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PSICOLOGIA SOCIAL

(Curso de lecturas comentadas)

Marzo-Julio, 1975

Prof: Ignacio Martln-Bar6

1. Objetivos generales.

1.1. Que el estudiante conozca mejor la realidad social de
El Salvador o

1.2. Que al estudiante sepa ana.Lí z a r i.Lo s problemas de El 
Salvador desde el punto de vista de la teorla psicos2
cial.

1.3:,. Que el- ·estu'diante. conozca algunas investigaciones r a-'
p~e~,E!nt~ti~as de c í.e r tas áreas .de psicología social.

2. Objetivos aap e c Lfí co s,

2 • l. Qu 8 el e s tu d i a n t ~, e xpon 9a d e m8 mo r i a los pr in e i pa le ~.

datos estadistib6s'de la si~Uac~6n social salvador~~a~
, .

2.2. Que el estudiante· 18a~ resuma y critique por esprito
una,.serie de artIculas ·selectos de psicolog!a e oc í a L," "

·2.3. Que el.estudiante participé en discusiones de gtupo '_.
sobre los problemas plantBadqs por las lecturas hechas
y:sus implicaciones para El Salvador.

3. Actividades E~uirid~.

3.1. Asistencia a las clases teóricas.

Estas Glases~ tendrán lugar al comienzo de cada semana, ·
'y en ellas f-3J. 'profesor hará una prasentaci6n del art!cu
lo q.U8 se ha bná de discuti.r en la siguiente clase (viefr·
nas). La presentaci6n tratará de centrar el tema y su =
importancia en la psicología social, sus implicacione~

respecto a El Salvador, "así como sugerirá las pr í.ncí.pa
les pregu~tas que deben formularse acerca del artículo
en cuestión.

3.2. Asistencia a las discusiones de grupo.

Tendrán lugar los viernes de cada semana. La inasisten
cia a más de dos sesiones del viernes (3 o más) supon ~
drá la pérdida del curso.

3. 3. Le c t.u ra y resumen e s c r i t o de la bibliografía mínima ..

El estudiante tendrá que leer todos los articulas inclui
dos en el programa y presentarse a las discusiones del 
viernes con el resumen esc~ito correspondiente. El resu
men s egu irá c íe r t o es qu ema bás i co , La no pres en tación :
puntual de más de dos resdmenes (3 6 más) supondrá la
pérdida del curso.
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- Psicología social 1975, 3 •

6. Naturalizaci6n ideol6gica ~ 1Q hist6rico.

6.1. La instituci6n de la violencia (F. Basaglia).

6.2. Femineidad, machismo: mitos culturales (J. Gissi).

Nota:
El programa contempla ~nicament8 la bibliografía mínima, es decir,

aquellos articulos que deben ser estudiados obligatoriamente por 

todos los que se inscriban al curso. Sin embargo, para cada punto

se suministrará una amplia bibliografía, a fin de que cada est~

dianta pueda ampliar aquellos temas en los que tenga particular in
terás.
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METDDO PARA RESUMIR EXPERIMENTOS

l. Titulo

2. Autor (es).

3. Fuente y páginas.

4. Fecha de realizaci6n.

5. Are8 general dal problema, por ej., prejuicio, rumor, con 
formismo, etc.

6. Razones del inter~s en el problema, es decir, por qu~ ~se 
llev6 a cabo el experimento (por ej., resultados contradic
torios en estudios anteriores, observaci6n de alg~n fenÓme
no interesante para resolver alg~n problema práctico, com 
probaci6n de a l quna teorla o modelo formal, correcci6n de· 
alg~n estudio anterior deficiente, etc.). Una de las ~azo 
nes para anotar la finalidad del expe~imentador es la de
determinar si el experimento en concreto cumpli6 su objeti
vo.

7. ¿Cuál fue la hip6tesis (o las hipótesis)? Aquí hay que ano
tar si de hecho se plantea o se comprueba alguna hipót~sis.

Por otro lado, ¿a qué nivel conceptual se plantea la hip6t~

sis, es decir, se plantea a un nivel operativo concreto o a
un nivel más abstracto?

8. ¿Cuále9 fueron los sujetos del experimento: Cuántos, sexo,
edad, etc.? ¿Tenian alguna característica especial que, haga
menos generalizable a otras personas sin esas característi
cas los resultados de este estudio? ¿C6mo se seleccionaron
los sujetos, es decir, fueron voluntarios, escogidos al ·
azar, o en funci6n de alguna caracter!stica como la inteli
gencia?

9. Procedimiento:
a. Refiérase a la hip6tesis (si esta ••• entonces aquello),

y v~a cómo el 11es t o" y el 11aque 110 11 es tán op era tivi zadas
en el estudio. ·

b.jCómo esté operacionalizada la (o las) variable dependisn
~te ("aquello il ) ? .

c. ¿Cómo está operacionalizada la (o las) variable ind8pe~
diente «(testo")?

d. ¿Hay algún grupo de control? ¿Cuál es su funci6n? ¿Falta
algón grupo de control necesario?

e. ¿Qué tal los grupos de control metodo16gico (para el or
den, la fatiga, los prejuicios del experimentador, etc.)?
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-Método para resumir experimentos, 2-

f. ¿Se da un engaño? ¿C6mo ven los sujetos, no el exp8rimen~a

dar, el experimento? ¿Hay alguna comparaci6n?

10. Resultados:
a. 1nd ique los p ri nci pales resu 1tados y.. conclus iones con ,re§.

pecto a la hipótesis original.
b. ¿Qué grado de significación estadística tienen los resul

tados?
c. ¿Son apropiadas las comparaciones estad!stic~s respecto 

a la hipótesis planteada?
d. ¿Hay a l qún resul t a'do inesperado (es dac í.r , al qün resul"ta

do .que trascienda" la hipótesis original o' el objetivo eOIl
creta del plant~amiento inicial)?

11. Anél í.e í.e r
a. ¿Se postula al.gunavariable intermedia para uexplicar"

los resultados! 88 decir, qué constructos te6ricos se uti
lizan: culpa, miedo, etc,?

b. ¿Hay alguna explicación más sencilla de los resultados? ~

Es decir, ¿se puede explicar algún ~esultado concreto con
un número menor de conceptos explicativos? ..

c. ¿Existe alguna explicaci6n alternativa más sencilla pero
razonable? '

d. ¿Hay sugerencias (explícitas o implícitas) para futuros 
estudios qua resuelvan las ambigüedades del estudio pr~ 
sente o responda a las preguntas por él pLan t aadaa?

e. ¿Qué experimentos sugeriría usted para mejo~ar o~ampliar

los resultados?

12. Conclusiones:
a. ¿Están"justificadas las conclusiones sacadas del experi

mento?
b. ¿Qué conclusiones sacaría usted?
c. ¿Tiene el experimento alguna implicaci6n. técnica sobre·

cómo enfrentar slgdn problema práctico?

13. Artefactos. En cualquier 'punto del resumen, introduzca n.9. 
tas sobre errores, sucesos no controlados, etc. Asegdres8 ~

de poner entre comillas las citas textuales y ponga la"pági
na de la cita. .

Sacado de Zimbardo and Ebbesen, Influencing
attitudes and changing behavior. Reading, 
Mass.: Addison- Wesley Pub. Co., 1970, pgs.
141-143.
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Psicolog!a social 1975.

1 N T R O O U e e ION

1. La psicología social: d8fini~i6n ~ objeto especifico.

• Si, en principio, aceptamos definir la psicología como la ciencia de la

conducta y de la experiencia, parece evidente que la psicología social serd

aquella parte de la psicología que enfoque los aspectos sociales de la con

ducta (y de la experiencia), en otras palabras, que considere la conducta 

como actividad social. El problema surge cuando se intenta definir quá sa 8

entiende por el adjetivo "social", en cuanto añadido al sustantivo "conduc

ta" •

• La pregunta no es bizantina ya que hablar de conducta social podr!a ser

considerado redundante. ¿Existe alguna conducta que, en un sentido muy pro

pio~ no sea esencialmente social? La respuesta es ~laramente: no.

• Por ello, hablar de psicología social no puede ser entendido en contra

posición a una psicología individual, entendida como psicología individua

lista. QUB la conducta sea de un individuo no quiera decir que no sea BO.

cial. Negar esto, es poner a 1811 psicología objetos abstractos. ''',~:.:..·¿c~·,:

• El punto, entonces, estd en distingui~~os d~~ersos ~Bpe~~~s significa

tivos de una conducta y determinar cuál de ssos aspectos ee el estudiado por

la psicología social. En otras palabras, determinar bajo qud óptica la psi-
l= .1 "\' ," ') \ •.<': , !, ,\ \ .' • .:: .,' J ...... v , :t' .;. '

cología social va 8 estudiar la con dJcta. .y:~,' ,:~;'. ~ 'Ncl:'~"H~\ ¿(' "... c, \ ...-"

• Hofstattar t tras distinguir los distintos aspectos que, según ~l, con

forman una conducta, afirma que el n6cleo dei la psicología social lo cons

tituyen "las valoraciones sociales y los problemas que de ellas se derivan"

( )
r \ I •1966, pg. 21 • l-,' :--;.~.: ",.;l" ~ ,ó~ .....: -. 0\'-\) I :,~..... .: /; " ,~,_.

• Las valoraciones apuntan a la puesta en relación entre lo individual y

lo social, la conducta concreta y el marco social en el que Be da. Se trata

de enoontrar las referencias constitutivas entre oada conducta y cada socie

dad.

• En definitiva, la p"cologla social es una ciencia bisagra, cuyo objeto ~

es mostrar la conexi6n entre dos estructuras: la estructura individual (la

persDnalidad humana) y la estructura social (esta sociedad histórica).
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• As!, la psicologia social debe mostrar la doble realidad del individuo en

la sociedad y de la sociedad en el individuo. ~ 7,

• ¿C6mo configura cada sociedad, determinadas estructuras sociales, a cad~

persona? ¿Cuáles son las fuerzas sociales que determinan la personalidad en 

un grupo, en una clase social? ¿C6mo explicar coheren~emente las contradicci~

nes que hacen posible determinadas personalidades en una u otra sociedad? ¿C~

mo se generan, configuran y desarrollan determinados comportamientos?

• Por otro lado, ¿c6mo influya cada individuo y su conducta en la sociedad,

en los diversos grupos? ¿Qu~ aporta, quá significa lo individual en una dete~

minada sociedad? ¿Puede el individuo ayudar o entorpecer les cambios socia

les,modificar la historia de una sociedad?

• De ah! la afirmación de que la psicología social debe estudiar la ideolo

gia, ideología que viven los individuos, pero cuya explicación s6lo ss encue~

tra a nivel grupal. La ideología constituye, as1, aquellos procesos psico16g!

cos en los que la. social se hace individual y lo individual deviene social.
r , : ,: .- . . • ".". <'_" .; ,.' ,.., -; '.. " !. • _ ~ " ,

• Pero, entonces, conviene aclarar lo que entendrnos por ideología, 'que no -

es simplemant~ una superestructura de orden intelectual-ideal, sino los esqu~

más fundamentales de captaci6n y relaci6n con la realidad: es decir, el acce

so configurador (percepcidn, intelecci6n, comprensión), y el aCCBSO transfor

mador (acción).

• tlUna ideolog1a es un sistema (que posee BU l6gica y su rigor propios) de

representaciones (im~gBnes, mitos, ideas o conceptos segdn los casos), dota

dos de una existencia y de un papel históricos en el seno de una sociedad da

da ••• (en el que) la funci6n práctico-social es más importante que la funci6n

te6rica". "La ideolog!a es, sin duda, un sistema de representaciones, pero e~

tas representaciones, la mayor· parte del tiempo, no tienen nada que ver con 

la 'conciencia': son la mayor parte del tiempo imágenes, a veces conceptos, pe

ro, sobre todo, se imponen como estructuras a la inmensa mayoría da los hom

bras, sin pasar por su 'conciencia' ••• Les hombres viven sus acciones, refer1.

das comdnmentB por la tradición clásica a la libertad y a la 'conciencia', en

la ideología, ~ trav~s ~ por la idaoloq!a; en una palabra que la relaci6n 'vi
vida' de los hombres con el mundo, comprendida en ella la Historia (en la ac

ción o inacción polItica), pasa por la ideología, más B~n, ~ la ideología

misma" (Althusser, 1968, pgs. 181-193) •

• ¿Es la ideología, as! considerada, un problema social o individual? Pers~

nalmente creo que ss un problema socio-individual, as decir, un problema de -

psicología social.
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- ""' •• --. ... UUU""''-I .... UIl' '-' -

• En afecto, la psicología social hemos dicho que trata de mostrar las re

laciones entre individuo y sociedad, estructura individual y estructura social.

Pues bien, la ideología es el fruto en loa individuos de su ubicaci6n en las r~

lacianes sociales, su ubicaci6n en 108 procesos fundamentales de la sociedad. _

La ideología surge, pues, de las formas sociales concretas, pero surge en los 

individuos, en ellos adquiere realidad histdrica.

• 58 afirma que 18 ideología cumple una serie de funciones:

a. Interpretar la realidad.

b. Ofrecer esquemas de acci6n.

c. Justificar la situación social.

d. Legitimar es~ituaci6n como válida para todoSI naturalizar lo histórico.

e. Ejercitar prácticamente la relaci6n de dominio existente.

f. Reproducir el sistema establecido.

• Si enalizamos cuidadosamente, observaremos que en estos puntos se explicita

un típico temario de psicología social:

- La percepción, como tema fundamental~ trata de explicar las razones y me

canismos de la interpretaci6n de la realided. as! como los procesos de justifi

caci6n y legitimación. f

- El tema de las actitudes o el de los roles o los equivalentes en las di

versas teorías, tratan de comprender, explicar y predecir los esquemas de ac

ci6n de los individuos y grupos sociáles, los mecanismos por los que se consti

tuyen, los fines que cumplen. etc.

- El tema del cambio social (comunicaci6n, grupos, etc.) trata de responder

a la evoluci6n hist6rica de las sociedades concretas, sus mecanismos psicológi

cos en el individuo, atc •

• Precisamente. la gran dispersi6n teórica que hoy se da en la psicolog!a so

cial es debida a que falta un marco que permita unificar las diversas in~esti

gaciones y datos disponibles. Creemos que la concepci6n de ideología ofrece es

ta marco unificador •

• Por todo ello, una psicologia social deberá responder una serie de pregun-

tas fundamentales:

a) ¿Cuál 88 la ideologla da una determinada sociedad?

b) ¿Cuáles son los factores fundamentales que la explican?

e) ¿Cómo se operativiza la ideolog!a en los individuos?

d) ¿CÓmo actúa la ideolog!a y que funciones cumple en cada caso concreto?

e) ¿C6mo se modifica la ideologla, c6mo se reproduce o conserva?
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- Illtrod u e e iÓl}, -4. -

2. Ji;scuplas y teorías ~ psicolot~'ía sao ial.

(Vpr, ~AL, 17-23).
2 .1. La te? o r f a d e la G~ s tal t .

a. Pr-Lnc í.p Lo s c La.ve s r

• 'I'o d o f'~.nó:npr"o p s í.c o Lóg í.c o -irldivicl·Ltal o social- e 0115 t i

t uyo 1111. t.odo , cuyas p r-o p í.edad e s 11.0 St? puede n r<?c1.l.1cir a Las l")I'Ol')i~

d ad e s d e los e.Le me rrt o s que c on s t t t uyo n ~SE=' todo. ltll otra.s pala- 

b r-a s , e L t ocl o e s .nay o r- que la s uina de s u s par t.e s

• 'I'o cto p r-o c e s o p s í.c o Ló g í.c o 't Le no e a ao quíe í.r- la me j o r: con

i'it;UrFiCiórJ posible (ley d o la 1)1"'egrlal1cia).

• 1~1 e í.s t ema n e r-v í o s o c e n t r-aL juega 'un p a pe L f urio a.ne n t a L 

e n la. or[{arl1.zación p Ln t e r-p r-e t a.c í.én perc~·ptiva. COrnIJrf)I1CleI' có .. no -

trri Lnd Lv í.d u o p e r-c í.b e el murid o e s ne c e s a r Lo uar a c c.upr-e nd e r- su cOI!

d.uct a ,

b. Consecuencias:

• ,NiJ1B'l11~ c omp o r-t am í.e n t o pll~de e n t e ncte r-s e a. n o ser cluO se -

Le co n s Ld e r e erl su totalidact, ~s d e c í.r.... , tpl"liPllcto erl cuent a t.o d o -

e 1 e o n t e x t o •

• Cua Lqu Le r e s t r-uc t ur-a p s Lc o Ló g í.c a (iI1Cliviclual o €;rl_lpal)

ti í.e nci e El tm e qu i.Lí.b r-Lo é p t í.mo , d ad a s sus e Lr-c un s ta.nc í.a s , es u e c í.r;

al ¡flf\:ior e q u Ll Lb r í.o posible

'I'ocl o s los f a c t o r-r. s q u e lo.r·narlpaI'te ele a Lgúri tod.o p s Lco «

s o c í.aL se c o nd i.o Lo na.n mu t.uane nt e y, p o r- t.aut o , \.1.11 c aab í.o e n cual

qu í.e r a (1~ e Lí.o s o r Lg Lna U.l1. c a.mb Lo d e L todo.

c. Algunos autores:

• ~';olornoxl As c n {f'o r-ma c í.ó n d e irn"pl"'psiortf:=\s), li']:"it~ l-ieid.pr

(co.:.1.ocirnip1·1tos armorliosos), 'I'h e o d o r-e i-i , New c omb (SilllE'tría c o gn o a ,

citiva).

2 .2. La t e o r f a d e L c a mp o,

a. Prlncipios claves:

· e a d a 1)(' X"S Olla -y cada grupo social- se iTIUe V0 PI1. UIl e s P(),

cio vital p r-o p í.o , El e s pac í,o vital c on s t i.uuye e L c o n j unt o dp fl10L

z a s qllE-1 a fe c t a n la conc.iucta d e u n Lrrd i.vLduo -o deL1Tl gr1..1'pO- e n

un d e t e r-rn í.na.d o HIOiTIPl1.tO Ir í.a t é r-Lc o , La c o ndu.c t a ~S, pue s , 1..1J.la f"UI1-

c í.ón d e la T)f'rSona y el atnb í.ent e , e = i' (r-, J\). Los I1PcllOS .psic.Q

16gicos ti~n~n quP ~xplicarsp por los rasgos d~l espacio vital

aquí y alro r-a ,
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o rne n o s dif'e:t"ellciaclo e n l"'P-

giOll<?S, cacla urra d e las c u a Le s po s e e S'll PJ:'01)ia vaLe nc í.a • liar va

10J1Cia SP f'rltipllci~ e L {;;ra.(lo d e a t r-a c c í.é n o ele r-e puLs í dn que, l1a 

ra e L Lnd í.v í.d uo e) el €,'rupo social, p o s e e n los d Lve r s o s ob j e t o s o

aCCiOl1.f!S y, e n rrue s t r-o caso, las rPc-io.nes del espacio v í t eL, Si

cada rpgi6n posee su propia valpDcia, totio caln~o constituy~ un 

conjunto tensional de fuerzas y, a mpnudo, un conjunto conflicti

vo.

• Espacio hodo16gico es el conc~pto quP una persona pos~e

a.c e r c a d e la e s t r-uc t u r-a me d í.o s cf' Ln d e L arnb í.e n t.e , Por otro lado,

todo inclivicluo -y todo goruIJo- ti~np un niv~l de aspiración. El

nivel d e a s p í.r-a c í.ó n PS tlf\l n í.ve L d e r~alizélción fu t u r-a e n una ta

rea famí.Lí.a r' que u n Lrrd í.v Ldu.o Lrrt e rrt a a Lc a.nz a r' f'XI)lícitanl~llt~, 

COl1.0e Le nd o el niv e L a Lcanz ado la úl t Lma v e z e n la r'o a Lizac ión d e

e s t a t a r-e a " (v~r Lewin, 1964, pg'. 139). El ri í.vo L de a s p í.r-a c í.én 

11.0 c o í.nc Ld e n e c e s a r-La.ne n t e con e L n Lve L ele r'f'alizaciótl.

b. Cons0cu~ncias:

• No e s t.an t o la r(-'alid.ad. o b j e t í.va ~11 sí c uant o la. l"~ali

d a.d flSlJ.tjj~tiva", es decir, la r-e a Lí.d ad e n cuan.to :pprcibicia por 

un sujoto, la q ue d e t e r-mí.na 51.1 c omp o r-tiarn í.e rrt o •

• En la m~dida ~n que ~xistpn incongrupncias o desequili

brios en Ull d e t c- r-mí.nad o c arnp o , SE' da. uria t e nd e n.c La al c amb í.o , Lo

mLsm o S~ d Le e rp s p e c to a los n í, vele s d e aspirac ión y real izae Lórt ,

• T'od o c amb i,o e x í.ge trria mo d Lf Lc a c í.ó n en el conjunto ele

f u e r-z a s qUE' c o rif'd.rcur-a.n el campo total. lGste c arnb Lo se puede r~a

li~ar o bipn aumpntando las fuprzas de determinado signo o bi~n

d í sm í.mrye ndo las de e i.gno c onzr-az-Lo ,

c. Algunos autor~s:

• Ku r t Le wLn (cJ.il"tárt1ica ele g r-upo s , ue o r f a del corlf'licto),

Leo }"\estin~{er' (disorlarlcia ciognoscitiva).

2.3. Las teorías cognoscitivas.

a. Principios clavps:

• l~ásicarnt?'Ilt~, los mi emo s <lup los d~ las e s c u e La s (tp la 

(~(lstalt y u e L CélU1I)o. I)~ rna.ne r-a e s pe c La.Lr la t orid e nc La al ~.quili

brio Y· e L p a pe L c e n t r-aL ele los p r o c e s o s c o g'no s c í.t Lv o s •
.: P~fl~t d~l l~.,~.:.~· ':',~ 1\'U tt. ')~"i~o ~"'-'·'·~·1:'\. Je \O~' L 0..'-"( ..~/~rN)i",c.\~ 'T.' ". '.. t .~: ••~ Je;f.'t-tf\,,~.

b. '....iOllSP CL1~11C1..as : 1 .. t ,?,~\... ,.'l.,", o " \'n":t.cqq

• lo/as »i i.ama s d e la t~·esta.lt y <='1 c am po , Sob r-e todo, l1PCE-.,si
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dad o e c o n o c e r' las e s t r-u c t u r-a s c ogno s c í.u í va s IJ~lI'a co mp r-e nde r- la

conducta y la tpndencia al 8quilibrio de esas estructuras cog-

noscitiv~~, ~o qu~ pu~d~~~~r~ars~ ~~.~u~~a~ manpras.
• 't)\rtt"t,·.~t\ p-t'~O'l\~.,.Ar.~~i (.l~'...t:{.~ ,.~"'¡l,' ..t ,,~·.'~l ...•.. c : "

c. Algunos autor~s:

• Ite Ld e r , :!',¡~wcoll1b y F'e s t Lrrge r- (ya citados); Zajoll.c (con

s í.s t e nc í.a j , O's g o od (COll(::,l"uerlcia); ~jl Et1r o p a , Piagt?t (b'Jrl~sis d~

la int~ligencia).

2. LI· . La teoría riel z-e f ue r-z o ,

a. Pz-Lno Lp í.o s claves:

• F'unda.ne n t a Lme n t e , la, c o.nd uc t a y los Il<í-bitos se a~pren

d e n , 'I'o o o a p r-e nu i.v a j e S~ r-e a Lí.za me-d La.n t e la a s o c La c i.ó n d.e e s t f

mu I o s y' r-e s pu e s t.a s , r-e s pu o s t a s qu e S~ eeJ1Pl'ali7,art a otros e s t f «

1111.110s )r so t r-an.s fLe r-e n a o t r a s a í t u a c Lo n e s ,

• El ~lE')rn~l1.to d Lrrám í.c o d e las a s o c La c i orre s 10 c on s t Ltuye

el r-e f ue rz o , ya s e a p o s Lt Lvo {apa.r-Lc í.ón ele 'UIl E bU~110 o <Jesapa

r-Lc í.ón de un Ifj rnalo) o rie ga t Lvo {al)í:"l.riciórl de UIl E ma Lo o d~·sa.

p a r-í.c Lón d e trn E bllerlo) •

• Grall p a r t e d e L a pr-e nd í.z a j e se r'e a Lí.z a v Lc a rLame n t e . No

sólo la Lmí.t a c Ldn social f a c Lt í t a , a c e Le r a y ma.n t Le ne los proc~

sos d e apr-e ncl í.z a j e (t-lillf'r y Dollarct), sirio q ue Se? p ued e dar un

mod e Lam í.e n t o e Lmb ó Lí.c o (vC?rba.l) y uri c ond Lc í.oriar.rí.e n t o vicario -

(Barldura) •

b , COI1SeCll\?11Cias:

• La c o ndu ct a d epe nd e tundame nt a Lme n t e de las o po r t u n í.dq

d e s d e ap r-e nd í.z a j e t e n í.d a s en la vida y df' los rpf"uE'!rzos surni

n í.e t r-ad o s p o r' el arnb Le n t e ,

• Una s~rie d~ refuerzos contradictorios puede dar ori

gen a conflictos, frustracion~s y, Pll algunos casos, hasta a la

il111 ibi e ión total.

}~l e .j e mpLo Y los mode Lo s jU0ga.l"1 Ul1 p a.p e L muy i!npo1~tan

te e n e L a pr-e nd í.z a j e ,

c. Algunos autores:

• Ne a L E~ .~lillf'r, .Johri DoLl.ar-d , Af.b e r-t Bandu r-a (ap:r'pncl i

z a j e social); f u nd ame n t a L es 1-1. F", SJ~innf'r.
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2.5. La tporía ~~icoanalítica.

a. Principios clav~s:

• Una g r-an par t e d~ La v í.oa p s f qu í.c a ~s Lnc c ns c i.e.n t e , El

inc o n s c Le n t p e s el i llárnicO y su Lri s t a n c La furidame n t a L, el Ello, 

se guía ~or ~l principio del plac~r.

• La p e r s i)llal Lct ad se va e o ufLg'ur-and o hi s t ó r Lcame n t e , dp

acue r'u o c o n el d e a a r-r-o Ll.o psieosexual d e L Lnd LvLduo , .no Lcte ado a

través de sus r-e La.c Lo ne s Ln t e r-pe r s o na Le s , Eri e s t e a spe c t o , jl¡~

ga 'UTl pape L f'u nda.ne n t a L el p r oc e so ele iden t ifi e a e ión, que ~ s do

b Le r a) COJl. ~l agresor (f·o1."tmació.tl de la COllcierlcia)y, b ) arla

clítica (f'orlnación d e L ideal d e L yo). Amb o s a s p e c t o s c o uf Lgur an

la instanc ia e u pe r-yo í.c a ,

• La vid.a social o e n g;rulJO r~ql..lier~ la r-e p r-e s Lén o d e r-L

vación d e los ob j e t Lvo s p r Lma r-Lo s p e r-s e g'u Ld o s por la libido, a

trav~s del principio de realidad. - t\
b. Cons~cu~ncias:

• ID]. siÉ~·rl.if'ic8cl0 man i.fLe s t o d e uri ac orrt e c í.nrí.e rrt o 11.0 e s 

rre co s a r-Lame n t e su s í.gn í.fLc ad o más p r-o I'und o , ya q'ue pued e expre

sar un s~ntido latent~, de orig~n inconscient~. Lo manifiesto 

e s Ul'l "{nodo d e e xp r-e s í.ón de lo La t e rrt e ,

• La r-e p r-es íión de t onde nc í.a s L'í.b í.u Lno s a s , e x í.gí.d a por la

Lns t Lt.uc í.óri social, p u e d e o o nouc í.r- a q u e (-~stas b u s q u e n su sati.§.

f a c c í.dn 'por C[UniX10s a.nt L o a s o c í.a l.e s .

• l .. os f e nóme no s s o c í.aLe s p r-oy e c t arr a g1.... aJ1. e s c a l.a los mí.s

mo s c o n f'L'í.c t o s que Sf=' d í.e r-o n f'11. las p r í.me r-a s r-e La.c Lone s Ln t e r-«

p e r-s o r.aLe s d e los Lrrd í.v Lctuo e ,

c. AlgllI10S au t o r-e s s

• SigTourlcl. Freuc.l, Alf'rf-d Ad"l~r (e ompI.e j o d e Lnf'e r-Lo r-Ld acl ,

v o Lun t ad d e poctf'r), l~:ricJl F'r-orum (aaréíctr'r social), He r-b e r t ~lar

c u s e .(htJl·'"}br~ tm id i~:l~rls io naL) .

2 • 6. La te oría d e L rol.

a. Principios claves:

• '1'0<:10 Lnd í.v Ld u o ocuIJa lll"la..posición, en el c o n j uri t o 50- 

cial (asif:>'n.a.<Ja o c oriqu í e t ad a l , p o s Lc í.ún que d e t e r-m í na sus (ier~

c h o s y d e b e r-e s c on rpspecto a los Cl0ITlá.s Lrtci i.vLdu o a (statl.ls),

así ca ~10 d e f Lne las e x pe c t a t Lva s q u e los (lenlás tif'r~.pn COIl rE'S

pecto a su conducta (rol).Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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• Los g'ru.pos Sfl rigeIl por iro r-mae , l}~scriptiva¡-n~lltp, urra

nOJ.....ma f" s Ull .uod o d e ac t.u a r, p e n s a r , fit='llt ir o creer rEJ!J_a tivn.tn~Jl

te urií.to r-me e n t r-e los nrí.emb r-o s de 'uri gl~U.PO. D Ln.eiruLc ame n t e , es 

a.q'ue Ll.a f u e rz a o p r e s ión €' j~rc iela e obr'e cada mí.e mb r-o d e un gru

JJO por la e x p e c t a tíva a que 8..ctúe el~ d.ete r-rní.nad a rna ne ra.

~.~ Cada Lnd í.v í.clu o t. í.e ne qu e asurnir, rio r-ma L..ro n t e , un.a S~

ríe ele r-o Le s (J Lf'e r-errt e e , l/a s oc ia..LLv a c iórl ~f' p r-o d u c e más por la

Lnt a r-na.Lt.z a c Ldn d~ los roles que d e las rio r'rna s ,

b. Consecu~ncias:

• Las soci~dades están jerarquizadas en una s~rie de st~

tus d í.I'e r-errt e s , lo qu e da solidez (y rigictez) a 811 e s t r-uctu r-a ,

VIl d e t~rlnirla(j o e'l~UpO soc ial »u e cl e ex igir a sus Tniern- 

b r-o s q ue d e s e.upe iien roles c o n t r-a.d í.c t o r-Lo s , erlgf~11.dral1do e n ellos

u n c o nfLí.c t o (le roles. Sirl e mba r-go , 11.0 sipnlr)r~ el g'rupo de per

t~Ilel1Cié:1. es pl gruI)O de r-e f'e r-anc í.a (G.r., g'rl.t"po (lLlf' ~?ro¡)OrCiOIlél

las lJ01~lTla.S e f'e ct í.va.ue n t e op e r a t Lva s p a r-a D.!1 i.fl.C:_ivicLlIO (tetf~1":nirla.

(lo) •

• La fue r-z a social d e L st a tius y d e los role s p ue d e proclQ

c í r- una. t e n s í.ó n e n t r e o L yo Y 1,05 r-o Le s ({u€", en e L peor de los

casos, pu.ad e c o nc.uo i.r- a 1.8. a Lí.e uac i.ón (1f'1 LnoLví.cru o ,

c. .l1.:Lgl.lilO s r'fo'p r-e s €~Jl t arrt p s :
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Curso de lecturas comentadas.

L A S e L A S E 5 s o e 1 A LES

l. Comprensión dialáctica ~ los Rroblemas ~sicosociales.

1.1. kas gBli9~oB ~ ~ ~sicolo918 ahistórica.

• Uno de los contrasentidos mayores de la psicolog!a contemporánea se cifra

en la aceptaci6n indiscriminada de unos principios abstractos (distinguir abs

tracción de teoría), Supu8stamGnte válidos siempre, por el hecho de estar re

frendadas por una amplia investigación, desarrollada. con todos los requisitos

del mátodo cientIfico.

• Tomar como punto de partida la aceptaci6n de unos principios abstractos

fuerza a la psicología a una comprensión del hombre ~jena a lo más específi

camente humano: la historicidad.

• Una de las formas más típicas del ahistoricismo psicol6gico es el indivi

dualismo, forma reforzada por la reducción de la psicología al estudio del in

dividuo. El problema no s9 cifra tanto en que el individuo sea tomado como

unidad básica de análisis, lo que es perfectamente aceptable. El problema es

que se concibe al individuo como una supuesta concreción da caracter!sticas

abstractas, con lo que se produce la contr8dicci6n de presentar un individuo

universal. El individuo "no seria más que" la naturaleza humana, el ser huma

no que se realiza en unas circunstancias concretas, que se desarrolla más o

menos, que se mueve en el marco de ciertas variables (edad, sexo, cultura,

etc.), pero que representa los rasgos fundamentales de esa naturaleza.

• No s6lo se produce 8S! una grave omisión de la novedad humana, que es

realización y, en cierto modo, invento hist6rico; se produce la identifica

ción de la naturaleza hu.ene con las formas humanas concretas hachas posi

bles en una determinada formación social. Hay de hecho un raduccionismo del

ser hombre 8 este tipo de hombre, propio de este tipo de sociedad. Esta re

ducci6n es consagrada y mitificada por las diversas formas de positivismo,

so pretexto de rigor científico.

Obviamente, el planteo ahistórico de la psicologla implica hacer de la psi-

colog!a una parte de la ideología de dominaci6n, que fortalece el discurso
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de quienes detentan el poder.

1.2. La dialdctica histórica del hombre.

• Normalmente se suele aceptar que el hombre se va configurando a partir ó~

dos tipos de factores: unos da orden gendtico (la herencia), otros de orden

socio-cultural (el medio ambiente). La psicología se ha movido en la órbita

de esta dicotomia, alternándose los tiempos y los autores en la importancia

concedida a ambos tipos de factores •

• Sin embargo, hay algo viciado en este planteamiento, ya que presupone

la dicotomía entre el hombre y el media, como si la esencia del hombre estu

viera en BU corporalidad. La aceptaci6n de esta diferencia -herenc1a-medio

implica ubicarse en sl terreno del biologismo (can el consiguiente 8dapt~

cionismo a nivel psico16gico) y, una vez más, ignorar la especificidad his

tórica del ser humano•

• El individuo no es más que una abstracción de una realidad compleja, que

se constituye en 188 mutuas relaciones. Ni hombre sin medio ni medio sin hom

bre: ambos 88 confimuran dialácticamente. El punto clave está en que las re

laciones no son Bspectos secundarios, accidentales; les relaciones, por el

contrario, constituyan la z.i~i~. dimensión básica, constituyente.

• Ahora bien, si la relación 8S el aspecto esencial, es obvio que hablar

del individuo no tiene sentido sino en la medida en que S8 le toma como lu

gar de confluencia de una serie de relaciones concretas.

• Una cDmprensi~n tanto estructural (.~or6nica) como evolutiva (diacróni

ca) son necesarias pare compre~der al hombre hist6rico, concreto.

• En definitiva, lo que el hombre llega a ser, es una historia que se ins

cribe en un proceso de relaciones, en el cual la segmentaci6n del dato indi

vidual puede resultar una abstracci6n que bloquee cualquier comprensi6n ade

cuada del paiquismo de las personas.

• Necesitamos, por tanto, partir para la comprensi6n del hombre de una com

prensión de lae estructuras en las que 89 configuren las relaciones fundamen

tales que determinan 18 individualidad de los hombres.

• Estas estructuras son las clases sociales. Las clas88 sociales ofrecen el

contexto interpret8tivo de las relaciones constituyentes del hombres y, por

tanto, ninguna psicolog1a social puede ignorarlas como marco necesario de"re

ferencia en SUs afirmaciones acerca de las conducte8 de personas y grupos.
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2. Las clases sociales !n Am'ric8 Latina.

2.1. El concepto de clases sociales.

• "Agregados básicos de individuos en una sociedad, que se oponen entre si

por el rol que desempe"an en el proceso productivo, desda el punto de vista de

lS8 r81~cione8 que establecen entre sI en la organizaci6n del trabajo y en cuan

to a le propiedad- (Th. dos Santos, 1974, pg. 49).

• "Amplios grupos de hombres que se distinguen por 81 lugar que ocupan en un

sistema de producci6n 8ocial, hiet6ricamente determinsdo, por su relaciÓn con

IDs medios de producción (le mayor parte del tiempo fijada y consagrada por las

leyes), por su papel en la organización social del trabajo y, por tanto, por

108 modos como obtienen y la importancia de la parte de riquezas sociales de

que disponen. Las clases son grupos de hombres que se caracterizan porque el

uno puede apropiarse del trabajo del otro t debido al diferente lugar que ocupa

en une estructura determinada, la economía social" (Lenln, citado por Colindres,

1973, pg. 7).

• Segón Th. dos Santos, una adecuada comprensi6n del conoepto marxista de

c18s8s sociales implica distinguir los diversos niveles de abstracción en que

88 plantea el problema. Segdn el mismo autor, cabe distinguir cuatro niveles:

8) El modo de producción:

"El concepto de clases aparece como resultedo del análisis de les fuer

za. productivas (nivel tecnológico de los medios da producci6n y organización

de la f~erza de trabajo) y de las relaciones de producci6n (relacionas que los

hombres esteblecen entre sI en el proceso de la producci6n social)" (pg. 19).

"Las clases sociales son una expresión fundamental de esas relaciones antag6

nicas. En consecuencia, el concepto de clases sociales se constituye teórica

mente dentro del concepto de lucha da clases" (p. 20).

b) La estructure social:

"El desarrollo del moda de prod~cci6n y de BUS contradicciones plantea

situaciones sociales hist6ricamente específicas" (25). "En una sociedad coexis

ten formas sociales distintas ,xii_it••• en antagonismo con la formación domi

nante y limitándola, paro formando situaciones de equilibrio delimitadas hist6

ricamente" (26).

e) Situación social:

"Al diferenciar internamente la estructura, encontramos una serie de

fen6menos que están correlacionados y son dependientes de .la estructura de

clase. Uno de estos fen6menos es la estratificaci6n social, que introduce un
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elemento de jerarquizBci6n de los individuos de la sociedad no solamente por

su posición de clase, sino tambidn por di6arenciss profesionales, culturales,

pol!ticBs, o de ingresos, etc." (27-28).

d) Le coyuntura:

"La estructura de clases va a sufrir profundos cambios conforme sea la

coyuntura en que 89 desarrollen sus contradicciones" (30).

• Es importante subrayar con Poulantza8 que "una sociedad concreta en un mo

mento dado -una formación 800i81- está compuesta de varios modos y formas de

producción, que coexisten en ella de manera combinada ••• Una sociedad concreta,

una formación sociel, comporta más de dos clases, en la medida misma en que es

tá compuesta de varios modos y formas de producci6n. En efecto, no existe for

mación social que comporte s610 dos clasBs; lo que 9S exacto BS que las dos

clases fundamentales de toda formaci6n social son las del modo de producción

dominante en 9S8 formaci6n" (1973, 103).

2.2. Las clases sociales en Amárica Latina y en El Salvador.

• De acuerdo con el concepto de clases sociales, es evidente que el análisis

de 'stas en AmdricB Latina y en cada país en concreto tiene que partir de un

análisis da loe modos de producci6n concretos. Aplicar dogmática y rígidamente

8 nuestra situación la letra da los análisis marxistas es matar el sentido del

m~todo d!al'ctlco.

• El articulo de O. Ribeiro se ubic~ en este contexto, tratando de estable

cer um análisis unificador de 1a8 clases sociales en la actualidad de Am~ric8

Latina. Ver, tembidn, M. Castella (1973, 159-190).

• Con respecto a las estructuras de c1898 en al campo de El Salvador, Colin

dres distingue tres clases (1973, pgs. 41-44):

B. Clases dominantes: terratenientes, gran caficultor, empresario agrIcola

moderno.

b. Clases aliadas: medianos productores.

c. Clases dominadas: campesinos sin tierra, aparceros, minifundistas (E.
Torres los llame peones o peones migrentes) y colonos.

3. Las clases sociales~ contexto fundamental de la psicología social.

3.1. La dinámica hist6rica.

• Si las clases sociales son el motor fundamental de la historia y 108 hom

bres 8& configuran hist6ricemente, es claro que las clases socieles son el

oriterio o marco de referencia esencial para descifrar la significaci6n de

los comportamientos sociales, sean personales D de grupo.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



~ --: - Las clases sociales, 5 -

• Prescindir de este marco de referencia es lo que desvirtda totalmente la

verdad de los planteamientos psicosoclales, convirtidndolos en afirmaciones

abstractas que más eng8~an que orientan sobre la realidad social. La ubicación

e identificaci6n de los problemas, el desentranamienta de su significación

teóricB y las consecuencias 8 nivel de intervención práctica, todo ello queda

ideológicamente desenfocado fuera del ámbito de la lucha de clasee histórica.

• Es bien significativa, B este respecto, le evacuación de contenidos ope

rada por la mayorla de los principios y teorías psicosocialB8, como si hubiera

formas de compo~tamiento ahist6ricas, universales, moldas vacios que las perso

nas habrían de 11.nsr en cada situación.

• Porque demasiado B menudo se trabajo con estos pre9upuesto~es~ por lo qua

la psicología resulta luego inoperante 8 niveles populares, tanto explicativa

como prdcticamente, en una perspectiva de liberación (no en una de dominación,

ya que precisamente 10 que se consigue con los esquemas existentes es imponer

al pueblo moldes prefabricados, que le perpet6an en su situaci6n op~esiva).

3.2. Una psicolog!a social de clases.

• Al tomar la lucha de clases como contexto esencial de la psicología social

se acepta la determinación de los problemas relevantes y el análisis de su sig

nificaci6n B partir de los datos concretos de la propia realidad.

• Por otra parte, este principio introduce la contradicción y el conflicto

como una de lBS dimensiones esenciales 8 todos los problemas psicol6gicos. En

este sentido, le intuición de freud es llevada del plano individual 81 plano

80cial. No es casual que las princi~ales teorías psico16gicas hayan eliminado

la conflictividad (contradicciones internas) de entre sus principios bdsicos.

• Una psicología social que toma como punto da referencia esencial la lucha

de clases se ve abocada ella misma a una opci6n clasista, es decir, B tornar con

ciencia de que ella misma se encuentra situada en la palestra del conflicto

hist6rica. Eeto lleve 8 la ciencia (y al científico) 8 desenmascarar la pseu

doasepsia politica de la ciencia y de la tdcnica imperantes y, por tanto, a

definirse, a optar o La axiolog!a está inserta en el coraz6n de la ciencia,

precisamente porque la ciencia tambidn es hist6rica (es ideología). En este

sentido, toda ciencia es, de hecho, ciencia-para alguien y no s610 para algo.

• finalmente, este planteamiento lleva 8 un. redefinici6n del problema de

le concienoiedl.¡lli~·Nila clase sociel se identifica con lB concienciadl.illli

ni se puede reducir la concienciedLi~=18ala "psico1og!a. de clase" (Lukdcs).

Estas distinciones son fundamentales para la psicología social y, muy parti

cularmente, para todo 10 concerniente al cambio social.
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Curso de lecturas comentadas.

o E e L A S E S

1. ~ personalidad social.

1.L. Psicologizaci6n de la sociedad.

• Hemos rechazado la dicotomia tradicional entre individuo y medio en cuanto

dos realidades distintas por parecernos una nueva f6rmula para una visión está

tica del hombre.

• Sin embargo, hemos afirmado que individuo y medio ee constituyen en una

necesaria unidad dialdctica a trav~s de una esencial y dinámica relaci6n cons

tituyente. Esto implica, parcialmente, la humanizaci6n del medio y la ambienta

016n del individuo. En otras palabras, que el hombre deviene afectand~ al me

dio y siendo a su vez hechura de dI. Mutuo hacerse dinámico, que es lo que se

"ala la historie.

• Esto plantea la pregunta (simplificada, por supuesto) de la manera Como el

medio va configurando la personalidad concreta, es decir, cómo lo ambiental-s~

cial-cultural ejerce su labor moldeadora.

• El problema, por supuesto, ha sido planteado en psicolog!a desde la duali

dad antes s8ñBlada,q~e 8S necssario volver a reoordar.

• Una visión no di8l~ctica aboca 8 la conclusión de que el impacto socio-cul

tural ¡ss fundamentalmente el mismo para todos los individuos que componen esa
.,

SOCiEtBd.

• Como mejores y más representativos podemos saMa1ar dos enfoques típicos-al

respecto: el de Dufrenne y el de Fromm.

1.2. La personalidad básica de Dufrenne.

• Dufrenne, siguiendo fundamentalmente a Linton y, sobre todo, a Kardiner, _

afirma que "una _.~iguraci6n psicológica partioular, propia de los miembros _

de una sociedad dada y que se manifiesta en un cierto estilo de vida sobre el

cual los individuos bordan sus variantes singulares: el conjunto de lQ8 rasgos

que componen esa configuración••• merece ser llamado personalidad básica, no _

porquB constituya exactamente una personalidad, sino porque constituye la base

de la personalidad para los miembros del grupo, 'la matriz' dentro de la cual

se desarrollan los rasgos de carácter" (1959, 15).
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• "Lo bio16gico 8610 manifiesta una individualidad y no la personalidad; es

necesario que la sociedad intervenga para que la individualidad tome consis

tencia y que con el advenimiento de una norma humana y da la posibilidad de 

reconocimiento eparezca la personalidad. Lo social es entonces el fundamento

mismo de l~~p~rsonalidad, no como aquello que la crea, sino como aquello que

la manifiesta" (175).

• Esa norma humane sería el comportamiento medio de un determinado grupo o

sociedad y al individuo se la propone a sI mismo como tarea (¿libremente? pa

rece que Dufrsnne 8S! piensa). "La personalidad bdsica es a un tiempo lo que

la sociedad quiere para SUB finas y lo que produce en los individuos mediante

una causalidad socie1, en la medida en que datos responden a un determinismo.

Es a la vez una realidad psico16gica y una realidad maral" (180, nota 11).

Por eso Dufrenne insiste repetidas veces que "la sociedad s610 puede durar si

no 89 demasiado exigente, si no violenta demasiado al individuo".

• Como subraya Séve en su critica a esta postura, "admitir la noción de pe~

Banalidad básica es aceptar que se conciba la sociedad como simple medio, co

mo ambiente portador de pautas culturales generales, a las que el individu~,

as! definido en rorma previa y por 10 tanto natursllJ8do, S8 opone desde afu~

re" (1973, 225). "Quien.ignorando el fundamental ••"xi~. concepto de las relA

ciones sociales, entienda la relación individuo-sociedad como una relación 

esencialmente externa entre dos abstracciones, ae condena 8 pensar las condi

ciones sociales baja la forma de una generalidad abstracta, la personalidad 

básica, y le singularidad individual como inherente a la 'naturaleza humana',

en la gama completa de los sentidos que tiene la palabra naturaleza" (Ibid.).

• Estamos, por tanto, ante una peligrosa psicologizaci6n de la sociedad.

1.3. El carácter social de Fromm.

• Fromm acepte el punto da partida de Freud de que la conducta de la perso

ne surge de impulsos y motivaciones profundas en ella. Sin embargo, se aparta

da dI en cuanto que no considera "como base fundamental del car~cter 8 los vA

rioe tipos de arganizaci6n da la libido, sino a los·modos específicos de rel~

ci6n de la persona con el -mundo exterior" (1963, 67).

• Ahora bien, el carácter dal niño es fundamentalmente moldeado por su fam!

liB, y su familia por su cultura y su medio social. As!, "el ni~o adquiere

aquel carácter que le hace desear hacer lo que debe haqer y cuyo núcleo com

parte con la mayor!a de los miembros de la misma cultura o clase social" (69).

En definitiva, segdn Frornm, "el carácter social representa la necesidad so

cial transformada en motivaci6n psíquica".
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• El problema con el planteamiento de Fromm es que todavía adolece de un ex

ceso de "oulturalismo", que tiende a evacuar las contradicciones internas da 

las diversas formaciones sociales. No hay en Frornm una incorporación suficien

te de la verdadera dinámica social, es decir, da la dinámica de clases, con lo

_que, en ~lti.a instancia, parecerla que las fuerzas sociales quedan reducidas

8 simples fuerzas individuales, intrap8!quicas. Esto evaC~8 el oonflicto, o lo

sit~a a un nivel individualista.

2. Replanteo dialáctico~ problema.

2.1. La Sexta tesis sobre Feuerbach.

• "Das menschliche Wesen 1st ke!n dem Bin~Blnen Individuum 1nmohnendes Abs

trektum. In seinar Wirklichkeit ist es das ensemble dar gesellschaftlichan Ve~

haltnisse. tI

"La esencia humana no es una abstracción inherente al individuo aislado

(singular, particular). En su realidad, es el conjunto de las relaciones sociA

les. l'
• ffEsto significa que el ser de los hombres, su 'humanidad' hist6ricamente 

concreta, no reside ni tiene origen directo en la individualidad humana consi

derada en general, sino, de acuerdo con el comentario inequ!voco de La ideolo

gle alemana, en 'ssta suma de fuerzas de producci6n, de capitales, de formas 

de relaciones sociales, que cada individuo y cada generación hallan como datos

existentes'; en otras palabras, ante todo en la formación econ6mica de la so

ciedad" (Sdve, 1973, 65, nota 5).

• Segdn este planteamiento, lo que caracteriza 81 individuo "no as llevar en

sI desda el origen la esencia humana. sino hallarla fuera de sí mismo, en las

relaciones sociales" (ibid.). "Toda la evolución humana concurre a situar fue

ra del hombre aquello que, en el reato del mundo animal, responde 8 la adapta

ci6n especifico" (Leroi-Gourhan).

• "Aun cuando Bolo existe originariamente psiquismo en los individuos y por

medio de estos, el contenido y las formas de ase psiquismo no son en absoluto

originarios, siendo, en cambio; socialmente producidoss BS la sociedad la que

produce JA! formaB y el contenido concretos dal psiquismo humano, paro los pr~

duce de modo originario nada más que en los individuos concretos, en los cua

le8 la forma psicológica se manifiesta~~ efecto ~ la individua~idad, y

es a partir de los individuos que ella ss proyecta, a su vez, en la sociedad,

donde en lo sucesivo se manifiesta como 'psiquismo social' derivado, resultan

do de ello toda clase de interacciones secundarias y extraordinariamente com

plejas con los individuos" (S~VB, 238).Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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• En resumen:

a. El psiquismo es reflejo y reproduccidn de las contradicciones de las re

laciones sociales.

b. Las relaciones sociales no son formas psíquicas, ni conductas, ni roles,

"." 8i':10 .pqsicion.es objetivas en los modos de producci6n. propigded y distribu

ci6n en una determinada sociedad.

c. El psiquismo s6lo existe individualmente, pero como lndiv~duBlidBd hiet~

rica y, por tanto, como "psicología de c18ss".

• Por "psicolog!a de clases" hay que entender las· formas de pensar y sentir 

de las clases sociales situ8das hist6ricamente.

• No hay que confundir la psicología de clase con la conciencia de clase, que

podemos definir provisionalmente como la expresi6n sistemática de los intereses

de las diversas c1as8S sociales.

2.2. La formaci6n politica del carácter seg~n W. Reich.

• Para Reich, "todo orden social crea aquellas formas caractero16gi~as que ~

casita para su preservaci6n••• Pero no se trata meramente de imponer 8 los miel

broB de la sociedad ideologías, actitudes y conceptos. Más bien se trata de un

proceso deprofundos alcances en cada nueva generación, de la formaci6n de una 

estructura ps!quica que corresponda al orden social existente, en todos los es

tratos de la poblaci6n" (1965, pg. 20).

• Por ello, la caracterología ·'debe definir, en forma tan completa como sea 

posible, los numerosos eslabones intermedios entre 'base material' y 'superes

tructura ideológica'" (ibid.).

• As!, "las estructuras de carácter de las personas pertenecientes a una de

terminada época o determinado orden social no son, pues, sólo reflejos de este

orden; mucho más importante a~nJ representan el anclaje de este orden" (21).

• "Este anclaje caractero16gico del orden social explica la tolerancia de los

oprimidos ante el dominio de una clase superior, tolerancia que algunas veces 

llega hasta la afirmaci6n de su propio sometimiento" (ibid.).

• "La estructura de carácter es, pues, la cristalización del proceso socio16

gico de una determinada ~poca. Las ideologlas de una sociedad pueden llegar a 

tener poder material s6lo a condici6n de que alteren efectivamente la estructu

ra de carácter" (22).
f I ~\(;-, ~ ~ \; '), \ •2.3. La tipolog!a de P. reire// ,._{,,~, .. ~'.\.. \'.'"

• Lo primero que hay que subrayar es que su planteamiento es dial~ctico y 

que es necesarío ubicar sus afirmaciones, no s610 al nivel del análisis de les

sociedades latinoamericanas, sino contraponiendo siempre la figura del opresor
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• Le tipología de freira es una tipología de clases y seria entonces un errar

psicologizarla, es decir, darla entidad con abstracci6n de aquellas relaciones]

sociales que la forman y dan contenido.

• Ahora bien, no hay que olvidar que, en la situaci6n actual de los paises de

Am~rica L8tina,.h~Y una superpoeici6n de modos de produoci6n, 10 qua origina la

existencia de diversas clases sociales. En otras palabras, nuestras sociedades

no correspondan 8 una forma social "pura ll
, en el que exista un ~nicD modo de

producci6n. Esto, obviamente, tiene su correspondencia coyuntural a nivel de

psicologias de clases muy complejas, y con contradicciones muy diversas, que es

necesario precisar en cada caso •

• Sin embargo, no por ello la tipolog!a freireana deja de ser válida, puesto

que corresponde posiblemente a la contradicci6n fundamental de la sociedad, a 

aquellas clases fundamentales, capaces da polarizar en su beneficio las prácti

cas da las diversas clases intermedias y transitorias.
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Psicolog!a social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

o E S A T E N e ION S E L r" e T 1 V A

l • .Q! la percepción Lla ideología.

1.1. Percepci6n.

• La parcepci6n as un proceso sumamente complejo, selectivo y creativo, mB

diante el cual 188 personas comprenden su mundo.

• Proceso complejo: variedad de analizadores, de circunstancias, de varia

bles fisio16gic8s, de estimulacionss, etc.

• Proceso selectivo: t

- selecci6n entre los múltiples estimulos.

- selección a partir de necesidades, expectativas, situaciones •••

• Proceso activo:

~ las leyes de la Gestalt: organizaci6n por cercanía, cualidad, destino 00

m~n, cardcter de miembro, pregnancia.

• - las ilusiones ••• y las alucinaciones.

• Peroibir es interpretar significaciones.-------.
1.2. Racionalizaci6n.

• "No hay peor sordo que el que no quiere oir".

• La observación de Freud en las demostraciones de hipnosis realizados por

Eharcot: cuando el sujeto se despertaba del sueño hipn6tico trataba de hallar 

una explicaci6n razonable para un compDrtamiento raro emprendido durante el SU~

ño hipnótico a causa da una orden del experimentador. Freud dedujo que los a~

tos podían tener causas desconocidas (inconscientes) y ser atribuidos a otras 

diferentes, "racionalestl •

• La racionalizaci6n constituye, por tanto, un proceso de justificación, es 

decir, un proceso mediante el cual el sujeto percibe como coherente y 8ignific~

tivo un comportamiento que, en el contexto objetivo, no lo ss.

• La racionalizaci6n es supuestamente un proceso inconsciente a nivel indivi

dual. Se trata de justificar algo que, por una u otra razón, ideo-afeciémente 

8S inaceptable o inadmisible para la conciencia del sujeto.

• No se trata propiamente de una mentira, puesto que la dinámica no es de

acultaci6n voluntaria; se trata, eso s!, de un "mecanismo de defensa", indivi

dual, mediante el cual responde a sus necesidades de seguridad y autosstima.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• Son, en ~ltima instancia, las necesidades del individuo las que determi

nan su comprensi6n de las cosas (su conciencia de ellas no 8610 formalmente,

sino tambidn en su contenido) y, por tanto, su percepción y su pensamiento.

1.3. Ideología.

• Toda sociedad está configurada por el enfrentamiento de intereses de cl~

se, lo que determina los diversos niveles de conciencia de sus necesidades 

en cada situaci6n hist6rica.

• La conciencia de clase está intrínsecamente ligada a los interesas de

clase y la constituyen aquellas "formas posibles de conciencia en -las condi

ciones especIficas de una estructura social dada" (Dos Santos, 1974, 27).

• Mientras la conciencia de clase consiste en lila expresi6n sistemática de

los intereses de las clases sociales", la ideolegia se constituye por "la

operacionalizBci6n de estos intereses en metas, y medios definidms para lo

grarlos" (41).

• "El concepto de ideología tomado en su forma pura inicial no supone nec~

sariamente ningdn falseamiento de lo real ni ninguna racionalizaci6n. Ideolo

gis es, en un primer momento de análisis, la expresi6n consciente de intBrB~

ses reales de clase y su operacionalizaci6n en formas concretas para lograr

estos intereses. Sin embargo, en un segundo momento, y 8610 en un segundo ~

mento, pues puede que e8a o no necesario, se agrega el elemento falsedad.

PUBS ni todas las ideologías son falsas, ni ninguna ideología Bs fals8, en 

cuanto as la representaci6n de los intereses que exprese. Por el contrario,

en este sentido 8610 hay ideolog!as cuando hay representación verdadera de 

los intereses" (Dos Santos, 35).

• La ideología es, 8S!, un sistema o estructura de representaciones, 8 tr~

vds del cual se percibe la realidad y, sobre todo, a travds de la cual se la

vive, en cuanto operacionalizaci6n de los interesBs da una clase.

• A este nivel, la inconsciencia no puede ser definida ya como una estruc

tura ideo-afectiva da orden individual, sino como una estructura de relacio

nes sociales de orden clasista.

• La ideología realiza una naturalización de lo hist6rico. una absolutiza

016" de lo relativo 9n funci6n de los intereses de 18 clase dominante. Este

es el sentido ~ltimo, psicosocial, de 10 que hoy se define como mitologla y

que, entre nosotros, constituyen los mitos del opresor (ideología dominante)•

• La ~deologiB, pues, se encuentra presente en todos las 6rdenes de la

existencia, aunque no de una manera mecánica, idá~tica y monolítica.
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2. Q! la ideología ~~ percepci6n.

2.1. La selectividad perceptiva personal.

• El problema para el psicólogo, unaK vez reconocido el papel fundamental de

la ideología,es poner de manifiesto los mecanismos psíquicos de la ideología a

fin de podar actuar sobre ellos. En otras palabras, se trata de ver cómo la

ideología funciona a nivel- psicológico concreto y, para el caso, como opera en

lo concerniente a 1ss estructuras perceptivas.

• Es obvio que existen mecanismos excepcionales, ampliamente comprobados por

la investigación, que muestran c6mo en situaciones relevantes (de necesidades,

expectativas, etc.) la percepción puede incluso distorsionares en función de 

los Intereses del individuo. Paro lo que aquí nos interesa no e8 tanto el aná

lisis de lo excepcional cuanto de 10 c6tidiano, de lo corriente, es decir. de

aquellos mecanismos perceptivos considerados como normales.

• Un ejemplo podría ser la teor!a de G. A. Kelly sobre los constructos p.~~~

na1es. Un constructo personal es un modelo o esquema que proporciona una repr~

sentaci6n psico16gica del ambiente. En este sentido, la representaci6n concre

ta del mundo que cada individuo tiene en sus constructos personales determina

las vías posibles de acci6n qua se le presentan. En otras palabras, son los

constructos los que dirigen la acci6n del individuo. El individuo, entonces, 

no es un simple organismo reactivo frente a 188 estimulaciones externas, sino

que es un organismo activo en la construcci6n cognoscitiva de su mundo, cons

tructo que determina sus comportamientos. Ahora bien, según Kelly estos cons

tructos no son necesariamente conscientes o, por 10 menos, no lo son totalmen

te •

• La teor!a da Kelly no pasa ~B ser un esfuerzo por teorizar una realidad: 

la elaboraci6n perceptiva por parte del sujeto. El problema, entonces, ee/ci
fraría en analizar qud. es lo que determina en cada caso los diversos constru~

tos personales y cuál es BU significado (en tárminos de un análisis de clases}

• Descifrar la determinaci6n en la formaci6n de los constructos personales 

nos llevarla al problema de la gdnesis cognoscitiva en el contexto del proble

ma del aprendizaje, ya que la sstructuraci6n de esquemas cognoscitivos no es 

un proceso ei~plemente bio16gico ni puramente intelectual (contrapuesto lo in

telectual a lo práctico), sino un proceso muy complejo en el que juega un pa

pal esencial la retroalimantaci6n que recibe el individuo a partir de la inci

dencia de SUB acciones sobra el mundo (proceso que PiagBt llama de adaptaci6n,

aunque este t~rmino y SU contexto te6rico se prestan 8 muchas ambigüedades).

2.2. La selectividad perceptiva institucional •

• Lo que se afirma a nivel personal hay que afirmarlo tambi~n, salvadas la~
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necesarias distancias, del nivel institucional. Tambidn los organismos y las

institucionaie fundamentan sus actos an una percepoión y comprensión del mun

do, consciente quizá a nivel de formulaci6n da planes, inconsciente muchas v

veces en cuanto 8 los objetivos verdaderos y a los intereses que se encuen

tran en la basa.

• La percapci6n de ciertas realidades, y de la realidad bajo cierta pers

pectiva, implica siempre un foco y un margen de la percepci6n. En otras pal~

brae, está en juego el vinculo entre percepci6n y atenci6n, con los procesos

motivacionales (los intereses y necesidades sentidas) a la raíz.

• En este contexto S8 ubica el problema institucional de la desatención s~

lectiva, es decir, c6mo los intereses de clase se convierten en mecanismos ~

de desatenci6n. Una no-atención intencional, aunque no necesariamente volun

taria a nivel individual. Una desatenci6n que determina los comportamientos

y las decisiones políticas. La importancia, pues, de este análisis se cifra

en la verificación, a nivel de mecanismos de proceder normal, de la op8raci~

nalizaci6n de los intereS8S de clase.

3. La conciencia social.

3.1. Conciencia de clase y psicología de clase.

• Va hemos insistido anteriormente en que no hay que confundir conciencia

con psicologia de clase.

• Para una mejor comprensi6n de lo qua es conciencia de clase debemos dis

tinguir entre los conceptos de "clase en sí" y "clase para sI".

• Una clase en sI la constituyan aquellos grupos humanos que, debido a su

ubicación en los modos de producci6n en una determinada sociedad, viven cie~

t · · · 1 ! d 1 la rea1idad de 1as relac~one8 soc1ales, pero su pS1CO og a B e ase no expresa/es~as re a-

cianas de clase.

• Una clase para sI será aquella que, "en una situ8ci6n social ••• tome CO~

ciencia de estas relaciones bajo la forma de una ideologIa política que daf!

na claramente las condiciones reales de su existencia y la contradicci6n en

tra ellas y sus intereses como clase social, 8s1 como le proponga los medios

de superar esta situación. En este momento pasa B constituirse en una clase

para sI, es decir, una clase capaz de elaborar un proyecto de existencia so

cial adecuada a sus intereses de clase" (Th. Dos Santos, 34).

3.2. La concientizaci6n, problema político.

• A partir de lo dicho, es evidente que la concientizBci6n no es cuesti6n

de un simple conocer "objetivo", asáptico, sino que es un problema fundamen

talmente político, de praxis de clase.
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• Es muy importante en este contexto el concepto de "máximo de conciencia

posible". Evidentemente, cada persona no puede adquirir más conciencia de 

la realidad que aquella que es compatible con la supervivencia de su propia

clase. En otras palabras, los intereses de cada clase ponen un limite a la

conciencia que los sujetos de ssa clase pueden adquirir. Obiiamente, esto ~

tiene la implicaci6n de que una nueva conciencia implica la transformBci6n

de las relaciones sociales fundamentales, ea decir, la situaci6n frente a 

las medios de producci6n y distribución de la riqueza •

• Ahora bien, seto no quiere decir entonces que la conciencia no pueda m~

dificarse respecto a su actual 8i~uaci6n. El problema precisamente está en

que las clasBs oprimidas, fundamentalmente, no tienen conciencia de clase 

en la coyuntura actual, es decir, existe· una divergencia entre su psicolo

gla de clase y su conciencia de clase. La concientizaci6n puede buscar, 8 

travds da una praxis, que la clase en sí pase B ser clase para si, en otras

palabras, que los hombres adquieran plena conciencia da los determinantes 

reales de sus condiciones de existencia.
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Psicolog!a social 1975.

Curso de lecturas comentadas •

.Lb. RESENTIMIENTO

l. Cambio social ~ cambio psicológico.

1.1. Cambio social.

• En principio, cambio social seria toda modificación en la estructura o funcion~

miento de une determinada sociedad.

• Sin embargo, lo importante al hablar de cambio social no consiste tanto en el 

hecho del cambio cuanto en el tipo de cambio al que se hace referencia, ya que son 

muchas y muy diversas las formas posibles de cambio social, y muchos los cambios cu

ya finalidad es mantener lo esencial de la organización.

• Cabria distinguir, en primer lugar, entre el cambio por evoluci6n y el cambio 

por determinaci6n.

- Cambio~ evolución: los .elementos sociales van desplegando sus potencialid~

des y características, lo que implica una serie de modificaciones. El cambio por ev~

luci6n supone una continuidad y es exigido por la misma organizaci6n social existen

te.

- Cambio por determinaci6n: las modificaciones van siendo introducidas por la 

práctica intencional de los grupos e individuos, muchas veces aun en contra de la o~

ganizaci6n social existente. Por ello, los cambios por determinación no implican de

por si una continuidad, aunque pueden favorecerla (como sucede con los movimientos 

reformistas). 5610 cuando el cambio es total y llega a las mismas ralees de la orga

nizaci6n social, sustituyendo un orden por otra, puede hablarse de revoluci6n.

Respecto al cambio hay que evitar dos tendencias extremas, que oscurecen la vi

sión del cambia social en cuanto proceso hist6rico: el mecanicismo y el idealismo.

- Por mecanicismo entiendo aqul una comprensión del cambio social como proceso

mecánico, que se produce automáticamente en la his'oria siempre que se reunen deter

minadas condiciones. Le concepción mecanicista ignora el posible papel de los hom

bres e incurre en un determinismo ciego que lo mismo puade abocar a un optimismo que

a un pesimismo, ambos igualmente ingenuos e improductivos.

- Por idealismo entiendo aquella visi6n que hace depender el cambio social de 

las ideas y sentimientos de los individuos, es decir, aquella comprensión del cambio

como "conversi6n" de los individuos.

• Si el mecanicismo peca de sociologismo el idealismo peca de psicologismo.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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• No 89 trata de encontrar una tercera postura de tipo intermedio, sino una vi- 

ai6n del cambio que pueda integrar tanto el aspecto social, objetivo, como el aspec

to individual, subjetivo.

1.2. Cambio social - cambio psic91~gicp.

• Todo cambio social, sea por evoluci6n sea por determinación, afecta no s610 a 

la sociedad (en cuanto un todo organizado) sino tembián a los individuos que la com

ponen. En otras palabras, para que un cambio arraigue verdaderamente en una determi

nada sociedad debe implicar no s6lo el aspecto objetivo, sino tambidn la dimensión 

subjetiva.

• Reich insiste en sus primeros trabajos en la importancia de que un determinado 

rdgimen politioe, una determinada organización social puedas echar rafees en el psi

quismo de las personas. 5610 as! podrd perdurar: lilas ideologías de una sociedad pu~

den llegar a ten.. poder material s610 a condici6n de que alteren afectivamente las

estructuras de car~cter".
¿s Lo ·M.¡)~tJ <-)~ ...

• Esto significa que un cambio social no significa· cambio psico16gico, pero que -

sin cambio psicol6gico que dd vida 81 cambio objetivo los cambias "objetivos" care

cen de ralees. ,Un cambio duradero implica, 'pues, cambio psicológico.

• Un cambio psicosocial implica, d~sde nuestro particular enfoque, un cambio ide~

16gico, es decir, un cambio en la manera de ligarse a la realidad, de apreciarla y 

actuar sobre ella. En otras palabras, un cambio social exige un cambio en la socia1i

dad (y, por consiguiente, en la socializaci6n) de los individuos.

• De acuerdo con el particular enfoque de las diversas escuelas, el cambio social

es ~~~tui!~ psico16gicamente como cambio de actitudes, cambio de carácter, cam

bio de personalidad, cambio de hábitos predominantes de conducta, etc. Nosotros, a

quí, vamos a seguir el esquema del cambio de actitudes.
l.n'O ~~ - (.,.~e-~~ ~..-t

!~;~ ~~ ~\~........... GL ~I.,-\'o v,(..-~·~cu, - ~4->'t,~ ..........~ ,~~'"""~--\.

2. El cambio de actitudes.

• La definici6n de actitud varia 8eg~n las escuelas y, consiguientemente, varia 

la comprensi6n del cambio. Distinguiremos, brevemente, tres enfoques: el de la comu

nicación, el del aprendizaje social y el de grupo.

2.1. El enfoque de la comunicación.

• Desarrollado, principalmente, por el grupo de Carl Hovland, de la Universidad 

de Vale. La actitud es concebida como una predisposici6n a actuar, predisposición de

carácter fundamentalmente intelectual. La "conducta 88 determinada por la informaci6n

de que se dispone. El hombre e8, as!, un organismo racional, que aprende a procesar

la informaci6n que le llega y 8ct~a en consecuencia. Por eso, el cambio actitudinal

vendrá por medio de un proceso de comunicación.
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• Esta escuela se esforzará en determinar los factores que afectan a la comunica

ción: la fuente, la forma de la misma comunicaci6n y las características del recep

tor del mensaje.

• Para algunos resultados, ver la hoja 1IResumen sobre resultados acarca del cam

bio de actitudes", letras A,8 y C.

2.2. El enfoque~ aprendi~~J! social.

• Seg~n este enfoque, las actitudes no son realidades subyacentes, "pradisposiciQ

nes" de algdn tipo, s6no reacciones (respuestas) o cadenas de reacciones predominan

tes en la escala de respuestas posibles de un individuo frente a determinados ast!m~

los. Estas cadenas de respuestas son aprendidas en un proceso fundamentalmente diri

gido por las consecuencias de la propia conducta para el organismo. Estas consecuen

cias son el feedback que mantendrá o cambiará la probabilidad de cada respuesta en 

el futuro.

• El aprendizaje puede realizarse por experiencia directa, por modela~e o simb61i

camente (mediante transmisi6n conceptual, etc.). El aprendizaje va ligado a un doble

proceso: de discriminaci6n, por un lado (diferenciaci6n de las diversas consecuen

cias que una misma conducta puede acarrear seg~n la diversidad de las condiciones BA
timulantes), de generalizaci6n, por otro (extensión de una misma respuesta a condi

ciones estimulantes diferentes).

• Algunas t~cnicas para cambiar el material de respuestas predominantes (las actl

tudas) :

a) Refuerzo directo: "una persona aprenderá si cambiamos las consecuencias de -

su conducta y le hacemos que lES experimente directamente".

b) Extinci6n: se elimina un tipo de respuesta haciendo que el individuo la rea

lice, pero eliminando las consecuencias que el individuo espera de esa respuesta.

e) Refuerzo y extinci6n vicarias: se trata de los mismos procesos señalados, pe

ro que el sujeto no experimenta directamente, sino que los ve en otras personas.

d) otro tipo de t~cnicas son las instrucciones, reglas o comunicaciones que se

ofreoen al individuo, y que son distintas de las qua cree verdaderas o válidas.

• Una tácnica concreta de modificaci6n de conducta, que trata de aplicar los prin

cipios de esta teoría es la insensibllizaci6n (desensitization), en la que el sujeto

aprende un nuevo tipo de respuestas emocionales ante un estimulo viejo. Muy usado pa

re eliminar fobias (paulatina presentación del estimulo f6bico, mientras el sujeto 

permanece profundamente relajado).

• otra tácnicB es la llamada de "inundaciÓn" (flooding), en que se modifica la

conducta mediante una saturaci6n estimulante que "agota" la capacidad de respuesta.
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2.3. El enfogu~ del grupo •

• La actitud es concebida como una estructura pradispoaitiva, constituida por ele

mentos cognoscitivos, afectivos y reactivos. El dnfasis recae en que el individuo es

miembro de uno (o varios) grupos, y que es el grupo el marco de referencia fundamen

tal de sus actitudes. Por tanto, su surgimiento, permanencia y cambio dependen en

gran manera de los determinantes grupales.

• Posiblemente la teoría más significativa al respecto es la de la disonancia ~og

noscitiva, formulada por Lean restingar en 1957.

- El presupuesto básico es que los seres humanos no pueden soportar la inconsis

tencia. Al darse una inconsistencia psico16gica, el organismo se orienta y dirige h~

eie su eliminación o reducción.

- Se da disonancia (inconsistencia psicológica) siempre que dos elementos cog

noscitivos entran en conflicto (disuenan). Los elementos cognoscitivos (conocimien

tos, opiniones o creencias) pueden relacionarse entre sí de un modo disonante, de un

modo consonante o de una manera irrelevante. Para que exista disonancia, uno de los

elementos cognoscitivos tiene que ser acerca de uno mismo.

- LB magnitud de la disonancia es una función de tres variables conceptuales:

a. La importancia da cada uno de los elementos cognoscitivos.

b. La relación entre los elementos disonantes y consonantes.

c. La superposición cognoscitiva: equivalencia funcional de los objetos o aB

tividades representadas por cada conocimiento.

- La disonancia suele producirse en aquellas decisiones en que el individuo se

decide a actuar de un modo contrario con su deseo o su manera de pensar. La cantidad

inicial de disonanciB es una función del ndmero de razonas (elemántos consonantes) 

para plegarse a las demandas externas o para escoger una opci6n de una determinada 

alternativa.

- Cuanto mayor sea la disonancia inicial, mayor será la pulsión hacia la reduc

ción de la disonancia, sea cambiando uno o más de los elementos cognoscitivos diso

nantes, sea añadiendo nuevos elementos consosnantes.

- Una persona puede reducir la disonancia cambiando su conducta, cambiando su -

ambiente interno (actitudes y percepciones) o BU am~iente externo. f' r )"

4 (/tv,. Q.."..J~k.{ k CAt<-<AAJ.,,\o ~ rro ~w-c.~ I /H" L ......~ iu<'...c.-lF"JYf e.1<: , .
2.4. Crít{cdl.

• Para las tres teor!as la clave del cambio parece estar en el proceso de percep

ción, as decir, en la significaci6n que los estimulos tengan para los individuos. Se

valora la diversa percepción de los sujetos, y la relaci6n entre la conducta y la di

versidad perceptiva. Toda ello es cierto e importante.
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• Sin embargo, no se explicitan los determinantes estructurales de la percepción,

sus limitaciones respecto a sus posibilidades de captaci6n y, lo que es todavía más

importante, sus limitaciones respecto a su causalidad conductual (con el correspon

diente proceso retroalimentador).

• Los tres enfoques, de una manera más o menos explicita, se fundan en un presu

puesto: al equilibrio como objetivo y como estado de referencia. Este enfoque, indu

~ablemente, tiene muchas ventajas; pero tiene también el serio inconveniente de que

deja en la oscuridad los aspectos contradictorios, conflictivos, desequilibrantas, y

más cuando la visión es de tipo sectorial y no total (para el caso, visión del indi

viduo y no de la sociedad).

• Es por tanto importante relacionar explícitamente el cambio de actitudes psico

lógico con las posibilidades objetivas de cambio social y, por tanto, con los elemen

tos condicionantes de la estructura actitudinal de los individuos. Obviamente esta

mos haciendo referencia al problema de la conciencia social, conciencia de clase. Es

en este contexto donde adquiere más significación el articulo de Castilla del Pino.

4 \ fAV\.~~ l~~ e.v. ~~. 1) ~ tA.-, ~ V)

3. El resentimiento.

• El primer problema de importancia planteado en el artIculo de Castilla del Pino

consiste en dilucidar la dinámica fundamental de los grandes cambios sociales. Para

CdP esa dinámica hay que buscarla en las clases sociales.

• Ahora bien, la existencia de las clases sociales, fuera de la realidad de la ly

cha de clases, no es operativa. En otras palabras, el mero hecho de que existan di

versas clases sociales al existir diversos modos de insertarse en el proceso de pro

ducción no arrastra necesariamente la producción de cambios sociales. Es decir, el

cambio social no se produce como consecuencia mecánica de la eXistencia de clases sQ

ciales. Hace falta que se d~, tambián, una práctica de clase, es decir, aquella actl

vidad qua expresa y objetiva la posición de clase y que, por consiguiente, ejerce un

efecto sobre la formación social en defensa objetiva de los intereses de clase. Marx

señal6 ya este punto al distinguir entre "clase en si" y "cLaee para si".

• Esto quiere decir, a nivel psico16gico, que no cualquier individuo, por el mero

hecho de pertenecer a una determinada clase social, podrá ser sujeto de cualquier

cambio, sino s610 el individuo que act6e clasistamente, es decir, que act6e a nivel

de praxis de clase, defendiendo objetivamente los intereses de la propia clase.

• Aqu! está implicado el problema de la conciencia de clase, que no es un simple

saber especulativo, sino un saber práctico, explicitador y articulador de los deter

minismos sociales y de los intereses de la propia clase.

• La clase social dinamiza el cambio; el individuo de clase lo ejecuta; la orien

taci6n la marca la conciencia de clase.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



- L~ resent~m1ento, b -

• En este contexto, el resentimiento adquiere una valoraci6n muy distinta. Se trI

ta, realmente, de una vivencia de clase, plasmaci6n de una posibilidad de cambio SQ-

• , /- • \' ~s·,,~ ro t \ ,..... ~ ,v-\~ , ~ . '''' 1'\ ~.. ~ ~ •• , 'e1a1 a nivel pS1co16gico. ',) \vJi.V\ !A'i . -- cU/tt\·v.'~\"~,Tr'(t f''': t'fl..;l.L:"('''I~J.~l.{(·A !,,(..t.:.~.r;:t1. · ~" ...v .. t: v-, "s\....~" \

• Lo que sucede Be que la valoraci6n más imperante del resentimiento es realizada

por la clase dominante y a partir de sus intereses. Una óptica de clase diferente p~

drd y deberá, quizá, llegar a una valoraDi6n distinta hist6rica, psicológica y aun 

.tica.

(Posible relaci6n con la teoría de la "raactancia psico16gica" de Jack W. Brehm.)
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RESUMEN SOBRE .RESU,L lADOS ACERCA DEL CAMBIO QI ACTITUDES

A. ti persuasor

1. Habrá más cambio de opini6n en la direcci6n deseada si el 
cámunicador tiene un alto grado de credibilidad que si tie
ne uno bajo. La credibilidad consiste en:

a. ,Cualificaci6n (capacidad de saber el estado correcto de·
.La cuestión)

b. Confiabilidad (motivaci6n para transmitir el conocimien
to sin distorsi6n)

2. La credibilidad del persuasor influye menos en el cambio de
opinión a largo plazo que inmediatamente después del influ
jo experimental.

3. La efectividad de un comunicador aumenta si al principio e~

prasa.alg6n punto de vista compartido por su audiencia.

'4. Lo que una audiencia piensa de un persuasor puede estar di
rectam~nte influido por lo que piensa de su me~saje.

5. Cuanto mayor sea el cambio de opinión pedido por el comuni
cador más probabilidades hay de que el cambio producido sea
mayor.
a. A mayor discrepancia (entre la comunicaci6n y la postura

inicial del receptor) mayor será el cambio de actitud, 
hasta un punto da total discrepancia.

b. Cuando la discrepancia es máxima y las fuentes de credi
bilidad bajas, no se produce cambio de actitud,

6. las características del comunicador sin conexi6n con el con
tenido de su mensaje pueden influir en la aceptaci6n de sus
coricLua í onas .e

8. C6mo presentar los asuntos.

1. Preeente una cara del argumento cuando la audiencia sea fun
damentalmente amistosa y cuando su posici6n sea la ~nica 
que se va a presentar o cuando desee un cambio de opini6n 
Lnme d í a t o , aunque temporal.

2. presente ambas, caras del argumento cuando la audiencia se ~

encuentre al principio en desacuerdo con usted o cuando la
aud~8ncia vaya a escuchar. la otra cara del asunto de alguna
ot..ra f uan te ,

. . \

3. Cuando dos puntos de vista se presentan seguidos, probable
mente el. ú l.t í rno será más efectivo. El efecto de precedencia
pr~qomina cuandq la segunda cara 'del asunto se expone inme
d í.atarnen t e , mientras que el efecto da inmediatez (más r~ 
c íant a ) predomina cuando se mí ds la opini6n inmediatamente
después de la exposici6n de la segunda cara del argumento.
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4. Probablemente se producirá un cambio de opinión mayor en la
dirección deseada si usted explicita las conclusiones en lu
gar de dejar que la audiencia las saque por sI misma, a no
ser que la audiencia sea muy inteligente, en cuyo caso e8 
mejor dejarlas implicitas~

5. A veces influyen más los recursos emocionales que los fae 
t ua Las , Todo depende- d-el típo de audiencia.

6. El recurso al miedo: los resultados suelen mostrar una rala
, ci6n positiva entre la intensidad del miedo despertado y el
grado del. cambio de acti tud, si las acciones recomendadas 
son explicitas y posibles, y una relaci6n negativa en el r8~

to de los casos,

7. Cuantas menos justificaciones extrínsecas para actuar con ~

tra las normas se expongan en la comunicaci6n, mayor será 
el cambio de actitud tras su aceptaci6n.

8. No se puede afirmar con certeza si es mejor exponer el mate
rial más importante el principio o al final de la comunica=
ci6n.

9. Cualquier indicio que prevenga a la audiencia de que la co
municación trata de manipularla, aumenta su resistencia, '
mientras que la presencia de distractores junto al mensaje
disminuye esa r8sistencia~

e• La a u di~i~ ~_~ _~~l.~~lLt..~~..Q.~ i \1 i du o s o

l. Lo más corriente es que en la audiencia no se encuentre el
tipo de gente que usted desearla. Hay evidencia de que las
personas buscan selectivamente y se exponen a la informa
ci6n consonante con su propia postura, pero no de que e;itan
selectivamente la' Lnf o r rnac í ó n disonante.

2. El nivel de inteligencia de una audiencia determina la afee
tividad de alguncs·tipGs do llamamientos. -

3. La p e r s uas í.ó n e x í t os a toma en cuenta no s610 las actitudes,
sino también sus razones subyacentes, Es decir, las técni 
cas empleadas deben adecuarse a las razones para desarro-
llar la actitud u -

4. Los rasgos de personalidad del individuo afectan su sU8cep~

tibilidad a la persuasión; cuando su auto-estima es baja
puede ser influido más fácilmente.

5. Hay individuo sumamente persuasibles y a quienes cualquier
influjo puede cambiar, pero que son igualmente influencia -
ble~ por otras comunicaciones opuestas e -

6. La f~p'ii'~~~'i6n personal (ego-involveffient) con el contenido
de la comunicaci6n (su relación con los valores ideo16gicos
de la audiencia) disminuya la aceptaci6n de sus conclusiQ 
nas. Al estar implicado en las consecuencias de la propia 
r as pu es t a se aumenta la probabilidad del cambio y más cuanto
mayor sea la discrepancia entre la fuente y la audiencia.
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7. El representar activamente el papel de la postura previamen
te inaceptable aumenta su aceptabilidad.

o. El influjo ~ los grupos

l. Las opiniones y actitudes de una persona están fuertemente
influidas por los grupos a los que pertenecen y a los que 
quiere pertenecer.

2. Una persona es premiada cuando se conforma a las costumbres
del grupo y castigada cuando se desvla de ellas.

3. Las personas m~s ligadas al grupo probablemente serán las 
menos influidas por las comunicaciones opuestas a las nor 
mas grupales.

4. Las opiniones que las personas expresan a otros son más di
fíciles de cambiar que aquellas que mantienen en privado.

5. La participaci6n de la audiencia (la discusi6n y la toma de
decisiones por parte del grupo) ayuda a vencer la resisten
cia.

6. La resistencia a una comunicación opuesta a la norma aumen
ta con el énfasis en la propia identificaci6n con el qrupo,

7. El apoyo de otra persona, aunque sólo sea una, debilita el
efecto de la opinión de la mayorla en un individuo.

8. Una minoria de dos personas puede influir a la mayor1a si 
es consistente en sus respuestas de inconformidad.

E. La pe re i s te fJ c~..8;. ~ ~_~. ,(~L?mbi o.. ~ o Pi ni 6 n ,

1. Con el tiempo tienden a borrarse los efectos de una comuni
caci6n persuasiva:
a. Una cornun í.cac í ó n de una fuente positiva conduce a una

pérdida más rápida del cambio de actitud que una de una
fuente negativ<1 tJ

b. Un mensaje complejo o sutil produce una pérdida más len
ta del cambio de actitud o

c. El cambio de actitud es más duradero si el sujeto parti
cipa activamente en la comunicaci6n en lugar de recibir
la pasivamente c

2. La repetici6n de una comunicación tiende a prolongar su in
flujo.

3. Se puede encontrar un mayor cambio de la actitud deseada
algdn tiempo después de la comunicación que inmediatamente
después de la exposici6n (efecto del durmiente).

Sacado de Zimbardo, Ph, and
Ebbesen, E., Inf1uencing attitu
des and changing behavior. R8a~

ding, Mass.: Addison-Wesley Pub.
Co., 1970. Pgs. 20-23.
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al estar informados de una intencionalidad muy concreta, estos medios t~cnicos lle

gan a producir y a ahondar la incomunicaci6n social. Como dice el significativo tI

tulo de un ensayo de Hernán Uribe, liLa desinformaci6n: industria capitalista" (en 

Referencias, vol. 3, no. 1, Univ. de la Habana, p. 543-556).

1.3. Elaboración de la comunicación.

• Los mensajes traducen el marco de referencia (la ideología) del emisor, es de

cir, sus actitudes, sentimientos, opiniones y valores, y precisamente por ello se 

influye en el receptor. De ah! que la escuela psicoanal!tica haya subrayado la nec~

sidad de interpretar la conducta para descubrir en ella las actitudes e intenciona

lidades del sujeto.

• La elaboraci6n de un mensaje (elecci6n de las ideas, acentuaci6n de algunas, 

su encadenamiento, el lengBaje que las traduce, etc.) e8 determinada por el código

propio del emisor; da la misma manera, el receptor comprende e interpreta el mensa

je seg~n su propio c6digo. Como veremos más detalladamente en el pr6ximo capítulo,

"el sistema de codificaci6n y el sistema de valores son aspectos de un mismo fen6m~

no éentral" (Bateson) •
.~. ~I l.A""t:¡)<l;" ~ d-"",~..;..........,.....J.c.~~\ l.. 1e: ~"""'-""'L4.":~ • \.4 ,VoL <'U. ~

1.4. Motivación de la comunicaci6n. ') ~ k-~~~~,... ~. I "L' ~I
- L..o ~'~ \A..O ('U.... e,... ~~ d-'- ~V'l-c./ " ~ ..

• Segdn Festingar, lo que motiva las comun1caciones es la necesidad universal de

reducir las tensiones provocadas por las distancias disonantes e incompatibles en

tra los diversos elementos del campo da conciencia.

• Ahora bien, no se puede reducir la motivaci6n de la comunicación (como tampoco

la motivaci6n en general) a una fuerza surgida 6nicamente ante un desequilibrio.

Existe, también, una serie de fuerzas que buscan precisamente el desequilibrio y, 

para nuestro caso, una motivaci6n que busca todas aquellas comunicaciones que van a

implicar un desequilibrio para el organismo, pero, tambi~n, un crecimiento, un pro-

greso.

• Por otro lado, y como ha insistido la escuela psicoanalitica, la comunicaci6n

seria para el individuo una manera de realizar la comunicaci6n consigo mismo, una 

manera de relacionar sus diferentes imágenes internas (proyectando, por ejemplo,

los propios sentimientos, deseos y contradicciones en los demás). Al identificarse

con el otro, proyectando en él sus imágenes internas incompatibles, el individuo

aislarla aquellos elementos percibidos como incompatibles en su propio campo de con

ciencia.

1.5. Formas ~ comunicaci6n.

• No es necesario insistir, pero si recordar, que la comunicaci6n no se reduce 

al lengaaje hablado, aunque, indudablemente, constituye la forma de comunicaci6n ~
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el emisor) (Bateson).

• La incomunicaci6n es uno de los problemas más serios que enfrenta la psicolo

g!a actual, sobre todo en funci6n tanto de los comportamientos de grupo, coma de la

realizaci6n personal de los individuos.

• Una forma interesante como podemos entrar en el complejo problema de la incom~

nicaci6n lo constituye el famoso "dilema del prisionero" (sacado, en parte, de la 

teoría de los juegos, expuesto por Luce y Raiffa; aquí exponemos la adaptaci6n de 

Brown, 761 ss.):

"Dos hombres, sospechosos da crimen, han sido capturados, puestos en la cárcel

y separados. El fiscal del distrito cree que ambos han cometido el crimen, pero ca

rece de pruebas suficientes para condenarlos. A cada prisionero, por separado, se 

le dice que tiene dos posibilidades: confesar el crimen que la polieia asegura que

han cometido, o no confesarlo. Si ninguno de los dos confiesa, el fiscal los acusa

rá de algún delito menor, como el de la posesi6n ilegal de arma~, y cada uno se pa

sará un año en la penitenciaria. Si los dos confiesan se les llevará a juicio, pero

el fiscal recomendará que no se les imponga la sentencia más severa; ambos pasarán

ocho aRos en la cárcel. Sin embargo, si uno confiesa y el otro no, entonces el que ~

confiese recibirá un trato benigno por haber aportado pruebas al fiscal, en tanto 

que el otro obtendrá la pena máxima. El trato benigno' tendrá como consecuencia seis

meses de cárcel y la pena máxima podría elevarse a veinte años."

Matriz de las posibilidades de los presos.

- .

Preso 8

no confiesa c9Afiesa

confiesa un año para A veinte años para Ano
un aRo para 8 seis meses para 8

Preso A

confiesa seis meses para A ocho años para A
veinte años para 8 ocho años para 8

El resultado más probable del dilema es que ambos presos caerán en la pena de

ocho años. Este resultado podría evitarse en el supuesto de que hubiera entre ambos

PRESOS UNA BUENA COMUNICACIDN •

• Toda comunicac~6n se produce en el contexto de una determinada estructura so

cial, 10 que implica que el contenido, la forma, la frecuencia, etc. de las comuni

caciones (y de la incomunicaci6n) dependerá de una forma esencial de esa estructura

(ver Castilla del Pino) •

• Como veremos en el pr6ximo capítulo, el avance de la tecnolog!a comunicativa 

no supone, ni mucho menos, un avance en la comunicaci6n social. Por el contrario, -
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Psicología social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

U RUMOR

l. La comunicaci6n~ problema psico16gico.

1.1. La informaci6n, raíz de la conducta.

• Toda conducta supone la acci6n de un organismo a partir de una informaci6n (en

tendida informaci6n en el sentido amplio de datos proporcionados por el medio a un 

ser viviente). En cierto modo, psico16gicamente se puede equiparar la informaci6n

con la estimulaci6n del organismo.

• Lo que sea la conducta del organismo dependerá fundamentalmente de la informa

ci6n de que disponga, tanto la inmediata suministrada por el media, com~ la mediata,

ya adquirida por el organismo (bien por herencia, bien por aprendizaje).

• De ah! la importancia que tiene para el psicólogo el conocimiento de la estruc

tura sensorial, constituida por todos aquellos 6rganos capaces de recibir algún tipo

de información, as! como de la estructura nerviosa, que selecciona, organiza y proc~

ea esa informaci6n.

• Los experimentos de privaci6n sensorial a de lesi6n nerviosa muestran el papel

esencial da la informaci6n respecto a la conducta.

• Al hablar de la percepción, señalábamos la complejidad de esa proceso de capta

ci6n y procesamiento de la· informaci6n.

1.2. Pape..1-_ de la comunicaci6n !ill. las relaciones interpersonales.

• La hip6tesis fundamental sobre la camunicaci6n que se maneja en psicología so

cial es que todo mensaje tiende a producir un influjo en el destinntario. Evidente

mente, este influjo no hay que pensarlo únicamente como mensaje racional o lingü!stl

ca, ni de parte del emisor ni del destinatario. Por ello, se ha podido comprobar que:

a. Tanto más fácilmente se divulga una informaci6n (política y social) cuanto 

más confirma las opiniones y actitudes anteriores de los receptores, y tanto más di

fícilmente cuanto más cambio 8xige esa informaci6n de parte de los receptores.

b. Los individuos procuran exponerse primordialmente a aqu~l tipo de informa~

ci6n que confirma y fortalece sus opiniones y actitudes.

• La desatenci6n soci.al precisamente implica ese impacto o exigencia modificadora

de la informaci6n.

• Por tanto, no se puede disociar la informaci6n transmitida de la acci6n que prQ

pugna (en el receptor), ni el contenido cognoscitivo de su expresi6n emocional (en -Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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• Una c o 9n.!.c i ..~~ e s "eua 1 qu i e r e o noe i mi e n t o , oPi ni 6 n o e r e e ne i a
sobre el ambiente, uno mismo o la propia conducta" (Festinger).

• Dos cogniciones son disonantes si la una implica la negaci6n
de la otra (son incompatibles).

Dos cogniciones son ~~sonantes si la una implica la afirmación
de la otra (son compatibles).

• Dos cognlc10nes no vienen al caso cuando nin9una de ellas im~

plica nada acerca de la otra.

l. La disonancia cognoscitiva es un estado nocivo.

2. En caso de disonancia cognoscitiva, el individuo intenta reducir
la o eliminarla y trata de evitar aquellas cosas que la aumenteñ.

3. En caso de consonancia, el individuo trata de evitar las cosas 
que puedan producir disonancia.

4. La fuerza o intensidad de la disonancia cognoscitiva varia con ~

(a) la importancia de las cogniciones del caso y (b) el n~mero 
relativo de cogniciones que se encuentran en relación disonante.

S. La fuerza de las tendencias enunciadas en (2) y (3) es funci6n 
directa de la intensidad de la disonancia.

6. La disonancia cognoscitiva puede reducirse o eliminarse solamen
te (a) añadiendo nuevas cogniciones o (b) cambiando las existen
tes.

7. El añadir nuevas cogniciones reduce la disonancia si (a) las nu~

vas cogniciones añaden peso a un lado y as! disminuye la propor
ción de los elementos cognoscitivos disonantes, o (b) las nuevas
cogniciones cambian la importancia de los elementos cognosciti 
vos que se encuentran en relaci6n disonante.

8. El cambio de las cogniciones existentes reduce la disonancia si
(a) su nuevo contenido las hace mutuamente menos contradictorias,
o (b) se reduce su importancia.

9. Si no se pueden añadir nuevas cogniciones o cambiar las existen~

tes mediante un proceso pasivo, se buscarán conductas que tengan
consecuencias cognoscitivas favorables a la consonancia. Un eje~

plo de ese tipo de conductas es la búsqueda de nueva informa
ci6n.

Ver Zajo~c, Cognitiv8 Theories in
Social Psychology, en Lindzey y 
Aronson (Eds.), Handbook of Social
Psycholo~l. Readin~lMaSs::Addi 
son-Wesley Pub. Co., 1968. Vol. I,
pgs. 320-411.
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mana por excelencia. El organismo humano dispone de otras muchas formas de comunic~

ci6n, tanto conscientes como inconscientes. Son varias las tácnicas t8rap~uticas

que, hoy día, intentan restablecer estas diversas potencialidades corporales de co

municaci6n, potencialidades asumidas en gran parte en un verdadero desarrollo de la

sexualidad •

• Par otro lado, es importante subrayar el papel de la metacomunicaci6n en este

proceso. La me.tacomunicaci6n seria "la comunicación sobre la comunicaci6n", es de

cir, "todo intercambio sobre los c6digos utilizados y las relaciones entre los in

terlocutores" (Bateaon). Teniendo en cuenta que la comunicaci6n está formada de una

serie de intercambios sucesivos entre los individuos, la matacomunicaci6n les permi

te ir corrigiendo las hip6tesis que se hacen sobre sus c6digos y sentimientos rec!-

procoso

• El tipo fundamental de metacomunicaci6n 10 constituye el proceso de retroali

mentaci6n (feedback), que es la informaci6n que el receptor devuelve al emisor como

efecto de la recepción de su mensaje.

1.6. La comunicaci6n grupal.

• As! como el individuo sólo se comunica consigo mismo por la mediaci6n del otr~

los individuos 8610 se comunican entre si por medio de los grupos, instituciones, 

sociedades, o bien por valores, creencias y s!mbolos colectivos.

• Los estudios de dinámica de grupos han hecho mucho hincapi~ en las estructuras

de comunicaci6n y sus efectos sobre los procesos grupales. Seg~n 8avelas y Leavitt,

los principales conceptos para comprender la estructura de comunicaci6n grupal son

los de distancia y centralidad:

a. Distancia: n6msro de eslabones comunicativos que hay que utilizar por el ca

mino más corto para llegar de una posición a otra.

b. Centralidad: posici6n en la estructura de comunicaci6n medida por la distan

cia a las demás posiciones. La posici6n más central es aquella más cercana al resto

de las posiciones.
Ji ~ ~~- 7

2. El rumor •

• Se puede definir el rumor como una "noticia incierta transmitida de boca en bg

ca" (Piáron). El término proviene de la ra.1z latina "r ugitus", rugido, ruido, como

un cultismo que surge hacia 1440 (Corominas) •

• El rumor es una comunicaci6n social que, según Allport y Postman, surge en si

tuaciones importantes y ambiguas y que evoluciona en un triple proceso de nivela-

ci6n, acentuación y asimilaci6n: ~
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a. Nivelaci6n: a medida que avanza, la informaci6n contenida en el rumor se va

acortando, haciendo más concisa, se van sintetizando los diversos elementos. Se ha

llegado a calcular que, en su evoluci6n, un rumor puede llegar a eliminar hasta el

70 %de los detalles informativos.

b. Acentuaci6n: proceso por el que se perciben, retienen y transmiten selectiva

mente s6lo un limitado n~mero de los pormenores del rumor, a partir de un contexto

mayor.

c. Asimilación: es, quizá, el proceso más significativo del rumor. Allport y 

Postmann señalan varios tipos de asimilación:

• al tema principal: emerge un tema central, al cual se van integrando el -

resto de los detalles.

• al acabamiento: principio da la buena forma de la Gestalt.

• por condensación: fusi6n de varios elementos, simplificaci6n.

• a la expectativa: "las cosas se perciben y recuerdan segdn uno está acos

tumbrado a verlas".

• a los hábitos lingüísticos: el material percibido y recordando se va ple

gando a las formas verbales preexistentes.

• al interés profesional, al propio interés y al prejuicio: "El proceso de

asimilaci6n actda en funci6n de necesidades emocionales, hondamente enraizadas. El

rumor tiende a engastarse en los intereses profesionales, la posici6n de clase o de

raza o los prejuicios personales del informante, y apoyarlos tt
•

• En un estudio de campo sobre el rumor realizado en una escuela por Schachter y

Burdíck (1955), se encontró con que se produc!a relativamente poca distorsi6n res

pecto al incidente tal como era transmitido en el rumor original, pero se encontr6

asimismo que aparecían varios rumores nuevos, raros, ligados al rumor transmitido.

• Los rumores desempeñan un papel muy importante en la conducta colectiva o de 

las multitudes, ya que sirven como incitaciones a la conducta, o bien aumentan la 

intensidad de los procesos en marcha 8 incluso los orientan.

• Zajonc ha propuesto la teor!a de la "sintonizaci6n co~noscitivalt. Una persona

"sintonizada" para pecibir un mensaje está menos estructurada, tiene un sistema más

abierto que la persona que está "sintonizada" para transmitirlo, que está mtis es

tructurada y organizada. El procesamiento selectivo ocurre más al prepararse para 

transmitir un mensaje que cuando se recibe.
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EL DILEMA DE LOS PRISIONEROS

(Seg~n una versi6n de Luce y Raiffa, adaptada por 8rown, 1972, págs. 761-763.)

Dos hombres, sospechosos de crimen, han sido capturados, puestos en la cárcel y se
parados. El fiscal del distrito cree que ambos han cometido el crimen, pero carece
de pruebas suficientes para condenarlos. A cada prisionero, por separado, S8 le di
ce que tiene dos posibilidades: confesar el crimen que la policía asegura que han 
cometido, o no confesarlo. Si ninguno de los dos confiesa, el fiscal los acusará de
alg~n delito menor, como el de la posesi6n ilegal de armas, y cada uno se pasará un
año en la penitenciaria. Si los dos confiesan se les llevará a juicio, pero el fis
cal recomendará que no se les imponga la sentencia más severa t ambos pasarán ocho
años en la cárcel. Sin embargo, si uno confiesa y el otro no, entonces el que con
fiese recibirá un trato benigno por haber aportado pruebas al fiscal, en tanto que
el otro obtendrá la pena máxima. El trato benigno tendrá como consecuencia seis me
ses de cárcel y la pena máxima podría elevarse a veinte años.

Preso 8

Presa A

no confiesa

confiesa

no confiesa

un año para A

un año para 8

seis meses para A

veinte años para 8

confiesa

veinte años para A

seis meses para 8

ocho años para A

ocho años para 8

Cada preso sabe que el otro tiene las mismas opciones y el mismo conocimiento que
~l. Cada uno puede trazar un orden preferencial personal de los cuatro resultados
y cada uno puede imaginarse el orden del otro. La no confesi6n mutua producirla un
resultado razonablemente satisfactorio para ambos; en efecto, ocuparla el segundo
lugar en el orden de los resultados mejores. Sin embargo, el resultado que A prefe
rirla m~s (seis meses para él y veinte años para 8) es, necesariamente, el resulta
do que menos preferiría 8 y viceversa. Ambos seleccionar!an la confesión mutua
bocho años cada uno) en tercer lugar en el orden de preferencia de los resultados.

arque las preferencias de los dos presos se oponen algo (el resultado que uno pre
fiere as el que menos prefiere el otro) los dos presos compiten hasta cierto punto.
Porque sus preferencias no se oponen completamente (est~n de acuerdo con su segunda
y su tercera opciones), los presos no compiten por completo. Estas dos propiedades
hacen que el problema sea un caso de lo que, en la teoría de los juegos, se llama
IIjuego de la suma que no da cero u •

¿Cuál debe ser el estado mental de cada preso? ¿No elegirá cada uno de ellos lino
confesar" de manera que puedan librarse con 5610 un año de c~rcel? ¿Pero crea A que
pueda confiar en que 8 elegirá "no confesar"? Sup6ngase que A lo hace y que 8 lo
traiciona y confiesa. Y 8 se sentir~ tentado a hacerlo porque si tiene éxito se li
brar~ con s610 seis meses de cárcel y a A le harán pagar veinte. Probablemente A
d~cidirá de mala gana no correr el riesgo de que le carguen con veinte años, confe
sará y tendrá la esperanza de que 8 no confiese. En el peor de los casos, A purgará
ocho años de cárcel. Probablemente 8 decidirá 10 mismo y ambos purgarán ocho años
de cárcel.
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Psicología social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

COMUNICACION DE MASAS 1 PRODUCCION DE IDEOLOGIA

l. Importancia de los medios de comunicación masiv~.

o Cuantitativa y cualitativamente, los llamados MeS han ido ocupando un lugar ca

da vez más importante en la vida contemporánea. Difícilmente se concibe una sociedad

contemporánea sin el auxilio de los MeS.

e Para McLuhan, la saciedad occidental habr!a pasado cuatro periodos culturales y

de desarrollo social, según el medio predominante de comunicaci6n masiva. V es que,

para McLuhan, "el medio es el mansa je f , es decir, "las consecuencias parscnaLae y sE.

ciales de cualquier medio (es decir, de cualquiera prolongaci6n de nosotros mismos)

res~ltan de la nueva escala que se introduce en nuestros asuntos, debido a cada pro

longaci6n de nuestro propio ser o debido a cada nueva t~cnicau (La comprensi6n de

los medios~ las extensiones del hombre. Trad. cast. M~xico: Ed. Diana, 1972, pg.

29). "El 'mensaje' de cualquier medio o t~cnica es el cambio da escala, de pauta, de

paso de ritmo que introduce en los asuntos humanos" (pg. 30).

• McLuhan divide los medios de comunicaci6n en calientes y fríos. "Es un medio e!

lido el que prolonga o amplIa un solo sentido en una 'alta definici6n'. Alta defini

ci6n es el estado del ser bien abastecido de datos ••• Los medios cálidos son de poca

o baja participaci6n, mientras que los medios frias son de alta participaci6n para 

que el p6blico los complete" ("págs. 46-47). Medios cálidos serIan el cine o la ra- 

dio; frias, la televisi6n o el tel~fono.

• El planteamiento de McLuhan es tIpicamente tecnocrático, y parece muy mecanici~

ta y no poco simplista. De hecho, la investigación 8xperimen~1 existente no ha con

firmado los planteamientos del canadiense, más brillantes que científicos, más sens~

cionalistas que profundos.

• Sin embargo, estos planteamientos abren una interrogante de importancia para el

psic6logo social que se preocupa sobre la comunicaci6n: ¿Cómo influyen los MeS en el

comportamiento de los grupos e individuos? Este influjo, ¿es de orden técnico o de 

orden contentual?

2. Efectos de los medios de comunicaci6n social.
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2.1. Efectos creativos.

(Para lo qu~ sigue, ver Sampson, Social psychology ~d contemEprary society. New

York: John Wiley, 1971, pgs. 338 ss.).

• Cuando, en un determinada ambiente o grupo, no existe una opinión o actitud

acerca de ~eterminado objeto (tema, suceso, etc.), los MeS pueden crearla precisa

mente llamando la atenci6n hacia eso desconocido (por ejemplo, creando idolas popu

lares, etc.).

• El mismo efecto creativo puede darse a trav~s de la socializaci6n de los niños

e, incluso, de los adultos, mediante la implantaci6n de modelos (roles, estilo de 

vida, resoluci6n de conflictos, etc.). Gerson (1964) hall6 que aquellos adolescen

tes que estaban peor integrados en su casa o ambiente escolar dependían más fuerte

mente de los anuncios y modelos de los MeS.

• Otro efecto creativo, bien conocido de los publicistas, es la excitaci6n de

nuevas necesidades.

• En este contexto cr~ativo (incitaci6n, modelajB, etc.) se ubica l? importancia

de los MeS para los hábitos agresivos, problema que estudiaremos más adelante.

2.2. Efectos reforzantes.

• Los medios pueden tener un efecto intensificador sobre las opiniones o creen

cias que ya posee una .persona, o sobre sus comportamientos.

• Estos efectos reforzantes no son siempre necesariamente queridos o pratendi- 

dos. Pero eso no quiere decir que no se den. De hecho, toda comunicaci6n implica

una selectividad por parte del transmisor. Con esa selectividad, se está reforzando

selectivamente ciertas opiniones y actitudes, no otras.

• Es evidente, por ejemplo, la importancia que en principio tiene lo sensacional

o excitante para el periodista contemporéneo. Ahora bien, la b~sqU8da y selecci6n 

de lo excitante ¿No es ya un filtro? En cierto modo, podría pensarse incluso que es

uno de los filtros selectivos más sofisticados para la cornunicaci6n del sistema do

minante (lo excitante o sensacional suele quedarse en la superficie, sin ir a la

raíz; se queda en la parte, y no va al todo).

• Una presentaci6n continua y consistente de las diversas situaciones sociales -

d t ermí d organización · lId 1 .' f 1e una de erm1na a '_0' . soc~a sue e ser uno 8 os mejores re uerzos para a

sistema de valores imperante respecto a los receptores. As!, por ejemplo, la presen

taci6n de los roles sexuales, de las relaciones entre hombre y mujer, de los mode

los de héroe o villano, etc.

• otro efecto reforzante de importancia que pueden cumplir los Mes es el de pre

venir la deserción de las personas en cualquier proceso de cambio social. De la mi~

ma manera, los MeS pueden minar un proceso de cambio 8 incluso destruirlo.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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2.3. Otros efectos.

• Un cambio menor se da, por ejemplo, cuando el impacta de un medio neutraliza 

la postura o actitud de un individuo (produce su no actuaci6n, aunque no produzca 

la postura o actitud contraria). Por otro lado, la repetición constante puede oca

sionalmente quebrantar la resistencia da los individuos hacia el cambio de pastura.

• Otro efecto es el de la narcotización: los medios llegan a inundar de tal man~

ra los sentidos, que el individuo, m~s que excitado para la acción, queda como hip

notizado, confuso y apático.

• El efecto contrario serIa el de la "privatizaci6nu : el individuo, harto de los

MeS, se encierra en su propio interior y sistemáticamente trata de ignorar todo ti

po de comunicaci6n masiva.

2.4. Efectos indirectos.

• Uno de los medios indirectos para llegar al pdb1ico lo constituyen los lideres

de opini6n (flujo de comunicaci6n en dos pasos). Seg~n Key, se podría clasificar a

las personas como persuasores (los que tratan de convencer a otros de sus opinio- 

nes) o consejeros (aquellos a quienes los otros buscan para recibir consejo). Evi

dentemente, esto es una supersimplificaci6n. Pero, en todo caso, no s6lo existen i~

termediarios, que influyen en la opinión de los grupos, sino que existe tambián una

jerarquía de influjo en los mismas medios.

• Por otro lado, los MeS pueden servir y sirven en muchos sentidos cama mediado

res en las relaciones entre quienes toman las decisiones en una comunidad o socie

dad y el público. As!, los medios pueden servir como funci6n de control (feedback 

en el dirigente sobre el efecto producido o el posible efecto de conocerse su con

ducta, etc.).

3. Ideologia ~ comunicación.

• Fundamentalmente, E. Verón busca el influjo da los MeS en la ideologia que

transmiten. Según él, los Mes estarian impregnados ideo16gicamente y su funci6n can

tral sería la de reforzar las formas "de organizaci6n cognitiva asociadas a la con

ciencia de clase".

• En una síntesis apretada de su marco teórico, Ver6n afirma seis puntos:

a) liLa ideología no es un tipo particular de mensajes, o una clase de discursos

sociales, sino uno de los muchos niveles de organización de los mensajes, desde el

punto de vista de sus propiedades semánticas. La ideolog!a es entonces un: nivel E8
significaci6n que puede estar presente en cualquier tipo de mensajes, aun en el di~

curso cientIfico. Cualquier material de la comunicación social es susceptible de

una lectura ideo16gica. No debe pensarse, entonces, que las declaraciones de un fun
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cionario del gobierno, por ejemplo, constituye un material 'más ideol6gico' que una

revista de modas. u (Ver6n, 1971, pg. 141).

b) La informaci6n ideo16gica no se comunica, sino que se metacomunica o, si se 

prefiere, opera por connotaci6n y no por denotaci6n. "La ./lectura ideo16gica' de la

comunicación social consiste pues en descubrir IDa organizaci6n implícita o DQ mani

fiesta dé los mensajes" (141).

e) Desde esta perspectiva una ideología es "un sistema de reglas semánticas que

expresa determinado nivel de organizaci6n de los mensajes" (141).

d) liLa función normativa de la ideología, a saber, el refuerzo de cierto univer

so de pautas sociales, es s610 un caso particular de la funci6n conativa propia de

todo mensaje en virtud de su transmisi6n en una situación concreta ••• La clave para

comprender c6mo los mensajes controlan la conducta está en la organizaci6n de los 

mensaJes y no en su contenido expl!cito" (142).

e) "La funci6n aparente o manifiesta de los mensajes no debe ser confundida con

su funci6n ideo16gica ••• Desde el punto de vista del estudio de la ideología, en la

mayoría de los casos nos encontramos con mensajes cuya funci6n aparente es descrip

tiva o referencial y cuya función real no manifiesta es normativa" (142).

f) Todo mensaje contiene ~ multiplicidad de dimensiones ~ niveles de signific~

ci6n. El punto de vista del análisis ideo16gico se define por la bsuqueda de las c~

tegorlas semánticas en tárminos de las cuales es 'construida', en la comunicación 

social, la informaci6n socialmente relevante. y el análisis será ideo16gicamente

significativo cuando las estructuras de significaci6n descritas puedan ser vincula

das con los procesos de conflicto a nivel de la sociedad global" (143) •

• Semantizaci6n es por tanto el "proceso por el cual un hecho 'x' ocurrido en la

realidad social es incorporado, bajo la forma de significaciones, a los contenidos

de un medio de comunicaci6n de masas. Toda semantizaci6n resulta de dos operaciones

fundamentales realizadas por el emisor del mensaje: selecci6n, dentro de un repert~

rio de unidades disponibles, y combinaci6n de las unidades seleccionadas para for

mar el mensaje" (144).

• Este proceso de semantizaci6n es básico para la comprensi6n psico16gica de la

comunicaci6n y su influjo en la conducta, ya que muestras las fuerzas actuantes en

interacciones. aparentemente inocuas.
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T r L E - 1 MP E R 1 A LIS MO

1. El imperialismo cultural.

1.1. La comunicaci6n y los medios de comunicaci6n social no se entienden adecua

damente mientras no se u~iquen en su contexto hist6rico. Esta situacionalidad se

aplica tanto a la difusi6n de la comunicaci6n como a su producción. Precisamente, 

10 importante para captar su sentido es ligar ambos aspectos y no percibirlos como

fenómenos aislados entre sI y aislados del resto de las realidades sociales.

• Como subraya A. Mattelart, es necesario mosbar "la coherencia del universo

de la agresi6n econ6mica, militar y cultural", es decir, mostr.ar la urií.dn entre "dQ

minios que la propia cultura dominante desearla que sigamos percibiendo corno compa~

timentados. El helic6ptero, feudo de la' ciencia aeronáutica, al cohete de la ciencE

balística, el turismo de la sociolog!a del ocio, el discurso del Departamento de Es

tado de la ciencia pol!tica, la historieta de Supermán de la sociolog!a de la comu

n í cací.dn" <..b.!!. cultura E.Q!!lQ. empresa Multinacion~1974, pq , 163)

1.2. La batalla ideológica es fundamentalmente una batalla psicot~cnica, cuya fi
nalidad es el dominio de las mentes. "La guerra fria -declaraba en 1972 Frank Sha

kespeare, jefe de la Agencia de Informaci6n de los Estados Unidos- todavía existe,

evidentemente, en t~rmino de lucha por la mente de los hombres" (Citado por Matte

lart, QQ. cit., p~g. 152).

• Esta batalla por la dominación ideo16gica, por el control de lilas mentes",

se ampara en una supuesta "muerte de las ideolog!as ll
, es decir, en la pretensi6n de

que, en el mundo actual, lo fundamental no son ya los planteamientos ideológicos, 

sino los aportes cientIficos y técnicos, supuestamente as~pticos y universales.

• De esta manera:

a) Se proclama la asepsia de los medios de comunicaci6n (la técnica es algo

de por si indiferente, un instrumento que puede ser usado con cualquier finalidad).

b) Las formas expresivas son apolíticas, y únicamente se rigen por los prin

cipios de la estética (el dominio del arte no tiene nada que ver con el mundo de

los intereses politicos y econ6micos; en ese sentido, el artista pertenece a un mUJ]

do lIapartetl).

e) Existen sectores donde incluso los mismos contenidos est~n libres de to-
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da influencia ideo16gica. Estos son, fundamentalmente, aquellos que pertenecen al 

área del ocio, de la distracci6n, del entretenimiento, es decir, al sector Qsl

"tiempo librell.

1'.:3. Frente a esta pretendida y proclamada asepsia de la técnica, el arte y la

distracci6n, está el dato objetivo del ingente esfuerzo e inversi6n realizado por 

las potencias políticas para mantener no 8610 la primacía, sino también el mayor

control posible respecto a la producci6n de la t~cnica, el arte y los elementos de

diversi6n.

• La realidad e8 as! mucho más diciente que las expresiones te6ricas; los he

chos objetivos manifiestan con mucha mayor claridad las verdaderas valoraciones que

todas las declaraciones públicas.

• y si en la realidad estos dominios pretendidamente as~pticos van ligados a 

la actuaci6n de las potencias econ6micas y politicas, su comprensi6n exige "recone~

tar el probloma de la comunicaci6n y de la cultura con su infraestructura, y romper

con las falsas dicotomlas mecanicistas que, cargando el acento de uno ~ otro lado,

mutilan al proceso de conciencia" (~1attelart, .Q.E.. ci.t., 163-4).

• "Hay que "devolver a cada fenómeno particular su carácter totalizador, que 

es el dnico que le devuelve su sentido profundamente político'· (ibid.)

2. La industria de la comunicaci6n.

2.1. Si se comprende la importancia que los mensajes tienen respecto al compor

tamiento de individuos y grupos, 8e entiende tambi~n la importancia que tiene poder

controlar la producci6n de monsajes.

• Esta importancia ha conducico a una industria cada vez más importante en el

mundo contemporáneo: la industria de la comunicaci6rlo Esta industria no s610 produ

ce los medios 8 instrumentos t~cnicos de la comunicaci6n, sino que produce Ion mis

mos mensajes e incluso su distribuci6n.

o Asi, r"1attelart ha mostrado con una arnplisima documentaci6n que "en el trans

curso de los últimos quince años, el garrotazo cultural se ha ejercido esencialmen

te a trav~s de los canales de televisión y de radiodifusi6n, da las agencias de pu

blicidad, de las ediciones de paquines, revistas y textos escolares, de los trusts

cinematográficos y de las agencias de prensa internacional" (ver Le Monde Diploma

tique, dic. 1974).

• No es de extrañar, por ello, que, act.ua Imente , "el 65 /~ de t,odos los mensa

jes que circulan en el mundo son producto de los Estados Unidos" (ibid.).
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• Veamos algunos ejemplos significativos, referidos principalmente al área de

la televisión:

"Desde el principio, las redes televisi6n latinoamericanas estuvieron bajo

la autoridad de los tres grandes de la televisi6n norteamericana: American Broad

casting Ca. (A.S.C.), Columbia Broadcasting System (C.S.S.) y National Broadcast

ing Ca. (N.S.C.) ••• La ABe, que es la primera empresa de televisi6n int~rnacional

(está instalada en sesenta y tres paises), tiene intereses financieros en los cana

les de TV de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panam~, México, Colom

bia, Ven~zuela, Ecuador, Chile y Argentina ••• En 1960, después de la creaci6n del

Mercado Común Centroamericano, la ABC cre6 la CATVN (Central American TV Netword),

que permiti6 controlar la mayoría de los canales de TV de América Central ••• La

cas, que adquiri6 en M~xico, en 1971, una de las más grandes casas de edición de 

textos escolares y científicos en lengua española y cre6 ese mismo año nuevas com

pañías de distribuci6n de material escolar en Brasil y Ecuador, est~ presente en la

TV argentina (con quien negoci6 sus intereses antes de la ley sobre nacionaliza

ción), en la de Venezuela y en la de Per~. Posee, además, numerosas casas de discos

en todo el continente. La NBC, divisi6n de la RCA (Radio Corporation of America),

tiene acciones en los canales de TV de M~xico y Venezuela. la RCA asegura todo el

proceso de fabricaci6n de televisores, trasistores, tocadiscos y discos en Brasil,

M~xico, Venezuela, Argentina. La última empresa en poseer intereses potentes en la

TV latinoamericana es Time Lifa Inco, que está presente en Brasil, Venezuela y Ar

gentina. Opera tambi~n en el dominio de la pedagogía audiovisual, por intermedio 

de la General Learning Carp., que fund6 con la General Electric. En 1972, se esti

maba que el total de las exportaciones norteamericanas en el mundo con respecto a

series y documentales de TV variaba entre lOD.OOO y 200.000 horas-programao En los

canales de TU de los paises latinoamericanos, del 60 al 70 %de la progremaci6n me

dia proviene del Norte ti (Mattelart, Le Monde Diplomatique •••• ) •

• Esta no es sino un ejemplo, que adquiBre todo su sentido sI unirlo con da

tos similares o más serios todavía en otros campos de la actividad cultural, comu

nicativa y educativa: ediciones, publicidad, sat~lites de comunicaci6n, programas

educativos, sistemas de becas, paquines, tiras c6micas •••

\~ 2.2. Tradiciona~mente, Supermán ha representado la encarneci6n mltica del hombre

todopoderoso, incondicionalmente al servicio del necesitado, del desvalido, lucha

dor incansable de la justicia y los derechos de la comunidad humana, frente a ma

leantes, ladrones y criminales. Trabajo que, por supuesto, carecia de todo mat_iz

polItico o ideo16gico. Supermán era un filántropo universalista.
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• Por supuesto que el mito de Superm~n, como todo mito, tiene una siQnificaci6n

a partir de los determinantes que lo hacen surgir, los intereses que lo apoyan, y 

la sociedad a la que expresa y respalda.

• Ahora bien, en le actualidad -opina Mattelart- el mito de Supermén está evo

lucionando. Supermán, como encarnaci6n de poder absoluto, al servicio indiferencia

do de la humanidad, tiende a desaparecer. La humanidad ya no le necesita. Y no le 

necesita porque sus poderes están siendo asumidos por la ciencia y la tecnologia

contemporáneas. "Que el héroe se llame Supermén o computadora poco importa, pU8Sto

que, tanto uno COr.10 otro, escamotean la presencia de las otras fuerzas que hacen la

historia .•• tI (~1attelart, 1974a, 15988).

• HEl desplazamiento de la mitología de Superman hacia el actor cientIfico y te~

no16gico es la parábola por excelencia d~l reajuste que está experimentando la ideE

logia de las clases dominantes y que desemboca en el mito del fin de la ideología ••

Proceder a debilitar al superhomb~e para reemplazarlo por la ciencia y la tecnolo

gía es una tarea paralela y equivalente a la de proclamar la cancelaci6n de la ideg

logia por el advenimiento de la ciencia y la tecnologla ••• El mito de 'la muerte de

Supermán significa y disfraza la penetraci6n de 5upermán en todos los émbitos de la

vida as! como la colonizaci6n total por estas nuevas formas de lucha ideológica. El

superh~roe y la ideología dominante aparentan desaparecer para volverse m~s presen

tas que nunca" (pg. 160).

• En última instancia, si "Supermán endosa su poder mesiánico a la tecnologia U ,

"ésta no guarda este poder para si sola, sino que, acto seguido, lo entre~a a la

L corporación que la produce" (pg. 161).

3. Los mecanismos de dominaci6n cultural.

3.1. Mitificaci6n de la realidad.

• El principal mecanismo de dominaci6n cultural lo constituye la presentaci6n e

imposici6n de los mensajes, hechos 8 ideas abstraídos de la historia. En otras pa~~

braa, se trata de un proceso de deshistorizaci6n de los fenómenos personales y so

ciales, a travás de una universalizaci6n de las coordenadas espacio-temporales.

• Los sucesos tienen lugar con absoluta independencia de las circunstancias tem

porales o espaciales en que se dan. Las tácnicas son universales, los saberes cien

t!ficos son absolutos, los principios son perpetuamente v~lidos, etc.

De la misma manera, los personajes mod~licos constituyen estereotipos univers~

les, que actúan en un mundo ficticio, sin contacto con las verdaderas fuerzas pro

ductivas ni los n~cleos de poder. Lo que son lo son por naturaleza (a priori).
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• Esta naturalizaci6n (ahist6rica) de las realidades (hist6ricas), va de la mano

de la desintegraci6n. Es decir, la naturalizaci6n deshistorizadora se opera sobre _

una realidad compartamentalizada, en la cual los diversos sectores de la realidad _

se han independizado unos de otros, como si se tratara de mundos aparte, mundos es

tancos. As! el mundo del deporte, de la moda, del cine, de la política, de la eco~

m!a, del comercio, de la cultura •••

De esta manera, se crea un abismo entre el mundo de las conciencias y el mundo

hist6rico real, con lo que se escamotean las fuerzas hist6ricas que actúan en la s~

ciedad. Esta deshistorizaci6n naturalizadora mitifica los fen6menos culturales, ale

jándalos de las fuerzas que los producen, los intereses que defienden y, en última

instancia, el contexto que les da una significación real.

• Con ello, se propicia una enajenación del individuo respecto a la realidad, a

la historia (su historia), creando conciencias que se mueven en el plano de los mi

tos, donde son fácilmente manipuladas por los poderes establecidos.

• Por otro lado, como indica Mattelart, uel concepto de cultura de masas que se

suele aplicar a los productos culturales que se transmiten a través de los llamados

medios masivos de comunicaci6n, debe ser ensanchado para cubrir el conjunto de los

signos reveladores de modelos de aspiraciones y de relaciones sociales que forman _

parte de la vida cotidiana del hombre" (l974a, 18).

3.2. Una parte importante de la nueva estrategia del imperialismo cultural lo

constituye la determinaci6n del público sobre el que trabaja.

• As!, en intima conexi6n con el modelo cultural antes señalado, la misma comp~

tamentalizaci6n que se realiza en los campos de la vida, se trata de realizar en el

campo de los grupos sociales. Se dicotomiza su existencia a partir de una diferen

ciaci6n entre tiempo libre y tiempo ocupado, trabajo y vida privada, obligaci6n y _

descanso, etc. Esta compartamantalizaci6n produce la segmentaci6n de las personas y

de sus conciencias, aislándolas de la realidad de clases en funci6nde gustos inme

diatos, intereses a corto plazo, etc. como si la realidad fuera diferente y aparte

para cada uno de ellos y en cada uno de los sectores •

• En esta diferenciaci6n, se empieza a conceder una importancia ex~epcional al _

p~blico infantil: paquines, textos infantiles, programas de TV para niños. El pro

grama "Plaza S~samou es el mejor ejemplo al respecto o Según sus productores y el Mi

nisterio de educaci6n norteamericano, quien la promueve y financia, esta serie deb~

ría servir como modelo para "una verdadera televisi6n internacional". Actualmente _

se pasa en más de sesenta paises (rechazo explicito del Perd). "Con 'Plaza Sésamo',

aparece la nueva cara del imperialismo cultural, que pretende enmascarar su pens

traci6n ideol6gica dr:~trás de la pretendida neutralidad de los mensajes destinados a

los niños con el recurso de la pedagogía" (1974b, L.M.D.).Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Psicologia social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

~ OBEDIENCIA FASCISTA

l. f1 fen6meno del fascismo.

1.1. De Alemania a Chile, de Hitler a Pinochet, del nazismo al movimiento lIPa_

tria, familia y propiedad", el fascismo es uno de los fen6menos psicosociales de 

m~s importancia en el mundo actual, tanto par las formas que adopta como por las 

fuerzas sociales que pone de manifiesto.

• No es dificil determinar los principales rasgos conductuales del, fascismo, en

cuanto fenómeno social y psico16gico, como compartamientos de masa y como conduc

tas individuales, aunque los diversos autores se fijan en aspectos diversos.

• El problema del fascismo es, en lo fundamental, un problema politico y econ6

mico. En este sentido, hay que descartar de antemano cualquier intento psicologis

ta por reducir el fen6meno a puras fuerzas o comportamientos psico16gicoso El fas

cismo no es simplemente un problema de personalidades o de conductas.

- Sin embargo, el fascismo es tambián un problema psico16gico. En otras palabra~

la psicologfa también· puede y debe apartar su punto de vista a la 8xplicaci6n de ur

fenómeno, que si no es fundamentalmente psico16gico, no queda adecuadamente expli

cado al nivel de las coordenadas socio-econ6micas.

• En el análisis de los comportamientos fascistas, se puede ver, de manera rala

vante, la forma psicológica en que se presenta la ideolog!a. Es decir, en el com

portamiento fascista aparece con gran nitidez c6mo una concepción de la vida (valo

raci6n a partir de una estructura de relaciones sociales, teorizada o no) se con

vierte en,conductas que expresan y alimentan esa postura.

1.2. Desde el punto de vista psico16gico, se han ofrecido dos tipas de explica

ciones sobre el comportamiento fascista: una m~s internalista, la otra más externa

lista, la una subrayando más los aspectos internos de la personalidad, la otra en

fatizando los apr8ndizajes.

a. Por un lado, el psicoanálisis atribuye los comportamientos de tipo fascis

ta a tendencias profundas de la personalidad qua, por una serie de razones, no han

podido encontr~r expresión de otra manera. Es pues la personalidad (tanto del 11-
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der como de aquellos que le siguen y que con él se identifican) la que explica el f~

nómeno fascista. En el caso nazi, seria la personalidad de Hitler y de todos aque

llos que, de una u otra manera, pudieron identificarse con él, la que explicaria el

fascismo alemán de los años 30.

b. Por otro lado, otro tipo de explicación atribuye los comportamientos fascis

tas a los procesos de socializaci6n, propiciados en una determinada sociedad o grupc

social, que se explican como hábitos y respuestas aprendidos para resolver los div8J

sos problemas que plantea la existencia social •

• La mayoría de las explicaciones se mueven entre ambos polos. Sin embargo, 8~boE

tipos de enfoque corren el peligro de centrar en el individuo el problema del fascij

mo, perdiendo de vista los determinismos y factores que se dan únicamente como parte

de una estructura y una historia grupal •

• Fromm ya afirmaba en El miedo .§. la libertad (1941) que "el nazismo constituye ·

un problema psico16gico,'pero los factores psicol6gicos mismos deben ser comprendi

dos como moldeados por causas socioecon6micas; el fascismo es un problema econ6mico

y pol!tico, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendida sobrE

una base psico16gica U (pág. 248).

1.3. En resur.1en, el problema del fascismo tiene dos dimensiones:

a. El problema a su nivel socio-política-econ6mica. Determinantes 8can6micos, 

fuerzas sociales y factores coyunturales que determinan la ap~rici6n de un movimien

to politico de naturaleza fasbista. Este nivel tiene que explicar las coherencias y

las divergencias entre los divorsos movimientos fascistas en los diferentes paises,

a partir de su organización social y de su historia concreta.

b. El problema a nivel de personas (individuos y grupos). Comportami8ntas caraJ

teristicos de los individuos y grupos que practican el fascismo, tanto de aquellos 

que diri.gen, a sus diversos niveles, el movimiento, como de todos aquellos que, en ..

una determinada situaci6n his6rica, aceptan activa o pasivamente participar en el

proceso. En otras palabras, la psicolog!a debe explicar no 8610 el comportamiento o

personalidad de un Hitler o un Pinochet, sino también el de los nazis y los pinoche

tistas. Porque el fascismo es un movimiento de masas tras un 1lder; pero ni el l!deJ

se explica sin las masas, ni las masas adquieren su dimensi6n plenamente fascista

sin la existencia de un líder (Ein Volk, ein FUhrer und sin Vaterland).

2. La personalidad autoritaria.

2.1. Fromm había afirmado que la base psico16gica del fascismo 10 constituyeron 

per uoneLí.dadas a las que calific6 de "autor Lt.arLaa", Para é l , una personalidad auto

ritaria es aquella que posee un carácter sa~omasoquista. Por carácter Fromm apunta •Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



- La obediencia fascista, 3 .

"no a la suma total de las formas de conducta características de una determinada P~

sana, sino a los impulsos dominantes que motivan su obrar ll (199). El sadomasoquisma

es una configuraci6n por la que el individuo se libera de su sentimiento de impoten.

cia, de su "miedo a la libertad", mediante una relaci6n simbi6tica, de mutua depen

dencia (dominio y sumisión).

• El grupo de Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford, conocido como "el g~

po de California lt (o "de Berkeleyfl), trat6 de explicar el fen6mena del fascismo des

de el punto de vista psicológico, a partir de una hipótesis principal: "las convic

ciones políticas, econ6micas y sociales de un individuo conforman a menudo una pauté

amplia y coherente, cual si estuvieran unidas por una 'mentalidad' o ~spiritu' co- ·

mdn; esta pauta es la expresi6n de profundas tendencias de la personalidad" (PA, 2~

Así, pues, la preocupaci6n del grupo de California se centra en determinar aquellas

características profundas de la personalidad que la convierten en potencial~ente f~

cista, y que permiten el surgimiento y ~xito de los movimientos fascistas.

• El estudia sobre la personalidad autoritaria parte del punto de vista psicoana.

litico, y considera la personalidad It camo un factor determinante de las preferencia!

ideo16gicas" (aunque no le atribuyen, en manera alguna, "el papel de determinante ú~

timo") (31).

• Al principia, el objetivo 8e cifraba únicamente en el estudio del antisemitism(

como prejuicio racial. Posteriormente, se vi6 la correlaci6n entre el antisemitismo

y otras características actitudinales, que se agruparon en lo que se llamó el etno

centrismo. El supuesto era que el etnocentrismo informaba más acerca del sujeto et~

céntrico que del supuesto objeto al que apunta. Finalmente, se lleg6 a un estudio dI

tendencias antidemocráticas al ·nivel de la organizaci6n de la personali.dad. Un alto

grado en estas tendencias fue calificado como personalidad autoritaria.

• Mediante una serie de estudios (encuestas, entrevistas, etc.), el grupo de Ada:

no 11eg6 a definir las caracteristicas de la personalidad autoritaria, y a diseñar .

un cuestionario que supuestamente medIa las tendencias fascistas ("escala FU: escale

de fascismo).

• En esta escala se miden nueve indicas (pg. 234):

a. Convencionalismo: adhesi6n rígida a valores convencionales de la clase mema

b. Sumisividad autoritaria: actitud de sumisi6n y aceptaci6n incondicional res.

pecto a las autoridades morales idealizadas del endogrupo.

c. Agresividad autoritaria: tendencia a buscar y condenar, rechazar y castigar

a individuos que violan valores convencionales.

d. Antiintracepci6n: oposici6n a lo subjetivo, imaginativo y sentimental.

e. Superstici6n y estereotipia: creencia en la determinaci6n sobrenatural d~l .
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destino humano; inclinaci6n a pensar en categorías rigidas.

f. Poder y "f'onbeLezat' s preocupaci6n por la dimensión dominio"'sumisi6n;':',fortal~

za-debilidad, l1der-seguidor; identificaci6n con las figuras que representan el po

der; exageraci6n de los atributos convencionalizados del yo; valoraci6n excesiva de

la fuerza y la dureza.

g. Destructividad y cinismo: hostilidad, vilipendio general de la humanidad.

h. Proyectividad: disposici6n a creer que en el mundo suceden cosas desenfrena

das y peligrosas; proyecci6n hacia el exterior de impulsos emocionales inconscien- -

tes.'

i o Sexo: preocupaci6n exagerada por los IIhechos" sexuales.

2.3. El estudio sobre la "personalidad autoritaria 1l constituy6 todo un hito en la

historia de la psicologla social. Pocos estudios han gonerado tanta investigaci6n y

debate, tanta aprobación y critica. De hecho, la personalidad autoritaria es un ,pun

to de referencia para la psicología actual y la escala F, con pequeñas variaciones,

se sigue utilizando todavía.

• Una de las reformulacianes más interesantes sobre el concepto de personalidad 

autoritaria ha sido el realizado por Milton Rokeach.

• Seg~n Rokeach, la personalidad autoritaria, tal qomo la definieron Adorno y co

laboradores, y tal como la mide la escala F, ~nicam8nte sirve para definir al 8utorl.

tario de derechas, pero no al de izquierdas. Por eso, Roke8ch intenta hallar un con

cepto que permita vaciar de todo contenido ideol6gico a la forma psico16gica autori

taria, y que defina una estructura comportamental (actitudinal) "pura". Este concep

to es el de "dogmatismo".

• Para Rokeach, el dogmatismo es: "(a) una organizaci6n cognoscitiva, relativamen

te cerrada, de las creencias e increencias acerca de la realidad, (b) organizada al

rededor de un n~cleo central de creencias sobre la autoridad absoluta, que, a su

vez, (c) proporciona una estructura para las formas de intolerancia con los demás".

As!, el dojmat.Lsmo se caracterizarla por la cerraz6n mental (lIthe cLo sed mí.nd"}, la

rigidez en el estilo conductual y un contenido propicio al autoritarismo y a la int~

lerancia.

• Esta estructura se daría tanto en la mentalidad de izquierdas como de derechas;

el dogmatismo, entonces, constituirla una forma comportamontal, independiente del

contenido ideo16gico, que indicarla únicamente la intonsidad y características de la

entrega a una determinada pastura.

3. La obediencia :i. la sobrBobediencia socia!.
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• Uno de·los interrogantes fundamentales que se plantea la psicología respecto al

fascismo 8S el de cómo individuos considerados normales pueden llegar a realizar caE

portamientos totalmente anormales, en cuanto a su crueldad. Es el oaso típico de las

torturas, los "progroms tl o la exterminaci6n sistemática de seres humanos.

• Algunos de estos comportamientos se producen en el contexto de los movimientos

de masas, no controlados, y es en ellos, su dinámica y contenido, donde hay que bus

car la explicaci6n.

• Sin embargo, la mayoría de esos comportamientos crueles se producen coomo pers~

nal (individual) a una orden superiores, y tanto la orden como la respuesta se en- 

cueatran més o menos institucionalizadas.

• En unos casos, la orden impartida especifica, desde la autoridad, las mismas d~

terminaciones pretendidas por el súbdito. En otras palabras, la voluntad del súbdito

corresponde adecuadamente a la voluntad del superior (al menos, a la orden dada). p~

ro, en otros casos, ·la obediencia no se debe a una coincidencia de pareceres, sobre

todo en su instrumentalidad (la forma concreta de la conducta: torturar, etc.), y a

veces ni siquiera en su objetivo (lucha contra la subversi6n, limpieza" social de los

"indeseables", etc.). En estos casos, se habla no ya da obediencia sino de sobreobe

diencia, entendiendo por ella aquella sumisi6n a las exigencias de la autoridad que

requieren la violaci6n del propio código moral.

3.2. Los estudios experimentales de Milgram tratan de responder a esta interrogai

te de c6mo un hombre normal puede llegar a convertirse en instrumento realizador de

acciones crueles.

• Fuera de las muchas criticas que, desde el punto de vista ético, se han hecho 

al trabajo de Milgram, queda un interesante cuestionamiento por hacerse. Los result~

dos obtenidos, ¿son debidos a las personalidades de los participantes o a la confi~

raci6n de la situaci6n experimental? En otras palabras, ¿cualquier persona en una 8J
tuación similar hubiera reaccionado de manera similar, o solamente algunas con dateI

minadas tendencias (o aprendizajes)? Finalmente, ¿puede la estructuraci6n sucesiva 

de situaciones similares forzar a un individuo a comportarse cruelmente?

• El problema es importante, dada la capacidad coactiva, de muy diversa índole

(material y psico16gica), de que disponen las instituciones de poder actuales.

• Por otro lado, como muestra un reciente estudio de ~ham y Mann, el nivel de

obediencia destructiva constituye una funci6n de la inmediatez del ejecutante respei

to a la vlctima, es decir, el individuo en un papel transmisor es más obediente que

el que 88 encuentra en un papel ejecutivo inmediato. Así, "la persona que desempeña

un papel transmisor, al encontrarse alejado un esca16n del acto, siente que su res

ponsabilidad se reduce respecto a las consecuencias".

• La técnica es una manera de alejar al ejecutor de sus v!ctimas •••Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Psicolog!a social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

LA APATIA SOCIAL

l. fl ~roblema psico16gico ~ la responsabilidad.

1.1. Responsabilidad.

• Psicológicamente, la responsabilidad es un t~rmino que señala la percepci6n

que los individuos tienen de sus actos y de los problemas de la realidad ambiental.

• Responsabilidad viene de responder, lo que implica que el individuo tiene que

percibir la situaci6n como pregunta, pregunta que requiere respuesta, y pregunta

que le es planteada a dI. En otros tárminos, para que se experimente responsabili

dad frente a a1g6n hecho o suceso, hay que percibirlo como relacionado con uno mis

mo (sentirse implicado personalmente), y como suceso estimulante que reclama una

respuesta.

• Esta percepci6n, sin embargo, no es de por si suficiente para desencadenar la

respuesta del individuo. Son, precisamente, estos elementos que "determinan la actu~

ci6n o inhibici6n del individuo ante los problemas los que interesan al psic61ogo,

y no s6lo en referencia a los problemas individuales, sino, de una manera más fund~

mental, en los problem~s de orden comunitario o social.

1.2. Responsabilidad y sociedad.

• Las ~rea8 que los individuos perciben como responsabilidad propia varian no sQ

lo en cada sociedad, sino en cada grupo social y en cada situación. Es evidente

que, dentro de la organización social, los individuos asumen y responden a diversas

exigencias y problemas, unos de carácter individual (que les conciernes primaria y,

quizá, exclusivamente a ellos), otros de carácter más com6n.

• Los problemas de carácter individual no nos conciernen aquí; nos preguntamos,

más bien, por aquellos problemas de carácter grupal. En la medida en que estos pro

blemas tengan repercusi6n en la vida social, su responsabilidad estará más o menos

institucionalizada y no se dejará al acaso su resoluci6n. Mds adn, por lo general 

la resoluci6n de los problemas comunitarios de cierta importancia está sometida a 

regulaciones terminantes, qua ponen limites a la espontaneidad de los ciudadanos.

• Esta institucionalización de las responsabilidades sociales tiene sus venta- 

jas, pero tiene tambián sus inconvenientes. En la medida en que se regulan procesos

como la educación (sistema escolar), le salud (sistema m~dico), la seguridad (poli

cla y fuerzas del orden p~blico), la vivienda (arquitectura e ingeniería), la orga-
~

nizaci6n social (la pol!tica), y se ponen en mano de especialistas y técnicos, res-
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paldados por un reconocimiento oficial (el título), se ve retirando al ciudadano 

normal la responsabiiidad sobre áreas bien importantes de su vida, con lo que ee 

le va compartamentalizando en función de su tarea social, y no necesariamente de 

sus necesidades, privando de aspecto vitalas de su existencia como hombre y, lo

que es peor, coartando su espontaneidad, haciendo de dI un muneco condicionado y 

manipulable.

• Como han mostrado Marcuss y otroe analistas, la moderna sociedad industrial 

tiende a ser absorbente y a propiciar un control todopoderoso sobra la existencia

del hombre, da tal manera que BU Bspontaneidad pase por el tamiz de los esquemas 

impuestos, 10 que viene a ser lo mismo que conceder libertad al hombre dentro de

una jaula (aunque sea de oro, que no lo es en la mayoría de los casos). En otras 

palabras, seg~n Marcuse le actual organizaci6n social no s6lo 'se basa en una dosis

razonable de reprasi6n de las tendencias individuales, sino en una sobrerrepre

si6n, que encsdena y bloquea la espontaneidad de las personas.

• A medida que la estructura social va controlando más aspectos de la vida, la

responsabilidad se diluye en esas estructuras, y el individuo va viendo reducido 

el ámbito de sus responsabilidades personales.

• Ya no se trata de una caracter!stica de moralidad o inmoralidad de las perso

nas. Se trata, más simplemente, de un condicionamiento perceptivo (estructural

ideo16gico), que les hace verse (y sentirse, en cuanto capacitación) al margen de

la mayoría da los problemas de la vida comunitaria y cotidiana. La divisi6n del

trabajo, llevada a sus extremos, conduce a una burocratizaci6n total de la 8xiste~

eie, que termina por eximir al ciudadano de prácticamente cualquier tipo da exigen

cia comunitaria.

1.3. Ideolog!a individualista.

• Ideo16gicamente, esto se cimenta en una cosmovisi6n de tipo individualista, 

en la que se enfatiza el ámbito de lo individual como base da la existencia humane

y se entiende por individual el marco de 10 estrictamente privado. Individualize

ción resulta ser entonces 10 mismo que privatizaci6n t y la privatización supone la

exclusi6n expresa de los demás.

• As!, la reslizaci6n de la propia vida supone el enfrentamiento y el triunfo 

sobre los demás. La vida 8e concibe como competencia, el áxito como victoria (y d~

rrota de los otros), el ideal S8 cifra en ser el primero o el que está encima o

más arriba.

• En este contexto, se entienden los problemas de cooperación interpersonal,

las dificultades para la realizaci6n de conductas que desborden el área de la pro

pia competencia (en sentido restringido -tecnocrática), las inhibiciones para res-
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ponder a llamados y problemas comunitarios para los que no se ha recibido ning~n _

entrenamiento y cuya responsabilidad se ha depositado en otras instancias.

• El problema de la apatia del espectador no es, puss, primariamente, un probl~

me de degeneración ~tica; pero tampoco es un problema de personalidades psicopáti

cae. Es, ante ~odo y sobre todo, un problema de organizaci6n social, un problema _

de ideología psicol6gica (de organizaci6n ideológica de la psi~olog!8 de las per8~

nas) y, por tanto, un problema de percepción y de aprendizaje social.

2~ ~ muchedumbre solitaria ~ agresiva.

2.1. Direcci6n de los individuos.

• Es ya tradicional la distinci6n realizada por Riesman entre los individuos di
rigidos internamente y aquellos dirigidos externamente, es decir, dirigidos por

otros (un tercer tipo es el dirigido por la tradici6n). Mientras el individuo diri
. -

gido internamente se orienta por sua propios valores internos, el individuo diriQ!

do por otros se orienta por lo que hacen los demás.
\

• Aunque el esquema de Riesman, como todo intento por realizar una tipologia s~

gt1n "personalidades de base", tiene serias deficiencias, muestra las diversas man.!

ras como en una sociedad se pueden establecer los criterios de acción y, por consj

guiante, loe controles sociales.

• Parad6jicamente, en la sociedad contemporánea, a medida que se multiplican

las posibilidades para la comunicaci6n interpersonal, se produce un creciente blo

queo en la comunicación y un aumento en las situaciones de anomia.

• Al referirnos al tármino de anomia no queremos expresar tanto una realidad c~

rente de normas, cuanto una realidad en la que ~as aspiraciones e ideales inculcB

dos en los individuos y grupos son tales, que el resultado es una interacci6n altA

mente conflictiva! los individuos, en principio, se consideran entre si como eneml

gas potenciales, enemigos mientras no se demuestre lo contrario •

• Una situaci6n de anomia generalizada conlleva una percepción dicotomizadora,

con el resultado de que se ignora todo aquello que no responde inmediatamentea los

intereses da los individuos.

2.2. La vida en laa ciudades.

• Milgram analiza esta situaci6n en las ciudades modernas. Para él f el punto de

partida para comprender el comportamiento de los individuos en las grandes ciuda

des, lo constituyen tres datos: (a) el gran n6mero de gente; (b) la alta densidad

A~6 de la poblaci6n, y (c) la heterogeneidad de la poblaci6n.
rk ¿ 'V;~¡.'- ~, • Estos tres aspectos, referidos a la experiencia del individuo, producen una _

~ ~ sobrecarga, es decir, el individuo es incapaz de procesar la cantidad de mensajes
Gv~ f'vl.,'e-..~
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(inputs) que le llagan del medio ambiente, bien sea porque son demasiados, bien

porque llegan a una tal velocidad, que cuando llaga el mensaje A no ha terminado

todavía de procesar al mensaje B.

• Al darse esta sobrecarga, el individuo tiene que adaptarss, estableciendo una

escala de prio~idades y haciendo sB1ecciones. Esta adaptaci6n la puede ~ealizar m~

diente una serie de respuestas:

a. la dedicación de menos tiempo a cada mensaje.

b. El desentendimiento respecto a los mensajes secundarios (no se P~esta aten

ción, por ejemplo, al borracho o al enfermo en la calle).

c. Se redefinen los limites en algunas transacíone8 sociales, de mOdo que el

individuo deja el peso del intercambio a otros polos de la transación (Por ejem

plo, los conductores de bus no reciben sino la cantidad exacta del pasaje).

d. Se bloquea la recepción da muchos mensajes de una forma apri6rica (por

ejemplo, quitando el teldfono de la lista, adoptando una actitud hurana en la ca

lle, caminando de prisa, etc.).

e. Se disminuye la intensidad de los mensajes mediante filtros, qua permiten

s6lo formas d~bil8s y relativamente superficiales de compromiso con los otros.

f. Se crean instituciones 9speciales para absorber los mensajes que, de otro

modo, anegarían al individuo.

• Esta ~ltima forma hace que el individuo no entre en contacto directo y espon

táneo con la vida que le rodea, aunque protege su intimidad.

• tiLa adaptaci6n final a un ambiente social sobrecargado consiste en Una desa

tenci6n total B las necesidades, intereses y demandas de aquellos a quienes se de

fine como indiferentes para la satisfacción de las necesidades personales, y el d~

serrallo de medio perceptivos muy eficientes para determinar si ·un individuo entra

en la categor!a de amigo o de extraño".

3. ~ irresponsabilidad.

• ¿C6mo operan los mecanismos de irresponsabilizaci6n? Algunos datos de la in

vestigaci6n psicasocial experimental pueden ayudarnos a comprenderlos mejor.

• Según Larner y Simmons (1966), aquellos que se ven obligados a inferir un da

ño a otra persona, e incluso los espectadores, pueden sentirse inclinados a desva

lorizar a la víctima en lugar de sentir compasión por ella (los autores interpre

tan ásto en el contexto de la teoría de la disonancia cognoscitiva, como Un inten

to por re-establecer la consonancia cognoscitiva).

• Esta desvalorización suele darse, sobre todo, cuando el 'sujeto no PUede com

pensar a su víctima de ninguna manara y cuando la víctima está incapacitada para _
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



vengarse (si la víctima puede vengarse, de modo que es capaz de restablcar cierto

estado de equidad, no es necesario desvalorizarla).

• Ahora bien, seg~n Aderman, Brehm y Katz, la desvalorización d~pende de la di~

posición perceptiva del sujeto.

• Latan~ y Barley muestran que, en determinadas ocasionas, no h~seguridad en 

el n~mero de personas presentes, sino que, por el contrario, cuantas más personas

se encuentren presentes en una determinada situaci6n de emergencia, más fácilmente

puede diluirse la responsabilidad de los individuos.

• Piliavin, Rodin y Piliavin realizaron un estudio fingiendo un desmayo en me

dio de un tranv!a; en unos casos, el desmayado estaba sobrio, en otros, borracho;

en unos casos ara blanco, en otros, negro. Llegaron a las siguientes conclusiones:

a. Hay más posibilidad de que reciba ayuda el sobrio que el borracho;

b. Los hombres tienen más tendencia a ayudar que las mujeres;

c. Supuesta la diferencia racial, hay tendencia a ayudar a los de la misma rA

za más que a los de otra;

d. No hay relación entra el nómero da espectadores y la rapidez de la ayuda;

e. Cuanto más dure la emergencia, más tendencia tendrá la gente a na prestar

ayuda, a desentenderse y a justificarse.

• Estas conclusiones les llevaron a formular el siguiente modelo: liLa observa

ci6n de una emergencia genera un estado de excitación emocional en el espectador.

Este estado será interpretado diferentemente en diversas situaciones (Schachter) 

como miedo, disgusto, simpatía, etc. y, posiblemente, una combinaci6n de todas es

tas. Este estado de excitación es mayor: (8) cuanto más se pueda empatizar con la

víctima (es decir, cuanto más se pueda una imaginarse a s1 mismo en su situaci6n,

Stotland), (b) cuanto más cerca se encuentra uno de la emergencia. y (e) cuanto

más dure la emergencia sin que nadie acuda en auxilio. Se puede reducir mediante 

una serie de respuestas posibles: (a) ayudar directamente, (b) ir en busca de ayu

da, (e) abandonar el lugar de la emergencia, y (d) rechazar a la v~ctima corno mer~

ce~ora de ayuda (Lerner y Simmons)".

• Clark y Word probaron la importancia de los elementos situacionales respecto

a la ayuda prestada en las emergencias. Según ellos, la ayuda depende en gran man~

re: (a) de que los estImules definidores de la situaci6n como de urgencia no sean

ambigüos (es decir, que se vea con claridad que la situación demanda ayuda), (b) 

que se perciba la gravedad de la situaci6n, y (o) el costo que supondrá para la

persona prestar la ayuda, es decir. las consecuencias qua S8 puaden seguir para ~l

por el hecho de ayudar (sus conoimientos sobre la emergencia, los problemas que se

seguirán personalmente para ál, etc.).

• La critica a estos aportes se centra en su enfoque funcionalista. Todo esto,

¿es generalizable o depende de una estructura social, que fija las funciones de a~Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Psicología social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

A G R E S ION

(Resumido de Wrightsman, 1973, pgs. 123-153.)

• Nivel de agresi6n: internacional (desde 1945 ha habido como 60 guerras de gran 

magnitud en el mundo). Entre 1961 y 1968, alguna forma de conflicto civil violento

ha tenido lugar entre o dentro de 114 de los paises mayores del mundo (121).

• Claro está que el número de muertos por accidentes automovilísticos es cinco ve

ces mayor que el n~mero de victima de violencia directa (asesinatos, etc.), y hay

100 veces més hospitalizados por accidentes caseros que por lesiones criminales.

• El problema se plantea, principalmente, en si la conducta agresiva en el hombre

es instintiva o es aprendida.

l. Definiciones de agresión.

1.1. Psicoanálisis.

Considera que la energía agresiva es constantemente generada en el cuerpo.

Las pulsiones agresivas, como las sexuales, tiene que expresarse directa o in

directamente, y pueden descargarse en acciones socialmente aceptables o en accio

nes socialmente menos deseables.

• Por otro lado, la descarga de las pulsiones agresivas puede dirigirse contra 

los otros o contra uno mismo (suicidio).

• Una funci6n de la sociedad es mantener la agresividad natural del hombre en su

lugar, restringiendo su expresi6n externa.

1.2. Aoren--ºiza je social :t. psi.E.fL~..Qg!a exper_~mental.

o Definen la agresi6n como un tipo de conducta.

• Berkowitz: "Conducta cuya respuesta final es infligir daño en algún objeto o -

persona 1l
•

• La agresi6n puede ser manifiesta (expresada verbalmente o mediante acciones fl
sicas) o implícita (pensamientos hostiles).

• Berkowitz juzga que hay que distinguir entre la agresi6n (reacci6n conductual)

y el estado emocional "que puede facilitar e incluso ainamizar la respuesta agresl

van •

• Buss: la agresi6n es "una respuesta que produce estimulo nocivos en otro orga-

niamn ll .
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1.3. EtolE.9..fa.

• K. Lorenz describe la agresi6n como "el instinto luchador en las bestias y en

el hombre, dirigido contra los miembros de la misma especie". La'lagresi6n funciona

para preservar a la especie y al individuo.

• La agresi6n 8610 se hace indeseable cuando la espeCie'"7-COmO el hombre- no lo

gra desarrollar las inhibiciones instintivas normales respecto a la agresi6n.

2. Posiciones instintivas ~ exp1ica~1~ bio16gicas de la ~res~6n.

2.1. Psicoanálisis ortodq~ y ~~~~dianos.

• Freud erala que un instinto es una entidad mental en el ello que representa

una fuente somática interna de estimulación. En otras palabras, los instintos re

sultan de las tensiones creadas por las necesidades bio16gicas.

• Los neofreudianos insisten en que la conducta agresiva en una parte del yo, y

que puede ° 0, ser necesaria para la adapbac í.én,

2.2. Lorenz ~ la etologfa.

• Para los et61ogos, la descarga de energía -o la instigación de la agrssi6n- 

sucede cuando es desencadenada por alg~n estimulo externo.

• Se trata, por tanto, de una teoría bifactorial de la expresi6n de la agresi6n:

combina los factores internos y externos, que serian los estimulos desencadenantes.

• Para los et61ogos tiene una gran importancia la propensi6n del organismo a de

fender su territorio.

3.1. La hip6tesis de la frustraci6n-agresi6n.

• "Cuando se presenta una agresi6n siempre se presupone una frustraci6n". r'1iller

aclaró, posteriormente, que no se quería decir que la frustraci.6n no tuviera otras

consecuencias distintas a la agresi6n o que siempre que se diera una frustraci6n 

se darla la agresi6n.

• La reformulaci6n qued6 as!: "La frustración produce instigaciones hacia un nú

mero de diferentes tipos de respuestas, uno de los cuales es una instigación hacia

alguna forma de agresi6n u •

• Pero frustraci6n es un t~rmino algo vago, que se puede referir tanto a una con

dici6n instigante externa como a la reacci6n del organismo hacia esa condición. El

grupo de Vale defini6 la frustración como lW una interferencia a la apcrici6n de una

respuesta finalista en su propio momento en la secuencia conductual".

• Pnreceria que la re1aci6n entre la frustraci6n y la agresión es natural, inna

ta o instintiva. Sin embargo, el mismo rJliller escribió que "no se hablan hech~r:su-Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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posiciones sobre si la relaci6n frustraci6n-agrssi6n era de origen innato o aprsJJ

dido". Sin embargo, Miller reconocía la posibilidad de las causas innatas.

• Sin embargo, las personas -como ha mostrado Bandura- pueden aprender a madi

ficar sus reecciones a la frustraci6n.

• Berkowitz afirma que "la determinaci6n aprendida y la innata pueden coexistir

en el hombre'l. Asf, puede que la frustraci6n aumente instintivamente la probabili

dad de un determinado tipo de respuesta (como una agresi6n), pero el aprendizaje

puede alterar o modificar notablemente la manifestación de esa respuesta.

• La investigaci6n parece corroborar la hip6tesis de la frustraci6n-agresión. _

Ahora bien, Buss ha seAalado que, en situaciones en las que la agresi6n puede su

perar con ~xito la interferencia, cuantio m~s fuertemente sea bloqueada la necesi

dad, más intensa deberá ser la agresi6n. Por tanto, aunque acepta el valor de la

hip6tesis frustraci6n-agresi6n, Busa concluye que 8610 es aplicable en aquellos

casos en que la agresi6n tiene un valor instrumental -en citras palabras, 8610

cuando la agresi6n puede usarse para superar la frustraci6n.

3.2. La hip6tesis revisada~ Berkowitz.

• Enfatiza la interacci6n entre las señales ambientales y el estado emocional _

interno.

• Ante todo, la reacción a la frustraci6n 8610 crea "una disposici6n para los _

actos agresivos. Los hábitos de agresividad adquiridos previamente pueden tambi~n

establecer esta disposición".

• En segundo lugar, las señales externas, o desencadenantes, juegan un papel en

la determinaci6n de la agresi6n expresa, aun cuando se d~ una frustraci6n.

• As!, pues, las señales aumentan la probabilidadde que ocurra una agresi6n, p~

ro no son esenciales para la expresi6n de la agresi6n.

• El grado de conducta agresiva expresado por una persona es influido por el va

lar de señal agresiva de un estimulo en su ambiente. Las frustraciones en el mun

do real engendradas por estimulos que tienen valores da señal agresiva (como los

polie!as) tienen más probabilidad de ~Doducir agresi6n.

• Estudios realizados en la Universidad de Wisconsin refuerzan dos conclusio- _

nes: (a) contemplar un apelicu1a orientada agresivamente disminuye las inhibicio

nes propias contra la expresi6n de la agresión resultante de la frustraci6n, y

(b) ciertos estimulas tienen mayores propiedades como señales en el desencadena

miento de la agresi6n engendrada por la frustraci6n que otros.
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4.1. J. P. Scott afirma que "todas las investigaci6n apuntan al hecho de que no

hay evidencia fisio16gica de ninguna necesidad interna o fuerza pulsional espont~

nea hacia la lucha; toda la estimulaci6n hacia la agresi6n proviene eventualmente

de fuerzas presentes en el ambiente externo".

4.2. Los estudios trasculturales llegan a la conclusi6n de que si existen socie

dades donde no se manifiesta una conducta agresiva, quiere decir que el aprendi~

je y no el instinto desempeña el papel fundamental en la manifestaci6n de las re~

puestas agresivas.

4.3. Según Bandura el aprendizaje mod~lico y vicario juega un importante papel

en lo concerniente a la agresión.

• El espectáculo de un modelo agresivo estimula la expresi6n de illa agresi6n en

los niños, y más despu~s de experimentar una frustración. Parece ser que la con

templaci6n de un modelo actuando violentamente mebilita las inhibiciones en la e~

prssi6n de la agresión (por 10 menos en los niños).

Por otro lado, si un niño ve una película en la que se premie a un adulto por

sus respuestas agresivas, el niño imitará al adulto •

• Por tanto, estos estudios subrayan la importancia de dos proceDos, que contri

buyen a la expresi6n o no 8xpresi6n de 18 agresi6n: la imitaci6n y la inhibici6n.

Es el fen6meno del modelnmiento.

5. Resumen.

5.1. La conducta del hombre puede ser parcialmente explicada desde el punto de

vista evolutivo o

5.2. En el hombre debe haber residuos de especies anteriores respecto a las te~

dencias innatas hacia la instignci6n de 10 agresión. Estos procesos fisioló~icos

innatos se pueden intArpretar CO~10 unA disposición a responder, pero interactdan

con la situaci6n y el ambiente pRra producir la conducta.

5.3. Le hip6tesis de la frustrnci6n-agresi6n, aunque es esencialmente correcto,

tienen que ser reforrnul8da más cuidadosamente.

5.4. Los estudios de laboratorio se?1alan cClnsistentemente que el contemplar la

agresi6n, particularmonte cuando 8e está frustrado, conduce a una expresi6n mayor

de La arrea.ídn , Aquí Lnte rv i.nnen tres procesos: el modelamiento, la desinhibici6n

de la sgresi6n y ciertos estimulos ambientales desencadenantes.

6 o La viol~ncia ::L los medios .98 comtJn~c8.ci6n •

• Quienes defienden la violencia en la televisión creen que la participeción vi

caria en la expresión masiva de actos agresivos tiene una funci6n catártica.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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" ':..,. .... lo... -...J.L.~ .. 1 l' -...J -

• Sin embargo, los ní.ño s aprenden cómo actúa la gente, ob ser-vénclo La , Cantidad

de información que reciben modernamente de los medios de comunicecián o

• El espectéculo de 18 violencia lleva 8 la suposici6n de que hay m~s violoncia

en las situaciones ambigüas. Particularmente importante en el estudio ce la vio

lencia en la televisi6n es el grado en que el observador se puede identificar con

el person8je. Sin embargo, los resultados no son consistentes.

• Aparentomente, la naturaleza del espectador, la naturaleza del estimulo y la

naturaleza de la situaci6n interactúan de tal manor8 que la exposici6n a los me

dios de comunicación puede facilitar o inhibir la expresi6n de la ngresi6n.

7. Control de la ~r8si6n.

7.1. Psicoanálisis: unión de las instancias de control, nacionales e individua

les (superyo). Los neofreudianos propugnan la ~articipaci6n en actividades agresl

VAS socialmente aceptables, como modos de relajar la energía agresiva.

7.2. Los et61ogos insisten en que hay que canalizar la agresi6n en,conductas s~

cialmente aceptables.

7.3. La teoría de la frustraci6n-agresi6n insiste en la necesidad 88 eliminar 

frustraciones. A este respecto es interesante la teoria de la privaci6n relativa,

que 8firma que un factor precipitante de la violencia popul8r puede ser un decli~

ve repentino en la situClci6n de los infraprivilí!egindos, que sige inmediatamente

a una mejoria en su status (lo que genera un nivel de expectativas).

7.4. La teoría del aprendizaje social insiste:

a. En que no hay que reforzar las conductas de competencia, que fortalecen

los hábitos agresivos y rebajan las inhibiciones frente a la agresi6n. Medi~nte 

la genéralizaci6n de la respuesta, premiar esa conducta agresiva moderada podria

conducir al desarrolla de formas de agresi6n m~s extremas y antisociales. Recha

zan, as! mismo, el valor catártico de la violencia en la televisión o el cine.

b. Sugieren limitar la exposici6n de los niños a modelos de la vida real que

actúen agresivamente. Particularmente indeseable es el espectáculo de actos vio

lentos que son premiados.

Co Sugieren nO.:reforzar las respuestas agresivas, y volver a enseñar rospues

tas, qua establezcan nuevas maneras de responder a los sucesos frustradores.
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Psicología social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

LA ANTIPSIOUIATRIA

• El movimiento de la antipsiquiatr1a ha venido a cuestionar varios de los secto

res considerados tradicionalmente camo obvios, poniendo de manifiesto la gran dosis

de mito cient!fico existente en ellos, con la consiguiente naturalización de deter

minados datos históricos para beneficio de unos y opresión de otros.

• Es posible que toda ciencia implique un discurso determinado a cierto nivel

ideo16gico, en el sentido de que constituye una comprensi6n parcial y relativa de 

la realidad. Precisamente el avance de la ciencia qonsistir~ en poner de manifiesto

la relatividad ideológica de cada d~scur6o, generando un nuevo discurso a un nuevo

nivel. Desde este punto de vista, la ciencia exige ruptura dial~ctica,'neg8dora y 

superadora (ruptura epistemológica).

• La antipsiquiatría adquiere pleno sentido e esta luz: es negación dial~ctica 

de la psiquiatría tradicional (tanto le organicista como la psicodinámica), pero

afirma una nueva actitud ante los problemas de la llamada "enfermedad mantal lf , una

nueva comprensi6n sobre su origen, entidad y tratamiento, y, sobre todo, afirma una

actitud radicalmente nueva ante la persona que pedsce le "enfermedad".

1. Enfermedad ~ salud mental.

• Desde siempre se ha subrayado la dificultad de establecer los criterios de 18

salud y enfermedad mental, as! como de los limites que separan una de otra. Uno de

los problemas más difíciles en le delimitaci6n de estos criterios ha sido evitar el

etnocentrismo, puesto que enfermedad y salud mental son conceptos que tienen sig

nificación precisa y diferente en cada contexto cultural.

• El t~rmino de locura difícilmente pueda ser considerado como un t~rmino cient!

fico, dadas sus muchas implicaciones de orden ático y social. De hecho, el diagnós

tico de locura se convierte en un instrumento de descalificación social del indivi

duo, de tal manera que el que lo padece queda por lo mismo despojado de su calidad

de ciudadano, perdiendo hasta sus derechos más elementales y, ciertamente, su auto

nomía.

• El diagn6stico psiquiátrico ejerce una de las violencias m~s sutiles de que

dispone la sociedad para reprimir ciertas disidencias. Al calificar como anormal y

pato16gico un tipo da comportamientos, se elimina por lo mismo cualquier fotma deDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



cuestionamiento presente en .1. No 8610 se rechazan los comportamientos locos como

anormales, sino que se acepta apri6ricamante su irracionalidad, eludiendo asl el in
tanto por encontrar en ellos una lógica y racionalidad (que, clero está, podrla p~

nsr en cuesti6n la 16gica "establecida", le 16gica institucional).

• As!, nos encontramos con el absurdo de que puede ser la misma definición de l~

cura la causa y origen de la locura, as! como la mejor manera da fabricar locos es

recluir a los individuos en un hospital psiquiátrico (donde, obviamente, se les de

manda y exigen que se conviertan en locos reales -y esto como condici6n de supervl

vencia).

• La psiquiatr!a constituye hist6ricamente uno de los mecanismos represivos por

excelencia de que disponen los regímenes sociales establecidos:

- mediante el diagnóstico psiquiátrico, el médico, representante oficial de la

institución social, ejerce un acto de violencia intelectual sobre el paciente, cuya

vida y futuro pasa a depender de su sometimiento a los dictámenes (tanto en lo'pat~

lógico como en el proceso de recuperaci6n) y decisiones establecidos. Con el diag

nóstico se hace recaer sobre el individuo "enfermo" la causa" y responsabilidad del

"mal", se le hace asumir su vida como anormal y reprobable, poniándola en la alt~r

nativa del cambio o del aniquilamiento como persona.

- mediante la hospitalizaci6n, se hace tomar cuerpo la fuerza del diagnóstico:

el individuo 8S aisiado (encerrado) de la sociedad de los "normales", segregado de

su medio, privado de su autonomía y de su podar de decisión, convertido en simple 

ejecutor de las determinaciones de sus médicos y enfermeros. Con la hospitalización

la enfermedad diagnostica~a deviene necesariamente reali~ad, 90 pena da vsrsa some

tido (el paciente) a los mdtodos represivos más increibles. Lo:significativo de es

ta situación es que su capacidad coercitiva no depende tanto del querer de m~dicos

o enfermeros, de su buena o mala voluntad para con los enfermos, cuanto de la misma

realidad estructural del hospital, cuya existencia se basa precisamente en la vali

dez de las categorías hospitalarias (es decir, de la descalificación humana y so

cial de los enfermos).

finalmente, mediante el tratamiento, el individuo se ve sometido a una vio

lencia maral 8 interpersonal, mediante la cual se le imponen opciones, formas de

comportamiento y, sobre todo, la imperiosa necesidad del sometimiento a ultranzao 

la salud se encuentra en 18 aceptaci6n acomodaticia a los dictámenes de la sociedad

establecida, quien exige garantías antes de volver a aceptar a un paciente (normal

mente, marcado para siempre por el estigma de la locura) en el grupo de los "norma-

les".

• Quizá donde más patentemente se puada verificar la calidad descalificatoria de

la "locura" sea en la esquizofrenia, enfermedad generada científicamente en el 8i-
~.
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glo XIX por el genio cientifico de Kraepelin. "Es necesario estudiar la demencia 

precoz como un error de diagnóstico, como una especie de incomprensi6n de la locu

ra, pero como una incomprensión sistemática capaz de erigir este tipo de locura en

entidad científica" (Heyward, pg. 38). As!, "Kraepelin ha inventado la demencia

precoz y determinadas personas con el concurso de sociedad, familia y psiquiatría

'consiguen' entrar en el seno de una enfermedad ¡inexistente!" (Caparr6s, pg. 23) •

• Así, pues, lila familia, para preservar su modo de vida inautdntica, inventa 

una enfermedad. La ciencia m~dica, sensible a necesidades sociales tan ampliamente

difundidas, ha aportado una disciplina especial, la psiquiatría, para concaptuali

zar, formalizar, clasificar y proporcionar tratamiento a esa enfermedad. La noci6n

de entidad nosol6gica implica s!ntomas, y la familia prepara una 'lista formidable

de los mismos. Los síntomas esquizofrénicos son prácticamente todo lo que provoca

en la familia una ansiedad insoportable acerca de la conducta tentativamente inde

pendiente de los hijos" (Cooper, pgs. 37-38) •

.- Esto nos remite más directamente a una comprensión de la enfermedad mental

que liga desde dentro al problema individual con los problemas da los grupos sociA

les qua albergan al individuo.

2. Locura ~ sociedad.

• Lo señalado anteriormente no significa que no exista la enfermedad mental. Lo

que se quiere decir es que nuestra comprensión actual de la enfermedad mental es 

no 9610 defectuosa, sino prejuiciada, interesadamente parcial, y ejerce violencia

sobre aquellas personas que, por diversas razones, 6e convierten en objetos de

diagn6stico y tratamiento psiquiátricos y a las que, paradójicamente, pretende a~u

dar.

• Es claro que existen problemas de orden orgánico y ps1quico que dan base para

las conductas a-normales (por de pronto, anormalidad a nivel 8etad!stico). Sin em

barg~, astos problemas deben ser redefinidos desde sus mismas raíces; necesitamos

una nueva comprensión de la anormalidad como simple desviaci6n, para determinar

cuánto dal supuesto "mal,' que ahora descubrimos en los pacientes es producto dire~

to e inmediato de la misma ciencia psiquiátrica y, más a fondo, cu~nto es producto

y expresión directa de la misma sociedad que lo rechaza.

• 8erlinguer afirma que "donde la explotaci6n es más primitiva se empobrecen

las funciones humanas más simples (desnutrición, fatiga muscular, fria, obstáculos

para el crecimiento del cuerpo, etc~tera); donde la explotaci6n ·está más p8rfecci~

nada, resultan afectadas funciones más evolucionadas: no ya (o no s610) las de la

vida vegetativa, sinb las de la vida de relaci6n" (pg. 25).
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• Nosotros podemos añadir que donde, como es el caso de nuestros países, las

formas de explotaci6n reflejan una peculiar combinación de modos de producci6n re

manentes y un modo de producci6n dominante da capitalismo dependiente, ambos tipos

de "lesiones" irán inextricablemente mezcladas. En otras palabras, sobre el dete

rioro corporal, flsico, se cimentará el deterioro 'mental, psíquico, en el ámbito 

de un increible caos social •

• El problema de la enfermedad mental remite entonces: (a) al microgrupo fami

liar, y (b) al macrogrupo social.

(a) Respecto al microgrupo, Cooper afirma que "el problema no radica en la

llamada 'persona enferma', sino en una red interactuante de personas, particular

mente su familia, red de la cual el paciente internado es abstraído mediante un

truco conceptual previo. Es decir que la locura no está 'en' una persona, sino e~

un sistema de relaciones del cual forma parte el rotulado 'paciente': la esquiza

frenla, si significa algo, es un modo más o menos característico de conducta gru

pal perturbada. No hay esquizofr~nicos individuales" (pg. 42).

(b) Ahora bien, es muy posible que, en última instancia, el problema no sea 

simplemente de pequeños grupos. Como se ha dicho, "la neurosis de un individuo es

siempre, además, el síntoma de una enfermedad de la sociedad". Y esto no s6lo en 

la medida en que una enfermedad sólo puede tener sentido en un determinado contex

to socio-cultural (axio16gico), sino en el sentido tambi~n más profundo de que ca

da organizaci6n social produce sus propias excrecencias y segrega sus propios de

tritus. La enfermedad mentel bien puede considerarse como una forma caracter!stica

como se plasma en personas la irracionalidad negada por nuestra sociedad.

3. Tratamiento X curaci6D.

• Basaglia. plantee bien radicalmente la validez del tratamiento psiquiátrico 

que obliga al paciente a una cosificaci6n, a una dBgr~i6n tal, que el ~nico reme

dio que le queda es aceptar, primero, la enfermedad que "científicamente tt se le ~

pone y, luego, la salud que "técnicamente" se le suministra.

• Los enfermos son as! "el objeto de una violencia original (la violencia de 

nuestro sistema social), que les arroja fuera de 1~roducci6n y de la sociedad y 

les lleva hasta los muros del hospital", precisamente para librarse de ellos en

cuanto elementos criticos y confirmar al mismo tiempo "la validez del concepto ~e

norma que ha establecid~" (pgs. 140-141).

• Moffat señala que, en los hospicios (manicomios), la característica más pecu

liar la constituyen las amputaciones a que se somete a los 'pacientes a todos los 

niveles. "La amputaci6n m~s dolorosa es la da la dignidad personal; en lo más !nti
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mo dal yo el internado se siente descalificado y cosificado. Cualquier mensaje emj.

tido es re-interpretado por el personal del hospital como 'cosa de loco', lo cual

deteriora el sentimiento de autonom!a, de auto-respeto" (pg. 15).

• Las amputaciones comienzan a nivel del hábitat manicomial, constituido por lu

gares cerrados, aislados del exterior, como espacios colectivos, semi-sucios, don

de los enfermos se hacinan. "Todo este ámbito tiene un peso psico16gico enorme,

pues no hay cambio: siempre los mismos recorridos, los mismos detalles" (pg. 20).

• Las amputaciones siguen a nivel corporal, con manipulaciones que bordean la 

simple tortura. Por otro lado, al cuerpo no se le exige el trabajo, sino un ocio 

sin sentido; la única tarea que se reclama de dl es la de trabajar como paciente.

"La sensación que dan los internados es de zombies, de cuerpos sin inserción en la

realidad, es decir, sin una tarea que organice la dinámica de su esquema corporal"

(pg. 23).

• otra gravisima emputación se reali~a al nivel ~e la comunicación.· En los hos

pitales psiqui~tricosJ lIel sistema informacional, el nivel de estimulaci6n, llega

a ser tan desesperadamente bajo que, de pronto, es necesario producir ·un estimulo,

una variación, cualquiera que ella sea, aunque provenga de la misma rad interna y

cerrada, y aunque sean gritos e insultos" (pg. 33).

• finalmente, la amputaci6n del tiempos "en el hospicio (como en las cárceles),

el tiempo está como detenido: se tiene la sensaci6n de un enorme y vac!o presente"

(pg. 41).

• TodD este sistema hospitalario constituye una de las formas de violencia más

inhumanas que se pueda imponer a nadie.

• Contra este tipo da institución de la violencia se rebela la antipsiquiatr1a.

Pero romper con este tipo de instituci6n es romper con un tipo de ciencia, con un

tipo de tdcnica diagnosticadora, con un tipo de comprensi6n de la salud mental y,

por consiguiente, con toda aquella estructura social (a intelectual-ideo16gica) c~
'.

yo mantenimiento necesita de este recurso científico.

• La antipsiquiatr1a pone as! de manifiesto la falacia de la asepsia psiqui~trj

ca. El acto psiq~iátrico es un acto institucional y, por tanto, un acto político,

un acto de afirmaci6n y confirmación de un determinado sistema social. La preten~

da neutralidad, una vez más, puede ser connivencia culpable, cuando no colaboracUn

interesada.

• Por ello, el conflicto es claro para la antipsiquiatr!a: ¿es posible una ver

dadera relaci6n terapdutica en el marco de la psiquiatría establecida? ¿Es posible

curar permaneciendo en el interior da la misma estructura social que genera la en-

fermedad? ¿Es posible curar desde la estructura contra la estructura?
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• La antipsiquiatria representa un cuestionamiento cient~o y, por consiguien

te, político. Un cuestionamiento que propugna una actitud nueva no s6lo anta el PA

ciente, sino, fundamentalmente, ante lo que en ál pretende depositar un sistema y,

por tanto, ante la sociedad. El cambio da perspectiva no puede sino beneficiar en

gran manera a las ciencias psico16gicas, tan necesitadas de aires no individualis

tas.
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Psicologie social 1975.

Curso de lecturas comentadas.

LA MUJER ! MEDIAS

l. El.problema.

• Hombre y mujer constituyen las dos caras del ser humano. Sobre le base de una

identidad en lo fundamental, se edifica todo un proceso de diferenciación entre el

hombre y la mujer, diferenciaci6n que comienza en lo bio16gico-corporal y culmina

en lo psíquico y social.

• As!, al analizar la plenitud de los hombres y mujeres de nuestra sociedad con

temporánea, nos encontramos dos seres claramente distintos, no s6lo en su organis

mo fisio16gico, sino en su manere de ser, sus comportamientos característicos, sus

roles sociales, sus espiraciones humanas y hasta las normas (legales o .no, explíc!

tes o implícitas) que regulen BU existencia.

• Toda diferenciaci6n puede ser considerada como normal y hasta deseable, en lB

medida que expresa la diversidad posible de procesos que hist6ricamente puede rea

lizar el ser humano. Que una de estas diferenciaciones se centre en le sexualidad,

nada tiene de peyorativo y, bajo cualquier punto de vista que se meonsiders, sup~

ne un enriquecimiento del ser humano.

• El problema surge cuando el en~lisis concreto de la difarenciaci6n tal como 

ge presenta hist6ricamente pone de manifiesto algo más que una diversidad. Y lo 

que de hecho se vislumbra en la diferenciaci6n sexual es una discriminación sexual

que, en lugar de afirmar, niega la alteridad real de le mujer, subordinando su de

sarrollo y proyecto de vida al desarrollo y proyecto del hombre.

• Una diferenciación ea discriminatoria cuando las características diversas si~

ven pare justificar o dar base a una situaci6n desventajosa respecto 81 desarrollo

humano, as decir, cuando le alteridad funda la subordinación, la dependencia y Bun

la opreei6n.

2. ~ bases de la diferenciación.

• Las diversas teorías que tratan de explican las diferencias entre el ~ombre y

la mujer suelen enfatizar aspectos distintos como base fundamental de eSBS diferen

cias. Siguiendo a Therese Baker (ver L. 8erkowitz, ~ Survey of Social Psychology.

Hinsdale, 111.: The Dryden Presa, 1975. Ch. 17, pgs. 534-560), podemos distinguir

tres grandes enfoques: el anet6mico, el de grupo y .e1 del aprendizaje.
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2.1. Enfoque anat6mico •

• El vigásimo tercer par de cromosomas en los seres humanos es el sexual, y S9

compone de un cromosoma X y uno Y. La combinaci6n cromos6mica determina al des8rr~

110 de los testículos y loe ovarios en el feto, y las secreciones hormonales de eA

tas glándulas rea~izan la diferenciación sexual en el niño antes de nacer. Poste

riormente, loa cromosomas sexuales no tendrdn ninguna influencia directa conocida

en la subsiguiente diferenciaci6n sexual o psicosexual (537).

• "En un feto con testlculos, la hormona andr6gena configura los genitales ex

ternos e influya la estructura organizativa en el cerebro. Esto tiene lugar unas 

seis semanas despuds da le concBpci6n. En este estadio del desarrollo, las hormo

nas del ovario no tienen ninguna importancia. Es el andrógeno testicular el que d1
ferencia al varón. Si fracasa esta androgBnizaci6n, el feto es hembra" (538).

• 51n embargo, la identidad sexual no es un simple producto de los factores bio

lógicos, sino producto de la interacción entre los factores bio16gicos sexuales y

la atribuci6n de un papel sexual (aprendizaje). La teor!a psicoanal!tica subraya 

la importancia de la diferenciación corporal en la base del proceso de diversificA

ción s8~al, pero este proceso 8S de ordan interpersonal.

2.2. Enfoque grupal.

• Algunos te6ricos (et61ogos J antropológós, etc.) tratan de comprender 1a8 dife

rancias sexuales a la luz de la realidad grupal.

• As!, por ejemplo, para Wolfgang Wickler, un et61ogo alemán, la conducta 90- 

eia! entre los sexos precede y determina las estructuras físicas, de tal manera

que masculinidad y feminidad serian conceptos relativos.

• Esta misma relatividad ha sido ampliamente subrayada por Margeret Mead, quien

termin6 uno de sus libros afirmando que "muchos si no todos los rasgos de la pers~

nalidad que llamamos masculinos o femeninos se encuentran tan superficialmente l~

gados al sexo como las formas da vestirse, comer o peinarse que una sociedad asig

na a cada sexo en un periodo determinado".

• Ahora bien, la misma Mead ha subrayado que, en cualquier sociedad, sea lo que

sea lo que el hombre realiza, eso tiene que ser considerado en ssa sociedad como 

más importante que lo que hace la mujer. Quizá esto se deba a que, al cumplir la 

mujer su función maternal (necesaria para la supervivsncia de la especie), el hom

bre debe de alguna manera valorar tambidn su papel imprescindible. Sin embargo, a~

te análisis puade pecar de universalismo abstracto, justificador de cualquier co-

ss.

Seg~n Parsona y 8ales, investigadores de los grupos pequeños, la conservación

da ~stos implica dos funciones: la realizaci6n de alguna tarea especifica y la sa-
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tisfacci6n de la8 necesidades socio-emocionales de los miembros. "Puesto que al p~

pel de la mujer implica bio16gicamente la procreación de los niños, el papel socio

emocional expresivo es más naturalmente desampaRado por la madre en la familia nu

clear, lo que deja el papel instrumental al hombre" (546).

• Las te6ricas del movimiento feminista insisten tambidn en este enfoque. Seg~n

Betty triedan, "la mística femenina permite y aun estimula a las mujeres a ignorar

la pregunta sobre su identidad. La mlstica afirma que pueden responder la pregunta

'¿quián soy yo?' diciendo 'soy la mujer de Antonio ••• la madre de MarIa'''. Para B~

tty Friedan, la sociedad ha encerrado a las mujeres en un estrecho papel, raciona

lizado por una m1stice elusiva que sirve 8 las necesidades de los hombres pero no

a~ les da 188 mujeres.

• Para Kata Millett, le sociedad ha justificado la subordinaci6n de la mujer m~

diente una ciencia social funcionalista, una psicología que haca de la anatomía un

hado, y una teoría que ha exaltado la sexualidad del hombre reduciendo a la mujer

a simple objeto sexual. Todo esto es 10 que Millett llama "política sexual". uLa 

politice sexual logra.8u objetivo mediante le socialización de ambos sexos a esta

política patriarcal básica respecto al temperamento, al papel y al status".

2.3. Enfoque del aprendizaje.

• Según Walter Mischel, los actos del niño acarrean respuestas -premios y cas

tigos- que sirven para reforzar o debilitar ciertos tipos da conducta. "En el prS

caso de aprender al propio papel sexual, una persona aprende ante todo a discrimi

nar entre tipos de conducta para ambos sexos, luego a generalizar de sucesos espe

cíficos 8 nuevas situaciones y, finalmente, a realizar las conductas sexualmente 

adecuadas" (548) •

• En este proceso de aprendizaje, los mediadores simbólicos pueden jugar un pa

pal importante. El niño no ~61o internaliza formas de comportamiento, sino tambidn

criterios para evaluarse y para categorizar sus propias acciones.

3. ~ bases de la discriminaci6n.

3.1. La discriminaci6n histórica.

3.1.1. El hecho.

- Es innegable que, en nuestras sociedades actuales, se da una discriminaci6n

sexual, que hace de la mujer un ser humano inferior al hombre. Esta discriminaci6n

no se suele encontrar tanto en los principios te6ricos cuanto en la práctica real,

aunque ·no falten sitios ni sociedades donde las mismas leyes y principios constit~

cionalas consagren situaciones ·increibles de esclavitud y opresión femenina.
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• Basta con examinar ciertos datos estadlsticos que expresan patentemente esta

situación discriminatoria: n6mero y calidad de los puestos de trabajo ocupados, ~~

pos de ocupación preferente, nivel educacional alcanzado, podar .social real, tanto

en el plano de lo Bcon6mico como en el de lo politico o cultural.

3.1.2. Las raíces.

- Muy posiblemente, la raíz de la discriminaci6n femenina se encuentra en el

condicionamiento biológico que determina que sea la mujer la bio16gicamente encar

gada de procrear los hijos.

- Este dato bia16gico, por lo demás, no es determinante desde el punto de v~

te histórico-social, ya que ese dato puede ser elaborado culturalmente de una u

otra manera.

- Ahora bien, en nuestra sociedad concreta,la funci6n maternal de la mujer:.d!.

termina una de las divisiones más importantes del trabajo socialmente necesario: 

al hombre se le atribuye el trabajo de marcado, a la mujer el trabajo hogare~o.

Asi, aunque ambos trabajos son socialmente necesarios l s610 el trabajo del hombre

es considerado generador da val~r da intercambio. El trabajo hogareño de la mujer

se da por presupuesto, y no adquiere valor de intercambio. As!, el trabajo del hom

bre es hecho posible a partir del trabajo de la mujer en el hogar, lo que, en nue~

tra sociedad, apenas es t!midarnente;reconocido en el concepto de "salario fami

liar".

- En todo caso, la maternidad recluye a la mujer en la casa. limita en gran 

manera sus horizontes al ámbito de lo dom~stico, ligando su proyecto_s la crianz8

de los hijos. Esta reclusión de le mujer determina su marginaci6n laboral, puesto

que el trabajo domástico no tiene valor en el mercado.

- La marginación dom~stica no se resuelva por el hecho de que, en la actuali

dad, ee acepte que la mujer se incorpore al mundo del trabajo. Y no S8 resuelve ya

qua se sigue dando ·por supuesto que el trabajo hogareño tiene que ser asumido por

la mujer, antes y despuds del trabajo fuera del hogar. Con ello, lo único que se 

conslgue es extremar la explotaci6n del trabajo femenino, explotaci6n desplazada a

menudo en uno de los gremios más salvajemente oprimidos en nuestra sociedad: el

servicio domástico.

- Al ser marginada del ámbito laboral, al menos como ámbito de realización 

primaria, la mujer es por lo mismo marginada del ámbito politico, es decir, del t~

rreno donde se asuma la direcci6n y organización de la colectividad social.

- La marginación laboral y polltica y el confinamiento dom~stico convierte a

la mujer en un ·persona de segunda fila en la vida humane, lo que es captado y vivl
do valorativamente como una inferioridad connatural de la mujer frente al hombre.
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- En otras palabras, el ciclo de marginaci6n qua arranca de una funci6n biol&

gica se cierra con una funci6n intelectual. Así, el universoideo16gico queda cla"y

suradG mediante la mitificaci6n que consagra la marginaci6n y discriminaci6n socüd

de la mujer.

3.2. La mitificaci~ femenina.

• Un mito e8 una idea o conjunto de ideas que pretenden reflejar y explicar la

realidad, pero que de hecho la distorsionan y ocultan, en beneficio del poder so

cial dominante.

• El ámbito de las relaciones sexuales ha sido uno de loa tradicionalmente más

comprendidos 8 trav~s de la mitología, en parte por su profunde repercusi6n persQ~

nal (afectiva), pero sobre todo por su relación intrínseca con los ndclaos centra

les de la organización social (relaciones de poder entre los grupos, su surgimien

to, c~nservaci6n y justificaci6n). A lo largo de la historia, implícita o explíci

tamente,de hecho ha habido una continua e intensa "politice sexual".

3.2.1. Instrumentalizaci6n de .a mujer.

- Existen una serie de mitos sobra la mujer que, so-cepa de describir la rea

lidad profunda de la feminidad, en verdad ocultan y ayudan 8 perpetuar su instru

mentalizaci6n social.

- Quizá uno de los mitos más sutiles sea el del "perpetuo femenino": profun

do, misterioso, incognoscible, bello ••• El perpetuo femenino sirve para enmascarar

la instrumentalización corporal de la mujer, a travás de todos los ritos 8 la be

lleza, la comercialización del erotismo y la institucionalización de la vir~ini

dad. El cuerpo se convierte as1 en la posesi6n más preciada de la mujer, su bien 

más precioso. La mujer entra al mundo da la competencia no con el fruto de su tra

bajo, sino con la belleza de' su cuerpo, lo que la prepara para obtener un buen ma

trimonio. As!, pues, la mujer necesita belleza y virginidad: la una para atraer, 

la otra para garantizar la seriedad del producto y la privacidad de quien efect~B

18 adquisición (propiedad privada).

-Ligado con el anterior se encuentra el mito de la esposa digna y la madre ex

celsa. Este mito oculta la esclavitud da la mujer respecto al marido, la castr~~ 

ci6n de sus posibilidades humanas, en una perpetua subordinaci6n al ser personal y

social del esposo.

- Mediante el mito de la maternidad se trata da paliar la marginación implic~

da en el proceso procreativo, en la "producci6n social de los hijos".

- rinalmente, mediante los mitos de la espiritualidad y la afectividad femen!

ne, se liga a la mujer 8 los sectores superestructurale6 de la vida social, donde

queda perpetuamente a atada a los dictados del inter~s establecido.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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3.2.2. ME! frustra~n produ9~.

- Seg6n Castilla del Pino, al limitar la sociedad a la mujer a su función nm~

ternal", está determinan90 para ella un proyecto vital de frustraci6n, inoculado 

mediante la imposici6n de la pasividad. La mujer aprende que le corresponde la de

bilidad, la delicadeza, el desvalimiento, la necesidad de protección, etc. As!,

"la psicosociología de la mujer señala como dato interesante la reducción de las 

opciones que a la mujer se le ofrecen, la internalizaci6n de esta reducción como

un hecho connatural, la resignaci6n a la imposibilidad de proyecci6n de cualesquJJ!

re otras funciones que no ssan las privativamente 'femeninas'" (ep, CE5M, 57).

- Ahora bien, la frustraci6n de le mujer al quedar reducida al desempeño pri

mordial de su "funci6n maternal", cumple un papel muy importante en la sociedad:

lila~ de la mujer ••• estriba en el suministro de normas de aprendizaje estabi

lizador en el seno de la familia como grupo primario ••• La madre, pues, -o, mejo~

la función de madre. tal y como entre nosotros es aprendida y asimilada· por la mu

jer desde su infancia-, sirve decididamente a la conservación de la forma fami~,",

liar, y la estructura da le familia as! conseguida sirve, en ~ltima instancia, al

sistema social del cual es parte" (ibid., 68-69).

- "En resumen, la condici6n social de la mujer. su alienaci6n peculiar, su e~

tatuto particular dentro del sistema, tiene su profunda, y desconocida para mu

chos, razón de ser. La mujer es reprimida, y asimila mda o menos perfectamente su

aprendizaje en la represión, para que, desde 8U función 'excelsa' de madre (todo 

lo más, adornada con alguno de los atributos de ~a mujer ideal', con que se nos ob

sequia anualmente), se torne ella en el ejecutor primario de la represión del sta

blishment" (71).
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