roes e instituciones, o por el contrario 

buscar la histor;i.a en e:l contexto de la11 re:laciones intersubj!. 

tivas, donde las objetivaciones comunes se sustentan por el -

significado del lenquaje y de los procesos de comunicaci6n si!!!. 

b6lica y cotidiana, realiz&ndose dicha siqnificaci6n a partir

de laa relaciones sociales donde se lleva a cabo un constante

intercambio de significados, que se codifican y conservan a -

trav6s de la memoria colectiva. 
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. 5.31.- La: cultura. 

El conocimiento de la cultura cotidiana (la cultura entendida 

como las maneras ·de vi.vtr d.e ·J.os diversos· grupos· que· ·coll!POnen 

la sociedad! en la que nace y se desarrolla el individuo, es

un tercer aspecto de la intersubjetividad que toma relevancia 

al considerar la cultura como un proceso mediador de nuestras 

comunicaciones, que d' sentido a la relaci6n que existe entre 

los símbolos y los significados (ver el modelo de ~oscovici1-

s!mbolo sentido-significado). La cultura es entendida como -

·un proceso •e•tructurador" de lo• c6digos sociales, dando lu

qar a las llamadas comunidades linqÜisticas, por lo que el -

aprendizaje cultural implica la comprensi6n de dichos c6diqos 

y por tanto la aceptacidn del individuo en la comunidad lin-

qÜistica de que se tra~e, o por el contrario el bloqueo a di

chos qrupoa sociales culturalmente delimitados. 

u! pues, ~demos la c;¡ltura como un ejercicio cot! 

41aDO qua da sentido a lo que decimos y hacemos, siendo ese -

espacio de intercambio donde toman aignificado las represent~ 

cion•• de loa diversos qrupos que se encuentran en interac---

ci6n. 

En la pril'\era parte ·de e·et.e •ea·rta·4o, mencionaremos ·a! 

.;uaaa dificultada• a las que debe -frentarse el joven en su 

contexto familiar, al existir una •eacisi6n cultural" entre -

las pautas de comporta111ientc que le son enseñadas en su niñsz 

y las nuevas pautas que se ve obliqado a aslimir para poder ·1!!. 
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tegrarae a la Vida laboral r cultural adulta. J;:n la segunda --

parte hablareJ110s de alguna• cai:actertsi:J.cas culturales que def! 

nen la •1tuac16n de los j6valies ante otras formas de cultura -

actual. 
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5. 3. ll • - 'La Ubicaci6n cul:tural· ·ce·i: 'JoJl'A EA ¡¡a 

Relaciones Fami·it·area: 

consideramos a la familia como el primer grupo y contexto ao-

cial y cultural donde ae hacen presentes laa caracterfaticaa,

ventajaa y defectos de la sociedad de la que es participe, --

siendo uno de loa papeles de la familia el de comunicar y hacer 

parte del joven, como protagonista da una serie de manifeata-

cionea, rasgos y contradicciones de la cultura cotidiana vige~ 

te (l9l. El an!lisia de las relaciones familiares "imbrica---

das• en un marco cultural, noa permite comprender el tranefon

do colectivo, dentro del cual operan fenOmenos como el de la -

delincuencia juvenil, siendo en las relaciones familiares don

de se operan contrasentidos y se eaume un tipo de comunicaci<5n 

que repercute en el quehacer aocial de la juventud, al ser la

etapa en la que la persona se incorpora al mundo de las rela-

cionea sociales, dependiendo dicha incorporaci6n (en parte) de 

la aceptaci6n intrfnaeca·e incondicional de loa c<5digos cultu

rales dominante•. 

Una caracterfatica ideol6gico-cultural come la diviai6n 

sexual del trabajo (y por tanto de la comunicaci6n, la• mane-

ra• de comportarse, etc;¡ juega un papel particular en tanto -

la ubicaci6n del joven entre ••toa do• mundos sem4nticoa (del

hombre y de la mujer! diatintoa y polariaadoa. Por lo que al-

(191.- Contradiccionea cultural•• que pueden llegar a cau•ar -
comportamientos delictivos, ante el efecto particular-
mente desorientador que provoca en la juvsntud. 
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llegar a la juventud, ei 'hijo ·.;a. ·¡;.rot:aijonis.ta"d8' l& 'eiié.i.é.i.l!ii.' ~ 

1em1Dt1:ca: lint:re ·i.:oa ·ai9"i:t1c-a'él01S. =resspo'll:diente"s· ·al' 'Wliverso~ 

femenino, que le fueron inculcados en su niñez,· y ·1os ·si:qnit! 

cado• ·del universo 11Ul8cul1nd ·a:i: que ·resute-re 'accac!er pa·ra: ·a1--

canzar la vic!a l:aboral: ·adul:t:a1 

E• una transici6n angustiante, la del ;toven que pa

sa de un universo semlntico femenino a uno masculino, 

en al seno da esta contradicci6n es donde la funcil!n 

•imbdlica es violenta, siendo transfor111acionas y ---

translapamiento• da universos semllnticos opuestos, e 

inmerso• an una lucha polltica que se reconoce como

tal (Novoá, 1982, pp. 28-29). 

De acuerdo a Mead, M. (1971), al se~ criado el niño pri~ 

cipalmente por au madre, que a su vez limita su actividad al -

trabajo .so.latico, no tiene.mayor contacto con la cultura ac--

tual, transmitiendo a sus hijos sus ralees culturales (tom~ 

do especial relevancia cuando la familia ea de origen rural o 

.poblaciones pequeña•)• 

La• condiciones culturales de origen pueden manten•~ 

se relativamente estables para las mujeres, en la W'!. 

di4a qua ••ta• continGan cocinando Y. criando a su• -

hijos, _. o menos co.., J.o hacf.an sus madres Olead,

"· ·J.971, PP• 83) • 
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Algo similar a lo que reseña Novoa, ocurre en el fen6~ 

no que describe M, Mead, en tanto el conflicto que se genera -

en el joven ~~-_tener que ·ast1111:l:r principios· ·culturales 'di·fe·ren

tes a los que le fueron incu1·cados en su nii\ez i para: poder in

corporarse a la ·vida labc:iral urbana a· ·.tndustr1·a11 

En estas circunstancias, las porciones de cultura -

que transmiten las mujeres, mientras plasma el ca-

racter del niño en loa primeros años de vida, pueden 

conservarse intactas en tanto que otras partee de -

la cultura, vinculadas con las condiciones radical

mente modificadas del trabajo masculino, se alteran 

dr&sticamente, engendrando alteraciones en la form~ 

ci6n del caracter adolescente y juvenil (!bid, l97l, 

PP• 83). 

El.proceso de modernizaci6n, con sus implicaciones en -

tanto a la industrializac16n, rnasificaci6n y urbanizaci6n, ha -

provocado que se pierdan las ratees culturales que daban ide~ 

tidad a lo• grupos, por lo que una parte de la poblaci6n juve

nil, se.encuentra ante un "vaclc cultural" viéndose obligados-

a desarrollarse en una •arnbigUedad cultural" aprovechada por -

los comerciantes para impactar a los jOvenes con una serie de -

valores superficiales y acartonados• 

La modernizaci6n, al entrar en contradicci6n con la 
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autoridad tradicional, no d~ lugar a una nueva far-. 

ma de autoridad aceptada por la generalidad de los

jevenes, sino a su dispersien en una variedad de m~ 

delos de conducta y la relatividad de las normas 

(Novoa, 1982, PP• 70). 

Esta disposici6n de los modelos de conducta, aunada a -

la idealizaci6n comercial e ideol6gica de la juventud (en con

tradicci6n con la dif!cil realidad de muchos j~venes), no hace 

otra cosa que aumentar el vac1o que.siente el joven ante la i~ 

diferencia social, siendo esta disperS16n una causa p~erosa -

para que el joven encuentre en el comportamiento delincuente

una alternativa a su situac16n. 

s.3.2) .- La Situacil5n de la Cultura Juvenil. 

Ante l~s diversos confl~ctos que se pueden generar en el _4mbi 

to familiar, es frecuente que el adolescente busque grupos al

ternativos de amigos y amiqas, cuyo punto de reunidn es por lo 

general es el espacio pdblico, busc4ndose en este tipo de gru

po, como en otros, una serie de caracter1sticas propias que lo 

definan como tal como su manera de hablar, de vestirse, de te

ner determinados gustos musicales y est~ticos, etc., siendo @~ 

tas, formas de cultura que cotidianamente ..St4n ·penetrando en-

la forma de pensar de los j~venea, y que en alqunas ocasiones

manifiestan: una crttica: directa hacia las J.n:at·1tuc1one·s· qua ·-

, loa hoatiqanc y que difJ.cJ.lmente aceptan que la juventud tenga 
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formas y espacios propios de expresi6n cultural. (20l 

Por otro lado, Margaret Mead es una importante antrope

loqa norteamericana que en su libro "Cul'tur·a· y Comp'romi·so 0 

(1971) nos habla de tres tipos de cultura correspondientes a -

los tres tiempos en los que se ha desenvuelto y se desenvuelve

el hombre: El pasado, el presente y el futuro, Estos tres tipos 

de cultura se refieren b!sicamente a las formas en que los ni-

ñas y j6venes son impactados o impactan con las formas cultura

les propias de los adultos y de ellos mismos. A continuaci6n -

pa•aremos a describir brevemente cada uno de los tres tipos de

cultura mencionados pcr dicha antrop6loga, deteniéndonos por -

intereses propios de esta tesis en el Gltimo: 

El primer tipo de cultura que describe la llama ~ 

gurativa, es propia de lae culturas antiguas, y se distingue -

por la educaci6n y formaci6n de los niños y j6venes a partir -

del modelo adulto, la imposici6n de la figura autoritaria pa-

terna es propia de este tipo de cultura. El segundo tipo de -

cultura la llama cofiqurativa, donde el modelo de aprendizaje

ª aequir se baaa en la ·1rnitaci6n cte· loa· pa-ree· gener·a:cionalea 1-

este tipÓ de cultura •e manifeat6 en toda su plenitud a ralz -

de los movimientos estudiantiles de los sesentas,. donde las c~ 

racterlsticas generacionales ae manifestaron de diferentes ma-

(20)·.- Estas manifestaciones de insatisfacci6n las encontramoa
en las letras de canciones de algunos qrupoa de rock -
(Police, U-2, el tri) as! como en la musica punk y el -
reggae. 
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neras, polariz4ndose el segmento juvenil del resto de la pobl~. 

cit5n, naciendo la llamada "brecha generacional"; algunos ras-

gos de este tipo de cultura se manifiestan actualmente en la -

juventud mexicana (i.e. el movimiento estudiantil de 19171. 

El dltimo tipo de cultura qu!_describe dicha autora es 

la prefigurativ•, donde se ·invierte ·1a ·funcit5n ilT'itativa res-. 

pecto de la cultura postfiqurativa por lo que ·e1 modelo juve-

nil es el qua imp!ra incluso en la vid·a de lo• adultos retoma!! 

do las caracter!sticas propias de la juventud como la vitali-

dad, espontaneidad, etc., imponi~ndoae al reato de la pobla--

cit5n. Este tipo de cultura se ha manifestado en diversos ni~ 

· 1ea.1 

un ejemplo es la •mGsica de moda•, donde las canciones

de corte juvenil, son del gusto infantil y adulto. La public! 

dad ha desencadenado con una gran cantidad de anuncios (en es

pecial de alcohol y cigarros) la necesidad en la poblacit5n de

identificarse con el caracter festivo de la juventud. ~~ 

ra de hablar, de peinar•e,, de vestir de ··1a juventud ·comiensa

eor ser parte intr!naeca de la cultura cotidiana(otro ejemplo

fuera de nuestra cultura io encontramos en norteamerica, donde 

el •culto al cuerpo• juega un papel central entre ellos). Esta 

eituacit5n provoca entre otras conaecllencias, un •agotamiento -

de las fuentes genu!nas• de identificacit5n para el joven, ami

norando loe elementos de identificacit5n juvenil_. y dificultan

do la conetruccit5n e integracit5n de la personalidad en el jo--
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ven, pudiendo llegar a ser la conducta delincuente una Alte~n!. 

tiva, ante el estado de confusi6n en el que se encuentra. 

Asf pues, creeffios que el modelo cultural coofigurativo

propone formas de funcionamiento, donde en el trato entre iqu.!-_ 

les, es donde se diacierne el tipo de funcionamiento social. -

El.tipo de respuesta por parte de la poblaoi6n civil en !'l!xico 

(que en su mayor1a fuer6n jovenes) a ra!z de los temblores de

aeptiembre de 1985, mostr6 la posibilidad y ventajas gue mues

tra i,. organizaci6n social, cuando se parte de una solUCi6ñ -
donde interviene la mayor!a. Es importante rescatar alqunas -

ideas emánadaa de este tipo de cultura, tales como el coopera

~ (el consejo popular juvenil ya est! trabajando con --

chavos banda en este aspecto) y la autosugesti~n,· iiendo estas 

buenas oportunidades de canalizar el potencial organizativo -

que tiene la poblaci6n juvenil. 

Por 'dltimc, creemos que !le debe permitir el acceso de ... -

la cultura juvenil a aquellos espacios que han sido tradicio-

nallllente usados por per•onas que piensan que la cultura e• al

go que estl aparte de la formaci6n cotidiana de la gente< 21>.
Por lo que no• interesa proponer una .•recoiiquísta•: d8 .los eap!. 

cios· pt1blieos, donde l!stos cumplan su funci6n al permitir la -

(21).- Ha sido evidente la marg1naci6n que han •ufrido. la• ~a 
nifestacionee culturale• juveniles (colllO el rock, verl 
Roura, v. Cap. II1 De Fe•tivale• y Rapreeiones. Apun-
tes De Rock. tM!x. D.F1 ed. Nuevo Mar, 1985.-pp. 61-75) 
por parte de institucionee de control como la secreta
rS:a de Gobernaci·6n, la iglesia, asS: como algunos partl 
dos polS:ticos como el PRI, el PllN y el PDM. -
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libre expresi6n de las elaboraciones sem4nticas de las tormas -

culturales juveniles de rperesentarse la realidad, siendo dsta-, 

•valvulas de escape" para la juventud; ante su abrumadora coti

dianidad. 
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Nosotros proponemos entender la ideolog!a en un espacio in-

tersubjetivo, donde las representaciones juegan un papel PªL 

ticular al' ·aceptar que· los hombres se de·splazan ·en· dos mun-

~· el real Y e1 que se representan. Esta escici~n entre -

dos mundos causada por el alter (ver caps. 2 y 3) no es otra 

cosa que una serie de manifestaciones que idealizan aquello

que les es ajeno para no enfrentarse a sus condiciones rea--

l•a de existencia. 

Este punto de vista hace que dirijamos nuestra aten-

ci6n hacia el an&lisis de lo que dice y hace la gente en un-. 

campo rico en representaciones como el de las relaciones in

tersubjetivas y la comunicaci6n1 

A1 referirnos a la eomunicaci~n en el marco eetru~ 

tural, hacemos referencia a la ideolog!a entendida 

como la serie de comunicaciones diversas que son

revertidas hacia el interior de la sociedad y que

aislan: las reaU.:dades hUlllanas ••• 

La comunicaci6n hwnana ha perdido la batalla ante

una comunicaci6n que aisla a los seres hwnanos y -

rompe con la• rel:aciones ·1nteg>erson&les (Barth•l!, 

me-Madaule, 1973, pp. 249}. 

Proponemos que la familia y el joven infractor se en--
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cuentran en un espacio particularmente regido por la ideolog~a, 

entendida l!•ta como formas preconcebidas y elaboradas de ente!!. 

der el mundo, que emanan en su mayor!a de las instituciones y

de loa medios de comunicaci6n. Se hace necesario el: ·estudio -

·de la ideol:oqla: •<!e llla:n&ra: ·gue •• ·ana11:cen ·i:as· ree,.rcus·iones· ·-

que dichas formas tienen en ·e]; ·contexto ·de· J:a:a: ·re1·ac·ione·s cot! 

dianas; y sobre las maneras en que dichos modelos (ideo115gi--

cos) penetran en la vida de la gente, chocando muchas veces -

con una realidad muy diferente a la de la familia y de los j15-

venes. 

~n la siguiente parte de este apartado, hablaremos so-

bre alguno• aspectos particulares en relacil5n al orlgen y dese 

rrollo del fenl5meno ideol6gico familiar. En la tercera parte 

hablaremos de algunos aspectos ideol6gicos de la juventud y -

del joven infractor. En la 6ltima parte de este apartado ha-

blaremo• sobre la• consideraciones finales al ~delo. 

S.,.1).- La Familia Como Institucil5n Ideol69ica1 

De acuerdo a Strauss (1976), la f~ilia se desarrollo conjun~ 

mente con el lenguaje (la soc_1.alizaci6n) y con la apropiaci6n

Y uso de lo• objetos. 

Engel• (197,), cli.rigi6 •u atenci6n al papel econ6mico.qll8 ha -

juzgado la f-ilia en la historia, iS&ndo•e la: di"1•i6n sexual

del traba:Jo al interior da la pareja,; inicillnclo•e la domina--

ci6n del patriarcado cuyo poder se instaurar& hasta su atenua

mi9nto con la revoluci6n industrial y la modernizaci6n. 



ttay un reflejo de la sociedad en clases al interior 

de la familia, al estratificarse en dominador y d~ 

minada, se agudiza la divisi6n del trabajo hacia el 

interior de la pareja, cambiando la l!nea de heren

cia materna por la paterna, formando el primer tipo 

de familia cuya determinaci~n corresponde a causas

econ6miaas y no biol6gicas (Engels, F., 1974, pp. -

13). 
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Dicha polarizaci6n y estratificaci6n se extender! con el 

tiempo a estructuras sociales m4s amplias, hasta llegar a ser -

uno de los m!s importantes principios ideol6gicos que alln hoy -

en dfa riqen a las instituciones. 

Bachoffen, Malinowsky, M. Mead, Strauss <22 > y otros an-

trop6logos, han señalado la importancia que tiene el mito como

maneras simb6licas a tra~s de la• cuales, la civilizaci6n ha -

señalado una serie de mecanismos sociales de funcionamiento--~ 

ideol6qico. Tomando como base este punto de vista, Fromm (1980) 

propone una reinterpretac16n del mito de Edipo (que se ha dest.!!_ 

cado en la paicolog!a por •u interpretac16n.Freudiana) a prop6-

sito de la dominaci6n patriarcal, do.nde el conflicto contra la

autoridad patriarcal por parte de loa hijos,.ser! el proceso -

central en torno del cual se elabora la tragedia• 

(22) .-

otra interpretaci6n •imb6lica, aeqlln la cual el mito 

de Edipo no •er!a el de•eo ••xual, aino ·1a actitud -

straue• (1974) se refiere al mito de Fdipo como la i.,.o
•ibilidad en que •e encuentra una sociedad que profe•• -
creer en la autocton!a del hombre. 

La 8obrevaloraci6n del parenteaco de aanore e• la -
aubvaloraci6n del miamo, como el esfuerzo por esca-
par a la autocton!a e• a la inpoaibilidad de lograr
lo (Strauss, L.Antrof.'loo!a E•tructural. Barcelona,
Es ed. Anagrama, 197, PP• 23§). 



ante l.a autoridad que es uno de los aspectos fund,!!_ 

mentales de las ~elaciones entre las personas -- ~ 

(pp. l.481. 
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La dominaci6n de l.a figura autoritaria paterna, predomi 

nar! como mecanismo ideol6gico hasta la revolucien industrial -

(y m!s all!), normando una buena parte del desarrollo de la cu! 

tura occidental actual. En su reinterpretacien, Fromm (1980) -

continQas 

El tema comdn de las· ·tres traqe·dias es ·el: conflic

to de padres ·e h·:l:joss en Edipo Rey, Edipo mata a su 

padre Layo que habia tratado de eliminar a su vez a 

su hijo. En Edipo en Colono, Edipo d! rienda suel

ta al intenso odio que siente hacia sus hijos, y -

en llnttgona encontramos ese. mismo odio entre cce6n y 

Hem6n (!bid, pp. 153). 

De acuerdo a.Fromm, Los tres mito• reseñan la lucha del -

matriarcado caracterizado por la preeminencia de los lazos san

qulneos y los ·del suelo, y una aceptaci6n pasiva de los fen6me

no• naturales, contra el. pa~iarcado queh se distinque pOr ifo ·re_!: 

peto absoluto a la ley del hombre, el. predominio del pensamien

to racional y los esfuerzos de aste por modificar los fen6menos 

natural.es. Esta·interpretaci6n reseña la polarizaci6n hombre-

mujer y padres-hijos, que se instaure, dominando el orden so--

cial y polttico a travtls de la familia y el estado. 
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La estrati~icaciOn social y la doroinaci6n de la figura 

autoritaria p~tei:na son dos medj.os de control social !ntj.marne~ 

te relacionados con los modos de funcionamiento familiar. Des

de el origen de la civilizaci6n, la familia se ha instaurado -

imponiendo algunos principios ideol6gicos que trajeron en con

secuencia un control m4s f@rreo de su funcionamiento. 

Con la instauraciOn del capitalismo por medio de la r~ 

voluciOn industrial, el concepto de libertad individual se in

sert6 en un contexto econ6mico, surgiendo el "sujeto econ6mico 

aut6nomo• y por tanto la di•oluciOn de las familias extensas -

y de la autoridad patriarcal1 

La relaci6n con el amo, desprovista de todos los 

•ignoa patriarcales, se exterioriz6 y sometiO al 

cllculo racional, lo• hombres tomaron conciencia 

de a! miamos como sujetes econOmicos aut6nomos -

(Engels, 1974, pp. 16). 

eon la modernizaci6n •• operaron dos cambio• en el f~ 

cionamiento familiar• el primero fue la atenuaci6n del poder -

patriarcal en competencia con •l poder econ6mico, el segundo -

fua la inatitucionalizaci6n de la microfamilia o familia nu---

. clear, el ser ~ata mls manipulable y con mayor capacidad de 1112 

v~l~dad que exige la sociedad urbana e indu•trial1 



Con el aumento de la productividad, los lazos de p~ 

rentesco se debilitan y se desarrolla la propiedad

privada, trayendo consigo la institucional:izaci6n -

de la familia monoq4mica (Althusser, L., 1974, pp.-

114). 
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La nuclearizaci6n de la familia se ha operado en M~xico 

como un fen6meno relativamente nuevo <23), oper!ndose cambios

bruscos e importantes en las esferas de la vida social, cultu

ral, religiosa, educativa, etc., llegando a extenderse a un --

sector importante de la sociedad mexicanas BO• de los mexica-

nos viven en familias nucleares• (Riding,A., 1985, pp. 287). -

Al existir un centralismo creciente en ciudades como MAxico, -

o.F .. , Guadalajara y Monterrey, ha provocado un necesario cam·-

bio de h!bitos en un pa1s que hasta hace treinta años conten1a 

una poblaci6n eminentemente rural, que se ha caracterizado por 

la• creciente emigraci6n del campo a las ciudades. 

Este tipo de emigraci6n ha provocado entre otros f en6-

menos (tales como la formaci6n de cinturones de miseria) un e!. 

cuentro generacional entre padres e hijos, al vivir estos dlt! 

mes en una sociedad muy diferente a la que vivieron sus padres1 

(para m4s detalles ver el apartado S.3.l). 

En un per1odo de cambio social, la sociedad en que 

(23).- Con la induatrializaci6n que ae inici6 en el sexenio de 
Avila Camacho en la dAcada de los cuarentas. 



crece el niño, es diferente a aquella en la que -

crecieron sus padres, los padres vuel.ven a su - -

experiencia de niños como quia, pero muchas de -

ellas se han vuelto irrelevantes y sus medidas- -

ya no se aplican a una sociedad compleja que pasa 

por un cambio r&pido, en consecuencia, el joven -

experimenta m&s normas conflictivas y autoridades 

en competencia, con cada movimiento que hace ha-

cia el mundo adulto (Goode, 1966, pp. 174). 
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La familia contempor!nea sigue siendo "banda de transmi

sien• de la ideoloqfa imperante, pero el problema se complica

al diferir los contenidos ideol6gicos transmitidos por la fami 

lia, de sus intereses reales e inmediatos, contribuyendo a su

d1sfuci6n y fracaso al sustentar la ideolog!a valores ajenos a

la familia. 

Como lo habfamoa señalado con anterioridad, en la terce

ra parte de este apartado, señalaremos algunas pautas ideol6gi

cas que se hacen pre•entes en la vida juvenil, asi como cierta

propuesta pol!tica, que busca disminuir la edad penal del joven 

de los dieciocho a los dieciseis años. 

S.4.2).- Algunos Allpectoe rdeol6gicos De La Vida 

Juvenil• 

El Joven rnfractora 

La incorporaci6n a la vida cotidiana y a las formas de relaci6n 
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social y cultural actuales, plantea una serie de dificultades 

en tanto que en muchas ocasiones, el joven debe de enfrentar

estas situaciones sin el debido conocimiento acerca de las m~ 

neras como debe manejarlas. A estas dificultades se suma el

estrecho control ideol6qico que ejerC9n las instituciones so

ciales. 

La juventud, ubicada como el grupo demoqr4fico m4s ex

tenso de nuestro pa!s, inmersa en un conjurlt·o det formas 'de r!. 

preseiltaci6n simb6lico-cultural.es, con ·aquel.las necesidades -

!!f!t:.6ricas inherentes a ·su inserci6nr es una de las p0blacio

nes mis ·exeuestas a los Sistemas ideolOqicos. como lo señal~ 

moa en el apartado anterior, l.a familia es l.a primera instit~ 

ci6n que moldea al individuo dentro de estas pautas, detenta~ 

do principios y normas ajenos a la familia, e.incl.uso en de-

trimento de esta, cayendo en contradicciones que afectan al -

individuo, incluso desde antes de haber nacido. 

Este mismo proceso de ideol.oqi•aci6n ha impuesto una v!, 

si6n fragmentada y parcial. del problema de l.a del.incuencia: 

Los j6vene• infractores son vistos como Yesul.tado 

de procesos situacional.es anormal.e•• el. barrio, -

el ambiente, l.a familia, que son depositarios de~ 

l.a responsabil.idad y la cul.pa al. no ofrecer al.te!: 

nativas a l.os hijos, por no l.l.evar a tllrmino fe-

l.iz su adaptaci6n al. sistema que aparece sin fis~ 
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ras ni contradicciones (G6rnez Jara, 1987, pp. 58). 

Proponemos que existen una serie de contradicciones 

•m~s globales• relacionadas con el mal funcionamiento del si~ 

terna social.Y politice, siendo el aparato ideol6g1co el enea~ 

gado de •tapar y maquillar• dich~s disfuciones, que repercu-

ten en algunos casos en la poblaci6n juvenil. 

La cultura postfigurativa (ver apartado S.3.2) que do

mine el sistema social hasta principios del presente siglo, -

provocaba una especie de •salto brusco• de la niñez a la vida 

adulta sin etapas intermedias, propiciando un vac!o te6rico -

y conceptual alrededor· del fen6meno juvenil. Sin embargo, a

part:ir de la devaluaci6n de la figura autoritaria paterna en

poa del modernismo, la sociedad industrial de consumo se vi6-

en la necesidad de substituir dicha imagen para atraerse ade~ 

toa que consWllieran loa producto• que !sta producía, por lo -

que se buscaron alternativas de control ideol6gico,.encantra~ 

do en la "idealizaci6n de la 1maqen juvenil" un medio adecua

do para dicho control y manipulaci6n. 

Las ciencias han sido c6mplices en este proceso de re

gimentaci6n (en especial las dedicadas a la aalud, la organi~ 

zaci6n, el espacio, la producci6n, la conducta y la comunica

ci6n) de la mayor!a de los planos de la vida humana, rescataa 

do aquello que caracteriza la conducta juvenil, COlllO la espoa 

taneidad y la aÍe9X'ia, asociandolas con sistemas de control -



social y de conswno1 

Las ciencias sociales orientadas hacia la ganancia 

y el control social, intentan arrebatar la substa!!. 

tividad al individuo (la raz6n, las emociones, el

cuerpo y el grupo social) para convertirlo en lo -

adjetivo, lo complementario, en el pdblico expect!. 

dor, su proyecto consiste en reducir la raz6n y el 

cuerpo a las necesidades de produccidn, y las emo

ciones y la conciencia de qrupo social, a las exi

gencias de consumo (!bid, 1987, pp. 94). 
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~ste r!gido control autoritario del sistema soci·al Y --. 

econ6mico, se ha resentido profundamente en la vida juvenil, -

existiendo un sector de j6venes que no pudiendo resistir los -

conflictos que genera dicho control, buscan en el comportamie!l 

to delictivo una respuesta a la confusa identidad en la que se 

pretende encajonarlos. 

Otra de las consecuencias que ha provocado la comercia

lizaci6n de la imagen juvenil es el vacio cr!tico de un gran -

segmento de la poblaci6n juvenil. 

La sociedad ha permitido un acriticis111<> de los j6v~ 

nes a travl!!s de los medios de comunicaci6n, condu-

ciGndolos a una falta total de penetraci6n cr!tica-
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frente a nuestra realidad (!bid, pp. 155), 

Se puerilizan las propuestas juveniles, nulificando la~· 

experiencia juvenil, al imponerle la cora2a de un comportamie~ 

to falso y acartonado. 

Con la creaci6n de la propiedad privada y la urbaniza-

ci6n del espacio, se han ido reduciendo dramáticamente ague--

llos espacios pdblicos destinados al intercambio social. La -

reducci6n de las !reas verdes (con sus consecuencias en el de-

terioro social y ecol6gico), la falta de planificaci6n urbana, 

la estrecha vigilancia policial y el abatimiento de espacios -

destinadas a la circulac16n vehicular, han ido reduciendo los

espacios p1.1blicos destinados a que la gente se conozca y se d! 

vierta. La mayor!a de los espacios pdblicos en la ciudad de 

Mdxico, se reducen a aquellos lugares como restaurantes, ca--

fea, bares, etc •. , donde a6lo pueden asistir aquellas personas-

que pueden pagar para hacerlo. 

El propio modelo de urbanizaci6n a "plena luz•, eli 

mina los recobecos, rincones y la vida subterr!nea-

donde pueda haber vida sexual, afectiva, social le

jos de la mirada inquisitorial de profesores, pa--

dres, polic!a, mGdicos o la· T.v. (!bid, pp. 107). 

Ante la disoluci~n del espacio (urbano), el tiempo que

da como la Qnica catesor!a Para ubica·r la vida ·juvenil, pero -
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ni esta categor!a queda intacta, ·siendo el futuro, de acuerdo a 

las instituciones sociales,· el dnico tiempo en el· que puede rea 

li~arae el hombre: 

Una estructura cognitiva, sera mas dogm!tica e ide2 

16gica, en la medida que la perspectiva temporal en 

que está inscrita ella, se organice en torno a una

subestimaci6n sistem!tica del valor e importancia -

del presente, en beneficio de una sobrevaloraci6n -

dei pasado (edad de oro) y del futuro (la utop1a) -

(deconchy, 1986, pp. 148). 

En ese incesante galope hacia el futuro, el joven pierde 

la substancia existencia1 propia del presente. su vida se dilu

ye y esfuma en el tiempo. La nueva ideolog1a radica en haber -

anulado tecnol6gicamente el espacio, para dejar al tiempo como

dnica categor1a de referencia. Las teorlas fundamentales de o~ 

cidente han idealizado hasta la exacerbaci6n y el mito la idea

-lineal. del tiempo: es en el futuro donde el hombre adquiere co!!. 

ciencia plena del mundo y la vida, donde se desenvuelve a plen! 

tud. 

La juventud actual es valorada en tanto del adulto pote!!. 

cial y productivo, olvid!ndose del presente del joven, _con su -

potencial creativo y vital, interes!ndose la sociedad por con-

trolar y canalizar esa energla a traves de un servilismo que -

ayude a hacer compre~der al _joven su •futuro social", abatiendo 
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cualquier intento de iniciativa y ereatividad. 

Como lo hemos señalado en su oportunidad (en el apart!_ 

do 5.2) la criminologta europea y la sociologta positivista,

han servido para justificar el control ideol6qico y legal de

la poblaci6n juvenil: 

El movimiento reformista liberal norteamericano --

que di6 origen al primer tribunal para menores (en 

1899), trajo como consecuencia la •cosificaci6n de 

l.a juventud", ya que las reformas apuntaban a dir;!_ 

gir y regular el estado de dependencia de los j6v~ 

nes, neg4ndoles la posibilidad de responsabilidad

e iniciativa (Villafuerte, 1984, PP• 22). 

El positivismo conduce a justificar el sentido -

de la ley, aportando las bases sociol6gicas para 

la elaboraci6n del discurso ideol6gico sobre me

nores infractores (!bid, pp. 26). 

En MC!xico se ha retomado esta tradici6n positivista P!. 

ra elaborar la legialac16n de menores infractores, ya en el -

sexenio de Dtaz Ordaz (1964-1970) se cometi6 el error de ba-

jar la edad penal de veintiuno a los dieciocho años, creye~ 

.do que ast se podrta controlar mejor a los j6venes, como si -

•maduraran por decreto•. En este sexenio (1982-1988) El Pro

curador del D. F. Renato Sales Gaaque, pretende dhminuir l·a

edad penal de los dieciocho a los dieciseis años• 

·-~--..... _,, ... , .. _. __ _,_,,, ····- ·--. .,.;..,:.:,,,.., .. ~. : 



En vez de ir a la ra!z del problema y combatir la 

marginaci6n, el hambre y la impotencia social, 

las autoridades pretenden a travds de la propues

ta del Procurador, reducir la edad penal de los -

dieciocho a los dieciseis años para poder procesar 

judicialmente a un mayor ndrnero de delincuentes -

juveniles (Barcenas, 1987, pp. 20). 
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En vez de buscar soluciones sociales tangibles al pro

blema de la delincuencia juvenil como la desnutrici6n, las de

f icienciaa educativas, el maltrato f!sico y psicol6gico a me

nores, la explotaci6n prematura en el trabajo, etc., se quie

re seguir controlando este tipo· de problema·s a travda de med1-

das punitivas que no hacen otra cosa que ·extremar las caren--

cias y problem&tica en la que vive este tipo de pablac·i6n, --

acentdandoae los abusos policiales y legales contra la juven-

tud. Sol!s Quiroga (1987) quien es especialista en la mate---

ria, señalas 

No hay que castigar a los j6venes, hay que preocu

parse por ellos y modificar sus condiciones de vi-

da en base a aua proposiciones. La infancia y ado 

leesons¡a aon al ter•6metro de la desorqanizaci6n-

social del pa!s. (!bid, 1987, pp. 20). 
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El Doctor Sol1s, señala como la causa m~s importante -

del incremento de la tasa de delincuencia juvenil, ·e1 ·aumento 

de la niñez y juventud marqinadas: 

Es necesario enfocar el problema con un sentido 

no punitivo sino social y pedaq6qico, ·la reduc

ción de la edad penal solo va a conducir a es-

tiqmatizarlos, ¿vamos a ofrecer penas en vez de 

oportunidades? (!bid, pp. 20), 

Otros de los factores que han propiciado el awnento de 

la delincuencia juvenil es la deficiencia educativa que se ob

serva en las escuelas oficiales, siendo la escuela b4sica, un 

•centro expulsor de niños callejeros•, al ser punitiva y.ana

crónica. La falta de legislación en torno del trabajo infan

til ·ea otra de las deficiencias del sistema leqal mexicano. 

Las instituciones qubernarnentales que antes se abocaban 

al cuidado de la niñez como el INPI, IMPI y el IMAN se han d!_ 

satendido de dicha responsabilidad al transformarse en DIF, -

siend.o 4sta una subsecretarta que ha puesto en el mismo saco

ª poblaciones tan diferentes como los niños, los ancianos y -

los minusv4lidos. Solts Quiroqa (1987) concluye: 

La sola propuesta de disminuir la edad penal a dieci-

1 seis años me demuestra que quienes lo hacen, no han-

tratado lo suficiente con niños ni adolescentes (!bid, 

pp. 23). 
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La propuesta pol!tica de reducir la edad penal, confirma 

el hecho de que en •tiempos de crisis• las instituciones pol!t! 

cas no hacen otra cosa aue extremar las medidas de control Y r~ 

presi~n con que tradicionalmente han "manejado• el poder, aume~ 

tanda el descontento social y propiciando un clima de violen--

cia, ya de por s! bastante sensibilizado por las crisis econ6mf 

cas que aquejen a la sociedad occidental en general y a la so-

ciedad mexicana en particular. 
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S.5).- Consideraciones Finales Al M<ldelo: 

consideramos que la juventud en Mt!xico, se encuentra en una -

posici6n de franca desventaja respecto de otros grupos demogr! 

fices, sociales y de otros pa!ses, dada la crisis econOmica y

social por la que atraviesan los países "subdesarrollados" --

(que tambi@n cuentan por lo general con una poblaci6n juvenil 

mayoritaria), siendo esta poblaci6n a la que le tocar! vivir -

con mas intensidad dicha crisis, por lo que se impone empren-

der estudios m4s contextualizados con la cultura y Problem~ti

ca 8e Mdxico, siendo a nuestro parecer las proposiciones te6r! 

cas de la psicologia colectiva, una base importante para ayu-

dar a ubicar y proponer alternativas que partan de las mismas

propuestas juveniles. 

Proponemos que se propicie una •comunicac16n plena" de· 

las experiencias cotidianas que intente romper las divisiones

de poder, de.claee eocial, de sexo, de edad, etc., donde a tr~ 

v~s del intercambio entre grupos heteroq@neos de sus puntos de 

vista, inquietudes problemas y.gbjetivos ae llegue a una com-

prensi6n mas completa y comprometida con el devenir cotidiano

de la qente. El intercambio que se genere entre estos grupo~

les permita encontrar soluciones reales a sus problemas, al d~ 

sempeñar sus protagonistas la juventud y la poblaci6n civil un 

papel activo en el quehacer social. 

Consideramos que es a tr8v@s de la comunicaci&n x orsa-
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nizacilln de la poblacillli ·1uven;f.l y civil (de la organizacilln

comunitaria), que se puede encontrar soluci6n a una serie de

,eez:.io•· problemas de nuestro pa!s, como la falta de !!eguridad 

'ptlblica, la falta de productividad, el desempleo, la infla--

cilln, el deterioro ecolllgico, las deficiencias en los servi-

cio•, etc., siendo esta una alternativa ineludible, ante el -

cont!nuo deterioro de la calidad de vida en nuestro pa!s. 

No e• posible continuar considerando problemas socia-

les como las deficiencias en el funcionamiento familiar y la

delincuencia juvenil bajo puntos de vista parciales que !!olo

estiman aspectos aparentes y de control de la problem!tica, -

sin penetrar en sus •causas profundas•, se ha comprobado que

este tipo de soluciones no hacen otra cosa que intentar afro!! 

tar los efectos inmediatos, sin tomar en cuenta el or!qen de

los fenllmenos, ni la compleja red de relaciones que loe con-_. 

forman. Por lo que •• bu•ca establecer un maxor compromiso -

y penetrac:ldn en el estudio de fen6menos pa.ico110Cioll>2icos co 

lllO el de la juventud infractora, al investigar y conocer el -

punto de vista que la sociedad y ellos mismos tienen, !!!!....!!!.:: 
teresas, au formaci&\ y alternativas que· pueden plantear a su 

•ituaci6n, proponiendo de esta manera formas de hacer ciencia 

mas cercanas a la realidad contidiana de la gente. 



CAPJ:TULO 6 

CONCLUSrONEs y LrMITACIONES 

6.l).- Conclusiones1 

La complejidad de la sociedad mexicana actual, exije que se e! 

tudio a @sta en un marco más completo y detallado, donde una -

buena parte del desarrollo de los individuos estar! marcado -

por pauta• educativas e 1deol6gicas aprendidas en el seno fam~ 

liar, y donde el problema de la delincuencia sea visto como r~ 

sultado de una gran cantidad de factores determinados por sus

relacianes, entre los que la familia juega un papel particular 

como grupo que marca pautas de relaci6n que retomar4n otros --

qrupos sociales. 

La misma naturaleza del fen6meno demanda a las ciencias 

sociales y en particular a la psicoloq!:a social, .. una posici6n

mas cr!tica y comprometid& en el abordaje de los problemas so

cia~es, •in poder abatraerae de una realidad social, econ6mica 

y política que pide una intervenci6n mls real y participativa

hacia una serie de eitusciones ante las cuales no se puede Pº! 

poner mls dicha participaci6n. Las ciencias sociales deben -

unificarse en· un frente coman gue formule tener un acercami·en

to real con el eata:do ·de ·1a aocieda4 ·actual, Y que a au vez 

funjan a favor de una pol·ttica flexible y reformiata que de lu 

qar a loa puntos de vista de la poblaci6n juvenil l( ci•il, Pe~ 

miti~ndonoa esto• punto• de vista cambiar el injuato eatado a~ 
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tual de las relaciones sociales· y econ6micas. Que se logre -

comprenai6n en lugar.4e imposici6n, entendimiento en lugar de 

represi6n y educaci6n en lugar de indiferencia al propiciar -

una comunicaci6n "efectiva de la cienci·a y el: ·gobierno con la 

aociec!ad civil. 

Que se termine con el "paternalismo pol!tico y cient!

fico•, buscando en J:a opini6n y proposiciones de la gente las 

soluciones a sus problemas, siendo la poblaci6n misma la que

conoce m&• a fondo su problem&tica desde el momento en que es 

su protagoni•ta cotidiana. Las ciencias sociales estln en la 

posibilidad de reseñar la importanci" que merecen dichas .Pro

puestas siendo su papel el de darle• una estructura al repre

sentarlas en modelos, analizarlas (1.e. en el terreno de las

representaciones sociales), ordenarlas, difundirlas, aplicar

las y defenderlas en el espacio social:, para que tanto la --

ciencia como la poblaci6n comiencen a ser los verdaderos ben! 

fioiarios de su creaci6n y trabajo, ayudando a rectificar el

camino y fines de las instituciones sociales que se crearon -

para cubrir las neceeidades de sus componentes. 

La ciencia y en particular la psicología social no pu! 

de abstraerse de la complejidad que implica el il'{>acto del d! 

•arrollo industrial y del aparato institucional y político 

que nos •gobierna•. 

Ante tal complejidad, la psicoaociolog!a propone una-
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esperifiridad entre las ciencias sociales de su objeto de est.:. 

dio que considere las re~aciones intersubjetivas y sociales c2_ 

mo conceptos fundamentales para el estudio de la cultura y co

mo protagonistas de la organizaci6n social actual. La postura 

cr!tica qua debe identificar a la psicosociolog!a actual, ~ 

na que partir da un an&lisis da lo intersubjetivo e ideol6gico

que permita cuestionar y comprender los modelos culturales heg: 

~·que daterminan·el comportamiento del individuo social

y da la sociedad <24> 

En el caso da la juventud, en diferentes lugares del mu.!! 

do ha ido aufriendo el proceso de "aculturaci6n occidental" en

trando desde los sesentas a un proceso de polarización genera-

cional, qua ha propuesto las posibilidades de crear una cultura 

nueva,.a ralz del •vac!o existencial" que se ha generado con el 

rompimianto total con la cultura adulta. Mead, M. (1971), seña

la q1111 un raquisito para cone~guir la implantaci6n de una cult~ 

ra alternativa, as la liberacidn de la imaginaci6n ~ !!2!!!!>~ 

respecto del paeado, dependiendo estas 

Del daearrollo da un nuevo tipo de comunicac16n con 

quienes eatan mas hondamente comprometidos con el -

futuros loa j6venaa qua nacieron en el nuevo mundo-

(pp. 112). 

(24).- El aatudio da la·axolog!a ea un alamanto'importante para 
comprender al funcionamiento da dicha cultura hagem6nica, 

~:si~~~~: ~~~;!::~~1!: ;:~!1el ~~ct~~!:n~d:i~: 
.gunas instituciones social•• (1.e. la familia, la reli--

. gi6n, la escuela, la talevisidn). · 
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Es hora de que la psicolog!a, como una de las ciencias

sociales fundamentales, intente 11111pliar su alcance hacia algu

nos fen6menos que por su ubicaci6n social requieren de un an&

lis is m&s contestualizado· ·a1 ·aproxiJDar ·el: ·concepto ·de eXJ>8ri-

mentaci6n,· ·a ·1as ·condiciones reales de ·1a vi:da: ·cotidi:ana. 

En el plano experimental, se propone el uso de algunas

técnicas de investigaci6n que buscan el acceso a escenarios 

donde acontece la realidad cotidiana, tales collll01 

(al.- An&li•i• etnoqr&ficos· de ·i:os ·diircursos ·de1 ·1enqua-

~· 

Que permitan conocer formas de e¡cpresi6n de los indivi

duos, de tal manera que manifiesten su representaci6n de lo -

que astan hablando, poniendo· especial tonfasi:s cuando se refie

ren dichas repr~sentacionee a situaciones de ·1nteracci6n, per

miti•ndonos acceder a un material linguiatico y comunicativo -

que.nos permita análisar el contenido •imb6lico que se .vierte

por íos diferentes medios de comunicaci6n. 

(b).- Trabajo• de intervenci6n comunitaria: 

Que faciliten an&lieis eituacionales en escenarios na-

turalee,. donde a. trada da la obHrvaci6n particip&hte y la pe 

eenetraci6n comunitaria, el investi9ador busque conocer los n! 

veles de organizaci6n y comunicaci6n, al ser el observador un

participante mas del acontecer cotidiano. 
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te).- Uso de pruebas proyectivas1 

Para rescatar una t@cnica propia de la psicolog!a cl!n! 
ca, llev!ndola al Caml'o de la psicolog!a social, dada la impar 

tancia que la repre!lentaci6n social concede -a ·1as im&genes, ~ 

mo una fuente cognitiva primaria y polis6mica <25 >. Kaes (1977), 

pone de manifiesto lo conveniente del uso de las pruebas pro-

yectivas, al mostrar la relaci6n entre la representaci6n y el

objeto representado: 

La imagen constituye un !Sistema de signos que org~ 

nizan una re.laci6n entre un significado y un sign_! 

ficante, este sistema posee leyes de organizaci6n, 

de las que rinde cuentas el aii&lisis estructural -

del dibujo y que difieren del lenguaje oral y es

er! to en mErito a la orqanizaci6n sincrOnica de -

los signos que lo componen (pp. 53). 

¡.a ambigüedad e imprecisi6n de los estimules, propias -

de las pruebas proyectivas, son condiciones convenientes para

el estudio de lo simb6lico, linguistica e 1c6nico. 

(dl·- Anllisis de contenido de publicaciones. 

~a ciencia actual no puede sustraerse del gran caudal -

de información al que el hombre tiene cada vez mas acceso, por 

lo que es inevitable el uso de referencias hemeroqrlf:Lcaa, que 

(25).- Sin olvidar que ya se han realizado estudios importan-
tes en psicolog!a social, utilizando pruebas proyecti-
vas. 
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a partir del anSlisis de contenido, nos permite aprovechar una 

fuente de conocimientos importante,· ·J.'oqrando' ·da:r ·un·a vigencia

y contextualizaci~n temporal rn&s exacta de las ciencias socia-· 

.!!!.• Las referencias de revistas pol!ticas y peri6dicos, per

mite acceder á las ciencias sociales a un lenguaje que refleja 

de manera mSs evidente y comprometida, una parte de la reali-

dad del país y del mundo. 

6.2).- Limitaciones: 

Una de las limitaciones se basa en la dificultad de sintetizar 

en unas cuantas p&ginas el origen, desarrollo y situaci6n ac-

tual de un fen6meno en funci6n del cual se escribe mas d!a a -

día, como es el caso del:. estudio de la familia y del joven in

fractor, por lo que no fue nuestro proP6aito· el: de· hacer una -

revisi6n exautiva del fen6meno a investi9ar, si no tan solo el· 

de señalar la posici6n de alqunas escuel:as representativas (c2 

mo la escuela de la subcultura) de las diferentes tendencias -

que se han dado desde la psiquiatría y el derecho, hasta la 

psicolog!a y sociología. El hecho de que haya tal cantidad de 

. informaci6n, aunado a antiguas concepciones que han hecho del

joven infractor y su familia sus objetos de estudio, es un he

cho que da la posibilidad al investigador de abordar éste y -

otros fen6menos psicosociales con la flexibilidad e imagina--

ci6n que se requieran, de acuerdo a los objetivos planteados -

por este. 

Ante el intento de abordar este fen6meno de manera in--. 
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terdisciplinaria, sie~pre existi6 el:· pel1·2ro de desco·mpensar

una parte de nuestra tesis en beneficio o prejui·cio ·de otras

partes, sin embargo hemos intentado orientar dicha "vastedad

conceptual" en tanto a la especificaci6n y desarrollo de los

problemas planteados, y de la proposici6n de un marco concep

tual y de un modelo que nos ayuda a abordar fen6menos de tal

complejidad, como lo es el de la familia y el joven infractor, 

sin que dicha propoaici6n (del modelo) ae conaidere dnica n!-

exclusiva sino, por el contrario, dada la amplitud en la que

·ee incerta el proceso social, que se propongan explicaciones

nuevas y mas amplias de una sociedad que hoy, m!s que nunca,

ae enfrenta al cambio. 

Otra de las limitaciones se basa en la falta de eatu--

dios de campo (en esta tesis) para confirmar y reelaborar --

aquellos puntea que la teor!a afirtna en un terreno un tanto -

especulativo (aqu! ser!a pertinente señalar las experienciaa

que el sustentante tuvo en el centro Comunitario Torres De P~ 

dierna, al haber realizado au servicio social ah!, trabajando 

con farmacodependientea y ,menores infractores, habiendo ini-

ciado una investigaci6n sobre la familia y el joven infrac~-

tor). Dicha limitaci6n se debe en parte al af!n por penetrar 

mas profundamente en el campo de la teor!a, as! como por la -

serie de dificultades que le tuvieron con algunas institucio

nes de reclusi6n para que se llevara a cabo ,dicho estudiar ~

sin embargo pensamos que ser!a complementario y enriquecedcir 



143 

el hecho de que ·a·e ·apl':l:caran: ·entrev1·s0ta·s y ·cues·tionario·s "abie=: 

tos, que se realizaran· traba:j·os ·de· camp·o· con· t4!crii"cas como ·1a

observaci6n participante y ·an4lisis situacional.es en· escena--

rios donde se 11.eva a cabo l.a vida cotidiana famil"iar y extra

familiar, as! como el uso de pruebas proyectivas, permitiéndo

nos penetrar en diversos niveles simb~licos cuando se represe~ 

tan en la estructuraci6n iconogr4fica y lingüistica que la ge~ 

te hace de su entorno. 

Esta tesis no pretende otra cosa que buscar formas m&s

"ampl:Las v flexibles" de propaner teor1:ar buscando ·a· ·través ·de 

la imaginac1~n y la variedad de formas y lengua1es de la soci~ 

dad actual, un acceso por el. cual existe una comunicaci6n real 

de la ciencia hacia la gente coman.y de la gente hacia la cie~ 

cia, recibiendo las ventajas y beneficios mutuos que de esta -

rel•c16n deben emanar. 
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