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El propósito del presente trabajo consiste en evaluar la pertinencia de un concepto teórico 
denominado address frame (Sampson, 1980) en temáticas relativas a la justicia en la vida y 
actividades cotidianas de las personas. El trabajo se realizó analizando dos poblaciones al 
LQWHULRU�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO�FRQ�VLJQLͤFDWLYDV�GLIHUHQFLDV�HQ�VX�HVWLOR�GH�YLGD��XQD�GHQRPLQDGD�
“barrio” la cual fue un escenario urbano con alta densidad de población y poco conocimiento 
GH�ORV�KDELWDQWHV�HQWUH�V¯��OD�RWUD�GHQRPLQDGD�̸SXHEOR̹�VH�UHͤHUH�D�XQD�FRPXQLGDG�FRQ�EDMD�
GHQVLGDG�GH�SREODFLµQ�� OXJDUHV�GH�UHXQLµQ�PX\�GHPDUFDGRV��XQD�DOWD� LGHQWLͤFDFLµQ�FRQ�HO�
lugar y con sus formas comunitarias. 

Participaron en total tres adultos jóvenes varones de cada población a quienes se aplicó el 
7HVW�GH�$SHUFHSFLµQ�7HP£WLFD��7$7��\�XQD�JX¯D�GH�HQWUHYLVWD�H[�SURIHVR�TXH�DERUGDED�GLVWLQWRV�
aspectos de su vida y modelos sociales (doce ejes temáticos en total). El resultado de la prueba 
y los contenidos vertidos en la entrevista fueron analizados con base en una adaptación del 
método propuesto en Sociopsicoanálisis del campesino mexicano (Fromm y Maccoby, 1973) y 
XQ�DQ£OLVLV�LQWHUSUHWDWLYR�GHO�VLJQLͤFDGR��.YDOH��������VLJXLHQGR�OD�SURSXHVWD�GHO�address frame.

6H�LGHQWLͤFDURQ�GLIHUHQWHV�IDFWRUHV�VRFLDOHV��FRPXQLWDULRV�H�LQGLYLGXDOHV�HQ�OD�FRQFHSFLµQ�
TXH�VH�WLHQH�GH�OD�MXVWLFLD�\�OD�LPSRUWDQFLD�GH�«VWD�HQ�HO�DFWXDU�VRFLDO��LQFOXVLYH��VH�HQFRQWUDURQ�
elementos motivacionales no conscientes como el “carácter social” y la productividad que 
pueden actuar como contrapeso de los factores del entorno sobre el sentido de la justicia. 
Estos elementos no se muestran como independientes entre sí o aislados uno del otro en el 
GLVFXUVR�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�VREUH�VX�FRQFHSFLµQ�GH�MXVWLFLD��VLQR�TXH�VH�PDQLͤHVWDQ�FRPR�
un todo integrado. Se concluye que el concepto del address frame abordado mediante  el 
método propuesto por Fromm y Maccoby constituyen un dispositivo teórico-metodológico 
congruente y apropiado para el estudio del sentido de la justicia.

Palabras clave: sentido de justicia, address frame, carácter social, varones jóvenes, vida 
cotidiana.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate de pertinence of a theoretical concept known as 
DGGUHVV�IUDPH��6DPSVRQ��������RQ�WKH�VXEMHFW�RI�MXVWLFH�LQ�HYHU\GD\�OLIH�DQG�H[SHULHQFHV��7KH�
SUHVHQW�GLVVHUWDWLRQ�ZDV�FRQGXFWHG�ZKLW�WZR�SRSXODWLRQV�DW�0H[LFR�&LW\��%RWK�ZHUH�VLJQLͤFDQWO\�
different in their characteristics, one was denominated “barrio” which was an scenario whit 
KLJK� SRSXODWLRQ� GHQVLW\�� OLWWOH� LQWHUSHUVRQDO� FRQWDFW� RI� WKH� LQKDELWDQWV�� DQG� WKH� RWKHU� ZDV�
denominated “pueblo”, this community was in contrast low populated, with very distinctive 
SXEOLF�SODFHV��DQG�YHU\�UHOHYDQW�RQ�WKH�LGHQWLW\�RI�WKH�LQKDELWDQWV�DQG�RWKHU�FRPPXQLW\�ͤJXUHV����

In total three Young male adults of each demarcation participated on the study, each one 
answered the Thematic Apercepction Test (TAT) and an interview guide developed for the 
SXUSRVH�RI�WKLV�VWXG\��ZKLFK�H[SORUHG�VHYHUDO�DVSHFWV�RI�HYHU\GD\�OLIH�DQG�RWKHU�VRFLDO�PRGHOV�
(twelve in total). The results of the test and the discourse from the interview were analysed 
according the method proposed in Social Character in a Mexican Village (Fromm and Maccoby, 
������DQG�E\�LQWHUSUHWDWLYH�DQDO\VLV��.YDOH��������LQ�OLJKW�RI�WKH�DGGUHVV�IUDPH�FRQFHSWV��

 
Results aim toward different social, communitarian, individual elements are involved in the 

conception, and importance of the justice motive among the participants, even non-conscious 
factors such as the “social character” and productivity may act as a counterweight to the 
LQͥXHQFH�RI�WKH�HQYLURQPHQW�RQ�WKH�MXVWLFH�PRWLYH��7KHVH�PXOWLSOH�HOHPHQWV�DUH�QRW�LVRODWHG�RU�
independent from each other among the discourse of the subjects about justice, the latest is 
presented as an integrated whole. In conclusion the address frame and the method presented 
by Fromm and Maccoby results in an appropriate and coherent theoretic-methodological 
device for the study of the justice motive.

Keywords: Justice motive, address frame, social character, young male, everyday life.
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¿Qué se nos viene a la cabeza al escuchar la palabra justicia? Seguramente habrá tantas 
respuestas como personas se hagan esta pregunta, muchas de ellas las podríamos vincular 
D�KHFKRV�KLVWµULFRV��SHUVRQDOHV��PHGL£WLFRV��VRFLDOHV�R�GH�RWUD�̄ QGROH��VLQ�HPEDUJR��UDUDPHQWH�
WRGDV�HVWDV�DVRFLDFLRQHV�VH� YHU£Q�FRQWHQLGDV�HQ�XQD�VROD�GHͤQLFLµQ�� LQFOXVR�VL� OD�PLVPD�
persona que las pensó ofrezca una. 

Los elementos que pueden estar vinculados a la justicia, aunque parecen no tener límites o 
incluso un orden, sí que lo tienen. Tal límite es quien las elabora, sea consciente de ello o no. Sin 
embargo, la justicia no es individual ¿Se puede ser justo con uno mismo? ¿Somos los autores 
FRQVFLHQWHV�GH�QXHVWUDV�SURSLDV�LQMXVWLFLDV"�3RU�GHͤQLFLµQ��VH�QHFHVLWD�XQD�FRPSDUDFLµQ�FRQ�
DOJ¼Q�RWUR��XQ�MXH]��XQD�Y¯FWLPD�R�XQ�YLFWLPDULR��\�HV�HQ�HVWH�SXQWR�GRQGH�WRGR�VH�FRPSOHML]D�
y se percibe una relatividad de lo que puede ser considerado justo o injusto, pero igualmente 
una constantes y es que lo justo o injusto debe ser compartido.

(O�SUHVHQWH�WUDEDMR�WUDWµ�GH�H[SORUDU�D�OD�MXVWLFLD��QR�FRPR�XQD�QRUPD�R�XQ�FRQVHQVR�VLQR�
FRPR�XQ�FRQFHSWR�GLQ£PLFR��FUHDGR�SRU�ODV�SHUVRQDV�HQ�XQ�FRQWH[WR�UHOHYDQWH��(V�GHFLU��P£V�
allá de las reglas o esquemas de la justicia, es importante el observar de dónde vienen estos 
HVTXHPDV�\�FµPR�LQͥX\HQ�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV��

8QR�SXHGH�DSUR[LPDUVH�D�OD�MXVWLFLD�GHVGH�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV�\�GLVFLSOLQDV��QR�REVWDQWH��
VH�SXHGH�GHFLU�TXH�D�SDUWLU�GH�HVWH�PLOHQLR�ODV�GLIHUHQWHV�YLVLRQHV�GH�OD�MXVWLFLD�P£V�TXH�GHͤQLU�
R�H[SOLFDU��VH�KDQ�SUHRFXSDGR�SRU�LQWHJUDU��

6HQ��������GHVGH�OD�ͤORVRI¯D�HFRQµPLFD��VH³DOD�YDULRV�SXQWRV�TXH�KDQ�WUDWDGR�GH�GDU�XQ�
MXLFLR�R�QRUPD�VREUH�OR�TXH�H[LJH�OD�MXVWLFLD��VLQ�HPEDUJR��HQ�XQ�PXQGR�P£V�SOXUDO��WDOHV�GH�
puntos de partida se hacen cada vez más relativos y es momento de buscar nuevos enfoques 
para observar qué importancia da cada quien a “lo justo”. 

Platón introduce en el primer libro de “La República” (cfr. Barry, 1995 p.22), la justicia, no 
sorprendentemente en forma de polémica. Mientras que Sócrates y algunos de sus alumnos 
GHͤHQGHQ�OD�SRVWXUD�GH�TXH�XQD�VRFLHGDG�MXVWD�HVW£�PROGHDGD�VREUH�XQ�DOPD�GLVSXHVWD��VX�
RSRVLWRU�*ODXFµQ�H[SRQH�D�OD�MXVWLFLD�FRPR�XQ�FRPSURPLVR��HV�GHFLU��QR�VH�SHUVLJXH�D�«VWD�
buscando realizar un bien, sino que se le honra a partir de la incapacidad de hacer el mal. 
(Q�WDQWR�TXH�6µFUDWHV� �\�HO�PLVPR�3ODWµQ��GHͤHQGHQ�XQD�SRVWXUD�GRQGH� OD� MXVWLFLD�HV�XQD�
PRWLYDFLµQ�LQWHUQD�GHQWUR�GHO�LQGLYLGXR�OLEUH�\�YLUWXRVR�TXH�OR�KDU£�IHOL]��*ODXFµQ�PDQLͤHVWD�

INTRODUCCIÓN
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que es un sistema punitivo el que orienta la vida social incapacitando las prácticas injustas 
por temor al castigo o sanción del sistema. 

�&X£QWDV� WHRU¯DV� H[LVWHQ� VREUH� OD� MXVWLFLD"� �'RV�� WUHV�� GLH]��PLO"� 'HSHQGLHQGR� GHO� DXWRU�
TXH�VH�UHYLVH�R�OD�GLVFLSOLQD�GH�GRQGH�SURYHQJD��ͤORVRI¯D�SRO¯WLFD��«WLFD��VRFLRORJ¯D��GHUHFKR��
economía, entre otras (ver Campell, 2002, Brighouse, 2004), uno puede encontrar distintas 
SRVWXUDV�\�H[SOLFDFLRQHV�KDFLD�OD�MXVWLFLD��UHVXOWDQGR�DV¯�TXH�HQXPHUDU�FDGD�XQD�GH�HOODV�VHU¯D�
tarea difícil e incompleta. Sin embargo, por más integral o cotidiana que sea una propuesta en 
particular, la mayoría de las teorías clásicas sobre la justicia aún se encuentran enmarcadas 
HQ�HO�HVWXGLR�GHO�̸GHEHU�VHU̹��HV�GHFLU��HO�HVWXGLR�GH�ODV�QRUPDV�R�FRPSRUWDPLHQWRV�LGHDOHV�
más allá de las manifestaciones de fenómenos imperfectos o cotidianos.

Tales teorías reconocen fenómenos relativos a la justicia como el trato familiar, las 
emociones o la vida cotidiana, que son incluidos en su trabajo o posturas para comprender a 
la justicia. No obstante, solo hasta hace relativamente poco que estas disciplinas comienzan 
a tomar estos fenómenos en cuenta para el estudio del tema (p.e. Sen, 2012.), aunque aún el 
trato a estos fenómenos se hace desde sus respectivas disciplinas, sin ahondar en autores o 
conceptos que hayan profundizado en estos temas. 

La psicología como disciplina, se encuentra insertada en el estudio del “ser”, es decir, 
PLHQWUDV�TXH�ORV�HVWXGLRV�GH�OD�ͤORVRI¯D�X�RWUDV�£UHDV�VH�HQPDUFDQ�HQ�OD�HODERUDFLµQ�GH�XQD�
teoría de la justicia que dicte el funcionamiento de las personas y la sociedad, la psicología 
se ha preocupado por cómo la justicia se inserta en éstos, sin importar sus imperfecciones 
o matices. Tales estudios cuentan con una tradición, diferentes posturas y escuelas que se 
han ocupado de observar una serie de procesos psicológicos (comportamientos, emociones, 
MXLFLRV��PRWLYDFLRQHV��DQWH�H[SHULHQFLDV�R�HODERUDFLRQHV�VREUH�OD�MXVWLFLD��

Más allá de los orígenes del estudio de la justicia, actualmente se puede observar una 
pluralidad de miradas para abordar diversos procesos psicológicos relacionados con lo que 
se percibe y relaciona con lo justo. Solo que el estudio desde psicología principalmente se ha 
SUHRFXSDGR�HQ�FODVLͤFDU��UHODFLRQDU�H[SOLFDU�\�SUHGHFLU�YDULDEOHV�SVLFROµJLFDV�FRQFHUQLHQWHV�
a la justicia, por ejemplo, al diferenciar entre los esfuerzos por acercarse a la injusticia y los 
esfuerzos por comprender a la justicia. En el primer rubro podemos encontrar la mayoría de 
SXEOLFDFLRQHV�UHODWLYDV�DO�WHPD�\�VROR�XQ�SHTXH³R�F¼PXOR�TXH�WUDWD�GH�RFXSDUVH�GHO�WHPD�VLQ�
VX�SUHͤMR�LQYDOLGDQWH�

Aunque obviamente justicia e injusticia se encuentran claramente relacionadas, no son 
RSXHVWDV��SHQVHPRV�HQ�XQD�VLWXDFLµQ�GH�LQMXVWLFLD�FXDOTXLHUD�TXH�«VWD�VHD�\�ORV�GLIHUHQWHV�
procesos psicológicos que podamos asociar a ella (emociones, creencias, actitudes, entre 
RWURV���DKRUD�ELHQ��4XH�QHFHVLWD�HVWD�VLWXDFLµQ�LQMXVWD�SDUD�TXH�QR�OD�FRQVLGHUHPRV�FRPR�WDO"�
¿Se necesitaría tan solo revertir dicha situación? ¿Se mantienen los procesos para considerar 
esta nueva situación justa? La respuesta en primera instancia, es no. 



17

Entonces, justicia e injusticia son dos temas que aunque tienen una cierta relación, nos 
llevan a considerarlos de manera diferente. Por lo anterior es que, de situaciones dadas o 
DUWLͤFLDOHV��VH�WLHQH�TXH�LU�P£V�DOO£�GHO�HVWXGLR�VXSHUͤFLDO�KDFLD�XQ�HVWXGLR�FRPSUHQVLYR��(V�
decir, no se trata solo de encontrar un orden de los procesos relativos a la justicia, sino de 
dotar de sentido a la pertinencia de la justicia. 

En el primer capítulo de la presente tesis, se abordará el punto de partida teórico que en vez 
de comprender a la justicia como un concepto independiente de las personas, busca el cómo 
«VWD�VH�FRQVWUX\H�GH�PDQHUD�GLQ£PLFD�HQ�OD�UHODFLµQ�FRQ�ORV�GHP£V�GHVGH�XQ�SXQWR�ͤMR�HQ�HO�
tiempo y el espacio. Tal concepción es la postura de ver a la justicia como un address frame. 

El adress frame es un concepto teórico elaborado por Edward E. Sampson (1983) como 
una crítica a la forma en que la psicología social psicológica, había tratado hasta entonces 
de estudiar los fenómenos psicosociales. Sampson plantea su distanciamiento de estas 
posturas y aterriza el estudio del addres frame�DO�WHPD�GH�OD�MXVWLFLD��SURYHH�GH�FLHUWRV�HOHPHQWRV�
interpersonales, como los factores sociohistóricos, la cualidad negociada de la justicia y la 
cambiante inteligibilidad como guías para el estudio de los aspectos psicosociales de lo 
MXVWR��'H�OD�PLVPD�PDQHUD��6DPSVRQ�YLQFXOD�VX�DSUR[LPDFLµQ�D�OD�MXVWLFLD�FRQ�FRQFHSWRV�TXH�
trascienden variables puramente psicosociales, como es el carácter social, principalmente 
desde la propuesta  de Erich Fromm (1947). 

Lo anterior resulto útil de sobremanera, ya que Sampson solo provee elementos teóricos o 
FRQFHSWXDOHV�SDUD�DFHUFDUVH�D�OD�MXVWLFLD��SHUR�HV�HQ�HVWD�YLQFXODFLµQ�\�HQ�OD�VLPLOLWXG�GH�VX�
postura epistemológica con la de Erich Fromm, que en los trabajos de este último podemos 
HQFRQWUDU�XQD�PDQHUD�R�P«WRGR�SDUD�DSUR[LPDUQRV�D�XQ�HVWXGLR�FRPSUHQVLYR�GH�OD�MXVWLFLD��
Dicho método (Fromm y Maccoby, 1973) fue revisado a profundidad y adaptado a la presente 
LQYHVWLJDFLµQ��HQ�HO�FDS¯WXOR����FXOPLQDQGR�FRQ�XQ�HVWXGLR�SLORWR�SDUD�H[SORUDU�OD�YLDELOLGDG�GH�
aplicar dicha oferta metodológica en la presente tesis. 

Una vez obtenidos una serie de postulados teóricos de base y un dispositivo metodológico, 
VH� SXGLHURQ� H[SOLFLWDU� ORV� REMHWLYRV� GH� OD� SUHVHQWH� LQYHVWLJDFLµQ�� DV¯� FRPR� HVWDEOHFHU� GH�
manera ordenada y sistemática, los pasos a seguir para la indagación de un sentido de justicia 
en el presente trabajo. Además del punto de aterrizaje, es decir el dónde y quiénes, para llevar 
al cabo la investigación. Toda esta información que se encuentra contenida en el capítulo 3, 
Objetivos y Método. 

Los resultados y hallazgos procedentes de los distintos análisis de la información obtenida 
de los participantes fueron ordenados en dos capítulos (5 y 6) titulados La sociedad en la 
SHUVRQD�\�OD�SHUVRQD�HQ�OD�VRFLHGDG��\�HO�RWUR�(O�VXMHWR�UHVSRQGH��PXQGRV�SRVLEOHV��(Q�DPERV�
observaremos cómo los postulados teóricos de Fromm y Sampson se vinculan con las 
personas para comprender un sentido de justicia y como éste se relaciona con otros asuntos 
particulares de una realidad social. 
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3RU�¼OWLPR��ORV�FDS¯WXORV�ͤQDOHV�GH�HVWD�WHVLV��GLVFXWLU£Q�FµPR�ORV�KDOOD]JRV�VH�REVHUYDQ�HQ�
los marcos más amplios de la teoría -en este caso del address frame y el carácter social- así 
FRPR�HO�GHVWLQR�ͤQDO�GH�HVWH�YLDMH�FRPSUHQGLGR�\�GHVFULWR�HQ�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�SDUD�
poder saber si la justicia tiene un sentido en la vida de las personas y las motivaciones que la 
VLJQLͤFDQ��
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JUSTICIA. (Del lat. KWUVKVɈC). 1. f. Una de las cuatro virtudes 
cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o 
pertenece. 2. f. Derecho, razón, equidad. 3. f. Conjunto de todas las 
virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 4. f. Aquello que debe 
hacerse según derecho o razón. Pido justicia. 5. f. Pena o castigo 
público. 6. f. Poder judicial. 7. f.ǡ 4GN� Atributo de Dios por el cual 
ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente 
se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según 
merece cada uno. 8. f. desus. Ministro o tribunal que ejerce justicia. 
9. f. coloq. desus. Castigo de muerte. En este mes ha habido dos 
justicias. 10. f. ant. alguacil �RͤFLDO�LQIHULRU�GH justicia). 11. m. justicia 
mayor de Aragón. 12. m. desus. justicia mayor de Castilla.

           
        DRAE. 2013

El estudio de la justicia puede tomar muchas facetas, desde su interpretación en la ley, su 
papel en el funcionamiento social o las implicaciones que esta tiene en el ámbito humano. 
En este trabajo sin embargo se premia una visión que se centra en los actores de la justicia, 
es decir en el papel de las personas en el reconocimiento de un evento como justo o injusto 
\�OD�HODERUDFLµQ�TXH�KDFHQ�GH�OR�TXH�VLJQLͤFD�HVWH�FRQFHSWR�SDUD�HOORV�PLVPRV��P£V�DOO£�GH�
enfocarnos en un carácter deóntico o económico asociado a la justicia. 

Un intento por tratar de vincular las múltiples caras de la justicia desde la psicología es el 
0RGHOR�GH�OD�,GHQWLGDG�$FFHVLEOH��0,$��6NLWND���������(VWH�PRGHOR�UHYLVD�P£V�GH����D³RV�GH�
investigación sobre la psicología de la justicia, tras el concepto del self, entendiéndose como 
la percepción que tiene un individuo de sí mismo y que quiere proyectar ante el grupo. Así, 
se vuelven accesibles distintos tipos de self dependiendo de diferentes circunstancias, por lo 
TXH�HQ�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV��VH�SXHGH�DFFHGHU�D�WUHV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�LGHQWLͤFDFLRQHV�X�
RULHQWDFLRQHV�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��D��XQD�LGHQWLGDG�PDWHULDO��E��XQD�LGHQWLGDG�VRFLDO�R�F��
una identidad personal. 

Por ejemplo, seres egoístas pueden adherirse a una identidad material que puede llevar 
a un sentido de justicia más orientado a lo económico. Así también, una persona que está 
LQWHUHVDGD�R�VH�LGHQWLͤFD�SRU�VX�HVWDWXV�HQ�HO�JUXSR��SXHGH�WHQGHU�D�KRPRORJDU�VXV�MXLFLRV�
\�FRQGXFWDV�FRQ� OD�WHQGHQFLD�GHO�JUXSR�R�FRQ� OD�PD\RU¯D��HVWR�REHGHFHU¯D�D�XQD� LGHQWLGDG�
VRFLDO��3RU�¼OWLPR��H[LVWHQ�SHUVRQDV�TXH�JUDQ�SDUWH�GH�VX�LGHQWLGDG�GHSHQGH�GH�IXHUWHV�EDVHV�
PRUDOHV��SRU�OR�TXH�VH�DFWLYD�XQD�LGHQWLGDG�SHUVRQDO��FX\R�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�SXHGH�UHVXOWDU�
poco pragmático o convencional. En el MIA se establece que dependiendo de la dinámica, 
persona-grupo-situación se accederá a un tipo de identidad de manera heurística para afrontar 
cada situación de forma satisfactoria, oscilando entre cada tipo de identidad. 
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El problema con el MIA es que postula un tipo de ser racional que toma en consideración 
YDULRV�DVSHFWRV�SHUVRQDOHV�R�VLWXDFLRQDOHV�DO�PRPHQWR�GH�GHͤQLU�XQD�RULHQWDFLµQ�LGHQWLWDULD�
hacia la justicia, en pocas palabras una especie de “Rey Salomón” en cada uno de nosotros, 
lo cual, resulta difícil de aceptar, ya que implica a un ser completamente racional evaluando 
los posibles intereses y consecuencias de sus juicios y conducta al momento de percibir un 
HYHQWR�FRPR�MXVWR�R�LQMXVWR��PXFKDV�YHFHV�HVWD�HYDOXDFLµQ�RFXUUH�HQ�XQ�VHQWLGR�DXWRP£WLFR��
incluso más parecido a un fenómeno emocional que a uno de tipo heurístico o cognoscitivo. 
(QWUH�RWURV�SUREOHPDV�GH�HVWD�DSUR[LPDFLµQ�HV�TXH�DO� DFHSWDU�XQ� WLSR�GH� LGHQWLGDG�HQ�XQ�
IHQµPHQR�FRQFHUQLHQWH�D�OD�MXVWLFLD��VH�H[FOX\HQ�ORV�RWURV�GRV���

Sin embargo, concebir tres identidades en un motivo de justicia puede resultar de mucha 
ayuda al observar algunos fenómenos complejos relativos al tema. Por ejemplo, tomemos 
un movimiento social de gran envergadura, como el boicot transportista de Montgomery en 
19501��FRQVLGHUDU�TXH�WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GH�«VWH��R�FXDOTXLHU��PRYLPLHQWR�VH�DGKHU¯DQ�
D�XQ�WLSR�¼QLFR�GH�LGHQWLGDG�UHVXOWD�GLI¯FLO�GH�FUHHU��$O�PLVPR�WLHPSR��HO�TXH�«VWH�VDWLVͤFLHUD�
los tres tipos de identidad, implica una concepción ambiciosa de la ideología de dicho 
PRYLPLHQWR��HV�HQWRQFHV�TXH�XQD�H[SOLFDFLµQ�UDFLRQDO�GH�LQWHJUDFLµQ�GH�MXVWLFLD�SXHGH�SHUGHU�
fuerza ante hechos sociales complejos. Es en este dilema cuando se tienen que buscar nuevas 
RULHQWDFLRQHV�TXH�P£V�DOO£�GH�VHSDUDU�ODV�GLVWLQWDV�IDFHWDV�GH�OD�MXVWLFLD�H[SOLTXHQ�FRPR�XQ�
individuo puede integrar diferentes intereses e historias de vida en un solo juicio concreto, que 
muchas veces aparece de forma espontánea o breve. 

1.1 UN SENTIDO (PSICOLÓGICO) DE jUSTICIA

6L� REVHUYDPRV� LQWHQWRV�SDUD� H[SOLFDU� OR� TXH� VH� HQWLHQGH�SRU� MXVWLFLD�� RVFLODPRV�HQWUH�GRV�
UHIHUHQWHV��3RU�XQ�ODGR��WHQHPRV�XQD�H[SOLFDFLµQ�P£V�VRFLRFXOWXUDO��FHQWUDGD�HQ�HO�JUXSR�R�OD�
VRFLHGDG�VREUH�ORV�F£QRQHV�TXH�GHEHQ�VHU�ORV�UHFWRUHV�GH�OD�MXVWLFLD��SRU�HO�RWUR��QRV�YDPRV�D�
XQD�H[SOLFDFLµQ�PX\�FHQWUDGD�HQ�HO�LQGLYLGXR�GRQGH�OD�MXVWLFLD�SXHGH�LQWHUSUHWDUVH�FRPR�XQD�
cuestión individual vinculada a rasgos de personalidad. 

En psicología, la discusión en cuanto a la justicia se centra, no en cuáles son los principios 
o referentes que deben tomarse para la regla de oro (dar a cada quien los que merece), ni 
siquiera en cuáles son los principales motivadores para un mundo justo. Lo que trabaja la 
psicología recae en cuáles son los procesos psicológicos o conductuales relacionados con la 

1  Dicho movimiento social comenzó como una protesta de una comunidad religiosa dirigida por Martin Luther King, 
VTCU�GN�ƒEJCLG�FG�NC�CHTQCOGTKECPC�4QUC�2CTMU�RQT�XKQNCT�NCU�NG[GU�FG�UGITGICEKȕP�FGN�EQPFCFQ�FG�/QPVQIQOGT[�#NCDCOC�CN�
no ceder su asiento a una persona de tez blanca, lo que posteriormente conduciría a un boicot de las líneas de autobuses del 
EQPFCFQ�SWG�NNGXQ�C�NC�GNKOKPCEKȕP�FG�FKEJCU�NG[GU�FG�UGITGICEKȕP�[�CNECP\ȕ�UW�OQOGPVQ�EWODTG�C�PKXGN�PCEKQPCN�GP�NQU�'7#��
CN�NQITCT�NC�ƒTOC�FGN�CEVC�FG�NQU�FGTGEJQU�EKXKNGU��GP�������
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justicia. Referente a esto, se ha estudiado un amplio corpus sobre las creencias, emociones, 
motivaciones y procesos psicológicos (motivación, emoción, desarrollo, cogniciones, etc.) 
asociados al motivo2 de la justicia e injusticia en una variedad de escenarios como el hogar, 
la vida cotidiana, el ambiente laboral, entre otros. Pero el entendimiento de por qué nos 
preocupamos sobre la justicia y como éste fenómeno da y crea sentido en la vida humana, ha 
quedado un poco relegado.

Entre los esfuerzos por entender a la justicia en la estructura del ser humano, Edward E. 
Sampson recapituló diferentes concepciones de lo que la psicología de la justicia ha tomado 
en consideración (creencias, orientaciones, desarrollo e identidad). Sin embargo, argumenta 
que estos enfoques han fallado en el entendimiento de la justicia básicamente de dos 
PDQHUDV��6DPSVRQ�������S�������L��HVWRV�HVWXGLRV�WLHQGHQ�D�VHU�XQLYHUVDOLVWDV��DVXPLHQGR�XQ�
carácter implícito o sesgos culturales en la concepción del sujeto y ii) se basan en situaciones 
particulares que asumen algunos fenómenos asociados a la justicia como permanentes en 
la estructura de la persona. Asimismo, el autor menciona que estos esfuerzos han ayudado 
a limitar el entendimiento de la justicia al demostrar las múltiples formas de entender los 
diferentes procesos asociados al tema. 

En lugar de estudiar la relación entre la personalidad, las situaciones sociales y la justicia, 
el autor postula que esta relación puede volverse el vehículo para profundizar y enriquecer 
nuestro entendimiento de las dinámicas de motivo de la justicia. Es decir, más allá de estudiar 
la relación que tienen los procesos psicológicos con la regla de oro o lo que se entienda por 
justicia, el papel de los procesos psicológicos del individuo entre ellos, puede ser la forma en 
la cual se pueda aprehender lo que se entiende por justicia.  

Una forma de ilustrar y comprender mejor lo anterior puede ser en la propia propuesta del 
autor, en el concepto de “adress frame” (Sampson, 1983).

̸'HͤQR�DO�DGGUHVV�IUDPH�FRPR�HO�SXQWR�GH�YLVWD�TXH�ODV�SHUVRQDV�DVXPHQ�R�
adoptan para completar de manera “imaginaria” las respuestas a sus propios 
gestos. Por lo tanto, un address frame es el a quien las personas se dirigen 
HQ�VXV�FRQYHUVDFLRQHV�\�DFWRV�LQWHUQRV�R�H[WHUQRV��HO�RWUR�FX\DV�UHVSXHVWDV�
dotan de sentido a los actos de la persona. Por ejemplo, Jane adopta lo que 
para ella imaginariamente constituye la que sería la respuesta de Sandra a su 
acto y por lo tanto, se dirige a sí misma como Sandra se dirigiría a Jane. Se ve 
y oye a sí misma desde el punto de vista de Sandra.” (p.105)3 

�� �'P�KFKQOC�QTKIKPCN�GU�EQOȚP�GPEQPVTCT�NQU�GUVWFKQU�UQDTG�LWUVKEKC�EQOQ�ūthe justice motive” La palabra motive puede 
traducirse de tres maneras; a) como motivación, b) como incentivo o c) como propósito (KWWS���ZZZ�ZRUGUHIHUHQFH�FRP, 
�������GP�GN�VTCDCLQ�FG�5CORUQP��EQOQ�GP�GN�ITWGUQ�FG�NC�NKVGTCVWTC�UQDTG�GN�VGOCU�RQECU�XGEGU�UG�JCEG�GUVC�FKUVKPEKȕP��RQT�NQ�
SWG�GP�GUVG�VTCDCLQ�UG�OCPGLCTCP�GUVCU�VTGU�CEGREKQPGU�TGURGEVQ�FG�NC�LWUVKEKC��

�� �#�RCTVKT�FG�GUVG�OQOGPVQ��VQFCU�NCU�EKVCU�FG�'FYCT�'��5CORUQP�[�'TKEJ�(TQOO�UQP�VTCFWEEKQPGU�TGCNK\CFCU�RQT�GN�
autor de este texto. 



24

Simultáneamente con la introducción del concepto del address frame, el autor relaciona al 
concepto con el estudio de la justicia estableciendo que para realizar esto, se deben considerar 
FXDWUR�LGHDV�

A) EL SIGNIFICADO DE LA MOTIvACIóN A LA JUSTICIA COMO #&&4'55�(4#/'�

Debido a que el address frame adopta el punto de vista de algún otro, entonces la concepción de 
justicia se vuelve una construcción, esto es, lo que se considera como justo está establecido 
HQ�DOJXQD�LQWHUDFFLµQ�\�FRQWH[WR�VRFLDO��$O�MX]JDU�DOJR��WHQHPRV�XQ�PDUFR�GH�HQWHQGLPLHQWR��QR�
de lo que la justicia es para mí, sino de lo que es justo para con quien me estoy comunicando. 
(VWRV�SURFHVRV�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�LPSO¯FLWRV�HQ�HO�JUXSR�VRFLDO�GH�LGHQWLͤFDFLµQ�R�HQ�ORV�
ideales compartidos por una persona y comunidad. Al hacer esto, no colocamos el motivo de 
la justicia en ideas aisladas o en valores por sí mismos, sino que lo posicionamos en el lugar 
de una construcción social que permite entender cómo eventos históricos o situacionales 
HVSHF¯ͤFRV�LQͥX\HQ�VREUH�ODV�PDQHUDV�HQ�TXH�OD�MXVWLFLD�RSHUD�HQ�JXLDU�DO�FRPSRUWDPLHQWR�
social (ídem, p.108).

 
B) EL ROL DE LOS FACTORES SOCIOHISTóRICOS

Como seres sociales, vivimos en una cultura con tradición y eventos pasados, pero en la 
concepción dada por Sampson, se postulan diferentes etapas a lo largo del tiempo o en las 
FXOWXUDV��(VWDV�HWDSDV�VH�DVXPHQ�FRPR�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�LQWHUSHUVRQDOHV�HQ�ORV�FXDOHV�ODV�
personas han formulado sus propios pensamientos y manera de entender el mundo. Al enraizar 
el pensamiento, la motivación y la personalidad en la historia y la sociedad, encontramos una 
base para esperar que lo que ahora descubrimos sobre la psicología humana (p.e. la motivación 
a la justicia) no es inevitablemente ni necesariamente universal, en cambio, representa una 
IRUPXODFLµQ�FRPSOHWDPHQWH�LQFUXVWDGD�HQ�XQ�FRQWH[WR�VRFLDO��SS����������

C) LA CUALIDAD NEGOCIADA DE LA JUSTICIA

Sampson postula que no siempre nos dirigimos a los mismos otros en nuestra vida cotidiana, 
por tal razón, frecuentemente somos confrontados con puntos de vista provenientes de 
diferentes marcos con concepciones de lo que es la justicia, pero en lugar de un diálogo 
cerrado y bloqueado que de lugar a las demandas de algunos, en mayor medida, lo que ocurre 
es un acuerdo donde ambas partes ceden (éste puede resultar desproporcionado) para lograr 
algún acuerdo compartido. Si observamos la motivación a la justicia de manera interpersonal, 
como un concepto tal como el address frame, entonces introducimos el proceso de personas 
interactuando juntas y tratando de negociar algún acuerdo que pueda ser aceptado como justo. 

Adicionalmente a la postura de Sampson, algunas teorías de  la justicia desde la psicología 
hablan sobre un equilibrio psicológico que es roto cuando una persona se asume como víctima 
R� YLFWLPDULR�GH�XQD� LQMXVWLFLD� �:DOVWHU��:DOVWHU� \�%HUVFKHLOG�� ������0LNXOD� \�6FKODPEHUJHU��
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������ &URSDQ]DQR� \� )ROJHU�� ������� OR� TXH� KD� VLGR� KDOODGR� HV� TXH� FXDQGR� XQD� SHUVRQD� VH�
vuelve consciente de tales situaciones, por lo general, intenta restaurar dicho equilibrio 
a través de procesos cognoscitivos, conductuales o interpersonales (Tyler y Smith, 1998). 
Dichos intentos de restauración pueden ir desde la sobreevaluación o subevaluación de la 
situación, el retirarse de la escena, asignar o quitar recursos a un intercambio, hasta participar 
en manifestaciones grupales como una organización civil o disturbios sociales y conductas 
vandálicas. Lo que resulta central en la concepción de Sampson es que el “diálogo” es 
primordial para la construcción del motivo de la justicia, para que pueda funcionar como un 
motor para el cambio social, en dicho diálogo no solo se tiene que tomar el ambiente social de 
los participantes, sino también sus recursos psicológicos en este fenómeno dialógico.

D) LA INTELIGIBILIDAD CAMBIANTE DEL #&&4'55�(4#/' DE LA JUSTICIA

Lo que consideramos una situación de justicia puede ser concebida muchas veces desde un 
SXQWR�GH�YLVWD�H[WHUQR��SRU�WDO�UD]µQ�SDUD�HQWHQGHU�OD��LQ�MXVWLFLD�GHO�SDVDGR�\�GHO�SUHVHQWH��GHO�
DTX¯�\�DOO£��SULPHUR�WHQHPRV�TXH�H[DPLQDU�HO�PDUFR�GH�WDOHV�FRQWH[WRV�SDUD�HYDOXDU�OD�SHUWLQHQFLD�
de concebir una situación como un tema de justicia. “Desde esta posición, entonces la justicia 
se construye personal y culturalmente, no se puede esperar que en su totalidad esté enraizada 
en valores o derechos universales, así que se resulta fundamental enriquecer y comprender un 
horizonte antes de poder hablar de lo que es la justicia en un contexto determinado” (ídem p.114). 
(V�GHFLU��QR�SXHGH�H[LVWLU�XQD�FRQFHSFLµQ�XQLYHUVDO�GH�MXVWLFLD�TXH�VHD�VDWLVIDFWRULD�D�WRGR�
tipo de actores o circunstancias. 

Al adoptar el concepto del address frame de la justicia de Sampson, centramos el análisis 
GH�OD�MXVWLFLD�HQ�HO�FRQWH[WR�HQ�HO�FXDO�RFXUUH��WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLµQ�HO�KRUL]RQWH�GH�ODV�
FRPXQLGDGHV��SHUR�D�VX�YH]��OD�LQͥXHQFLD�TXH�DOJ¼Q�DFWRU�H[WHUQR�SXHGH�HVWDU�HMHUFLHQGR�SDUD�
alcanzar una visión compartida de lo que las cosas son y pueden ser. Asimismo, podemos 
YLQFXODU�HO�PRWLYR�GH�OD�MXVWLFLD�DO�FRPSRUWDPLHQWR�\�SURFHVRV�FRJQRVFLWLYRV�TXH�VH�PDQLͤHVWHQ�
HQ�XQ�FDPELR�VRFLDO�GH�XQD�IRUPD�TXH�SXHGH�VHU�FXOWXUDOPHQWH�QHJRFLDGD�H�LQWHOLJLEOH��DOJR�
que puede ya estar ocurriendo en la actualidad en ciertos modelos de intervención social4. Es 
decir, muchas veces bajo la demanda de la justicia pueden estar involucradas una serie de 
FLUFXQVWDQFLDV�HVSHF¯ͤFDV�GH�XQD�VLWXDFLµQ�HQ�SDUWLFXODU�TXH�QR�SRGU¯DQ�HVWDU�UHODFLRQDGDV�
con otros momentos o actores. 

La propuesta de Sampson resulta interesante de adoptar ya que no solo integra los puntos 
TXH�%ULDQ�%DUU\��������GHVGH�OD�ͤORVͤD�PHQFLRQD�TXH�SUHVHQWD�XQD�WHRULD�GH�OD�MXVWLFLD��FRPR�
VH�GHͤQHQ�ODV�UHJODV�GH�OD�MXVWLFLD�\�FRPR�VH�FRQVWUX\HQ�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV���FRQFHELU�

�� �2QT�GLGORNQ��GU�KPVGTGUCPVG�QDUGTXCT�NC�VGUKU�FG�#PVCPCU�/QEMWU�
������UQDTG�NCU�KPVGTXGPEKQPGU�TGCNK\CFCU�GP�5CPVC�
(G�FG�$QIQVȄ��DCLQ�GN�UWRWGUVQ�FG�SWG�WP�FKXQTEKQ�GPVTG�NC�NG[�NC�OQTCN�[�NC�EWNVWTC�EQPNNGXC�RTȄEVKECU�CPVQUQEKCNGU�[�EȕOQ�C�
VTCXȌU�FG�WPC�UGTKG�FG�RTȄEVKECU�EQOWPKVCTKCU��EQOQ�GZRTGUKQPGU�CTVȐUVKECU��FKXWNICEKȕP�FG�KPHQTOCEKȕP�[�NC�EQ[WPVWTC�EQP�
ƒGUVCU�EWNVWTCNGU���UG�RWFKGTQP�QDVGPGT�TGUWNVCFQU�UCVKUHCEVQTKQU�GP�ȄODKVQU�FG�GFWECEKȕP�XKCN��EQPUWOQ�FG�CNEQJQN�G�KPENWUQ�
WP�FGUCTOG�XQNWPVCTKQ�
CTOCU�FG�HWGIQ����
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a la justicia como address frame implica enfocarse principalmente en el asumir de manera 
relativista los criterios para considerar algo como justo o injusto, junto con los principales 
motivadores para este comportamiento. De la misma manera, parece responder a las dos 
caras (una pragmática y otra deóntica, Ci, 2010) de la justicia aunque no de una manera lineal, 
sino integrando lo que puede ser una multiplicidad de intereses sobre la preocupación de la 
justicia en un proceso dinámico de diálogo acerca de los mismos. 

Sin embargo, aunque Sampson fundamentalmente centra su address frame en un proceso 
interpersonal y que la construcción de un acuerdo o negociación sobre lo justo se realiza de 
forma implícita al interior del self, lleva a la necesidad de observar a la justicia no solo a un 
nivel interpersonal, sino tambien al interior de las personas.

1.2 PERSONA, SOCIEDAD y UN “SENTIDO” DE jUSTICIA

Las bases conceptuales de Sampson cuando postula la teoría del address frame se centran 
HQ�OD�YLVLµQ�LQWHUSHUVRQDO�GH�WUHV�DXWRUHV��0HDG��9LJRWVN\�\�6XOOLYDQ��PHQFLRQD�WUHV�FRQFHSWRV�
principales en su concepción de la persona. Estos son mente, construcción social y 
personalidad.

Para el address frame, lo que resulta central en el concepto de mente, es el “otro generalizado” 
de Mead (cfr. Sampson, 1983 p. 114), aquel imaginario en que nuestros pensamientos, actos 
y forma de ser cobra sentido. Es decir, nosotros no actuamos para nosotros mismos, ni 
SHUVLJXLHQGR�XQ�LGHDO�GH�OR�TXH�TXHUHPRV�VHU��GHFLU�R�KDFHU��VLQR�TXH�HQ�QXHVWUR�DFWXDU�VH�YH�
UHͥHMDGR�OR�TXH�VH�HVSHUD�GH�QRVRWURV�PLVPRV��GH�SDUWH�GH�XQ�FROHFWLYR��/D�GLIHUHQFLD�HQWUH�
Mead y Sampson radica principalmente en que mientras el otro generalizado de Mead parece 
VHU�P£V�HVWDEOH�\�YDOJD� OD� UHGXQGDQFLD��JHQHUDOL]DGR��SDUD�6DPSVRQ�SXHGHQ�H[LVWLU� WDQWRV�
otros como grupos con los que se tenga contacto y temas de relevancia para el sujeto, es 
decir un “otro generalizado” más relativo al sujeto. 

La interacción social para Sampson en términos de vigotsky ( ídem p. 119), se encuentra 
centrada en el proceso en el cual la sociedad o el grupo en el que nos desenvolvemos, va 
moldeando tanto nuestro comportamiento como nuestro pensamiento, citando el famoso 
HMHPSOR�GHO�JHVWR�GH�DSXQWDU�GHO�QL³R�HQ�9LJRWVN\��6DPSVRQ�UHWRPD�TXH�QXHVWURV�DFWRV�VH�
YDQ�FRQVWUX\HQGR�\�SHUIHFFLRQDQGR�D�PHGLGD�TXH�VRQ�LQWHUSUHWDGRV�SRU�DOJ¼Q�RWUR��VROR�TXH�
más allá de un énfasis en etapas del desarrollo o de procesos más estables y duraderos como 
HO�OHQJXDMH��HVWD�LQWHUORFXFLµQ�VH�H[WLHQGH�D�ORV�FDPSRV�GHO�DFXHUGR�VRFLDO�HQ�WHPDV�FRPR�
pueden ser el motivo de la justicia. 

3RU�¼OWLPR��HO�WHPD�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�GHVGH�OD�YLVLµQ�GH�6DPSVRQ�VH�PDQLͤHVWD�HQ�TXH�
ésta cobra sentido en el diálogo del interlocutor. Siguiendo a Sullivan (ídem  p. 122), el loco 
solo es un loco en la medida en que es observado por el psiquiatra, con otro loco este término 
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carecería de sentido. La personalidad cobra sentido en la interlocución con otros y como 
PHFDQLVPR�SDUD�OR�PLVPR��HQ�HO�FRQFHSWR�de address frame el término personalidad se toma 
en cuenta más como un mediador para el contacto y la negociación con otros, que como una 
forma adaptativa o desadaptativa para el sujeto. 

Aunque Sampson retoma de manera breve a estos autores en la presentación de su 
propuesta, no abunda de mayor manera en lo que constituye una persona en el concepto 
de address frame��\D�TXH�HO�DXWRU�P£V�DOO£�GH�SODQWHDU�XQD�YLVLµQ� LQWHJUDO�GH� OR�TXH�HV�XQD�
persona, como él mismo menciona, lo que busca es la integración de un vehículo para 
poder abordar temáticas como la justicia desde la psicología. Sin embargo, tomando en 
consideración los puntos c) y d) de su propuesta, observamos un proceso de construcción 
VµOLGR�GHVGH�OR�LQWHUSHUVRQDO��GRQGH�H[LVWHQ�YDORUHV�\�DFWLWXGHV�DOWDPHQWH�FRQVROLGDGRV��SDUD�
una negociación e inteligibilidad de lo que pudiera ser el motivo de la justicia5. Tal vez es en 
la visión de ser humano desde otro autor citado por Sampson sobre el tema de la justicia 
en quien podemos encontrar más concordancia entre la persona y el grupo para un mejor 
entendimiento del address frame, esto es desde la visión de Erich Fromm. 

/D�REUD�GH�(ULFK�)URPP�HV�XQD�GH�ODV�P£V�H[WHQVDV�\�YDULDGDV�GH�OD�SVLFRORJ¯D�HQ�JHQHUDO��
este autor de origen alemán creó una corriente multidisciplinaria propia que abarca desde 
OD� ͤORVRI¯D� SRO¯WLFD� \� HO� PDU[LVPR�� HO� SVLFRDQ£OLVLV�� OD� VRFLRORJ¯D� \� OD� SVLFRORJ¯D� VRFLDO� HQ�
múltiples escenarios, como la Alemania entre guerras, los Estados Unidos de la posguerra, el 
FDPSHVLQR�PH[LFDQR�\�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRU£QHD�GH�ORV�D³RV�����5HVXPLU�OD�REUD�FRPSOHWD�
de Fromm o incluso enlistar los conceptos creados por él en su totalidad, resultaría en una 
actividad colosal que trasciende los objetivos de esta tesis. Sin embargo, para el objetivo del 
entendimiento del motivo de la justicia y su relación con el address frame, H[LVWH�XQ�FRQFHSWR�
central del autor, éste es el de carácter social. 

3DUD�)URPP��HO�FDU£FWHU�VH�IRUPD�HVHQFLDOPHQWH�SRU�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�OD�SHUVRQD�\��HQ�
HVSHFLDO��SRU� ODV�GH�VX� LQIDQFLD�\�HV�PRGLͤFDEOH�SRU�HO� FRQRFLPLHQWR�GH�XQR�PLVPR�\�SRU�
QXHYDV�H[SHULHQFLDV��&DGD�SHUVRQD�WLHQH�XQ�WHPSHUDPHQWR�TXH�SXHGH�HVWDU�HQUDL]DGR�HQ�VX�
FRQVWLWXFLµQ�ELROµJLFD��FRPR�FXHVWLRQHV�KHUHGLWDULDV�R�HVWDGRV�KRUPRQDOHV��VLQ�HPEDUJR��HO�
cómo reacciona una persona ante ciertos estímulos, dependerá de su tipo de sociabilidad, 
esto es de su carácter. Por ejemplo, si una persona tiene un temperamento irascible pero se le 
ha inculcado a través de su proceso de vida, ser amoroso o respetuoso con los otros, ésta se 
manifestará de una forma tranquila o conciliadora con los demás.    

                                        
Sin embargo, los rasgos de carácter no son iguales a los rasgos de conducta. En este punto, 

vale la pena mencionar la relación entre el concepto de carácter  de Freud y de carácter social 
de Fromm. Mientras que para Freud, el carácter se basa en la mediación de los impulsos o 

5  Sampson postula su concepto del address frame�EQOQ�WPC�TGURWGUVC�C�NC�RUKEQNQIȐC�UQEKCN�GP�IGPGTCN�FG�UW�ȌRQEC�[�
FGURWȌU�NC�EGPVTC�GP�GN�VGOC�FG�NC�LWUVKEKC��UKP�GODCTIQ��PQ�OGPEKQPC�SWG�UGC�WP�EQPEGRVQ�GZENWUKXQ�RCTC�GUVC�RTQDNGOȄVKEC��



28

pulsiones naturales del principio de placer y la estructura de la personalidad en una forma de 
comportarse estable, para Fromm, el surgimiento del carácter proviene de la relación entre la 
historia de vida de una persona y la mediación entre lo que una persona y la sociedad esperan, 
con base en lo que su momento histórico le permite asimilar. Por ejemplo, si una persona tiene 
un deseo de sobresalir, pero no tiene las capacidades o medios para realizarlo de la forma en 
que lo ha deseado originalmente, puede encontrar valores sociales que le permitirán asimilar 
esta condición en los valores de la época, o bien, encontrar una pauta ideológica o una vía 
social, principalmente en la relación con otras personas, para satisfacer este deseo. 

En concordancia con Freud, “la estructura de carácter determina la acción, como también 
determina los pensamientos y las ideas” (Fromm, 1947) además concuerda en que 1) los rasgos 
GH��FDU£FWHU�VXE\DFHQ�D�OD�FRQGXFWD������OD�SHUVRQD�SXHGH�QR�VHU�FRQVFLHQWH�GH�OD�DFFLµQ�GH�
ODV�SRGHURVDV�IXHU]DV�GHO�FDU£FWHU��\����OD�HQWLGDG�IXQGDPHQWDO�QR�VRQ�ORV�UDVJRV�DLVODGRV�GH�
FDU£FWHU�VLQR�HO�FRQMXQWR�GH�HOORV��HO�FDU£FWHU�GHEH�HQWHQGHUVH�FRPR�XQ�V¯QGURPH�TXH�UHVXOWD�GH�
una orientación de carácter particular. 

Lo anterior establece que el carácter social es una estructura estable de la personalidad y 
el grupo, una tendencia general que dicta la forma de comportarse y pensar en un momento 
histórico dado. 

Al presentar una tendencia de carácter social en una sociedad y no en una estructura psíquica 
o pulsional, ésta tiende a entrar en una dinámica con los modos de producción e ideología de 
dicha sociedad, formando así un sistema de valores y conductas permitidas y no permitidas, de las 
FXDOHV�HO�LQGLYLGXR�QR�VLHPSUH�VH�SHUFDWD��TXHGD�HVWH�VLVWHPD�HQWRQFHV�VXE\DFHQWH�D�OD�IRUPD�GH�
FRPSRUWDUVH�GH�ODV�SHUVRQDV��$O�UHVSHFWR�%ROWYLQLN�������S�������FLWDQGR�D�)URPP��DSRUWD���

̸0DU[�SRVWXOµ�OD�GHSHQGHQFLD�PXWXD�HQWUH�ODV�EDVHV�HFRQµPLFDV�GH�OD�VRFLHGDG�
\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�OHJDOHV�\�SRO¯WLFDV��VX�ͤ ORVRI¯D��DUWH��UHOLJLµQ��HWF��/DV�SULPHUDV��
GH� DFXHUGR� FRQ� OD� WHRU¯D� PDU[LVWD�� GHWHUPLQDQ� ODV� VHJXQGDV�� TXH� IRUPDQ�
OD� ̴VXSHUHVWUXFWXUD� LGHROµJLFD��SHUR�0DU[�\�(QJHOV�QR�GHPRVWUDURQ�� FRPR� OR�
DGPLWLµ�(QJHOV�GH�IRUPD�EDVWDQWH�H[SO¯FLWD��GH�TX«�PDQHUD�VH�WUDQVIRUPDQ�ODV�
bases económicas en una superestructura ideológica. Estimo que mediante el 
uso de los instrumentos psicoanalíticos, podrá llenarse esta laguna en la teoría 
PDU[LVWD��\�TXH�HV�SRVLEOH�GHPRVWUDU�ORV�PHFDQLVPRV�SRU�ORV�FXDOHV�VH�YLQFXODQ�
OD�HVWUXFWXUD�HFRQµPLFD�E£VLFD�\�OD�VXSHUHVWUXFWXUD��8QD�GH�GLFKDV�FRQH[LRQHV�
radica en lo que he llamado el carácter social y la otra en la naturaleza del 
inconciente social.”

Desde esta perspectiva, podemos plantear que la ideología es interiorizada e integra el 
momento de la época, estableciendo los parámetros para la dominancia de un carácter y la 
supresión de otros. Para, Fromm el carácter es un mediador entre una base económica y las 
ideas e ideales de las personas, es decir entre las variables individuales en la vida de las personas 
y su circunstancia social.  
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De la misma manera en que Fromm se distancia de Freud en su concepción de carácter 
como mecanismo mediador y de la construcción de la personalidad en el actuar y estar en el 
mundo, así también lo hace con el concepto del inconsciente.

Aunque Fromm (2000) no niega que el concepto del inconsciente en Freud toma en cuenta 
factores sociales6, menciona que en la concepción original del psicoanálisis freudiano, éste 
establece que las pautas para revelar el inconsciente se encuentran en las bases de la libido 
\�ORV�GHVHRV�JHQHUDOPHQWH�VH[XDOHV�GH�ODV�SHUVRQDV�VREUH�OD�YLGD�\�OD�PXHUWH��3DUD�)URPP��
HO�PLHGR�DO� RVWUDFLVPR�R� OD� H[FOXVLµQ�GHO� JUXSR�HV� LJXDO� GH�SRGHURVD�TXH� ORV� WHPRUHV�GH�
castración o las fuerzas de la pulsión de la vida o la muerte. Entonces, los motivos para 
HVWD�H[FOXVLµQ�R� ODV�UHJODV�TXH�WHQJD�FLHUWR�JUXSR�WHQGU£Q�XQD�H[WUDRUGLQDULD�IXHU]D�VREUH�
HO� LQFRQVFLHQWH�TXH�GLFWDU£� WDQWR� ODV� UD]RQHV�\�SU£FWLFDV�FRQVFLHQWHV�GH� ODV�SHUVRQDV��DV¯�
como una parte muy importante de sus verdaderos deseos y motivaciones más allá de lo 
socialmente aceptado. 

(Q�HO�LQVFRQVFLHQWH�VRFLDO��VHJ¼Q�)URPP�HQWRQFHV�VLUYH�FRPR�XQ�ͤ OWUR��DTXHOODV�FRQGLFLRQHV�
\�IRUPDV�GH�YLGD�HVSHF¯ͤFDV�GH�XQ�SXHEOR�\�VRFLHGDG��VHU£Q�DTXHOODV�TXH�WHQGHU£Q�D�SHUFLELUVH��
La forma en la que se comportan los pueblos, así como el camino que ha transitado en la historia, 
los lleva a que sea más fácil percibir ciertas cosas en comparación con otras. Fromm pone de 
ejemplo la frase Contemplar una rosa al amanecer, con gotas de rocío, cuando el aire matinal aún 
está fresco, el sol comienza a salir y un pájaro canta. Esta frase o situación ha sido socialmente 
preservada y difundida en culturas orientales, lo que hace que percatarse y apreciar dicha 
situación como bella o importante será muy fácil, aun sin que se comprenda de dónde viene esta 
percepción. En contraste, en culturas occidentales, este tipo de pensamiento no se encuentra 
presente en la concepción del mundo, y el poder de esta circunstancia no será el mismo en las 
motivaciones, practicas, emociones o deseos de aquellos que compartan este grupo. 

Otro aspecto del inconsciente social, al igual que el inconsciente de Freud, se encuentra 
respecto del tema de la represión. Así como el grupo y momento de pertenencia nos ayuda a 
hacer más visibles o aparentes motivos o prácticas, de la misma manera tenderá a suprimir 
DOJXQRV�SHQVDPLHQWRV�R�SU£FWLFDV�HVSHF¯ͤFDV��0XFKDV�YHFHV�VH�GHVSOD]D� OR�QR�DFHSWDGR�
por el grupo a situaciones que van más en concordancia con el escenario social. Por ejemplo, 
)URPP�PHQFLRQD�TXH�HQ�XQ�SXHEOR�R�YLOOD�TXH�VXEVLVWH�FRQ�EDVH�HQ�HO�KXUWR�\�OD�UDSL³D�GH�
RWURV� SXHEORV�� SUREDEOHPHQWH� H[LVWLU£� XQD� SHUVRQD� TXH� LQGLYLGXDOPHQWH� YHD� HVWRV� DFWRV�
FRPR�UHSUREDEOHV��SHUR�HV�PX\�SUREDEOH�TXH�«VWH�H[SHULPHQWH�VHQWLPLHQWRV�GH�FXOSD��LQFOXVR�
sin saber siquiera de donde vienen éstos, incluso hasta llegar a conductas patológicas o 
situaciones psicosomáticas. 

Para concluir, es necesario mencionar que el inconsciente social (así como el individual) 
QR�HV�PRUDOPHQWH�SRVLWLYR�R�EHQ«ͤFR��QL�QHJDWLYR�R�SHUMXGLFLDO�HQ�V¯�PLVPR��(O�LQFRQVFLHQWH�

�� �(TGEWGPVGOGPVG�CN�JCDNCT�FGN�EQPEGRVQ�FGN�KPEQPUEKGPVG�FG�(TGWF�GP�ūOȄU�CNNȄ�FG�NCU�ECFGPCU�FG�NC�KNWUKȕPŬ
�(TQOO��
����Ŭ���EKVC�NC�HTCUG�FGN�HWPFCFQT�FGN�RUKEQCPȄNKUKU�ū&QPFG�GZKUVG�GN�+F��GZKUVKTȄ�GN�'IQŬ���



30

se puede interpretar como una fuerza en sí, es la totalidad del ser humano, todas aquellas 
posibilidades del comportamiento e imágenes que están disponibles a su alrededor. Fromm 
puntualiza que a pesar del inconsciente social, hay una parte de humanidad en las personas 
que dotará de forma a las fuerzas sociales que son ejercidas sobre él. Dicha humanidad será 
XQ�PHFDQLVPR�TXH�DFHUFD�D�OD�SHUVRQD�FRQ�VXV�PRWLYDFLRQHV�LQFRQVFLHQWHV�GHͤQLHQGR�FµPR�
percibe y se comporta respecto del mundo. 

Solo al tomar en cuenta estas dos dimensiones en las personas, sociales e individuales, es 
que se podrá observar su verdadera esencia y sus actos para proveerles de un sentido. Por 
ejemplo, una ideología. 

6H� SRGU¯D� DERUGDU� P£V� DOO£� HQ� FXDQWR� DO� FRQFHSWR� GH� FDU£FWHU�� VLQ� HPEDUJR�� SDUD� HO�
entendimiento de una teoría sobre el motivo de la justicia como el address frame, podemos 
observar aquí una concepción de sujeto que permite la visión de un diálogo enraizado en la 
persona con otros actores y un sistema social, visión con la que el mismo Sampson parece 
HVWDU�GH�DFXHUGR�HQ�OD�LQFOXVLµQ�GH�HVWRV�FRQFHSWRV�DO�PRPHQWR�GH�DSUR[LPDUQRV�D�OD�MXVWLFLD�

 
1.3 LA EPISTEMOLOGÍA DE UN SENTIDO DE jUSTICIA

“vivimos en un mundo de relaciones juzgadas. Toma tres baldes de agua. 
Llena el primero de la llave de agua caliente, deja el segundo con agua a 
temperatura ambiente. Agrega hielo al tercero. Introduce tu mano derecha 
dentro del agua helada, tu mano izquierda dentro de la caliente y déjalas ahí por 
XQ�PRPHQWR��HQWRQFHV�LQWURGXFH�DPEDV�HQ�HO�EDOGH�GH�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH��
Para tu mano izquierda, que ha estado en el agua caliente, este balde se sentirá 
IU¯R��SHUR�SDUD� WX�PDQR�GHUHFKD�VH�VHQWLU£�FDOLHQWH�� OD�PLVPD�DJXD�SUHVHQWD�
H[SHULHQFLDV�GLIHUHQWHV���(QWRQFHV��QXHVWURV�MXLFLRV�SHUFHSWXDOHV�GH�FDOLHQWH�R�
frio no dependen del agua en sí, sino en la relación entre nuestro estado y el del 
agua. Usualmente, por supuesto, esta relatividad de nuestra percepción no es 
H[SHULPHQWDGD�GH�IRUPD�DXWR�FRQVFLHQWH̹̿�

(Sampson, 1976, p.XXvII).

(Q�OD�FLWD�DQWHULRU�VH�PHQFLRQD�XQ�H[SHULPHQWR�UHODFLRQDGR�FRQ�ORV�QLYHOHV�GH�DGDSWDFLµQ�
\� OD� WHRU¯D�GH�SURFHVRV�GH� MXLFLR�� HVFULWR�SRU�(��6DPSVRQ� �������� (VWH� H[SHULPHQWR�SXHGH�
servir de analogía para lo mencionado en páginas anteriores sobre la teoría del adress frame, 
elaborada por el mismo autor. Una persona puede juzgar un mismo evento como justo (frio) 
o injusto (caliente), dependiendo las circunstancias de sus marcos comparativos en los que 
se ha visto envuelto o teniendo en cuenta con quien ocurre. Aunque el autor no elabora un 
método de indagación para el concepto que concibe como adress frame, en “Justice and 
Social Character” (Sampson, 1980) establece una sería de lineamientos a considerar como 
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una epistemología para el estudio de la justicia, los cuales se relacionan sobre todo, con la 
última línea del epígrafe. 

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�DXWRU��QR�HV�VXͤFLHQWH�HVWXGLDU�VROR�ODV�SHUFHSFLRQHV�R�FRPSRUWDPLHQWRV�
DVRFLDGRV� D� OD� MXVWLFLD� HQ� XQ� PRPHQWR� HVSHF¯ͤFR�� WDO� FRPR� HO� DJXD� HQ� HO� H[SHULPHQWR�
PHQFLRQDGR��/R�TXH�SRGHPRV�KDOODU�HQ�HVWDV�LQGDJDFLRQHV�SXHGH�VHU�H[WUHPDGDPHQWH�UHODWLYR�
o variable según las características de en quién y en dónde estamos realizando tales hallazgos. 
Es entonces, que son necesarios conceptos más estables y abarcadores en psicología que 
den cuenta de la diversidad de concepciones de un sentido de justicia, sin perder de vista al 
LQGLYLGXR��GH�DK¯�TXH�HO�DXWRU�RSWH�SRU�HO�FDU£FWHU�VRFLDO�FRPR�XQD�Y¯D�SDUD�HVWR�

“Hablando estrictamente, mi mayor preocupación en el estudio de la 
personalidad y el carácter social en relación con la justicia, no se encuentra 
en dicha relación misma̿�(Q�RWUDV�SDODEUDV�� OD� UHODFLµQ�HQWUH�SHUVRQDOLGDG��
carácter social y justicia provee el vehículo para un mejor entendimiento de 
ORV�O¯PLWHV�HQ�ODV�FRQFHSFLRQHV�H[LVWHQWHV�GH�OD�MXVWLFLD�GHVGH�OD�SVLFRORJ¯D�
social, incluso puede profundizar y enriquecer nuestro entendimiento de las 
dinámicas del motivo de la justicia” (Sampson, op. cit, p.95). 

Para Sampson, incorporar el concepto de carácter social al estudio de la justicia puede ser 
FODULͤFDGRU�HQ�WUHV�DVSHFWRV�

“i) este estudio incrementará nuestro entendimiento del comportamiento de 
la justicia al agregar una dimensión no-situacional a nuestras indagaciones 
LL�� SHUPLWH� HVWDEOHFHU� O¯PLWHV� FU¯WLFRV� D� ODV� IRUPXODFLRQHV� H[LVWHQWHV� GH� OD�
psicología social al usar el estudio del carácter social y la personalidad para 
analizar las teorías en su dimensión psicosocial, y iii) este estudio nos ayuda 
a recordar que la justicia no siempre está basada racionalmente ni orientada 
KDFLD�OR�TXH�GHEHU¯D�VHU�XQ�VLVWHPD�LGHDOL]DGR��HQ�HVHQFLD��HO�FRPSRUWDPLHQWR�
de la justicia puede servir a motivaciones individuales inconscientes que 
SXHGHQ�QR�VHU�IXQFLRQDOHV�DO�VLVWHPD�VRFLDO��QL�VLTXLHUD�FRQ�ͤQHV�XWLOLWDULRV�
conscientes de los individuos”(p.92).7

Sobre los incisos i) y ii) referentes al poco alcance que otros modelos o visiones sobre 
la justicia presentan, ya se ha hablado previamente, por lo que a continuación se tratará de 
DKRQGDU�HQ�HO�WHUFHU�LQFLVR��VLQ�HPEDUJR��HV�LPSRUWDQWH�DQWHV�FODULͤFDU�DOJXQRV�SXQWRV�TXH�
revisa el autor sobre los modos de indagación predominantes para el estudio de la justicia.

El autor menciona que por lo general, se emplean modelos racionales de toma de decisiones 
SDUD�OD�H[SORUDFLµQ�GHO�WHPD�GH�OD�MXVWLFLD�\�QRV�VRUSUHQGHPRV�TXH�«VWRV�DUURMHQ�H[SOLFDFLRQHV�

7  Traducción libre.
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racionales del comportamiento asociado a la justicia. Asimismo, muchas veces se utilizan 
entrevistas breves con nuestros participantes y aceptamos llanamente sus respuestas y 
razones por su comportamiento sin siquiera dudar de éstos. Lo anterior, a pesar de ser escrito 
en la década de los 80, permanece vigente. 

$XQTXH� KDQ� H[LVWLGR� HVIXHU]RV� LPSRUWDQWHV� SRU� DXWRUHV� FRPR� *HUROG� 0LNXOD� �0LNXOD�
y Schalmberger 1985, Mikula y Wenzel 2000), Michael Wenzel (2004) o estudios aislados 
SULQFLSDOPHQWH�HQ�]RQDV�GH�FRQͥLFWR�R�DOWD�PDUJLQDOLGDG� �:DVVHUPDQ��.R���0F5H\QROGV��	�
'HSDUWPHQW�RI�-XVWLFH���������6LQJK��8UEDQR��+DVWRQ��\�0F0DKRQ��������6LHUUD���������HO�JUXHVR�
del estudio de la justicia permanece enfocado al laboratorio y la encuesta, tal como lo ha 
HVWDGR�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��'XUDQWH�OD�¼OWLPD�G«FDGD��VH�KD�H[SDQGLGR�HO�DEDQLFR�GH�RSFLRQHV�
PHWRGROµJLFDV�D�RWUR� WLSR�GH�DSUR[LPDFLRQHV��$O� UHVSHFWR�� HQ� OD�EDVH�GH�GDWRV�36<&,1)2�
HQWUH�ORV�D³RV������\������VH�UHͤHUHQ�HQ�XQD�E¼VTXHGD�HQWUH�MXVWLFLD8� �\�H[SHULPHQWR9  41 
trabajos, otros 41 para justicia y escalas10 y 17 para un cruce con la palabra cualitativo11.  En 
XQ�SHULRGR�GLIHUHQWH��HQWUH�ORV�D³RV������\�������VH�REVHUYD�WRGDY¯D�XQ�FODUR�SUHGRPLQLR�GH�
OD�Y¯D�H[SHULPHQWDO�SDUD�DERUGDU�HO�WHPD������WUDEDMRV���DXQTXH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SVLFRP«WULFD�
(121 trabajos) ha disminuido en comparación con la investigación cualitativa, la cual observa 
XQ�OLJHUR�LQFUHPHQWR�����WUDEDMRV��D�SDUWLU�GHO�D³R������

Más allá de la crítica al laboratorio o la encuesta como forma de indagación, el uso de estas 
técnicas y de la mayor parte de los esfuerzos cualitativos se encuentra claramente orientado 
D�HVFHQDULRV�R�VLWXDFLRQHV�HVSHF¯ͤFRV�EXVFDQGR�PRGHORV�JHQHUDOHV�SDUD�HO�WHPD��(Q�HO�FDVR�
de los esfuerzos cualitativos, hasta el momento no se ha buscado la integración de estas 
IRUPDV� GH� LQGDJDFLµQ� HQ� XQ� FXHUSR� H[SOLFDWLYR� GHO� WHPD�� GHMDQGR� VXV� YDOLRVRV� HVIXHU]RV�
como análisis muy enraizados dentro de la misma situación. 

(Q�UHVXPHQ��WRGDY¯D�QR�VH�KD�SODQWHDGR�XQD�LQWHJUDFLµQ�R�H[SOLFDFLµQ�TXH�WRPH�HQ�FXHQWD�
la personalidad, el carácter social y la justicia. Es decir, seguimos analizando el agua o la 
mano, pero no la relación entre éstas.  

6LJXLHQGR�GH�QXHYR�D�6DPSVRQ��HQ�VXV�SURSLDV�SDODEUDV��

̸̿QR�VH�OH�KD�RWRUJDGR�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�HPHUJHU�D�XQ�PRGHOR�DOWHUQDWLYR�
\� MX]JDU�QXHVWUR�HQWHQGLPLHQWR��/D�FRPSOHMLGDG�PDWHP£WLFD�\�VRͤVWLFDFLµQ�
de nuestras teorías se encuentra equiparada con la ingenuidad con la que 

�� �,WUVKEG��FKUVTKDWVKXG�LWUVKEG��RTQEGFWTCN�LWUVKEG���UQEKCN�LWUVKEG�

�� �'ZRGTKOGPVCN�OGVJQFU��GZRGTKOGPVCN�FGUKIP���GZRGTKOGPVCVKQP�

10� �/GCUUWTGOGPV���UWTXG[U�

11� �3WCNKVCVKXG�TGUGCTEJ��SWCNKVCVKXG�OGVJQFU���ITQWPFGF�VJGQT[�
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confrontamos los reportes verbales de las “razones” y “motivos” que se 
QRV�SUHVHQWDQ�>DQWH�XQ�IHQµPHQR�GH�MXVWLFLD@��(V�FRPR�VL�DO�H[SORUDU�P£V�D�
SURIXQGLGDG��WDO�YH]�SXGLHUDPRV�DSUHQGHU�TXH�OD�VXSHUͤFLH�UDFLRQDO�FXEUH�XQD�
UHJLµQ�SVLFRGLQ£PLFD�TXH�QXHVWUDV�WHRU¯DV�SUHͤHUHQ�QR�GHVFXEULU�̹ ��S�����

Pero ¿Cómo es que el carácter social ayuda a ampliar la mirada sobre el estudio de la 
justicia? ¿Qué menciona Sampson al respecto? Básicamente, el autor utiliza el concepto de 
FDU£FWHU�VRFLDO�GH�GRV�DXWRUHV��'DYLG�5LHVPDQ�\�(ULFK�)URPP��

'DYLG�5LHVPDQ��������SURSRQH�TXH�HQ�OD�OXFKD�GHO�KRPEUH�FRQ�OD�VRFLHGDG�H[LVWHQ�WUHV�WLSRV�
GH�FDU£FWHU�VRFLDO��L��HO�FDU£FWHU�GLULJLGR�KDFLD�ORV�RWURV��LL��HO�FDU£FWHU�GLULJLGR�D�OD�WUDGLFLµQ�\�
iii) el carácter internamente dirigido. De acuerdo con cada tipo de carácter, Sampson asume 
HQWRQFHV�TXH�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SUHVHQWDU£�XQD�YLVLµQ�SDUWLFXODU�GH�OD�MXVWLFLD��SRU�HMHPSOR��

I   EL CARáCTER DIRIGIDO HACIA LOS OTROS

(VWH� WLSR� GH� FDU£FWHU� VRFLDO� VH�PDQLͤHVWD� SRU� OD� E¼VTXHGD� GH� LGHQWLͤFDFLµQ� GHO� LQGLYLGXR�
respecto de un grupo amplio, como la sociedad. Se hacen las cosas tal cual como los demás 
hacen y se piensa principalmente en la regla que para estos sujetos es válida. Quienes 
presentan este tipo de carácter funcionan en base a un principio de “trata a cada transacción 
FRPR�VL�QR�YROYLHUDV�D�YHU�D� WX�FRPSD³HUR�HQ�HO� IXWXUR �̹�'H�DFXHUGR�FRQ�6DPSVRQ��QR�HV�
H[WUD³R� TXH� SDUD� HVWRV� LQGLYLGXRV� VH� WRPH� WDO� FXDO� HV� HO� YDORU� SULPRUGLDO� GHO� JUXSR� FRPR�
orientación de la justicia, siendo preferencial el de la equidad y viendose a los demás como 
FRPSD³HURV�GH�XQD�WUDQVDFFLµQ�\�HQ�W«UPLQRV�FRVWR�EHQHͤFLR��

II   EL CARáCTER DIRIGIDO A LA TRADICIóN 

Dentro de éste, el individuo trata de hacer como el grupo siempre ha hecho, se siguen las reglas 
TXH�KDQ�H[LVWLGR�GHVGH�KDFH�PXFKR�\�ODV�PDQHUDV�TXH�VH�FRQRFHQ�PLHQWUDV�P£V�DQWLJXDV�
mejor. Al cambiar las tradiciones y estructuras de un grupo cambian las concepciones de 
la persona. Por ejemplo, propone Sampson, antes de la instauración de la ética protestante 
>VLJXLHQGR� ORV� SULQFLSLRV� GH� 0D[� :HEHU� SDUD� IXQGDPHQWDU� OD� PRGHUQL]DFLµQ@�� WRGDV� ODV�
guías o pautas de conducta de la sistematización del estado eran diversas y después se 
XQLͤFDURQ�HQ�XQD�VROD�WUDGLFLµQ��GHͤQLHQGR�DV¯�XQ�FDU£FWHU�VRFLDO��(V�HQWRQFHV��GHQWUR�GH�HVWD�
concepción, siguiendo la ética protestante,  que lo justo sea lo merecido por el trabajo de uno, 
en comparación con otra tradición basada en una ética de linaje donde lo justo será a cada 
quien según su posición dentro de la sociedad.

III   EL CARáCTER INTERNAMENTE DIRIGIDO

3RU�OR�JHQHUDO��«VWH�HV�HO�FDU£FWHU�GH�TXLHQ�WUDEDMD�GXUR��7UDEDMD�GH�DFXHUGR�FRQ�XQD�VH³DO�
LQWHULRU��OD�PRWLYDFLµQ�\DFH�GHQWUR�GHO�LQGLYLGXR��HO�FXDO�SUHVHQWD�XQD�HVSHFLH�GH�JLURVFRSLR�
motivacional que puede haber sido moldeado por la familia. El sentido de logro o plenitud se 
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da internamente y no en términos de una comparación con los otros, por ello no se compara 
con nadie más. Sampson menciona que en este tipo de personas, es difícil inferir un sentido 
GH�MXVWLFLD�SULPRUGLDO��PHQFLRQD�TXH�«VWH�GHEHU¯D�HVWDU�EDVDGR�HQ�DOJXQDV�WUDGLFLRQHV��SHUR�
como es muy dependiente de la formación de la persona, la orientación o los valores que éste 
escoja, para una orientación a la justicia pueden ser muy versátiles. 

Como podemos observar, en la lectura que Sampson realiza de Reisman, el carácter social 
HV�XQD�IRUPD�GH�DSUR[LPDUQRV�DO�HVWXGLR�OD�MXVWLFLD�TXH�SXHGH�EULQGDU�XQD�PD\RU�FRPSUHQVLµQ�
y alcance de las estructuras de los individuos y su interacción con el grupo o la sociedad, 
GHͤQHQ�GH�PDQHUD�P£V�HVWDEOH�OR�TXH�SDUD�«VWRV�LPSOLTXH�HO�PRWLYR�GH�OD�MXVWLFLD��6LQ�HPEDUJR��
la teoría de Reisman parece ser confusa e incluso, tampoco nos permite abarcar por completo 
R�GH�PDQHUD�FODUD��OR�TXH�VLJQLͤFD�OD�MXVWLFLD�SDUD�FDGD�WLSR�GH�FDU£FWHU��HV�HQWRQFHV�TXH�HO�
mismo Sampson retoma a otro teórico de este concepto, Erich Fromm. 

$O�ͤQDO�GHO�DSDUWDGR�DQWHULRU��VH�DERUGµ�VXFLQWDPHQWH�OD�UHODFLµQ�WHµULFD�HQWUH�HO�FRQFHSWR�
de carácter social de Fromm y la teoría del address frame� GH�6DPSVRQ��DKRUD�HV� WXUQR�GH�
REVHUYDU� GH�PDQHUD�P£V�SUHFLVD� FµPR�HV�TXH� OD� FODVLͤFDFLµQ�GHO� FDU£FWHU� VRFLDO� GH� «VWH�
puede volverse el vehículo para el estudio de la justicia. 

)URPP��������SRVWXOD�TXH�H[LVWH�XQ�WLSR�GH�FDU£FWHU�QR�SURGXFWLYR�\�XQ�WLSR�GH�FDU£FWHU�
productivo. El autor menciona que una orientación de carácter no productiva es frecuente y la 
HVSHFLͤFD�HQ�FXDWUR�RULHQWDFLRQHV�TXH�OD�PDWL]DQ��$�PDQHUD�GH�V¯QWHVLV��VH�SRGU¯D�GHFLU�TXH�
el carácter no productivo es aquella manera en la cual uno se relaciona con el mundo para 
aprovechar los recursos de éste para el propio bienestar.

/DV�RULHQWDFLRQHV�GH�FDU£FWHU�QR�SURGXFWLYR�VRQ��

A) LA ORIENTACIóN RECEPTIvA

Este tipo de personas consideran que todo lo bueno del mundo se encuentra fuera de ellos, 
que todos los bienes y la felicidad necesaria para la vida les debe ser provisto por alguien 
P£V��VH�REVHUYDQ�FRPR�VHUHV�LQFDSDFHV�GH�KDFHU�DOJR�SRU�HOORV�PLVPRV��«VWRV�EXVFDQ�ODV�
UHVSXHVWDV�KDFLD� ODV�IRUPDV�GH�DFWXDU�HQ�HO�H[WHULRU�PRVWU£QGRVH�FRPR�LQFRPSHWHQWHV�GH�
un pensamiento original o creativo.  Son sumamente dependientes y presentan una gran 
ansiedad cuando algo a lo que estaban acostumbrados se pierde, es difícil para ellos decir no 
y muestran un gran sentido de lealtad hacia sus vínculos satisfactores, aunque muchas veces 
SXHGHQ�YHUVH�FRQͥLFWXDGRV�FXDQGR�VXV�OHDOWDGHV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SXJQD��

Para Sampson, las personas receptivas tenderán a percibir que todo es justo, siempre y 
cuando sus necesidades sean cubiertas. Sus conductas no estarán relacionadas con aquello 
que reciben, pues consideran que tienen derecho a recibir, recibir y recibir. 
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B) LA ORIENTACIóN EXPLOTADORA

En similitud con la orientación receptiva, estas personas creen que todo lo bueno está fuera 
de ellos, solo que en este caso, utilizan una forma de tomar, conseguir y a veces arrebatar 
OR�TXH�VHD�̸QHFHVDULR �̹�\D�VHD�SRU�OD�IXHU]D�R�SRU�HQJD³R�HQ�OXJDU�GH�HVSHUDU�D�TXH�OHV�VHD�
HQWUHJDGR��7LHQGHQ�D�VHU�XWLOLWDULVWDV�\�H[SORWDGRUHV�\�DEDQGRQDQ�XQ�REMHWR�R�UHODFLµQ�XQD�
vez que ya no les satisface o sienten que ya no es de su utilidad. Se puede observar en este 
tipo de personas sentimientos muy recurrentes de sospecha, envidia, celos y cinismo. Como 
se encuentran principalmente satisfechos solo con lo que pueden tomar de otros, tienden a 
sobrevaluar lo que otros tienen y a subestimar lo que es de ellos. Un claro ejemplo de este 
tipo de orientación se encuentra en personas de gran inteligencia que utilizan el plagio o que 
toman las ideas de otros como suyas, esto no es debido a que dichas personas no posean la 
capacidad para crear sino porque “el fruto del jardín del vecino siempre es más dulce”.  

5HVSHFWR�GH�OD�MXVWLFLD��6DPSVRQ�LQͤHUH�TXH�HO�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�GH�ORV�H[SORWDGRUHV�HV�
aquél que se adecua a su periodo de su urgencia y auge, es una justicia por la fuerza. Es justo 
que “el fuerte herede la tierra”. Es justo que los que sean más rapaces obtengan más y el resto 
“que se friegue12 (Sampson, 1980)”. 

C) LA ORIENTACIóN ACUMULATIvA 

A diferencia de los tipos anteriores, estas personas presentan una aversión a todo aquello que 
esté fuera de ellos. Por dicha razón, tienden a preservar en la mayor medida posible aquello 
TXH�SRVHHQ�� WUDWDQGR�GH� QR�GHMDU� VDOLU� QDGD��3DUD� HOORV�� HO�PXQGR� H[WHULRU� UHSUHVHQWD� XQD�
amenaza de desestabilización de lo que uno ha logrado. Son seres herméticos, sumamente 
RUGHQDGRV� \� DXQTXH� VDEHQ�PXFKDV� FRVDV�� QR� SUHVHQWDQ� XQ� SHQVDPLHQWR� FUHDWLYR�� SRU� OR�
general, son obstinados y un “no” siempre será la habitual y mejor respuesta ante lo que 
SURYHQJD�GHO�H[WHULRU��(O�VHU�DFXPXODWLYR�WLHQGH�D�VHU�GHVFRQͤDGR�\�SUHVHQWD�XQ�SDUWLFXODU�
VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��̸/R�P¯R�HV�P¯R�\�OR�WX\R�HV�WX\R̹�

$XQTXH�)URPP�KDFH�XQD�PHQFLµQ�H[SO¯FLWD�D�OR�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�DFXPXODGRUHV�SHUFLEHQ�
FRPR�MXVWLFLD��6DPSVRQ�YD�P£V�DOO£�\�DGHP£V�LQͤHUH�TXH�SDUD�ORV�DFXPXODGRUHV��OD�MXVWLFLD�
GHULYD� GHO� WUDEDMR� GXUR�� SHUR� VHJXUDPHQWH�� GDGD� VX� PHQWDOLGDG� GH� HVFDVH]�� VLHPSUH� KDQ�
GH�SUHRFXSDUVH�SRU�VXV�DJRWDEOHV�UHVHUYDV��6L�QXQFD�KD\�VXͤFLHQWH�GH� OR�TXH�VH�QHFHVLWD��
entonces, este tipo pasará noches en vela con una actitud defensiva. Seguramente no 
disfrutará de compartir y dar, especialmente cuando hay mucha escasez. 

12� �'P�GN�VGZVQ�QTKIKPCN��.GV�VJGO�GCV�ECMG��
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D) LA ORIENTACIóN MERCANTIL

Este tipo de personas, retomando al mismo Fromm, podría ser distinto de las concepciones 
DQWHULRUHV��0LHQWUDV� TXH� ODV� RULHQWDFLRQHV� UHFHSWLYD�� H[SORWDGRUD� \� DFXPXODWLYD� SDUWHQ� GH�
una base común, principalmente en las condiciones del carácter pregenital de Freud (op. cit, 
p.61), el análisis de la orientación mercantil se basa en el análisis de la sociedad capitalista 
moderna del s. XX. De esta manera, las tres orientaciones mencionadas anteriormente 
pueden encontrarse fácilmente en otros momentos históricos (p.e. un siervo podría tener 
una orientación receptiva al depositar toda su fe en un Dios por la incapacidad de actuar 
libremente), a diferencia de una persona con carácter mercantil, este tipo de personas son 
propias de una sociedad alienada donde las cosas pueden valuarse de forma abstracta e 
impersonal con base en leyes de la oferta y la demanda. Es decir, un producto ya no tiene valor 
por sus características o la interacción entre su fabricante y quien pretendía adquirir dicho 
producto, sino por la condición de elaborar algo por el simple hecho de producirlo. 

Así como las mercancías son valuadas en el sentido de las condiciones del mercado, 
las personas tienden a asimilar este sistema de relación, es decir, se vuelven “caparazones 
vacíos” cuya identidad y forma de comportamiento obedece a lo que el “mercado social” dicta 
como valioso o deseable. Lo que otorga valor a la persona se encuentra enmarcado en ideales 
VRFLDOHV��GRQGH�FRQGLFLRQHV�FRPR�VHU�H[LWRVR�R�WHQHU�OXMRV�PDWHULDOHV�\�XQ�HVWDWXV��VH�YXHOYH�
VX�REMHWLYR��HQWRQFHV�VH� WUDWDU£�GH�DOFDQ]DU�HVWRV� LGHDOHV�SRU� ORV�GLFWDGRV�GH� OD�VRFLHGDG�
de forma inconsciente, no porque sean deseos o ideales personales. Debido a que dichos 
FRPSRUWDPLHQWRV�VRQ�GLFWDGRV�SRU�HO�H[WHULRU��HV�HQ�ORV�RWURV�HQ�ORV�TXH�VH�HQFXHQWUD�OD�SURSLD�
YDO¯D�\�OD�IRUPD�GH�UHODFLRQDUVH�VHU£�DTXHOOD�HQ�OD�TXH�VLHPSUH�VH�REWHQJD�XQD�̸JDQDQFLD̹��HV�
GHFLU��VH� WLHQGHQ�D�HYDOXDU� ODV� UHODFLRQHV�HQ� W«UPLQRV�GH�FRVWR�EHQHͤFLR�GRQGH�HO�YDORU�HV�
otorgado en forma de un atributo equiparable a otras ganancias y no por una cualidad que 
pudiera ser valiosa para la persona en sí (p.e. tranquilidad o dignidad) y no para el “mercado”. 
Una analogía útil para comprender este tipo de carácter es  como los zapatos no son valorados 
SRU�VX�XWLOLGDG�FRPR�FDO]DGR�� VLQR�SRU�FX£QWRV�]DSDWRV�KD\�HQ�HO�PHUFDGR��DV¯�FRPR�XQD�
SLQWXUD�VROR�SXHGH�YDORUDUVH��QR�SRU�VXV�FXDOLGDGHV�H[SUHVLYDV�R�HVW«WLFDV��VLQR�HQ�IXQFLµQ�GH�
su precio en una subasta (a cuántos zapatos equivale).

Siguiendo a Sampson, las personas mercantiles están orientadas a la comparación social, 
se preocupan por obtener dentro de la justa proporción. No es importante para estas personas 
que la equidad y la igualdad sea la norma, lo importante es tomar nota de la norma prevaleciente 
\�VHJXLUOD�FRUUHFWDPHQWH���6HJXUDPHQWH��GHVWLQDU£Q�UHFXUVRV�HVFDVRV�GH�PDQHUD�GHFHQWH��VLQ�
embargo, esto lo harán para acumular “puntos” y parecer buenos o decentes y no porque la 
Justicia sea para ellas un valor humano. Se podría decir que siguen a la justicia por tendencia 
y no por una motivación interna, lo único que les interesa es parecer justos mas no “serlo”

Es entonces que al hacer un comparativo de los conceptos de carácter social de Fromm 
y de Riesman, observamos sobre todo que en el primero la relación entre la integridad de la 
SHUVRQD��SHUVRQDOLGDG��\�HO�JUXSR�R�VRFLHGDG�HVW£�P£V�HVSHFLͤFD��(Q�5HLVPDQ�R�HV�HO�JUXSR�R�
es la persona quien orienta principalmente lo que éste concebirá como su sentido de justicia. 
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De igual manera, las inferencias que Sampson realiza con base en los postulados de Fromm 
son más preciso en cuanto que podemos observar más claramente qué sentido de justicia se 
esperaría de cada carácter y parecen encontrarse más en acuerdo con lo que visionaría como 
address frame posteriormente. 

&LWDQGR�GH�QXHYR�D�6DPSVRQ�HQ�H[WHQVR�

“La perspectiva de Erich Fromm (1947) sobre la sociedad y el carácter social 
UHͥHMD� VXV� FRQWLQXRV� HVIXHU]RV� GH� XQLͤFDU� KDOOD]JRV� VRFLROµJLFRV� FRQ�
psicodinámicos. Su modelo, aunque simple es bastante poderoso y relevante 
SDUD�QXHVWUR�SURSµVLWR�GH�XVDU�HO�FDU£FWHU�VRFLDO�SDUD�H[DPLQDU�ORV�O¯PLWHV�GH�
ODV�WHRU¯DV�GH�OD�MXVWLFLD�H[LVWHQWHV��%£VLFDPHQWH��HV�OD�FRQFHSFLµQ�GH�)URPP�
de que el sistema económico de una sociedad da lugar a un tipo particular 
GRPLQDQWH�GH�FDU£FWHU�VRFLDO�SDUD�GLFKD�VRFLHGDG��HQ� UHWULEXFLµQ��HVWH� WLSR�
de carácter retroalimenta para el mantenimiento y apoyo del mismo sistema 
económico.  

Yo usé un tipo similar de razonamiento en mis análisis previos de las raíces 
socioculturales e implicaciones de la justicia como equidad en contraste con 
la justicia como igualdad (1975b). En tal trabajo, seguí el modelo frommiano 
al sugerir que la economía capitalista hacia a la equidad un modo psicológico 
preferible para manejar los temas de distribución. En otras palabras, sugerí que 
OD�IµUPXOD�GH�OD�HTXLGDG�UHͥHMDED�XQ�FDU£FWHU�VRFLDO�EDVDGR�HQ�HO�FDSLWDOLVPR�
H�LQͥXHQFLDED�XQ�UHIXHU]R�GH�ORV�YDORUHV�GH�OD�HFRQRP¯D�FDSLWDOLVWD�HQ�WRGDV�
las esferas de la vida social. Esto, el poder de la equidad aparentemente 
preveía incluso la utilidad de sentimientos como el amar y gustarse tomados 
como evidencia de la potencia de las instituciones económicas en el marco 
de conceptos psicológicos y en el desarrollo del carácter13” (p.121).

Además de este reconocimiento de una base en los supuestos de Erich Fromm  -aunque el 
autor no haga lo mismo en su presentación del address frame- regresar a estos conceptos nos 
permitiría otra ventaja, ya que aunado a una elaboración teórica, Fromm elaboró e implementó 
una propuesta metodológica cuya epistemología encontramos coincidente con los postulados 
de Sampson en varios sentidos. 

Es en la década de los 60 cuando Erich Fromm junto con Michael Maccoby (Fromm y 
Maccoby, 1973) emprendieron la tarea de retomar un método que el mismo Fromm había 
incipientemente desarrollado sobre una forma de indagar las características muchas veces 
inconscientes, pero que motivaban las conductas y personalidad de las personas y las 
FLUFXQVWDQFLDV�VRFLDOHV�GH�VX�HQWRUQR��(Q�SDODEUDV�GH�ORV�DXWRUHV��

13  Véase Sampson, E.E. (1975���1P�LWUVKEG�CU�GSWCNKV[��Journal of Social Issues, 31, 45-64. Traducción libre.
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“Las opiniones sostenidas en un momento dado son relativamente indignas 
GH�FRQͤDQ]D�VL�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�FDPELDQ�GU£VWLFDPHQWH��8QD�RSLQLµQ�HQ�V¯�
misma no es más que la aceptación de un patrón de pensamiento compartido 
por la sociedad en general o por un grupo en particular. Solo aquellas opiniones 
que están arraigadas en la estructura del carácter de una persona constituyen 
poderosas motivaciones para la acción, es decir, sí son “buenas opiniones”. En 
el caso de una opinión arraigada en la estructura del carácter, debe hablarse 
de una convicción y no de una opinión. Las convicciones profundamente 
arraigadas son, en efecto, poderosas motivaciones de la acción una vez que 
han surgido las posibilidades para ello” (p.35). 

En este apartado, podemos ver una similitud con los postulados de Sampson en el sentido de 
que las condiciones sociales median nuestro comportamiento y pensamiento (el agua), pero 
que éstas no son estables y son negociadas por nosotros mismos (la mano). Sin embargo, en 
este capítulo no es menester discutir las diferentes teorías de la justicia o de interpretación 
social, sino el método para aprehender dichos conceptos teóricos. A este respecto. Fromm y 
0DFFRE\�SODQWHDQ�XQ�SXQWR�PHWRGROµJLFR�FHQWUDO�SDUD�HVWD�FXHVWLµQ��'H�DFXHUGR�FRQ�HOORV��

“El estudio [para indagar el carácter social] fue emprendido en la base de una 
analogía entre una entrevista social y una psicoanalítica del tipo personal. 
Cuando un psicoanalista entrevista a una persona, incluso antes que comience 
D�XVDU�HO�P«WRGR�GH�OD�DVRFLDFLµQ�OLEUH�\�OD�LQWHUSUHWDFLµQ�GH�ORV�VXH³RV��LQWHQWD�
FRPSUHQGHU�HO�VLJQLͤFDGR�LQFRQVFLHQWH�GH�FLHUWDV�IUDVHV�\�GHFODUDFLRQHV�GHO�
SDFLHQWH�� XQ� VLJQLͤFDGR� TXH� HO� SDFLHQWH� QR� TXLVR�PDQLIHVWDU� R� GHO� TXH� QR�
VH�SHUFDWD�VL� OR�PDQLͤHVWD��/DV�HQWUHYLVWDV�SVLFRDQDO¯WLFDV�RIUHFHQ�PXFKRV�
HMHPSORV� GH� HVWH� SURFHGLPLHQWR�� 6L� XQ� KRPEUH� DVHYHUD� XQ� H[WUDRUGLQDULR�
número de veces durante su primera entrevista cuánto ama éste a su esposa, 
pero luego discute cuáles serían sus proyectos en caso de que ella muriera, 
apenas se necesita un psicoanalista para reconocer que ‘protesta demasiado’, 
\�ODV�VHJXULGDGHV�GH�VX�DPRU�SXHGHQ�QR�VLJQLͤFDU�OR�TXH�«O�FUHH�R�SUHWHQGH�TXH�
VLJQLͤTXHQ��6H�VXSXVR�TXH�HO�PLVPR�P«WRGR�SRG¯D�XWLOL]DUVH�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�
FRQ� XQ� JUDQ� Q¼PHUR� GH� SUHJXQWDV� SHUWLQHQWHV�� 7«FQLFDPHQWH�� HVWR� H[LJ¯D�
TXH� ODV�SUHJXQWDV�QR�GHPDQGDUDQ� UHVSXHVWDV�DͤUPDWLYDV�R�QHJDWLYDV�QL�HO�
marcado de un número de respuestas preformuladas en términos de ‘mucho’, 
‘un poco’, etc., sino que la respuesta original del entrevistado fuera anotada 
verbal e inmediatamente por el entrevistador. Las respuestas individuales no 
IXHURQ�WDEXODGDV�GH�PDQHUD�PHF£QLFD��P£V�ELHQ��DQDOL]DQGR�FDGD�UHVSXHVWD�
y la totalidad de las respuestas al cuestionario” (p.37). 

De aquí surge entonces el punto medular en el método propuesto por Fromm y Maccoby 
SDUD� HVWXGLDU� HO� FDU£FWHU� VRFLDO�� D� «VWH� OR� OODPDURQ� XQ�cuestionario interpretativo, se vuelve 
necesaria la interpretación de las respuestas en sí desde el momento de conocerlas más 
DOO£�TXH�HO� UHJLVWUR�R�FXDQWLͤFDFLµQ�GH� ODV�PLVPDV��&RQYLHQH�FLWDU�GH�QXHYR�D� ORV�DXWRUHV�
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H[WHQVDPHQWH�\D�TXH�HO�VLJXLHQWH�H[WUDFWR�GH�VX�REUD�UHVXOWD�WDPEL«Q�SULPRUGLDO�SDUD�HQWHQGHU�
OD�FDUDFWHU¯VWLFD�SULQFLSDO�GH�GLFKR�FXHVWLRQDULR�

“Las diferencias entre este tipo de cuestionario, que pueden ser designado 
como ‘cuestionario interpretativo’ y la mayor parte de los demás cuestionarios 
XVDGRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�VRFLDO�QR�VRQ��SULQFLSDOPHQWH�ODV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�
cuestionarios abiertos y los preformulados, sino que radican en el diferente 
uso que se hacen de las respuestas. En el cuestionario convencional, las 
UHVSXHVWDV�VRQ�FRQVLGHUDGDV�FRPR�PDWHULDO�HQ�EUXWR�R�VRQ�FRGLͤFDGDV�FRQ�
arreglo a categorías conductuales y la tarea es analizarlas estadísticamente, ya 
sea solo en términos de la frecuencia de cada respuesta individual o de manera 
P£V�UHͤQDGD�PHGLDQWH�HO�DQ£OLVLV�IDFWRULDO��TXH�PXHVWUD�JUXSRV�GH�UHVSXHVWDV�
TXH�DSDUHFHQ� MXQWDV�FRQ�XQD� IUHFXHQFLD�VLJQLͤFDWLYD>̿@�7RGRV�HVWRV�SDVRV�
también tienen que ser tomados en el cuestionario interpretativo, pero parecen 
relativamente sencillos en comparación con ese elemento característico de 
los cuestionarios interpretativos, es decir, la interpretación14 de las respuestas 
GH�DFXHUGR�FRQ�VX�VLJQLͤFDGR�LQFRQVFLHQWH�R�QR�SUHPHGLWDGR�� �8Q�HMHPSOR�
VHQFLOOR� GH� OD� DSOLFDFLµQ� GHO� P«WRGR� LQWHUSUHWDWLYR�� D� OD� SUHJXQWD� �&X£OHV�
KRPEUHV��HQ�OD�KLVWRULD��DGPLUD�XVWHG�P£V"�$OJXQRV�FRQWHVWDURQ�� ̴$OHMDQGUR�
0DJQR�� 1HUµQ�� 0DU[� \� /HQLQ̵� HQ� WDQWR� TXH� RWURV� UHVSRQGLHURQ�� ̴6µFUDWHV��
3DVWHXU��.DQW��0DU[�\�/HQLQ �̵�0LHQWUDV�TXH�HO�FXHVWLRQDULR�FRQYHQFLRQDO�̴0DU[�
y Lenin’ serían considerados idénticos en ambas respuestas, de acuerdo con 
HO�P«WRGR�LQWHUSUHWDWLYR�̸0DU[�\�/HQLQ̹�WLHQHQ�XQ�VLJQLͤFDGR�FRPSOHWDPHQWH�
diferente en cada una de estas respuestas. En la primera, representaban el 
poder y/o la fuerza militar. En la segunda, a benefactores de la Humanidad, 
(VWR� VLJQLͤFD� TXH� HO� SULPHU� LQWHUURJDGR� DGPLUDED� D� SRGHURVRV� GLULJHQWHV�
totalitarios y el segundo a humanistas. Independientemente de la validez 
objetiva de sus juicios, subjetivamente, la primera respuesta puede ser 
FODVLͤFDGD�FRPR�DXWRULWDULD�\�OD�VHJXQGD�FRPR�DQWLDXWRULWDULD̹��S�����

Más allá de las técnicas de análisis, aquí suponemos que un punto de consideración 
epistemológica importante, ya que el énfasis de interpretar ión en esta propuesta resulta 
HVHQFLDO��VLQ�HPEDUJR��GLFKD�LQWHUSUHWDFLµQ�PHUHFH�OD�FRQVLGHUDFLµQ�GH�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�ODV�
cuales el mismo respondiente puede incluso no estar consciente por ello. La vinculación con la 
teoría resulta fundamental, tal como postula el adress frame y el mismo Sampson en el uso del 
carácter como vehículo para estudiar los fenómenos asociados a la justicia. No es necesario 
VROR�WRPDU�HQ�FXHQWD�OR�TXH�ODV�SHUVRQDV�GLFHQ�VLQR�HVFXGUL³DU�HQ�VX�FRQWHQLGR�SDUD�UHYHODU�
ORV�PRWLYRV�PHQFLRQDGRV�P£V�DOO£�GH�OD�VXSHUͤFLH�UDFLRQDO�GH�ODV�SHUVRQDV��FRPR�SXHGH�VHU�
el address frame �Y«DVH�FLWD�GH�6DPSVRQ�HQ�S£JLQD����GH�HVWH�PLVPR�WH[WR��

14  Cursivas añadidas
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Aunado a esta herramienta del cuestionario interpretativo, los autores emplearon pruebas 
proyectivas como el Test de Apercepción Temática, y la prueba de Roscharch, ya que ambas 
pruebas según lo mencionan los autores, arrojan más luz sobre los contenidos inconscientes 
de los participantes que se pueden vincular con las dinámicas sociales de un grupo de 
LQGLYLGXRV��'H�HVWD�PDQHUD��ORV�DXWRUHV�FRQFOX\HQ�FRQ�OD�VLJXLHQWH�UHFRPHQGDFLµQ��

“Concluimos que, idealmente sería mejor basar un diagnóstico del carácter 
en el cuestionario interpretativo y la prueba del Roscharch. (Nota al pie en 
WH[WR�RULJLQDO��(O�7$7�VHU¯D�GH�PD\RU�XWLOLGDG��VLQ�HPEDUJR��DO�HVFRJHU�HQWUH�
el Roscharch y el TAT, encontramos que el primero era un método mejor 
para interpretar las tendencias dinámicas más profundamente reprimidas.) 
Sin embargo, uno debe tener en mente que mientras la interpretación del 
cuestionario requiere bastante entrenamiento psicoanalítico, el Roscharch 
UHTXLHUH� H[SHULHQFLD� \� HQWUHQDPLHQWR� DGLFLRQDOHV̿� 1RV� SDUHFH� TXH� VL� XQR�
tuviera que escoger entre el cuestionario interpretativo y el Roscharch, es 
preferible el cuestionario, ya que permite que uno observe la discrepancia entre 
las actitudes conscientes e inconscientes entre la ideología y el carácter15, lo cual 
es menos posible en el Roscharch”. (p.370) 

Esta última frase en cursivas es el punto central de vinculación entre el método propuesto 
por Fromm y Maccoby y la teoría de Sampson ya que precisamente, relaciona estas actitudes 
conscientes e inconscientes entre un concepto social como lo es la ideología y un concepto 
SHUVRQDO�FRPR�OR�HV�HO�FDU£FWHU��HV�GHFLU�HQWUH�HO�DJXD�\�OD�PDQR��

En escencia para el estudio del address frame se buscó utilizar un cuestionario interpretativo 
sobre el tema de la justicia y el TAT, ya que el punto central en el concepto del address frame se 
encuentra en la negociación de las características sociales con una motivación a la justicia. 
Sobre la interpretación del TAT, los autores son bastante claros. Respecto a este mismo punto, 
FRPHQWDQ�

“Las variables de carácter también se dejan ver en lo que satisface a la gente 
en las historias [provenientes del TAT], en lo que le asusta, en los resultados 
de sus acciones y en su criterio de la conducta correcta o incorrecta. Estas 
GHFODUDFLRQHV� VH� FDOLͤFDQ� HQ� IRUPD� SDUHFLGD� DO� FXHVWLRQDULR�� (O� LQGLYLGXR�
UHFHSWLYR�GLFH�TXH�HO�QL³R�HQ�OD�O£PLQD���DSUHQGHU£�D�WRFDU�HO�YLRO¯Q�FXDQGR�
encuentre un buen maestro que le pueda dar sus conocimientos, pero que 
DKRUD�HVW£�GHVDPSDUDGR�\�SHUGLGR��(O�LQGLYLGXR�H[SORWDGRU�YH�ORV�PRWLYRV�GH�
ORV�RWURV�FRPR�H[SORWDGRUHV��FRPR�HQ�OD�O£PLQD����GRQGH�GLU¯D�TXH�OD�PXMHU�
HVW£�WUDWDQGR�GH�FRQVHJXLU�DOJR�GHO�KRPEUH�\�VH�MXVWLͤFD�TX«�HO�VDTXH�OR�TXH�
pueda. Los campesinos acumulativos también podrán ver amenazas por 

15  Cursivas añadidas
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todas partes, pero su solución es seguir el camino correcto y protegerse de 
̴FRPSURPLVRV �̵�8Q�FDPSHVLQR�DFXPXODWLYR�UHVSRQGLµ�D�OD�O£PLQD����QL³R�FRQ�
YLRO¯Q��GLFLHQGR��̴6L�VH�SRUWD�ELHQ�SXHGH�WHQHU�«[LWR�HQ�VX�YLGD��VL�WLHQH�EXHQRV�
pensamientos. Su subsistencia depende de eso’. Este mismo campesino ve la 
UHODFLµQ�HQWUH�HO�KRPEUH�\�OD�PXMHU�GH�OD�O£PLQD���FRPR�GHPDVLDGR�SHOLJURVD��
da por sentado que el hombre está en un prostíbulo y que estaría mucho mejor 
en cualquier otra parte. ‘El hombre está pensando en el futuro en casarse, 
para poder tener una vida más económica y favorable”. (p.373)

Podemos ver aquí la utilidad de esta prueba para conocer el carácter de las personas. 
Entonces, empleando los supuestos teóricos de Sampson y su apuesta del carácter como una 
vía para una mejor aprehensión del motivo de la justicia es que surge la intención de aplicar 
este método para el concepto del address frame. Para ello se propone observar el método de 
Fromm y Maccoby en el terreno de la justicia en acción. 

1.4 LOS jÓVENES COMO ESPACIO SOCIAL DE LA jUSTICIA

En “Los retos de la sociedad por venir” Luis villoro (2007) plantea a la justicia, junto con la 
democracia y la multiculturalidad, como problemas que no por su tradición o la antigüedad 
de su estudio dejan de estar resueltos o vigentes en la actualidad. villoro menciona que en 
SD¯VHV�FRPR�0«[LFR�OD�DWHQFLµQ�D�HVWRV�SUREOHPDV�GHEH�VHU�UH�SHQVDGD��\D�TXH�OD�PD\RU¯D�GH�
las formas clásicas de atenderlos no corresponden a nuestras visiones o circunstancias y que 
SRU�HOOR�KD\�TXH�KDFHU�XQD�ͤORVRI¯D�FRQJUXHQWH�FRQ�QXHVWUD�UHDOLGDG��

Más allá de los distintos puntos que menciona el autor en cuanto a la justicia desde la 
ͤORVRI¯D��HV�LQWHUHVDQWH�HO�W¯WXOR�GHO�OLEUR��VREUH�WRGR�OD�SDUWH�GH�̸OD�VRFLHGDG�SRU�YHQLU �̹�/RV�
problemas como vemos, no son nuevos, ni se encuentran en el futuro, son problemas de 
DQWD³R�� OR� TXH� HVW£� HQ� HO� SRUYHQLU�� HV�XQD�QXHYD� VRFLHGDG�� \� VXV�SURWDJRQLVWDV� VHU£Q�� SRU�
VLPSOH�WLUDQ¯D�\�MXVWLFLD�WHPSRUDO��ORV�MµYHQHV�GH�KR\�\�GH�PD³DQD���

6HU�MRYHQ�VHJ¼Q�0DUJXOLV�\�8UUHVWL��HQ�)DQGL³R��������LPSOLFD�XQD�YLVLµQ�FRPSOHPHQWDULD��
una forma única de estar en la vida resultante de una episteme FRQFUHWD��GH�XQD�VHQVLELOLGDG��
H[SHULHQFLD�KLVWµULFD�\�UHFXHUGRV�HVSHF¯ͤFRV��TXH�H[SUHVDQ�XQD�GHFRGLͤFDFLµQ�GLIHUHQWH�GH�
OD�DFWXDOLGDG��/RV�DXWRUHV�GHͤQHQ�TXH�HV�XQ�estar en la vida con potencialidades, ambiciones, 
estéticas, ética y lenguaje propios de tal estancia.

$XQTXH� VHU� MRYHQ� HV� XQ� SURFHVR� TXH� VH� YH� DFRPSD³DGR� GH� XQD� VHULH� GH� SURFHVRV�
psicobiológicos importantes en sí, en este trabajo se tomará como una construcción social, 
FRPR�HVH�HVSDFLR�TXH�DQWHFHGH�D�OD�YLGD�DGXOWD�SHUR�HO�FXDO�HV�SRVWHULRU�D�OD�QL³H]��6LJXLHQGR�
a Garcia (2001) estos supuestos periodos bilógicos uniformes, generalmente agrupados en el 
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periodo de la adolescencia, no son uniformes ni determinantes, incluso el mismo concepto de 
DGROHVFHQFLD�HV�FXHVWLRQDGR��GHVGH�ORV�WUDEDMRV�GH�0DUJDUHW�0HDG��REVHUYDU�D�ORV�MµYHQHV�
como un concepto cultural implica al menos dos cuestiones. 

L�� � /RV� MµYHQHV� WRPDQ� HOHPHQWRV� GH� VX� FXOWXUD� GH� RULJHQ�� GHVGH� OD� LQͥXHQFLD� SDUHQWDO��
así como “el modelo de sujeto social al cual deben aspirar” que dicta la sociedad en la 
TXH�HVW£Q�LQPHUVRV��HVWR�HV��LQWHJUDQGR�FRVPRYLVLRQHV��QRUPDV��YDORUHV��RSRUWXQLGDGHV�
educativas, opciones laborales, creencias religiosas, la noción de familia y en general los 
recursos a su alcance. 

LL�� �1R�H[LVWH�XQD�FXOWXUD� MXYHQLO�KRPRJ«QHD�\�¼QLFD��VLQR�FXOWXUDV� MXYHQLOHV��\D�TXH�QR�
VH�SXHGH�VHSDUDU�SRU�FRPSOHWR�D� ORV� MµYHQHV�GH�VX�FRQWH[WR�GH�VRFLDOL]DFLµQ�SULPDULD��
Esta multiplicidad de culturas juveniles pueden aglutinarse en diferentes referentes de 
acuerdo a su consumo de cultura (gustos musicales, tipo de vestido, tipo de peinado, tipo 
y adornos de cuerpo y espacios físicos de reunión y recreación).

Estos elementos de la “cultura juvenil” ayudan a diferenciar a este grupo de otros, tales 
FRPR�ORV�QL³RV��ORV�DGXOWRV�\�ORV�YLHMRV��P£V�DOO£�GH�FULWHULRV�HWDULRV�R�ELROµJLFRV��TXH�SDUHFHQ�
no discriminar la peculiaridad de este grupo con referencia a otros. 

De acuerdo con García (2011) ser joven y más precisamente ser joven varón en la ciudad 
GH�0«[LFR�LPSOLFD�XQ�HVWDGR�GRQGH�HO�FXHUSR�D¼Q�QR�SUHVHQWD�XQ�GHWHULRUR��QR�VH�DVXPHQ�
responsabilidades como la paternidad o el matrimonio y la mayoría del tiempo libre se dedica 
a uno mismo [se reconoce que este periodo puede ir desde la mayoría de edad, hasta los 35 
D³RV@��(VWD�¼OWLPD�FXHVWLµQ�*DUF¯D�OD�QRPEUD�FRQ�HO�W¯WXOR�GH�̸OD�MXYHQWXG�DODUJDGD̹�PHQFLRQD�
que la escuela, como uno de los principales espacios de socialización y principal “creadora 
GH�MXYHQWXG �̹�/R�DQWHULRU�FRQWLQXD��VH�REVHUYD�HQ�SHUVRQDV�DOUHGHGRU�GH�ORV�WUHLQWD�D³RV�TXH�
estudian un posgrado, están en proceso de titularse o aún no terminan la escuela, por lo cual 
no han abandonado la vivienda familiar, ni se han insertado al campo laboral más allá de una 
forma esporádica. 

3DUD�ͤ QDOL]DU�FRQ�HVWH�LQWHUHVDQWH�DQ£OLVLV�VREUH�HO�KRPEUH�MRYHQ�*DUF¯D��RS��FLW����PHQFLRQD�
que este estado de juventud, crea un no-lugar social, ya que este espacio social, oscila entre 
OD�QR�KRPEU¯D�R�QL³H]�\�OD�KRPEU¯D�\�OD�DGXOWH]��HO�SHQGXODU�HQWUH�HVWDV�GRV�FDWHJRU¯DV�FUHD�
XQ�HVSDFLR�GH�LQFHUWLGXPEUH�\�HIHFWRV�FRQWUDGLFWRULRV��WDO�FRPR��HO�REVHUYDU�D�ORV�DGXOWRV�
como una fuente de opresión y represión y a la vez como un apoyo social y económico para 
realizar sus actividades. 

Los jóvenes en este no-lugar social pueden estar carentes de reconocimiento social o 
GH�UHVSRQVDELOLGDGHV��VLQ�HPEDUJR�D�SHVDU�GH�VHU�̸ORV�KHUHGHURV�GH�OD�VRFLHGDG�SRU�YHQLU̹�
SUHVHQWDQ� UHVWRV� SURSLRV� GH� HVWD� FDWHJRU¯D�� WDOHV� FRPR�� UHFRQRFLPLHQWR�� HVWLJPD� VRFLDO��
SDUWLFLSDFLµQ��GHVHVSHUDQ]D�\�FRQͥLFWR�GH�YDORUHV��)DQGL³R��������
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Por muy amplia o breve que sea la juventud, este sector poblacional eventualmente llegará 
a ser adulto y adquirirá responsabilidades, como lidiar con esas responsabilidades y que 
sistemas creará, el observarlos en esta etapa puede ser una forma de poder vislumbrar hacia 
este horizonte y tal vez en caso de que sea pertinente poderles tender una mano o alejarnos 
ya que la justicia desde nuestra visiones o circunstancias, congruente con nuestra realidad, 
está encerrada en este grupo que pocas veces se encuentra inmóvil. 

 





hACIA UN METODO DE APREhENSIÓN 
DE UN SENTIDO DE jUSTICIA
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2.1 EL PUNTO DE ORIGEN: 
EL SOCIOPSICOANáLISIS DEL CAMPESINO MEXICANO16 

El propósito original de este estudio fue simplemente el de observar las tendencias del carácter 
y el carácter social en una comunidad, desarrollando un método que fuera más allá del análisis 
individual de persona a persona. Cabe remarcar que el mismo propósito del estudio no se 
encontraba el análisis clínico de posibles patologías o trastornos que se pudiesen encontrar 
en una comunidad dada. 

Si observamos con detenimiento las técnicas utilizadas en el SCM no encontraremos 
nada nuevo bajo el sol. Como los mismos Fromm y Maccoby mencionan, sus técnicas son 
DGDSWDFLRQHV�GH�DTXHOODV�XWLOL]DGDV�HQ�OD�SVLFRWHUDSLD��«VWDV�VH�SXHGHQ�UHVXPLU�VLPSOHPHQWH�
en una entrevista semiestructurada, con un tipo de análisis característico, denominada 
cuestionario interpretativo y la observación de la comunidad por parte de los investigadores. 
,QFOXVLYH��PLHQWUDV�OOHYDEDQ�D�FDER�HO�HVWXGLR��VH�IXHURQ�UHDOL]DQGR�PRGLͤFDFLRQHV��FRPR�HO�
uso de las pruebas proyectivas y el desarrollo de actividades en conjunto con los aldeanos 
(proyecciones de películas, talleres, entre otras).

La innovación fundamental de esta propuesta, se encuentra en el manejo que se hizo de la 
información obtenida. Una vez que se tuvieron las evaluaciones de los individuos entrevistados, 
éstas fueron sometidas a manejos estadísticos para encontrar conglomerados o “factores” 
TXH�SXGLHUDQ�FODVLͤFDU�PHMRU�D�ODV�SHUVRQDV�FRQ�TXH�VH�WUDEDMµ�GH�DFXHUGR�D�XQD�WLSRORJ¯D�
teórica. 

/D�W«FQLFD�TXH�ORV�DXWRUHV�XWLOL]DURQ�SDUD�OR�DQWHULRU�IXH�HO�DQ£OLVLV�IDFWRULDO��GLFKD�SUXHED�
VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HQ�PXFKRV�HVWXGLRV�GH�SVLFRORJ¯D��VLQ�HPEDUJR��OR�TXH�
se pretende resaltar, es que esta técnica estadística, en sí bastante compleja, se ha vuelto 
accesible gracias al uso de las computadoras y paquetes estadísticos cada vez más amigables 
y precisos17. 

6LQ�HPEDUJR��HO�HPSOHR�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�VRͤVWLFDGD�QR�HV�OD�JUDQ�DSRUWDFLµQ�GHO�P«WRGR�
propuesto. Como los mismos autores mencionan, el meollo de su propósito era encontrar 
estructuras psíquicas que no fueran aparentes a simple vista en forma de una opinión o 
manifestación consciente. Para ello, aunque el análisis factorial fue de gran ayuda, la principal 
aportación se encuentra en el análisis realizado después.

16  SCM de ahora en adelante

17  Para la época en que se llevó acabo el SCM estas herramientas no existían, por lo que su uso no era generalizado, 
ECDG�TGUCNVCT�NC�XKUKȕP�[�GN�ITCP�GUHWGT\Q�RQT�RCTVG�FG�NQU�CWVQTGU. 
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“En lo que va de este capítulo [capítulo v de la obra original], hemos mencionado, 
primero, la frecuencia de los  rasgos de carácter y hemos descrito, después, 
las interrelaciones entre dichos rasgos según aparecen en el análisis factorial. 
(VWH�PDWHULDO� QRV� SURSRUFLRQD� OD� EDVH� SDUD� H[SUHVDU� HO� FDU£FWHU� VRFLDO� GHO�
SXHEOR�\�SDUD�SODQWHDU�HVWD�SUHJXQWD��&X£OHV�VRQ� ODV� LQͥXHQFLDV�GHFLVLYDV�
que han formado estos diversos tipos de carácter?

+HPRV� GLVWLQJXLGR� WUHV� WLSRV� SULQFLSDOPHQWH� GH� FDU£FWHU�� SULPHUR�� HO�
FDU£FWHU� LPSURGXFWLYR� UHFHSWLYR�� TXH� HV� HO� P£V� IUHFXHQWH�� VHJXQGR�� HO�
FDU£FWHU�SURGXFWLYR�DFXPXODWLYR��\� WHUFHUR��HO�FDU£FWHU�H[SORWDGRU� �TXH�HVW£�
FRPSXHVWR�GH�GRV�WLSRV�P£V�UHGXFLGRV�HQ�Q¼PHUR��HO�SURGXFWLYR�H[SORWDGRU�
\�HO�LPSURGXFWLYR�H[SORWDGRU�̹��S������

Es así que entonces vemos cómo el uso de herramientas estadísticas solo provee una base 
para lo que posteriormente será un análisis de fondo sobre los propósitos del estudio que fue 
llevado a cabo.  

,QFOXVR�ORV�DXWRUHV�VH³DODQ�TXH�OD�FODVLͤFDFLµQ�GHO�FXHVWLRQDULR�\�ORV�DQ£OLVLV�HVWDG¯VWLFRV�
obedecen simplemente a un “censo del carácter” (p.119) y que lo hallado de esta manera solo 
encuentra sentido con otro análisis de tipo interpretativo con la historia y condiciones de la 
comunidad18. 

2.2 EL USO DEL CARáCTER SOCIAL COMO hERRAMIENTA 
PERSONALIDAD-GRUPO

En este apartado se ahondará precisamente en los hallazgos sobre el carácter social del 
poblado estudiado y la relación de aquellos tanto con condiciones históricas y macrosociales 
FRPR�FRQ�ORV�PRGRV�GH�SURGXFFLµQ��DV¯�WDPELHQ�FRQ�FRPSRQHQWHV�HQUDL]DGRV�HQ�OD�HVWUXFWXUD�
psíquica inconsciente de las personas entrevistadas, en un todo coherente. 

 Los resultados “interpretativos” encontrados por Fromm y Maccoby de acuerdo con el tipo 
GH�FDU£FWHU��IXHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�

18  Me permitiría aventurar en este punto que aunque útil como tal, el uso estadístico de los datos obedeció a una 
VGPFGPEKC�NGIKVKOCFQTC��[C�SWG�NC�GP�NC�ȌRQEC�GP�SWG�UG�NNGXȕ�CECDQ�GN�GUVWFKQ��PQ�GZKUVȐC�CúP�WPC�VTCFKEKȕP�EWCNKVCVKXC�[�GN�
CODKGPVG�FG�RCVTQEKPKQ�G�KORNGOGPVCEKȕP�FGN�GUVWFKQ�
(QWPFCVKQPU�(WPF�HQT�4GUGCEJ�KP�2U[EJKCVT[�[�NC�(CEWNVCF�FG�/GFKEKPC��
UNAM principalmente) correspondía a una disciplina médica basada en evidencia.
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EL CARáCTER IMPRODUCTIvO-RECEPTIvO.

̸1R�REVWDQWH��H[LVWHQ�HOHPHQWRV�VRFLRSVLFROµJLFRV�FODYHV�GHO�VLVWHPD�IHXGDO�
PH[LFDQR�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�OD�HVWUXFWXUD�VRFLRSRO¯WLFD�GH�0«[LFR�GH�DUULED�
abajo. La estructura feudal implica que el individuo de cualquier nivel social 
depende de un superior en el siguiente nivel y que hay una jerarquía de 
GHSHQGHQFLDV�GH�DEDMR�D�DUULED�>̿@�8QR�GH�ORV�HVIXHU]RV�SULQFLSDOHV�GHO�LQIHULRU�
es ganarse el favor del patrón agrandándolo. Esto refuerza la orientación 
UHFHSWLYD�TXH�HQFRQWUDPRV�QR�VROR�HQWUH�ORV�DOGHDQRV�VLQR�HQ�WRGR�0«[LFR��(O�
EXUJX«V�PH[LFDQR�DGRSWD�OD�PLVPD�DFWLWXG�KDFLD�HO�IXQFLRQDULR�JXEHUQDPHQWDO�
que siempre está arriba de él, y así hasta llegar al Presidente. La esperanza 
HV�VLHPSUH�TXH�ORV�GH�DUULED�SXHGDQ�EHQHͤFLDUQRV��\�OD�HQHUJ¯D�VH�GHGLFD�QR�
tanto a los propios proyectos como a tratar de manipular al superior” (pp.151-
152).

̸/D�HVSHFLDO�HVWUXFWXUD�PH[LFDQD�WDPEL«Q�WLHQH�RWUR�HOHPHQWR�FODYH�TXH�HV�
GHFLVLYR�HQ�OD�IRUPDFLµQ�GHO�FDU£FWHU�UHFHSWLYR��OD�ͤMDFLµQ�PDWHUQD��/D�ͤMDFLµQ�
a la madre es parte del carácter social, tanto que podemos considerar al 
SXHEOR� �\� OD�PHVHWD�FHQWUDO�GH�0«[LFR��FRPR�XQD�VRFLHGDG�DSDUHQWHPHQWH�
patriarcal o centrada en el padre pero que de hecho está emocionalmente 
FHQWUDGD� HQ� OD�PDGUH� >̿@� 6LQ� HPEDUJR�� HO� VLVWHPD� SDWULDUFDO� HQ�0«[LFR� QR�
HVW£�SURGXFWLYDPHQWH�VLQWHWL]DGR�FRQ�HOHPHQWRV�PDWULDUFDOHV��HV�HQ�V¯�G«ELO�\�
PXHVWUD�V¯QWRPDV�GH�GHVLQWHJUDFLµQ��0XFKRV�PH[LFDQRV�VH�VLHQWHQ�LQVHJXURV�
y temerosos de sus mujeres y en vez de llevar las riendas, dependen de sus 
HVSRVDV��(VWR�UHVXOWµ�HVSHFLDOPHQWH�HQ�FLHUWR�HQ�ORV�KRPEUHV�UHFHSWLYRV�>̿@�OD�
LQHͤFLHQFLD�PDVFXOLQD�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HQ�ORV�PXFKRV�FDVRV�GH�KRPEUHV�
que abandonan a sus familias, andando de aquí para allá o emborrachándose 
R�KDFLHQGR�DPEDV�FRVDV��$O�FRQWUDULR��OD�PDGUH�PH[LFDQD�FXLGD�D�VXV�KLMRV�
con toda responsabilidad y realismo, casi nunca bebe o se permite cosas que 
pudieran interferir con sus obligaciones” pp. (153-158).

En este análisis, se pueden observar inferencias no solo a un nivel individual, sino también se 
tocan aspectos culturales importantes tanto a un nivel microsocial como macro. Sin embargo, 
este tipo de inferencias no cesan en la observación de estos componentes (lo individual y lo 
VRFLDO��VLQR�TXH�VRQ�LQWHJUDGDV�HQ�OD�H[SOLFDFLµQ�GH�XQR�HQ�HO�RWUR��6LJXLHQGR�ORV�UHVXOWDGRV��
WDPEL«Q�HQFRQWUDUHPRV�OR�VLJXLHQWH��

EL CARáCTER ACUMULATIvO-PRODUCTIvO 

̸3RGHPRV� H[SOLFDU� OD� SUHVHQFLD� GHO� WLSR� SURGXFWLYR�DFXPXODWLYR� SRU� OD�
LQͥXHQFLD�HVSHF¯ͤFD�GHO�PRGR�GH�SURGXFFLµQ�GHO�FDPSHVLQR��HO�FXDO�D�YHFHV�
GHPXHVWUD�VHU�P£V�IXHUWH�TXH�OD�LQͥXHQFLD�IHXGDO�JHQHUDO��SHUR�VµOR�FXDQGR�
HO�FDPSHVLQR�WLHQH�VX�SURSLR�SHGD]R�GH�WLHUUD�>̿@�/D�DFWLWXG�FRQVHUYDGRUD�GHO�
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FDPSHVLQR�VH�EDVD�HQ�H[SHULHQFLD�GH�TXH�ORV�P«WRGRV�QXHYRV�SDUD�DKRUUDU�
tiempo por lo general no son mejores que los viejos métodos. Con recursos 
limitados, los viejos métodos funcionan casi tan bien como la maquinaria nueva 
y ¿para qué ahorrar tiempo, la única cosa que tiene en abundancia? Lo que es 
P£V��3DUD�TXLHQ�H[LVWH�FDVL�DO�QLYHO�GH�VXEVLVWHQFLD��HV�GHPDVLDGR�DUULHVJDGR�
H[SHULPHQWDU� FRQ� ODV� FRVHFKDV�� 8QD� VRFLHGDG� FRQ� UHFXUVRV� OLPLWDGRV� TXH�
no se pueden aumentar engendra el sentimiento de que lo único que hay es 
para repartir y que todo ha sido dividido, y que a causa de esto es probable 
que la ganancia de uno sea la pérdida de otro.  Así el campesino cauteloso, 
FRQVHUYDGRU��KD�WHQLGR�SRFD�UD]µQ�SDUD�SRQHU�HQ�GXGD�VX�GHVFRQͤDQ]D�KDFLD�
los cambios o desarrollo económico y los valores de la sociedad campesina 
refuerzan sus sentimientos” (p.160-161).

Aquí podemos observar claramente cómo los autores hablan de la manera en que los 
medios de producción (las técnicas de cultivo) pueden estar actuando de manera determinante 
en la formación de carácter de las personas y los rasgos de su personalidad (cauteloso, 
conservador). 

Sobre conceptos dinámicos ajenos al carácter social, en este tipo de campesino solo se 
PHQFLRQD�

“Además, los factores que minaron el principio patriarcal para el peón de 
hacienda, y llevaron al dominio emocional de la madre, son menos fuertes o 
están ausentes en el caso de los aldeanos libres. Donde estos permanecieron 
aislados del dominio de la hacienda, los hombres pudieron proteger a sus 
mujeres y presentar a sus hijos un modelo de efectividad masculina. En la 
aldea, actualmente, los campesinos productivo-acumulativos están menos 
ligados a sus madres que los hombres receptivos y pueden mantener mejor el 
papel patriarcal” (p.162).

(O�XVR�GH�HVWDV�H[WHQVDV�FLWDV�UDGLFD�HQ�HMHPSOLͤFDU�HO�WLSR�GH�DQ£OLVLV�UHDOL]DGR�SRU�ORV�
autores y cómo de la observación del carácter social, un concepto que podría considerarse 
como individual o de personalidad, se puede ampliar la comprensión de una situación social 
de forma más profunda y relevante al tema. Esto nos da pauta para la elaboración de una 
propuesta integradora de una justicia que versa entre motivos egoístas y un ideal social. Es 
importante mencionar que además de este tipo de análisis, los autores dedican gran parte 
GH�VX�HVWXGLR�D�WHP£WLFDV�FRPR�DOFRKROLVPR��GLIHUHQFLDV�HQWUH�VH[RV�\�OD�SRVLELOLGDG�SDUD�HO�
cambio y la cooperación.  

/D�VHJXQGD�SDUWH�GH�HVWDV�FLWDV�VH�UHͤHUH�D�ODV�LQWHUSUHWDFLRQHV�TXH�ORV�DXWRUHV�UHDOL]DURQ�
basados en términos técnicos psicoanalíticos de su orientación, es así como el análisis de 
ͤMDFLµQ�D�OD�PDGUH��VDGLVPR��PRGRV�GH�VLPELRVLV��HWF��VH�HQFXHQWUDQ�SUHVHQWHV�D�OR�ODUJR�GH�
WRGD�OD�REUD��6LQ�HPEDUJR��HV�LPSRUWDQWH�SXQWXDOL]DU�TXH�DXQTXH�DOJXQRV�DQ£OLVLV�HQ�HVSHF¯ͤFR�
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se encuentran subordinados a estos conceptos, el enfoque psicoanalítico puede diferenciarse 
de un análisis sociológico o psicosociológico (como los resultados del análisis factorial). Estos 
GLIHUHQWHV�HQIRTXHV�QR�LQWHUͤHUHQ�HQWUH�V¯��3RU�HQGH��XQ�DQ£OLVLV�VREUH�IHQµPHQRV�VRFLDOHV�\�
RWUR�VREUH�FDUDFWHU¯VWLFDV�SVLFRGLQ£PLFDV��SDUHFHQ�QR�HQWUDU�HQ�FRQͥLFWR��VLQR�SRU�HO�FRQWUDULR�
parecen nutrirse mutuamente, cuidando observar esto solo cuando resulte pertinente, ya que 
no se debe olvidar se trata de disciplinas diferentes con objetos de estudio diferentes. 

El futuro de la propuesta de Fromm y Maccoby tuvo lo que parecen ser destinos muy 
GLIHUHQWHV�GH� OR�TXH� ORV�DXWRUHV�KDE¯DQ�SURSXHVWR�RULJLQDOPHQWH��3RFRV�D³RV�GHVSX«V�GHO�
SCM, Fromm y Maccoby se distanciaron, tanto entre ellos como del método. Por un lado, 
(ULFK�)URPP�DO�PLVPR�WLHPSR�GH� OD�SXEOLFDFLµQ�HQ�HVSD³RO�GH� OD�REUD�FLWDGD��GHMµ�0«[LFR�
para residir en Suiza donde vivió hasta su muerte en 1980. Sus escasas obras posteriores 
dejaron de lado completamente las cuestiones metodológicas y aplicadas para versar 
VRODPHQWH�HQ�XQ�VHQWLGR�WHRULFR�\�ͤORVµͤFR��'HVGH�RWUR�OXJDU��0LFKDHO�0DFFRE\�FRQWLQXµ�OD�
línea de la investigación aplicada, pero con una tendencia completamente diferente enfocada 
principalmente al ambiente laboral  en  individuos con puestos gerenciales en prestigiosas 
FRPSD³LDV�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV� \� FRQ� IXHUWHV�PRGLͤFDFLRQHV�DO� FRQFHSWR�GLQ£PLFR�GHO�
carácter utilizado por él mismo y Fromm en el SCM (cfr. Boltvinik, 2005 p.140-158). 

En otros estudios, la obra y el método continuaron siendo utilizados principalmente en dos 
tendencias.  Un primer enfoque, en el cual esta propuesta ha tenido continuidad, se encuentra 
HQ� ORV�HVIXHU]RV�GH�GLIHUHQWHV�DXWRUHV��*RMPDQ�V�D���SULQFLSDOPHQWH�GHO� ,QVWLWXWR�0H[LFDQR�
de Psicoanálisis que consisten en la réplica casi idéntica de los propósitos y los métodos del 
SCM, aplicándolo a otras poblaciones campesinas en transición. Cabe mencionar que dichas 
réplicas han abandonado paulatinamente el uso de la estadística de la obra original. De un 
lado completamente distinto, se han hace referencia a esfuerzos por hacer a esta teoría, más 
HͤFLHQWH�HQ�VX�DSOLFDFLµQ��GHMDQGR�GH�ODGR�HO�FDU£FWHU�LQWHUSUHWDWLYR�GH�OD�SURSXHVWD�RULJLQDO��
priorizando un enfoque psicométrico de indagación sobre el carácter, favoreciendo el enfoque 
del “censo del carácter” de la propuesta original. 

2.3 CONSIDERACIONES PARA EL ADDRESS fRAME19

&DVL� FXDUHQWD� D³RV� KDQ� SDVDGR� GHVGH� OD� SURSXHVWD� RULJLQDO� GHO� 6&0� \� P£V� GH� WUHLQWD�
desde que Sampson postuló su concepto del address frame para el estudio de la justicia. 
Independientemente del tiempo transcurrido entre los trabajos originales de estos autores su 
YLJHQFLD�SHUPDQHFH��SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�KHFKR�TXH�HO�HVWXGLR�GH�OD�MXVWLFLD�SDUHFH�QR�KDEHU�

19� �'N�RTGUGPVG�VTCDCLQ�PQ�VKGPG�WPC�QTKGPVCEKȕP�RUKEQCPCNȐVKEC�Q�UQEKQRUKEQCPCNKVKEC�PK�RTGVGPFG�VGPGTNC��5KP�GODCTIQ��RQT�
la naturaleza de origen de la propuesta utilizada, se mantiene una sensibilidad teórica a estos supuestos cuando sean percibi-
dos claramente. 
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sorteado las problemáticas planteadas en tal momento y que el más allá del psicoanálisis 
humanista la presencia del método propuesto por Fromm no ha sido muy utilizado lejos del 
enfoque humanista a otros aspectos psicosociales. 

El presente trabajo tiene como propósito dar seguimiento a la segunda a través de la 
primera. Para lo anterior, se siguen los supuestos epistemológicos tratados anteriormente 
por Sampson sobre el carácter social como una forma de indagación de un sentido de 
justicia20. A su vez, se retoma la propuesta original del  SCM por las similitudes del enfoque 
humanista con la propuesta interpersonal del address frame�\�OD�HVSHFLͤFLGDG�PHWRGROµJLFD�
descrita por Fromm y Maccoby. Sin embargo, debido a la diferencia de propósitos entre los 
autores citados en sus obras (la justicia y el carácter social respectivamente) y el desarrollo 
de diferentes disciplinas que pueden aportar nuevas estrategias técnico metodológicas para 
los propósitos del presente trabajo (la aprehensión de un sentido de un sentido de justicia) 
algunas precisiones se deben de tener en cuenta más allá de lo ya planteado por los autores 
en su tiempo.

El uso del TAT nos brinda información detallada sobre la personalidad de un individuo, 
arrojando información sobre características como obendiencia, rebeldía, agresividad y 
diversos aspectos de relaciones familiares y sociales que en el discurso consciente y libre de 
un individuo podrían no ser observadas. Se utilizará este test psicológico de una orientación 
psicoanalítica, ya que como ha sido mencionado, fue utilizada por los autores originales del 
6&0�\�TXLHQHV�LQGLFDQ�TXH�HV�XQD�EXHQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�FDOLͤFDU�OD�RULHQWDFLµQ�GH�FDU£FWHU�
GH�ODV�SHUVRQDV��VLQ�HPEDUJR��DXQTXH�OD�LQIRUPDFLµQ�SUHVHQWDGD�SRU�)URPP�\�0DFFRE\�HV�
SUHFLVD��GH�QLQJXQD�PDQHUD�HV�VXͤFLHQWH�SDUD�XQD�DGHFXDGD�LQWHUSUHWDFLµQ�GH�OD�PLVPD��3DUD�
ello se necesita complementar con las reglas y postulados originales de la misma prueba 
(Paidós, 1985) y recisiones de la prueba desde otros enfoques (Rapaport, 1992). 

Si conjuntamos estos datos con la teoría del carácter social de Fromm y sus indicaciones 
sobre el uso de esta prueba en el SCM, podemos tener una imagen bastante detallada de las 
orientaciones del carácter que pueden ser atribuidos a una persona. 

Pero el uso de esta prueba no es la única herramienta necesaria, tal como Fromm y Maccoby 
LQGLFDQ�� LQGDJDU� ODV�RULHQWDFLRQHV�GHO� FDU£FWHU�� HV�VROR�HO� SULPHU�SDVR�� HV� LPSRUWDQWH�D�VX�
YH]��LQWHUSUHWDU�GLFKRV�UHVXOWDGRV�HQ�XQ�FRQWH[WR�KLVWµULFR�\�XQD�FRPXQLGDG�GHWHUPLQDGD��<D�
que el objeto de nuestro estudio no es el carácter social en sí, sino la propuesta del address 
frame para la aprehensión de un sentido de justicia, será necesario llevar a cabo un análisis 
interpretativo. 

Gracias al desarrollo de paradigmas alternativos en psicología y sobre todo a técnicas 
acordes a éstos, muchas veces provenientes de otras disciplinas como la hermenéutica, la 

20  Ver punto 1.4 de la presente tesis.
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lingüística y el mismo psicoanálisis, el análisis de entrevistas ha dado grandes pasos desde el 
punto de partida desde la publicación del SCM. 

(QWUH�HVWRV�DYDQFHV�VH�HQFXHQWUD�HO� WUDEDMR�GH�6WHLQDU�.YDOH� �������TXLHQ�SURSRQH�VHLV�
pasos de análisis de información. Un primer paso es cuando los sujetos describen su mundo 
(paso 1) dando lugar después a donde, desde los mismo entrevistados, se descubren nuevas 
relaciones (paso 2). Es hasta este momento cuando el entrevistador toma parte en interpretar 
GXUDQWH�OD�HQWUHYLVWD��HO�VLJQLͤFDGR�GH�OR�TXH�HO�HQWUHYLVWDGR�GHVFULEH��SDVR����\�OR�HQY¯D�GH�
vuelta éste. Posteriormente, el entrevistador, solo o con otros investigadores, pero alejado del 
HQWUHYLVWDGR�UHYLVD�\�HVWUXFWXUD�OR�GLFKR�SRU�OD�SHUVRQD�WUDWDQGR�GH�HQFRQWUDU�HO�VLJQLͤFDGR�GH�
lo dicho utilizando un modelo de análisis establecido (paso 4). Los últimos pasos consistirían 
en el regreso con la persona fuente para devolverle lo analizado (paso 5) y entonces por ultimo 
incitar a una acción sobre lo encontrado (paso 6). 

Esta visión aunque pareciera compleja y tediosa en sí, ordena lo que han sido diversos 
enfoques sobre el análisis de entrevistas. Más allá, el autor propone dos tipos de análisis del 
GLVFXUVR�REWHQLGR�GH�XQD�HQWUHYLVWD��HO�DQ£OLVLV�GHO�VLJQLͤFDGR�\�HO�DQ£OLVLV�OLQJ¾¯VWLFR��'HELGR�
D�ORV�SURSµVLWRV��GH�HVWH�HVWXGLR��QRV�FHQWUDUHPRV�HQ�HO�DQ£OLVLV�GHO�VLJQLͤFDGR��

(O� DXWRU� SURSRQH� W«FQLFDV� FRPR� OD� FRQGHQVDFLµQ� H� LQWHUSUHWDFLµQ� GHO� VLJQLͤFDGR�� /D�
FRQGHQVDFLµQ� GHO� VLJQLͤFDGR� LPSOLFD� XQ� UHVXPHQ� GH� ORV� VLJQLͤFDGRV� H[SUHVDGRV� SRU� ORV�
entrevistados en formulaciones más breves.  Con lo anterior se busca encontrar relaciones 
HQWUH�OR�H[SUHVDGR�SRU�ODV�SHUVRQDV��

Pero solo encontrar relaciones no cumple los propósitos de utilizar el carácter social como 
una vía de indagación para el address frame ya que aunque las pueden decirnos formas de 
simbiosis y tal vez de factores sociohistóricos de la justicia, no nos ofrecen información de un 
sentido de la misma, ni de la cualidad negociada de la misma o su cambiante inteligibilidad. 

6LQ� HPEDUJR�� .YDOH� QRV� RIUHFH� XQD� VDOLGD� D� HVWH� SUHGLFDPHQWR� HQ� VX� PRGHOR� GH�
LQWHUSUHWDFLµQ� GHO� VLJQLͤFDGR��0HQFLRQD�TXH� VLJXLHQGR�XQD� WUDGLFLµQ� KHUPHQ«XWLFD�� HQ� XQ�
DQ£OLVLV�LQWHUSUHWDWLYR��VH�WUDWD�GH�GH�FRQWH[WXDOL]DU�\�UH�FRQWH[WXDOL]DU�OR�GLFKR��HQ�XQ�F¯UFXOR�
LQWHUSUHWDWLYR��'LFKR� SURFHVR� SXHGH� OOHJDU� D� VHU� LQͤQLWR� \� VH� GLFH� TXH� FRQ� SRFD� ͤDELOLGDG��
aunque muchas veces puede arrojar luz sobre aspectos que estaban en la oscuridad. Citando 
D�.YDOH�

“Dentro de una ‘hermenéutica de la sospecha’ se interpreta críticamente  que 
ODV�GHFODUDFLRQHV�VLJQLͤFDQ�RWUD�FRVD�TXH�OR�TXH�VH�GLFH�GH�PRGR�PDQLͤHVWR��
como cuando un intérprete psicoanalítico busca fuerzas inconscientes por 
GHEDMR�GH�OR�TXH�VH�GLFH�R�LQW«USUHWHV�PDU[LVWDV�EXVFDQ�LQWHUHVHV�LGHROµJLFRV�
de clase tras declaraciones políticas” (p.143). 

(V�HQWRQFHV�TXH�HQ�HVWH�SXQWR�GH�LQͥH[LµQ�HQWUH�OD�SURSXHVWD�GH�)URPP�\�0DFFRE\��FRQ�HO�
GHVDUUROOR�WHµULFR�PHWRGROµJLFR�GH�.YDOH�\�ORV�SRVWXODGRV�GH�6DPSVRQ��HV�FXDQGR�REVHUYDPRV�
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una ventana de oportunidad para indagar la propuesta inconclusa del address frame que nos 
permitiría traer las dos caras de la justicia a la luz desde una perspectiva psicológica. 

2.4 hACIA UNA ELABORACIÓN DE UN MÉTODO PARA EL ADRESS fRAME: 
ESTUDIO PILOTO

Hasta este momento, hemos analizado aspectos teórico-metodológicos para elaborar 
una propuesta para la aprehensión de un sentido de justicia pero aún no se ha hablado 
técnicamente de cómo llevar acabo esta propuesta, para lo anterior y antes de aplicarla en 
XQD� FRPXQLGDG� HQ� HVSHF¯ͤFR�� VH� SUHWHQGH�SRQHU� D� SUXHED� ODV� KHUUDPLHQWDV�PHQFLRQDGDV�
en un estudio piloto con personas en una situación social similar entre sí. Dicho estudio se 
describe a continuación. 

 2.4.1 Objetivo 

Desarrollar una estrategia metodológica que permita describir el address frame de la justicia 
en jóvenes. 

 2.4.2 Población objetivo

La población objetivo de la presente investigación fue aquella denomindada “jóvenes” es decir 
SHUVRQDV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�XQ�HVWDGR�HQWUH�OD�QL³H]�\�OD�YLGD�DGXOWD��TXH�D¼Q�QR�H[SHULPHQWHQ�
prácticas de paternidad o matrimonio y que aun vivan con sus padres independientemente de 
su edad (Garcia, 2001, Garcia, 2011). 

 2.4.3 Participantes 

Los participantes fueron seleccionados de manera intencional haciendo énfasis en que 
se adscriban en diferentes escenarios de trabajo y socialización dentro y fuera de una 
FRPXQLGDG��GDGR�TXH�GLFKRV�IDFWRUHV�GH�DFXHUGR�FRQ�)URPP���������LQͥX\HQ�HQ�JUDQ�PHGLGD�
a la conformación del carácter social. 

3DUWLFLSDURQ�WUHV�MµYHQHV�YDURQHV��5�GH����D³RV��0�GH����D³RV�\�$�GH����D³RV�GH�HGDG���
que manifestaron que su residencia se encontraba en colonias enmarcadas dentro de la 
delegación Iztapalapa en la zona limítrofe del Distrito Federal. Dos de ellos fueron invitados 
de forma directa y uno de ellos a través de un tercero. Todos manifestaron su consentimiento 
sobre su colaboración dentro de la presente investigación.  

La localización de participantes se realizó a través de enlaces en la red social del autor. 
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 2.4.4 Propuesta original de abordaje

Con base en los supuestos epistemológicos del address frame (Sampson, 1983, ver capítulos 
1 y 2), la propuesta metodológica sobre investigación del carácter social (Fromm y Maccoby, 
1973) y de la orientación del psicoanálisis humanista (Solana, 2006), se aplicó una versión 
PRGLͤFDGD�� DFRUGH� DO� REMHWR� GH� HVWXGLR� GH� OD� SUHVHQWH� LQYHVWLJDFLµQ�� GHO� FXHVWLRQDULR�
LQWHUSUHWDWLYR�SDUD�H[SORUDU�HO�FDU£FWHU�VRFLDO�XWLOL]DGR��HQ�6&0��

'LFKDV�PRGLͤFDFLRQHV�VH�FHQWUDURQ�SULQFLSDOPHQWH�HQ�

̽� (O�FDPELR�GH�FRQWH[WR��GH�DPELHQWH�UXUDO�HQ�XQD�WUDQVLFLµQ�WHFQROµJLFD�\�GH�LQWHUFDPELR�
(propuesta original del SCM) a un ambiente urbano con una diversidad de tareas y 
movilidad (investigación).

̽� Los conceptos teóricos del adress frame��D�� OD� MXVWLFLD�FRPR�adress frame, b) el rol de 
los factores sociohistóricos,  c) la cualidad negociada de la justicia y d) la cambiante 
inteligibilidad de la justicia.

 2.4.5 Instrumentos

� � ��������/QFKƓECEKȡP�FG�NC�JGTTCOKGPVC�FGN�EWGUVKQPCTKQ�KPVGTRTGVCVKXQ���
  propuesto en SCM. 

Se retomó el cuestionario interpretativo utilizado en la investigación SCM  (Fromm y Maccoby, 
1973), el cual consiste en una guía de entrevista semiestructurada con una orientación 
humanista, donde se toman en cuenta tanto las respuestas del entrevistado como sus 
UHDFFLRQHV�\�H[SUHVLRQHV�DQWH�«VWDV��(O�FXHVWLRQDULR�GHO�6&0�IXH�VLGR�DMXVWDGR��DGDSWDGR��
para cumplir el objetivo de conocer el address frame��/DV�PRGLͤFDFLRQHV�D�GLFKR�FXHVWLRQDULR�
interpretativo obedecen a las diferencias conceptuales entre el objeto de estudio del address 
frame GH�OD�MXVWLFLD�UHVSHFWR�DO�GH�FDU£FWHU�VRFLDO�\�ODV�GLIHUHQFLDV�FRQWH[WXDOHV�H�LQGLYLGXDOHV�
de los participantes de la presente investigación en comparación con la obra citada. Las 
PRGLͤFDFLRQHV�VH�FHQWUDURQ�HQ��

̽� El concepto de la justicia como address frame.

̽� (O�HVSDFLR�GH�VRFLDOL]DFLµQ�\�WUDEDMR�GH�ORV�MµYHQHV�PH[LFDQRV�GH�XQ�HVFHQDULR�XUEDQR�
actual, diferenciando los conceptos asociados a una investigación con población rural 
en la década de 1960.

̽� Momento histórico actual.
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En la propuesta original del SCM21��

El cuestionario interpretativo consta de 83 preguntas que abarcan desde información 
GHPRJU£ͤFD�� KDVWD� LGHDOHV� SHUVRQDOHV� �S�H�� S� ��� �4X«� SHUVRQDMH� R� SHUVRQDMHV� SUHVHQWHV�
o pasados, admira usted más?), pasando por relaciones con la familia, el trabajo, el amor. 
$GLFLRQDOPHQWH��VH�HQFXHQWUDQ�̸FXHQWRV̹��YL³HWDV��VREUH�FXHVWLRQHV�VRFLDOHV��S�H��DFFHVR�D�
VHUYLFLRV��FULDQ]D��\�HMHPSORV�GH�FDOLͤFDFLµQ�GHO�PLVPR�RULHQWDGRV�D� OD� WHRU¯D�GHO�FDU£FWHU�
social.

'HELGR�D�TXH�HO�REMHWLYR�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�GLͤHUH�GH�DTXHO�FRQ�HO�FXDO�HO�FXHVWLRQDULR�
LQWHUSUHWDWLYR� RULJLQDO� IXH� GHVDUUROODGR�� VH� UHYLVµ� «VWH� SDUD� VX� PRGLͤFDFLµQ�� 'LFKDV�
PRGLͤFDFLRQHV�ODV�UHDOL]µ�HO�LQYHVWLJDGRU�FRQ�EDVH�HQ�OD�WHRU¯D�\�VX�VHQVLELOLGDG�FXOWXUDO�GH�ODV�
diferencias entre las condiciones del poblado campesino estudiado en el SCM y la comunidad 
GH�HVWXGLR��/DV�PRGLͤFDFLRQHV�IXHURQ�SUREDGDV�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV�FRQ�ORV�SDUWLFLSDQWHV��$�VX�
vez, se recogió la opinión de la asesora de la presente investigación, lo cual resultó de gran 
D\XGD�SDUD�XQD�PHMRU�UHGDFFLµQ�\�SHUWLQHQFLD�HQ�ODV�PRGLͤFDFLRQHV�

6H� UHDOL]DURQ� PRGLͤFDFLRQHV� D� ODV� SUHJXQWDV� GHO� FXHVWLRQDULR� LQWHUSUHWDWLYR� HQ� WUHV�
FXHVWLRQHV� SULQFLSDOPHQWH�� D�� HOLPLQDFLµQ� SRU� GLVWDQFLD� DO�PRPHQWR� \� VLWXDFLµQ� DFWXDO�� E��
DGDSWDFLµQ�DO�PRPHQWR�\�FRPXQLGDG�REMHWLYR��F��LQFOXVLµQ�GH�SUHJXQWDV�FRQ�ͤQHV�GH�REWHQHU�
un discurso concerniente  al adress frame de la justicia.

Como resultado, se obtuvo una guía de entrevista que aborda diez temáticas y que tocan 
en varios puntos las propuestas teóricas de Sampson, Fromm y Maccoby  (ver apéndice A) 

D�� (OLPLQDFLµQ� SRU� GLVWDQFLD� DO� PRPHQWR� DFWXDO� \� VLWXDFLµQ� HVSHF¯ͤFD� GH� WRGRV� ORV�
participantes.

En este rubro se revisaron aquellas preguntas que hacían referencia a condiciones peculiares 
de una comunidad de campesinos o ambiente rural que no se presentan en un ambiente 
urbano, así como a condiciones que resultaban comunes y de alta implicación en la década 
de 1950, pero que en la actualidad han perdido importancia. 

(MHPSOR��

p.38 Si fuera necesario crear una nueva industria, por ejemplo, un estanque grande de peces o una 
JUDQMD�DY¯FROD��&µPR�SUHIHULU¯D�XVWHG�KDFHUOR��HQ�IRUPD�LQGLYLGXDO�R�HQ�IRUPD�FROHFWLYD"

P.45c ¿Qué opina usted de Jorge Negrete?

21� ��2CTC�EQPQEGT�C�RTQHWPFKFCF�GN�EWGUVKQPCTKQ�KPVGTRTGVCVKXQ�FG�5%/�TGXKUCT�GN�CRȌPFKEG�#�GP�NC�QDTC�QTKIKPCN�
(TQOO�[�
/CEEQD[��������
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p.80 ¿Qué haría usted si su hija se hubiera casado en contra de su voluntad?

b) Adaptación al momento y comunidad objetivo.

Algunas preguntas en la propuesta original de Fromm y Maccoby, se encontraban dirigidas a 
XQD�SREODFLµQ�TXH�HQ�VX�PD\RU¯D��IXQFLRQDEDQ�FRPR�SDGUHV�GH�IDPLOLD��HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�
DO�HVWDU�HQIRFDGRV�HQ�MµYHQHV��H[LVWH�OD�SRVLELOLGDG�GH�HQFRQWUDU�WDQWR�SDGUHV�FRPR�QR�SDGUHV��
SRU�HOOR�ODV�SUHJXQWDV�UHODWLYDV�D�OD�UHODFLµQ�ͤ OLDO�IXHURQ�FDPELDGDV�D�FXHVWLRQHV�GH�SRVLELOLGDG��
En caso de que estos no se encontraran en esta situación y aun así obtener información de 
XQD�H[SHFWDWLYD�GH�FULDQ]D��

(MHPSOR�

Propuesta original  
p.18b ¿Pega usted a sus hijos?, P.58b ¿Qué haría usted si no tuviera hijos?, P.60 ¿En qué ocasiones 

se siente más contento con sus hijos?

0RGLͤFDFLRQHV
¿Qué tipo de hijos quieres tener?, ¿Cómo crees que deben ser los padres con sus hijos?, ¿Qué es ser 

buen hijo?

A su vez el término pueblo fue cambiado por la palabra “barrio” en todo el cuestionario y se 
PRGLͤFDURQ�DOJXQDV�FLUFXQVWDQFLDV��P£V�DGHFXDGDV�D�XQD�FRQGLFLµQ�GH�MXYHQWXG�DFWXDO�TXH�
resultaba más difícil encontrar en un sociedad campesina. 

Ejemplo 
¿Qué es lo que más te gusta y no te gusta de tu barrio?, ¿Alguna vez has probado drogas? ¿Por qué 

(no) has probado alguna droga?, ¿Tienes una relación amorosa?, ¿Cómo es su relación? 

F��,QFOXVLµQ�GH�SUHJXQWDV�FRQ�ͤQHV�GH�REWHQHU�XQ�GLVFXUVR�FRQFHUQLHQWH��DO�adress frame de 
la justicia.

3RU� ¼OWLPR� VH� LQFOX\HURQ� SUHJXQWDV� H[SOLFLWDV� FRQFHUQLHQWHV� D� OD� MXVWLFLD� FRQ� REMHWLYR� GH�
observar los elementos propuestos por Sampson como elementos de un adress frame.

Ejemplos
¿Alguna vez has visto a la justicia o algo justo?, ¿Crees que la justicia es necesaria?, ¿Crees que en 

tu barrio hay justicia?

8QD� YH]� REWHQLGR� HO� FXHVWLRQDULR� LQWHUSUHWDWLYR�PRGLͤFDGR�� «VWH� IXH� SXHVWR� D� SUXHED� FRQ�
XQD�PXHVWUD�VHPHMDQWH�D�OD�SREODFLµQ�REMHWLYR��SDUD�H[SORUDU�VX�YLDELOLGDG�\�HQ�FDVR�GH�VHU�
necesario regresar a los pasos anteriores de este proceso. 
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  2.4.5.2 El Test de Apercepción Temática (TAT)

(VWD�KHUUDPLHQWD�IXH�FRQVLGHUGDGD�SDUD�H[SORUDU�HO�FDU£FWHU�VRFLDO��D�SDUWLU�GH�ORV�OLQHDPLHQWRV�
propuestos por Fromm y Maccoby, quienes lo consideraron como forma alternativa y/o 
complementaria al cuestionario interpretativo. En esta etapa se aplicó en su totalidad de 
acuerdo con la propuesta original de la prueba descrita en su manual (Paidos, 1985)

Dicha propuesta contiene varios protocolos de investigacion, como la administración, 
LQGLYLGXDO�� DXWRDSOLFDFLµQ�R�DSOLFDFLµQ�FROHFWLYD�� D�VX�YH]�� WDPEL«Q�VH�SODQWHDQ�SURWRFRORV�
SDUD�VX�DGPLQLVWUDFLµQ�SDUFLDO�\�FRQWLHQH�O£PLQDV�H[FOXVLYDV�WDQWR�SDUD�KRPEUHV�FRPR�SDUD�
mujeres. 

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�LQWHQFLµQ�H[SORUDWRULD�HQ�HVWD�HWDSD��VH�GHFLGLµ�DSOLFDU�OD�YHUVLµQ�FRPSOHWD�
de esta prueba que consta de la presentación de 20 láminas. 

/DV�LQVWUXFFLRQHV�GH�OD�SUXHED�VRQ�UHODWLYDPHQWH�VHQFLOODV��FRQVLVWHQ�HQ�SHGLU�DO�H[DPLQDGR�
la invención de una historia que comprenda el pasado, presente y futuro.

Dentro de esta etapa de la investigación, se evaluó la utilidad de aplicación del Test de 
$SHUFHSFLµQ�7HP£WLFD�FRPR�KHUUDPLHQWD�SDUD�H[SORUDU�HO�FDU£FWHU�VRFLDO�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�
de la presente investigación. 

  2.4.6 Escenario 

A todos los participantes se les invitó a participar en un lugar que ellos consideraran 
adecuado, el cual resultó ser instalaciones de Ciudad Universitaria. Dos de ellos (R y M) 
fueron entrevistados en un cubículo de un Instituto del campus y otro (A) en su escuela, a este 
último se le ofreció también la posibilidad de un cubículo cerrado, pero manifestó sentirse 
más cómodo en tal lugar, a pesar de ser un lugar abierto no se presentaron inconvenientes 
GH�LQWHUUXSFLRQHV��UXLGR�H[FHVLYR�R�HO�VHQWLPLHQWR�GH�HVWDU�VLHQGR�REVHUYDGRV�LQYDVLYDPHQWH��

  2.4.7 Procedimiento

'HQWUR�GH�OD�HQWUHYLVWD�FRQ�HO�SDUWLFLSDQWH�VH�VLJXLHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�SDVRV�

- Desglose de los propósitos de la investigación.

- Revisión y aprobación de consentimiento informado.

- Establecimiento de rapport .

- Aplicación del TAT.
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��$SOLFDFLµQ�GHO�FXHVWLRQDULR�LQWHUSUHWDWLYR�PRGLͤFDGR

- Cierre y respuesta a dudas del participante

- Elaboración de notas de observación sobre la sesión 

- Todos los participantes de esta fase siguieron el protocolo descrito anteriormente. 

2ULJLQDOPHQWH��VH�FRQVLGHUµ�OD�DSOLFDFLµQ�SRU�VHSDUDGR�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV��VLQ�HPEDUJR��
VH�SURFHGLµ�D� OD�PRGLͤFDFLµQ�GH�TXH�SRVWHULRU�D� OD�DSOLFDFLµQ�GHO�7$7�VH�VLJXLHUD�WDPEL«Q�
FRQ� OD�DGPLQLVWUDFLµQ�GHO� FXHVWLRQDULR� LQWHUSUHWDWLYR�PRGLͤFDGR�� \D�TXH�� DO� VHU�SRVWHULRU�D�
OD� DSOLFDFLµQ� GHO� 7$7�� VH� FRQVLGHUµ� XQD� LQͥXHQFLD�P¯QLPD� HQ� ODV� UHVSXHVWDV� GH� OD� SUXHED�
proyectiva y la reacción a las preguntas se tomó en cuenta en las notas del investigador. 

Todas las entrevistas fueron audio grabadas con el consentimiento de los participantes y 
transcritas para su posterior análisis.  

  2.4.8 Consideraciones éticas

(Q�WRGR�PRPHQWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�

̽� /D� SDUWLFLSDFLµQ� IXH� HVWULFWDPHQWH� YROXQWDULD�� VROR� VH� WUDEDMµ� FRQ� SHUVRQDV� TXH�
aceptaron hacerlo. 

̽� Se protege la identidad de todos los participantes, cuidando de no develar información 
TXH�SXGLHVH�GDU�OXJDU�D�XQD�LGHQWLͤFDFLµQ�

̽� Se revisaron los riesgos potenciales de la investigación (i.e. estrés, manifestaciones 
inconscientes, desestabilización emocional) previo a cualquier abordaje del cuestionario 
interpretativo cuidando la integridad psicológica de cada participante. Referente 
a este punto, el participante M mostró una alteración emocional en la conclusión 
GH� OD� DSOLFDFLµQ�� SRU� OR� FXDO� VH� OH� DFRPSD³µ� DOUHGHGRU� GH� ���PLQXWRV� GHVSX«V� GHO�
procedimiento, en este tiempo se le dijo al participante que si hubiera algo que quisiera 
comentar asi lo hiciese, este solo permaneció en silencio hasta que comenzó, él mismo, 
a hablar sobre temas ajenos a la sesión con lo cual se siguió tal conversación hasta 
observar un habla calmada y normal con lo cual se dio por concluida la entrevista, 
entonces se le otorgó el número de un servicio de ayuda psicológica telefónica y se le 
manifestó si deseaba ser canalizado con un especialista en cuestiones de carácter a lo 
que respondió negativamente.
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2.5 hALLAzGOS PRELIMINARES 

 2.5.1 EL TAT 

Se analizaron la prueba del TAT de acuerdo con la revisión hecha por David Rappaport (1992) 
y las recomendaciones hechas por Fromm y Maccoby (1973) para conocer las características 
de personalidad y carácter social de los participantes. A su vez, las declaraciones obtenidas a 
WUDY«V�GH�OD�SUXHED�GHO�7$7�IXHURQ�DQDOL]DGDV�GH�PDQHUD�LQWHUSUHWDWLYD��.YDOH��������GHVGH�ORV�
postulados teóricos de la teoría del carácter social. 

A continuación, se ofrece una breve descripción de los participantes y su orientación de 
carácter.

R

Es un joven que reporta que su principal actividad es estudiar la licenciatura, menciona que 
ha perdido contacto con sus amigos del barrio debido a las condiciones en que estos cayeron 
inmersos por no continuar sus estudios (alcoholismo, delincuencia, violencia). Su relación 
familiar más cercana es con su madre dice que ésta es fría pero que siempre lo ha apoyado, 
UD]µQ��SRU� OD�TXH�OD�DGPLUD��QXQFD�FRQRFLµ�D�VX�SDGUH�\�QR�WLHQH�KHUPDQRV��5HSRUWD�WHQHU�
familiares secundarios en una abuela y primos, con los que no tiene un vínculo sanguíneo 
(no son parientes carnales), a su vez, menciona que estos le tienen envidia ya que él pudo 
acceder a la universidad y ellos no. Sus aspiraciones se encuentran vinculadas a su estudio, 
manifestando el deseo de llegar a ser un docente universitario e informa esperar trascender a 
través de sus hijos. Piensa que el amor es lo más importante y sostiene que los aspectos más 
importantes de su felicidad dependen de la pareja. 

R presenta un carácter social receptivo con nociones de una orientación productiva. Esto 
se puede observar en el sentido de que reporta que él no merece las situaciones que ha vivido 
y que lo que el hace es bueno, comparado con lo que hacen los demás. Se presenta a sí 
PLVPR�FRPR�TXH�VL�«O�VH�FRPSRUWD�ELHQ��HO�H[WHULRU�GHEH�VHU�EXHQR�D�VX�YH]��6XV�UHVSXHVWDV�
al TAT fueron orientadas en cuestiones de recompensa a los personajes principales, donde 
les pasaban cosas buenas cuando estos así eran descritos y aspectos negativos cuando 
éstos eran percibidas como personas de vicios o conductas antisociales. Asimismo, presenta 
un vínculo de dependencia muy fuerte con su pareja y deposita una considerable inversión 
emocional en ella. Se observó una tendencia a contestar mediante clichés y estar pendiente 
de la constante aceptación del entrevistador, cuando se le encaminaba a salir de este tipo de 
discurso rápidamente regresaba a él.  
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A 

(VWD�SHUVRQD�OOHJµ�D�OD�FRPXQLGDG�GRQGH�KDELWD�D�ORV����D³RV�GH�HGDG��6X�QL³H]�OD�SDVµ�HQ�
&DOLIRUQLD��YLYH�VROR�GHVGH�ORV����D³RV�\�UHSRUWD�XQD�UHODFLµQ�GLVWDQWH�FRQ�VX�IDPLOLD��'LFKD�
distancia, como él mismo reporta, le ayuda a mantener una buena relación con ella, ya que 
no quiere que le imputen sus problemas a él. Sostiene que las personas más cercanas son 
aquellas con la que pasa más tiempo, siendo su pareja y sus amigos.  Actualmente está 
concluyendo sus estudios de licenciatura y trabaja como maestro de inglés, menciona que 
le agrada mucho su trabajo, porque éste le permite ser independiente en cuanto al manejo de 
sus horarios y demás actividades, así como que no considera esta actividad como trabajo, 
sino como a ir a platicar y jugar a la escuelita de grande.

$�SUHVHQWD�XQD�RULHQWDFLµQ�DFXPXODWLYD��\D�TXH�HV�FRQVWDQWHPHQWH�FDXWHORVR�GHO�H[WHULRU��
QR�OR�DFHSWD�FRQ�IDFLOLGDG�\�WLHQGH�D�UHFKD]DUOR�HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD��0DQLͤHVWD�XQ�JUDQ�GHVHR�
GH�LQGHSHQGHQFLD�\�FRORFD�D�PXFKRV�SUREOHPDV�FRPR�SURYHQLHQWHV�GHO�H[WHULRU��(Q�HO�7$7��HO�
FRQWHQLGR�GH�VXV�KLVWRULDV�UHͥHMD�XQ�VHQWLGR�GH�DPHQD]D�GHVGH�HO�H[WHULRU�GRQGH�PXFKRV�GH�
los protagonistas responden a esta manera de forma agresiva. Presenta también una fuerte 
ͤGHOLGDG�FRQ�VX�F¯UFXOR�FHUFDQR�\�XQD�IDOWD�GH�FRPSURPLVR�FRQ�DTXHOOR�HQ�OR�TXH�QR�VH�VLHQWH�
involucrado. 

M

0DQLͤHVWD�TXH�OOHJµ�DO�EDUULR�GRQGH�KDELWD�GDGR�HO�WUDEDMR�GHO�SDGUH��FRQ�TXLHQ�JXDUGD�XQD�
gran distancia. Declara que la persona que más lo entiende es su madre y que es la persona a 
TXLHQ�P£V�FRQͤDQ]D�OH�WLHQH��DXQTXH�D�YHFHV�OD�ODVWLPH��6H�FRQFLEH�D�V¯�PLVPR�FRPR�XQ�VHU�
capaz y apto que le gustan los vicios y las parrandas, pero que se comporta responsablemente. 
Su trabajo se desarrolla en un ambiente académico lo cual considera como una actividad 
importante para el resto, donde sus actividades principales tienen relación con el conocimiento 
y en el desarrollo de las personas con las que trabaja. Menciona que él es bueno con ellos y 
ellas, si así lo merecen. 

Tal vez en la entrevista con M es donde resulta más obvia su orientación de carácter. Éste 
HV�H[SORWDGRU��&RQFLEH�DO�PXQGR�FRPR�XQ�OXJDU�KRVWLO�GRQGH�VL�te apendejas, te dejas, cuestión 
TXH� QR� OH� SDVD� D� «O� SRU� SRVHHU� YLUWXGHV� TXH� RWURV� QR� WLHQHQ�� VLQ� HPEDUJR�� PXFKR� GH� VX�
comportamiento está en referencia a aquellas personas con las que sostiene sus relaciones. 
Retribuye en la medida que los demás le ofrecen y toma lo que ellos están dispuestos a 
RIUHFHU��6H�REVHUYD�XQD�UHLWHUDGD�ͤMDFLµQ�D�OD�PDGUH�GRQGH�PXFKDV�GH�VXV�FRQGXFWDV�HVW£Q�
pendientes de la reacción de ésta. En el TAT hace constante mención a que los personajes si 
se esfuerzan, obtendrán aquello que están buscando y a que una postura analítica frente a las 
situaciones es mejor que uno pasivo. 
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� ������#PȐNKUKU�FGN�EWGUVKQPCTKQ�KPVGTRTGVCVKXQ�OQFKƓECFQ

Una vez obtenidos los datos de este estudio piloto, se procedió a realizar un análisis de 
FRQGHQVDFLµQ�GHO�VLJQLͤFDGR�\�XQ�DQ£OLVLV�FDWHJRULDO��.YDOH��RS��FLW���UHIHUHQWH�D�WUHV�DSDUWDGRV�
del concepto de adress frame (Sampson, 1980)  a) el rol de los factores socio históricos, b) la 
cualidad negociada de justicia y c) la cambiante inteligibilidad de la justicia. 

6H�H[FOX\µ�HO�SULPHU�SXQWR�GH�DQ£OLVLV�GH�OD�SURSXHVWD�GH�6DPSVRQ��OD�MXVWLFLD�FRPR�address 
frame���\D�TXH�HVWD�HV�XQD�GHͤQLFLµQ�JOREDOL]DGRUD�\�QR�SHUPLWH�OD�GLVFULPLQDFLµQ�GH�ORV�RWURV�
rubros propuestos22.

/DV�FDWHJRU¯DV�VH�GHͤQLHURQ�GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD��

D��(O�URO�GH�ORV�IDFWRUHV�VRFLRKLVWµULFRV�

'HFODUDFLRQHV�TXH�PHQFLRQDQ�DVSHFWRV�GHO�FRQWH[WR�PDFURVRFLDO��SUR[LPDO�R�SHUVRQDO�TXH�HO�
DXWRU�UHͤHUH�PRGLͤFDQ�VX�HQWHQGLPLHQWR�GHO�HQWRUQR��

(MHPSOR�
“Sí, [mi barrio] es muy tranquilo… bueno relativamente tranquilo comparado con los lugares 

de alrededor salgo a la calle cuando me siento aburrido en mi casa y platico con las gentes del 
mercado”

E ¿Cómo debería ser el mundo para que pudieras tener un hijo?
“un mundo más equitativo donde la riqueza se distribuyera este se distribuyera bien, este sí 

donde no sé, en nuestro mundo la forma en que nos han enseñado a vivir es trabajar para vivir otro 
día, trabajar para vivir otro día me parece muy rutinario y si hubiera una manera donde un hijo mio 
pudiera vivir disfrutando lo que él hace sin descuidar otras actividades, pues un mundo donde el 
tuviera que trabajar un ratito para… o que pudiera tener su huerto para que pudiera mantenerse a sí 
mismo y hacer las actividades que él quisiera hacer”

E��/D�FXDOLGDG�QHJRFLDGD�GH�OD�MXVWLFLD��

'HFODUDFLRQHV�GRQGH�HO�SDUWLFLSDQWH�UHͤHUH�GH�IRUPD�GLUHFWD�OD�UHODFLµQ�GH�OD�MXVWLFLD�FRQ�DOJ¼Q�
otro aspecto de su vida cotidiana

(MHPSOR��
 “¿En mi barrio hay justicia? Uhm… no, volvemos a lo mismo, no hay justicia. Uhm pienso en 

instancias de justicia y… volviendo a lo de la familia, volviendo a la propiedad privada y todo eso. Yo 
me preocupo por mi familia, pero no me preocupo en la familia del otro, es eso”.

22� �'LGORNQU�RQT�ECFC�EWCFTQ�FG�CPȄNKUKU�RWGFGP�GPEQPVTCUG�GP�EWCFTQ��



62

F��/D�FDPELDQWH�LQWHOLJLELOLGDG�GH�OD�MXVWLFLD�

Dentro de esta categoría se incluyeron declaraciones en donde el entrevistado considera a 

la justicia en sí misma sin mencionar algún otro factor proximal de su entorno, al menos de 

manera inmediata.

Ejemplo: 

“Pues es que esa es la cuestión. Si no existiera esta entidad [la justicia] no existente jejeje. 
Te creas esta imagen este ideal y sirve como un…como algo que te guía una brújula. Tal 
vez, en la búsqueda de justicia no aplique más que el ajuste de cuentas o cosas así no, pero 
si no tuviéramos estas cosas no habría un lugar hacia el cual dirigirse… es lo que te digo, si 
viviéramos en la naturaleza, si pudiéramos dividir entre la naturaleza y lo que es el hombre, la 
sociedad, la cultura. En la naturaleza, no hay justicia o sentido de justicia. Un tiburón se come 
a un pez más chico y no hay justicia ahí, es naturaleza, pero el ser humano ya no puede vivir 
así, tiene que tener este concepto. Yo no puedo llegar a la casa de alguien, matarlo y quedarme 
con su casa. Eso es injusto”

6H�FRQGHQVy�HO�VLJQL¿FDGR�GH�ODV�UHVSXHVWDV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�PRGHOR�GH�FRQGHQVDFLyQ�GH�
VLJQL¿FDGR�GH�.YDOH�SDUD�VX�SRVWHULRU�DQiOLVLV��YHU�FXDGUR����

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En todas las categorías se encontraron puntos en común y diferencias a continuación, dichas 

GLIHUHQFLDV�\�VLPLOLWXGHV�VH�FODVL¿FDURQ�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�FDWHJRUtDV�SURSXHVWDV�HQ�HO�FRQFHSWR�
del address frame��&XDGURV���������$�VX�YH]��VH�SUHVHQWD�XQ�UHVXPHQ�GH�ODV�PLVPDV�FDWHJRUtDV�
DQDOL]DGDV�FRQ�XQ�PRGHOR�LQWHUSUHWDWLYR�
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&XDGUR�����&ODVL¿FDFLyQ�GH�OD�FRQGHQVDFLyQ�GHO�VLJQL¿FDGR�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�FDWHJRUtDV�
GHO�address frame.

El rol de los factores 
sociohistóticos

La cualidad negociada
de la justicia

La cambiante inteligibilidad
de la justicia

Hay mucha gente.

Todos se conocen.

Es muy ruidoso.

Llegó de Estados Unidos. 
Me gusta (mi barrio) porque 
platico la gente de ahí.

Gusto por independencia y 
platicar.

Hacer cosas juntos 
–acostumbrados el uno al 
otro – contarse todo.

No tener hijos por no poder 
heredar patrimonio. 

Mundo no viable para tener 
hijos.

No quiero que mi barrio sea 
famoso por violencia o 
violaciones.

Admirar  a personas que son 
diferentes (que hacen 
locuras).

Para tener hijos mundo más 
equitativo – más sustentable 
– hacer lo que pudiera hacer.

Ser el tío que muestra cosas 
que los padres no. 

Persona más cercana es con 
la que pasas más tiempo.

México – muchos Méxicos – 
cosas raras que parecen 
normales.

México libre- corrupción 
como forma de libertad. 

Platicar es México –pérdida 
de estas actividades.

Justicia = venganza 
retribuciones por injusticias. 
Películas de Mario Almada 
Valentín Trujillo 

Hay reglas que nos imponen

Deciden otros por nosotros 

Justicia como policía 

La justicia como algo externo 
arbitrario – justicia en las 
relaciones aunque ellos 
hagan algo injusto en otras 
partes

Visión egocéntrica de la 
justicia 

Ajenos hay que buscar 
identificación más próxima 
en circunstancias

No tratar hijos como 
propiedad – dar más 
libertades

Justicia= metafísica – 
confusión 

Justicia  a través de 
injusticias “más en su 
negación que confirmación”

Justicia como brújula- 
necesaria para saber a dónde 
dirigirse 

Justicia no natural 

La justicia es necesaria mas 
no es lo ideal 

Justicia relación con 
seguridad
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a) El Rol de los factores sociohistóricos.

Puntos en común:

Los amigos resultan ser una parte central de las motivaciones y las conductas de los 
HQWUHYLVWDGRV��FRPR�HQ�HO�FRQVXPR�GH�VXVWDQFLDV��WDPEL«Q�LQGLFDQ�TXH�«VWRV�LQͥX\HQ�HQ�VX�
sentido de pertenencia a la comunidad donde habitan.

“E-[en el barrio] ¿Qué actividad te gustaría que hubiera, que no hay? 

e) “uhm, es complicado, es que muchos chavos de ahí no se llevan, así a tres 
calles hay conflicto entonces pondría en riesgo casi cualquier actividad por ellos 
mismos” . (M)

“Pues muchos de mis amigos o de mis ex amigos cuando todos éramos muy 
pequeños, éramos la clásica pandilla, porque salíamos a jugar futbol a hacer la 
reta, pero ahora muchos de mis amigos pues ya se casaron, otros están muertos, 
algunos los mataron por meterse en problemas de drogas, mujeres, alcohol.” 
4�

E ¿Qué es lo que te gustaba del alcohol o que es lo que te gusta del alcohol?
“El ambiente, técnicamente, no me gustaba tanto el alcohol, o tal vez porque 
QR�SURE«�EXHQ�DOFRKRO��HVWH̿�SHUR�PH�JXVWDED�PXFKR�HO�DPELHQWH�TXH�KDE¯D�
HQ�ODV�ͤHVWDV� �̸��5�

Relacionado con este punto los tres participantes mencionaron una concepción de sus 
comunidades como un ambiente peligroso y violento, situación que les resulta cotidiana en 
sus actividades. 

“¡ajam!, volvemos a lo mismo, en mi barrio, no quiero que pasen estas cosas, 
no quiero que le pase nada a nadie. En mi barrio no quiero que maten a nadie 
TXH�VHD�IDPRVR�SRU�YLRODFLRQHV��QR�SRU�HVR�HVWR\�GLFLHQGR�TXH�PD³DQD�YR\�D�
violar o matar a alguien”. (A)

“E-¿Qué posibilidades ofrece tu colonia, tu barrio?

Ninguna. 

i) ¿Debe de ofrecer alguna, no crees?
e) Ah, pues ser delincuente, ser narcomenudista, tener muchas viejas, 
divertirte, las parrandas”. (M)
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3RU�¼OWLPR��ORV�SDUWLFLSDQWHV��DXQTXH�HQ�GLIHUHQWH�JUDGR��PHQFLRQDQ�TXH�0«[LFR�WLHQH�DVSHFWRV�
positivos, que no creen encontrar en otros lugares. 

“Muchos dirían que México es un asco, pero me gusta vivir aquí, si no ves el 
lado malo hay buenas personas, buena comida, cultura. Solo que no tienes que 
concentrarte en lo malo sino en lo bueno” . (R)

“E-¿Qué partes de dónde vives representaría a México y que partes no lo 
representaría?

“La manera es la que está organizado el comercio por ejemplo, te cuento que 
está el mercado y las tienditas y pues te digo, compras y saludas al señor de 
la carnicería y te tardas más porque te quedas platicando. Es algo que no veo 
en otros lugares, como cuando vas a una tienda de conveniencia o cuando vas 
C�WPC�ECFGPC�FG�UWRGTOGTECFQ��RQTSWG�C�ƒP�FG�EWGPVCU�SWG�UG�GUVȄ�XQNXKGPFQ�
parte ¿Quién recuerda el momento en que te comías una quesadilla con agua 
de horchata? ahora te comes una quesadilla con una coca, son inversiones 
culturales que ya no se pueden ir para atrás”. (A)

Diferencias:

De las tres categorías analizadas, esta es la que presenta mayores diferencias, sobre todo en 
ODV�UHODFLRQHV�SUR[LPDOHV�\�SHUVRQDOHV��3RU�HMHPSOR��0�FHQWUD�PXFKR�GH�VX�GLVFXUVR�HQ� OD�
relación con su madre, mientras que A y R en varios de sus comentarios hacen alusión más a 
VX�SDUHMD��(VWH�WLSR�GH�UHODFLRQHV��SUHVHQWDQ�XQD�IXHUWH�LQͥXHQFLD�FRQ�RWUDV�LQVWDQFLDV�GH�XQ�
FRQWH[WR�P£V�VRFLDO���

“[Mi novia] es la primera persona con que… bueno que comparte más mis ideales 
de formar una familia estable, tener una casa, tener hijos”. (R)

“E- ¿Podrías describir brevemente a tu mamá?

e) Pues, es una señora muy fuerte, muy lista, que sabe muchas cosas de la vida. 
Me ha inculcado respeto,  me ha inculcado trabajo ser responsable, es ruda, muy 
fuerte, con cualquier cosa no se dobla ya sea económico ya sea emocional, no 
UG�RQPG�OCN��4GEKGPVGOGPVG�NC�XK�OCN��2GTQ�PQ�OG�IWUVȕ�XGTNC�CUȐ��RGTQ�[Q�UȌ�SWG�
podía y pudo, y pues yo soy más como ella; y pues solo que yo me hice más duro 
que ella”. (M)
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&XDGUR� �� 6LPLOLWXGHV� \� GLIHUHQFLDV� GH� DFXHUGR� D� OD� FDWHJRUtD� GHO� URO� GH� ORV� IDFWRUHV�
VRFLRKLVWyULFRV��

R
-Mexicano es trabajar aunque te paguen una 
miseria
-Mi zona no es México por las personas 
evaden responsabilidades
-Usualmente enfrento situaciones
-Apegado al terruño 

M
-Mejor relación con la madre
-Relación distante con el padre
-Diferencias por 
relaciones-trabajo-indiferencia a otros
-Madre fuerte-lista-luchona, identificación 
con madre
-Apología al machismo 
Asertivo, instrumental-bueno
Imponer, autoritario- malo
Mujer pensar más en los demás, resolver 
problemas-decisiva

A
A-Admirar personas que son diferentes 
(locuras)
A-Para tener hijos mundo más equitativo – 
más sustentable – hacer lo que pudiera 
hacer
A-Ser el tío que muestra cosas que los 
padres no 
A-Persona más cercana es con la que pasas 
más tiempo
A-México libre- corrupción como forma de 
libertad
A-Llego de Estados Unidos 
A-No tener hijos por no poder heredar 
patrimonio. Mundo no viable para tener hijos
A-Justicia = venganza retribuciones por 
injusticias. Películas de Mario Almada 
Valentín Trujillo

A-Mucha gente – todos se conocen – mucho 
ruido
R-Amigos clásica pandilla de niños. Muchos 
los mataron. Otros están casados, 
M- Amigos para olvidar
A-Me gusta porque platico
A-Gusta por independencia y platicar
M-Separación peor perjuicio más que salud y 
económico
 

A-No quiero que mi barrio sea famoso por 
violencia o violaciones
R-Muerte por conflictos de drogas mujeres y 
alcohol
Actividades delictivas en barrio referencia a 
secuestradores 
Nadie me cree esa historia
M-Delinquir- diversiones

A-México – muchos Méxicos – cosas raras 
que parecen normales 
R-México cosas buenas concentrarte en lo 
bueno no en lo malo 
A-Platicar es México –perdida de estas 
actividades

R-Vestirse como ellos porque creen que se 
puede sentir mas
M- Chavos del barrio ponen en riesgo 
actividades por ellos mismos

R- Adaptarme
M-Apoyo con madre-referencia a 
responsabilidad personal

SIMILITUDES DIFERENCIAS
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b) La cualidad negociada de la justicia 
  
Puntos en común:

([LVWHQ� �SXQWRV�GH�DFXHUGR�HQ�FXDQWR�D�VLWXDFLRQHV�TXH�PRGLͤFDQ�VX�YLVLµQ�GH� OD� MXVWLFLD��
SRU� HMHPSOR��PHQFLRQDQ�D� OD� SROLF¯D� FRPR�XQ� IDFWRU� H[WHUQR�TXH�DOWHUD� ODV� UHODFLRQHV�TXH�
VH�HVWDEOHFHQ��GHQWUR�GHO�EDUULR��6LQ�HPEDUJR��GH�OD�PLVPD�PDQHUD�PDQLͤHVWDQ�TXH�VRQ�ORV�
mismos habitantes de la comunidad quienes a pesar de estar “al margen” de la ley, asientan 
sus propios códigos y normas para comportarse y relacionarse.

“bueno, te podría decir, por ejemplo que siento cierta seguridad en mi casa, bueno 
uno habla de México y de la inseguridad y de que van a venir en la noche y te van 
a robar y todo eso, pero yo me siento muy seguro en ese aspecto y que aunque 
conozco a los maleantes sienten… estas personas que conozco sienten... juego 
futbol con ellos, salgo con ellos, tomo con ellos, hago cosas ilegales con ellos y 
si la justicia viniera y a veces viene, la justicia en ese sentido de la policía, si la 
justicia viniera y nos acusa, a veces hay como que hay esa cierta discusión entre 
nosotros de ustedes saben que vienen y tratan de imponer ciertas reglas que aquí 
no van, si eso de que aquí no estamos haciendo nada malo y sé que por ejemplo, 
mi novia cuando camina por la calle, sabe que aunque son maleantes que aunque 
en cierto sentido son… no viven conforme a las leyes, sabe que toman, que fuman 
mariguana, sabe que tienen esta concepción de yo soy malo y todo eso. Pero, se 
siente segura en el aspecto que la conocen y hasta cierto sentido y si alguien 
extraño viene, alguien de afuera y trata de hacerle algo, ellos no lo permitieran, 
UKGPVG�GUC�EQPƒCP\C�GUC�UGIWTKFCFŬ�(A)

“Pues obviamente hay tantos problemas adentro, que la policía ya ni se para ahí y 
si se paran, son policías corruptos que están haciendo negocio con los mismos.
 
E-¿Crees que podíamos hablar de justicia en tu barrio?

-sí, porque su concepto de justicia debe ser diferente del mio, pero de seguro 
tienen.

E-¿cómo qué?

-Algo que respeto mucho son los pleitos

E-¿me podrías decir cómo son? 

-los pleitos, las peleas los respeto mucho porque todavía se conserva la noción, 
bueno tal vez no en muchos lugares, pero todavía se conserva la idea de que si te 
vas a agarrar con alguien, va a ser de uno a uno, va a ser justo nadie se va a meter. 
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Obviamente, atrás van a estar tus amigos y los suyos pero nadie se va a meter, 
creo que en ese caso vale la pena, pero es justo porque la pelea es uno a uno”. (R)
$VLPLVPR��PHQFLRQDQ�TXH�KD\�IDFWRUHV�H[WHUQRV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�OR�TXH�OD�
MXVWLFLD�LPSOLFD�SDUD�HOORV��DJHQWHV�H[WHUQRV�TXH�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�OD�MXVWLFLD�
y que ellos tienen que asimilar. 

“No, sería más injusto [un mundo donde todo fuera justo], creo que en muchos 
sentidos vivimos bajo la regla de oro [dar a cada quien lo que se merece], creo que 
en muchos sentidos vivimos en sociedades contractualistas. Está la constitución 
SWG�FGƒGPFG�OKU� FGTGEJQU�� FGƒGPFG�OKU� NKDGTVCFGU� [� VTCVC� GUQ�� Q� UGC� GUQ�PQU�
habla de un contrato social, pero quien lo escribió, ¿por qué estamos de acuerdo 
EQP�ȌN!�~2QT�SWȌ�FGƒGPFG�EKGTVCU�EQUCU�[�EKGTVCU�EQUCU�PQ!Ŭ�(A)

“E-¿crees que vivamos en un mundo justo?

 No, para nada

 ¿Por qué?

e) Porque puedes esforzarte lo más que quieras y no va a ser garantía, es algo que 
UKGORTG�JG�RGPUCFQ��RWGFGU�JCEGT�NQ�SWG�UGC�[�CN�ƒPCN�SWK\Ȅ�PQ�FGRGPFC�FG�VK�JC[�
cosas que dependan de nosotros y hay otras que están fuera de nuestro alcance 
y siempre hay que distinguir siempre cuales están dentro de nosotros y cuales 
están en el exterior”. (M)

Otro punto en común se encuentra en la visión de la justicia como una forma de relacionarse 
FRQ� ORV� RWURV�� \D� VHD� D� PDQHUD� GH� MXLFLRV� R� HQ� FRPSRUWDPLHQWRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV�� $TX¯�
podemos observar claramente el papel mediador de un sentido de justicia en sus relaciones 
VRFLDOHV��GLFKR�VHQWLGR�SDUHFH�HVWDU�HQ�IXQFLµQ�GH�XQ�FDU£FWHU�UHWULEXWLYR��GRQGH�GHEH�H[LVWLU�
una respuesta adecuada a lo que a uno se le otorga. 

“E-¿Te esfuerzas por ser justo?

Sí 

E-¿Cómo te esfuerzas?

En equiparar, por ejemplo, si esta persona ya me hizo tales actividades o ha sido 
responsable conmigo, pues tengo que retribuir de alguna manera, con alguna 
concesión o con algún privilegio de que en algún momento falte o que en algún 
momento le dé la oportunidad de hacer algo más que lo haga crecer.” (M)
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“No se me hace justo que muchos no trabajen, que anden sin hacer nada todo el 
día, no se me hace justo porque veo cómo sus padres se esfuerzan para darles 
dinero, incluso los están mandando a escuelas de paga y no responden. Se pasan… 
toman el dinero y se van a… divertir” (R)

Diferencias:

Dentro de esta categoría, las diferencias, parecen estar en función de sus referentes u “otro” 
KDFLD�TXLHQ�HVW£Q�QHJRFLDQGR��HVWH�VHQWLGR�GH� MXVWLFLD��PLHQWUDV�TXH�SRU�HMHPSOR�5� UHͤHUH�
este sentido hacia una transacción comercial, A lo hace a un acto de venganza basado en 
HOHPHQWRV�GHO�FLQH�PH[LFDQR��ODV�GLIHUHQFLDV�GH�HVWRV�HOHPHQWRV�UHIHULGRV�SXHGH�GHEHUVH�D�OD�
diversidad de factores sociohistóricos que declararon estos participantes. 

“cuando haces una buena compra, pienso que ahí hay una… bueno creo que 
cuando compro algo que su precio es razonable ni barato ni tan alto, creo que eso 
es justo” . (R)

ūWP�CEVQ�FG� LWUVKEKC��SWG�[C� NQ�UKORNKƒECTȐCOQU�UGTȐC�WPC�CEVQ�FG�XGPICP\C��FG�
reivindicación, cuando éramos niños nos encantaba ver películas de Mario Almada 
y de Valentín Trujillo y ahí se elogia la venganza, estas películas son un elogio a la 
venganza y en algún momento te llegan a hacer sentir que eso es justicia. No se si 
habremos eso retribuciones por injusticias es eso.” (A)
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Cuadro 3 Similitudes y diferencias de acuerdo a la categoría de la cualidad negociada de la 
justicia.

R-Justicia cuando hacen una buena compra 
ni cara ni barata es justo 
R-Pleitos como algo justo porque son de uno 
a uno aunque estén amigos nadie se mete

A-Justicia como policía 
R-Barrio no es justo porque hay corrupción 
policía coludida
A-La justicia como algo externo arbitrario – 
justicia en las relaciones aunque ellos hagan 
algo injusto en otras partes

A-Hay reglas que nos imponen
A-Deciden otros por nosotros 
M-Cosas del exterior que impiden la justicia

A-Visión egocéntrica de la justicia
M-Persona justa evaluar y retribuir 
merecimiento, madre al dar permisos dinero 
por responder
R-Problemas con éxito de él y fracaso de los 
otros en cuanto a estudio. “No se les hacía 
justo que yo llegará”
M-Justicia en práctica retribuir dar 
oportunidades
R-No se me hace justo que las personas no 
trabajen y se aprovechen de sus padres que 
los manden a la escuela y no responden 
M-Justicia como equidad-reciprocidad
M-Justicia por mérito

SIMILITUDES DIFERENCIAS
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F���/D�FDPELDQWH�LQWHOLJLELOLGDG�GH�OD�MXVWLFLD

Puntos en común:

(Q� FXDQGR� D� ODV� FLUFXQVWDQFLDV� HQ� ODV� FXDOHV� OD� MXVWLFLD� HQFXHQWUD� SHUWLQHQFLD�� H[LVWHQ�
declaraciones de la justicia como una necesidad. Dicho carácter necesario se basa 
principalmente en una guía moral, como un concepto que separa lo bueno de lo malo o una 
orientación de lo que se debe hacer. 

“porque yo veo al mundo blanco y negro para mi no hay puntos grises tal vez si 
los haya para mucha gente, pero considero que la justicia es necesaria porque es 
necesario dividir a las personas que son buenas de las que son malas”(R)

Otro punto en común se encuentra en que los participantes reconocen una diversidad en 
las personas, por lo que, mencionan que la justicia debe estar en función de esta, incluso 
subordinada.

“Pues un mundo justo sería muy utópico, pero considero que se podría llegar a 
la justicia a través de conocerse. Obviamente tal vez leer mentes, no, no mentes, 
corazones; sí pudiera sentir el dolor que siente el otro las personas serían más 
amables o no más amables, pero podrían entenderse, creo que ahí podría darse la 
justicia” (R)

“E-¿Crees que haya algo más importante que la justicia?

Yo creo que la tolerancia 

E- ¿porque crees que sea más importante?

 Uhm, pues porque estamos llenos de diferencias y a veces no sé, esas diferencias 
UQP� OQVKXQU� UWƒEKGPVGU� RCTC� UGT� JQUVKNGU� EQP� NQU� FGOȄU� [� RWGU� [Q� ETGQ� SWG�
después de la justicia puede ser la tolerancia” . (M)

En esta última declaración se pude observar que incluso para los mismos participantes su 
concepción de justicia es confusa (mencionar a la tolerancia por arriba de la justicia y después 
VXERUGLQDGD�D�HVWD���OR�FXDO��SXHGH�FRQͤUPDU�GH�QXHYR�HODERUDFLµQ�QR�UDFLRQDOL]DGDV�VREUH�OD�
concepción que se tiene de justicia en el interactuar del individuo.
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Cuadro 4 Similitudes y diferencias de acuerdo a la categoría de la Cambiante inteligibilidad 
de la justicia.

M-Cosas del exterior que impiden la justicia
A-Justicia= metafísica – confusión 
A-Justicia  a través de injusticias “más en su 
negación que confirmación”
A-Justicia no natural 

A-Justicia como brújula- necesaria para 
saber a dónde dirigirse 
R-Justicia alguien que imparte lo que está 
bien y lo que está mal 
R-Justicia necesaria para dividir a personas 
en buenas y malas
A-La justicia es necesaria mas no es lo ideal 
R-Justicia necesaria

R-Un mundo justo a través de conocerse 
corazones más amables y entenderse
M-Tolerancia más importante que la justicia 
por las diferencias de todos 

SIMILITUDES DIFERENCIAS
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2.6 hALLAzGOS DE LA ETAPA

Después de esta breve incursión en cuanto al método propuesto en el SCM, podemos concluir 
una serie de observaciones para adecuar los instrumentos, con base en los hallazgos 
preliminares. 

(Q�SULPHU�OXJDU��HO�FXHVWLRQDULR�LQWHUSUHWDWLYR�PRGLͤFDGR�HQ�FRPSDUDFLµQ�FRQ�RWUDV�RIHUWDV�
PHWRGROµJLFDV�SRGHPRV�REVHUYDU�UHVXOWD�¼WLO�SDUD�OD�H[SORUDFLµQ�GHO�address frame, debido a 
que con base en una guía semiestructurada menos rígida pero sistemática a la vez se pueden 
observar desde la perspectiva de los participantes los momentos donde la justicia encuentra 
pertinencia. El análisis de las entrevistas a partir de los postulados de un cuestionario 
LQWHUSUHWDWLYR��FRQ�DX[LOLR�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�VHLV�SDVRV�SURSXHVWR�FRQ�.YDOH��QRV�SHUPLWH�
LGHQWLͤFDU�GLIHUHQFLDV�\�VLPLOLWXGHV�DFHUFD�GHO�FRQFHSWR�GH�MXVWLFLD�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�\��HQ�
un segundo momento, contrastar estos resultados con la propuesta teórica de Sampson.  El 
análisis de las entrevistas a partir de estos enfoques, nos permite observar que, aunque no 
SDUH]FD�H[LVWLU�XQ�FRQVHQVR�HQ�OR�TXH�VLJQLͤFD�OD�MXVWLFLD�R�XQ�VLJQLͤFDGR�FRPSDUWLGR�FRPR�
WDO��VH�HQFXHQWUDQ�SXQWRV�HQ�FRP¼Q�UHIHUHQWHV�D�HOOD��

Los participantes mencionan, por ejemplo, que la justicia se encuentra en sus relaciones 
más cercanas y que éstas son las que guían su conducta, siendo cuestiones más distantes 
como la policía o las leyes factores intrusivos. Encuentran un sentido de justicia más en las 
normas sociales del barrio o colonia, impuestas muchas veces por grupos que se han visto 
involucrados en actividades ilegales, que en reglas formales. 

0DQLͤHVWDQ�WDPEL«Q�TXH�OD�MXVWLFLD�HV�QHFHVDULD�\D�TXH�VLQ�HOOD��QR�KDEU¯D�VHJXULGDG�HQ�VXV�
actividades, hacia sus allegados o donde viven. Este sentido de justicia se basa más en un 
carácter retributivo, que en uno de igualdad o de necesidad, donde se debe dar a cada quien 
según lo que éste hace y no por sus características o por formar parte de la comunidad. 

El rol de los factores sociohistóricos aún permanece vago aunque las condiciones hostiles 
del lugar donde viven pueden estar funcionando precisamente como una orientación 
acumulativa compartida, ya que lo que “está afuera” les es ajeno. Por ende, al tener que elegir 
FRQ� TXL«Q� UHODFLRQDUVH�� FUHDQ� XQD� UHG� GH� SURWHFFLµQ� HQ� VX� FRPXQLGDG� SUR[LPDO� HQ� GRQGH�
actúan cotidianamente. Esto se encontraría en concordancia precisamente con el carácter 
retributivo de la justicia presentado, ya que, si el referente sociohistórico de su sentido de 
justicia estuviera anclado en referentes más generales, un sentido de igualdad podría ser 
premiado al observarse todos como parte del mismo grupo. 

Entonces, es gracias a este tipo de análisis que podemos tomar en cuenta cuestiones 
de negociación que incluyan los factores cercanos, relativos al entorno inmediato de los 
participantes, así como similitudes que se observan en el común de éstos. Sin embargo, para 
observar aún a un nivel más a detalle el sentido que los participantes dan a la justicia, el TAT 
permite obtener información complementaria.  
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Después de los análisis del cuestionario interpretativo, se pudo observar un sentido general 
negociado de lo que es justicia dentro de los participantes en esta etapa de la investigación. 
De la misma manera, se presentan matices en cuanto a los referentes personales que los 
participantes traen a colación durante su discurso. 

Al haber utilizado el TAT y con base en el discurso que se vierte en esta prueba antes 
incluso de presentar el tema de la justicia, es posible evaluar de manera individual el carácter 
que presenta cada persona. Entonces, al observar las diferencias en cuanto al sentido que 
encuentran los participantes de la justicia, éstas pueden ser interpretadas desde la teoría del 
carácter social. 

Por ejemplo, A es un individuo con carácter acumulativo (presenta rasgos paranoides, 
GHVFRQI¯D� GHO� H[WHULRU� \� PDQLͤHVWD� XQD� GLVWDQFLD� HPRFLRQDO� \� UHODFLRQDO� FRQ� VX� IDPLOLD���
REVHUYD�D�OD�MXVWLFLD�FRPR�DOJR�LPSXHVWR�GHVGH�HO�DIXHUD��TXH�HV�DUWLͤFLDO�\�VREUH�OD�TXH�QR�
IXH�FRQVXOWDGR��3RU�RWUR�ODGR��0�HV�XQ�VXMHWR�FRQ�XQ�FDU£FWHU�H[SORWDGRU��KDFH�JUDQ�DOXVLµQ�DO�
PHUHFLPLHQWR��GHFODUD�TXH�WRGR�OR�KD�REWHQLGR�SRU�VXV�SURSLRV�PHGLRV��SUHVHQWD�XQ�DOWR�JUDGR�
GH�ͤMDFLµQ�D� OD�PDGUH�� WLHQH�DFWLWXGHV�DJUHVLYDV�\� UDVJRV� LPSXOVLYRV���REVHUYD�D� OD� MXVWLFLD�
como aquello que le corresponde por sus conductas y que las recompensas por sus actos, 
SRU�OR�JHQHUDO��SURYLHQHQ�GHO�H[WHULRU��6XV�PRGHORV�GH�MXVWLFLD�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�
más cercanas y su satisfacción tiende a ser de corto plazo. 

Es así que se considera que el TAT ha funcionado no solo como facilitador de respuestas 
más amplias orientadas a la concepción de justicia, sino que simultáneamente arroja datos 
adicionales para concebir una noción del carácter social de los participantes que ayudan a 
comprender matices y diferencias en el discurso obtenido. 

Al observar estas diferencias, pero a su vez tomando en cuenta los puntos en común que 
los participantes tienen de la visión y el sentido de la justicia, se hace más evidente el carácter 
negociado de la misma, ya que, independientemente de las diferencias individuales que 
SXHGHQ�VHU�SURGXFWR�GHO�FDU£FWHU�VRFLDO��VH�HQFXHQWUDQ�VLJQLͤFDGRV�FRPSDUWLGRV�\�VHQWLGRV�GH�
pertinencia comunes, principalmente en cuanto a la importancia de la justicia y el rol de factores 
sociohistóricos, tales como el rechazo a la autoridad o la incredulidad ante un mundo justo. 

Por todo lo anterior, se concluye que ambas herramientas resultan complementarias y 
necesarias para una evaluación acorde a los objetivos de investigación, del address frame, ya 
que la principal característica de observar a la justicia bajo este enfoque radica principalmente 
en su carácter negociado, es decir, poner las acciones y pensamientos de uno en los zapatos 
de su(s) interlocutor(es), así como para en un análisis con una población más amplia, poder 
observar cómo un sentido negociado de justicia adquiere pertinencia, tanto en cuestiones de 
XQ�UHIHUHQWH�VRFLDO�FRPR�HO�JUXSR���OD�KLVWRULD�R�VRFLHGDG��R�HQ�IDFWRUHV�P£V�SUR[LPDOHV�FRPR�
el carácter social y la historia de vida, tambien se considera útil la posibilidad de regresar con 
los entrevistados después del análisis de sus respuestas para un proceso de devolución y 
aclaración de dudas. 



OBjETIVOS y MÉTODO
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3.1 EL PROBLEMA 

Amartya Sen (2010) ilustra el problema del estudio de la justicia a través de una situación que 
«O�GHQRPLQD�̸ WUHV�QL³RV�\�XQD�ͥ DXWD �̹�7UHV�QL³RV�GLVSXWDQ�TXL«Q�GHEH�UHFLELU�XQD�¼QLFD�ͥ DXWD�D�
GLVSRVLFLµQ��(O�SULPHUR�DUJXPHQWD�TXH�«O�PHUHFH�OD�ͥDXWD�\D�TXH�HV�HO�¼QLFR�TXH�VDEH�WRFDUOD��
el segundo argumenta que es él quien debe tenerla porque es quien la fabricó y el último 
argumenta que es tan pobre que no tiene juguetes como los otros y entonces él merece este 
¼QLFR�PHGLR�GH�GLYHUVLµQ��1LQJXQR�GH�ORV�QL³RV�QLHJD�ORV�DUJXPHQWRV�GH�ORV�RWURV��(VWH�GLOHPD�
puede recibir una solución diferente dependiendo de la perspectiva o marco de referencia que 
se tenga. Los utilitaristas resolverían que la justicia debe ser para aquel quien puede dar el 
PHMRU�XVR�D� OD�ͥDXWD��HVWR�HV�HO�QL³R�TXH�VDEH� WRFDUOD��PLHQWUDV�TXH�XQ�HQIRTXH� OLEHUWDULR�
GHFLGLU£�SRU�HO�QL³R�TXH�IDEULFµ�OD�ͥDXWD�\�XQ�HQIRTXH�LJXDOLWDULR��SRU�HO�QL³R�P£V�SREUH�TXH�QR�
tiene lo que los demás. 

0£V�DOO£�GH�FµPR�OOHJDU�D�XQD�GHFLVLµQ�GH�TXLHQ�PHUHFH�OD�ͥDXWD��HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�
FµPR�HVWRV�QL³RV�SXHGHQ�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR��FXDOTXLHUD�TX«�HVWH�VHD��

6HQ�FRQWLQ¼D�H[SRQLHQGR�TXH� OD� MXVWLFLD�SXHGH�FRQFHELUVH�GH�GRV�PDQHUDV�EDVDGDV�HQ�
XQD� FRUULHQWH� VDQVFULWD� GH� OD� «WLFD� \� ͤORVRI¯D� KLQGL� GHO� GHUHFKR��3RU� XQ� ODGR� WHQHPRV�XQD�
concepción denominada como niti. Esta habla de la idoneidad de las instituciones y la 
corrección del comportamiento. En dicha concepción al crear una institución ideal o regla 
TXH�VDWLVIDJD�D�OD�PD\RU¯D��VROR�GHEHU¯D�REVHUYDUVH�HO�FXPSOLPLHQWR�FRUUHFWR�GH�OD�MXVWLFLD��
SRU�HMHPSOR��GHSHQGLHQGR�GHO�PHFDQLVPR�TXH�VH�FRQVLGHUDU£�̸LGµQHR̹��XWLOLWDULVWD��OLEHUWDULR�
R�LJXDOLWDULR��QR�H[LVWLU¯D�SUHRFXSDFLµQ�HQ�TXH�QL³R�UHFLELHUD�OD�ͥDXWD��\D�TXH�HVWR�SRGU¯D�VHU�
establecido fácilmente, solo se debería cuidar del proceso para tomar un fallo. 

Lo anterior recuerda el proverbio latino summus ius, summus inuria R�̸HO�H[FHVR�GH�MXVWLFLD��
provoca injusticia”, muchas veces más que el fallo en sí, es importante observar cómo se 
percibe el fallo en general en el mundo donde surge, más allá de las reglas o instituciones. 
3HQVHPRV�SRU� HMHPSOR�� HQ� HVWRV� WUHV� HQIRTXHV�GH�PDQHUD�DEVROXWD�� WRGR�QL³R�TXH�TXLHUD�
XQD�ͥDXWD�GHEH�VDEHU�WRFDUOD�� WRGR�QL³R�TXH�TXLHUD�XQD�ͥDXWD�GHEH�IDEULFDUOD��R�WRGR�QL³R�
TXH�TXLHUD�XQD�ͥDXWD�GHEH�QR�WHQHU�P£V�MXJXHWHV�FRQ�TXH�HQWUHWHQHUVH��'XGR�TXH�PXFKRV�
utilitaristas, libertarios o igualitarios, se sintiesen completamente cómodos con cualquiera de 
HVWDV�P£[LPDV��

Bajo tal esquema es que surge el concepto de nyaya, HO�FXDO�VH�UHͤHUH�DO�PXQGR�HQ�HO�FXDO�
se establecen las reglas e instituciones. No solo es cuestión de juzgar a estas últimas en su 
funcionamiento, sino a la sociedad en general. Por ejemplo, menciona Sen que aunque se 
SXGLHUD�FRQVHJXLU�R�VR³DU�FRQ�FRQVHJXLU��XQ�HVTXHPD�R�VRFLHGDG�FRPSOHWDPHQWH�MXVWR��QLWL��
UHVXOWD� WDPEL«Q�QHFHVDULR�HYLWDU� OD� LQMXVWLFLD�PDQLͤHVWD�� DXQTXH�HVW£�QR�YLROH� ODV� UHJODV�R�
instituciones establecidas. Al último punto competería a un esquema nyaya.
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Como ejemplo de lo anterior Sen, nos invita a pensar en los sistemas esclavistas de 
ORV�VLJORV�;9,,,�\�;,;��PHQFLRQD�TXH�PLHQWUDV�HVWRV�VLVWHPDV�HUDQ�¼WLOHV�H� LGµQHRV�SDUD�HO�
desarrollo económico, las personas no tenían la ilusión de que dicho sistema hiciera al mundo 
perfectamente justo, sino que su reivindicación era más bien la de que una sociedad con 
esclavitud era completamente injusta.

Desde este último punto es que entonces, más allá de entender lo que debería ser o es 
MXVWR��GH�HVWR�¼OWLPR�ORV�ͤOµVRIRV�HFRQµPLFRV�R�SRO¯WLFRV�SDUHFHQ�HVWDU�RFXS£QGRVH���VH�GHEH�
entender cómo estos esquemas se conjugan con otros en la vida y forma de percibir el mundo 
de las personas para comprender de dónde surgen y cuáles podrían ser sus alternativas. Es 
decir, más que preocuparnos por facetas niti de la justicia o el comportamiento de la justicia, 
es necesario estudiar los aspectos nyaya de la misma. 

Para los aspectos niti de la justicia, podemos recurrir a situaciones formales o ideales 
HVWDEOHFLGDV�� VLQ� HPEDUJR� HO� DVSHFWR� nyaya de la justicia nos invita a abrir la mirada a 
cuestiones subyacentes en las personas o sociedades (que pueden no ser concretas) para 
observar cómo es que las preocupaciones de la justicia encallan en las distintas formas de 
actuar en el mundo. 

(QWRQFHV��DGHP£V�GH�HVWXGLDU�TX«�QL³R�GHEH�REWHQHU�OD�ͥDXWD��UHVXOWD�GH�LJXDO�LPSRUWDQFLD�
tratar de resolver de dónde vienen y dónde se insertan los deseos y las preocupaciones por 
WHQHU�XQD�ͥDXWD�\�FµPR�HVWDV�SUHRFXSDFLRQHV��XWLOLWDULD��OLEHUWDULD�R�LJXDOLWDULD��VH�HQWUHOD]DQ�
XQD�FRQ�RWUD��HQ�XQD�UHDOLGDG�R�FRQWH[WR�HVSHF¯ͤFR�SDUD�REVHUYDU�OR�TXH�OD�MXVWLFLD�LPSOLFD�
más allá de reglas, instituciones o procedimientos. 

El presente trabajo se plantea desde la premisa de que aquello que se entienda por justicia 
es un elemento importante, no solo en la vida cotidiana de personas y grupos, sino en su 
PLVPD�LGHQWLGDG��VLQ�HPEDUJR��HO�FRQFHSWR�GH�MXVWLFLD�HQ�ODV�SHUVRQDV�HV�GLIXVR��YDJR�\�SRFDV�
veces se sabe de dónde proviene. Este “sentido” de justicia no solo tiene que ver con los 
comportamientos, acciones y motivaciones de las personas, sino que es parte importante de 
su entender y actuar en el mundo. 

En cuanto al concepto, se han visto esfuerzos por liberar a la justicia de esa solemnidad 
o despersonalización con la que comúnmente suele asociarse. Actualmente, más allá de 
HQFRQWUDU�XQD�IµUPXOD�R�UHJODV�GH�MXVWLFLD�TXH�VHDQ�ODV�P£[LPDV�SDUD�XQ�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�
social o una idea forjada a cal y canto que sea incuestionable y absoluta, el entendimiento ha 
tomado nuevos vuelcos sobre lo relativo que puede ser este concepto a través del tiempo, 
latitudes o circunstancias. Se trata ahora de acercar estas ideas a las personas y encontrarlas 
HQ�ORV�LQGLYLGXRV��HV�GHFLU��P£V�DOO£�GH�OD�SUHRFXSDFLµQ�SRU�ODV�LQVWLWXFLRQHV�R�(VWDGRV��VH�KD�
tomado una nueva dirección hacia una visión de justicia que considere la pluralidad de las 
SHUVRQDV�\�OD�LGHQWLGDG�GH�«VWDV��3RU�HMHPSOR�ORV�FRQFHSWRV�GH�OD�DQWLJXD�ͤ ORVRI¯D�MXU¯GLFD�LQGLD��
estos son el niti y el nyaya���GRQGH�HO�SULPHUR�TXH�VH�UHͤHUH�D�OD�LGRQHLGDG�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
y la corrección del comportamiento, mientras que la segunda alude a lo que surge y cómo 
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surge, en especial en las vidas que las personas son realmente capaces de vivir. Esta visión 
de nyaya parece sintetizar tanto el esfuerzo de Sen como de las nuevas visiones de justicia. 

Más allá de premios Nobel o de académicos que han estudiado la mayor parte de su vida 
OR�TXH�OD�MXVWLFLD�HV�R�GHEH�GH�VHU��HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�EXVFD�GH�REVHUYDU�FX£O�HV�OD�LGHD�GH�
justicia en personas comunes y corrientes, es decir, cómo entienden este concepto, de dónde 
surge y qué implicaciones atribuyen ellos en su vida. Dicho propósito pretende ir más allá de 
XQD�RSLQLµQ�R�GH�XQ�XQD�LGHD�JHQHUDOL]DGD��FRPR�ELHQ�VH�PHQFLRQD��VH�EXVFD�GHVHQWUD³DU�ODV�
UD¯FHV�\�UDPLͤFDFLRQHV�GH�OD�MXVWLFLD�HQ�ODV�SHUVRQDV���7DO�YH]�XQD�SHUVRQD�QR�SXHGD�H[SOLFDU�
HQ�DEVWUDFWR�OR�TXH�HQWLHQGH�SRU�MXVWLFLD��VLQ�HPEDUJR��FODPD�SRU�HOOD�\�HV�FDSD]�GH�LGHQWLͤFDU�
cuándo se encuentra ausente. 

(VWH� SXQWR� QRV� LQYLWD� D� SHQVDU� TXH� OD� MXVWLFLD� QR� HVW£� HQ� OD� VXSHUͤFLH� UDFLRQDO� GH� ODV�
personas, ni se puede observar como un producto social tangible, esto más que una limitante, 
es una invitación que a una disciplina como la psicología realice una vivisección del tema y 
encuentre sus más profundos orígenes, ya que, hasta ahora al no haber podido decirse lo que 
HV�OD�MXVWLFLD�SHUR�V¯�VX�LPSRUWDQFLD�H�LPSOLFDFLRQHV��VH�QRV�LQYLWD�D�SHQHWUDU�OD�VXSHUͤFLH�\�
adentrarnos a procesos identitarios y relacionales.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el concepto de address frame de Sampson 
(1983) cumple con estas características, ya que observa a la justicia como una construcción 
no individual, donde lo que resulta importante más que reglas o normas, es el “otro” a quien 
VH�GLULJH�\�FRQ�TXLHQ�VH�QHJRFLD�HVWH�WHPD��'HQWUR�GH�HVWD�DSUR[LPDFLµQ��UHVXOWDQ�HVHQFLDOHV�
dos procesos, uno es “el otro” con quien se construye, comparte y más importante a quien 
QRV�GLULJLPRV�FXDQGR�VH�DSHOD�D�OD�MXVWLFLD��XQ�VHJXQGR�SURFHVR�TXH�UHVXOWD�LJXDO�GH�HVHQFLDO��
HV�OD�QHJRFLDFLµQ��\D�TXH�DO�UHFKD]DU�XQD�P£[LPD�GH�MXVWLFLD�LQGHSHQGLHQWH�GH�ORV�DFWRUHV��
QR�SRGHPRV�DFHSWDU�XQD�YLVLµQ�U¯JLGD�\�DEVWUDFWD�GH� OR�TXH�VLJQLͤFD��$O�HVWDEOHFHU�TXH�VH�
encuentra un sentido compartido con algún otro, establecemos inherentemente un proceso de 
negociación donde para ponerlo en sencillas palabras, la justicia de hoy puede ser la injusticia 
GHO�PD³DQD�\�OD�MXVWLFLD�GH�D\HU�SXHGH�VHU�OD�LQMXVWLFLD�GH�KR\�

Desde la propuesta inicial de Sampson, éste establece que aunque la justicia se encuentra en 
una relacion social, esta no es necesariamente ajena a aspectos individuales de la persona, por 
ello y como parte del planteamiento de la presente investigación es que aspectos del individuo 
o la persona, tienen que ser tomados en cuenta. El individuo puede verse como un sistema 
igual de complejo que un grupo o una sociedad, por ello para comprender los elementos de 
la persona vinculados a la justicia, resulta igual de pertinente observar sus componentes 
TXH� ̸WUDGLFLRQDOPHQWH̹� SXGLHVHQ� QR� HVWDU� YLQFXODGRV� D� «VWD�� DVSHFWRV� HPRWLYRV�� FULDQ]D� R�
H[SHFWDWLYDV�SXHGHQ�UHVXOWDU�¼WLOHV�HQ�OD�FRPSUHQVLµQ�GH�OR�TXH�VH�HQWLHQGH�SRU�MXVWR�H�LQMXVWR��
Como una forma de tomar en cuenta lo anterior, se introdujo el concepto de carácter social 
(Fromm, 1947) en la presente investigación. Es así, con todos estos elementos que podemos 
entonces formular que el propósito de este trabajo fue responder la pregunta ¿Cuáles la relacion 
entre aspectos sociales, interpersonales y motivacionales para un sentido de justicia? 
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3.2 OBjETIVOS

General 

,GHQWLͤFDU�ORV�HOHPHQWRV�VRFLDOHV��LQWHUSHUVRQDOHV�\�PRWLYDFLRQHV�TXH�FRQͤJXUDQ�HO�DGGUHVV�
frame de la justicia y conocer su interrelación en personas con distinto carácter social y que 
provienen de dos entornos diferentes.

Particulares

���,GHQWLͤFDU�ORV�HOHPHQWRV�WHµULFRV�GHO�address frame de la justicia.
 1DLGVKXQU�GURGEȐƒEQU��
̽� �([SORUDU�HO�URO�GH�ORV�IDFWRUHV�VRFLRKLVWµULFRV�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�
̽� �([SORUDU�\�GHVFULELU�HO�SDSHO�GH�FXDOLGDG�QHJRFLDGD�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��
̽� �([SORUDU�\�GHVFULELU�OD�FDPELDQWH�LQWHOLJLELOLGDG�GH�OD�SHUWLQHQFLD�GH�OD�MXVWLFD�HQ�XQ��

 escenario cotidiano.

���([SORUDU�\�GHVFULELU�OD�UHODFLRQ�HQWUH�FRQFHSWRV�PRWLYDFLRQDOHV�GH�)URPP��������\�HO��
    sentido de justicia de las personas. 

1DLGVKXQU�GURGEȐƒEQU��
̽� Indagar la orientación del carácter social de las personas. 
̽� ,GHQWLͤFDU�DVSHFWRV�FDUDFWHUROµJLFRV�YLQFXODGRV�D�VX�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�
̽� Discriminar entre los elementos sociales e interpersonales y los aspectos caracterológicos     
      del sentido de justicia de las personas. 

3.3 hERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

� ������'N�%WGUVKQPCTKQ�+PVGTRTGVCVKXQ�/QFKƓECFQ�

De acuerdo con los propósitos de la presente investigación, se decidió contar con la propuesta de un 
cuestionario interpretativo. Esta herramienta como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, 
parte de los fundamentos epistemológicos desarrollados por Fromm y Maccoby. Sin embargo, ya 
TXH�HO�SURSµVLWR�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�HV�GLIHUHQWH��IXH�PRGLͤFDGR�KDVWD�REWHQHU�OD�YHUVLµQ�
ͤQDO��OD�FXDO�VH�XWLOL]µ�\�GHVDUUROOµ�HQ�OD�IDVH�GH�SUXHED�GH�KHUUDPLHQWDV�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR��YHU�
capítulo 2, apéndice A). 

La razón para utilizar un cuestionario interpretativo radica en que esta herramienta no pretende 
tomar las respuestas de una entrevista semiestructurada de forma literal o aislada, sino analizar el corpus 
completo de respuestas para obtener una visión general de estas particularidades. Es decir, mientras 
que en una entrevista estructurada o semiestructurada dos respuestas idénticas pueden ser tomadas 
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FRPR�VLPLODUHV��HQ�XQ�FXHVWLRQDULR�LQWHUSUHWDWLYR��HVWDV�UHVSXHVWDV�WLHQHQ�TXH�VHU�FRQWUDVWDGDV�FRQ�
RWUDV�GHFODUDFLRQHV�FRQWHQLGDV�GHQWUR�GHO�PLVPR�FXHVWLRQDULR�SDUD�REVHUYDU�VX�VLJQLͤFDGR�

Por ejemplo, a la pregunta ¿crees que en tu barrio hay justicia? Dos personas pueden mencionar 
de la misma manera que la atención a servicios como pavimento o luz eléctrica es una muestra 
de Justicia. Sin embargo, si analizamos el resto del cuestionario, una de estas personas centra 
su identidad en su familia, mientras que otro lo dirige hacia su comunidad. Asimismo, podemos 
observar que mientras el primero centra a la justicia con un principio de necesidad, el otro lo hace 
en un sentido de igualdad. Entonces, en estas respuestas que pueden parecer similares, podemos 
DVXPLU�TXH�H[LVWHQ�WUDVIRQGRV�PX\�GLIHUHQWHV��YLQFXODGRV�DO�FRQFHSWR�GH�address frame nos pueden 
llevar a conclusiones muy diferentes. 

Es por ello, que el cuestionario interpretativo tiene que tocar distintos aspectos de la vida de 
los entrevistados, como lo es su familia, los aspectos personales, e incluso algunos colectivos 
R�FXOWXUDOHV��SDUD�SRGHU�YLQFXODU�XQD�QRFLµQ�GH� MXVWLFLD��$GHP£V��HV�FRQYHQLHQWH�SRQHU�GLFKRV�
aspectos en orden no progresivo de acuerdo con la propuesta original de este tipo de estudios 
(Fromm, 1980). 

El cuestionario interpretativo aunque parte de lo propuesto originalmente por Fromm y Maccoby, 
WXYR�TXH�VHU�PRGLͤFDGR�SDUD�HO�SUHVHQWH�SURSµVLWR�GH�LQYHVWLJDFLµQ��3DUD�ͤQHV�GH�RUJDQL]DFLµQ��
se dividió en diez temáticas a abordar y un cierre. Las temáticas del 1 al 5 y 10 se basaron en 
H[SHFWDWLYDV�\�DVSHFWRV�SHUVRQDOHV�\�YLYHQFLDOHV�GHO�HQWUHYLVWDGR��PLHQWUDV�ORV�DSDUWDGRV�����\���
fueron encaminados a observar modelos, culturales y costumbres, dejando el aparatado 6 para 
abordar únicamente el tema de la justicia.

Se elaboraron las preguntas y aspectos en dicho cuestionario con miras a la obtención de ciertos 
elementos que podrían estar vinculados con los conceptos teóricos de este estudio, aunque éstos 
HQ�DOJXQDV�RFDVLRQHV�V¯�IXHURQ�REVHUYDGRV��HQFRQWUDGRV���UHVXOWDQ�WHQWDWLYRV��\D�TXH�XQD�PLVPD�
pregunta podría arrojar elementos para diferentes conceptos. 

Por ejemplo, en la pregunta ¿Cuál es el trabajo que más te ha gustado? Una respuesta donde el 
individuo menciona que los aspectos que disfruta del trabajo son el reconocimiento personal o la 
satisfacción que obtiene del mismo, puede estar hablando de un carácter receptivo así como de 
XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�YHUWLFDO�FRQ�XQD�IXHUWH�RULHQWDFLµQ�D�OD�DXWRULGDG��PLHQWUDV�TXH�RWUR�LQGLYLGXR�
menciona en este aspecto que aquello que disfruta del trabajo es la oportunidad de hacer una 
GLIHUHQFLD�HQ�VX�FRPXQLGDG��FRQWUDULDPHQWH��QRV�SXHGH�RIUHFHU�LQGLFLRV�GH�XQ�FDU£FWHU�H[SORWDGRU�R�
receptivo, así como de una orientación más horizontal.  Podemos ver entonces, que las respuestas 
de una misma pregunta o cuerpo de preguntas se pueden tomar tanto respecto al carácter social 
como al address frame de justicia siempre que estas así sean pertinentes. 

De la misma manera, una pregunta que originalmente puede estar planeada para abordar un 
FRQFHSWR� HQ� HVSHF¯ͤFR�� R� TXH� HQ� RWURV� LQIRUPDQWHV� KD\D� GDGR� LQIRUPDFLµQ� SDUD� GHWHUPLQDGR�
aspecto, en la respuesta de otro puede arrojar información sobre un aspecto diferente. 
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Por último, respuestas en la que todos, o la mayoría de los participantes coinciden pueden 
estar hablando de modelos colectivos o culturales, los cuales, más allá de ser ajenos a un 
ámbito de la personalidad pueden estar fuertemente vinculados con los factores históricos o 
sociales tanto del address frame como del carácter social23.

Por ello, es importante observar las respuestas contrastadas con el corpus del cuestionario, 
\D�TXH�GH�OR�FRQWUDULR�REWHQGU¯DPRV��VROR�RSLQLRQHV�JHQHUDOHV�VREUH�WHPDV�HVSHF¯ͤFRV�\�HQ�
algunos casos, particularidades que no sabríamos si atribuir a la personalidad del entrevistado 
R�D�DVSHFWRV�VRFLDOHV��LQFOXVR��UHVXOWD�QHFHVDULR�LU�P£V�DOO£�GHO�FXHVWLRQDULR��SDUD�LQGDJDU�OD�
verdadera naturaleza de un sentido de justicia. 

Fromm y Maccoby, para resolver el punto anterior en su trabajo, se dieron a la tarea de 
involucrarse con la comunidad de estudio y realizaron diferentes estrategias como talleres 
\�DFWLYLGDGHV�FXOWXUDOHV�� VLQ� HPEDUJR�� SRU� ORV� O¯PLWHV�GH�HVWH� HVWXGLR� VH�GHFLGLµ� VHJXLU� VX�
propuesta original y aplicar la herramienta del Test de Apercepción Temática como forma de 
indagación del carácter. 

 3.3.2 El Test de Apercepción Temática

El Test de Apercepción Temática (TAT) es una prueba proyectiva que consta de 31 láminas 
de las cuales solo se aplican 20 de acuerdo con las condiciones de cada persona (Hombre, 
Mujer, Adolescente). La forma de administración es relativamente sencilla, ésta puede ser en 
una o dos sesiones, donde se muestran las láminas y se le pide al aplicando que relate una 
KLVWRULD�D�SDUWLU�GH�HOOD��TXH�FRQWHQJD�XQ�SULQFLSLR��XQ�GHVDUUROOR�\�XQ�ͤQDO�R�GHVHQODFH��/DV�
KLVWRULDV�VH�UHJLVWUDQ�GH�PDQHUD�WH[WXDO�\�VL�HO�HQWUHYLVWDGRU�DV¯�OR�FUHH�FRQYHQLHQWH��SXHGH�
aplicar el resto de las láminas en una sesión adicional. 

Ahora, más allá de la aplicación, el análisis es otra cuestión. La prueba que originalmente vio 
la luz en 1943 por Murray, ha sido ampliamente usada, debatida y controvertida. Sin embargo, 
H[LVWH�FLHUWR�FRQVHQVR�UHVSHFWR�DO�UHVSHFWR�GH�HVWD�SUXHED��

En primer lugar, se establece solo como una fuente de hipótesis sobre la personalidad que 
GHEHQ�VHU�FRQͤUPDGDV�FRQ�RWUDV�SUXHEDV�R�HQ�XQD�HQWUHYLVWD��7DPEL«Q�VH�KD�OOHJDGR�D�FLHUWR�
acuerdo de que aquello que se debe de analizar, más que el contenido de las historias, se 
encuentra en la posición del “héroe” o personaje principal de las mismas. De igual manera, se 
KD�KDEODGR�GH�FLHUWRV�DVSHFWRV�TXH�DOJXQDV�O£PLQDV�HQ�HVSHF¯ͤFR�WLHQGHQ�D�HYRFDU��FRPR�VRQ�
OD�UHODFLµQ�FRQ�ORV�SDGUHV��DPLJRV��DJUHVLYLGDG��WHPRUHV��PRWLYDFLRQHV�\�H[SHFWDWLYDV��DXQTXH�
éste es un punto de mayor debate. Por último, se ha planteado que dicha prueba puede arrojar 

23� #NIWPQU�FG�GUVQU�CURGEVQU��EQOQ�UG�XGTȄ�GP�GN�ECRȐVWNQ�FG�TGUWNVCFQU��EQKPEKFGP�HWGTVGOGPVG�EQP�QVTQU�JCNNC\IQU�GP�
estudios sobre el mexicano.
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conocimiento sobre modelos culturales o colectivos en forma de lugares comunes respecto 
D�ODV�LP£JHQHV�H[SXHVWDV��

Sobre este punto, el TAT se elaboró para el ámbito clínico, con un fuerte sustento teórico 
SVLFRDQDO¯WLFR�� (Q� HVWD� SUXHED� H[LVWHQ� PXFKRV� HOHPHQWRV� TXH� SXHGHQ� DUURMDU� OX]� VREUH�
cuestiones inconscientes como represiones o sublimaciones, que una persona o terapeuta 
podría tomar un considerable tiempo en remarcar. En la aplicación de la prueba, es común 
observar distorsiones, omisiones, lapsus o regresiones. Sin embargo, el uso de la prueba 
en la investigación social, no es ajeno. Entre estos esfuerzos está la propuesta de Fromm y 
Maccoby, en donde se recomienda esta prueba como complementaria al uso del cuestionario 
LQWHUSUHWDWLYR�MXQWR�FRQ�OD�GH�5RVFKDUFK��VLQ�HPEDUJR��FRPR�PHQFLRQDQ�ORV�DXWRUHV��HO�7$7�HV�
una opción más sencilla de aplicar y analizar y sobre todo, más accesible para quien que no 
tienga una preparación clínica. 

En comparación con otras formas para indagar la personalidad, como el Inventario 
Multifasico de Personalidad de Minnesota o el 16-PF de Catell, esta prueba arroja contenidos 
TXH�VH�SXHGHQ�YLQFXODU�GH�PHMRU�PDQHUD�FRQ�GHFODUDFLRQHV�R�DͤUPDFLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV��
como aquellas vertidas en un cuestionario interpretativo. 

Con base en la propuesta de análisis del carácter basado en esta prueba24, se procedió a 
indagar el carácter social de los participantes de este estudio, sobre todo para contrastarlo 
con sus declaraciones sobre la justicia y los aspectos del address frame. El contenido vertido 
GH�OD�DSOLFDFLµQ�GH�HVWD�SUXHED�DXQTXH�ULFR�\�VXPDPHQWH�H[SORWDEOH�HQ�PXFKRV�VHQWLGRV��VROR�
IXH�WRPDGR�FRQ�UHIHUHQFLD�D�HVWD�SHUVSHFWLYD��SRU�HQGH��VLQ�HVWD�SUXHED��HO�VHJXQGR�REMHWLYR�
de la presente investigación hubiera requerido mayores esfuerzos y recursos. Aunque se abre 
la posibilidad de que el uso del TAT pueda servir para otro tipo de análisis que respondiesen 
a otros objetivos, en este esfuerzo solo se utilizó para observar el carácter de los individuos y 
su vinculación con el address frame, cuestión que resultó invaluable. 

3.4 LA ÉTICA 

Es importante mencionar que toda actividad humana tiene implicaciones con quien se 
WUDEDMD� \� GH� TXLHQ� OD� GHVHPSH³D�� /D� LQYHVWLJDFLµQ� QR� VH� HQFXHQWUD� DO� PDUJHQ� GH� HVWDV�
UHVSRQVDELOLGDGHV� \� HQ� QXHVWUD� GLVFLSOLQD�� LQFOXVR� DO� WUDEDMDU� FRQ� VHUHV� KXPDQRV� H[LVWHQ�
VLHPSUH�SULQFLSLRV�HQ�MXHJR�TXH�GHEHQ�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�\�KDFHUVH�H[SO¯FLWRV��GHVGH�TXH�VH�
GLVH³D�XQD�LQYHVWLJDFLµQ��KDVWD�HO�SXQWR�ͤQDO�GH�OD�PLVPD��

24 Ver apartado de Análisis en este mismo capítulo.
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/RV�SULQFLSLRV�E£VLFRV�TXH�JXLDURQ�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�IXHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Respeto

En todo momento de la investigación se buscó evitar hacer juicios de valor sobre personas, 
creencias o actividades que los participantes mencionaran. Todo conocimiento adquirido fue 
tratado como nuevo e independientemente de la posición o valores del autor, se tomó en 
cuenta la capacidad de autodeterminación de las personas y comunidades, sin hablar de una 
PRGLͤFDFLµQ�GH�FRQGXFWD�R�SDWURQHV�PHQFLRQDGRV�

Autonomía

Al momento de trabajar con personas mayores de edad, el investigador reconoció la capacidad de 
ORV�LQGLYLGXRV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�SDUD�WRPDU�VXV�SURSLDV�GHFLVLRQHV��VLQ�LQFOXLU�D�IDFWRUHV�H[WHUQRV�
TXH�SXGLHUDQ�PRGLͤFDU�ODV�LQWHQFLRQHV�R�UHVSXHVWDV�GH�XQ�SDUWLFLSDQWH��$GHP£V�VH�FXLGµ�TXH�
WRGD�SDUWLFLSDFLµQ�IXHVH�OLEUH�GH�FRHUFLµQ�R�FRDFFLµQ��DV¯�FRPR��TXH�VH�WXYLHVH�HQ�FRQVLGHUDFLµQ�
ODV�GHFLVLRQHV�\�H[SUHVLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�FRPR�SURGXFWRV�\�SURGXFWRUHV��DVXPLHQGR�TXH�ORV�
participantes tienen un papel activo y no pasivo en la construcción de su realidad. 

Como reconocimiento de los participantes como sujetos activos, con un conocimiento 
autónomo de su realidad, se confrontó a los mismos con los hallazgos obtenidos dentro del 
actual proceso de investigación, para que en caso de que estos así lo manifestasen tuviesen 
OD�RSRUWXQLGDG�GH�DPSOLDU��PRGLͤFDU�R�HOLPLQDU�DTXHOORV��GRQGH�DV¯�OR�FRQVLGHUDVHQ�SHUWLQHQWH�

 
&RQͧGHQFLDOLGDG�

Aunque la investigación habla de lugares o situaciones particulares, se tuvo un cuidado con 
ORV�GDWRV��SDUD�TXH�ODV�SHUVRQDV�QR�SXGLHVHQ�VHU�LGHQWLͤFDGDV�FRQ�EDVH�HQ�OR�UHSRUWDGR�HQ�
la actual investigación, tratando de disminuir riesgos de discriminación, emisión de juicios 
peyorativos a priori o intervención de personas ajenas a este proceso de investigación. En 
caso de que una persona manifestase el deseo de divulgar su participación o ser presentado, 
VH�OH�QRWLͤFDED�GH�ODV�UD]RQHV�GH�HVWH�SULQFLSLR�\�VH�OOHJDED�D�XQ�FRP¼Q�DFXHUGR�HQ�FXDQWR�D�
la presentación de sus datos.  

&RPSHWHQFLD�

En todos los momentos del presente trabajo, el autor buscó contar con el conocimiento 
VXͤFLHQWH�SDUD�UHDOL]DU�ODV�GLIHUHQWHV�WDUHDV�SURSXHVWDV��(O�SURFHVR�FRUULµ�EDMR�OD�VXSHUYLVLµQ�
de un comité tutor y se contó con comentarios de colegas en el área (cuidando los principios 
DQWHULRUPHQWH�H[SXHVWRV����(Q�FDVRV�GRQGH�HO�DXWRU�R�ORV�VXSHUYLVRUHV�FRQVLGHUDVHQ�TXH�QR�
se contaba con la capacidad para realizar algunas tareas, el investigador procedió primero 
capacitarse hasta alcanzar un nivel satisfactorio para él mismo y los supervisores, o se buscaba 
una alternativa más adecuada de acuerdo con las características y preparación del autor. 
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/D�SRVLFLµQ�GHO�LQYHVWLJDGRU�HQWUHYLVWDGRU

&RPR�DXWRU�SULQFLSDO�GHO�SUHVHQWH� WH[WR�VH�EXVFµ�SRVLFLRQDU�HQ�XQ�SXQWR�GRQGH� ODV� LGHDV�
GH�ODV�SHUVRQDV�VREUH�OD�MXVWLFLD�GHE¯DQ�VHU�H[SORUDGDV��HQ�XQ�£PELWR�LQFOXVR�P£V�SURIXQGR�
que el personal. Se observó que las ideas de los participantes sobre la justicia no podían ser 
correctas o incorrectas, sino simplemente ideas. De la misma manera se observó que los 
jóvenes entrevistados no eran simplemente repetidores de un concepto establecido, sino que 
estos eran constructores activos de un sentido de justicia en su actuar diario. El autor no 
pretendió que su actividad con estos jóvenes era aséptica o no intrusiva, sino que al tiempo 
GH�SDUWLFLSDU�HQ�FRQMXQWR�FRQ�RWUDV�SHUVRQDV�HQ�H[SORUDU�HO� WHPD�GH� OD� MXVWLFLD�VH�HQWUDED�
en una dinámica con ellos que permitía encontrar una pertinencia de la justicia, se trató de 
disminuir en lo posible “secuelas” de la invasión a estos espacios íntimos de quien participará 
HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ��SHUR�D�VX�YH]�VH�EXVFµ�XQ�HVSDFLR�SDUD�LQYLWDU�D�OD�UHͥH[LµQ�PLVPD�GH�
los sujetos sobre ellos mismos y sobre su alrededor. 

Estos principios fueron las pautas para todas las decisiones en diferentes momentos de la 
actual investigación obedeciendo a los propósitos mencionados anteriormente.   

  

 3.5 ESCENARIO y ACTORES

Toda investigación, como si fuese por fuerza de gravedad, debe caer en un lugar y momento 
HVSHF¯ͤFRV�� HV� GHFLU�� HQ� XQ� FRQWH[WR�� (Q� HO� HVWXGLR� SLORWR� VH� DERUGDURQ� SHUVRQDV� TXH�
perteneciesen a una demarcación muy amplia, como lo es la delegación Iztapalapa en el 
Distrito Federal. Uno de los hallazgos en tal etapa fue que algunos aspectos de los factores 
VRFLRKLVWµULFRV� UHVXOWDEDQ� DPELJXRV�� \D� TXH� QR� H[LVW¯D� XQ� SXQWR� GH� FRQWUDVWH� FRQ� RWUD�
FRPXQLGDG��3RU�HQGH��«VWRV�QR�SXGLHURQ�VHU�DWULEXLGRV�D�FLUFXQVWDQFLDV�SUµ[LPDV�GHO�HQWRUQR�
o más distantes como cuestiones históricas o de identidad nacional. 

Para resolver el punto anterior, se eligió buscar a los entrevistados en dos comunidades 
particulares con profundas semejanzas y contrastantes diferencias. Ambas están ubicadas 
dentro del Distrito Federal y constituyen el escenario en donde se llevó a cabo la presente 
LQYHVWLJDFLµQ��El Pueblo y El Barrio. 

 3.5.1 El Pueblo

$�VROR�GLH]�PLQXWRV�GH�XQD�GH� ODV�]RQDV�P£V�GHQVDPHQWH�SREODGDV�GH�&LXGDG�GH�0«[LFR��
utilizando el transporte colectivo, uno puede pasar, si se distrae o sin darse cuenta, de observar 
SRU�OD�YHQWDQLOOD�HGLͤFLRV��I£EULFDV�\�YLYLHQGDV�GH�YDULRV�SLVRV�PX\�SUµ[LPDV�XQDV�D�RWUDV��D�
PLUDU�SDLVDMHV�PRQWD³RVRV��FRQ�JUDQ�DPSOLWXG��GH�]RQDV�VLQ�SDYLPHQWR�R�FRQVWUXFFLµQ�DOJXQD��



86

Es más, si se observa con detenimiento, en esta zona se pueden encontrar todavía algunas 
£UHDV�GH�FXOWLYR�GH�FKLQDPSD�\�YDVWDV�H[WHQVLRQHV�GH�WLHUUD�

A pie, uno es recibido al entrar a estas comunidades, por portales con el nombre de la localidad 
y una iglesia. Adentrándose más en el lugar, se observa que las construcciones de más de 
XQ�SLVR�VRQ�HVFDVDV��\�HV�DMHQR�HQ�HO� LQWHULRU�HO� WUDQVSRUWH�S¼EOLFR�D�H[FHSFLµQ�GH�DOJXQDV�
PRWRWD[LV�TXH�YLHQHQ�GHO�SDUDGHUR�GH�DXWREXVHV��\�OD�HVWDFLµQ�GHO�PHWUR�P£V�FHUFDQD��,QFOXVR��
en ciertos momentos del día uno puede encontrar a personas trasladándose a caballo por 
ODV�FDOOHV�DPSOLDV��GLVH³DGDV�SDUD�HO�WU£QVLWR�YHKLFXODU��DXQTXH�HO�ͥXMR�YHKLFXODU�HQ�GLIHUHQWHV�
horas del día es muy poco, pero con unas banquetas muy reducidas para los peatones. Los 
autos que uno observa estacionados, no parecen muy antiguos y se pueden ver marcas y 
modelos que no son ajenos en otras zonas más urbanizadas o centros laborales de la ciudad. 

Las personas que viven dentro de esta comunidad lo han hecho por muchas décadas 
LQFOXVR�GH�DFXHUGR�FRQ�XQR�GH�ORV�LQIRUPDQWHV��HV�SRVLEOH�LGHQWLͤFDU�SRU�ORV�DSHOOLGRV�GH�ODV�
SHUVRQDV��D�TX«�JUXSR�SHUWHQHFHQ��VX�RFXSDFLµQ�\�VX�KLVWRULD��2ULJLQDOPHQWH�\�KDVWD�ORV�D³RV�
�����\������� OD�DFWLYLGDG�SULQFLSDO�HUD�HO�FXOWLYR�GH�PD¯]�\�KRUWDOL]DV��VLQ�HPEDUJR��HO�VXHOR�
ya no parece ser tan fértil y las nuevas generaciones, con más instrucción escolar, aunque 
permanecen en el pueblo y algunos poseen porciones de tierra aptas para el cultivo, han 
decidido dedicarse a actividades profesionales y el comercio. La mayoría de los pobladores, 
principalmente los adultos mayores, siguen siendo ejidatarios y participan activamente en 
esta organización. 

3RU�¼OWLPR��XQR�GH�ORV�HYHQWRV�P£V�VLJQLͤFDWLYRV�H�LPSRUWDQWHV�HQ�HVWD�GHPDUFDFLµQ��HV�HO�
carnaval. Esta es una de las actividades comunitarias más activas, donde participan además 
de organizaciones populares, empresas e instituciones gubernamentales. Dicha celebración 
se observa de una gran magnitud en su ejecución y lleva varios meses para su organización. 

$�SHVDU�GH�TXH�D�SUHVLµQ�GHO�H[WHULRU�HV�IXHUWH��HQ�FXDQWR�D�OD�FRPSUD�GH�WHUUHQRV��SUR\HFWRV�
gubernamentales, como un centro de readapatación social o la creación de basureros en el 
pueblo. Igualmente fuerte lo es su organización comunitaria, de ahí que aunque continuamente 
VH� H[SRQHQ� SUR\HFWRV� SDUD� HO� SXHEOR� SRU� SDUWH� GH� VHFWRUHV� JXEHUQDPHQWDOHV�� SULYDGRV�
o académicos, la aceptación o rechazo de la población es de suma trascendencia para su 
LPSOHPHQWDFLµQ�� /OHJDQGR� D� GHWHQHU� DOJXQRV�� PRGLͤFDU� RWURV� \� HQ� DOJXQRV� FDVRV� YHUVH�
obligados a aceptarlos. 

 3.5.2 El Barrio 

Dentro del Distrito Federal, entre sus impresionantes avenidas y vías principales de 
FRPXQLFDFLµQ��H[LVWHQ�DYHQLGDV�PHQRUHV��FDOOHMRQHV�\�RWUDV�FDOOHV�TXH�VH�YDQ�HVWUHFKDQGR��
elevando o torciendo hasta llegar a zonas que distan de tener construcciones coloniales, 
áreas verdes e incluso numeración consecutiva en algunas calles. 
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Uno de estos lugares, encerrado entre tres grandes arterias viales y donde precisamente 
las calles empiezan a estrecharse y torcerse, es la segunda comunidad de estudio. Aunque 
HVWD�]RQD�DEDUFD�P£V�GH�XQD�FRORQLD��H[LVWH�XQ�SDUTXH�GH�EXHQ�WDPD³R�D�GRQGH�FRQͥX\HQ�
personas de los alrededores. 

(Q�OD�PD\RU¯D�GH�ODV�FDOOHV�GHO�%DUULR�HV�I£FLO�REVHUYDU�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�G¯D��XQD�JUDQ�DͥXHQFLD�
GH�SHUVRQDV�\�YHK¯FXORV��1R�H[LVWH�FDOOH�TXH�QR�WHQJD�XQ�QHJRFLR��VHD�XQD�VLPSOH�WLHQGD�TXH�
atiende a través de una ventana, supermercados familiares o establecimientos de más de un piso. 

A lo largo del día, muchos puestos no establecidos, se colocan y desmontan para que 
entren otros comerciantes a hacer lo propio. Lo anterior da como resultado que mientras uno 
camina entre las 8 y 11 pm, hay varios puntos donde acuden vecinos y familias del barrio. 

/DV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�HQ�HVWD�GHPDUFDFLµQ�VRQ�PX\�GLYHUVDV��ODV�FDVDV�GH�EXHQ�WDPD³R�
\�YDULRV�SLVRV�VH�HQFXHQWUDQ�PX\�SUµ[LPDV�XQDV�D�RWUDV�\�QR�HV�GLI¯FLO�VXSRQHU�TXH�YDULDV�
IDPLOLDV� KDELWHQ� XQD� YLYLHQGD�� DXQTXH� FRQ� DOJXQDV� H[FHSFLRQHV�� HV� GLI¯FLO� LPDJLQDU� SDWLRV�
DPSOLRV�R�JUDQGHV�H[WHQVLRQHV�SDUD�HO�HVSDUFLPLHQWR�GHQWUR�GH�HOODV��

2ULJLQDOPHQWH�� OD� ]RQD� GHO� %DUULR� HUD� VHPHMDQWH� DO� SXHEOR�� H[LVWLHQGR� XQD� VHULH� GH�
asentamientos interconectados, que en algunos casos aún conservan su nombre. Sin embargo, 
ya hace algunas décadas comenzaron a llegar las clases medias de otros lugares de la ciudad 
a habitar estos espacios, convirtiéndola en una zona completamente urbana, donde es muy 
difícil ubicar el lugar en donde comenzaba un poblado y terminaba otro, dejando como recuerdo 
de esta época solo algunas iglesias que pueden funcionar como insignia de este pasado. 

(Q�ODV�QRFKHV�\�HQ�DOJXQRV�OXJDUHV�GHO�EDUULR��H[LVWHQ�DOJXQRV�SXQWRV�GRQGH�ORV�KDELWDQWHV�\�
el transporte ya no se atreven a transitar. Uno puede observar grupos de jóvenes consumiendo 
bebidas alcohólicas en la vía pública y escuchando música a alto volumen proveniente de sus 
automóviles o motocicletas. En cuanto a la convivencia, como bien dicen algunas personas “si 
uno no se mete con ellos, ellos no se meten con uno”. No obstante, son frecuentes las historias de 
robos y algunos otros delitos que han ocurrido o que pueden ocurrir con mucha probabilidad. 

 3.5.3 Los Participantes

Estos dos lugares, Pueblo y Barrio, podrían parecer tan distantes como si estuvieran colocados 
a cientos de kilómetros uno del otro. Sin embargo, en alrededor de una hora de trayecto uno 
puede pasar de un lugar a otro, ambos se encuentran dentro de la ciudad y comparten una 
gran y mediana historia, los dos son susceptibles de sufrir los mismos cambios y presentan 
SUREOHP£WLFDV�\��RSRUWXQLGDGHV�GH�VLPLODU�QDWXUDOH]D��3RU�HOOR��SDUD�ORV�REMHWLYRV�TXH�DWD³HQ�
a la presente investigación, no resultaría sorprendente también encontrar similitudes y 
GLIHUHQFLDV�HQ�FXDQWR�D�VX�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�\�P£V�LPSRUWDQWH��SXQWRV�GH�LQͥH[LµQ�TXH�QRV�
lleven a una mejor comprensión del address frame de la justicia. 
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En cada población se trabajó con tres individuos. Estos fueron convocados a través de la red 
personal del autor y gracias a la importante labor de informantes clave, que nos introdujeron 
tanto a los participantes como a las comunidades en sí. 

Los informantes clave de alguno u otra manera eran enterados de la presente investigación 
en curso y gracias a su involucramiento y conocimiento de la población con la que se pretendía 
trabajar, estos manifestaban conocer jóvenes que pudieran estar interesados en participar en 
las sesiones de obtención de datos de este trabajo. 

Una vez que los informantes contactaban a los interesados y proporcionaban una forma 
GH�FRPXQLFDFLµQ��HO�DXWRU�VH�GLULJ¯D�GLUHFWDPHQWH�D�HOORV�\�VH�OHV�H[SOLFDEDQ�ORV�PRWLYRV�\�ODV�
intenciones del estudio, así como el tiempo necesario para el mismo. Cuando estos accedían 
D�SDUWLFLSDU�VH�FRQFHUWDED�XQD�FLWD�FRQ�HOORV�\�VH�OHV�H[SOLFDEDQ�ODV�LPSOLFDFLRQHV�GHO�HVWXGLR�
(pruebas psicológicas e información de su comunidad) cara a cara, manifestando que su 
SDUWLFLSDFLµQ�HUD�HVWULFWDPHQWH�YROXQWDULR�\�TXH�HVWRV�WHQ¯DQ�FRPSOHWD�OLEHUWDG�GH�PRGLͤFDU�
la sesión si estos así lo considerasen.  

6ROR�SDUWLFLSDURQ�YDURQHV��\D�TXH�OD� LQFOXVLµQ�SHUVRQDV�GH�DPERV�VH[RV��SRGU¯D�UHTXHULU�
ampliar considerablemente el número de participantes para poder estudiar variables 
LGHQWLWDULDV�UHIHUHQWHV�DO�VH[R�\�J«QHUR�TXH�DXQTXH�YDOLRVDV��YDQ�P£V�DOO£�GH�ORV�SURSµVLWRV�
de la presente investigación. Para las sesiones se siguió el mismo procedimiento del estudio 
piloto, dando paso así a realizar los análisis correspondientes.

 
'H�OD�PLVPD�PDQHUD��WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�IXHURQ�PHQRUHV�GH����D³RV�VLHQGR�HO�PHQRU�

GH� ���� WRGRV� HUDQ� VROWHURV� \� DXQ� FRPSDUW¯DQ� YLYLHQGD� FRQ� VXV� SDGUHV�� 7DPSRFR� KDE¯DQ�
DVXPLGR�QLQJXQD�UHVSRQVDELOLGDG�HFRQµPLFD�SRU�DOJXQD�SHUVRQD��FXDWUR�HUDQ�DXWR�VROYHQWHV�
económicamente y cinco reportaron como su principal actividad, el estudio (cuatro a nivel 
posgrado y dos de licenciatura), aunque todos mencionaron haber tenido un empleo o más en 
GLVWLQWDV�DFWLYLGDGHV�SRU�SHULRGRV�PD\RUHV�GH�XQ�D³R��VROR�XQR�UHSRUWµ�GHSHQGHU�DFWXDOPHQWH�
del ingreso de su comercio.

3.6 EL ANáLISIS

Una vez que se tuvo contacto con las comunidades a estudiar y habiendo realizado la sesión 
con cada participante, se procedió al análisis del cuestionario interpretativo y el TAT. Para 
ͤQHV�GH�H[SRVLFLµQ��VH�GLYLGLU£�HVWH�DSDUWDGR�HQ�GLIHUHQWHV�VHFFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGHU£Q�
D��SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�GDWRV��DQ£OLVLV�SDUD�HO�address frame, análisis para el carácter y análisis 
complementarios. 
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 3.6.1 Preparación de los datos

Todas las sesiones fueron audiograbadas –con autorización de los entrevistados-, para su 
posterior transcripción. Una vez realizada la sesión se dejó pasar cierto tiempo para comenzar 
OD�WUDQVFULSFLµQ�WH[WXDO�GH�FDGD�HQWUHYLVWD��GLFKR�WLHPSR�VLUYLµ�SDUD�WRPDU�GLVWDQFLD�GH� ODV�
entrevistas y evitar sesgos del autor. Habiendo completado esta tarea, se procedió a una 
FRQGHQVDFLµQ�GHO�VLJQLͤFDGR��.YDOH���������SDUD�KDFHU�OD�LQIRUPDFLµQ�P£V�PDQHMDEOH��

Por ejemplo, ante la pregunta ¿crees que la justicia es necesaria? Dos respuestas podían 
UHVXPLUVH�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��

“Pues porque si no hay justicia, siempre va a haber una parte donde no hay 
bienestar ¿no? Digo, creo siempre se necesita para que haya un bienestar, 
digo si hay inequidad o injusticia siempre va a haber sectores de la sociedad 
que siempre van a estar en descontento. Yo siento que no se puede lograr con 
����PLOORQHV�TXH�FDGD�LQGLYLGXR�VH�VLHQWD�DV®̿�SHUR�SXHV�FUHR�TXH�VH�SXHGH�
logar un sentir general “

Si no hay justicia siempre va a haber una parte donde no hay bienestar, que está descontenta-
Se puede lograr un sentir general de justicia

“No, como necesaria en la vida pues no… bueno podría ser como las religiones, el 
ser humano necesita creer en algo, y luego pues son como ideales para una mejor 
sociedad, es como el ser humano necesita creer en algo para mejorar la sociedad. 
Es como tener la necesidad de creer en algo. Yo creo que la misma sociedad se ha 
ETGCFQ�EQUCU�RCTC�LWUVKƒECT�CNIQ��GU�EQOQ�JC�ETGCFQ�NC�PGEGUKFCF�FG�ETGGT�SWGUG�
puede erradicar la violencia o el Bullying, algo así”. 

La justicia no es necesaria en la vida. Aunque en lo social, pues como ideal para que la 
VRFLHGDG�VHD�PHMRU��(V�FRPR�WHQHU�OD�QHFHVLGDG�GH�FUHHU�HQ�DOJR��SDUD�MXVWLͤFDU�VXV�DFWRV��
debe creer que eso es posible. 

Una vez condensadas todas las respuestas del cuestionario interpretativo, éstas fueron 
organizadas por participante. La totalidad de las respuestas por entrevistado fueron leídas 
para obtener una impresión general, quedando así listos para las siguientes tareas de análisis. 

 3.6.2 Análisis para el address frame

Los fragmentos condensados de las respuestas al cuestionario interpretativo, fueron 
FODVLͤFDGRV�D�SDUWLU�GH�WUHV�FDWHJRU¯DV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�SURSXHVWD�GHO�address frame. Dichas 
FDWHJRU¯DV�IXHURQ�ODV�VLJXLHQWHV��
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a) El rol de los factores sociohistóricos.

(VWD�FDWHJRU¯D�IXH�VXEGLYLGLGD�HQ�DSDUWDGRV�SDUD�IDFLOLWDU�VX�DSUHKHQVLµQ��

(CEVQTGU�/CETQ�

En esta categoría se colocaron todas las respuestas donde el participante hacía mención a 
FLUFXQVWDQFLDV�TXH�QR�IXHURQ�YLYLGDV�SRU�«O��QL�UHSRUWµ�FRQRFHUODV�D�WUDY«V�GH�XQ�WHUFHUR��3RU�HMHPSOR��

̽� 0«[LFR�WLHQH�PXFKD�YDULHGDG��KD\�OXJDUHV�ERQLWRV�
̽� 0H[LFDQR�HV�FRPR�TXH�WRGR�OR�TXH�LPSOLFD�XQD�LGHQWLGDG��FRPR�XQD�PH]FOD�
̽� Somos alegres, lo amistoso, bastante tolerantes, es el estereotipo.
̽� [Gobierno] Están destrozando lo bonito que tenemos.
̽� Jóvenes abriendo los ojos, ya no los podrán controlar.

(CEVQTGU�/GUQ�

'HQWUR�GH�HVWH�DVSHFWR��VH�FRORFDURQ�DTXHOODV�UHVSXHVWDV�GRQGH�HO�VXMHWR�UHͤHUH�FLUFXQVWDQFLDV�
GH�VX�HQWRUQR�LQPHGLDWR�TXH�SXHGH�KDEHU�H[SHULPHQWDGR�«O�PLVPR�R�TXH�SXHGHQ�KDEHU�VLGR�
UHIHULGDV�SRU�XQ�WHUFHUR��(MHPSOR��

̽� 8QD�SDUWH�GH�GRQGH�YLYR�HV�0«[LFR���3RU�HMHPSOR��HQ�OR�HVSLULWXDO�
̽� (Q�HO�%DUULR�KD\�WRGR�OR�TXH�KD\�HQ�0«[LFR���(O�WUDQ]D��JHQWH�TXH�WUDEDMD�D�PRULU�SRU�ORV�����

suyos. 
̽� Aquí en el Pueblo es tranquilo. Poca delincuencia en comparación a otros lugares, es un    

pueblito, todavía se respetan mucho las tradiciones. 

(CEVQTGU�/KETQ

(VWH�DSDUWDGR�FRQWXYR�DTXHOODV�GHFODUDFLRQHV�GRQGH�HO�VXMHWR�VH�H[SOLFD�D�V¯�PLVPR�FRPR�XQ�
actor pasivo o activo de cualquier hecho personal, ya sea familiar, grupal o institucional. 

Ejemplo
̽� No tengo visión a futuro. 
̽� Me gustaría más que me recordara mi familia, que los apoyé y a nivel comunidad que  

UHFRUGDUDQ�PLV�WUDEDMRV�FLHQW¯ͤFRV��
̽� 0H�JXVWµ�GRQGH�WUDEDM«��SRUTXH�HQVH³«�DOJR��GL�FRQRFLPLHQWR��1R�VR\�FHUUDGR��FRPSDUWR�
̽� Me gusta la escuela por lo que aprendo.

b) La Cualidad Negociada de la justicia.
 
(Q�HVWD�FDWHJRU¯D�VH�FRORFDURQ�UHVSXHVWDV�GRQGH�HO�SDUWLFLSDQWH�KDF¯D�XQD�PHQFLµQ�H[SO¯FLWD�
a la justicia cuando ésta apareciese condicionada a alguna circunstancia, dependiendo de 
otros factores o sujeta a interpretación. 
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(MHPSOR��
̽� Algo justo son algunas revoluciones -Porque se velaba por el bienestar común
̽� 6L�KXELHUD�MXVWLFLD��QR�VHU¯D�FRPR�SDVD�DTX¯��QR�KDEU¯D�WDQWD�GHVHVSHUDQ]D
̽� Justicia primero en nosotros, después en la delegación y hasta última instancia, por el 

presidente

c)La cambiante inteligibilidad de la Justicia.

Dentro de este aspecto, se colocaron aquellas respuestas donde la Justicia es mencionada 
como un sustantivo, no dependiendo de circunstancias sino como un rol activo en 
FLUFXQVWDQFLDV�R�DFRPSD³DGD�GH�DVSHFWRV�SDUD�GHVFULELUOD��(MHPSOR�

̽� [La falta de justicia] Afecta bastante en la gente
̽� No creo mundo justo, por ejemplo en el aspecto judicial, que se persiguiera todo delito 
̽� Es justo cuando la delegación apoya al pueblo
̽� Es injusto que en el pueblo haya gente chueca, que se cuelga [de tomas de luz] y no 

pagan servicios
̽� Las respuestas de los participantes fueron colocadas en las diferentes categorías 

siguiendo mismos criterios por cada participante. Al mismo tiempo se compararon las 
categorías a través de los participantes en general y por su comunidad, elaborando 
notas de las interpretaciones iniciales. 

 3.6.3 El análisis del carácter 

A diferencia del análisis para el address frame, para analizar el carácter social, en este apartado 
principalmente se analizaron las historias del TAT. De acuerdo, con los supuestos conceptuales 
del concepto del carácter social (Fromm, 1947) y a las siguientes interpretaciones sugeridas 
SRU�)URPP�\�0DFFRE\�HQ�6&0��

�̸ (O�LQGLYLGXR�UHFHSWLYR�GLU£�HQ�OD�/£PLQD���TXH�HO�QL³R�DSUHQGHU£�D�WRFDU�HO�YLRO¯Q�
FXDQGR�HO�QL³R�WHQJD�XQ�EXHQ�PDHVWUR�TXH�OH�SXHGD�GDU�VXV�FRQRFLPLHQWRV��
SHUR�TXH�DKRUD�HVWDU£�GHVDPSDUDGR�\�SHUGLGR��(O�LQGLYLGXR�H[SORWDGRU�YH�ORV�
PRWLYRV�GH� ORV�RWURV�FRPR�H[SORWDGRUHV�� FRPR�HQ� OD� O£PLQD���� GRQGH�GLU¯D�
TXH� OD�PXMHU�HVW£�WUDWDQGR�GH�FRQVHJXLU�DOJR�GHO�KRPEUH�\�VH� MXVWLͤFD�TXH�
el saque lo que pueda. Los campesinos acumulativos también podrán ver 
amenazas por todas partes, pero su solución es seguir por el camino correcto 
y protegerse de “compromisos”. Un campesino acumulativo respondió a la 
O£PLQD�XQR�GLFLHQGR�̸VL�VH�SRUWD�ELHQ��SXHGH�WHQHU�«[LWR�HQ�VX�YLGD��VL�WLHQH�
buenos pensamientos. Su subsistencia dependerá de eso”. Este campesino 
vio en la lámina 4 la relación entre el hombre y la mujer como demasiado 
SHOLJURVD��GD�SRU�VHQWDGR�TXH�HO�KRPEUH�HVW£�HQ�XQ�SURVW¯EXOR�\�HVWDU¯D�PHMRU�
en cualquier otra parte” (Fromm y Maccoby, 1974 p.367).
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(VWRV� VH³DODPLHQWRV� SRU� SDUWH� GH� ORV� DXWRUHV�� UHVXOWDURQ� EDVWDQWH� YDOLRVRV� SDUD� OD�
FDOLͤFDFLµQ� GHO� FDU£FWHU�� LQFOXVR� HQ� DOJXQRV� SDUWLFLSDQWHV� VXV� UHVSXHVWDV� IXHURQ� PX\�
similares. Por ejemplo, un participante con un carácter acumulativo construyó las siguientes 
historias para la lámina 1 y 4. 

“Es un niño cuyos padres son unos músicos frustrados, y quieren que aprenda a 
tocar el violín y el niño se encuentra frustrado por ello y algún día se dará cuenta 
de que eso no es lo suyo, se rebelará y acabará haciendo algo que a él le gusta, 
como convertirse en un gran deportista o algo así”
ū2CTGEG�RGNȐEWNC�FG�/CTȐC�(ȌNKZ�[Ų�RWGU�UȐ��NC�XGQ�EQOQ�RGNȐEWNC�FG�2GFTQ�+PHCPVG�[�
eso, es como una película de los 40 y el esposo está defendiendo de un abuso del 
ECEKSWG�FGN�DCTTKQ�[�NC�GURQUC�NQ�GUVȄ�ECNOCPFQ�[�CN�ƒPCN�UG�XC�C�ECNOCT�[�FG�WPC�
forma se va a organizar con la gente del barrio y va a acabar con los abusos del 
cacique del barrio” 

(Q�FRQWUDVWH��XQ�LQGLYLGXR�UHFHSWLYR�SDUD�ODV�PLVPDV�O£PLQDV�UHVSRQGLµ�

“Estoy viendo a un niño que está viendo un violín, está pensando no sé si sea la 
forma de cómo tocarlo, si más bien la forma de cómo se usa. La historia: este era 
un niño que a lo mejor deseaba saber cómo tocar el piano… pero no contaban con 
los recursos tal vez para entrar a una escuela y puede que el instrumento se lo 
hayan donado o ganado en un concurso, pero ahora que ya lo tiene está buscando 
la forma de cómo tocar este instrumento y lo logrará convirtiéndose en un gran 
músico.”
“Es una pareja que por lo que veo, el chavo esta como que enojado porque la 
chava como que lo está volteando, lo quiere jalar o algo así y él como que la está 
rechazando, puede que tuvieron algún problema que la chava hizo algo y el chavo 
lógico, se enojó y ahora la está rechazando.”

$V¯�VH�SURFHGLµ�D�FDOLͤFDU�HO�FDU£FWHU�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��FRQ�EDVH�HQ�XQD�RULHQWDFLµQ�SULQFLSDO�
�$FXPXODWLYR�� 5HFHSWLYR�� ([SORWDGRU25), a partir de la posición del héroe en cada historia. Los 
aspectos centrales a considerar fueron, para el carácter receptivo, historias donde el héroe resultara 
SDVLYR�D�FLUFXQVWDQFLDV�SURYHQLHQWHV�GHO�H[WHULRU��DO�H[SORWDGRU��GRQGH�HO�LQIRUPDQWH�KLFLHUD�«QIDVLV�
en historias donde el héroe tuviera una actitud activa y se tomara muy en consideración lo que éste 
REWHQ¯D�D�FDPELR�GH�VXV�DFFLRQHV��\�SDUD�HO�FDU£FWHU�DFXPXODWLYR��GRQGH�VH�SHUFLELHUD�DO

25� 5G�GZENW[ȕ�NC�QTKGPVCEKȕP�FGN�ECTȄEVGT�OGTECPVKN�[C�SWG�GP�5%/�NQU�CWVQTGU�OGPEKQPCTQP�PQ�GPEQPVTCT�ECORGUKPQU�
EQP�GUVC�VGPFGPEKC��%CDG�OGPEKQPCT�SWG�FG�CEWGTFQ�EQP�NQU�CWVQTGU��GU�OW[�FKHȐEKN�GPEQPVTCT�GUVC�VGPFGPEKC�GP�PWGUVTC�EWNVW-
TC��RQT�NQ�EWCN��CPVG�NC�RQEC�KPHQTOCEKȕP�FKURQPKDNG�RCTC�KFGPVKƒECT�GUVG�ECTȄEVGT��UG�FGEKFKȕ�CUKOKUOQ�GZENWKTNC�RCTC�NC�RTGUGPVG�
KPXGUVKICEKȕP��FG�NC�OKUOC�OCPGTC�PQ�UG�GPEQPVTȕ�CNIȚP�LQXGP�GPVTG�NQU�GPVTGXKUVCFQU�EW[C�KPHQTOCEKȕP�UWIKTKGTC�WPC�HWGTVG�
UQURGEJC�FG�GUVC�QTKGPVCEKȕP�CWPSWG�RQT�NCU�EQPFKEKQPGU�WTDCPCU�[�FG�EQPUWOQ�CEVWCNGU�GU�OW[�RQUKDNG�SWG�GUVG�VKRQ�FG�
carácter pudiese existir en algunas personas.
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entrono como hostil  y el papel del personaje principal tratare de resolver dicha hostilidad para un 
mantenimiento de la tranquilidad. 

En la mayoría de los casos, se encontró una tendencia principal del carácter. Cuando se 
detectaban en algunas historias, características de otra orientación de carácter, ésta se anotaba 
como una tendencia secundaría y ambas se contrastaban con respuestas obtenidas en el 
cuestionario interpretativo para buscar contar con más elementos de información para observar 
OD�LQͥXHQFLD�GHO�FDU£FWHU��FRQ�ODV�UHVSXHVWDV�REWHQLGDV�HQ�HO�FXHVWLRQDULR�LQWHUSUHWDWLYR���

8QD�YH]�ͤQDOL]DGD�OD�LQWHUSUHWDFLµQ�GHO�7$7��VH�FODVLͤFµ�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GH�DFXHUGR�FRQ�
su orientación del carácter y se procedió a  realizar algunos análisis complementarios. 

$Q£OLVLV�FRPSOHPHQWDULRV

Después de haber obtenido la orientación de carácter de los participantes y la interpretación 
del cuestionario a partir de las categorías del address frame, se procedió a comparar las 
respuestas de las categorías también de acuerdo con las orientaciones al carácter tanto por 
participante como por comunidad. 

Posteriormente, se procedió a contactar una vez más a los participantes e informantes clave 
para mostrarles las inferencias generales y que éstos tuvieran oportunidad de agregar algo que 
no estuviera en estas inferencias o de debatirlas en caso de que no estuviesen de acuerdo.

Este proceso de devolución ocurrió solo con tres de los seis participantes, ya que, uno 
de ellos se trasladó a otro estado por motivos escolares y no se pudo conciliar un espacio 
adecuado para los otros dos. En estas sesiones de devolución tenía un encuentro más 
informal, por lo general en un espacio de esparcimiento (café, parque) y se les presentaba 
el análisis individual de ellos (orientación del carácter, interpretaciones de su personalidad) 
así como lo inferido de su barrio y de su concepción de justicia, la presentación del análisis 
se hacía de forma oral, pero se les ofreció una copia escrita para una revisión a discreción. 
1LQJXQR�PDQLIHVWµ� HVWDU� HQ� GHVDFXHUGR� FRQ� OR� H[SXHVWR� \� HQ� DOJXQRV�SXQWRV� H[SUHVDURQ�
opiniones que ampliaron lo analizado hasta ese momento26.

  
Finalmente, las inferencias a nivel comunidad y por orientación de carácter, fueron 

WUDEDMDGDV�VLJXLHQGR�XQ�DQ£OLVLV�LQWHUSUHWDWLYR��.YDOH��RS��&LW���D�SDUWLU�GH�ORV�SRVWXODGRV�GH�
Fromm (1947) y Sampson (1980, 1983) a nivel comunidad.

26� 5QDTG�VQFQ�GUVCU�CRQTVCEKQPGU�HWGTQP�FG�ITCP�WVKNKFCF�GP�EQPEGDKT�NQU�CRCTVCFQU�,ȕXGPGU�RTQFWEKGPFQ�[�%TGCPFQ�
mundos posibles del capitulo 5.





LA SOCIEDAD EN LA PERSONA 
y LA PERSONA EN SOCIEDAD
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El concepto de address frame implica una relación ente individuo y sociedad desde una 
perspectiva fuera de lo común, usualmente se observan a estos dos elementos como categorías 
diferentes, y lo son. Sin embargo, paulatinamente la independencia e interdependencia de 
HVWRV�GRV�IDFWRUHV�SRFR�D�SRFR�VH�KD�LGR�YLVOXPEUDQGR��6L�HO�VXMHWR�JHQHUD�\�GHͤQH�OD�VRFLHGDG�
R�HV�HO�JUXSR�TXLHQ�GHͤQH�\�JX¯D�ODV�DFFLRQHV�GH�ORV�LQGLYLGXRV��QR�VRQ�FXHVWLRQHV�I£FLOHV�GH�
UHVSRQGHU�\�GHSHQGLHQGR�GH� OD� UHVSXHVWD�TXH�XQR� WHQJD�D�HVWD�FXHVWLµQ�SXHGHQ�GHͤQLUVH�
posiciones y visiones del mundo, bajo la visión del adress frame se vera que estas cuestiones 
no son tan determinantes como tradicionalmente pudiesen concebirse. 

Al observar un concepto como el address frame, estas categorías no pueden separarse 
\� OR� LPSRUWDQWH� UHVXOWD�HQ� ORV�SXQWRV�GH� LQͥH[LµQ�HQWUH�HVWRV�GRV�REMHWRV��$� WUDY«V�GH� ORV�
FRQFHSWRV� GH� HVWD� YLVLµQ�� HO� URO� GH� ORV� IDFWRUHV� VRFLRKLVWµULFRV� �PDFUR��PHVR� R�PLFUR��� OD�
cualidad negociada y la cambiante inteligibilidad, orientadas al concepto de la justicia, 
podremos observar aspectos individuales y sociales que pueden conformar un sentido de 
MXVWLFLD��GLFKR�VHQWLGR�QR�HV�FRPSOHWDPHQWH�LQGLYLGXDO��VLQR�FRPR�VH�WUDWµ�HQ�HVWH�DQ£OLVLV��
tiene fuertes y enraizados componentes sociales, en donde el sujeto mantiene un papel activo 
y fundamental en lo que él entiende, comprende y comparte como lo justo.

Es por ello que los análisis obtenidos a partir de las respuestas de los participantes, no se 
trataran de separar de acuerdo a los postulados teóricos de Sampson o Fromm, sino que se 
presentarán en lo que se pretende ser conceptos o apartados más holísticos que permitan 
entender estos conceptos no de manera aislada sino como partes de un todo. Los tres 
apartados de este capitulo y los primeros tres del siguiente trataran de observar esta lógica 
de integrar a la justicia en un marco más amplio en la vida de las personas. 

Después de analizar las respuestas en términos del address frame y el carácter social, 
so observó que estas categorías muchas veces no pueden separarse por lo cual se trató 
de mezclar en otras que dieran una mayor coherencia a como estos factores individuales, 
sociales e interpersonales se integran en conceptos que están fuertemente relacionados con 
OD�MXVWLFLD��OR�DOFDQ]DGR�VH�SUHVHQWD�D�FRQWLQXDFLµQ���

4.1 LA AUSENCIA DEL GRAN OTRO 

Muchas veces, el primer referente que se tiene ante la palabra sociedad puede ser la nación 
o el gobierno, esta parte del Estado puede dividirse ya sea en población o gobierno, ambas 
partes independientemente de la distribución de poder que se pueda observar tienen igual 
LPSRUWDQFLD�HQ�GHͤQLU�OD�IRUPD�GH�OD�VRFLHGDG�\�ODV�LQVWLWXFLRQHV��DV¯�FRPR�HQ�OR�TXH�OD�MXVWLFLD�
es. Ambos conceptos, al momento de estudiar los factores sociohistóricos macro parecen 
tener relación en lo que los individuos entienden por justicia.
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(Q�WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV��H[LVWH�XQD�QHJDFLµQ�GHO�JRELHUQR��HQ�VHQWLGR�JHQHUDO��FRPR�XQ�
DJHQWH�GH�MXVWLFLD��FDOLͤFDQ�D�«VWH�GH�FRUUXSWR�R�TXH�LJQRUD�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�VRFLHGDG��
6H�PHQFLRQD�XQD�GHVFRQͤDQ]D�DQWH�OD�FDSDFLGDG�GH�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�MXVWLFLD�GH�HVWH�VHFWRU�
y que aquello que se entiende por justicia muchas veces es en contra del gobierno y centrado 
HQ�RWURV�UHIHUHQWHV�P£V�SUµ[LPRV�FRPR�OD�FRPXQLGDG�R�OD�IDPLOLD��

(VWH�¼OWLPR�IHQµPHQR�SXHGH�YHUVH�PDQLͤHVWR�DO�PRPHQWR�GH�KDEODU�VREUH�ͤ JXUDV�LGHQWLWDULDV�
como próceres históricos, independientemente del grado de conocimiento sobre estos. Se 
REVHUYD�XQD�GLVWDQFLD�R�IDOWD�GH�LGHQWLGDG�KDFLD�WDOHV�ͤJXUDV��\D�VHD�HQ�PD\RU�R�PHQRU�JUDGR��
aunque se reporta una admiración en algunos casos, se mencionan características negativas 
o cuestionables, como la ambición o la incapacidad en aspectos sociales o decisiones en 
torno a la población. Figuras como Benito Juárez, Morelos o Diego Rivera, se presentan 
FRPR� LPSRUWDQWHV�\�FRQ�FXDOLGDGHV�FRPR� LQWHOLJHQFLD�� UHVLVWHQFLD�� WDOHQWR�R�YDOHQW¯D��SHUR�
estos conceptos se encuentran matizados con otros como oportunismo, falta de visión, o 
GHVFRQͤDQ]D� VREUH� ODV� LQWHQFLRQHV� GH� VXV� DFWRV�� (Q� HO� FDVR� GH� UHIHUHQWHV�P£V� UHFLHQWHV�
FRPR�HO�PRYLPLHQWR�GHO������HQ�0«[LFR�R�XQD�ͤJXUD�GHSRUWLYD�FRPR�̸FKLFKDULWR̹�+HUQ£QGH]��
WDPEL«Q�VH�SUHVHQWD�FLHUWD�GLVWDQFLD��0LHQWUDV�HO�SULPHU�UHIHUHQWH��0«[LFR�������DXQTXH�HV�
más cercano a los participantes, este se disuelve como parte de varios movimientos alrededor 
GHO�PXQGR�HQ�HVH�D³R��VLQ�WHQHU�XQD�UHOHYDQFLD�VRFLDO�R�FXOWXUDO�HWQRF«QWULFD��HQ�FXDQWR�DO�
VHJXQGR�VLPSOHPHQWH�VH�REVHUYD�FRPR�XQD�ͤJXUD�S¼EOLFD�P£V��FRQ�LQWHUHVHV�\�PRWLYDFLRQHV�
individuales y no como un modelo a seguir o representante de una cultura. 

Sobre otro de los componentes de lo que se entiende por sociedad, la población, muchos de 
los referentes en este sentido también pueden encontrarse dentro de los factores macro. Se 
OHV�SUHJXQWµ�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�VREUH�VX�YLVLµQ�GH�OR�TXH�HV�0«[LFR�\�ORV�PH[LFDQRV��0£V�DOO£�
de encontrar un relato coherente compartido por los participantes, se observaron los puntos 
en común que presentaron los participantes entre si y las discrepancias que se presentan con 
XQ�GLVFXUVR�RͤFLDO�R�LG¯OLFR�VREUH�OD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO��

Las respuestas sobre este tema, giran en torno a una concepción de nación multicultural. 
6H�KDEOD�GHO�PH[LFDQR�FRPR�XQD�PH]FOD�GH�PH[LFDQRV� es importante mencionar que algunos 
referentes culturales, como la tradición del día de muertos o el carnaval se encuentran anclados 
PX\�IXHUWHPHQWH�HQ�HO�HVFHQDULR�GHO�SXHEOR��VLQ�HPEDUJR��HV�HQ�HVWH�VHQWLGR�GH� LGHQWLGDG�
donde muchas de las declaraciones de ambos escenarios hacen referencia al gobierno con 
las características antes mencionadas. 

(Q�FXDQWR�D�HVWD�̸ LGHQWLGDG�QDFLRQDO̹�DSDUHFH�RWUD�IRUPD�GH�GHVFULELU�DO�PH[LFDQR��HQ�PD\RU�
R�PHQRU�PHGLGD�VH�KDEOD�VREUH�HO�PH[LFDQR�FRPR�̸HO�HVWHUHRWLSR̹��

“Primero diría que no hay “el mexicano” que es muy diverso, que hay diferentes 
clases, diferentes regiones, o sea no es lo mismo Monterrey que Oaxaca o Neza y en 
GN�OKUOQ�&(�PQ�GU�NQ�OKUOQ�2QNCPEQ�SWG�+\VCRCNCRC�Q�OK�ECUC��2GTQ�UK�FGPVTQ�FG�GUC�
diversidad me pidieras describirlo, te diría qué como 1.60, gorditos, morenos como 
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muy relajado, o sea sin muchas presiones, despreocupado, bromista alegre y mañoso 
también como siempre buscando por donde colarse, por donde sacar ventaja”. 

Cabe mencionar que ninguno de los participantes que reportaron estas características, las 
compartían, ni físicamente ni culturalmente al momento de cuestionarlos sobre su actuar individual. 

/D�GHͤQLFLµQ�GHO�PH[LFDQR�HV�XQ�WHPD�SRO«PLFR��DSDVLRQDGR��DFDG«PLFR�\�FRWLGLDQR��(Q�
HVWH�WUDEDMR�QR�HV�XQ�REMHWLYR�GHVHQWUD³DU�̸ XQ�FDU£FWHU�GH�OR�PH[LFDQR̹�QL�GHͤQLU�D�XQ�FRQMXQWR�
de individuos compartiendo una historia y un territorio en común. Sin embargo, se considera 
importante observar los procesos históricos y sociales, para observar distintos referentes y 
receptores de los “gritos de justicia”. 

&RPR�PHQFLRQD�5RJHU�%DUWUD���������������OD�LGHQWLGDG�HQ�0«[LFR�̸ HUD̹�XQ�DVXQWR�GH�(VWDGR��
dictada desde los órganos de Gobierno de un partido hegemónico. Dichas instituciones 
VH³DODEDQ�D�ORV�SHUVRQDMHV��VLWXDFLRQHV�\�SURGXFWRV��TXH�GHͤQ¯DQ�OR�PH[LFDQR�\�ORV�TXH�QR��

'LFKR�GLFWDGR�GHO�QDFLRQDOLVPR�PH[LFDQR�VH�FRPSRQ¯D�GH�FXDWUR�HOHPHQWRV�SULQFLSDOHV�
�%DUWUD��������S������

1. 8QD� GHVFRQͤDQ]D� KDFLD� ODV� JUDQGHV� SRWHQFLDV� �HVSHFLDOPHQWH� KDFLD� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV���DFRPSD³DGD�GH�GRVLV�YDULDEOHV�GH�[HQRIRELD�\�DQWLLPSHULDOLVPR��

2. 8QD�DͤUPDFLµQ�GH�ODV�QDFLRQDOL]DFLRQHV�FRPR�IRUPD�GH�OLPLWDFLµQ�GH�OD�SURSLHGDG�GH�
la tierra, del control de los recursos naturales y de la concentración del capital (sistema 
HMLGDO��SHWUµOHR�\�OLPLWDFLRQHV�GH�LQYHUVLµQ�GHO�H[WUDQMHUR��

3. 8Q� DPSOLR� HVWDGR� IXHUWH�� LQWHUYHQWRU�� FX\D� IXHU]D� H[FHSFLRQDO� HV� OHJLWLPDGD� SRU� VX�
origen revolucionario y por su amplia base de masas (la “revolución institucionalizada”). 

4. 8QD� VREUHYDORUDFLµQ� GH� OD� LGHQWLGDG� PH[LFDQD� FRPR� IXHQWH� LQDJRWDEOH� GH� HQHUJ¯D�
política.

 
Bartra nos menciona que este tipo de nacionalismo, muy útil en el proceso posrevolucionario 

PH[LFDQR��KD�FD¯GR�HQ�FULVLV�FRQ�ODV�PRGHUQL]DFLRQHV�GHO�SD¯V�\�HO�PXQGR��HVWRV�SXQWRV�HUDQ�
muy útiles cuando la base del estado se centraba en el ámbito rural dedicado a la producción 
FDPSHVLQD�\�OD�IXHU]D�HPSUHVDULDO�\�EXURFU£WLFD�VH�HQFRQWUDED�ELHQ�GHͤQLGD��

Las fuentes de legitimidad ahora obedecen a una buena administración de los recursos, se han 
creado nuevos centros de producción regionales descentralizados y la burocracia ya no es uniforme 
D�OR�ODUJR�GHO�SD¯V��VLQR�GHͤQLGD�SRU�FXHVWLRQHV�ORFDOHV��$XQDGR�D�OR�DQWHULRU��VH�HQFXHQWUD�OD�LQͥXHQFLD�
GH�OR�TXH�HO�DXWRU�OODPD�̸ OD�WUDQVQDFLRQDOL]DFLµQ�GH�OD�FXOWXUD �̹�HV�GHFLU��LQͥXHQFLDV�GH�RWUDV�FXOWXUDV�
VREUH�OD�QXHVWUD��KDQ�FUHDGR�QXHYDV�IRUPDV�GH�LGHQWLGDG�QR�EDVDGDV�HQ�XQ�FHQWUDOLVPR�SDWULµWLFR��
VLQR�P£V�ELHQ�HQ�UHIHUHQWHV�P£V�SUµ[LPRV�R�matrioticos��TXH�VH�UHͤHUH�D�IDFWRUHV�P£V�SUµ[LPRV�
con las particularidades de los escenarios donde se habita y se trabaja. Esto puede verse de forma 
concreta en sincretismos identitarios entre el american way of life y las tradiciones guadalupanas 
TXH�SURGXFH�OD�LPSORVLµQ�GH�VLJQLͤFDGRV�TXH�PLQDQ�OD�GHUHFKD�WUDGLFLRQDOLVWD��̄ GHP���S�������



100

Como se ha mencionado este último aspecto resulta evidente cuando a los participantes 
son cuestionados en la sección de modelos culturales. Mientras que se habla de próceres 
y héroes mencionando algunas de sus cualidades, también se observa la inclusión ahora 
GH�FXDOLGDGHV�QHJDWLYDV�R�FXHVWLRQDPLHQWRV�D�VXV�ͤJXUDV��HV�LPSRUWDQWH�UHPDUFDU�TXH�SDUD�
todos los participantes, las mujeres que se mencionaron como modelos culturales (Frida 
.DKOR�\�6RU�-XDQD�,Q«V�GH�OD�&UX]��VRQ�D�ODV�TXH�VH�UHͤHUHQ�GH�PDQHUD�P£V�SRVLWLYD��

(VWH�SURFHVR�GRQGH�OD�JUDQ�LGHQWLGDG�FRPR�PH[LFDQR�SXGLHUD�HVWDU�FHQWUDGD�GH�PDQHUD�
XQLIRUPH� HQ� FXDOLGDGHV� FXOWXUDOHV� PX\� ELHQ� GHͤQLGDV�� LQFOXVR� D� XQ� QLYHO� LQVWLWXFLRQDO��
claramente se encuentra ahora cuestionado. Tal como menciona Roger Bartra, aquellos 
DVSHFWRV� TXH� SXHGHQ� GHͤQLU� OD� LGHQWLGDG� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV� VH� HQFXHQWUDQ� HQ� IDFWRUHV�
SUµ[LPRV� R�PDWULµWLFRV�� \� HQ� DOJXQRV� FDVRV� QL� VLTXLHUD� VH� SXHGH� KDEODU� GH� XQD� LGHQWLGDG�
nacional en absoluto.  

“[Mi barrio es México] porque pues en muchos aspectos refleja lo que es la cultura 
y la sociedad mexicana, lo que decía un surrealista, que hay cosas que para mí 
son naturales, pero que son muy mexicanas, por ejemplo en la esquina de mi casa 
es una esquina muy chiquita y pasan camiones muy grandes y es ley que se va 
a hacer caos ahí, pero ya todos lo vemos natural, porque es así y así es México.”

“O sea la zona donde vivo no creo que es México, tal vez una porción, una parte 
pero un retrato vivo de lo que es México no.  Lo que es mi barrio [sic], no es México. 
Yo creo que nadie de los que vive ahí es México, o sea tal vez sí, pero ese que 
trata de retratar la vida clase mediera, porque la mayoría de los que viven en la 
unidad habitacional ganan un buen salario, pero no creo que se ese retrato que yo 
considero al verdadero México.” 

De esta manera, podemos observar que no hay una identidad clara y nítida que guie la conducta 
y referentes de los participantes de manera más uniforme, es decir se observa una “crisis” donde 
ORV�SXQWRV�GH�XQD�LGHQWLͤFDFLµQ�QDFLRQDOLVWD�PHQFLRQDGRV�SRU�%DUWUD�QR�VH�HQFXHQWUDQ�SUHVHQWH��
LQFOXVR� OD� PHQFLµQ� GH� DVSHFWRV� SUµ[LPRV� GH� FODVH� PHGLD� SXHGHQ� HVWDU� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD�
disminución de una identidad “guadalupana” con la que ya no se es compatible. Para resolver esta 
crisis de las identidades, se tiene que dar una vuelta al entorno para poder forjar nuevos referentes. 

Respecto de un sentido de justicia, podemos observar que la negación del patriotismo impide 
HQUDL]DU�XQ�VHQWLU�JHQHUDO�GH�MXVWLFLD�HQ�XQ�DFWRU�FRPR�OD�QDFLµQ�R�̸HO�PH[LFDQR �̹�6LQ�HPEDUJR��
HVWRV�UHIHUHQWHV�VH�HQFXHQWUDQ�LQͥX\HQGR�IXHUWHPHQWH�OD�SHUWLQHQFLD�GH�OD�MXVWLFLD�QHJDQGR�XQRV�
referentes, pero impulsando la búsqueda de otros en entorno más inmediato. 

Esta última cuestión es compartida por el resto de los participantes quienes sí declaran que 
HO�PXQGR�QR�HV�MXVWR��&RPR�SDUWH�GH�HVWD�FRQGLFLµQ��PDQLͤHVWDQ�DGHP£V�GH�OD�GHVLJXDOGDG��TXH�
condiciones como la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza y la represión son cuestiones 
que no son compatibles con el mundo justo. 
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4.2 historia de dos ciudades: referentes próximos de justicia

Tal vez no sea el mejor ni el peor de los tiempos para hablar de justicia, pero en esta era 
GH� UD]µQ� \� ORFXUD�� HO� JULWR� GH� MXVWLFLD� HQFXHQWUD� FDELGD�� VLQ� HPEDUJR�� «VWH� SXHGH� VHU�PX\�
diferente dependiendo del lugar en el que se encuentre. Pueblo y Barrio son dos comunidades 
UHODFLRQDGDV�\�JHRJU£ͤFDPHQWH�PX\�FHUFDQDV��SHUR�DTXHOOR�TXH�VH�YLQFXOD�FRQ�MXVWLFLD�SXHGH�
parecer muy distante. 

El Barrio 

Todos los miembros de esta comunidad mencionaron como parte importante de la misma, 
OD� FODVH� VRFLDO� FRQ� OD� TXH� VH� LGHQWLͤFDQ�� LQFOXVLYH� DO�PRPHQWR�GH�GHVFULELU� VX� FRPXQLGDG�
UHVDOWDEDQ�TXH�HVWD�FDUDFWHU¯VWLFD�HV�IXQGDPHQWDO�HQ�FXHVWLRQHV�TXH�HOORV�H[SHULPHQWDQ�HQ�
su entorno y como punto de comparación social.

Para ellos, pertenecer a la clase media los distingue de otros grupos dentro del mismo 
barrio de clases más bajas. Además, no comparten las mismas actividades y en algunos 
casos, tampoco características identitarias (estereotipos, ocupaciones, vestimentas, 
composición familiar) con el resto de las personas que viven en el barrio, e incluso el país, 
HVWDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�PHQFLRQDQ�QR�GHͤQHQ�VX�LGHQWLGDG�LQGLYLGXDO��

Por ejemplo, al describir a las personas del barrio los jóvenes mencionaron que éstas 
HQFDMDEDQ� HQ� HO� HVWHUHRWLSR� GHO� PH[LFDQR�� FDUDFWHU¯VWLFDV� TXH� HOORV� QR� FRPSDUW¯DQ��
Mencionaban también que la mayoría de las personas de su comunidad se dedicaban a 
trabajos de servicio y de poca formación escolar, mientras los tres habían concluido estudios 
de licenciatura. 

5HODFLRQDGR�FRQ�HO�SXQWR�DQWHULRU��VH�UHFRQRFHQ�FRPR�̸RFXSDQWHV�H[WUD³RV̹�DO�EDUULR��HV�
decir, los tres participantes, mencionan que pertenecían a otros lugares y que después se 
trasladaron a este lugar, esto es cierto, para dos de ellos quienes lo hicieron a diferentes edades, 
XQR�GHVGH�PX\�SHTXH³R��SRU�OR�TXH�QR�UHFXHUGD�GLFKR�WUDVODGR�\�HO�RWUR�\D�D�ORV�GLH]�D³RV��(V�
importante mencionar que el tercero de ellos, aunque sus abuelos (con quienes actualmente 
YLYH��\D�UHVLG¯DQ�HQ�OD�FRPXQLGDG��GHFODUD�TXH�̸OOHJµ̹�FRQ�VX�PDP£�GHVGH�PX\�SHTXH³R�D�YLYLU�
FRQ�HOORV��QR�XWLOL]D�OD�H[SUHVLµQ�GH�TXH�UHJUHVDURQ�R�TXH�VHD�RULJLQDULR�GHO�EDUULR��

Aunque dos de los participantes de esta comunidad, mencionan que su barrio es 
UHSUHVHQWDWLYR�GH�0«[LFR�SDUFLDOPHQWH��DO�PRPHQWR�GH�GHVFULELU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO�SD¯V�
presentes en la comunidad, éstas no se observan claramente. Solo uno enlistó una serie de 
FDUDFWHU¯VWLFDV�SDUD�GHͤQLU�D�VX�FRPXQLGDG��SHUR�QR�WUDWµ�GH�LQFOXLUODV�FRPR�VX\DV�R�FRQVLGHUµ�
TXH�IXHUDQ�VXͤFLHQWHV�SDUD�GHVFULELUOD�SRU�FRPSOHWR��RWUR�SDUWLFLSDQWH�PHQFLRQµ�FODUDPHQWH�
que no cree que su barrio sea representativo del país. 
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Son pocas las actividades que desarrollan en común con otros miembros de la comunidad, 
aunque indican que comparten espacios o servicios (como el parque o el transporte público) rara 
YH]�PHQFLRQDQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�DFWLYLGDGHV�FROHFWLYDV�R�TXH�HOORV�SDUWLFLSHQ�HQ�«VWDV�DFWLYDPHQWH��

 
Aunado a lo anterior, uno de ellos menciona al barrio entendido como un área amplia más 

DOO£�GH�YHFLQRV�SUµ[LPRV��QR�HV�\D�OD�]RQD�̸GRQGH�YLYH �̹�\D�TXH�QR�FRQRFH�D�QDGLH�TXH�YLYD�
IXHUD�GH�XQ�SHTXH³R�IUDFFLRQDPLHQWR�GH�RFKR�FDVDV��GRQGH�VH�HQFXHQWUD�OD�VX\D��

Por último, dentro de las problemáticas del barrio que mencionan los participantes se 
encuentran el transporte y la inseguridad, mencionan que a pesar de que la comunidad se 
encuentra muy cerca de importantes vialidades, es difícil llegar a sus casas. vinculado a este 
aspecto, mencionan en las noches cierto riesgo al caminar por las calles y algunas conductas 
antisociales que se pueden ver con frecuencia en el barrio. 

Se puede hablar de cierta pertenencia de uno de los participantes a la comunidad, solo 
un participante destacó características positivas del barrio que lo impliquen de una forma 
SHUVRQDO��VLQ�HPEDUJR��HVWDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�VLHPSUH�HUDQ�VHJXLGDV�GH�XQ�FRQWUDVWH�QHJDWLYR�
\� YLFHYHUVD�� HQ� DOJXQRV� FDVRV� FXDQGR� PHQFLRQDED� XQD� FDUDFWHU¯VWLFD� QHJDWLYD� WHQG¯D� D�
matizarla para minimizar el aspecto mencionado (p.e. “la gente respeta, a veces”, “hay cosas 
que no me gustan como los borrachos de la esquina, pero no hacen nada”).

Sobre la justicia en este escenario, uno de los referentes más mencionados lo es la 
autoridad (los gobiernos local y federal) y en un segundo lugar se encontrarían los pares 
�RWURV�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG��FRPSD³HURV�GH�OD�HVFXHOD���6LQ�HPEDUJR�OD�PHQFLµQ�D�OD�
autoridad en temas de justicia no se hace en abstracto, se encuentra fuertemente vinculada a 
necesidades o demandas de la comunidad. 

“Pues no sé si aplique el termino justicia pero algo así que el grueso de la 
comunidad quiere ahora lo de la iglesia, que acabaron el campanario, que era pura 
obra negra como desde hace 30 años. Ah y me entere porque fui a mi única misa 
del año que me toca ir y pues era la última misa del padre este que se fue, y lo que 
hizó fue hacer una colecta en toda la comunidad y se juntó; como que le dieron el 
acabado y pues eso sería bueno yo no me incluyo, pero pues es algo que el grueso 
de la comunidad quería que se hiciera una obra, y que se hiciera, que no es algo 
legal, más cotidiano” 
“Pues no sé, hace poco remodelaron el pueblo y me pareció justo, me pareció 
correcto que el gobierno apoyará al pueblo, para tener mejores banquetas, luz y 
pintura, una infraestructura digna”. 

3RU� HO� WLSR� GH� QHFHVLGDGHV� TXH� PHQFLRQDQ� ORV� SDUWLFLSDQWHV�� VHUYLFLRV�� SHUVRQDV� FRQ�
discapacidad, seguridad, el referente que estos participantes usan como “sociedad” puede 
centrarse en las autoridades o gobierno. Sin embargo estos no son el gobierno, como gran 
Otro, sino un gobierno más centrado en sus necesidades y realidad inmediata, es un actor no 
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FHQWUDGR�HQ�QHFHVLGDGHV�FRPXQLWDULDV�VLQR�HQ�G«ͤFLWV�LQPHGLDWRV�YLQFXODGRV�FRQ�VX�G¯D�D�
día, como pueden ser una policía municipal, diputados locales o gobierno local. 

Su concepto de sociedad respecto de la justicia no encuentra un referente en iguales 
R� SHTXH³RV� JUXSRV� VLQR� TXH� HVW£� YLQFXODGR� D� TXLHQHV� GHELHUDQ� DWHQGHU� HVWRV� VHUYLFLRV��
independientemente de si es al gobierno o algún otro actor, la obtención de este bienestar 
debe ser provista no conseguida.

 
Las situaciones que los participantes de esta localidad consideran como justas son cuando 

XQ�G«ͤFLW�R�XQ�GHVHR�HQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�R�VHUYLFLRV�GH�OD�FRPXQLGDG�HV�GHWHFWDGR�\�DWHQGLGR��
Sin embargo, no se observa un carácter activo de ellos en estas situaciones, por lo general 
se observa que en situaciones de justicia se encuentran referidas como un otorgamiento 
GH�RWURV�DFWRUHV��VLQ�HPEDUJR��HVWH�FDU£FWHU�DXQTXH�VXSHUͤFLDOPHQWH�SXGLHUD�YHUVH�FODUR��D�
profundidad no tendría que serlo necesariamente.  

(V�GHFLU��VL�VH�GHWHFWD�XQD�QHFHVLGDG�R�G«ͤFLW�TXH�GHVHD�FRUUHJLUVH�HQ� OD�FRPXQLGDG��HO�
actor puede sentir un deseo de participar de manera activa en la búsqueda de justicia, solo 
que este lo hará siempre que pueda disolverse en algún otro que siempre concebirá como una 
SDUWH�GLIHUHQWH�GH�«O��XQD�DVRFLDFLµQ�FLYLO�R�XQD�GHPDQGD�D�OD�DXWRULGDG�ORFDO���HV�GLI¯FLO�TXH�
YHD�D�HVWDV�PRYLOL]DFLRQHV�FRPR�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�HQ�OD�GHͤQLFLµQ�GH�VX�LGHQWLGDG��

$VXPLUVH�FRPR�SDUWH�GHO�EDUULR��QR�RFXUUH�SRU�OD�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�FDUDFWHU¯VWLFDV�SRVLWLYDV�
\�VH�VHSDUDQ�FODUDPHQWH�GH�ORV�YDORUHV�GHO�UHVWR�GH�VX�FRPXQLGDG��VLQ�HPEDUJR��DO�QR�SRGHU�
salir del grupo, (por la razón que fuese) empiezan diferentes procesos de reinterpretación que 
podemos ver de manera individual en los participantes entrevistados. 

Por ejemplo, en el joven que tiende a matizar los comentarios que describen su escenario, 
VH�SXHGH�REVHUYDU�FµPR�MXVWLͤFD�HVWDV�FRQGLFLRQHV�GH�IRUPD�TXH�VH�DFRSOHQ�D�VX�VLVWHPD�GH�
valores. En el joven que se involucra más en acciones sociales aunque trasciendan al pueblo, 
VH�SXHGH�YHU�FµPR�«VWDV�VH�HQFXHQWUDQ�FHQWUDGDV�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�H[SHULPHQWD�HQ�VX�
UHDOLGDG�SUµ[LPD��3RU�¼OWLPR��XQ�WHUFHU�SDUWLFLSDQWH�TXH�PDQLͤHVWD�QR�WHQHU�XQ�Y¯QFXOR�FRQ�VX�
escenario, se puede inferir que eventualmente, tenderá a abandonarlo 

De esta manera, podemos inferir un despliegue de individualidad cuyo sentido de justicia 
SXHGH�YHUVH�PDWL]DGR�SRU�HO�PLVPR��VLQ�HPEDUJR��DQWHV�GH�DKRQGDU�VREUH�HVWH�SXQWR�YHDPRV�
que ocurre en otro escenario. 

El Pueblo 

En el pueblo la primera característica que los tres participantes usan para describir el lugar 
donde viven, es la tranquilidad. Indican que uno puede caminar sin temor a ser asaltado y 
aunque reconocen la presencia de actos de robo, declaran no estar preocupados por esta 
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cuestión, ya que, además de ser poco frecuentes, las personas en la comunidad se cuidan 
entre ellos. Relativo a esta tranquilidad, mencionan que otro de los aspectos positivos es el 
ritmo de vida en el lugar. De acuerdo con los informantes, el pueblo es un lugar no agitado, 
donde todos se conocen, donde la actividad comienza a tempranas horas del día. 

En este escenario aparece el referente de la naturaleza como una de las características 
agradables, en los tres jóvenes. Se hacen distintas alusiones a elementos de la naturaleza que 
se pueden observar en la localidad y tienen presencia de su relación con ella de forma activa, 
se reconocen como agentes responsables en los cambios climáticos y en posibles acciones 
que ellos puedan realizar para mantener una armonía con el mismo. 

([LVWH�XQD�PHQFLµQ�H[SO¯FLWD�GH�GHͤQLU�VX�FRPXQLGDG�FRPR�pueblito, incluso al igual que en 
el barrio, dos de los participantes nacieron fuera de la comunidad y llegaron a vivir donde lo 
hacen actualmente desde muy temprana edad, pero se reconocen como originarios, debido a 
un vínculo familiar, incluso uno de ellos utiliza la palabra regresamos.  

Sobre el resto de los miembros de la comunidad, claramente diferencian entre las personas 
TXH�VRQ�GHO�SXHEOR�\�TXLHQ�YLHQH�GH�IXHUD��\D�VHD�D�UDGLFDU�R�VLPSOHPHQWH�FRPR�H[WUD³RV��
la vinculación con los demás habitantes del pueblo es esencial, se mencionan múltiples 
actividades y espacios donde se involucran con la comunidad, que van desde las ferias y 
ͤHVWDV�� KDVWD�FRPSDUWLU� DFWLYLGDGHV�GH�SURGXFFLµQ�GH�DOLPHQWRV��'H� OD�PLVPD�PDQHUD�� VH�
habla de procesos de toma de decisiones en comunidad, los cuales aunque no crean que se 
haya llegado a la mejor decisión, la respetan y obedecen. 

/D�FRQFHSFLµQ�GH�OD�FRPXQLGDG��HV�PX\�DPSOLD��\D�TXH�«VWD�QR�VROR�VH�H[WLHQGH�D�TXLHQHV�
habitan actualmente, sino que se hace mención a antepasados como una presencia que 
tienen en cuenta, sobre las decisiones y acciones del pueblo. 

3RU�¼OWLPR��ORV�KDELWDQWHV�GHO�SXHEOR�UHFRQRFHQ�D�«VWH�FRPR�0«[LFR�SRU�XQD�VHQFLOOD�SHUR�
clara razón. Tal hecho aunque parezca simple, les permite comparase con otros grupos y 
FXOWXUDV�DO�GHͤQLU�VX�FRPXQLGDG��

Los ejemplos de justicia que los participantes del pueblo observan son referidos a 
momentos y procesos comunitarios, por ejemplo cuando el pueblo se organiza para recuperar 
XQ�HVSDFLR�R�WRPDU�XQD�GHFLVLµQ�\�HQ�H[SHULHQFLDV�FRWLGLDQDV�FRPR�OD�HVFXHOD�R�HO�WUDEDMR���
Una constante en estos referentes es el otorgamiento de recompensas o castigos debido al 
mérito, muestran una orientación grupal de equidad. Sin embargo, su visión del mundo justo 
se centra en la igualdad de todas las personas. 

“Lo vi en la escuela [algo justo]; por ejemplo, en una ocasión un compañero hizo 
una actividad, pero otro que no hizo nada como que retomó las ideas y se lo copió. 
2GTQ�PQUQVTQU�UCDȐCOQU�[�GN�EQORCȓGTQ�SWG�UG�GUHQT\ȕ�UCEQ�OGPQU�ECNKƒECEKȕP�
y luego decían que el otro chavo tenia prestigio porque se llevaba bien con los 
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profesores, pero este profesor sí sabía, y le dijo no te voy a seguir ayudando y 
[C�FGURWȌU�GN�RTQHGUQT�CEVWȕ�FG� HQTOC� LWUVC�ECODKȕ� NC�ECNKƒECEKȕP� NG�FKLQ� VȚ� VG�
OGTGEGU�GUVC�ECNKƒECEKȕP�[�GN�QVTQ��PQ�Ŭ�

“Pues de ahí [la producción de alimentos] básicamente la comercialización es 
una actividad muy desgastante, que no hay gente que no te quiere pagar lo que 
es justo, que te quiere pagar la mitad o menos por tu producto y lo va a vender 
sin haberse involucrado, que no hay espacio para los pequeños productores para 
vender, para que no podamos vender directamente nuestro producto. Que sea tan 
ridículo en la central de abastos, porque no tienes un espacio. Tampoco me gusta 
la angustia de que no puedes vender y se te va a echar a perder tu producto y en la 
cuestión de temporal por que el temporal lo hayamos jodido tanto, que se te muera 
el maíz eso es angustiante.”

Los habitantes del pueblo, aunque mencionan diferentes escenarios (dos de ellos la escuela 
\�XQR�OD�FRPHUFLDOL]DFLµQ�GH�KRUWDOL]DV���VH³DODQ�VLWXDFLRQHV�GH�MXVWLFLD�TXH�WLHQHQ�TXH�YHU�
con el merecimiento, es decir, para ellos es justo o injusto cuando se otorga un castigo o no 
H[LVWH�XQD�UHWULEXFLµQ�HQWUH�OR�TXH�XQR�KDFH�\�XQR�UHFLEH��VH�WUDWD�GH�FDVWLJDU�VL�VH�KDFH�PDO�
o premiar si se hace bien. 

Respecto de este último punto, se puede interpretar que el valor central del grupo en el 
pueblo, puede ser el mantenimiento de relaciones, pero de la misma manera se observa 
un carácter evidentemente defensivo, el cual, puede deberse por factores meso como la 
negociación de un producto con intermediarios o más general en el pueblo, la presencia de 
FRPSD³¯DV�\�VHFWRUHV�JXEHUQDPHQWDOHV�FRQ�LQWHQFLRQHV�GH�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�SUR\HFWRV��

'RV� UHIHUHQWHV� VREUH� MXVWLFLD� VRQ�SDUWLFXODPHQWH� LPSRUWDQWHV� HQ� HVWH� HVFHQDULR�� XQR� OD�
naturaleza, ésta se concibe como un actor o referente con el cual concepciones de justicia 
se negocian, todos los participantes tienen este factor muy en claro en lo que concierne a 
lo justo. El segundo es el pueblo mismo, ya que, la unidad de la comunidad en decisiones 
VH�REVHUYD�SULQFLSDOPHQWH�FRPR�XQD�EU¼MXOD�TXH�GRWD�FLHUWDV�DFFLRQHV�GH�MXVWLFLD��HV�GHFLU�
estos dos referentes, no son simples marcos de referencia con los que los jóvenes guian su 
conducta sino que pueden encontrar a su vez una simbiosis de sus actos con las formas en 
que tanto la naturaleza y el pueblo adquieren y viceversa, no separan lo que entienden por 
estos referentes de su forma de actuar en el mundo. 

̸3XHV�HQ�PL�SXHEOR�VH�PH�KL]R� MXVWR��FRQ�HVH�VDERU�GH�ERFD̿�XQD�DFWLWXG�
cuando solicitaron a la gente de la delegación, que ya no se podía vender 
fayuca ahí al lado de la iglesia y fueron a solicitar a la delegada y dijo que no, 
pero después presionaron tanto y pues hasta quitaron a los vendedores por la 
fuerza, eso se me hizo justo.” 
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“Un día el ser humano no va a poder hacer nada y como dicen la propia 
naturaleza va reclamar lo que es suyo y pues con el calentamiento global se 
YD�D�GDU�FXHQWD�XQR�GHO�SURSLR�GD³R�TXH�HVW£�KDFLHQGR�\�OR�YD�D�UHPHGLDU��SHUR�
también la naturaleza va a hacer lo suyo...

…� >(Q�GLH]�D³RV�PH�YHR@�FRQ�XQ�WUDEDMR��WUDWDQGR�GH�FDPELDU�XQ�SRFR��TXH�
no haya tanta contaminación, lo he visto mucho en mi trabajo y pues creo le 
hemos quitado mucho a la naturaleza y pues como dicen tratar de devolver 
algo, pues como dicen, aunque el gobierno, nos calla mucho con dinero, me 
inclino más a acepto tu dinero siempre y cuando se pueda remediar, o sea que 
QR�VROR�KD\D�EHQHͤFLR�SDUD�HO�JRELHUQR�VLQR�SDUD�DPERV̹

En el pueblo se puede observar que aquello que se entiende por justicia está claramente 
FHQWUDGR�HQ�OD�H[SHULHQFLD�\�YLGD�FRWLGLDQD�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��VXV�HMHPSORV�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�
que observan como justas son claros y concretos (p.e. el transporte, los intermediarios, 
acciones comunitarias) y principalmente, tienen alta relevancia en su actuar cotidiano y su 
entorno. La mención al mismo pueblo es constante y la vinculación de sus actividades con 
OD�QDWXUDOH]D��FRPR�SDUWH�GH�DTXHOOR�TXH�GHͤQH�VX�LGHQWLGDG�FRPR�SXHEOR��HV�FRQ�IUHFXHQFLD�
mencionada como referentes tanto de justicia como de otras circunstancias.  

$�GLIHUHQFLD�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GHO�EDUULR��DXQTXH�ORV�UHIHUHQWHV�GH�OD�MXVWLFLD�VRQ�SUµ[LPRV��
OR�TXH�VH�HQWLHQGH�SRU�MXVWLFLD�WUDVFLHQGH�VX�EHQHͤFLR�SHUVRQDO�\�UHFRPSHQVDV�SHUVRQDOHV�R�
individuales. Es decir, se observa un sentido de justicia donde la acción social y la pertinencia 
GH�«VWH�� VH�HQFXHQWUD�FHQWUDGR�HQ� OD�FRPXQLGDG�FRPR�XQ�HQWH�XQLͤFDGR��QR�VLPSOHPHQWH�
FRPR�XQD�GHPDUFDFLµQ�JHRJU£ͤFD��

Sin embargo, como se mencionó, el papel del escenario es solo una parte, aunque importante 
GHO�VHU�KXPDQR�HQ�ODV�FRQFHSFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�\�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�YLGD��QR�HV�¼QLFR�QL�
absoluto. Los factores familiares o de crianza pueden estar también relacionados con lo que 
se entiende o vive como justicia. 

4.3 EL SUjETO SE hUNDE O TRASCIENDE

De acuerdo con Fromm (1955), la razón, imaginación y auto-consciencia, han hecho del 
ser humano una anomalía en el reino animal, una disrupción en el universo, el ser humano 
no puede sobrevivir por sí mismo en la naturaleza, no solo es despojado de las herramientas 
necesarias para no morir y reproducirse sin vivir en sociedad, sino que a diferencia de otros 
DQLPDOHV��HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV�ͤVLROµJLFDV��QR�HV�VXͤFLHQWH�SDUD�HO�
pleno desarrollo de éste. Inclusive, una persona que tiene todas sus necesidades primarias 
satisfechas, pero que carece de vínculos sociales tenderá a enloquecer. Es entonces que el 
ser humano desarrolla otra serie de necesidades para resolver sus contradicciones de “ser 
SDUFLDOPHQWH�GLYLQR�\�DQLPDO��SDUFLDOPHQWH� LQͤQLWR�\�ͤQLWR �̹� SDUD�HOOR�HQFXHQWUD� IRUPDV�P£V�
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elevadas de unirse con la naturaleza, sus pares y consigo mismo, estas nuevas necesidades se 
convertirán en la fuente de todas las fuerzas psíquicas que motivan al hombre, sus pasiones, 
sus afectos y sus ansiedades. 

Siguiendo este punto, Fromm (ídem, p.31) plantea que solo hay una pasión que satisface la 
necesidad del hombre de unirse a sí mismo con el mundo, adquiriendo al mismo tiempo un 
sentido de integridad e individualidad, tal pasión es el amor. 

Podríamos continuar con los planteamientos de este autor27, sin embargo, hemos llegado al 
punto que nos parece de vital importancia de acuerdo con nuestros objetivos. En los participantes, 
más allá de compartir una visión general de lo que es el amor, resulta de igual importancia, 
REVHUYDU�HO�DOFDQFH�GH�ORV�UHIHUHQWHV�GH�«VWH��QR�VROR�FRPR�XQD�IXHQWH�GH�LQWHOLJLELOLGDG��VLQR�
SDUD�LGHQWLͤFDU�SRVLEOHV�SXQWRV�GH�PRWLYDFLµQ�HQ�HOORV��TXH�SXHGDQ�H[SOLFDU��P£V�DOO£�GHO�FRQ�
quien se negocian ciertas visiones o conceptos de justicia llegando al pará que lo hacen.

([LVWH�XQ�FRQVHQVR�D�WUDY«V�GH�WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV��HQ�OD�E¼VTXHGD�GHO�DPRU�\�OD�QHFHVLGDG�
del mismo como fuerza productiva. Todos los participantes mencionan este tema como un 
parte importante del ser humano y son bastante claros principalmente en dos cuestiones. 

(Q�SULPHU�OXJDU��GLVWLQJXHQ�DO�DPRU�FRPR�XQ�SURFHVR�DIHFWLYR�¼QLFDPHQWH�SRVLWLYR��SRU�HQGH��
cuando éste adquiere características negativas pierde su esencia y se convierte en otra cosa 
(obsesión, celos, dependencia). En segundo lugar, es importante mencionar que todos los 
SDUWLFLSDQWHV�UHͤHUHQ�D�HVWH�VHQWLPLHQWR��P£V�DOO£�GH�XQ�DVSHFWR�YLQFXODWRULR�FRPR�URPDQFH��HV�
decir, no limitan este sentimiento a una cuestión meramente de pareja. Incluyen otros objetos de 
DPRU�TXH�SXHGHQ�VHU�RWUDV�SHUVRQDV�FRPR�OD�IDPLOLD�R�LQFOXVR�PDVFRWDV��VLHPSUH�H[LVWHQ�HVWRV�
UHIHUHQWHV�SUR[LPDOHV�H�LQGLYLGXDOHV��VLQ�HPEDUJR��WDPEL«Q�VH�REVHUYD�TXH�ORV�REMHWRV�GH�HVWD�
fuerza motivadora, pueden ser entidades abstractas más amplias, principalmente conceptos 
como la naturaleza o la comunidad.

 “Ay el amor, ¡madres!, una mezcla de reacción química y ahí, pues como que involucra 
varias cosas, pues apego gusto por alguien o algo”

“Orale eso sí fue muy extremo, el amor es conectarte con alguien y que te reflejes 
con esa persona y que ella te apoye y tú con ella, un entendimiento mutuo y creo que 
el amor no tiene que ser forzosamente con una pareja.” 

“Volvemos a lo mismo, son conceptos como ideales o aspiraciones, entonces el 
amor creo que es muchos niveles, puedes tener amor a ciertas cosas, o sea el amor 
RCTC�OK�RQT�FGƒPKEKȕP��GU�EQOQ�WP�ECTKȓQ��GU�EQOQ�CNIQ�OȄU�CNNȄ�FG�ECTKȓQ�GU�EQOQ�

27� 2CTC�WPC�FKUEWUKȕP�OȄU�CORNKC�UQDTG�NCU�PGEGUKFCFGU�JWOCPCU�FG�'TKEJ�(TQOO��XȌCUG�$QNVXKPKM��,��
������#ORNKCT�NC�
OKTCFC��WP�PWGXQ�GPHQSWG�UQDTG�NC�RQDTG\C�[�GN�HNQTGEKOKGPVQ�JWOCPQ��6QOQ�+��Tesis doctoral CIESAS. Pp 131-196
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la palabra que tenemos para eso, es como la máxima emoción que tiene para algo 
como para tu mascota o algo así es tanto que la quieres que usas esa palabra.”

“El amor… hijo está difícil, yo creo que es como… se me hace difícil de describir, pero 
es lo que te permite como sobrellevar la vida, son como pequeñas interrupciones de 
lo cotidiano, no creo que sea constante, son como esos pequeños chispazos que te 
hacen sentir bien y a pesar de estar con esa persona, que te permite hacer un chingo 
de cosas, que de por sí ya quieres hacer, pero que te motiva a hacerlas. El amor es 
EQOQ�FGEȐC�WP�COKIQ��GU�EQOQ�NCU�TGIKQPGU�FG�/ȌZKEQ��GU�FKHȐEKN�FG�FGƒPKTNCU�RGTQ�
cuando lo vemos ahí está, sabemos reconocerlas.” 

“[El amor] Es un sentimiento agradable, que compartes con la pareja con la familia, 
hasta con la naturaleza, puede haber ahí un animalito que te guste es un sentimiento 
agradable, es una emoción.” 

A través de estas declaraciones, podemos observar una amplia gama de referentes que 
como hemos mencionado, van desde lo más cercano como familia u objetos hasta cuestiones 
más amplias como la naturaleza. Lo importante resulta en que incluso más allá de la teoría, los 
mismos participantes relacionan este sentimiento con sus actividades y con conductas que 
HOORV�H[SHULPHQWDQ�HQ�VX�YLYLU��VLQ�HPEDUJR��FDEH�GHVWDFDU�OD�YDULDELOLGDG�TXH�HQFRQWUDPRV�
SUHFLVDPHQWH�HQ�HVWDV�H[WHQVLRQHV�GH�HVWH�VHQWLPLHQWR��QR�WRGRV�ORV�HQWUHYLVWDGRV�SUHVHQWDQ�
la misma amplitud en lo que concierne a este sentimiento. 

Retomando las ideas de Fromm, este sentimiento estaría vinculado con las actividades y 
conductas, así como con cuestiones de salud mental. Es momento de observar los espacios 
donde los participantes actúan y observar si estos mismos horizontes amplios y estrechos 
se presentan y si encontramos la misma variabilidad como podría esperar de acuerdo con la 
multiplicidad de referentes ideales, como puede ser el amor. 

Ocupación y Trascendencia 

&RPR�VH�PHQFLRQµ�DQWHULRUPHQWH�� WRGRV� ORV�SDUWLFLSDQWHV�D�H[FHSFLµQ�GH�XQR��UHͤULHURQ�HO�
HVWXGLR�FRPR�VX�SULQFLSDO�DFWLYLGDG��FDEH�PHQFLRQDU�TXH�QLQJXQR�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHDOL]D�
VX�SULQFLSDO�DFWLYLGDG�GHQWUR�GH�VX�FRPXQLGDG��VLQ�HPEDUJR��ORV�OXJDUHV�GRQGH�GHVHPSH³DQ�
sus actividades varía dependiendo del lugar en donde viven, mientras que algunos no se alejan 
mucho de sus comunidad, otros tienen que hacerlo ya que los principales centros de estudio y 
HVSDUFLPLHQWR�TXH�HOORV�SUHͤHUHQ�VH�HQFXHQWUDQ�JHRJU£ͤFDPHQWH�OHMRV��,QFOXVLYH�DOJXQRV�GH�
ellos (casualmente todos del barrio), han llevado su actividad a otros estados de la Republica 
y en un caso más allá de las fronteras nacionales. 

Aunque se podría denominar comúnmente a todos los jóvenes como estudiantes, en cuanto 
la ocupación, algunos de ellos hacen énfasis en distintos empleos, incluso de corta duración, 
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TXH�KDQ�GHVHPSH³DGR�\�GHVFULEHQ�FRQ�HPRFLµQ�\�JUDQ�GHWDOOH�ODV�H[SHULHQFLDV�\�DFWLYLGDGHV�
TXH� VH� UHDOL]DQ� FRPR�SDUWH� GH� «VWRV��0DQLͤHVWDQ� GLVWLQWRV� SUREOHPDV� \� DSUHQGL]DMHV� TXH�
tuvieron en estas actividades y uno de ellos quien se ha involucrado en la producción de 
hortalizas al interior del pueblo, habla de esta actividad como muy importante para el resto de 
los habitantes del pueblo y la ciudad. En contraste, algunos de estos jóvenes al preguntarles 
sobre el trabajo o trabajos que han realizado, dos de ellos se conciben como personas no 
productivas (nini, mantenido�� D� SHVDU� GH� GHVHPSH³DU� \� KDEHU� GHVHPSH³DGR� DFWLYLGDGHV�
remuneradas en su historia de vida. 

Otra diferencia en cuanto a la actividad de estos jóvenes es que algunos de ellos buscan 
XQD�YLQFXODFLµQ�HQWUH�VX�IRUPDFLµQ�\�ORV�WUDEDMRV�TXH�KDQ�GHVHPSH³DGR�FRQ�VX�FRPXQLGDG��
(VWRV�PDQLͤHVWDQ�XQ�GHVHR�GH�DSOLFDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�\�H[SHULHQFLDV�TXH�KDQ�DGTXLULGR�
en las distintas problemáticas que perciben principalmente en aspectos ambientales. En 
comparación, algunos de ellos solo mencionan implicaciones de sus actividades en el plano 
LQGLYLGXDO��VXV�H[SHULHQFLDV�LQͥX\HQ�HQ�FXDQWR�D�ORV�LPSDFWRV�\�DSUHQGL]DMHV�TXH�KDQ�RFXUULGR�
en ellos para crecer un campo individual y sin ninguna implicación con algún otro referente 
macro o meso.

“…de la producción me gustan básicamente dos cosas, demostrar que si se puede 
que a pesar de vivir en una de las ciudades más grandes del mundo se puede seguir 
produciendo alimentos, que aunque no dejen una riqueza material muy grande, 
pues es como te entiendes con el entorno con la tierra de una forma diferente y 
eso además me complementa con la parte de investigador porque me permite 
pensar en cosas que las demás personas no piensan por no estar involucrados 
con la tierra.” 

“[sobre ser estudiante] me gusta aprender, estar leyendo cosas nuevas, sobre todo 
cuando son cosas buenas, la comunidad que haces compañeros, sobretodo esa 
comunidad que se forma con mucha igualdad, con mucha solidaridad.”

ū=GN� VTCDCLQ� SWG�OȄU�OG� IWUVȕ?� RWGU� HWG� GP� (TCPEKC� 
RTQHGUQT� FG� GURCȓQN�� SWG�
además de los viajes y todo eso, se me hizo muy bonita la experiencia y me 
EQPƒTOȕ�SWG�OG�IWUVC�OWEJQ�NC�FQEGPEKC��UȐ�OG�IWUVȕ�OWEJQ�GPUGȓCT�OK�NGPIWC�
que no soy lingüista ni estudié esto, pues no sé pero el otro que me encantaba era 
dar clases, eso me gustó” 

/R�DQWHULRU�UHͤHUH�D�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GHVDUUROODQ�\�KDQ�GHVDUUROODGR�KDVWD�HO�
momento, sin embargo todos ellos saben, tal vez por su condición de jóvenes, que temporalmente 
aún cuentan con la posibilidad u obligación de realizar proyectos el resto de su vida. Dichos 
proyectos se encuentran vinculados con sus actividades o tal vez con otros referentes, pero la 
UD]µQ�SRU�OD�TXH�GHVHPSH³DQ�VXV�DFWLYLGDGHV�P£V�DOO£�GH�OR�LQPHGLDWR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�XQ�
marco que se observará como trascendencia. 
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Trascendencia 

([LVWHQ� GLIHUHQFLDV� LPSRUWDQWHV� HQ� FXDQWR� D� OD� YLVLµQ� D� IXWXUR� GH� ORV� MµYHQHV�� &XDQGR� VH�
cuestiona a los participantes en este rubro, es importante mencionar que las generalmente 
versan entre dos polos. Por un lado, se habla de obtener una estabilidad económica y la 
UHSURGXFFLµQ��PLHQWUDV�TXH�HQ�OD�YLVLµQ�GH�ODUJR�SOD]R���FµPR�WH�YHV�HQ����D³RV"���ORV�FRQWHQLGRV�
VH�UHͤHUHQ�D�XQD�YHMH]�FRQ�WUDQTXLOLGDG�\�XQD�GLVPLQXFLµQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��LQFOXVR�XQR�GH�
los participantes es capaz de mencionar su propia muerte sin presentar ansiedad o miedo 
ante este hecho, debido las conductas de riesgo a la salud que realiza y a otras actividades 
vinculadas al activismo político.

8Q�VHJXQGR�SROR�HV�SUHFLVDPHQWH�HO�KHFKR�GH�QR�WHQHU�YLVLµQ�D�IXWXUR�\�PDQLͤHVWDU�TXH�
no se posee la intención de tener hijos. De igual manera, estos jóvenes declaran no poder 
imaginarse en estos momentos un proyecto de mediano o largo plazo. A su vez, cuando se 
OHV�SUHJXQWD�SRU�DTXHOOR�SRU�OR�TXH�TXLVLHUDQ�VHU�UHFRUGDGRV��GRV�GH�HOORV�PDQLͤHVWDQ�TXH�OHV�
gustaría ser recordados como fuente de apoyo del núcleo familiar y algunas menciones sobre 
VHU�UHFRQRFLGRV�SRU�VXV�DFWLYLGDGHV�VLQ�HVSHFLͤFDU�TXH�HQ�HVSHF¯ͤFR��

En este punto, los participantes del pueblo mencionan a la comunidad o como una forma 
GH�LQͥXLU��HV�GHFLU��H[SO¯FLWDPHQWH�PDQLͤHVWDQ�XQ�GHVHR�GH�XQ�SURGXFLU�XQ�FDPELR�HQ�HO�SXHEOR�
ya sea en la mentalidad, o en las problemáticas que perciben, dicho cambio se observa va más 
allá de una implicación individual o de retribución para ellos o los miembros de su familia. 

“[¿Cómo te ves en 10 años?] Pues ahí si no tengo respuesta, pequeñas metas, 
terminar la carrera, pues todos mis planes se me han caído, así que estoy como en 
un reacomodo, pues solo más viejo, sólo espero verme feliz, nada más. 

[¿Cómo te ves en 50 años?] ni idea, haciendo ejercicio, ni idea”

¿Qué es lo que más te gustaría que fuera recordado de ti? Pues yo creo que los 
familiar, que los quería que los apoyé que, para mis cercanos que estaba con ellos y 
C�PKXGN�EQOWPKFCF�EQOQ�VWU�VTCDCLQU�EKGPVȐƒEQU��VWU�RTQITCOCU�GVE�Ŭ

“Pues que lo que tengo ahorita en mente que se logre, que se haya remediado mucho 
daño que hemos hecho al ambiente, tal vez con familia con algunos nietos”

“[En 10 años] me gustaría estar ya dando clases en una universidad, seguir produciendo 
alimentos, estar más desahogado económicamente, seguir contribuyendo con mi 
pueblo que dejen de estar tan dormidos, tan abandonados y que nos pongamos las 
pilas todos los que estamos ahí.”
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Regresando de nuevo a las necesidades humanas de Fromm (ídem, p.31 del 
SUHVHQWH� WH[WR��� HVSHF¯ͤFDPHQWH� KDFLD� DTXHOOD� TXH� «O� GHQRPLQD� 3HUWHQHQFLD28 

, hermandad vs. Incesto, el ser humano en su búsqueda de identidad y al separar sus lazos con 
la naturaleza, tiende a resistirse y entrar en un estado de regresión con estos lazos primarios.

De acuerdo con el desarrollo del ser humano para Fromm, los primeros lazos en los que una 
persona tratará de encontrar una pertenencia serán el vínculo materno y el paterno. Aunque el 
DXWRU�H[SRQH�VX�SRVWXUD�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�SVLFRDQDO¯WLFR�\�PHQFLRQD�YDULDV�SDWRORJ¯DV�
LQGLYLGXDOHV�VREUH�OD�ͤ MDFLµQ�D�HVWRV�OD]RV��SRVWHULRUPHQWH�WUDVFLHQGH�HVWD�FRQFHSFLµQ�LQGLYLGXDO��
para llegar a un análisis social. 

(Q�HVWH�¼OWLPR�QLYHO��SODQWHD�TXH�OD�ͤMDFLµQ�D�OD�PDGUH�SXHGH�VHU�VXVWLWXLGD�FRQ�RWUDV�ͤJXUDV�
matriarcales o patriarcales, como lo pueden ser la naturaleza, el país o la religión. La forma en que 
buscamos esta pertenencia puede adquirir una carácter de simbiosis, donde un vínculo natural 
es sustituido por nuevos vínculos creados por la historia y la sociedad donde el hombre puede 
implicarse con la misma fuerza que en el enlace natural. Dicha simbiosis puede presentarse de 
GRV�PDQHUDV�HQ�ODV�VRFLHGDGHV��\D�VHD�GH�IRUPD�PDWULDUFDO�R�SDWULDUFDO��GH�DFXHUGR�FRQ�)URPP��
ambas contarán con aspectos positivos y negativos.

Mientras que en sociedades matriarcales entre los aspectos positivos pueden encontrarse 
OD� DͤUPDFLµQ� GH� OD� YLGD�� OD� OLEHUWDG� \� OD� LJXDOGDG�� HQ� ODV� VRFLHGDGHV� SDWULDUFDOHV� H[LVWH� XQD�
GLIHUHQFLD�SULPRUGLDO��VHJ¼Q�)URPP��

“…el hombre, al no estar equipado para crear al niño (hablo aquí, por su puesto de 
la experiencia del embarazo y parto y no del puro conocimiento racional de que el 
esperma es necesario para la concepción del niño), no encargado con la tarea de 
amamantar y cuidar al menor, está más alejado de la naturaleza que la mujer. Por el 
hecho de tener menos vínculo con la naturaleza, se ve forzado a desarrollar su razón, 
C�ETGCT�WP�OWPFQ�JGEJQ�RQT�GN�JQODTG��FG�KFGCU��RTKPEKRKQU�[�EQUCU�CTVKƒEKCNGU�SWG�
remplacen a la naturaleza como como base de la existencia y seguridad.” (p44) 

(QWRQFHV��ODV�VRFLHGDGHV�SDWULDUFDOHV�WHQGUiQ�HOHPHQWRV�SRVLWLYRV�FRPR�UDFLRQDOLGDG��GLVFLSOLQD��
FRQVFLHQFLD�H�LQGLYLGXDOLVPR�\�DVSHFWRV�QHJDWLYRV�FRPR�MHUDUTXL]DFLyQ��RSUHVLyQ��GHVLJXDOGDG�\�
sumisión.  

)URPP�SODQWHD�TXH�QR�H[LVWH�XQD�IRUPD�PiV�VDQD�TXH�RWUD�SDUD�UHVROYHU�HVWD�QHFHVLGDG�GH�
pertenencia y que mientras ambos tipos de sociedades comparten características positivas y 

negativas, se debe deambular entre ambas para encontrar un balance ideal que nos aleje de una 

relación incestuosa ya sea con los padres, la comunidad, el país o la religión y lleve a un nuevo 

VHQWLGR�GH�KHUPDQGDG�XQLYHUVDO�TXH�FUHDUi�XQD�YHUGDGHUD�SHUWHQHQFLD�KXPDQD��

28 Rootedness en la edición original.
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Siguiendo estos argumentos, en el pueblo respecto de los factores micro, podemos encontrar 

claros elementos patriarcales y matriarcales; sin embargo, la dominancia de un sentido social 

PDWHUQR�SDUHFH�SUHYDOHFHU�VXVWLWX\HQGR�D� OD�¿JXUD�PDWHUQD�SRU� OD�¿JXUD�GHO�SXHEOR�\�GH� OD�
QDWXUDOH]D��

(Q� FRQWUDVWH�� DXQTXH� LQGLYLGXDOPHQWH� VH� SXHGD� LQVLQXDU� XQD� WHQGHQFLD� KDFLD� OD� ¿MDFLyQ�
materna en los habitantes del pueblo, se encuentran elementos para hablar de vínculos 

incestuosos con la comunidad; sin embargo, de la misma manera parecen percibirse algunas 

FDUDFWHUtVWLFDV�SRVLWLYDV�\�QHJDWLYDV�GH�XQD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO��MHUDUTXtD��DXWRULGDG��WUDEDMR��
UHVSRQVDELOLGDG��

En cambio, con base en este último punto, se puede hablar que el barrio no parece satisfacer la 

necesidad de pertenencia de sus habitantes, cuestión que puede ser síntoma de un malestar social. 

Los espacios de actividad de los participantes son variados, tanto en su ocupación o tiempo 

libre, como en los planos donde estos buscan trascender en un futuro, parece haber una relación 

precisamente entre la visión que estos tienen del amor, es decir, mientras el referente de amor 

VH�PiV�DPSOLR�FRPR�D�OD�FRPXQLGDG�R�OD�QDWXUDOH]D�ORV�HVSDFLRV�GH�DFWLYLGDG�GH�ORV�MyYHQHV�
WLHQGHQ�D�VHU�PiV�DPSOLR�GH�OD�PLVPD�PDQHUD��

La ausencia de un gran Otro permite la oportunidad de que una persona o sociedad deambule 

SRU�PXFKRV�SRVLEOHV�HVSDFLRV�GH�DFWLYLGDG��GRQGH�DOJXQRV�HQFRQWUDUiQ�VHQWLGR�HQ�XQ�HVSDFLR�
PiV� SUR[LPDO�� PLHQWUDV� TXH� RWURV� EXVFDUDQ� GLOXLUVH� HQ� RWURV� SODQRV� PiV� DPSOLRV� FRPR� OD�
FRPXQLGDG�R�OD�QDWXUDOH]D��

Es en estos espacios donde podemos observar una pertinencia de la justicia, ésta solo 

puede entrar cabida en lo que motiva a las personas, ya sea en un entorno individual como el 

GHVDUUROOR�SHUVRQDO��OD�RFXSDFLyQ��HQ�iPELWRV�PiV�DPSOLRV�FRPR�SXHGHQ�VHU�OD�FRPXQLGDG�R�
QDWXUDOH]D���1R�HV�VRUSUHVD�TXH�OR�TXH�HO�VXMHWR�FRQVLGHUH�FRPR�MXVWR�R�LQMXVWR�VH�HQFXHQWUH�
HQ�HVWDV�]RQDV��6LQ�HPEDUJR��ORV�UHIHUHQWHV�VRFLDOHV�DXQTXH�SXHGHQ�GHOLPLWDQ�OD�SHUWHQHQFLD�
y los espacios de inteligibilidad de la justicia, no son aceptados pasivamente, las personas los 

asimilan de acuerdo a lo que observan en el día a día y vemos que aunque hay generalidades 

de acuerdo al escenario que se habita, hay puntos en que los mismos jóvenes divergen, creando 

la posibilidad de que estos espacios pudieran empalmarse con otros. 

¿Ocurre todo lo anterior de forma racional? Puede que incluso la ausencia del gran otro no 

sea percibida a un nivel consciente y sería digno de cualquier magistrado o legista observar la 

múltiple negociación de motivaciones personales, cuestiones culturales y comunitarias con las 

que una persona entiende o elabora como una situación justa o injusta. Pero lo referido y como 

VH�UH¿HUH�SDUHFH�REVHUYDU�XQD�OyJLFD�HQWUH�PRWLYDFLRQHV�\�H[SHULHQFLDV�LQGLYLGXDOHV��FRPR�FRQ�
KHFKRV�VRFLDOHV��3DUD�REVHUYDU�HVWDV�PRWLYDFLRQHV�\�UHODFLRQHV�HO�FRQFHSWR�GH�FDUiFWHU�VRFLDO�
SXHGH�VHU�EDVWDQWH�FODUL¿FDGRU�UHVSHFWR�GH�HVWH�~OWLPR�SXQWR���
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Dentro del apartado anterior, se maneja el análisis de los resultados a un nivel entre casos, con 
miras de observar una relación entre lo que se observa pertinente a la justicia en la relación 
FRQ�ORV�RWURV�\�FµPR�ODV�DFFLRQHV�GH� ORV�SDUWLFLSDQWHV�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�HVWD�SHUWLQHQFLD��
VLQ�HPEDUJR��GHQWUR�GH� ODV�FRPXQLGDGHV�H[LVWHQ� MµYHQHV�TXH�DXQTXH�DSRUWDQ� LPSRUWDQWHV�
elementos al análisis de las poblaciones, presentan particularidades respecto a la idea del 
address frame�� 3RU� HQGH�� DQDOL]DU� FRQFHSWRV� TXH�� DXQTXH� QR� GHMDQ� GH� HVWDU� LQͥXLGRV� SRU�
aspectos sociales, se encuentran profundamente enraizados en la estructura del individuo 
podría ayudar a develar más ampliamente la negociación de un sentido de justicia. Para ello 
VH�FRQWµ�FRQ�OD�KHUUDPLHQWD�GHO�7$7�\�HO�FRQFHSWR�GHO�&DU£FWHU�VRFLDO�YLQFXODGR�D�OD�MXVWLFLD��
es decir, se continuó el análisis interpretativo no solo en los postulados teóricos del address 
frame FRQ�ͤQHV�GH�HQFRQWUDU� LGHDV�QHJRFLDGDV�� IDFWRUHV�VRFLRKLVWµULFRV�\� OD� LQWHOLJLELOLGDG�
de la justicia, sino que se abrió el espacio de estos análisis también en encontrar aspectos 
motivacionales individuales en la pertinencia de la justicia en las vidas, para estos análisis se 
observó en mayor medida los resultados del TAT para encontrar relación entre una concepción 
de justicia con las orientaciones de justicia. Adicionalmente en un segundo momento se fue 
más allá de la relación con referentes (como pueden ser los factores macro, el pueblo u otras 
personas), para observar esquemas que los jóvenes desarrollan más allá de realidad inmediata. 

Es en este espacio que la teoría del carácter social fue más utilizada en la interpretación 
no de lo común, sino precisamente de lo fuera de lo común entre la relación de los jóvenes 
con otras personas y con su entorno, cuestiones tambien pertinentes con la trascendencia, la 
negociación y la inteligibilidad. 

De acuerdo con Sampson, como se indicó en el capítulo 1, observar a la justicia como 
address frame LPSOLFD�XQD�FRQVWUXFFLµQ�LQWHUSHUVRQDO��VLQ�HPEDUJR��QR�VLHPSUH�WHQHPRV�XQ�
único marco de relación. Es entonces, cuando lo que la justicia “es” pierde importancia y lo 
que sobresale es lo que en la justicia se convierte. 

A raíz de que nos dirigimos a más de un “otro” es que la justicia se vuelve más un sentido 
que una norma. Dicho sentido de justicia permite llegar a crear nuevos acuerdos a través de 
una negociación, que puede no ser implícita ni llegar a un resultado concreto, pero que si 
aceptamos esta visión, se observa una interacción entre personas, valores y creencias en la 
cual la persona pone en juego su identidad. 

Siguiendo esta idea, la negociación de un acuerdo o sentido sobre lo que es justo, ocurre de 
manera interpersonal y las personas pueden ser un agente activo frente a las demandas del 
grupo, y el concepto del carácter social puede brindar luz sobre este proceso de negociación.
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5.1 EL CARáCTER SOCIAL y LAS hIPÓTESIS DE SAMPSON

(O�FRQFHSWR�GH�FDU£FWHU�VRFLDO�HV�XQ�HOHPHQWR�¼WLO�SDUD�H[SORUDU�FµPR�XQD�SHUVRQD�HV�GHͤQLGD�SRU�
su entorno, pero ésta no se mantiene pasiva ante las demandas del mismo. Lo que la sociedad 
RIUHFH�HV�PROGHDGR�D�WUDY«V�GH�OD�FULDQ]D�\�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�YLGD�FUHDQGR�XQD�XQLGDG�GRQGH�
se integran estos componentes individuales y sociales. El carácter es una estructura estable en 
las personas, que trasciende a estados de ánimo e incluso temperamentos. Desde la concepción 
de Fromm (1947), tal estructura no es simplemente producto de la libido o la represión sino que la 
VRFLHGDG�GHͤQH�ORV�O¯PLWHV�GHO�PLVPR��MXQWR�FRQ�HVWDV�IXHU]DV�PRWLYDGRUDV��

Dicho concepto puede ser útil también para el análisis de un sentido de justicia, como el mismo 
6DPSVRQ��������OR�LQGLFD��'H�DFXHUGR�FRQ�OD�WLSRORJ¯D�GH�)URPP��H[LVWH�XQ�WLSR�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�
SDUD�FDGD�FDU£FWHU��GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��

Hipótesis del carácter receptivo: las personas receptivas tenderán a percibir que todo es justo, 
siempre y cuando sus necesidades sean cubiertas. Sus conductas no estarán relacionadas con 
aquello que reciben, pues consideran que tienen derecho a recibir, recibir y recibir.

Hipótesis del carácter explotador: el sentido de justicia de estas personas será aquél que se adecua a 
su periodo de su urgencia y auge. Es una justicia por la fuerza. Es justo que “el fuerte herede la tierra”, 
es justo que los que sean más rapaces obtengan más y el resto “que coman pastel y se frieguen29”.

Hipótesis del carácter acumulativo: en este tipo de personas podríamos esperar una visión donde 
la justicia se deriva del trabajo duro, pero seguramente, dada su mentalidad de escasez, siempre 
KDQ�GH�SUHRFXSDUVH�SRU�VXV�DJRWDEOHV�UHVHUYDV��6L�QXQFD�KD\�VXͤFLHQWH�GH�OR�TXH�VH�QHFHVLWD��
entonces, el individuo pasará noches en vela con una actitud defensiva. Seguramente no disfrutará 
al compartir y dar, especialmente cuando hay mucha escasez.

Más allá de las ideas de Sampson, es importante observar cómo estas hipótesis se ajustan o no 
D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ���$�FRQWLQXDFLµQ��VH�H[SRQGU£Q�ODV�FRQFHSFLRQHV�
de justicia de acuerdo con el tipo de carácter de los participantes, presentando brevemente la 
descripción de cada uno de acuerdo en relación con su escenario. 

La orientación Receptiva: la justicia de “a quien le den pan, que llore”.  

Dentro de esta investigación, se observaron varios participantes que coincidían con esta orientación 
GH�FDU£FWHU��GRV�GH�HOORV�GH�IRUPD�PX\�GRPLQDQWH��XQR�KDELWDQWH�GHO�SXHEOR�\�RWUR�KDELWDQWH�GHO�
barrio y que a continuación se describirán brevemente. 

29 Let them eat cake en el texto original
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Persona receptiva Barrio 

Esta persona es el miembro más joven de su familia nuclear, presenta una fuerte motivación 
KDFLD�HO�GHVHPSH³R�DFDG«PLFR��DFWLYLGDG�HQ�OD�FXDO�FHQWUD�OD�PD\RU�SDUWH�GH�VXV�PRWLYDFLRQHV��
&RPR�DFWLYLGDGHV�GH� UHFUHDFLµQ�� GHGLFD�PXFKR� WLHPSR�DO� GHSRUWH�� VX� LPDJHQ�SHUVRQDO� HV�
descuidada pero es cauteloso en el cuidado de su salud. Mantiene una relación de pareja no 
IRUPDO��DXQTXH�PDQLͤHVWD�XQ�IXHUWH�Y¯QFXOR�FRQ�VX�SDUHMD�\�XQD�JUDQ�VDWLVIDFFLµQ�DO�KDEODU�
de las cosas que realizan juntos. Menciona que la relación con su familia no siempre ha sido 
tersa o la ideal, pero que ésta mejora día a día, sobre todo en cuestiones de comunicación. 
Ha mantenido algunos trabajos esporádicos principalmente de autoempleo y ha dejado 
estas actividades al ingresar a estudios de posgrado. A causa de una oportunidad de trabajo, 
UHVLGLµ�SRU�XQ�SHULRGR�GH�VLHWH�PHVHV�HQ�HO�H[WUDQMHUR��KHFKR�TXH�PHQFLRQD�D\XGµ�GH�PDQHUD�
importante para mejorar su relación familiar y donde aprendió “muchas cosas”. Presenta 
cierta pertenencia a su barrio y las declaratorias sobre éste, aunque concuerda con los otros 
participantes del mismo lugar, tiende a matizarlas presentando un aspecto neutral.

Persona receptiva pueblo 

Esta persona es el mayor de dos hermanos, proviene de una familia nuclear tradicional, 
actualmente ha concluido su preparación universitaria, aunque sigue atendiendo cursos 
FRPSOHPHQWDULRV��0HQFLRQD�TXH� OD� UHODFLµQ�FRQ�VX�IDPLOLD�HV�EXHQD��XQ�SRFR�IU¯D��DXQTXH�
amorosa. Aunque tiene un proyecto de vida para el largo plazo, éste es más ideal que concreto 
\� OH�FXHVWD� WUDEDMR�SRGHU�KDEODU�GH�HVWR��FDVR�FRQWUDULR�FXDQGR�FRQYHUVD�VREUH�GLIHUHQWHV�
WUDEDMRV�TXH�KD�GHVHPSH³DGR�HQ�ORV�FXDOHV�GHVFULEH�FRQ�JUDQ�̄ PSHWX��$FWXDOPHQWH�PDQWLHQH�
XQD� UHODFLµQ� GH� QRYLD]JR� FRQ� XQD� FRPSD³HUD� GH� HVFXHOD�� OD� FXDO� KD� GXUDGR� DOUHGHGRU� GH�
XQ�D³R��PHQFLRQD�HQFRQWUDU�PXFKR�DSR\R�HQ�HVWD�SHUVRQD�\�HO�GHGLFDUOH�HO�PD\RU� WLHPSR�
SRVLEOH��FXHVWLµQ�TXH�OH�KD�FDXVDGR�GLIHUHQFLDV�FRQ�VX�IDPLOLD��SHUR�HQ�GRQGH�D�SHVDU�GH�HVWD�
última circunstancia, encuentra plenitud. Le gusta mucho vivir en el pueblo, sobre todo por 
la limpieza del lugar y la tranquilidad del mismo. Menciona entre sus ideales, aspectos tales 
como ser protegido y  proteger, sobre todo a lo que considera más cercano como su familia, 
él mismo y el pueblo. 

Dentro de las declaratorias de estas personas, podemos observar que independientemente 
de los referentes al entorno, lo que dicen sobre la justicia gira en torno de una disolución 
de la persona dentro de la comunidad. Se resaltan varios procesos de desarrollo personal 
\�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV��VLQ�HPEDUJR��QR�VH�SXHGH�REVHUYDU�XQ� LQYROXFUDPLHQWR�GHO�VXMHWR�
dentro de una actividad comunitaria.

Por ejemplo 30HO�SDUWLFLSDQWH�GHO�EDUULR�PHQFLRQD�TXH�DO�QR�H[LVWLU�MXVWLFLD�HQ�HO�SD¯V�\�HQ�
el barrio se afecta mucho a la “gente”, menciona un sentido de desesperanza en su barrio 

30� 2CTC�XGT�EKVCU�EQPFGPUCFCU�UQDTG�NQU�GLGORNQU�OGPEKQPCFQU�FGPVTQ�FG�GUVG�CRCTVCFQ��QDUGTXCT�#RȌPFKEG�$�
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debido a estas condiciones. Por su parte, el participante del pueblo encuentra un ejemplo de 
justicia en el ámbito escolar, debido a una decisión de un maestro, pero donde los alumnos 
permanecían impotentes ante esta situación.  

En estos participantes resulta además evidente la condición de que aquello que consideran 
justo debe recibirse, mas no conseguirse de manera activa. Los ejemplos que ellos muestran 
como situaciones de justicia, incluyen alguna recompensa, castigo o reconocimiento por 
parte de un elemento superior de autoridad (maestro o comunidad). 

Para la persona del barrio, la justicia se puede observar cuando su comunidad demanda 
cuestiones de urbanización o en algunas revoluciones donde se velaba por “el bien común”, 
en el pueblo se hace referencia en este aspecto a la tranquilidad de las personas y que las 
SHUVRQDV�QR�KLFLHUDQ�FRVDV�LOHJDOHV�\�TXH�OD�DXWRULGDG�IXHUD�P£V�H[SHGLWD��

De acuerdo con Sampson, las personas con una orientación receptiva no podrían percibir 
un vínculo directo entre lo que éstas hacen y lo que ellas reciben. Sin embargo, aunque estos 
participantes no se involucren activamente en la búsqueda de la justicia, sí observamos 
ejemplos de la obtención de justicia vinculada con una acción, que puede traducirse como 
una organización de la comunidad o los esfuerzos individuales, por ejemplo de los próceres. 
6H�PHQFLRQD�TXH� OD�GLIHUHQFLD�HQWUH� ODV�ͤJXUDV�KLVWµULFDV�\�SHUVRQDV�GH� OD�DFWXDOLGDG�TXH�
admiran, se debe a que las primeras lograron cambiar las cosas como la demanda organizada 
D�WUDY«V�GH� OD�FRPXQLGDG�R�HQ�XQD� UHYROXFLµQ�SXHGHQ� ORJUDU�XQ�EHQHͤFLR�TXH�DQWHV�QR�VH�
SHUFLE¯D��PLHQWUDV�TXH�ODV�SHUVRQDV�GH�OD�DFWXDOLGDG�VROR�GHVHPSH³DQ�XQD�DFWLYLGDG�LQGLYLGXDOO���

La orientación Explotadora: justicia en “la ley de la selva” 

(VWD�RULHQWDFLµQ�GHO�FDU£FWHU�QR�IXH�WDQ�HYLGHQWH�GHQWUR�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��VLQ�HPEDUJR��SDUD�
ͤQHV�GH�DQ£OLVLV�VH�WRPDU£�GH�QXHYR�XQ�SDUWLFLSDQWH�GH�FDGD�HVFHQDULR��(Q�HO�FDVR�GHO�SXHEOR��OD�
persona que se incluirá en este carácter presentaba una orientación principal acumulativa y una 
RULHQWDFLµQ�VHFXQGDULD�H[SORWDGRUD��VLQ�HPEDUJR��D�GLIHUHQFLD�GH�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV��HVWD�
orientación acumulativa estaba muy enfocada al esfuerzo, logros personales y su autoimagen.

Tales elementos parecen formar parte importante de su auto concepto, haciendo numerosas 
referencias a su papel activo en muchas de sus declaraciones. Esta persona muestra gran 
entusiasmo al momento de hablar de grandes manifestaciones colectivas de protesta y 
XQD� DOWD� GHVFRQͤDQ]D� HQ� HO� JRELHUQR�� (Q� HO� £PELWR� SHUVRQDO�� DXQTXH� D¼Q� QR� FRQFOX\H� VX�
preparación universitaria, muestra un fuerte deseo de concluirla lo antes posible y aplicar 
estos conocimientos en su comunidad. 

5HVSHFWR�GH�£PELWRV�P£V�SUµ[LPRV��PDQWLHQH�XQD�UHODFLRQ�GH�SDUHMD�GH�FRUWD�GXUDFLµQ��
pero donde la cualidad que más rescata de la pareja son los constantes retos que le impone. 
De la misma manera menciona que la relación con su familia es buena, pero encuentra 
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fuertes diferencias con su padre debido al carácter autoritario de éste y su poca apertura a 
nuevas ideas. Su visión de futuro está mediada fuertemente por lo que “pueda” hacer por su 
comunidad sin hacer un mayor énfasis en aspectos familiares o individuales. 

En el barrio, el caso a analizar es uno de los más difíciles e interesantes de todos los encontrados. 
(VWH�SDUWLFLSDQWH�PDQLIHVWµ�DELHUWDPHQWH��HQFRQWUDUVH�DQWH�XQ�FRQͥLFWR�GH�LGHQWLGDG��

$O�PRPHQWR�GH�DQDOL]DU�VXV�UHVSXHVWDV�DO�7$7��VH�REVHUYµ�TXH�GHQWUR�GH�OD�FODVLͤFDFLµQ�
de sus historias con base en las orientaciones del carácter, diez correspondían a un carácter 
UHFHSWLYR��QXHYH�D�XQD�RULHQWDFLµQ�H[SORWDGRUD�\�XQD�KLVWRULD�IXH�GHPDVLDGR�YDJD�FRPR�SDUD�
SRGHU� FODVLͤFDUOD� HQ� XQD�RULHQWDFLµQ� HVSHFLͤFD��'HQWUR� GH� VXV� UHVSXHVWDV� DO� FXHVWLRQDULR�
interpretativo, también pudieron verse respuestas que podrían contenerse dentro de ambos 
tipos de carácter por lo cual no se pudo establecer una orientación primaria31. 

(VWD�SHUVRQD�HV�XQ�MRYHQ�GH����D³RV�GH�HGDG��TXH�KD�FRQFOXLGR�VX�SUHSDUDFLµQ�XQLYHUVLWDULD�
VLQ�KDEHU�REWHQLGR�D¼Q�HO�JUDGR�FRUUHVSRQGLHQWH��0DQLͤHVWD�IXHUWHV�FRQͥLFWRV�GH�LGHQWLGDG��
KDEOD�GH�LQWHUHVDUVH�VREUH�PXFKDV�FRVDV��SHUR�QR�SRGHU�DSDVLRQDUVH�FRQ�DOJR�HQ�HVSHF¯ͤFR��
menciona que aunque le agradan varias actividades que van desde la reparación de bicicletas 
hasta el ir al cine o leer, pierde rápidamente el interés en ellas.

Declara que su relación familiar siempre ha sido muy difícil, su núcleo familiar es una 
hermana mayor, su madre y abuelos maternos. Menciona que actualmente ha convivido más 
FRQ� OD� IDPLOLD� H[WHQGLGD� FRPR� W¯RV� \� SULPRV�� SHUR�TXH�QR� HQFXHQWUD�XQ� Y¯QFXOR� FRQ� HOORV��
Asimismo, choca mucho con sus familiares cercanos por no encontrar puntos en común, 
sobre todo con su abuelo quien presenta un carácter muy tradicional e invasivo. Actualmente 
VH�HQFXHQWUD�VDOLHQGR�GH�XQD�UHODFLµQ�GH�SDUHMD�TXH�GXUµ�PXFKR�WLHPSR�\�PDQLͤHVWD�TXH�HVWH�
SXQWR�SUHVHQWD�XQ�JUDQ�FRQͥLFWR�SDUD�«O��\D�TXH�QR�HQFXHQWUD�quien lo acepte como es. 

Como se ha mencionado anteriormente, es el único participante que depende 
económicamente principalmente de su actividad (un café) el que encuentra satisfactorio e 
indica que se encuentra motivado para concluir su preparación universitaria aunque no sabe 
qué puede encontrar al lograrlo. 

En las respuestas del participante del barrio hay una gran similitud con lo propuesto por 
6DPSVRQ��SDUD�HVWD�SHUVRQD�OD�MXVWLFLD�HV�XQD�FUHDFLµQ�SXUDPHQWH�KXPDQD�\�QR�HQFXHQWUD�XQ�
sentido para ella. Menciona que aquello que se puede llamar justicia no es relevante para él ya 
que no se observa en el “mundo natural”, inclusive aquello que se observa en el mundo animal, 
SXHGH�VHUYLU�FRPR�MXVWLͤFDFLµQ�GH�KHFKRV�VRFLDOHV��$XQTXH�QR�HVW£�GH�DFXHUGR�HQ�DVSHFWRV�
como “que la riqueza se la queden unos cabrones y muchas personas vivan en la pobreza”��MXVWLͤFD�
esta última circunstancia con el hecho de que en la naturaleza haya alphas y otros normalitos. 

31 Ver apéndice C.
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(VWD�GHFODUDFLµQ�HMHPSOLͤFD�FODUDPHQWH�GRV�DVSHFWRV��SRU�XQ�ODGR�VH�SXHGH�REVHUYDU�XQD�
RULHQWDFLµQ�GH�MXVWLFLD�GH�̸OH\�GH�OD�VHOYD̹�GHO�FDU£FWHU�DFXPXODWLYR��HV�GHFLU��WRGR�HV�Y£OLGR�
siempre y cuando el mundo se comporte de esa manera. Por el otro lado podemos observar 
que ante la evaluación de un elemento como justo, más allá del contrato social o la referencia 
con el grupo, prima su sistema individual de valores. 

En el participante del pueblo, podemos observar que hay una frecuente alusión a la injusticia. 
/R�TXH�HVWH�SDUWLFLSDQWH�UHͤHUH�FRPR�FRQGLFLRQHV�GH�LQMXVWLFLD�VH�EDVD�HQ�OD�WHVLV�GH�6DPSVRQ�
VREUH�OD�RULHQWDFLµQ�H[SORWDGRUD��SHUR�HQ�VHQWLGR�FRQWUDULR��DTXHOODV�GHFODUDWRULDV�TXH�HVWH�
SDUWLFLSDQWH� UHͤHUH�FRPR� UHODWLYDV�D� OD� MXVWLFLD�HVW£Q�PX\�FHQWUDGDV�D�VX�HVFHQDULR� \� VXV�
referentes comunitarios.

3RU�HMHPSOR��HQ�VXV�GHFODUDWRULDV�VREUH�OR�TXH�HV�MXVWR��H[LVWHQ�YDULRV�UHIHUHQWHV��FRPR�HO�
pueblo, la escuela, la delegación, el gobierno, pero más allá de que estos atiendan necesidades 
o reciban recursos como una entidad pasiva se trata de ejemplos de cómo se negocia una 
acción entre lo que se pide, se hace y lo que se recibe.

Como se mencionó, en este participante los referentes son diversos, pero en ellos encuentra 
un sentido centrado en las opciones que le otorga su entorno. Sin embargo, cuando el 
participante menciona cuestiones de injusticia éstas se centran en lo que Sampson menciona 
FRPR�RULHQWDFLRQHV�GHO�FDU£FWHU�H[SORWDGRU��HV�GHFLU��XQD�FRQGLFLµQ�GH�MXVWLFLD�SRU�OD�IXHU]D��
puede ser un sentido que guía al participante para observar la falta de justicia, “que el fuerte 
herede la tierra” o “que los demás se frieguen” guían un sentido de injusticia, no al contrario.  

Por ejemplo, este participante ve muchas situaciones de injusticia cuando “se invade terrenos, 
UG�XG�RQT�GN�RTQRKQ�DGPGƒEKQŬ�o “cuando la gente es chueca y se cuelga de servicios de otros”.  

(Q� HVWRV� GRV� MµYHQHV� SRGHPRV� REVHUYDU� XQD� FRQGLFLµQ� GLDPHWUDOPHQWH� RSXHVWD�� HQ�
HO� SDUWLFLSDQWH� GHO� SXHEOR� SXHGH� H[LVWLU� XQD� RULHQWDFLµQ� H[SORWDGRUD�� SHUR� ORV� UHIHUHQWHV�
comunitarios y la forma en la cual asimila su entorno, provee a éste de una alternativa para su 
YLVLµQ�GH�MXVWLFLD�HQ�IRUPD�P£V�DFXPXODWLYD�\�GRQGH�VX�RULHQWDFLµQ�VHFXQGDULD�H[SORWDGRUD��
aun presente es disminuida. 

(QWRQFHV��DTXHOOR�TXH�XQD�YLVLµQ�H[SORWDGRUD�SRGU¯D�FRQVLGHUDU�FRPR�MXVWLFLD��HQ�HVWH�FDVR�
el entorno, guía un acuerdo de justicia en sentido contrario, una forma de observar al mundo 
GH�IRUPD�H[SORWDGRUD��VROR�HQ�FXDQWR�D�UHIHUHQWHV�FHQWUDGRV�D�OD�LQMXVWLFLD��

3RU�RWUD�SDUWH��HQ�HO�FDVR�GHO�SDUWLFLSDQWH�GHO�EDUULR��«VWH�IXH�DTXHO�TXH�GHFODUµ�H[SO¯FLWDPHQWH�
no tener un referente ni en los factores macro ni en los factores meso, son escasas las 
situaciones que él puede describir como de justicia, solo se habla de una visión de “sociedad” 
VLQ�HVSHFLͤFDU�D�TXL«Q�VH�GLULJH�R�TX«�FDUDFWHU¯VWLFDV�WLHQH�GLFKR�UHIHUHQWH��(VWH�SDUWLFLSDQWH�
encuentra sentido en el mundo animal, donde su visión se encuentra muy orientada a la 
hipótesis de Sampson, sus referentes “humanos” o sociales, no lo proveen de sentido. 
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La orientación Acumulativa: Justicia en la escasez

De nuevo, respecto de este tipo de carácter se encontró a dos participantes, uno de cada 
escenario, que compartían fuertemente esta orientación.

El participante del pueblo es una persona que actualmente ha concluido una maestría en 
KLVWRULD��KD�YLYLGR�WRGD�VX�YLGD�HQ�HO�SXHEOR��H[FHSWR�XQD�HWDSD�GH�XQRV�SRFRV�D³RV�HQ�OD�LQIDQFLD��
en la cual residió en otra comunidad rural del estado Morelos, donde aprendió a hablar náhuatl.

Sus actividades las divide entre sus estudios y la producción de hortalizas en una chinampa 
dentro de su localidad, sobre esta última actividad menciona que disfruta mucho del trabajo 
en contacto con la tierra, pero que es muy difícil la comercialización de los productos debido a 
intermediarios. Este joven aun comparte el hogar con su padre y una tía a la que llama “mamá”, 
\D�TXH�«O�GLFH�� VLHPSUH�KD�RFXSDGR�HVWD�ͤJXUD�HQ�VX�YLGD��6X�PDGUH�ELROµJLFD� UHVLGH�HQ�HO�
estado de Morelos y ésta fue la razón por la cual cambió de residencia en la infancia. En cuanto 
a su padre, mantiene una relación difícil por el carácter autoritario de éste. 

Presenta un fuerte orgullo por pertenecer al pueblo y convicciones muy sólidas en cuanto 
a sus actividades. Por ejemplo, no usa el metro ya que lo considera una imposición. Ha sido 
partícipe activo de varios movimientos colectivos y tiene una fuerte orientación y simpatía 
hacia las organizaciones populares y un fuerte rechazo a otras organizaciones de origen 
H[WHUQR�D�OD�ORFDOLGDG��

El joven del barrio de la misma manera ha concluido estudios de posgrado y por el momento, 
se encuentra en un periodo entre estudios, pues su intención es ingresar a un programa para 
adquirir un grado superior. Esta persona ha vivido en dos diferentes lugares del barrio a lo largo 
GH�VX�YLGD��OOHJDQGR�D�GRQGH�DFWXDOPHQWH�UHVLGH�DSUR[LPDGDPHQWH�D�ORV�GLH]�D³RV�GH�HGDG��

/D�UHODFLµQ�FRQ�VX�IDPLOLD��HV�GLI¯FLO��FRPSDUWH�HO�KRJDU�FRQ�VX�PDGUH�\�XQD�KHUPDQD��FRQ�ODV�
cuales menciona mantener una buena relación, pero no muy profunda.

La relación más cercana que él declara la encuentra en su padre, con quien a pesar de no 
FRPSDUWLU�HO�KRJDU��VH�FRPXQLFD�GLDULDPHQWH��(VWD�ͤJXUD�KD�VLGR�GH�JUDQ�LQͥXHQFLD�D�OR�ODUJR�
GH�WRGD�VX�YLGD�GH�HVWD�SHUVRQD��GHVGH�OD�QL³H]�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��DXQTXH�PHQFLRQD�TXH�HQ�
HVWD�UHODFLµQ�SRFR�VH�KDEOD�GH�WHPDV�SHUVRQDOHV��QR�REVWDQWH��VH³DOD�TXH�HQFXHQWUD�PXFKR�
VHQWLGR�HQ� OR�TXH�VX�SDGUH�SLHQVD�\�GLFH��(VWH�SDUWLFLSDQWH�VH�GHͤQH�D�V¯�PLVPR�FRPR�ni ni 
DXQTXH�PHQFLRQD�TXH�VL�VH�OH�WXYLHUD�TXH�FODVLͤFDU�GHQWUR�GH�XQD�RFXSDFLµQ��VHU¯D�estudiante-
investigador�\D�TXH�KD�GHVHPSH³DGR�DFWLYLGDGHV�GH�GRFHQFLD�\�PXFKRV�GH�VXV�UHIHUHQWHV�HQ�
varias situaciones personales, provienen del ámbito escolar. 

Al igual que el participante del pueblo, ha participado de manera activa en movimientos de 
protesta social, donde incluso ha tenido un rol de dirigencia, solo que a diferencia del pueblo, 
estos movimientos han sido de una envergadura que trasciende al barrio. 
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(Q�HVWRV�FDVRV��YROYHPRV�D�YHU�XQD�FRQͤUPDFLµQ�GH�ODV�KLSµWHVLV�SURSXHVWDV�SRU�6DPSVRQ��
tanto para el habitante del pueblo como para el habitante del barrio. Por ejemplo, en las 
declaratorias de estos dos jóvenes hay un énfasis en carencias y una mala distribución de los 
UHFXUVRV��LGHQWLͤFDQ�FXHVWLRQHV�FRPR�OD�H[SORWDFLµQ�\�HO�DEXVR�WDQWR�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�
HOORV�GHVHPSH³DQ�FRPR�HQ�HQWRUQR�GRQGH�YLYHQ��

De esta manera, el participante del barrio declara que él observa la justicia cuando el 
pueblo se organiza para defender espacios públicos o recuperar recursos de los que han 
VLGR�GHVSRMDGRV��6H³DOD�XQD�VLWXDFLµQ�GH�MXVWLFLD�FXDQGR�XQ�JUXSR��SRU�HMHPSOR�HVWXGLDQWHV��
distribuye sus recursos para apoyar a otros miembros. Ambos participantes hacen énfasis en 
TXH�HO�PXQGR�QR�HV�MXVWR�GHELGR�D�OD�H[SORWDFLµQ�\�DEXVR�TXH�HMHUFHQ�XQRV�FXDQWRV�VREUH�ORV�
recursos de una gran mayoría. 

En ambos casos, aunque de manera muy somera, podemos ver una mención al trabajo. En 
el pueblo, la relación de la justicia se observa con su actividad de producción de hortalizas y 
cómo dicha actividad incrementa la relevancia de un sentido de justicia en cuanto a procesos 
GH�LGHQWLGDG�FRPXQLWDULD�\�HO�UHFKD]R�DQWH�OD�LQWHUYHQFLµQ�GHO�H[WHULRU��(Q�OD�SHUVRQD�GHO�EDUULR��
HO�HOHPHQWR�GHO�WUDEDMR�VH�SXHGH�REVHUYDU�WDQWR�HQ�OD�PHQFLµQ�D�OD�H[SORWDFLµQ�GH�ODV�SHUVRQDV��
como en la visión de que un mundo justo puede llevar a la presencia de trabajos dignos. 

$V¯�� LQFOXVLYH�DQWHV�GH�SUHJXQWDU�H[SO¯FLWDPHQWH�VREUH�MXVWLFLD��HO�SDUWLFLSDQWH�GHO�SXHEOR�
había ya mencionado que los intermediarios no pagan lo justo por el producto, que éstos no se 
KPXQNWETCP�EQP�NC�CEVKXKFCF�[�SWG�UQNQ�TGEQIGP�GN�DGPGƒEKQ�SWG�QVTCU�RGTUQPCU�JCP�RTQFWEKFQ. El 
participante del barrio pone un fuerte énfasis en que muchas personas del barrio sufren de 
H[SORWDFLµQ�ODERUDO�\�GH�IDOWD�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�WUDEDMR��

5HVSHFWR�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�TXH�HVWRV�GRV�SDUWLFLSDQWHV�SXHGHQ�GHͤQLU�FRPR�HMHPSORV�GH�
MXVWLFLD��SRGHPRV�REVHUYDU�HQ�HO�KDELWDQWH�GHO�SXHEOR�XQD�FODUD�DFWLWXG�GHIHQVLYD��SDUD�HVWD�
persona, la justicia solo adquiere un sentido cuando una comunidad organizada puede repeler 
ODV�LQWHQFLRQHV�\�DFWRV�GH�DJHQWHV�H[WHUQRV��JRELHUQR��FRPHUFLDQWHV��GH�WRPDU�HVSDFLRV�TXH�
pertenecen a una comunidad. Sin embargo, para el habitante del barrio ocurre algo diferente. 

Para el habitante del barrio, las situaciones donde él puede observar la justicia no son evidentes 
y en la sesión le tomó un considerable esfuerzo poderlas describir. Sin embargo, cuando éste 
llegó evocarlas, se pueden observar situaciones- tal como jóvenes en la escuela que se organizan 
SDUD�LQYLWDU�D�FRPHU�D�RWUR��GRQGH�VH�SUHVHQWDQ�DFWLWXGHV�GH�FRPSD³HULVPR�\�DSR\R�HQWUH�SDUHV��
de manera contrastante con la hipótesis de Sampson sobre el carácter acumulativo. 

'H� LJXDO� IRUPD�� REVHUYDPRV� OR� TXH� UHVSHFWR� GH� OD� MXVWLFLD�� LGHQWLͤFD� HQ� VX� HQWRUQR�� �O�
observa a la autoridad como un agente importante en la interpretación de un evento justo y al 
igual que sus pares del barrio, menciona que es justo cuando se remodela el barrio o cuando la 
delegación apoya a la gente��HV�GHFLU�QR�VH�FLHUUD�DQWHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�XQD�LQͥXHQFLD�H[WUHQD��
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A lo largo de este análisis del carácter, hemos podido observar una gran similitud entre 
las hipótesis propuestas por Sampson y las declaraciones de los habitantes tanto del 
SXHEOR�FRPR�GHO� EDUULR� �HO� FDU£FWHU� UHSHFWLYR�� HVSHUD� VHU�SURYLVWR�� ORV� H[SORWDGRUHV�VRQ�
pragmáticos, los acumuladores, desconfían). Sin embargo, de la misma manera, hemos 
observado sustanciales diferencias en cuanto a estas mismas hipótesis (un receptivo puede 
VHU�DFWLYR��XQ�H[SORWDGRU�SXHGH�SHQVDU�P£V�DOO£�GH�VX�JDQDQFLD�LQGLYLGXDO�\�XQ�DFXPXODWLYR�
puede compartir). 

3DUD�H[SOLFDU�OR�DQWHULRU��VH�LQFOXLU£�XQ�HOHPHQWR�GHO�FDU£FWHU�VRFLDO�QR�SUHVHQWH�HQ�ODV�
hipótesis de la relación de este rasgo y la personalidad de Sampson, la cual originalmente 
QR�VH�WHQ¯D�FRQWHPSODGD�SDUD�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ��SHUR�TXH�FRPR�SRGUHPRV�REVHUYDU�
P£V�DGHODQWH��HV�LQGLVSHQVDEOH�SDUD�DSUR[LPDUVH�DO�address frame, ya que, dota tanto de 
XQD�PRWLYDFLµQ�D�ODV�SHUVRQDV�FRPR�GH�XQD�IRUPD�SDUWLFXODU�GH�YHU�HO�PXQGR��WDO�FRQFHSWR�
resulta en la productividad. 

5.2 jÓVENES PRODUCIENDO

(Q�GLIHUHQWHV�REUDV��)URPP��������)URPP�\�0DFFRE\��������LQWURGXFH�HO�FRQFHSWR�GH�XQD�
orientación “productiva” del carácter asociado a las orientaciones no productivas (receptiva, 
DFXPXODWLYD��H[SORWDGRU�\�PHUFDQWLO��TXH�KHPRV�H[SXHVWR�D� OR� ODUJR�GH�HVWH�WUDEDMR��6LQ�
HPEDUJR�� OD�GHͤQLFLµQ�TXH�)URPP�GD�D�HVWH� WLSR�GH�RULHQWDFLµQ�GH�FDU£FWHU�SHUPDQHFH�
vaga y de difícil comprensión. En SCM en una nota al pie (p.105), los autores mencionan 
TXH�GHVFULELU�R�GHͤQLU�OD�SURGXFWLYLGDG�HV�XQD�WDUHD�GLI¯FLO��SHUR�TXH�QR�LPSOLFD�TXH�«VWD�VHD�
inobservable. Aunque se apela a la sensibilidad del observador, algunos contenidos de la 
orientación productiva son descritos. 

En primer lugar, se habla de que el ser productivo es un ser activo (de ahí posiblemente la 
relación con el concepto producción) menciona que el ser humano, al tener la capacidad y 
el raciocinio para transformar su ambiente, desarrolla la necesidad de hacer. Sin embargo, 
GLFKD�SURGXFFLµQ�R�DFWLYLGDG�HV�FRQVFLHQWH��QR�HV�XQ�DFWLYLGDG�H[SORWDGD�QL�VXPLVD��HV�HO�
sujeto quien decide qué producir y el producto resultante lleva una esencia de sí mismo.

La segunda característica de la productividad que se indica, consiste en la creatividad. 
Dicha creatividad no solo tiene que ver con la capacidad de inventar nuevos modelos o en 
OD�LQQRYDFLµQ��VLQR�TXH�HO�VHU�FUHDWLYR��GH�IRUPD�VLPLODU�DO�DUWLVWD��HQFXHQWUD�HQ�GLVWLQWDV�
fuentes la inspiración para crear. Dicha inspiración no es cerrada ante nuevas formas de ver 
ODV�FRVDV��SHUR�WDPSRFR�HV�VXPLVD�QL�LPSXHVWD�SRU�IDFWRUHV�H[WHUQRV��HO�VXMHWR�SURGXFWLYR�
asimila, se vincula y razona, creando y produciendo vinculando y vinculándose él mismo 
FRQ�HO�H[WHULRU�\�FRQ�OR�TXH�OR�GHͤQH�FRPR�SHUVRQD��
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Fromm menciona que la productividad está estrechamente vinculada a dos aspectos en 
SDUWLFXODU��HVWRV�VRQ�HO�DPRU�\�HO�SHQVDPLHQWR��������S�������VLQ�HPEDUJR��DXQTXH�LQLFLDOPHQWH�
esta orientación se presenta como un modo ideal de personalidad, en trabajos posteriores 
FRPR�6&0��VH�PHQFLRQD�TXH�H[LVWH�HQ�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GHQWUR�GH�XQD�SHUVRQD��TXH�YDU¯DQ�
desde una persona altamente productiva a una persona poco o no productiva. En la última 
obra citada, se observó esta orientación del carácter en los campesinos en un nivel del uno al 
VHLV��VLQ�HPEDUJR��OD�IRUPD�GH�FODVLͤFDU�HVWD�RULHQWDFLµQ�VH�PDQHMµ�HQ�IXQFLµQ�GH�LQWHUHVHV�\�
relaciones con diferentes fuentes de estímulo (naturaleza, trabajo, novedosos, tradicionales). 

Debido a lo ambiguo del concepto, en la presente investigación originalmente no fue incluido. 
Sin embargo, después de analizar las declaraciones de los participantes, consideramos que 
este concepto ilustra algunos aspectos de los mismos y las diferencias en cuanto a las 
hipótesis propuestas por Sampson sobre el carácter y la visión de justicia. 

Tomemos por ejemplo, el caso de los participantes con una orientación acumulativa del 
FDU£FWHU�� 0LHQWUDV� TXH� HQ� HO� SDUWLFLSDQWH� GHO� SXHEOR� YHPRV� LPSRUWDQWHV� FRQͤUPDFLRQHV�
de una visión de justicia en forma de escasez, observamos que la hipótesis de una visión 
acumulativa se mantiene en cuanto a sus referentes comunitarios, esta persona observa todo 
DTXHOOR�TXH�YLHQH�GH�IXHUD�GHO�SXHEOR�FRQ�GHVFRQͤDQ]D�\�HQ�XQD�DFWLWXG�GH�GHIHQVD��SULPHUR�
RSRQL«QGRVH�\�PX\�SRFDV�YHFHV�DEUL«QGRVH�DO�GL£ORJR�FRQ�HVWDV�IXHU]DV�H[WHUQDV��

Cuando se le plantean otros escenarios posibles como el mundo justo, éste no amplía sus 
horizontes, observa una justicia donde las desigualdades disminuyen, pero minimizando el 
SDSHO�GH� ODV�IXHU]DV�H[WHUQDV��p.e. un mundo menos burocrático) pero los referentes siguen 
siendo los mismo, el pueblo, el gobierno y los intermediarios. 

En contraste, el participante acumulativo del barrio, al ser cuestionado ante estos mundos 
posibles, indica componentes de solidaridad e igualdad, y como el mismo menciona, una 
justicia sin violencia, agrega cuestiones que no alcanza a vislumbrar en su entorno. 

6L� H[SDQGLPRV�HO� DQ£OLVLV� GH� HVWRV� FDVRV�� REVHUYDPRV�TXH�PLHQWUDV� HO� SDUWLFLSDQWH�GHO�
SXHEOR�WLHQH�XQD�YLVLµQ�GHO�DPRU�OLPLWDGD�SRU�VX�FDU£FWHU��HV�GHFLU��DXQTXH�UHFRQRFH�DO�DPRU�
FRPR�XQD�JUDQ�IXHU]D�PRWLYDGRUD��PHQFLRQD�TXH�SUHͤHUH�XQ�WLSR�GH�UHODFLµQ�GRQGH�QR�VH�OH�
GHPDQGH�\�VROR�WHQJD�TXH�FRPSDUWLU�DTXHOOR�TXH�«O�GHVHH��DVLPLVPR��HQ�VX�YLVLµQ�D�IXWXUR��
aunque menciona un proyecto de vida de largo plazo, su individualidad se observa diluida 
HQ�HO�UHIHUHQWH�GHO�SXHEOR��OD�IRUPD�GH�WUDVFHQGHU�\�SURGXFLU�HV�VROR�D�WUDY«V�GH�«VWH�\�GH�OD�
preservación de sus costumbres. 

En el caso del participante del barrio con una orientación acumulativa, presenta una visión 
D�IXWXUR�PX\�FRP¼Q�\�VRFLDOPHQWH�DFHSWDEOH��VLQ�HPEDUJR��HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�HV�
el único participante de este escenario que cuenta con una visión de largo plazo. En cuanto 
al amor, a diferencia del participante del pueblo, este acto más que un motivador es un 
complemento, rescata nociones de apoyo y de simbiosis con la pareja. 
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Cabe mencionar que este participante presenta una fuerte orientación receptiva secundaria 
TXH�SRGU¯D�H[SOLFDU�HVWDV�YLVLRQHV��VLQ�HPEDUJR��YLVWD�HQ�FRQWUDVWH�FRQ�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV�
UHFHSWLYRV�� VX� YLVLµQ�GLͤHUH� HQ�TXH�HVWH�SDUWLFLSDQWH�QR� VROR� HVSHUD� UHFLELU�� VLQR�TXH� WUDWD�
GH�H[SORUDU�DOWHUQDWLYDV�GH�PXQGRV�SRVLEOHV�\�QR�VH�FHQWUD�VROR�HQ�HO�HVWDGR�GH� ODV�FRVDV�
WDO�FRPR�HVW£Q��VLQR�TXH�WUDWD�GH�DPSOLDU�VXV�UHIHUHQWHV�KDFLD�DOJR�TXH�QR�SHUFLEH��DXQTXH�
sea de forma contemplativa, pero implica una actividad intelectual creadora, que negocia sus 
orientaciones acumulativa y receptiva en función de  sus intereses.

(Q�ORV�FDVRV�GHO�FDU£FWHU�H[SORWDGRU��SRGHPRV�YHU�D�GRV�VXMHWRV�RULHQWDGRV�D�OD�DFWLYLGDG��
VLQ�HPEDUJR��SDUD�HO�SDUWLFLSDQWH�GHO�EDUULR�GLFKD�DFWLYLGDG�FDUHFH�GH�VHQWLGR��QR�H[LVWH�XQ�
UHIHUHQWH�TXH�LQͥX\D�VREUH��OR�TXH�KDJD�R�GRWH�GH�VHQWLGR�VX�DFWXDU�HQ�HO�PXQGR��0LHQWUDV�
que para el caso del participante del pueblo con esta orientación, él se mantiene abierto a las 
LQͥXHQFLDV�GHO�HQWRUQR�\�HQFXHQWUD�XQ�VHQWLGR�R�EU¼MXOD�TXH�JXLH�D�OD�MXVWLFLD�SUHFLVDPHQWH�D�
referentes comunitarios, aunque su orientación le lleve a ver en primera instancia situaciones 
GH�WLSR�H[SORWDGRU��

&ODVLͤFDU�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�SURGXFWLYLGDG�H[FHGH�WDQWR�ORV�REMHWLYRV�
GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�GHO�DXWRU��VLQ�HPEDUJR��FLHUWRV�UDVJRV�
productivos pudieron ser observados y analizados en función de las hipótesis propuestas 
por Sampson en cuanto a la visión de justicia y el carácter de Fromm. Al tomar en cuenta 
este concepto, se puede inferir que más allá de contradecir o negar dichas hipótesis, éstas 
VH�FRPSOHPHQWDQ�H[SOLFDQGR�ODV�VLPLOLWXGHV�\�GLIHUHQFLDV�FRQ�OR�GLFKR�SRU�ORV�SDUWLFLSDQWHV��
Es decir, una persona acumulativa no productiva, por cuestiones sociohistóricas de abusos, 
H[SORWDFLµQ� \� XQD� IDOWD� GH� RSRUWXQLGDGHV�� SXHGH� WHQHU� XQD� YLVLµQ� GH� MXVWLFLD� VXPDPHQWH�
defensiva, pero cuando una persona con esta misma orientación de carácter tiene elementos 
productivos, por una ampliación de horizontes tanto en sus referentes como en su tipo de 
simbiosis, puede conservar actitudes defensivas, pero a su vez buscará también ser solidario e 
incluir a otros en su grupo que originalmente no estaban ahí creando la posibilidad de mundos 
que aún no se concretan en su entorno. 

5.3 CREANDO MUNDOS POSIBLES 

Observar a la justicia como address frame no implica una mera descripción de las fuerzas que 
OOHYDQ�D�OD�RULHQWDFLµQ�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��WDO�FXDO�̸HV̹��VLQR�TXH�GH�OD�PLVPD�PDQHUD�
implica ver cómo estos factores (entendiéndolos como dinámicos) se negocian y vuelven 
maleables en las relaciones con los otros y con uno mismo, para poder vislumbrar las 
posibilidades de lo que la justicia puede llegar a ser, más allá de lo que es. 

Resumiendo los ejemplos de justicia y las declaraciones que los participantes observan. 
6H�SXHGH�KDEODU�GH�OD�LQͥXHQFLD�GH�YDULRV�IDFWRUHV��SRU�HMHPSOR��HO�URO�GHO�HQWRUQR�VRFLDO��\D�
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sea cercano o lejano, en el papel que juegan a modo de referentes de justicia o precisamente 
ORV�HOHPHQWRV�GRQGH�OR�MXVWR�HV�SHUWLQHQWH��FRPXQLGDG��SDUHV��HVFXHOD��RFXSDFLµQ��

La ausencia de una gran brújula lleva a que la justicia oscile entre varios espacios de 
actividad y adquieran relevancia otro sentido de motivaciones, más afectivas y variables en 
OD�GHͤQLFLµQ�GH�ORV�HVSDFLRV�GH�DFFLµQ�VRFLDO��SRU�HMHPSOR��H[LVWH�XQD�FRQFRUGDQFLD�HQWUH�OD�
visión que se tiene del amor con los espacios que orientan una pertinencia de un sentido de 
MXVWLFLD�HQ�ORV�MµYHQHV�GHͤQLHQGR�DV¯�OD�SRVLELOLGDG�GH�KDEODU�GH�MXVWLFLD�HQ�XQD�VLWXDFLµQ�HQ�
comparación de otra. 

La autoridad (los gobiernos local y federal) y los pares (otros miembros de la comunidad, 
FRPSD³HURV�GH� OD�HVFXHOD�� IDPLOLD�\�DPLJRV��VRQ� UHIHUHQWHV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH� MXVWLFLD�TXH�
WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHSRUWDQ��VLQ�HPEDUJR��HO�SDSHO�TXH�HVWRV�DFWRUHV�GHVHPSH³DQ�GLͤHUHQ�
grandemente. 

Por ejemplo, mientras algunos jóvenes mencionan que es justo cuando la sociedad se 
organiza y consiguen que autoridades como la delegación o el gobierno, se sometan y avalen 
ODV�GHFLVLRQHV�R�H[SUHVLRQHV�TXH�SURYLHQHQ�GH�OD�FRPXQLGDG��RWURV�MµYHQHV�FRQVLGHUDQ�FRPR�
justo, la atención de necesidades de infraestructura o planes de remodelamiento barrial, 
respecto de este sentido el involucramiento con la comunidad juega un papel importante en 
OD�GHͤQLFLµQ�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��

(Q�FXDQWR�D�UHIHUHQWHV�P£V�SUR[LPDOHV��VH�KDFHQ�SUHVHQWHV�GLIHUHQWHV�UROHV�HQ�OD�GLQ£PLFD�
VRFLDO��VH�PHQFLRQDQ�VLWXDFLRQHV�GH�MXVWLFLD�TXH�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�HO�PHUHFLPLHQWR��HV�GHFLU��
SDUD�HOORV�HV�MXVWR�R�LQMXVWR�FXDQGR�VH�RWRUJD�XQ�FDVWLJR�R�QR�H[LVWH�XQD�UHWULEXFLµQ�HQWUH�OR�
que uno hace y uno recibe. Mientras que para otros jóvenes, lo justo tiene que ver con valores 
de cooperación o igualdad.  

/RV�UHIHUHQWHV�LQGLYLGXDOHV�R�VRFLDOHV�GLI¯FLOPHQWH�VH�SXHGHQ�DOHMDU�GH�OD�H[SHULHQFLD�\�OD�
vida cotidiana, se observan ejemplos claros y concretos de lo que es una situación de injusticia 
y cuando se trata de hablar de justicia en abstracto, fuerzas motivacionales comienzan a 
sobresalir en el discurso. Por ejemplo, es común y muy fácil hablar del gobierno como un 
referente de injusticia y condiciones como la falta de oportunidades o la violencia y en cuanto 
a un ejemplo de lo justo, situaciones vivenciales y la posición de observador en esta sale a 
relucir. 

(Q�WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�H[LVWH�XQD�GHVFRQͤDQ]D�WDQWR�KDFLD�ODV�VLWXDFLRQHV�TXH�YLYHQ�
cotidianamente respecto de la justicia (se mencionan frecuentemente malas administraciones, 
SUREOHPDV� FRPR� HO� WUDQVSRUWH� R� OD� H[SORWDFLµQ�� D� ORV� TXH� QR� SXHGHQ� HQFRQWUDU� VROXFLµQ��
Aunque su visión ideal de un mundo justo es esperanzadora no ven claramente acciones 
concretas que ellos puedan emprender para al menos, acercarse a ellas. 

6LQ�HPEDUJR��OD�̸DFFLµQ�VRFLDO̹�QR�VROR�VH�YH�UHͥHMDGD�HQ�OD�PDQLIHVWDFLµQ�GH�FRQGXFWDV�
R�̸KHFKRV�H[SO¯FLWRV̹��OD�FUHDFLµQ�GH�QXHYRV�HOHPHQWRV�LGHQWLWDULRV��SRVLELOLGDGHV�GH�QXHYDV�
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IRUPDV�GH�UHODFLµQ�TXH�PDQLͤHVWHQ�FUHDWLYLGDG��HO�VLPSOH�VHQWLGR�GH�DFWLYLGDG�FRQ�UHIHUHQFLD�
de lo “que puede ser” más allá de una ganancia individual, también es un signo de productividad 
de acción social. 

En este sentido, se hablara entonces de aquellos participantes que “activamente” se 
HQFXHQWUDQ� WUDQVIRUPDQGR� VX� PXQGR�� DXQTXH� QR� VH� PDQLͤHVWH� HQ� XQD� FRQGXFWD� VRFLDO�
H[SOLFLWD� �DXQTXH�HQ�DOJXQRV�FDVRV�VH�SXHGH�REVHUYDU�HO� LQYROXFUDPLHQWR�HQ�PRYLPLHQWRV�
sociales y colectivos), se observa una creación en nuevos espacios de acción (que pueden no 
estar consolidados) y pueden dotar de sentido a una visión del mundo que no es común a su 
entorno, ni con su crianza. 

3RU�HMHPSOR��HQ�FXDQWR�D�PRGHORV�LGHDOHV�VREUH�HO�ͤ Q�GH�OD�JXHUUD�\�OD�SREUH]D��REVHUYDPRV�
precisamente una diferencia muy importante. Mientras que algunos participantes creen que 
HVWRV�SUREOHPDV�VRQ�LQKHUHQWHV�D�OD�VRFLHGDG�\�VLHPSUH�H[LVWLU£Q��HQ�RWURV�H[LVWH�OD�FUHHQFLD�
GH�TXH�HV�SRVLEOH�OOHJDU�D�YHU�HO�ͤQ�WDQWR�GH�ODV�JXHUUDV�FRPR�GH�OD�SREUH]D��$XQTXH��VDEHQ�
que esto es utópico, mencionan que llegará ese día. 

/DV� UD]RQHV� GH� HVWD� FUHHQFLD� LGHDO� GLYHUJHQ� PD\RUPHQWH� HQWUH� ORV� SDUWLFLSDQWHV�� VLQ�
embargo, es importante observar que en sus opiniones a este respecto vuelven a aparecer 
UHIHUHQWHV�GH�OD�DXVHQFLD�GHO�̸JUDQ�2WUR̹�\�IDFWRUHV�GHO�HQWRUQR�VRFLDO�SUµ[LPR��

“yo creo que si llegará el día en que se acaben las guerras, en que se acabe la violencia, 
PQ�NQ�XGQ�EGTECPQ��RGTQ�[Q�UȐ��PQ�UȌ�FKICOQU�WPC�HG�GUECUC�RGTQ�CN�ƒPCN�FG�EWGPVCU�HG��FG�
que la gente piensa y que algún día lograremos resolver nuestras diferencias sin guerras 
sin violencia, que son la que otros güeyes generan y que es gente común la que sale 
pagando.”

“yo siento que sí, me gusta pensar positivo, la pobreza, te digo yo lo veo por ese lado, que 
la pobreza existe porque el gobierno no aporta, el gobierno no ve hacia el norte y aquí 
también en Chiapas yo he visto que hay gente que todavía que vende a sus hijas, yo siento 
que el gobierno no ayuda y es triste de verlo, y ver que el gobierno no hace nada.”

7RGRV� ORV�SDUWLFLSDQWHV�DXQTXH�DFHSWHQ� OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�HYHQWXDOPHQWH�SRGU¯D�H[LVWLU�XQ�
PXQGR�MXVWR��DXQTXH�GH�LJXDO�PDQHUD�WRGRV�FRPSDUWHQ�TXH�HO�PXQGR�DFWXDO�QR�OR�HV��0DQLͤHVWDQ�
además de la desigualdad, condiciones como la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza y la 
represión son cuestiones que no son compatibles con el mundo justo. 

“Pues me imagino un mundo donde haya mayor igualdad, donde los trabajos sean 
trabajos dignos, donde la gente tenga asegurada su salud, que pueda tener el derecho a 
la educación también y donde la vida no solo sea para trabajar y sobrevivir, pero también 
tenga espacio para divertirse, para el arte y para la cultura, y sobretodo donde insisto no 
haya desigualdad, donde unos se enriquecen a costa de los demás, y sin violencia un 
mundo sin violencia.” 
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“Pues sí me gusta pensar en mundos justos, a veces cuando se me va el tiempo, me 
gusta pensar que ese tipo de vicios que tenemos que generan las instituciones, que no 
fuera tan burocrático, que algún día eso se pudiera cambiar, que se pudiera tener más 
acceso o como quisiera organizarse la gente, que no hubiera tantos intermediarios, que 
no viniera de gente tan lejana, que ni conoce sino que hubiera una justicia más rápida 
más expedita. “

“si me lo he imaginado [un mundo justo] a veces nos ponen a analizar a nosotros mismos… 
y pues creo que habría igualdad, es que si no hubiera tanta ambición por los gobiernos, el 
mundo sería más justo, no habría nada porque ganar terrenos que hacer guerra.” 

En nuestros resultados, encontramos que la idea del mundo justo no se negocia solo con 
IDFWRUHV�VRFLDOHV�R�LQGLYLGXDOHV��HVWD�LGHD�QR�RFXUUH�DLVODGD�GHO�FRQWH[WR�SRO¯WLFR�R�LQGLYLGXDO�
sino que dependiendo de las circunstancias que se encuentran, el entorno orienta la posibilidad 
GH�XQD�PXQGR�LGHDO��SHUR�HV�FODUR�HO�SDSHO�SHUVRQDO�TXH�WLHQHQ�HVWDV�YLVLRQHV��HV�HO�LQGLYLGXR�
con sus aspiraciones quien lo elabora y reconoce a esta creación como suya, ya sea como 
observación empírica o aspiración, no se encuentra aislada en tales ámbitos sino imbricada 
con el papel del sujeto en el mundo. Es decir, no se puede separar la visión de la comunidad 
del individuo y de las condiciones político-sociales. Cuando se habla de la justicia, se habla de 
una motivación trascendental que da un sentido a su actuar. 

(VWRV�HVSDFLRV�FUHDGRV��GRQGH�FRQͥX\H�OR�VRFLDO�\�OR�LQGLYLGXDO��QR�GHSHQGHQ�WRWDOPHQWH�
de un entorno, una crianza o un carácter, sino que son el resultado de la combinación de todo 
lo anterior que realiza la persona y los resultados no son muy disimiles entre sí, mostrando 
que el empalme de estos espacios pueden llevar a la creación de un espacio común donde 
están ideas al acercarse pueden llevar a una inteligibilidad. 

5.4 SÍNTESIS DE LOS hALLAzGOS 

Como forma de resumir el presente capitulo con el anterior, se elaboraron dos esquemas 
(ver Figuras 1 y 2). 

 
(O�SULPHU�HVTXHPD�VLQWHWL]D�FyPR�VH�FRQFLELy�HO�SUREOHPD�GH� OD� MXVWLFLD��HVWR�HV��FRPR�XQD�
división entre la comprensión de la misma como un mecanismo asociado a las reglas e 

LQVWLWXFLRQHV�\�XQD�YLUWXG�R�IXHU]D�DO�LQWHULRU�GH�ODV�SHUVRQDV��

Dividir a la justicia en estas dos concepciones trata de pensar que estos elementos ocurren 

de forma independiente y posiblemente aislados; sin considerar la relación que pueden tener 

los unos con los otros, separando así la vida de las personas del papel de la justicia a un 

nivel interpersonal; con solo muy pocos enfoques que se encontraban dispuestos a rebasar 
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esta línea de división. De ahí que los temas relacionados con el estudio de la justicia tienden 

a ser muy diferentes dependiendo de la forma en que se le aprecie. Por un lado, tenemos 

YDULDEOHV�\�FRQFHSWRV�PDFUR�FRPR�HO�(VWDGR��ODV�LQVWLWXFLRQHV�R�ODV�IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ��\�
por otro, conceptos micro que muchas veces no trascienden el interés de las personas de forma 

individual como los valores, las motivaciones o los intereses. 

      Puesto que se mencionó a lo largo de este trabajo, su propósito fue el de observar 

a la justicia en la psicología de las personas, pero tomando a aquella no como conceptos 

aislados, sino interdependientes. Para ello, el mecanismo integrador en un primer momento fue 

el concepto del address frame��YHU�¿JXUD�����

NITI

NYAYA

CONTROL SOCIAL

VIRTUD DE LAS PERSONAS

Modos de producción
Estado e instituciones 
Referentes comunitarios 

Valores
Motivaciones
Intereses

FACTORES
SOCIOHISTÓRICOS

INTELIGIBILIDAD

INJUSTICIA

AMOR Y VISIÓN
A FUTURO

Ausencia de un gran otro

Regresión a referentes comunitarios 

Trascendencia

Productividad

CUALIDAD
NEGOCIADA

CARÁCTER SOCIAL

Pueblo-  Comunidad 
Barrio –Atención de servicios 

Hipótesis de Sampson 

Figura 2. Esquema síntesis de los hallazgos 
de la presente investigación.

Figura 1. Esquema síntesis del problema de la justicia
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&XDQGR�REVHUYDPRV�D�OD�MXVWLFLD�FRPR�address frame es que pudimos colocar los distintos 

HOHPHQWRV�GH�OD�MXVWLFLD�TXH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�UH¿HUHQ�HQ�XQD�FRKHUHQFLD�WDQWR�HQ�FXHVWLRQHV�
macro -la ausencia de un gran otro, una sensación constante de un estado injusto- con 

referentes comunitarios, en concordancia con cuestiones individuales -la forma independiente 

de relacionarse ellos como sujetos en el mundo y aspiraciones a futuro- pudiendo observar 

FyPR�HVWRV�HOHPHQWRV�PDFUR��PHVR�\�PLFUR�DXQTXH�VH�SXHGHQ�XELFDU��\D�VHD�PiV�SUy[LPRV�R�
OHMDQRV�D�ODV�SHUVRQDV��REVHUYDQ�XQD�UHODFLyQ�H�LQWHUGHSHQGHQFLD��LQÀX\HQGR�ORV�XQRV�FRQ�ORV�
otros.   

    La forma en la cual estos elementos se relacionan con los individuos y la justicia ha sido 

SUHVHQWDGD�HQ�HVWRV�GRV�FDStWXORV��VLQ�HPEDUJR��DKRUD�HV�PRPHQWR�GH�GLVFXWLU�ORV�KDOOD]JRV�GH�
la presente investigación con las posturas teóricas de una compresión de justicia. 



DISCUSIÓN
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Este trabajo comenzó con autores clásicos y no tan clásicos sobre la justicia, tocando temas 
GH�ͤORVRI¯D��VRFLRORJ¯D��SVLFRORJ¯D�\�SVLFRDQ£OLVLV��SDUD�SDVDU�SRU� ODV� LQWHQFLRQHV�GHO�DXWRU��
hasta llegar a lo dicho por jóvenes de dos escenarios en el Distrito Federal. 

Más allá del camino, es importante éste apartado, donde se espera llegar a un diálogo en 
torno a la justicia entre todos los protagonistas de esta investigación, principalmente entre 
autores sobre el tema y lo que llamaría “autores del tema”, ya que lo importante más allá del 
debate teórico metodológico es el contraste entre lo dicho desde la distancia y lo dicho en 
medio de la fragua, observando puntos de encuentro y desencuentro a la vez. 

6.1 EL PAPEL DEL MÉTODO

Una de las aportaciones más particulares, pero no menos importantes, de la presente 
investigación, radicó en el rol que jugó el método, no solo en la obtención de los resultados, 
sino también en la capacidad de análisis que se pudo desprender de esta particular forma de 
aprehensión. 

En primer lugar, los instrumentos utilizados como el cuestionario interpretativo. Éste es un 
LQVWUXPHQWR�FRQ�XQ�WUDVIRQGR�WHµULFR�HV�KRO¯VWLFR�\�EDVWDQWH�LQWULQFDGR��HQWUH�HO�VHU�\�HO�GHEHU�
VHU��HO�LQGLYLGXR�\�OD�VRFLHGDG��OD�LQGLYLGXDOLGDG�\�OD�VLPELRVLV�\�FX\R�RULJHQ�HV�DQWLJXR��HVWDPRV�
hablando de tecnología de antes de la segunda guerra mundial), su lógica es bastante simple. 
1R�EDVWD�FRQ�SUHJXQWDU�OD�VXSHUͤFLH�GH�ODV�RSLQLRQHV�QL�HO�FRQVHQVR�HQWUH�VXMHWRV�R�JUXSRV�
en un momento y lugar histórico. 

Es precisamente este sentido holístico lo que vuelven una guía de entrevista en un 
cuestionario interpretativo, al abordar temas y cuestiones, que “aparentemente” no tienen que 
ver con el tema de investigación se pudo observar a los participantes como una unidad y al 
sentido de justicia como el resultado precisamente de una dinámica de unidades en constante 
intercambio, negociaciones y diferentes puntos de vista donde entran en juego varios aspectos 
interindividuales, interindividuales e incluso ideológicos desde un mismo abordaje. 

/D�RWUD�KHUUDPLHQWD�IXH�HO�XVR�GH�XQD�SUXHED�SUR\HFWLYD��HO�7$7��$XQTXH�ORV�PLVPRV�)URPP�
y Maccoby proponen otras pruebas como el Roscharch y no se descarta incluso en este tipo de 
DSUR[LPDFLRQHV��HO�SRVLEOH�XVR�GH�SUXHEDV�PHQRV�GLULJLGDV�FRPR�HO�7HVW�GH�OD�ͤJXUD�KXPDQD�
GH�0DFKRYHU��HO�7$7�HV�XQD�SUXHED� OR�VXͤFLHQWHPHQWH�HVJULPLGD�SDUD�SRGHU�XWLOL]DUVH�FRQ�
XQD�SUHSDUDFLµQ�PRGHVWD��SHUR�VXͤFLHQWH�FRQ�ͤQHV�GH�DERUGDU�WHP£WLFDV� LQWUDLQGLYLGXDOHV��
provenientes de una dinámica social. 

    
Otras pruebas podrían demandar un proceso de capacitación más amplio e incluso un 

viraje teórico-metodológico aún mayor en cuanto al enfoque de aprehensión de un sentido de 
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justicia. En la presente investigación, el uso de esta prueba resultó en una ampliación de la 
mirada previamente contemplada por Sampson. La bondad de utilizar esta herramienta radica 
en que aunque abre el campo de análisis a otros conceptos que ahondan en la aprehensión de un 
sentido de justicia como el carácter o la productividad, permite de la misma manera poder “obviar” 
R�VLPSOHPHQWH�VH³DODU�RWUDV�YHUHGDV�GH�LQWHUSUHWDFLµQ��GLVWRUVLRQHV��FRPSOHMRV��FDUDFWHU¯VWLFDV�
inconscientes) de lo que se entiende por justicia que aunque interesantes e importantes no 
resultan indispensables para comprender este tema como un sentido o addres frame. 

Otro punto metodológico propio del presente esfuerzo se centra en los escenarios incluidos. 
&RPR�VH�PHQFLRQµ�D�OR�ODUJR�GHO�WH[WR��HQ�HO�HVWXGLR�SLORWR�HO�WRPDU�HQ�FXHQWD�VROR�XQ�HVFHQDULR�
GH�DQ£OLVLV�SODQWHµ�GLͤFXOWDGHV�SDUD�DQDOL]DU�HO�URO�GH�ORV�IDFWRUHV�VRFLRKLVWµULFRV��\D�TXH��DO�
QR�H[LVWLU�XQ�SXQWR�GH�FRQWUDVWH�� IXH�GLI¯FLO� YHU� OD�SURIXQGLGDG�GH�«VWRV�D�QLYHO�FRPXQLGDG��
vivencial, o si estos son parte de un marco más amplio y arraigado en las relaciones sociales. 

$EULU�OD�JDPD�GH�GLIHUHQFLDFLµQ�GH�ORV�PDUFRV�QR�VROR�SHUPLWH�SRGHU�FODVLͤFDU�ORV�IDFWRUHV�
sociohistóricos en macro, meso y micro, sino que permite a su vez, observar cómo estos 
marcos son negociados e integrados por las personas. 

Dos comunidades tan diferentes como pueblo y barrio, podrían arrojar dos marcos diferentes 
GH�OR�TXH�VH�HQWLHQGH�SRU�MXVWLFLD��VLQ�HPEDUJR��DXQTXH�DV¯�RFXUUD�HQ�PXFKDV�FLUFXQVWDQFLDV�
sobre todo en cuestiones meso, el concepto de address frame hace énfasis en el proceso de 
negociación y en la posibilidad de una inteligibilidad, donde aquello sumamente individual o 
vivencial entra en juego con factores ideológicos y macro, que crean zonas en común para 
la pertinencia de un sentido de justicia donde el diálogo es posible, e incluso esto ayuda a la 
visión de mundos posibles no presentes en el entorno inmediato o mediato. 

7RPDU�HQ�FXHQWD�GRV�HVFHQDULRV�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ��SHUPLWLµ�DKRQGDU�HQ�OD�LQͥXHQFLD�
GHO�HQWRUQR�DO�GHͤQLU�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��(VWR�VH�REVHUYD�PX\�FODUDPHQWH�HQ�HO�FDVR�GHO�
SXHEOR��SHUR�GH�OD�PLVPD�PDQHUD�FRQGHVFHQGLµ�OD�RSRUWXQLGDG�GH�REVHUYDU�FµPR�DVSHFWRV�
FXOWXUDOHV�GH�OD�LGHQWLGDG�GHO�PH[LFDQR�\�RWURV�DVSHFWRV�LGHROµJLFRV��FRPR�HO�SDSHO�GHO�HVWDGR�
o la autoridad- intervienen en la pertinencia de pensar a la justicia o incluso a la injusticia. 

De la misma manera, tener en cuenta habitantes de dos comunidades diferentes, permite 
REVHUYDU�OD�LQͥXHQFLD�GH�DVSHFWRV�LQWUDLQGLYLGXDOHV�HQ�OD�QHJRFLDFLµQ�GH�OD�MXVWLFLD��WDO�FRPR�
en el caso de las personas acumulativas de ambos escenarios, donde este factor del carácter 
entra en juego con los demás elementos analizados para encontrar una trascendencia, en el 
caso del participante del barrio y una regresión en el caso del participante del pueblo, que no 
VH�SXGH�H[SOLFDU�SRU�IDFWRUHV�VRFLRKLVWµULFRV��

Tomando en cuenta este punto, se puede mencionar que la indagación del address frame 
no se encuentra limitada a número de escenarios o sujetos en sí. No se cierra la posibilidad 
de poder realizar una investigación en un solo entorno, tal como el método del SCM ha 
sido utilizado posterior al esfuerzo original. Sin embargo, la ampliación a dos, tres o varios 
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HVFHQDULRV�FRQWUDVWDQWHV�SXHGH�YHUVH�WUDGXFLGR�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GRQGH�XQD�QHJRFLDFLµQ�GH�
encuadres o sentidos de justicia están ya manifestándose creando inteligibilidades. 

Por último, sobre los aspectos metodológicos de este esfuerzo de indagación, se puede 
decir que teoría y método son cuestiones íntimamente relacionadas y que el marco epistémico 
resulta importante, la adecuación del método de SCM fue posible debido a similitud de ambos 
HQIRTXHV�VREUH� OD� IRUPD�GH�FRQFHELU�D� ORV�VXMHWRV�\�VRFLHGDGHV��SDUD�HVWRV�GRV�HQIRTXHV�
ninguno aspecto es totalmente independiente del otro y la relación de las fuerzas entre ambos 
resulta esencial.

Para observar el papel de la justicia en la vida de las personas, más allá de pautas de 
comportamiento o marcos de acción, se encontró una visión sobre ésta que no concibiera 
OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD�FRPR�HVW£WLFR�R�FRQ�EDVH�D�PRGHORV�U¯JLGRV�R�WLSRV�
LGHDOHV�TXH�OLPLWDVHQ�D�ODV�SHUVRQDV�D�DFWXDU�VLPSOHPHQWH�FRPR�HVFODYDV�GH�IXHU]DV�H[WHUQDV�
(normas, grupo, recompensas) o internas (moral, búsqueda de status).  

El método resulta una forma de hacer, que va más allá de un procedimiento o una simple 
herramienta, Sampson no propone un método al momento de plantear el concepto de address 
frame, cuestión a la cual se propuso e implementó una solución en la presente investigación y 
una vez resueltó este punto es momento de develar lo que implica observar la justicia desde 
esta visión. 

6.2 EL ADDRESS fRAME DE LA jUSTICIA 

� ������'N�UKIPKƓECFQ�FG�NC�LWUVKEKC�EQOQ�address frame 

Observar la justicia como address frame implica remover el motivo de la justicia de la mente 
de las personas, hacia un proceso interpersonal, porque desde esta visión, la mente por sí 
misma es interpersonal, el pensamiento involucra el dirigirse hacia uno mismo desde el punto 
GH�YLVWD�GH�ORV�RWURV��%DMR�HVWH�HQIRTXH��SRGHPRV�HQWHQGHU�FµPR�VLWXDFLRQHV�HVSHF¯ͤFDV�\�
HYHQWRV�VRFLRKLVWµULFRV�LQͥX\HQ�OD�IRUPD�HQ�HO�FXDO�OD�MXVWLFLD�JX¯D�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�VRFLDO��

(O�DFHSWDU�TXH�OD�MXVWLFLD�QR�VXUJH�GH�PDQHUD�DUWLͤFLDO��TXH�QR�HV�VLPSOHPHQWH�LPSXHVWD�
en el pensamiento o en el lenguaje de las personas, sino que estas negocian lo que será 
SHUWLQHQWH�D�OD�MXVWLFLD��/RV�UHIHUHQWHV�VRFLDOHV�\�FRPXQLWDULRV�VRQ�LPSRUWDQWHV�SDUD�GHͤQLU�
el sentido de evaluar un evento o situaciones como injustas, lo que el barrio, el pueblo o la 
VRFLHGDG�HQ�OD�TXH�YLYLPRV�GHWHUPLQD�VH�YXHOYH�WDQ�UHOHYDQWH��FRPR�OD�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�\�
las aspiraciones individuales.

Tal como pudimos observar en la presente investigación se tienen sentidos de justicia, más 
TXH�XQ�VROR�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��GLFKRV�VHQWLGRV�VRQ�IXHUWHPHQWH�LQͥXLGRV�SRU�HO�HVFHQDULR��
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VLQ�HPEDUJR�WLHQHQ�SHFXOLDULGDGHV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FDU£FWHU�\�H[SHULHQFLDV�GH�YLGD�GH�ODV�
personas, creando espacios donde dos personas de diferentes espacios, pero con un mismo 
carácter pueden tener similitudes en lo que entienden por justicia. Sin embargo, un sentido 
de justicia no es caótico, aunque pueda ser contradictorio o vago, su función es clara y la 
elaboración sobre los juicios es automática, no necesita guiarse o inducir a una persona para 
hablar de algo justo o injusto. 

������'N�TQN�FG�NQU�HCEVQTGU�UQEKQJKUVȡTKEQU

El concepto de address frame traduce los factores sociales e históricos en una perspectiva 
psicosociológica y la dota de un papel central en el entendimiento del comportamiento humano. 
Las personas en diferentes momentos y lugares han aprendido a formular su pensamiento en 
GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�LQWHUSHUVRQDOHV��ODV�SHUVRQDV�HQ�VXV�DFWLYLGDGHV�FRWLGLDQDV�VH�GLULJHQ�D�
RWURV�VLJQLͤFDWLYRV�FRPR�ͤJXUDV�FRQ�XQ�WUDVIRQGR�VRFLRKLVWµULFR�SDUWLFXODU��/RV�HYHQWRV�TXH�
SURGXFHQ�XQ�FDPELR�VRFLDO��HQWRQFHV�HVWDEOHFHQ�XQ�FRQWH[WR�GLIHUHQWH�GHQWUR�GH�ORV�FXDOHV�
ORV�SURFHVRV�SVLFROµJLFRV�VH�GHVDUUROODQ�\�D�ORV�FXDOHV�FRQWLQXDPHQWH�VH�UHͤHUHQ��

En nuestra investigación, los participantes describen el mundo tal cual lo perciben, como 
LQMXVWR��SHUR�HVWH�MXLFLR�QR�HV�DUELWUDULR��PHQFLRQDQ�XQD�PXOWLSOLFLGDG�GH�UD]RQHV�\�DUJXPHQWRV�
para llegar a esta conclusión. Los principales referentes de estas razones y argumentos 
centran al gobierno como responsable de esta injusticia y constantes violaciones de derechos 
en su vida cotidiana y situaciones desfavorables en su entorno.

La visión del gobierno como podemos observar, no surge por un hecho aislado o por una 
situación particular, sino como hemos analizado (Bartra, 1991) la actual situación de este 
actor es producto de un mecanismo que a lo largo del tiempo ha caído en una inutilidad, 
OR� TXH� HQ� XQ� FRQWH[WR� IXH� SXQWR� GH� XQD� LGHQWLGDG� \� XQLµQ� QDFLRQDO�� HQ� XQ� £PELWR� UXUDO�
SRVUHYROXFLRQDULR�� DFWXDOPHQWH� QR� VH�PDQWLHQH� SRU� GLYHUVDV� LQͥXHQFLDV� WDQWR� GHO� H[WHULRU�
FRPR�GH�QXHYRV�PRGHORV�GH�YLGD�H[WUDQMHURV�FRPR�GHO�LQWHULRU�DQWH�OD�LQFDSDFLGDG�GHO�HVWDGR�
SDUD�XQD�DGPLQLVWUDFLµQ�HͤFD]�R�HͤFLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�S¼EOLFRV��

Este factor sociohistórico repercute en un sentido de justicia en la ausencia de un modelo 
JHQHUDO�R�VRFLDO�TXH�DEDUTXH�VLJQLͤFDGRV�FRPXQHV�HQ�OR�TXH�HQWHQGHU¯DPRV�SRU�OR�MXVWR��'H�
manera opuesta, dota de un sentido de injusticia aquello que entendemos por injusticia es 
P£V�JHQHUDOL]DGR�H�LQWHOLJLEOH�D�WUDY«V�GH�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV���6LQ�HPEDUJR��HQ�XQ�VHQWLGR�
GH� MXVWLFLD� HO� SDSHO� GH� ͤJXUDV� KLVWµULFDV� FRPR� SUµFHUHV� R� OXFKDGRUHV� VRFLDOHV�� DXQTXH�
FXHVWLRQDGR�SHUPDQHFH�YLJHQWH��VH�WRPD�GLVWDQFLD�GH�HVWDV�ͤ JXUDV�VH³DODQGR�FDUDFWHU¯VWLFDV�
negativas, pero al mismo tiempo aun su papel positivo es reconocido.  

Ante esta falla de un modelo nacional o social que dote de sentido a la acción social, Claude 
Dubar (2004) propone suplir estos elementos sociales por una referencia al grupo inmediato 
y visible, entendido como comunidad.
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El punto anterior resulta claro en el caso del escenario del pueblo y los elementos que ya 
QR�HQFXHQWUD� HQ�XQD�ͤJXUD�SDWULµWLFR� HV� VXVWLWXLGR�SRU� ODV� FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO� HQWRUQR��(Q�
este caso, referentes propios como la naturaleza, las organizaciones comunitario y los otros 
miembros de la localidad es lo que guiara un nuevo sentido de lo que se entiende por justicia. 
(Q�HO�RWUR�HVFHQDULR�HVWXGLDGR��HO�EDUULR��QR�KD\�VXͤFLHQWHV�FDUDFWHU¯VWLFDV�DJUDGDEOHV�TXH�
permitan observar a la comunidad como un referente importante en su sentido de justicia. 

 6.2.3 La cualidad negociada de la justicia 

Las personas no siempre se dirigen a los mismo “otros” o necesariamente comparten el mismo 
público en su vida cotidiana, es por ello que lo que se entiende por justicia necesariamente 
debe ser negociado. Al aceptar que un sentido de justicia es más que un consenso, los 
SURFHVRV�GH�FRQͥLFWR�\�QHJRFLDFLµQ�VH�KDFHQ�SUHVHQWHV��FRQͥLFWR�DQWH�QXHYDV�VLWXDFLRQHV�R�
esquemas y la negociación de estos para interiorizarlos.  

De acuerdo con Sampson, la cualidad negociada de la justicia es especialmente relevante 
HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�FDPELR�VRFLDO��DO�HQFRQWUDU�GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�YHU�HO�PXQGR��ODV�SHUVRQDV�
no simplemente se involucran en una forma establecida de ver las cosas o se ensamblan en 
un modelo u otro, sino que se conlleva a un proceso donde la persona observa sus propios 
puntos de vista con aquellos alternos, llegando a un proceso de formas conjugadas. 

Lo anterior resulta vinculado al tema de la justicia ya que aunque los factores sociohistóricos 
son relevantes, en los jóvenes entrevistados encontramos diferentes visones de la justicia, 
inclusive dentro del mismo entorno. 

Siguiendo a Dubar (ídem) en la crisis de una identidad social, “el self” es agredido y 
UHVXOWD�QHFHVDULR�̸YROYHU�D�VL̹��HV�GHFLU��DQWH�OD�IDOOD�GH�EXVFDU�XQD�LGHQWLGDG�HQ�ORV�SURFHVRV�
comunitarios, se tiende a una versión societaria, pero no de la misma manera. El núcleo 
primario de identidad y los aprendizajes de socialización adquieren una nueva relevancia y 
el sujeto crea una identidad personal nueva, solo que ya no está centrada en  elementos 
FRPXQLWDULRV��VLQR�HQ�XQD�GLQ£PLFD�GRQGH�OD�H[SHULHQFLD�VH�YXHOYH�IXQGDPHQWDO�SDUD�FUHDU�
nuevos mundos simbólicos y no materiales que le permitan comprender el mundo. El individuo 
crea una nueva identidad social entre formas comunitarias y societarias, entre “identidades 
para los otros” e “identidades para sí”. El gran mediador de estas nuevas identidades se vuelve 
OD�H[SHULHQFLD�\�HO�\R��HV�GHFLU��DTXHOOR�TXH�PH�GHͤQLU£�\D�QR�VHU£�P£V�HO�OLEUHWR�R�GLVFXUVR�
LPSXHVWR�VLQR�DTXHOORV�HOHPHQWRV�GLVFXUVLYRV�PHGLDGRV�SRU�PL�H[SHULHQFLD�TXH�GHͤQLU£Q�PL�
visión del yo y el mí. 

En este punto lo que los participantes entienden por justicia se negocia con su entorno, 
SHUR�QR�H[FOXVLYDPHQWH��/RV� UHIHUHQWHV�R�VRFLDOHV�R�FRPXQLWDULRV�VRQ�DQDOL]DGRV�D� WUDY«V�
GH� OD� H[SHULHQFLD� \� GH� IXHU]DV�PRWLYDFLRQDOHV�� DFHUF£QGRVH� R� DOHM£QGRVH� GH� OR� TXH� HVWRV�
referentes dictan como lo justo. Los jóvenes no se ajustan a un modelo de justicia dado, sino 
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que negocian y buscan el referente que les haga más sentido para comprender a su realidad, 
HQWRUQR�R�H[SHULHQFLDV�FRPR�MXVWR�

valores como el merecimiento, la violencia o el mundo natural, que surgen no de ideales sociales, 
sino de factores comunitarios o la crianza, son las nuevas guías morales para comprender una 
situación como justa. Sin embargo, estos nuevos valores no son estáticos, sino que se menciona 
FRPR�VRQ�FRPSDUDGRV�FRQ�RWURV�PRGHORV�VREUH�OR�TXH�OD�MXVWLFLD�GHEH�VLJQLͤFDU��

'H�OD�PLVPD�PDQHUD��ORV�YDORUHV�QR�VRQ�HVW£WLFRV��(VWDV�JX¯DV�VH�PRGLͤFDQ�GH�DFXHUGR�FRQ�
ODV�H[SHULHQFLDV�FRWLGLDQDV�\�OR�TXH�HV�REVHUYDGR�HQ�HO�HQWRUQR��3RU�HOOR��DO�KDEODU�GH�LQMXVWLFLD��ORV�
factores macro son los referentes para este sentido y que para hablar de justicia se hagan presentes 
otros entornos como la ocupación o las relaciones personales, que dotan a ésta de sentido. 

 6.2.4 La inteligibilidad cambiante del address frame de la justicia

Si la justicia es una especie de dinámica entre factores individuales y sociales, las situaciones 
que son pertinentes o relativas al concepto de justicia resultan trascendentales. Como los 
temas que son importantes para la justicia adquieren importancia es un relevante por sí mismo, 
cuando se habla de justicia algunos escenarios sobresalen mientras otros son descartados. 
/RV�KRUL]RQWHV�GRQGH� OD� MXVWLFLD�VH�PDQLͤHVWD�HV�XQD�SDUWH� LPSRUWDQWH�D� WRPDU�HQ�FXHQWD�
GHELGR�D�TXH�HVWD�QRV�RIUHFH�ORV�PDUFRV�WDQWR�TXH�OD�GHͤQHQ��FRPR�DTXHOORV�TXH�OD�RULJLQDQ��

En nuestros resultados, como se ha mencionado varias veces, los marcos de la injusticia 
VRQ�VRFLDOHV��SHUR�VRUSUHQGHQWHPHQWH��ORV�PDUFRV�GH�OD�MXVWLFLD�VH�DOHMDQ�GH�HVWH�UHIHUHQWH��
6RQ�ORV�SDUHV�\�ODV�UHODFLRQHV�SUR[LPDOHV�DTXHOODV�GRQGH�H[LVWH�XQ�VHQWLGR�GH�MXVWLFLD��QR�HV�
en la gran sociedad sino al momento de hablar del barrio o del pueblo que se pueden encontrar 
situaciones de justicia, incluso esta adquiere más relevancia en situaciones más personales 
como la ocupación y los amigos. 

De esta manera aquello que se encuentra enmarcando a un sentido de justicia, son las 
relaciones cara a cara de los participantes. Es entonces, cuando factores micro como la 
RFXSDFLµQ��OD�WUDVFHQGHQFLD�H�LQFOXVR�HO�FDU£FWHU�VRQ�DTXHOOR�TXH�GHͤQHQ�D�OD�MXVWLFLD��

6ROR�DTXHOOR�GRQGH�HO�LQGLYLGXR�VH�LQYROXFUD�\�SXHGH�YHU�UHͥHMDGD�VX�DFFLµQ��HV�PRWLYR�SDUD�
HVWDEOHFHU�XQ�MXLFLR�IDYRUDEOH��OD�YLQFXODFLµQ�FRQ�OD�WLHUUD��OD�HVFXHOD�R�ORV�FRPSD³HURV�VRQ�HO�
marco preferido de las personas que encierran a la justicia. 

Mientras un individuo puede ver más allá de sí mismo, de la misma manera lo justo se ve 
H[WHQGLGR��FXDQGR�ORV�LQGLYLGXRV�VH�SXHGHQ�YLVOXPEUDU�FRPR�SDUWH�GH�OD�FRPXQLGDG�R�FRQ�XQ�
SUR\HFWR�GH�ODUJR�SOD]R��DV¯�WDPEL«Q�OR�HV�VX�YLVLµQ�GH�OD�MXVWLFLD�OR�FXDO�OOHYD�D�RWUD�SHUWLQHQFLD�
en la posibilidad de un mundo justo, aunque este no se pueda alcanzar de manera individual. 
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Los mundos posibles solo son pertinentes cuando se observa más allá del referente social 
inmediato, el límite de los mundos posibles se relaciona con fuerzas motivacionales básicas 
FRPR�HO�DPRU��HQ�OD�PHGLGD�TXH�XQ�LQGLYLGXR�SXHGH�H[WHQGHU�ORV�REMHWRV�GH�VX�DFWLYLGDG�D�
otros elementos comunitarios o trascendentales, pero recordemos que el amor se describe 
como una fuerza positiva desde los participantes, no hay amor negativo. Entonces, dichos 
mundos posibles establecen una inteligibilidad nueva de lo que puede ser justo, el amor guía 
ODV�DFFLRQHV�\�GHͤQH�HVSDFLRV�GH�GLUHFFLµQ�GH�XQD�SHUVRQD��HQWRQFHV�HV�HQ�HVWRV�PXQGRV�
posibles más allá de las condiciones inmediatas, donde podemos empalmar la pertinencia 
de la justicia que trascienda sentimientos matriarcales o se encuentren delimitados a una 
identidad encontrando una nueva inteligibilidad.

 6.3 El address frame de la justicia y el carácter social 

Aunque la visión del address frame de la justicia tiene un énfasis en el rol que juegan las 
relaciones sociales al momento de abordar una pertinencia de la justicia, igualmente establece 
que la personalidad es un elemento sustancial en el estudio de la justicia (Sampson, 1980). 

Sin embargo, desde esta visión, la personalidad no es completamente individual, sino que 
es mediada por valores de la época y condiciones sociales, por ello que se retomen el concepto 
de carácter social de Erich Fromm y respecto de este sentido se elaboren hipótesis claras y 
precisas entre una orientación no productiva del carácter y un sentido de justicia. 

Hemos visto cómo los elementos de estas hipótesis se presentan en lo que los participantes 
GHFODUDQ�VREUH�OR�TXH�HV�MXVWR�H�LQMXVWR��VLQ�HPEDUJR��HVWDV�YLVLRQHV�VRQ�DOJR�VRPEU¯DV��MXVWLFLD�
FRPR��VDWLVIDFFLµQ�GH�QHFHVLGDGHV��OH\�GH�OD�VHOYD�R�GHVGH�OD�HVFDVH]���HQ�FXDQWR�D�HVWH�SXQWR�
de vista los sujetos respondieron, demostrando que tal visión sombría es incompleta. 

Aunque las hipótesis originales se centran en una persona egocéntrica, donde que 
cada vez se tienen más y más derechos, sin detenerse a pensar en obligaciones o asumir 
UHVSRQVDELOLGDGHV��VH�REYLD�XQ�FRQFHSWR�LQGLVSHQVDEOH�HQ�OD�YLVLµQ�GHO�FDU£FWHU�VRFLDO�\�HVWH�
es la productividad. 

Fromm plantea que a pesar de las orientaciones no productivas del carácter, éstas pueden 
FRH[LVWLU�FRQ�XQD�RULHQWDFLµQ�SURGXFWLYD��YLQFXODGD�D�OD�DFWLYLGDG�\�OD�WUDVFHQGHQFLD��

La distancia de las hipótesis de Sampson o los elementos optimistas de un sentido de la 
MXVWLFLD��SXHGH�H[SOLFDUVH�SRU�OD�SURGXFWLYLGDG��(Q�OD�PHGLGD�HQ�TXH�ORV�MµYHQHV�SUHVHQWDEDQ�
esta característica, por muy fuerte o no que estuviera marcada su orientación no productiva, 
presentaban elementos como cooperación, apoyo, asertividad que no correspondían a ser 
H[SORWDGRUHV��DFXPXODWLYRV�R�UHFHSWLYRV�UHVSHFWLYDPHQWH��
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Precisamente la creación de los nuevos mundos posibles donde la justicia puede ser 
la norma social y una nueva inteligibilidad basada en lo justo y no en lo injusto encuentra 
pertinencia en los jóvenes productivos. 

La relación entre los mundos posibles y la productividad, puede observarse en aquellos 
jóvenes que sus motivaciones, y actividades iban más allá de un referente inmediato, de la 
misma fueron quienes aportaban nuevos elementos no incluidos en la visión no productiva de 
Sampson sobre el carácter y la justicia. 

/DV�GHVFULSFLRQHV�GH� ORV�HOHPHQWRV�KDVWD�DKRUD�H[SXHVWRV�VHU£Q� WDQ�HI¯PHUDV�FRPR�HO�
proceso de lectura de la presente tesis, los individuos constantemente reciben embates de su 
HQWRUQR��SUHFLVDPHQWH�«VWRV�VRQ�ODV�IXHU]DV�TXH�GHͤQHQ�HO�FDU£FWHU�FRPR�WDO��6LQ�HPEDUJR��
la productividad puede ser vista como un elemento del carácter que permite una resistencia 
y rescata la esencia del individuo, a la vez que permite la creación de nuevas posibilidades.  

Solo bajo el concepto de address frame y con un método comprensivo enfocado a un 
sentido de justicia, se construye una posición donde el sujeto actúa como un aleph32 de lo 
VRFLDO�\� OR�SHUVRQDO�� �(V�GHFLU��HO�VHQWLGR�GH� MXVWLFLD�HV� LQWDQJLEOH��FRPR�XQ�VXH³R�Y¯YLGR�R�
como una mezcla de hechos sociales y entidades metafísicas que se observan concentrados 
en un espacio psicosociológico que es el individuo. 

7RGR�DTXHOOR�TXH�H[LVWH�UHODWLYR�D�OD�MXVWLFLD��\D�VHD�FRQVFLHQWH�R�QR�HO�VXMHWR�GH�HOOR��VH�
encuentra concentrado dentro del mismo. Al ser el sentido de justicia un concepto galileano o 
un objeto de realidad social tan imbricado en la relación sujeto-sociedad, se vuelve un símbolo 
intangible donde está concentrado todo lo social e individual pero cuya aprehensión se vuelve 
relativa y efímera pero a la vez una guía para comprender lo justo, lo injusto y la posibilidad de 
crear mundos justos. 

32  Entendiendo aleph EQOQ�WP�RWPVQ�FQPFG�CN�OKUOQ�VKGORQ�UG�GPEWGPVTCP�GN�VQFQ�[�NC�PCFC��FQPFG�UG�RWGFGP�QDUGT-
XCT�GN�WPKXGTUQ�CWPSWG�FG�HQTOC�GHȐOGTC��VCN�EQOQ�FGUETKDG�OCIKUVTCNOGPVG�,QTIG�.WKU�$QTIGU�GP�UW�EWGPVQ�JQOȕPKOQ��
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Finalmente hemos llegado al destino de esta investigación y es momento de saber el punto 
al que arribamos en nuestra intención de aprehender un sentido de justicia y las posibles 
direcciones que ahora podemos tomar una vez observado lo recorrido. Para ello, dividiremos 
HVWH�FRQWHQLGR�HQ�WUHV�DSDUWDGRV������(O�aleph de la justicia, 6.2 Más allá de la justicia y 6.3 La 
implicación de la justicia.

7.1 EL ALEPh DE LA jUSTICIA

'HQWUR�GHO�WH[WR��HQ�UHSHWLGDV�RFDVLRQHV�VH�PDUFµ�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�FRQFHELU�XQD�MXVWLFLD�LGHDO�
marcada por el Estado o instituciones con reglas que serían ideales para todos, y una visión que 
involucra a la persona con los sentimientos, ideas y comportamientos hacia la justicia. 

Después de observar que tanto lo que las personas y el Estado consideran lo justo, no son 
dos aspectos diferentes de una misma cosa, sino una dinámica entre lo que una persona es 
\�VH�HVSHUD�GH�HOOD�\�HO�FµPR�VH�FRPXQLFDQ�XQRV�\�RWURV��SRGHPRV�HVWDEOHFHU�TXH�QR�SXHGH�
KDEHU� UHJODV�GHO� MXHJR�VLQ� MXJDGRUHV�QL� YLFHYHUVD��/R�TXH� OD� MXVWLFLD�VLJQLͤFD�R� LPSOLFD�QR�
se puede observar solo mediante elementos macro como las instituciones, ni en abstractos 
como el deseo de querer ser justo, sino en cómo éstos encuentran sentido entre ellos. 

Una persona puede estar altamente motivada para ser justa, pero si no encuentra una forma 
de llevar a cabo tal deseo, éste permanecerá encerrado en su interior como una necesidad, sin 
SRVLELOLGDG�GH�OOHYDU�D�XQ�SODQR�P£V�H[SO¯FLWR�OD�E¼VTXHGD�R�HMHFXFLµQ�GH�WDOHV�GHVHRV��'µQGH�
se vive, con quién se vive, cómo nos relacionamos con los demás y de dónde hemos venido 
GHͤQH�DTXHOOR�TXH�SRGHPRV�YLVOXPEUDU�FRPR�OR�MXVWR��HV�GHFLU��GµQGH�HQFXHQWUD�SHUWLQHQFLD�
la justicia. Sin embargo, no somos seres pasivos ante estas circunstancias, el actuar en el 
PXQGR�\�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�WUDWD�GH�YHU�ODV�FRVDV�P£V�DOO£�GH�FRPR�ODV�FRVDV�VRQ�\�
nos lleva a imaginar -y a veces a actuar- hacia cómo las cosas podrían ser. 

Los deseos y motivaciones que una persona va elaborando cada día a través de sus 
H[SHULHQFLDV�\�RFXSDFLRQHV�SXHGHQ�GHͤQLU�DGHP£V�GH�FµPR�VRQ� ODV�FRVDV��FµPR�SRGU¯DQ�
ser. Esta posibilidad que puede estar vinculada a aspectos que en un principio no pudieran 
pensarse como relativos a la justicia como el amor o la trascendencia, estos factores actúan 
GH�PDQHUD�GHWHUPLQDQWH�HQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�QRV�SRVLFLRQDPRV�IUHQWH�D�ORV�RWURV��LQFOXVR�HQ�
DOJ¼Q�SXQWR��SDUD�LU�P£V�OHMRV�\�HODERUDU�IRUPDV�TXH�QR�H[LVWHQ��SHUR�TXH�PRWLYDQ�D�FRPSUHQGHU�
la justicia no como “es” ni como “debería ser”, sino como se desea que sea. 

Solo al tomar en cuenta estas dos consideraciones -cómo son las cosas y cómo deberían 
ser- es que podemos comprender la verdadera pertinencia y relación de la justicia con la vida 
de las personas. Los otros, el lugar donde vivimos, nuestro carácter y quiénes somos, entran en 
un baile que determina cuándo podemos decir que algo es justo o injusto o que tipo de mundo 
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VHU¯D�SDUD�P¯��VLQ�VHSDUDU�OR�TXH�HV�\�OR�TXH�SXGLHUD�VHU��(V�GHFLU��ODV�FXHVWLRQHV�FRQWH[WXDOHV�
GH�OD�VRFLHGDG�HQ�TXH�VH�YLYLHQ�QR�SXHGHQ�VHU�LJQRUDUDGDV��SHUR�HVW£V�QR�UHVXOWDQ�VXͤFLHQWHV�
para determinar lo que se entiende por justicia, es igual de importante la pertinencia de estos 
factores sociales en los que está inmerso el sujeto con las aspiraciones y motivaciones del 
mismo para encontrar una coherencia en lo que entiende por lo justo.  

Más allá de las concepciones niti (las reglas de la justicia) y nyaya (el sentido de la justicia en 
nuestras vidas y sociedad), como dos caras de la misma moneda, es la dinámica entre las reglas 
y el sentido que le damos a éstas con los demás y con nosotros mismos, las que como partes 
GLYHUVDV�H�LQFRQH[DV��SHUR�LQWHJUDGDV�H�LQWHULRUL]DGDV�HQ�ODV�SHUVRQDV�OR�TXH�JHQHUD�XQ�̸VHQWLGR̹�
TXH�QR�SXHGH�VHU�VHSDUDGR�PLHQWUDV�HO�LQGLYLGXR�SHUPDQH]FD�FRPR�XQ�WRGR��FRPR�HOHPHQWRV�GH�
un ecosistema que mantienen una relación, aún sin ser conscientes del sistema total.

7.2 MáS ALLá DE LA jUSTICIA

Esta investigación partió del punto de vista de la justicia como address frame, pero poco a 
poco en la medida que se tomó la decisión de valerse de un método derivado de otra forma de 
YHU�OD�UHODFLµQ�HQWUH�OD�VRFLHGDG�\�ODV�SHUVRQDV��VH�HQFRQWUµ�OLPLWDGR�SUHFLVDPHQWH�SRU�HVWDV�
GRV�FDWHJRU¯DV��SHUVRQD�\�VRFLHGDG��(QWRQFHV� UHVXOWD�QHFHVDULR� �DO�PLVPR� WLHPSR�TXH�YHU�
más que las reglas o grupos que las establecen- el concepto de persona más a profundidad. 

No solo se negocia la justicia con aquellos con quienes nos relacionamos y el momento 
y espacio en el que vivimos, sino con nosotros mismos. En el negociar al interior de las 
personas, podemos observar el carácter “inconsciente” de la justicia y su papel con nuestras 
necesidades y deseos. 

Lo que deseamos y necesitamos muchas veces ocurre más allá de todo nuestro potencial 
KXPDQR�GH� UD]µQ�\�HQWHQGLPLHQWR�� VH� UHODFLRQD�FRQ� IXHU]DV�SDVLRQDOHV�FRPR�HO�SODFHU�� OD�
felicidad, el dolor y el miedo. Los jóvenes se preocupan por la justicia, pero esta preocupación 
DGHP£V� GH� HVWDU� HQPDUFDGD� HQ� XQ� FRQWH[WR� \� VLWXDFLµQ� GDGRV�� WDPEL«Q� VH� HQFXHQWUD�
condicionada a necesidades de ser y pertenecer, de cómo nos vinculamos a los demás y 
buscamos satisfacer nuestros deseos. Ni la persona más autocrítica logrará nunca percatarse 
de todas las fuerzas que están vinculadas con nuestros miedos y deseos, de ahí que no sea 
VRUSUHQGHQWH�TXH�PXFKDV�YHFHV�QXHVWURV�FDOLͤFDWLYRV�GH�MXVWR�H�LQMXVWR�VHDQ�̸DXWRP£WLFRV̹�
y que las racionalizaciones de cómo llegamos a ello, no sean más que eso, racionalizaciones, 
UHSUHVLµQ�GH�PLHGRV�\�H[DOWDFLµQ�GH�SODFHUHV��

Debido a lo anterior, todo análisis sobre la justicia -y tal vez sobre otros conceptos 
“macrosociales”- queda incompleto si no se observa al interior del individuo de forma más 
comprensiva. De ahí que incluso la postura del address frame resulte incompleta si no se 
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toman en consideración estos elementos irracionales de las personas, ya sea a través de un 
enfoque humanista o psicoanalítico, lo cual llevará a un mejor entendimiento del sentido de 
ODV�FRVDV��LQFOXVR�P£V�DOO£�GH�OR�H[SO¯FLWDPHQWH�GLFKR��

7.3 LA IMPLICACIÓN DE LA jUSTICIA 

¿De qué sirve observar a la justicia desde el address frame o sus componentes inconscientes? 
La primera respuesta a esta pregunta es que dotar de sentido a la justicia en la vida de las 
personas, nos puede llevar a la concepción nyaya de cualquier niti. Es decir, no importa qué 
tan perfecta o imperfecta sean una regla, institución o Estado, éstos solo serán aceptados en 
tanto se encuentren en armonía con las condiciones de un sistema o pueblo y con los deseos 
\�PLHGRV�GH�ORV�PLVPRV��VLQ�LPSRUWDU�TX«�WDQ�FRQVFLHQWHV�R�SDOSDEOHV�VHDQ��

3RU� HMHPSOR�� XQ� O¯GHU� VRFLDO� SXHGH� VHU� HO� PHMRU� LQWHQFLRQDGR� R� HO� P£V� HͤFLHQWH� RUDGRU� R�
DGPLQLVWUDGRU��SHUR�VL�VXV�SURSXHVWDV�\�DFFLRQHV�QR�FRUUHVSRQGHQ�FRQ�OD�IRUPD�GH�YLYLU�GH�ODV�
personas y el camino por el que se han dirigido, no logrará ganar adeptos a su causa. Solo cuando 
XQD�LGHD��SHUVRQD��FDXVD�R�VLVWHPD�GH�RUJDQL]DFLµQ�VH�FRPSDUWH�GDGR�HO�FRQWH[WR�HQ�FRP¼Q�GH�ODV�
personas, es que podemos hablar de un sentido de justicia, cuestión que puede estar muy alejada 
de modelos ideales gestados o propagados en otras latitudes o formas de pensar. 

Como intervención práctica, estudiar el sentido de justicia en una comunidad nos puede 
ayudar a conciliar este divorcio entre la ley, lo moral y lo cultural (Mockus, 2002), pudiendo 
FRQͤJXUDU�GH�PDQHUD�W«FQLFD�“los aspectos más sagrados o intimos de la reproducción general”33. 
Es decir, siguiendo esta propuesta, cuestiones macro -como la ley- no se deben de implementar 
como superiores a las personas o comunidades, sino por el contrario, reconocer y respetar 
al “otro” como igual, puede llevar a una mejor convivencia y construcción de acuerdos entre 
diferentes partes que pueden ser macro, meso y micro, estableciendo objetivos compartidos 
H�LQGLFDGRUHV�TXH�VHDQ�FXOWXUDOPHQWH�FRQJUXHQWHV�\�QRV�SHUPLWDQ�DSURYHFKDU�HVWRV�̸DQͤELRV�
culturales” como puede ser un sentido de justicia en una meta en común entre diversos 
aspectos de la comunidad.  

Pero las cosas no solo son o pueden ser tal cual la mayoría de las personas se comportan u 
RUJDQL]DQ��FRPR�SXGLPRV�REVHUYDU��H[LVWHQ�PLHGRV�\�DXVHQFLDV�TXH�WDPEL«Q�VRQ�FRPSDUWLGRV�
y la elaboración de nuevos esquemas que trasciendan estos miedos o “represiones sociales” 
puede suplir aquello que ha sido descuidado por las formas actuales de funcionamiento social 
o de las comunidades. El carácter social puede crear este puente entre cómo se responde 

33� �/QEMWU��������2���
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ante las injusticias y cómo se mira lo que es justo, pudiendo superar las diferencias entre lo 
que creemos que solo es de uno mismo y lo que es del grupo. 

Los hallazgos derivados de esta investgacion pueden ser tomados como base para una 
continuación de trabajos o propuestas siguiendo una línea aquí propuesta. Por una parte, 
resulta interesante observar la descripción de un address frame como un elemento útil en la 
PHGLDFLµQ�SDUD�HQRQWUDU� OD�VROXFLµQ�D�XQ�FRQͥLFWR�HQWUH�GLVWLQWRV�JUXSRV�R�SHUVRQDV��8QD�
DSUR[LPDFLµQ�GLIHUHQWH�GHVGH�HVWD�SURSXHVWD��SXHGH�VHU�OD�DFFLRQ�GH�XQ�IDFLOLWDGRU�SURIHVLRQDO�
HQ�FXHVWLRQHV�GH�DXWRJHVWLµQ�GH�XQD�FRPXQLGDG�TXH�SXHGD�DGHP£V�GH�H[SORUDU�OD�LGHQWLGDG�
GH�XQ�OXJDU��SURPRYHU�OD�UHODFLRQ�LQHYLWDEOH�FRQ�HQWLGDGHV�H[WHUQDV�D�HVWD�FRPXQLGDG�FRPR�
el gobierno, e incluso el panorama global sin dejar de lado la perspectiva de los integrantes 
de la misma. Por último, el reconocimiento del papel que tiene la identidad, las tradiciones y 
las relaciones de un pueblo desde un pasado y una circunstacia social particular puede ser 
tomado en cuenta al trabajar con otros profesionales en la administración de justicia y la 
elaboración de nuevos modelos legales y públicos que sean más plurales incluyentes.  

Así que independientemente de cualquier niti, VLHPSUH�H[LVWLU£�HO�ODGR�nyaya de la justicia, 
es decir siempre que se dé un reclamo de justicia, será necesario considerar que éste puede 
trascender a las reglas o los marcos institucionales de lo que se considera justo34. Por ello, 
resulta de especial consideración que más allá de observar solo las reglas o las instituciones, 
es importante también observar los marcos que tienen quienes gritan por una justicia 
proponiendo cómo podrían ser las cosas, más allá de cómo las cosas son. Es entonces, que 
la principal conclusión de este trabajo es que en la búsqueda de un mundo justo, imaginar 
nuevos esquemas, convivir con otras ideas y con uno mismo, puede ser más importante que 
HPSX³DU�XQ�ULͥH�HQ�OD�E¼VTXHGD�GH�XQ�LGHDO�GH�MXVWLFLD�

34  Se puede argumentar incluso que en algunos movimientos sociales de este principio de siglo, no se peleaba por un 
ūPWGXQŬ�OQFGNQ�GEQPȕOKEQ��RQNȐVKEQ�Q�UQEKCN��UKPQ�SWG�OȄU�CNNȄ�FG�NCU�TGINCU��UG�RGNGCDC�RQT�NC�TGNGXCPEKC�Q�NC�HQTOC�GP�SWG�
GUVCU�TGINCU�RGTFȐCP�GP�NC�TGCNKFCF�FG�NCU�RGTUQPCU�
R�G��.C�RTKOCXGTC�ȄTCDG��NQU�KPFKIPCFQU��#PQP[OQWU��GPVTG�QVTQU�����
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Apéndice A: Versión final del cuestionario interpretativo para la investigación en curso.  

Temática a abordar Objetivo Preguntas  Categoría de 
análisis  
Prevista 

1. Percepción del 
entorno  

Conocer los aspectos 
sociales más relevantes 
a los que la persona 
tiene acceso y que 
definen para él su 
comunidad 

1. Descríbeme 
¿Cómo es 
dónde vives?  

2. ¿Cómo es la 
zona dónde 
vives? 

3. ¿Cuánto tiempo 
tienes viviendo 
ahí? 

4. ¿Qué es lo que 
más te gusta y 
lo que no te 
gusta de tu 
barrio? 

5. Para ti ¿qué es 
el mexicano?  

6. ¿Qué es 
México? 

7. ¿Crees que la 
zona donde 
vives es 
México? 

 

Address Frame  
 Factores 
sociohistóricos    
Cualidad 
negociada 
 
Carácter social  
Socialización  

2. Relaciones 
Familiares 

Explorar la influencia en 
la formación 
personalidad que 
tuvieron y tienen su 
núcleo de crianza 
principal 

8. ¿A quién 
considerarías 
de tu familia?  

9. ¿Cómo es tu 
relación con 
ella? 

10. ¿Qué es lo que 
más recuerdas 
de tu 
madre/padre 
cuando eras 
niño? 

11. ¿Cómo te llevas 
con tu 
padre/madre? 

12. ¿Cómo te llevas 
con tus 
hermanos? 

Carácter social  
Crianza  
Socialización  
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3. Relaciones de 
Pareja 

Explorar las formas de 
vinculación que el 
sujeto experimenta 

13. ¿Tienes una 
relación 
amorosa? 

14. ¿Cómo es tu 
pareja? 

15. ¿Cómo es su 
relación?  

16. ¿Cuánto tiempo 
llevas? 

17. ¿Cuáles son las 
actividades que 
más realizan? 

 

Carácter Social 
Productividad 
 

4. Expectativas de 
crianza 

Conocer las formas de 
trascendencia que la 
persona pretende 
experimentar y los 
valores asociados a 
ésta, así como las 
diferencias/similitudes 
con el tipo de relaciones 
antes descritas 

18. ¿Qué tipo de 
hijos quieres 
tener? 

19. ¿Cómo 
quisieras que 
fueran tus 
hijos? 

20. ¿Cómo crees 
que deben ser 
los padres con 
sus hijos? 

21. ¿Cómo crees 
que deben ser 
los hijos con 
sus padres? 

22. ¿Qué es ser 
buen hijo? 

23. ¿Y cómo crees 
que debe 
comportarse 
hacia sus 
padres? 

 

Carácter Social  
Trascendencia 
Productividad 
 
Adress Frame 
Cambiante 
inteligibilidad 

5. Trabajo Conocer los ambientes 
de trabajo que le son y 
han sido accesibles a la 
persona en su historia 
de vida además del tipo 
de actividad en la cual 
este se desarrolla 

24. ¿Cuál es tu 
ocupación 
actual? 

25. ¿En qué has 
trabajado 
antes? 

26. ¿Cuál es el 
trabajo que 
más te ha 
gustado? 

27. ¿Y el qué 
menos te ha 
gustado?  

Address Frame 
Factores 
Sociohistóricos 
 
Carácter Social  
Trabajo  
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28. ¿Dime cuál es 
tu trabajo 
ideal? ¿Por 
qué?  

 
6. Justicia Explorar la concepción y 

nociones que la persona 
tiene de la justicia 
asociadas tanto a su 
ambiente proximal 
como a un ideal. 

29. Me puedes 
decir todo lo 
que se te venga 
a la cabeza con 
la palabra 
justicia 

30. ¿Alguna vez 
has visto a la 
justicia o algo 
justo? 

31. ¿Crees que la 
justicia es 
necesaria? 

32. ¿Por qué? 
33. ¿Crees que en 

tu barrio hay 
justicia? 

34. ¿Crees que 
podíamos 
hablar de 
justicia en tu 
barrio? 

35. ¿Te imaginas 
un mundo 
justo? ¿Cómo 
sería? 

 

Adress Frame 
Factores 
Sociohistoricos  
Cambiante 
Inteligibilidad  
Cualidad 
Negociada  

7. Modelos Ideales  Obtención de modelos 
ideales y expectativas 
sobre una condición a 
futuro del entorno 

36. Para ti ¿Qué es 
el amor? 

37. ¿Crees que hay 
un amor 
negativo? 

38. ¿Crees que 
llegue el día en 
que se hayan 
abolido las 
guerras? ¿Por 
qué? 

39. ¿La pobreza? 
¿Por qué? 

40. ¿La 
corrupción? 
¿Por qué? 

 

Carácter Social  
Productividad  
Trascendencia 
 
Address Frame 
Factores 
Sociohistóricos 
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8. Moralidad Observar la vinculación 
con el entorno 
inmediato y la 
discrepancia entre las 
actividades que éste 
realice y las conductas 
“socialmente 
deseables” 

41. ¿Has probado 
el alcohol?  

42. ¿Qué le dirías a 
una persona 
que no sabe 
nada sobre 
alcohol? 

43. ¿Alguna vez 
has probado 
drogas? 

44. ¿Por qué (no) 
has probado 
alguna droga? 

 
45. ¿Qué tipo de 

drogas? ¿Con 
cuales has 
tenido 
contacto? 

46. ¿Y qué le dirías 
a alguien que 
no consume 
drogas sobre 
ellas? 

47. ¿Qué piensas 
de las personas 
que consumen 
drogas? 

48. ¿Qué piensas 
de las personas 
que son 
irresponsables 
en el trabajo? 

Address Frame 
Factores 
sociohistoricos 
Cambiante 
inteligibilidad 
 
Carácter Social 
Socialización  
 
Deseabilidad 
Social 

9. Modelos 
Culturales 

Observar la distancia y 
percepción que la 
persona tiene de las 
características 
culturales que se 
reconocen como 
socialmente deseables 
en un sentido de 
trascendencia 

49. ¿Tienes 
héroes? 

50. ¿Qué admiras 
de ese héroe? 

51. ¿Qué piensas 
por ejemplo, de 
Benito Juárez? 

52. ¿De José María 
Morelos? 

53. ¿Sobre alguien 
precolombino? 

54. ¿Sobre Sor 
Juana? 

55. ¿Sobre Diego 
Rivera/Frida 
Kahlo? 

Address Frame 
Cualidad 
Negociada 
 
Carácter Social  
Trascendencia 
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56. ¿Sobre el 
movimiento del 
68? 

57. ¿Sobre el 
chicharito 
Hernández?  

 
10. Visión a Futuro  
  

Conocer las 
expectativas del 
individuo y el tipo de 
imagen que desea 
proyectar 

58. Si tú pudieras 
construir 
cualquier cosa 
con las manos 
¿Qué seria? 

59. ¿Cómo te ves 
en 10 años? 

60. ¿En 20 años? 
61. ¿Y cómo te 

gustaría estar 
en 50 años? 

62. ¿Qué te 
gustaría que 
fuera lo más 
recordado de 
ti? 

 

Adress Frame 
Cualidad 
Negociada 
Cambiante 
Inteligibilidad 
 
Carácter Social  
Productividad  
Trascendencia 

Cierre  
Realizar un encuadre de 
la sesión 

63. ¿Hay que 
quisieras 
agregar? 

64. ¿Qué te pareció 
la sesión? 

65. ¿Cómo te 
sientes? 

66. ¿Crees que la 
sesión es 
apropiada para 
personas de tu 
comunidad? 

 
 

 
Observaciones 
generales 
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APÉNDICE B Declaratorias sobre la justicia de acuerdo a los diferentes tipos de carácter.  

Declaratorias sobre justicia del carácter receptivo.  

Barrio  Pueblo  
1. Justicia- corrupción injusticia , 

falta de eficiencia en México, difícil 
de alcanzar a veces 

2. [La falta de justicia] Afecta 
bastante en la gente 

3. No creo en un mundo justo; por 
ejemplo en el aspecto judicial, que 
se persiguiera todo delito  

4. Se puede lograr un sentir general 
de justicia 

5. Si hubiera justicia, no sería como 
pasa aquí, no habría tanta 
desesperanza 

6. Hay injusticia en la colonia en los 
delitos 

7. Justicia cuando se organiza la 
comunidad como para arreglar 
campanario o demandar más 
alumbrado público 

8. La justicia en el barrio, no es algo 
legal, es más cotidiano 

9. Algo justo, algunas revoluciones -
Porque se velaba por el bienestar 
común 

10. La justicia es necesaria- Si no hay 
justicia siempre va a haber una 
parte donde no hay bienestar, que 
está en descontento 

 
 
 

1. Justicia= Algo correcto, algo que 
de solución, pago del delito.  

2. Algo justo es cuando en la escuela 
un maestro, castigo a un alumno 
por copiar, que los demás no 
castigaban, solo porque tenía 
prestigio.  

3. En mi pueblo es justo que cuando 
alguien se roba algo si lo agarran, 
no lo he visto, pero si he 
escuchado. 

4. Un mundo justo es cuando las 
personas irían tranquilamente, que 
no hicieran cosas ilegales, que las 
autoridades te hicieran caso 
pronto.  

5. Benito Juárez trato que no hubiera 
injusticia que todo se hiciera de 
forma correcta, que las cosas y 
personas malas tuvieran sanción.  

6. Mi pueblo es justo porque la gente 
trata de hacer la forma correcta, 
para que el pueblo no tenga mala 
reputación 

7. La justicia es necesaria para que 
se acaben las cosas malas, para 
que vivamos de forma más 
armónica. 

8. Por ejemplo Morelos, tiene más 
historia y luchaba por que no 
hubiera injusticias, el chicharito es 
más la fama.  
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Declaratorias sobre justicia de personas con orientaciones explotadora   

Barrio  Pueblo  
1. Justicia= Equidad, verdad, natural, 

vengativa, violenta.  
2. La naturaleza es justa.  
3. [la justicia] Son ideales; 

aspiraciones filosóficas. 
4. Hasta la vida misma es justa. La 

muerte es una situación justa.  
5. En el plano político es injusto que 

toda la riqueza la tengan unos 
cabrones y otros estén en la 
miseria, aunque es justo que en la 
naturaleza haya alphas y otros 
normalitos.  

6. No alcanzamos la justicia, pero 
haya algunos que se esfuerzan por 
alcanzarla.  

7. En mi barrio no hay justicia, hay 
mala administración.  

8. Lo que sale en las películas que es 
justicia lo considero más un 
reacomodo un equilibrio.  

9. No es justo en los médicos que 
haya personas terminales que 
porque el medico dice que tiene 
que preservar la vida no se les deje 
morir, ya ni siquiera es digno.  

10. El mundo es justo, pero bueno la 
justicia es una aspiración humana 
que no aplica al mundo natural, 
como en los leones.  

11. Los humanos tenemos raciocinio y 
razonamos, nuestros actos, pero 
para justificarlos, pero lo que 
hacemos es más consecuencia de 
nuestro instinto animal.  

12. Un tsunami es justo, porque 
nosotros le quitamos la energía a 
los animales y yo creo que el 
universo recupera energía de esa 
manera.  

13. Va en contra de la moral, pero yo 

1. Justicia gobierno= equilibrio, 
igualdad 

2. Un mundo justo habría igualdad 
3. Es justo cuando la delegación 

apoya al pueblo 
4. Justo cuando gano beca el 

profesor y lo repartió con los 
estudiantes que trabajaba El 
profesor no dijo era solo para mí y 
yo decido solo  

5. [El pueblo es justo] Se respeta el 
hogar lo tuyo es tuyo 

6. Es injusto que en el pueblo haya 
gente chueca, que se cuelga y no 
pagan servicios 

7. En un mundo justo habría 
igualdad, si no hubiera tanta 
ambición de gobiernos. No habría 
porque ganar terrenos que hacer 
guerra 

8. El mundo no es justo porque solo 
uno ve en su beneficio 

9.  [No se me hizo justo] Gente mayor 
no quiso poner proyecto por no 
vender terrenos, La gente se cerró 
mucho eso no me gusto 

10. Justicia primero en nosotros, 
después en delegación y hasta 
última instancia presidente 

11. Justicia es necesaria porque si no 
todos harían lo que quisieran A 
veces es así, pero solo lo disfrazan 

12. En el pueblo la mentalidad de la 
gente lo mantiene injusto 

13. Es justo que subieran el transporte 
Me pongo a pensar que ha subido 
todo y todavía tienen que llegar a 
su casa y dar salario 
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creo que es injusto que vivan 
personas con discapacidad, en 
primero porque la sociedad no las 
acepta y luego porque ellos no 
podrían adaptarse.  

14. La justicia no es necesaria en la 
vida. Aunque en lo social, pues 
como ideal para que la sociedad 
sea mejor.  

15. [la justicia] Es como tener la 
necesidad de creer en algo, para 
justificar sus actos, debe creer que 
eso es posible. 
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Tabla 3 Declaratorias sobre justicia del carácter acumulativo 

Barrio  Pueblo  
1. Justicia es una ilusión, una falacia, 

algo inexistente.  
2. Se me vienen [al pensar en justicia] 

casos de luchas reprimidas, gente 
que se muere de hambre, gente 
que se ha tenido que ir.  

3. Lo más cercano a la justicia que he 
visto es el caso de Atenco, cuando 
impidieron el aeropuerto.  

4. En mi pueblo se me hizo justo 
cuando solicitaron que dejaran de 
vender fayuca al lado de la iglesia 
y la delegada dijo que no, pero 
persistieron tanto que quitaron a 
los vendedores a la fuerza 

5. Me gusta pensar en mundos 
justos, que no fuera tan 
burocráticos, que se tuviera más 
acceso a como quisiera 
organizarse la gente, que no 
hubiera más intermediarios. 

6. Que hubiera una justicia más 
rápida y expedita.  

7. De la producción, no me gusta la 
comercialización, que hay gente 
que no te quiere pagar lo justo. 
Que lo va a vender sin haberse 
involucrado. Que hayamos jodido 
tanto el temporal que se te muera 
el maíz. 

8. Se me hizo justa esa situación, 
porque es el uso de un espacio 
público, porque es el paso de los 
difuntos a la iglesia, porque es 
gente que se amafio y no era de la 
comunidad, y la gente se apropió 
de nuevo de su espacio porque es 
suyo.  

9. Pues no es justo que si el kilo de 
brócoli lo están vendiendo en 12 
pesos te quieran pagar 5 pesos, si 

1. Justicia, igualdad, derechos, 
libertad, felicidad. 

2. La justicia es que en una 
comunidad no haya abusos, 
opresión, explotación. 

3. [La justicia es] Que la comunidad 
apoye a los individuos. 

4. Vivimos en una sociedad muy 
injusta, es difícil ver algo justo.  

5. Algo justo es a veces en los 
grupos de amigos o la familia, hay 
mucha solidaridad, cuando una 
familia se apoya entre sí o los 
amigos se cooperan para la 
comida.  

6. No creo que el mundo es justo  
7. Me imagino un mundo justo donde 

haya mayor igualdad, trabajos 
dignos, salud, educación.  

8. [Un mundo justo] Que no haya 
desigualdad y violencia.  

9. Se me hizo justo que el gobierno 
apoyará al pueblo.  

10. Algo justo en mi barrio, es cuando 
hace poco remodelaron el pueblo.  

11. No hay justicia en mi barrio porque 
hay mucha desigualdad, muchos 
chavos sin oportunidades. 
Personas que trabajan en servicios 
sin seguridad.  

12. Es necesaria la justicia, porque el 
ser humano tiene la capacidad 
para ser libre y eso no se puede ser 
en una sociedad tan desigual y tan 
injusta.  
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te dieran 10 pesos ya se llevarían 
ellos dos de ganancia. 

10. La justicia es necesaria porque por 
la injusticia existe esa desigualdad 
de hoy y que se vaya 
acrecentando.  
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APÉNDICE C: Ejemplo de Clasificación del carácter de acuerdo al Test de Apercepción 

Temática 

Discurso Orientación 
indicada 

Lámina 1 
Bien este es un niño, que el día de su cumpleaños sus papas decidieron 

regalarle un violín, y el niño al verlo no le late, no le gusta la música y 
ahora tiene la perspectiva de ahora qué hago con esto, yo hubiera 

preferido otra cosa, algo más entretenido y ahora tiene que ir a clases del 

violín y a él no le gusta la música. 
¿Cómo crees que acabe la historia?  

Los papas, van a decir, no tú tienes que aprender a tocar el violín y vas a 

hacer músico porque los papas son músicos frustrados.  

Lámina 2 
Pues es una zona rural, podemos observar a la mama y posiblemente al 
papa de la chica de la imagen, ellos toda su vida han trabajado para salir 
adelante, cultivando, criando ganado, y ellos han querido que su hija 
supere todas las adversidades de la vida y ellos creen que la forma de 
hacerlo es que su hija se eduque. Que si hija tenga una educación que no 
deje la escuela, entonces ellos siempre van a sacrificar todo para que su 
hija no deje la escuela, y la chica se siente muy comprometida con este 

sacrificio de sus padres y sigue estudiando, y en este punto se ve que ya 
ha podido llegar a la preparatoria o posiblemente a la universidad, llegar a 
un nivel superior a una normal de profesores en una zona rural, o 
posiblemente está llegando de la ciudad, igual y como muchos chicos 
que vienen de fuera de la republica a estudiar de la ciudad y está 
visitando en un fin de semana que tuvo libre.  
¿en qué crees que acabe la historia?  
Pues se ve que la chica está muy comprometida con los ideales y creo 

que va a acabar para bien se va a terminar titulando y tratando de ejercer 

por todos los medios su carrera lo mejor posible.  

¿Con los papas crees que pase algo? 
Igual como que se sientan orgullosos de su hija, que vean que es más 
fácil, bueno no más fácil que igual la visión que tienen ellos que la vida 
solo es en el campo, que ella ya ha visto más cosas y que no solo tiene la 
visión de campo de la sierra.  
Lámina 3  
Está muy pirado… es una chica que acaba de recibir una mala noticia 
muy dolosa para ella, que alguien se murió, que su novio lo encontraron 
con otra, no logro alguna meta laboral, que la corrieron de su trabajo, que 
tiene un conflicto emocional muy duro, posiblemente que este haya otros 

problemas acarreándose con la familia, el trabajo otros problemas, y 

posiblemente está a punto tronar ahorita de caerse, tal vez llorar un poco 
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y dejar que todo saliera, todo lo emocional y quizá después de que saque 

todo clarificar todo y pensar en solucionar sus problemas 
¿Cómo qué tipo de solución se te ocurre? 
Depende del problema jaja… no pues si son los laborales, será que se 

ponga las pilas y buscar otra oportunidad otra chamba, las deudas a ver 

como las puede pagar o buscar apoyo de amigos, familiares que le 

puedan dar dinero, si es el luto de un familiar o un amigo, superarlo ir al 

velorio todo lo que es duelo, nada más es que se desahogue, al final todo 

tiene que salir bien.  
Lámina 4  
Es…pues lo más probable que sea que no sea una pareja de novios ni de 
esposos, mas como amantes, como dos personas que de repente se ven 
así que no tengan nada formal frente a la sociedad, se tienen mucho 
cariño ellos, pero por ciertas razones propias de su vida, saben que no 
deben estar juntos formalmente, pero su relación es muy casual, pero 
entonces, en esta situación ella está pidiéndole algo más y él le está 

diciendo, no sabes que no se puede, tenemos problemas, no estaría bien 
ni para ti ni para mí, pero ella se ponga tan pesada así de “no me amas” 
pero ella también lo comprende sabe que hay momentos para todo, y eso 
es lo que él le está diciendo, que va a llegar el momento si tendrá que 
llegar sino ahí tendrá que quedarse.   
¿Qué crees que pase con ellos? 
No pues que van a seguir así, que quizá llegue el momento en que 
puedan estar juntos, algo así, pero yo creo que no acaban juntos, es algo 
no autodestructivo necesariamente, pero es algo como que nunca va a 
poder llevarse a cabo siempre va a haber algo que va a impedir.  

¿Por qué te imaginas que son amantes y no novios o esposos? 
No se algo en la imagen, tal vez la forma en la que se ven vestidos, no se 
ven tan formales, pero se ve como casual pero elegante, como cuando te 
vas a tu primera cita, tal vez cuando ya son novios pues ya te pones lo 
primero que se te ocurre, y en esta ocasión están en un lugar x pero 
como que cuidaron mucho su imagen que como se ven poco se trataron 
de cuidarse para la otra persona y la mirada del chica como que más 
seductora, no es de novia.  
Lámina 5  
Esta se ve así como que la señora, estaba en su casa y de repente 

escucho un extraño ruido, algo que se cayó o que está golpeando algo y 

entonces subió a ver qué está pasando, y está entrando está verificando 
si toda la habitación está bien que fue lo que causo ese extraño ruido y 
se dio cuenta que tal vez fue su gato que tiro algún libro algún arreglo 
sobre las mesas e igual va a checar se va salir y va a decir torpe gato 

porque estas tirando las cosas y va a bajar por el recogedor y la escoba y 

va a limpiar el desorden del gato.  
¿Cómo quién te imaginas que es la señora? 
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Pues es una señora asá como la imagen no es de la época, igual del siglo 
XIX principios del XX y es una señora yo creo 30 años ama de casa un 
poco conservadora muy moralista, yo creo que lo que dirían chapada a la 

antigua. 
Lámina 6  
Pues es posiblemente el hijo que viene de visita con la madre, pero no es 
usualmente la vista que normalmente hace un hijo, posiblemente hace 

muchos años el hijo se fue a buscar la vida a dejar su camino, dejo a su 

padres con muchos conflictos peleas, sus padres no estaban de acuerdo 
con lo que trabaja, dejo su casa para buscar sus ideales y ha querido 
regresar a la casa para reencontrarse con su familia, esta apenado con la 
madre, la mama no sabe que decir después de las peleas que tuvo con él, 
con su papa, esta pensativo, todo el tiempo que ha pasado. Pero 

melancólica por todo el tiempo que no ha sabido de él y él le va a contar 

todo lo que ha pasado en su vida y van a arreglar sus asuntos, con el 

papa que queden asentados ya lo pasado pasado, lo que se dijo se dijo, y 

ya él va a continuar con su vida. 
¿Cómo en que crees que trabaja el hijo que sus papas se avergonzaran? 
No se tal vez dejo la universidad y se embarcó en un negocio riesgoso, 

narcotráfico, tiene estilo para ser un gánster jajaja, no se igual tuvo la 

oportunidad para estudiar la carrera, pero tal vez un amigo le dijo no mira 

yo tengo un negocio, necesitamos tanto, y necesito que te vengas a otro 

estado de la república para iniciar operaciones, y a los papas no les gustó 
tanto porque tal vez el dinero que estaba destinado para la escuela, lo 
utilizo para el negocio  y ellos tal vez querían que terminara su educación 
y el prefirió la aventura del negocio, tal vez el negocio… podría ser … uhm 
tal vez es el simple hecho de dejar la escuela, no se igual el negocio es 
una agencia de viajes o algo así.  
Lámina 7 
Bueno este chico está al lado de su mentor, ya sea su papa o algo así, él 
tiene una cara de preocupación tiene un problema esta complicado 
buscar la solución o las soluciones que piensa no son tan buenas o no 
dan los resultados que él quisiera y por eso él va a buscar a su mentor, a 
buscar su consejo y él no le va a dar la solución, pero si le va a ayudar a 
buscar la manera y el como buen hombre sabio y anciano le va dar 
ánimo, ejemplos de alguna otra situación, el chiste es que va a empezar a 
hablar y no le va a dar la solución, pero el chico con estas palabras de su 
mentor, va a empezar a clarificar su mente a idear su nueva solución a 

idear pros y contras y salir de este problema 

¿Cómo qué tipo de problemas? 
De faldas seguramente JAJAJAJA… pues posiblemente el chico se ve 
que le gusta la apuesta, se metió a un asunto medio ilícito, posiblemente 

perdió o se metió a un negocio malogrado, el dinero obviamente no era 

de él y ahorita debe dinero por esa razón, y tal vez no encuentra el dinero 
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y se ve que él ya está más colmilludo para las apuestas y de ahí, pues 

igual es su papa que lo llevo a las salas de apuestas y le enseño a 

apostar y el chico quizá se quiso pasar de listo con los dos tres o cuatro 

trucos que sabia y de ahí salió o es igual su profesor que se lo encontró 
en el lugar de apuestas o un lugareño de ahí y el chico vio que el señor 
sabia dar buenos consejos, pero no era un entrometido y pues de ahí.  
Lámina 8  
Este chico se está imaginando lo que le acaban de contar de su hermano, 
su hermano fue a una guerra, y sufrió una herida de guerra, y lo acaban 
de intervenir los doctores si no se iba a desangrar, entonces está muy 
muy pensativo con esa imagen de su hermano tendido en la cama 
desangrándose, y los doctores interviniendo tratando de detener la 
hemorragia, tratando de sacar la bala y la imagen de lo precario que debe 
ser tener servicios médicos en una campo de batalla, y el chico está muy 
muy pensativo seriamente, tal vez, pero el chico ya está tranquilo de que 
el chavo ya está bien se está recuperando que ya se ganó el boleto de 

vuelta a casa, pero el chavo está muy muy pensativo en esta imagen, 

sabe que pudo haber perdido a su hermano en esta batalla, pero a la vez 

no está triste porque ya sabe que está bien, pero aun así no le deja esa 

imagen de que pudo haber pasado, lo ve como un héroe se ve serio pero 

tal vez su hermano lo ha visto como un modelo a seguir y esto que paso 

le va seguir imponiendo mucho respeto, y cuando regrese lo va a seguir 
viendo así. Y va querer ser como él.  
¿El hermano como regresa? 
Pues la herida la curaron bien va a regresar va a descansar y después de 
descansar unas semanas lo traumático de la guerra del accidente va 
regresar al negocio familiar reincorporarse a la actividad social que tenía. 
Lámina 9  
Las islas un viernes en la noche JAJAJAJA… son unos campesinos en 
sus actividades en sus jornadas de siempre, entonces ya cayó el 
mediodía ya cayó el calor fuerte de ese que quema bien bien duro y ya 
decidieron ir por sus caguamas para botanearle, y ya estuvieron 
platicando un rato de su vida cotidiana… entonces ellos ya están 

comiendo, bebiendo, platicando de su rutina y decidieron tomarse la 

siesta un rato a la sobra de un árbol de un césped y después se van a 

levantar a seguirle trabajando ver que falta o igual ya acabar por ese día e 

irse a sus casas.  
Lámina 10  
Esa si ya se ve como una pareja de esposos… con moralidad todavía 
JAJAJ igual ya es una pareja que está recordando una fecha especial o 

simplemente que se levantaron un día y están recordando todo lo que 

han vivido juntos, los problemas, las desventuras, aventuras, enojos, 

alegrías. Sencillamente hoy están tranquilos el uno con el otro están 

recapitulando todo lo que han vivido. Es un día tranquilo para ellos dos, 
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están receptivos para estar a gusto el uno con el otro, están tranquilo, 
melancólicos se abrazan, él la besa, se agradecen por estar juntos a 
pesar de todo lo que ha pasado, expresando con el tacto todas esas 
emociones, bueno ni siquiera a pesar sino todo lo que ha pasado gracias 
por estar juntos, y va a ser un día tranquilo van seguir una rutina 
tranquila, cenaran, comerán se irán a dormir y se irán a dormir juntos.  
Lámina 11 
Pues la comunidad del anillo no… JAJAJA pues es como un camino de un 
puente una montaña una ladera de la montaña y van las personas 
caminando cargando bultos son comerciantes o campesinos van 

vendiendo su productos de un lado al otro, ahorita se ve que van a vender 

que vienen de su pueblo no tienen transporte como caballos o mulas 

entonces les toca cargar todo, se ve que es un largo camino, no tanto 

pero cargando todo esto es un tramo tal vez una o dos horas de caminata 
contando descansos, y pues las personas tranquilas disfrutando el 
camino van a buen paso esperando vender todo, o tal vez ya nada más a 

hacer la entrega, van con tiempo, entonces ya nada más les queda 

disfrutar el camino por la vereda, esperando que no los asalten y regresar 

a su casa, tal vez platicar con los conocidos del otro pueblo y regresar 
antes de que termine el día.  
Lámina 12  
Estamos en el Bayou, el banjo, pues si tenemos que sencillamente 
alguien llego a esta escenografía tal vez está en parte de su terreno, lo 

acaba de comprar entonces lo está revisando, lo está explorando, le 

dijeron que abajo del terreno había un riachuelo que se unía con otro rio 
entonces decide ir ver su propiedad que tiene y ahora se detiene a 
observar este paisaje que ahora va tener siempre, posiblemente ahora ya 
es un señor sesenton, que ya hizo dinero mágicamente entonces decide 

ya retirarse de los negocios vivir una vida tranquila en el bosque con su 

esposa, y es lo que está haciendo ahorita y observa mira un bote 

posiblemente me pueda ir a pescar en él, lo pueda arreglar. Este tipo 
posiblemente era contador, pero más bien se volvió más por necesidad 
que porque le gustara, aprendió a hacer bien su trabajo a lo largo de su 
vida logro una carrera exitosa y decide en este punto de su vida que ya 
no quiere continuar, posiblemente tiene una casita por ahí que renta o 
una pensión.  
Lámina 13  
Pues estamos en una zona también rural muy árida, es un niño que está 
refugiándose del calor a las 12 del día, es un día muy caluroso entonces 
está observando la poca actividad que hay en el día en las calles del 

pueblo a la lejanía, porque se ve que es un pueblo donde no está cercano 
todo, posiblemente su casa está en una zona elevada y está observando 

todo lo que pasa en el pueblo, posiblemente está enojado, porque no 

puede jugar, su mama no lo deja jugar ahorita, hace calor entonces por 
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su salud como hace calor le dice no quédate ahí, está pensando que 
cuando pase el calor, lo que va a jugar con sus amigos ahí.  
Lamina 14  
Se le fue la luz al guey y está mentando la madre por la ventana… así 
estaba haciendo sus cosas habituales y de repente escucho que trono 
algo en la calle y así PUM y toda la luz se fue en el cuarto y dice chingada 
madre ya se fundió el transformador de afuera, entonces como buen 

ciudadano va y se asoma afuera y va a tener que llamar a la CFE y 

reportar su transformador y ahora no podrá terminar de hacer lo que 

estaba haciendo posiblemente algo en la computadora o sencillamente 

estaba descansando viendo una película y ya no podrá terminar de verla.  

Lámina 15  
Esta es una muer anciana ha pasado una vida dura, las estaciones de la 
vida la han hecho un poco amargada y si es esa clásica mujer que 
reniega de todo en la vida que nunca estuvo satisfecha en la vida y está 
visitando la tumba de su marido porque a pesar de lo duro que le hizo la 

vida, de su carácter, lo extraña, siente mucho su perdida, y es costumbre 
para ella irlo a visitar bastante seguido, tal vez una vez al mes, y ahora 
llega a la tumba se pone a pensar todo lo que ha vivido y recordándolo a 
él los pocos buenos momentos de su vida, eran personas de bajos 
recursos, pues si van se queda ahí una dos horas ahí se regresa a su 
casa sola, los hijos la han dejado, no tienen mucha oportunidad de irla a 
ver, es una señora de esas pequeños pueblo-ciudades. Pero que tienen 
una clase económica baja de bajos recursos y ahí acaba la historia.  
Lámina 16  
JAJAJA es muy sencillo, al revés del que se fue la luz, este estaba afuera 
y vio como exploto la luz se lamparero y ve todo blanco, era vecino de la 
zona y le tocó ver cuando exploto el transformador, se quedó parado ahí 
luego del flashazo y está esperando a recuperar la vista y ya salieron los 
vecinos y como es de la colonia no pasa nada, ya estaba casi entrando a 
la colonia, no lo asaltan es vecino de la zona.  
Lámina 17  
Es u n malabarista de circo, ahorita no está en función, está entrenando 

para su acto, fortaleciendo los músculos para que todo salga bien, y si 

pues como todo, está haciendo su actividad, están los demás 
trabajadores del circo, echando chisme bajando la cuerda un día común 
en su actividad.  
¿Cómo crees que llego al circo? 
Desde pequeño, su familia es de circo, lo que más le gusto fe hacer 

acrobacias, le llamo la intención luego de intentar varias cosas, domador 

de animales, pero vio que no le gustaba eso y le gusto más la acrobacia y 

decidió especializarse a eso, y pues va a dar un buen espectáculo y le van 

a aplaudir mucho.  
Lámina 18  
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No pues a este le jugaron una mala broma… siguiendo con lo de la 
explosión, a este si este tipo de plano no era de la colonia venía a visitar a 
un amigo que era de la colonia, y entonces le metieron un susto, venía a 

visitar a su amigo y venia llegando su amigo no estaba en su casa, 
entonces en un rincón oscuro, cuando explotó el transformador, lo agarró 

de sorpresa, entonces ahorita se está cagando del susto y ya ahorita que 

se asome le dice tranquilo no pasa nada, lo agarro precisamente para que 

no le hagan nada, para que no lo asalten y ya después la coca para bajar 
el susto.  
Lámina 19  
No le encuentro, no alcanzo a distinguirla bien. Veo muchas imágenes 
pero no nada en concreto, como puede ser un tipo de embarcación como 
puede ser también casa en un risco, estamos en agua en una noche 
tormentosa ahí en un risco, el faro. 
¿Algo que se te ocurra? 
Es una noche tormentosa en el mar ya sea en la costa o cercano a la 
costa, se puede ver como si está muy tremendo el viento, puede ser una 
tormenta muy fuerte, posiblemente están invocando un dios antiguo, 
posiblemente sale un monstruo con tentáculos, se coma a uno que otro 
poblador, pero pues es una noche con tormenta, pero no se me ocurre 
algo más.  
Lámina 20  
Es como alguien que se metió unas buenas tachas o LSD o todo 
combinado, pero esta imagen de un perro o un bull terrier, tal vez está 
escuchando algo setentero, una música muy espesa, con toques 
espaciales, entonces se quedó viendo a su perro, todo se puso negro, 
escuchando música todo se está distorsionando se imagina en el 

espacio, y el pero se le queda viendo como qué onda, se va rascar y ya. 
Porque es uno de esos viajes muy espesos, estilo más trainspotting.  
FIN DEL TAT  
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Observaciones:  

Esta persona manifiesta durante el cuestionario interpretativo, un fuerte conflicto de identidad, no 
parece tener referentes simbióticos claros, aunque la búsqueda de ellos es evidente sobretodo en 
cuestiones de pareja. Aunque el joven no puede mantener una actividad constante, no deja de 
oscilar entre varias ocupaciones. Existe una ligera fijación hacia la madre y una visión negativa 
sobre su actividad y su ambiente familiar.  

No se presenta una visión a futuro y no existen vínculos que reflejen una separación de su 
experiencia con factores sociales. 

Se encuentra muy orientado al presente y a consecuencias inmediatas. 
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APÉNDICE D: Condensación de significado del factores sociohistóricos por escenario  

Barrio 

Factores Sociohistóricos 

Macro 
% Nos quieren vender 

un México 
materialista, de 
marcas.  

% Somos un país de 

mucha cultura en 

cuanto a historia y 

tradiciones pero 

falta cultura cívica, 

de alimentación o 

médica. 
% Creo que el chiste 

es llegar a aceptarse 
y a acuerdos, cada 
quien en su mundo.  

% Yo creo que se debe, 
ser agradecido, pero 
por la moral que 
siempre te lo están 
recordando y por la 
empatía, pero tú no 
pediste venir al 
mundo.  

% Siempre hay que 
tener en cuenta a 
los padres, a pesar 
de no haber pedido 
al mundo, aunque 
hay que ver como es 
el papa.  

% No puedes exigir 
que sea agradecido 
al final no pediste 
venir al mundo.  

% No creo que ningún 
trabajo es culero, 
creo que lo que lo 
hace culero es el 
ambiente.  

% No hay “el mexicano” 

hay diferentes 

regiones. Pero el 

estereotipo es 

chaparrito, moreno, 

muy relajado, 

bromista, alegre y 

mañoso.  
 

% El amor es 
conectarte con 
alguien, apoyarse. 
No tiene que ser 
necesariamente con 
una pareja.  

 
% Si el amor fuera 

negativo no sería 

amor. Hay celos y 

obsesión pero eso es 

otra cosa.  

 
% No creo que se 

acaben los 

conflictos en la 

humanidad.  

 
% No creo que la 

corrupción sea el 
problema, sino el 
sistema. Si el 
sistema funcionara 
bien sigue habiendo 
desigualdad, 
opresión, 
explotación. 

 
% Siempre va a haber 

alguien corrupto, 

 Mexicano es como 

que todo lo que 

implica una 

identidad, como una 

mezcla 

 Somos alegres, lo 

amistoso, bastante 

tolerantes, el 

estereotipo 

 México el resultado 
de la mezcla de una 
y mil cosas 

 Problemas que 
vamos arrastrando 
desde hace siglos - 
Problemas como 
discriminación, o 
actitud sumisa 

 No sabemos 
responder a la 
violencia verbal  

 Boxeador que 
empiezan a insultar 
y disminuyen 
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% Pues yo creo que un 
trabajo depende de 
tus gustos igual a 
alguien le gusta ser 
barrendero o algo 
así.  

% El trabajo ideal es 
hacer lo que te hace 
feliz.  

% El amor es igual un 
ideal, puede ser en 
varios niveles, es lo 
que va más allá del 
cariño.  

% Hay gente que ama 

el dinero o el poder 

que sacrifican cosas 

por él. Te pierdes y 

ya no sabes si es 

amor o 

dependencia.  

% Las guerras son un 
mal necesario, las 
sociedades se crean 
a base de ellas.  

% Por el instinto de 
auto preservación 
va desde lo más 
grande hasta lo más 
chico. Desde la 
colonia hasta el país 
y pues tú te vas con 
los tuyos no.   

% Las guerras son 
para preservar lo 
tuyo lo que te 
pertenece.  

% La pobreza siempre 
va a existir porque 
es el escalón más 
bajo de la sociedad.  

% La corrupción 

siempre va a existir 

porque es la forma 

porque el ser 

humano no es 

perfecto.  

 
% No se deben 

satanizar las drogas 
sino entenderlas, el 
problema no es la 
sustancia sino la 
gente, debe hacerse 
responsable.  

 
% El alcohol es parte 

de la cultura, pero 
hay que tener 
cuidado porque si 
una persona o 
sociedad están mal, 
encuentra la forma 
de manifestarlo a 
través del alcohol o 
las drogas.  
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más fácil de 

resolver algo, como 

un atajo y siempre 

alguien lo va a 

tomar.  
% Sobre la 

responsabilidad en 
el trabajo, valorarías 
más los resultados 
que la 
responsabilidad.  

 
Meso 

% Vivo en un lugar de 

clase media, es muy 

tranquilo y aislado.  

% No he visto asaltos 
ni tiroteados, tal vez 
porque me conocen 
no me hacen nada. 

% Es como mi mini-
paraíso 

% No conocemos a 
nadie de los vecinos 
de la colonia  

% Me gusta porque es 
una zona tranquila, 
no falta ningún 
servicio, la 
desventaja es que 
para llegar es un 
pedo.  

% Hay problemas con 
el transporte, no 
llega todos lados.  

% Ya en la noches si 

esta feo, los del 

barrio tomando 

chela, pero creo que 

hasta eso si se 

guardan temprano.  

% La zona donde vivo 

no es México, 

porque la mayoría 

% Donde vivo hay 
muchas casas un 
pequeñísimo jardín. 

% Es un pueblito de 

muchos años que se 

comió la ciudad y 

llegamos la clase 

media. Hay dos tipos 

de gente la clase 

media y la gente de 

ahí.  

% Hay mucha tensión 
porque los que 
llegamos somos 
profesionistas y la 
gente del pueblo son 
las personas de 
servicio.  

% Es una zona con 

cierta calidez, hay 

tienditas, los tacos, 

el deportivo, el 

mercado, hay 

convivencia. No hay 

mucha actividad 

cultural, pero si 

mucha actividad 

comunitaria.  

% No me gusta que es 
muy complicado el 
transporte. Las 

 Una parte de donde 
vivo es México - Por 
ejemplo en lo 
espiritual 

 En la Ruiz hay todo 
lo que hay en México 
- El tranza, gente que 
trabaja a morir por 
los suyos  

 Me gusta lo 
comunicado  

 Que encuentras todo 
cerca-Mi novia vive 
en zona más 
acaudalada, pero le 
faltan cosas  

 Pues una colonia 

popular, no es de las 

más acaudaladas 

 Zona tranquila, no 

conflictiva, bien 

comunicada 

 Puedes ir aunque no 
seas de ahí  

 La gente no respeta 
las cosas a veces 

 Los borrachos de la 

esquina 

 Los lugares donde 
voy aunque no seas 
parte de la colonia 
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gana buen salario y 

aunque refleja cierta 

parte no creo que 

sea un retrato que 

yo considero al 

verdadero México  

 

calles siempre las 
están abriendo y 
cerrando y hay 
muchos baches 

% Donde vivo es 
México porque 
refleja lo que es la 
cultura y la sociedad 
mexicana. Por 
ejemplo en la 
esquina de mi casa 
los micros que 
hacen tráfico. Lo 
vemos natural.  

% También hay todo 

tipo de gente, 

mezcla de clase 

media y muy baja. 

No ves tanto güerito, 

más gente asociada 

al estereotipo, 

chavas 

embarazadas, 

señoras con mandil, 

chavos escuchando 

reggaetón.   

 

son de la misma 
comunidad 

 No sé por qué nos 
cambiamos, 
supongo que por el 
precio y porque 
estaba cerca del 
trabajo de mi mama  

 
 

Micro 
% Para decir que mi 

zona es México 
debería sentir cierto 
orgullo nacionalista 
y no lo siento. 

% Mi familia es donde 

me toco caer y vivir, 

y los que viven en 

mi casa son mi 

mama, mi hermana, 

mis tíos y mis 

abuelos.  

% Soy distante no 
tengo mucha familia 
de mi edad. 

% No es una familia 

% Desde antes de vivir 
ahí iba al parque, mi 
zona es la que 
encierran tres 
grandes avenidas.  

% Antes vivía en unos 
edificios, mucha de 
mi familia vivía ahí, 
había mucha 
comunidad, ahora 
vivo en una privada. 
No estaba muy 
contento cuando 
llegamos conozco a 
mucha gente pero no 
de la misma manera.  

 Como mi hermano, 
en irresponsable en 
trabajo pero tiene 
una superdisciplina 
en la música  

 Soy estudiante de 
posgrado  

 Ir a clases, leer 
 Me gusta la 

docencia, me 
encantaba dar 
clases 

 Me encantaría dar 
clases eso me gustó 

 Familia nuclear 

mama y hermano  
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muy grande  
% No platicaba con 

ellos y me retiraba a 
mi cuarto en las 
reuniones.  

% Platico más con mi 
mama y mi tía.  

% Con mi abuelo es 
ausente porque 
siempre quiere 
imponer consejos, 
piensa que es su 
deber como Jefe de 
Familia.  

% Mis abuelos 
reniegan mucho de 
la vida.  

% No tengo mucho 
apego a la familia, el 
apego es más por la 
moral, pero no por el 
deber de que sienta 
que debe ser así.  

% Soy más cercano 
con mis amigos de 
la secundaria, nos 
conocemos desde 
pequeños, nos 
ponemos a hablar 
de todo.  

% Me acuerdo de mi 
mama de verla en su 
vestimenta de 
oficina, bien 
arreglada.  

% Pues recuerdo 
peleas con mi 
mamá de hacer el 
cuarto y eso. Con mi 
hermana de que no 
me dejaba solo.  

% Tenía una relación 
pero me mando a 
volar porque ella no 

% Mi familia es mi 

mama, mi papa, una 

hermana y media 

hermana.  

% Mi mama es muy 
objetiva, aunque 
rigida en las reglas y 
horarios.  

% Mi hermana es muy 
fría y un poco 
desapegada, muy 
eficaz en lo que tiene 
que hacer. Sin 
muchos conflictos.  

% Mi papa es muy 
apasionado por la 
política, muy 
azotado, con 
contradicciones, 
egocéntrico, pero 
capaz de hacer 
cosas muy 
solidarias.  

% Mi media hermana 
es con quien menos 
tengo relación, vive 
en Londres, es muy 
segura de sí, es muy 
dominante y muy 
sociable y entregada 
a sus amigos.  

% Me llevo mejor con 
mi papa 

% La relación con mi 
papa es muy 
intelectual, casi 
nunca hablamos de 
cosas personales, 
hablamos casi diario, 
ya somos más 
iguales. 

% De mi papa recuerdo 
que una vez me pidió 
regalar un juguete, 

 Familia como átomo 

mama hermano 

núcleo primos y 

demás como 

orbitales 

 Relación ha 
mejorado, antes 
éramos más 
distantes 

 Mejoró a raíz de la 
enfermedad de mi 
tío hablamos cosas 
que no se habían 
hablado  

 De mi papa no 
recuerdo casi nada 

 De mi mama 
recuerdo que nos 
cuidaba, que 
preparaba la comida, 
y así mil cosas  

 Que cantábamos 
que jugábamos, 
cuando leíamos 
entre los tres eso me 
gustaba mucho 

 Me llevo bien ha 
habido más 
comunicación 
también a raíz de 
que estaba afuera un 
rato  

 Con mi hermano 
también mejoró 

 No había 
comunicación  

 Ahora hablamos 
más, convivimos 
más  

 Le he echado 
bastante la mano así 
que bien  

 Tengo más 
confianza con mi 
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encajaba en mis 
planes.  

% Ella quería algo más 
formal y yo no 
quería que me 
presionaran, quería 
ser más libre.  

% Otra chica con la 
que salía estaba 
muy acostumbrada 
a lo material y pues 
yo era el novio 
jodido y mugroso. 

% Busco en una pareja 
que me acepten 
como soy-  

% Siempre me 
vendieron mi novia 
una imagen muy 
alivianada, pero 
después empezaban 
con sus planes y 
cambiaban.  

% Mi novia me 
presionaba 
académicamente y 
ni acababa la 
carrera y yo quería ir 
a mi ritmo.  

% Me gusta pasármela 
bien sin importar lo 
que haga.  

% No me gusto con mi 
novia que yo hacía 
cosas que a ella le 
gustaban y a ella no 
le gustaba hacer 
cosas que a mi me 
gustaban.  

% Luego hacia cosas 
que me gustaban, 
pero era más para 
contentarme, más 
que porque las 

para demostrarme a 
ser más solidario, 
pero fue traumático 
para mí.  

% De mi mama no se 
me viene ningún 
recuerdo  

% Soy ni ni, pero yo 

diría estudiante 

investigador 

% Me gusto de dar 
clases el punto tan 
diverso y creativo de 
los chavos, su visión 
todavía romántica.  

% No me gusto que el 
grupo a veces no re 
responde, no 
coopera.  

% Me gusta ser 
estudiante cuando 
aprendo, la 
comunidad con los 
compañeros, la 
solidaridad.  

% No me gusta que a 
veces te alejas 
mucho de la 
realidad.  

% Me gustaría ser 
investigador de la 
UNAM, porque haces 
lo que te gusta, 
sigues 
desarrollándote y 
tienes un buen 
ingreso.  

% Quiero en una pareja 
complementarme, 
solidaridad, y 
entendimiento.  

% Me gustaría ir al 
cine, a museos, 
socializar, compartir 

mama que con mi 
hermano  

 Es hiperactiva, 
nerviosa, tiene 
mucha capacidad 
pero siento que a 
veces  no la 
aprovecha 

 No tomábamos en 
serio la relación al 
principio y poco a 
poco iba tomando su 
lugar 

 Mi casa no era como 
ahorita, era de 
lámina sin un piso 
que tiene ahorita 

 No tengo visión a 

futuro  

 Me gustaría más que 

me recordará mi 

familia que los 

apoye y a nivel 

comunidad tus 

trabajos científicos 
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quisiera hacer, no 
quería estar ahí.  

% Ella no compartía 
cosas importantes 
para mí.  

% La idea no es tener 
hijos pero de 
repente te gana el 
instinto.  

% Si tengo hijos es por 
accidente y porque 
la chava decidió 
tenerlo.  

% Me imagino con mis 
hijos un poco duro 
igual porque yo tuve 
muchas libertades.  

% Por las libertades yo 
creo que por eso 
estoy en el limbo, no 
sé lo que quiero. No 
tengo como 
pasiones.  

% La verdad siempre 

he sido mantenido, 

Soy comerciante y 

estudiante, tengo un 

café.  

% Trabaje en una 
clínica, llegue sin 
experiencia y 
creyendo que no me 
iba a dar el trabajo, 
pero me lo dieron y 
dure tres meses.  

% Tuve problemas con 
la doctora y si sale 
mal, aunque nunca 
nos gritamos sí 
estuvo feo.  

% No me gustaba que 
la doctora quería 
que le trabajaran y 
solo llegar por la 

la vida. Cada quien 
desde su espacio.  

% Me ve en diez años 
con un trabajo ideal 
una pareja y un niño 
pequeño-  

% En 50 años me 
gustaría estar 
disfrutando de la 
vida como que ya 
hice algo, que todo 
ya tuvo  que pasar.  

% Me gustaría que me 
recordaran como 
alguien congruente 
que hizo lo que tenía 
que hacer.  

 



177 

cuenta. Se 
involucraba más en 
otras cosas que en 
la clínica.  

% No me gusto la 
actitud de la 
doctora, sobretodo 
porque un día hizo 
un comentario sobre 
mi mamá.  

% Mi mama no es una 
hambreada como 
tú.  

% Quería que me 
pagara un poco más 
porque a alguien le 
estaba pagando 
más y yo hacía 
mejor el trabajo que 
aquel.  

% Yo quería renunciar, 
pero se me adelanto 
y me dio las gracias.  

% Chamba chamba, no 
he tenido soy como 
mantenido.  

% Me gustaba el 
museo porque el 
ambiente era chido.  

% Me gusta ahorita 
porque la gente 
luego me dice que 
esta rico lo que 
preparo.  

% Hasta había 
pensado 
prepararme más en 
lo del negocio, pero 
me contactaron de 
la escuela y quiero 
cerrar ese ciclo. 

% Aquí me pongo de 
malas cuando no se 
vende, en los días 
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lento, he aprendido 
a cultivar la 
paciencia.  

% Yo tuve tanta 
libertad en mi vida 
que no tengo 
pasión.  

% No puedo ser 
clavado y me 
gustaría, pero pierdo 
el interés tarde o 
temprano. 

% Todos mis planes se 

han caído, no tengo 

planes a futuro solo 

ser feliz.  

% Me gustaría solo 
que se acordaran, 
que dejaste tu 
huella.  
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Pueblo 

Factores Sociohistóricos 

Macro 
 Hay tres Méxicos, el 

México del norte, 

mas reciente, el 

México mestizo del 

centro, conquistado 

y con racismo y el 

México del sur 

 El México del centro 
lo deͧne la desunión 
que no ha dejado que 
se concreten proyecto 
que beneͧcian a unos 
pocos en vez de a 
todos.  

 Lo que nos une es 
esa identidad 
nacional y el idioma, 
producto de la 
revolución y que se 
ve en los mundiales.  

 El amor es lo que te 
permite sobrellevar 
la vida, son 
pequeñas 
interrupciones de la 
vida, no es 
constante. Te hace 
sentir bien y hacer 
un chingo de cosas. 
Te motiva.  

 Es como las regiones 
de México. Difícil de 
definirlas pero 
cuando lo vemos 
esta. Sabemos 
reconocerlas.  

 El amor te permite 

construir y hay una 

línea delgada con la 

obsesión que te 

 México sería un país 

del primer mundo si 

nuestros 

gobernantes 

ayudaran a los 

demás.  

 El amor es un 
sentimiento 
agradable que 
compartes con la 
pareja, la familia, 
hasta con la 
naturaleza.  

 Un amor negativo 

sería odio.  

 Las guerras van a 

ser por agua, ante 

por cualquier cosita 

se peleaban.  

 Solo se necesita que 
uno haga una 
cochinada, para que 
haya corrupción, 
todos hemos hecho 
algo así, pero más 
que nada nuestros 
gobernantes.  

 Si los gobernantes 
se concientizaran 
un poco tendríamos 
mejor calidad de 
vida.  

 No se acabara la 
pobreza porque 
nuestros 
gobernantes, solo 
ven por sí mismos.  

 

 Mexicano 
ambicioso, mejores 
personas, arregla lo 
que demás no 
pueden  

 Gobierno cierra las 

puertas, Gobierno no 

apoya, Quiere tener 

a todos controlados 

 No apoyaron 
proyectos 
(referencia a 132) 
que van a beneficiar 
país 

 Jóvenes abriendo 
los ojos, ya no 
podrán controlar 

 México mucha 

variedad, lugares 

bonitos. 

 Están destrozando 
lo bonito que 
tenemos  

 Potencias como 
EUA solo ven por lo 
económico No me 
llama la atención ir a 
EUA 

 Por tener esa 
materia prima hay 
tanto daño al 
planeta No hubiera 
tanta ambición de 
gobiernos No habría 
porque ganar 
terrenos que hacer 
guerra 

 Hay un día cuando la 
naturaleza va a 
reclamar lo que es 
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desespera eso no 

sería amor.  

 Los hijos deben fijar 
su propio punto de 
vista, comunicarse 
con los padres y que 
este no los obstruya 

 Tengo fe en que se 
acaben las guerras, 
porque la gente 
piensa y podremos 
resolver diferencias 
sin violencia.  

 Si creo que se acabe 
la pobreza, pero no 
creo verlo 

 Pues si se acabara la 
corrupción pero es 
bien complejo, esta 
desde la llegada de 
los españoles 

 El alcohol permite 
relajarse y la 
convivencia, pero 
puede ser muy 
dañino 

 

suyo y lo va a 
remediar  El ser 
humano va a hacer 
algo pero también la 
naturaleza, Nosotros 
ya no vamos a 
seguir 

 El día que se acaben 

los recursos se va a 

acabar la corrupción  

 La pobreza existe 
porque el gobierno 
no aporta 

 Hay gente que 
todavía vende a sus 
hijas y no se hace 
nada, es triste verlo.  

 El gobierno nos calla 
con dinero, pero no 
acepto tu dinero a 
menos que haya 
beneficio para 
ambos 

Meso 
 Yo vivo en uno de los 

pueblos originarios, 
no en las colonias 
que se han formado 
en el siglo XX 

 Es un pueblo con 
una historia y un 
origen muy antiguo. 
Tiene fiestas pero no 
duran tanto  

 Se ha podido 
mantener en 5 siglos 
esa identidad de 
pueblo 

 Han aparecido 
colonias y se nota 

 Es un pueblo 

tranquilo con 

personas amables, 

no te roban, las 

personas te avisan, 

es muy seguro 

 Las personas que 

son originarias de 

aquí te saludan.  

 Me gusta la 
seguridad del 
pueblo, la limpieza, 
las personas y la 
delegación barren 
las calles.  

 No  me gusta el 

 El pueblo es México 
Todo es México 
porque estamos aquí  

 El pueblo es 

tranquilo. Poca 

delincuencia en 

comparación a otros 

lugares, es un 

pueblito, todavía se 

respetan mucho las 

tradiciones 

 Me gusta Carnaval 
por los charros y 
tradiciones 

 No me gusta visión 

de gente mayor, no 
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más el urbanismo 
 No se diferencia el 

paisaje salvo cuando 
caminas se puede 
observar el antiguo 
sistema de canales, 
chinampas y una 
laguna.  

 Todavía hay vida ahí, 
patos, tule y lirios y 
plantas propias de la 
cuenca.  

 Si no eres de ciertas 

familias la gente te 

diría que no eres del 

pueblo a pesar de 

vivir ahí  

 Me gusta la 

tranquilidad, todos 

se conocen  

 Sabes que no te van 

a asaltar 

 Me gusta el paisaje 
lacustre, de campo 
del pueblo que ya no 
se ve en otros 
pueblos 

 Me gustan las 

actividades, porque 

diría que ahí se ve 

nuestro amor como 

pueblo, la unión, la 

organización.  

 En otras cosas no 
estamos tan de 
acuerdo  

 No me gustan la 
autoridades, ahí hay 
un buen de gente 
robando, 
paracaidistas, usos 
irregulares.  

 El problemas son los 
paracaidistas que 

diseño del puedo, 
hay poca planeación 
muchos baches.  

 Mi pueblo es México 
porque esta dentro 
del territorio.  

 Donde estudio es 
muy oculto, lo tapan 
muchas fábricas, 
está muy 
incomunicado  

 

es la misma de 

antepasados 

 Gente mayor no 
quiso poner 
proyecto por no 
vender terrenos No 
pensaron que 
beneficiaba al 
pueblo, Solo 
pensaron en su 
herencia  

 La gente se cerró 
mucho eso no me 
gusto 

 No se cultiva por 
tierras infértiles 

 El pueblo es México 
 En la fábrica solo les 

importaba su 
producto y poco lo 
que pase 

 Aquí en T… hay 
mucho alcoholismo 
sobre todo en 
jóvenes, Drogas casi 
no hay  
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llegaron 
incentivados por el 
gobierno y ahora 
ellos estas 
gobernando.  

 Se nota un 
distanciamiento de 
las organizaciones, 
ya nada más pasan 
la estafeta y dan lana 
a las comparsas 
para que no haya 
desmanes.  

 No me gusta la 
desunión que se va 
notando.  

 Si yo propongo algo 
me descalifican de 
que busco un hueso 
y se llega alguien de 
afuera no dicen 
nada.  

 El pueblo es México 
porque compartimos 
historia y procesos 
históricos, me 
sentiría más lejano 
con el norte pero hay 
esa identidad que 
nos hace 
identificarnos como 
mexicanos.  

 De la investigación 
no me gusta el 
ambiente, que se 
forman grupos de 
poder, que te 
obstruyen. Que es 
muy cerrado.  

 
Micro 

 Tengo dos familias 

mi familia viva y mi 

familia muerta, lo 

 Mi papa es una 

persona que ayuda a 

los demás, es un 

 Llegué de 
Chimalhuacán como 
a los  2 o 3 años 



183 

que están en el 

panteón del pueblo 

 Creci con mi papa y 

mi mama-tìa. Tengo 

dos hermanos mi 

mama, mi tía y mis 

primos.  

 Con mi papa ha 
habido unos 
problemillas 

 Es una persona 
autoritaria, siempre 
cree tener la razón  

 Son jubilados, 
Fueron Profesores 

 De chiquito recuerdo 
las ferias, los juegos, 
los productos típicos 

 A mi papa no le 
gustaba viajar a 
morelos con mi 
mama por el calor 

 Busco tranquilidad y 
que no me exija 
cosas, 
comunicarnos, 
hablar, sentirme 
relajado.  

 Me gusta viajar con 
mi pareja a pueblos 
rurales, ir al cine, ir a 
museos. 

 He pensado tener  

hijos cuando 

encuentre a una 

persona con la que 

me sienta bien  

 Quiero ser un padre 
amoroso, que mis 
hijos puedan vivir en 
un ambiente 
tranquilo, brindarles 
oportunidades para 
que hagan cosas.  

poco enojon.  

 Mi mama es muy 

amable, nos ayuda a 

mi y a mi hermano 

tiene carácter 

fuerte.  

 Mi hermano y yo 

somos diferentes, 

no platicamos 

mucho, pero te 

ayuda, te da 

consejos.  

 Mi tía es muy feliz, 

le gusta ayudar a las 

personas.  

 

 Recuerdo que mi 
papa siempre nos 
traía algo y se ponía 
a jugar con nosotros 
con mi mama.  

 
 Mi papa es policía, 

trabajo en varias 
partes de la ciudad.  

 Mi mama es 
prefecto.  

 
 Mi novia es amable, 

le gusta superarse. 
Me ayuda, me da 
ánimos.  

 
 Nos gusta ir al cine, 

ir a comer cuando 
hay dinero, platicar 
en los parques.  

 
 Soy estudiante 

 
 Trabaje en un centro 

de distribución de 
alimentos, ahí llego 
un amigo.  

 Me encanta ver el 
carnaval, más 
cuando chiquito 

 Familia= padres, 

hermano, tía 

 Me llevo bien con mi 
papá y hermano 

 Papa callado, trató 
de quitar esa barrera 

 Con mi mama 
chocamos mucho, 
somos muy 
enojones 

 Tía agradezco 
mucho, gracias a 
ella tenemos cosas, 
otra mamá 

 Hermano, pequeñas 
peleas, Yo lo ayudo y 
el me ayuda, Nos 
contamos todo 

 Novia tranquila 
llevamos dos meses, 
Me gustó su 
mentalidad, Se ve 
tranquila, 
platicamos mucho 
de que el gobierno 
está mal, Nos 
motivamos 

 Hijos-ahorita no es 

momento de 

tenerlos, Me 

gustaría tenerlos, 

transmitir 

conocimiento, que 

se superen 
 Me gustaría que 

fueran 
profesionistas, 
ambiciosos, trataran 
de superarse.  

 Único trabajo en 
fábrica de auto 
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 Estudio la maestría, 
daba clases y 
producia hortalizas 
con un primo  

 Me gustaría se 
profesor investigador 
y seguir en 
actividades 
agrícolas.  

 Me gusta ser 

maestro por convivir 

con las personas y 

tratar de dejarles 

algo, que digan en 

algún momento me 

acuerdo de este 

compa.  
 De la investigación 

me gusta que puedo 
dejar algo a 
personas de nuestro 
pueblo, darles 
herramientas de sus 
antepasados.  

 De la producción me 
gusta demostrar que 
si se puede cultivar 
en una de la 
ciudades más 
grandes de mundo, 
aunque no deje una 
riqueza muy grande. 
Y que como te 
entiendes con la 
tierra te 
complementa la 
parte de 
investigador.  

 Lo que menos me 
gusta de ser profesor 
es la apatía de los 
alumnos.  

 Me gustaría hacer 
escultura con mis 

 
 [En el trabajo] Ahí 

hacen todo, 
empacan, etiquetan, 
distribuyen a 
clientes 
importantes, tenían 
muchos productos.  

 
 También trabaje en 

una fábrica de 
vidrios, tenían 
mucha calidad y 
clientes 
importantes, aprendí 
mucho.  

 
 Me gustaba el 

ambiente. Aunque 

cuando te dejaban 

solo era muy 

aburrido.  

 De los vidrios me 

gusto mucho todo lo 

que aprendí y que 

experimente algo de 

mi carrera, que no 

ves en los libros.  

 En diez años me veo 

como una persona 

exitosa.  

 En veinte años, con 

una familia, que ya 

me haya alejado un 

poco de mis padres, 

esforzándome día a 

día para vivir bien.  

 
 Me gustaría 

construir una casa 
por es algo que te 
protegiera.  

 

partes 
 Me gusto por que 

enseñe algo 

 Di conocimiento. No 

soy cerrado, 

comparto 

 Me gusta lo que 
aprendo 

 Fui conociendo mi 
carrera y me 
encanto  

 Como mi padre 
decía el dinero es 
solo papel 

 En 10 años tratando 

de cambiar las cosas 

un poco, tratando de 

devolver algo, ya 

hemos quitado 

mucho  

 En 20 años con 

familia 

 En 50 años 

descansando, 

tranquilo con mi 

familia 

 Busco que me 

recuerden pero 

también tratar de 

hacer 

 Remediar cosas, que 

la gente ya no siga 

con misma 

mentalidad. 
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manos 
 Me gustaría seguir 

dando clases y 

produciendo. Estar 

más desahogado 

económicamente.  

 Que en mi pueblo 

nos pongamos más 

las pilas 

 En 20 años me 

gustaría estar con 

hijos grandes, seguir 

escribiendo en 

náhuatl, que no se 

pierda la lengua.  

 No me imagino vivo 
en 50 años, a lo 
mejor me meten a la 
cárcel o me matan, si 
las cosas se ponen 
muy duras.  

 He participado en 
varios proyectos en 
mis pueblos, 
sobretodo contra 
cosas que quieren 
hacer ahí.  
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