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Psicologia y Metodologla



EL PAPEL DEL ANALISIS ESTADISTICO
EN LA INVESTIGACION PSICOLOGICA

Enerio Rodriguez Arias

Resumen
Se cuestiona el caracter relativamente autdnomo del andlisis estadistico en

la investigation psicologica, asi como el uso rutinario y acritico que se hace en
psicologia de los principales procedimientos de andlisis estadistico. Se describe
la estrategia fisheriana conocida como “prueba de la hipotesis nula”, y se ilustra
la controversia actual en torno a las pruebas de signification estadistica. Se insis-
te en la importancia de distinguir entre la signification estadistica y la significa
tion prdctica de los resultados de una investigation. Se ofrece una description
de la altemativa ofrecida por la estrategia estadistica bayesiana, cuyo valor pa
ra la investigation psicologica es reconocido, pero cuya escasa d,is fusion en psico
logia es explicada a la luz de la formation estadistica que reciben los psicologos.
Finalmente se insiste en la necesidad de reconsiderar la filosofia subyacente a las
practicas de andlisis estadistico vigentes en la investigation psicologica, asi co
mo de orientar la ensenanza de la estadistica dentro de la psicologia mas hacia la
comprension del razonamiento estadistico que a la mecanica de los procedimien
tos de andlisis.

Si las relaciones que se dan entre los fenomenos de la naturaleza fue-
•sen transparentes, no dependeriamos tanto del andlisis estadistico, y qui
zes no serfa tan urgente la invitaci6n a reflexionar y discutir sobre el pa-
pel del andlisis estadistico en la investigation psicoldgica. Pero la trans-
parencia de las relaciones es un caso excepcional, por lo que habitual-
mente, armados con algun instrumento de andlisis estadistico, hemos
de abrirnos paso a traves de cuadros visualmente inescrutables a causa de
su complejidad, tras la btisqueda de un sentido en los datos resultantes
de nuestras observations.

Posiblemente no exista un solo psicologo que nunca se haya visto en-
vuelto en algun proyecto de investigation, y es casi seguro que todo psi-
cdlogo es en mayor o menor grado un lector de investigaciones psicolb-
gicas publicas. Y en ese doble papel de productor y/o consumidor de in- 
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vestigaciones, el psicblogo no debe permanecer ajeno a los problemas que
suscita el analisis estadfstico. Ante esta realidad, creo que puede ser de
utilidad para los psic6logos la exposicibn de algunas consideraciones so-
bre el papel del andlisis estadfstico en la investigacibn psicolbgica, lo cual
hago como una investigacibn a la reflexibn y discusibn sobre el tema.

Es un hecho incuestionable que los principales procedimientos de
analisis estadfstico no se desarrollaron para satisfacer las necesidades
de la investigacibn psicolbgica. Diclios procedimientos surgieron vincu-
lados a otras dreas del conocimiento, y los psicblogos los extrapolaron
a otras areas de investigacibn. Pero salvo algunas excepciones, no se hizo
esfuerzo alguno por re-pensar en la Ibgica de los procedimientos estadfsti-
cos ya elaborados y en las posibles limitaciones de su adecuacibn a la na-
turaleza de las observaciones psicolbgicas. El resultado de esta actitud
ha sido la difusibn y aceptacibn, con un cardcter aparentemente irrever
sible, de un conjunto de tbcnicas de andlisis estadfstico, la mayorfa de las
cuales descansan en suposiciones que no se cumplen cuando se aplican a
datos resultantes de observaciones psicolbgicas. De esta manera, el and-
lisis estadfstico mantiene un cardcter relativamente autbnomo en el pro-
ceso de la investigacibn psicolbgica, en lugar de estar subordinado a las
caracteristicas del problema bajo investigacibn. Es asf como algunos psi
cblogos se han convertido en expertos en numerologfa, aplicando sofis-
ticados analisis estadfsticos a datos muy toscos e imprecisos. Esta grave
distorsibn del car^cter auxiliar y subordinado del andlisis estadfstico se
ha perpetuado entre los psicblogos y estudiantes de psicologfa debido en
gran parte a la forma rutinaria en que se les entrena en el uso de los pro
cedimientos de analisis. Esto no quiere decir que el psicblogo debe rein
ventar la Estadfstica; si asf fuese, posiblemente ni siquiera todos los esta
dfsticos estarfan en condiciones de usar los procedimientos estadfsticos.
Mas bien, lo que quiero decir es que el psicblogo debe dominar los crite-
rios mfnimos indispensables para librarse del mas grave de los errores en
el analisis estadfstico, el error de no usar la t^cnica de analisis apropiada
a la naturaleza de los datos, designado por Schlaifer (Bakan, 1974, p 28)
como “el error tipo III”. El riesgo de incurrir en este tipo de error au-
menta en la medida en que el psicblogo concibe las ttcnicas de analisis
como instrumentos carentes de suposiciones, y que por tanto pueden uti-
lizarse indiscriminadamente dondequiera que las observaciones hayan si
do traducidas a numeros, sin preguntarse cudl es el grado de isomorfismo
existente entre dichos numeros y los fenbmenos por ellos representados.
Entonces, el andlisis estadfstico, que debe ser un recurso al servicio de la
busqueda de relaciones entre fenbmenos observados, se convierte asf en
una prictica ritual, mantenida mas por la fuerza de la costumbre que por
su valor para la investigacibn. Una recomendacibn fitil para enfrentar el
nesgo mencionado es atenerse al mandate de no realizar con los nume
ros ninguna operacibn que no pudiese realizarse con las realidades que
los numeros representan; esto quiere decir que primero debemos determi- 
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nar quC significan los numeros a los que han sido traducidas nuestras ob-
servaciones, para entonces seleccionar una tCcnica de andlisis apropiada
a la naturaleza de dichas observaciones. Suponiendo que el psicdlogo sa-
be c6mo evitar el mencionado “error tipo III”, pasarC a examinar el mo
menta Crucial del proceso de an^lisis estadfstico; me refiero a la decision
sobre la hipdtesis nula. Para orientacidn del lector no familiarizado con
el tema, presentarC la information bdsica sobre la hipdtesis nula antes
de examinar los aspectos con troversiales de la decision sobre la misma.
COmo surgiO la Hamada hipOtesis nula, y quC papel desempena en la in
vestigation? Fue el estadfstico Ronald Fisher quien creO la hipOtesis
nula como una estrategia en el andlisis de datos. Al contrastar su hipOte
sis sustantiva con los datos reunidos, el investigador puede verse tentado
a concluir prematuramente que su hipOtesis ha sido confirmada por los
datos. A Fisher le pareciO necesario buscar una forma de neutralizar esa
tentaciOn. Para eUo propuso la hipOtesis nula. Se trata de una hipOtesis
que en su sentido mds general dice que no hayTelaciOn entre los factores
bajo estudio, aunque puede asumir varias formas, tales como: que no
hay diferencia entre las medias de dos poblaciones definidas, o que no
hay diferencia entre las proporciones de sujetos que en dos poblaciones
definidas poseen determinada caracterfstica, o que no hay diferencia en
los rangos ocupados por los sujetos de dos poblaciones definidas, etc.
etc. De esta manera, el andlisis estadfstico no prueba directamente la
hipOtesis sustantiva del investigador, sino la hipOtesis nula; es decir, sOlo
despuCs que haya rechazado la hipOtesis nula, puede el investigador con-
siderar la posiblidad de que los datos confirmen su hipOtesis sustantiva.
En el caso contrario, es decir, en el case de de que el analisis estadfstico
no le permita rechazar la hipOtesis nula, debe abstenerse a toda conside
ration sobre su hipOtesis sustantiva. De manera que en la formulation
original de Fisher, la unica decision que podfa tomar el investigador era
rechazar la hipOtesis nula, lo cual debfa hacer cuando la probabilidad de
explicar con dicha hipOtesis la relaciOn entre los factores fuese igual o
menor que 0.05. Por tanto, en la idea de Fisher, el finico error que podfa
cometer el investigador consistfa en rechazar una hipOtesis nula verdade-
ra, esto es, descartar el azar como explicaciOn, cuando en realidad los
resultados se pueden explicar por azar. Posteriormente, se introdujo la
posibilidad de un segundo tipo de error, el cual consistirfa en no recha
zar una hipOtesis nula falsa, esto es, en creer que el azar puede explicar re
sultados que en realidad son inexplicables por azar. Fue entonces cuan
do se acufiO el nombre de error tipo I para designar el error mencionado
por Fisher, llamtiidole “error tipo II” a este nuevo tipo de error; y fue-
ron estas designations las que indujeron a Schlaifer a designar como
“error tipo III” al error previamente mencionado de no utilizar la tCcni-
ca de andlisis apropiada.

No hay duda de que la prueba de la hipdtesis nula, tai como fue con-
cebida por Fisher, persegufa darle al investigador cierto grado de garan- 
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tfa para distinguir la realidad de la ficciOn. La repetition de los resulta-
dos de una investigation por parte de investigadores independientes es la
mejor garantia de la realidad de dichos resultados. Sin embargo, por ra-
zones de una supuesta originalidad, casi ningun investigador reproduce
la investigaciOn realizada por otro. De manera que al final, el investigador
se ve en la necesidad de decidir si efectivamente dl ha encontrado alguna
relation entre los factores bajo investigation. Entonces, procede mds o
menos de la siguiente manera: Supone que los resultados de su investiga
tion constituyen una muestra extrafda de una poblaciOn de resultados
posibles, es decir, la poblaciOn hipot6tica integrada por los resultados
arrojados por todas las investigaciones iguales que po drfan hacer otros
investigadores. La estrategia de la prueba de la hipOtesis nula consisteen
comparar el resultado obtenido por el investigador con el resultado que
podrfa ocurrir por azar con una probabilidad de 0.50 en el supuesto de
que la hipOtesis nula fuese verdadera. Si el resultado obtenido en la inves
tigation tiene una probabilidad de ocurrir por azar igual o menor que
0.05, el investigador decide que la hipOtesis nula es falsa. El razonamien-
to de Fisher es que no hay razOn para que nos ocurra un fenOmeno teOri-
camente raro bajo la hipOtesis nula. Si el mismo ocurre, podemos con-
cluir que la hipOtesis nula es falsa. No voy a discutir ahora si debemos
aceptar que un fenOmeno que ocurra el 5 o/o de las veces o menos
es realmente un fenOmeno raro. ^Por qud el 5 o/o? Cowles y Davis
(1982, p. 553) en estudio sobre los orfgenes de 0.05 como nivel de
signification, reproducen las opiniones de Fisher para justificar esa
practica. En efecto, en la p£gina 47 de la ediciOn en ingles deMetodos
Estadisticos para Investigadores (1925) aparece la primera menciOn es-
pecffica al respecto. Dice Fisher: “Es conveniente tomar este punto
(0.05, ERA) como un Ifmite al juzgar si una desviaciOn va a ser con-
siderada significativa o no. De esta manera, las desviaciones que exce-

dan dos veces la desviaciOn standard son formalmente consideradas como
significativas”. Y poco tiempo despuds (1926), en un articulo de-
dicado al diseno de experimentos de campo, Fisher reitera su pre-
ferencia por el nivel de 0.05, aunque reconoce que se pueden usar o-
tros niveles. Decia Fisher entonces: “Si uno en veinte no parece una
probabilidad suficientemente alta, podemos, si lo preferimos, trazar la
Ifnea en uno en cincuenta (el punto del 2°A>), o uno en cien (el punto del
1 o/o). Personalmente, prefiero (decfa Fisher) establecer un nivel bajo
de signification en el punto del 5 o/o, e ignorar totalmente todos los re
sultados que no alcancen este nivel. Un hecho cientffico debe considerar-
se experimen talmente establecido sOlo si un experimento adecuadamen-
te disenado raramente falla en alcanzar este nivel de signification”. Esta
es la practica vigente, a pesar de recientes cuestionamientos a la misma.

en su Ebro Principios Estadisticos en el Diseno Experimen
ts i Winer reproduce parcialmente un comentario del Editor

e a evista Biometrika que entre otras cosas dice: “El uso frecuente
os nive es de signification 0.05 y 0.01 es un asunto convencional que 
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tiene poco fundamento 16gico o cientffico”. Igualmente, en una crftica
al cardcter sagrado del 0.05, Skipper, Guenther y Nass (1967) sefialan
que “la adhesiOn ciega al nivel de 0.05 impide la consideration de estrate-
gias altemativas, y es un grave obst^culo para la interpretation de los da
tes’*. Ademds, despuOs de sefialar que la dicotomfa entre resultados “sig-
nificativos” y “no significativos” puede confundir por igual a profesio-
nales y legos, sugieren que un enfoque mas rational seria reportar el nivel
real de signification, y dejar la responsabilidad de la interpretation al lec
tor. Pero estas crfticas y sugerencias han tenido poco impacto en las
prdcticas de publication de investigaciones cientfficas.

DespuOs de este largo parOntesis sobre el nivel de signification esta-
dfstica, volvamos a un aspecto esencial en la estrategia fisheriana de la
prueba de la hipOtesis nula. Se trata de que en esta estrategia cada deci
sion sobre la hipOtesis nula es tomada como si fuese (mica; es decir, cada
investigation es interpretada como si fuese la primera vez que se realiza,
de manera que en este modelo de inferencia el investigador debe proce-
der como si no conociera los resultados arrojados por investigaciones
anteriores realizadas de la misma manera que la suya. La razOn de esto
es que la validez del modelo de inferencia resultarfa viciada, si la deci
sion sobre la hipOtesis nula es influida por la information del investiga
dor sobre resultados anteriores. Resulta evidente que esta estrategia desa-
lienta la repeticiOn de una investigaciOn. En una reducciOn al absurdo de
esta position, Bakan (1974, p.5) ilustra como podrfa resultar confirmada
la hipOtesis sustantiva de que cada moneda posee un espfritu, el cual, si
se le implora adecuadamente, puede hacer que la moneda caiga cara o
escudo. Bakan dice que 61 le pidiO al espfritu que hiciera que la moneda
cayera cara. La arrojO sucesivamente en seis ocasiones, y en cada ocasiOn
la moneda cayo cara. Bajo la hipOtesis nula, la probabilidad de que una
moneda caiga cara seis veces seguidas es (0.5)6 = 0.015; por consiguiente,
este resultado es significative al nivel de 0.05. Se rechaza la hipOtesis nu
la, y como la moneda no estaba arreglada para caer cara ni hubo fraude al
momento de tirarla, se concluye que la hipOtesis de que la moneda posee
un espfritu ha sido confirmada. No se puede objetar que nadie ha encon-
trado ese mismo resultado ni antes ni despu6s de Bakan, pues la lOgica
del modelo de inferencia de la prueba de la hipo.tesis nula no lo exige. Aun-
que Bakan ofrece el ejemplo para ilustrar el absurdo a que puede condu-
cir este modelo de inferencia, me parece que el ejemplo ilustra tambiSn
c6mo el simple an^lisis estadfstico no puede confirmar ninguna hipOtesis
sustantiva. La conclusion de que los resultados de una investigaciOn sus-
tentan determinada hipOtesis sustantiva depende de un razonamiento que
no puede ser sustituido por ningOn analisis estadfstico. Para no ser injus-
to con Fisher, debo distinguir entre la creencia personal de Fisher y el
modelo de inferencia a que se suscribiO. Pues bien, Fisher (citado por
Edwards, 1972, p.21) deefa que “para afirmar que un fenOmeno natural
es experimentalmente demostrable necesitamos, no un registro aislado,
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sino un mOtodo confiable de procedimiento. En relation con la prueba
de signification, podemos decir que un fenOmeno es experimentalmente
demostrable cuando sabemos como ralizar un experimento que raramen-
te falle en darnos un resultado estadfsticamente significative”. Sin cm-
bargo, esta creencia no aparece integrada al modelo de inferencia ela-
borado por Fisher.

En vista de la gran importancia que se da a la prueba de la hipotesis
nula en las investigaciones psicologicas, conviene pasar revista rSpidamen-
te a sus principals deflciencias, y a las formas en que las mismas repercu-
ten en el proceso de investigacidn. Lo primero que hay que senalar es
que esta estrategia, a pesar del propOsito original de Fisher, estd prejuicia-
da en contra de la hipOtesis nula, pues no hay ninguna razOn valida para
esperar que esta sea verdadera en alguna poblaciOn (Edwards, Lindman,
& Savage, 1963). Una prueba de esto es que con muestras muy grandes,’
todas las hipOtesis nulas resultan rechazadas. Este hecho ha llevado a
Nunnally (1960, p. 643) a decir que “si la hipOtesis nula no es rechazada,
es porque N es demasiado pequena. Si se reunen datos suficientes, la
hipotesis nula sera generalmente rechazada. Si el rechazo de la hipotesis
nula fuese la intention real en las investigaciones psicologicas, enton-
ces no habria necesidad de reunir datos”. Por ejemplo, con una N
de 700, hasta una correlation de 0.08 esr significativa mas alia del nivel
de 0.05, y correlaciones sin ninguna importancia, ni teorica y pr^ctica,
resultan estadisticamente significativas si la muestra es muy grande. Por
otra parte, el prejuicio de esta estrategia en contra de la hipotesis nula.es
tai que esta resulta rechazada aun cuando muchos resultados hablan a su
favor mds que en su contra. Tai cosa ocurre con los resultados que son es-
tadfsticamente significativos en la frontera misma de la signification. En
estos casos, la hipotesis nula es rechazada porque p es ligeramente menor
que 0.05. Ahora bien, si la hipotesis nula fuese realmente falsa, con el au-
mento en el mumero de pruebas realizadas deberfa haber una proportion
sustancial de rechazos mas dramdticos que de rechazos fronterizos (Ba-
kan, 1974, p.6). Por otra parte, como el resultado que permite rechazar
la hipOtesis nula es considerado mas importante que el que no lo permite,
y como los editores de revistas no pueden publicar todas las investiga
ciones que les llegan, las revistas psicologicas se ven prdcticamente inun-
dadas de investigaciones en que la hipotesis nula es rechazada, y casi nun-
ca aparece el caso contrario. Veamos con un ejemplo hipotdtico hasta
dOnde podrfa conducimos esta prdctica. Supongamos que un hipotesis
nula es verdadera y que cien investigadores la someten a prueba; 95 de
ellos no pueden rechazarla, pero hay 5 que st logran hacerlo. De estos

, casi ninguno se atreverfa a someter sus resultados para publication,
y si alguno Io hace, es probable que no consiga su propOsito. En cambio,
°S'”C° recha2ar la hiP6t“'S nula (en este caso, come-

.T P° ’ P°rqUe se trata de una hipotesis nula verdadera)
I n a"“ntraria!> "ulguna “ificultad para ver publicados sus resultados
Lo que qutero indicar con este ejemplo es que el prejuicio en contra de la
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hipbtesis nula ha llegado tan lejos que es muy probable que en las inves-
tigaciones publicadas haya una proporcibn mucho mayor de error tipo
I que el 5 o/o que generalmente se supone como riesgo.

Una segunda deficiencia de la prueba de la hipbtesis nula como mo-
delo de inferencia es que induce al investigador a despreciar la magnitud
real del efecto producido por un factor. Sblo asf se comprende que un
grupo de 19 investigadores en psicologfa consultado por Rosenthal y
Gaito (1963) respondiesen que tenfan m^s cbnfianza en los resultados
que rechazan una hipdtesis nula cuando dichos resultados eran obtenidos
en una muestra de 100 casos que cuando eran obtenidos en una muestra
de 10 casos. Y la realidad es que para rechazar una hipbtesis nula con una
muestra de 10 casos se necesita un efecto mas dramatico que el necesa-
rio para rechazarla con una muestra de 100 casos. Ahora bien, si lo que
importa es rechazar la hipbtesis nula, sin consideracibn a la importancia
tebrica o prdctica de la investigacibn, entonces no hay duda de que para
ese propbsito merece mas confianza una muestra de 100 casos que una
de 10.

La tercera deficiencia de la prueba de la hipbtesis nula es que trata
la aceptacibn o el rechazo de una hipbtesis como si fuese un proceso au-
tom^tico de toma de decisibn. El propio Fisher (1955, p. 74) ere fa haber
logrado una especificacibn relativamente completa del proceso de induc-
cibn, lo cual permitirfa lograr la automatizacibn de la inferencia induc-
tiva. En este sentido, decfa “Durante siglos se ha sabido que el proceso
inductivo existe y es posible para las mentes normales; pero es sblo con
el desarrollo reciente de la ciencia estadfstica que se ha podido hacer una
descripcibn analftica del mismo, casi tan satisfactoria y completa como
la que se ha hecho tradicionalmente de los procesos deductivos”. La
consecuencia de este intento de automatizar el proceso de la inferencia
inductiva es que el investigador se ve forzado a rechazar o no rechazar
la hipbtesis nula si el resultado obtenido cae dentro o fuera de una re-
gibn de rechazo previamente establecida. No hay grados en esta deci
sibn; se trata de todo o nada; de una separacibn entre la realidad y la
ficcibn. Lo curioso es que el criterio que regula esta decisibn tan rfgida
ha sido establecido de un modo relativamente arbitrario; me refiero a la
probabilidad adoptada como nivel de significacibn. Una hipbtesis sblo
puede ser totalmente rechazada o aceptada en el caso improbable de que
sea Ibgicamente incompatible con los datos o Ibgicamente deducible de
ellos. En la realidad, el proceso inferencial no es un asunto de aceptar
o de rechazar una hipbtesis, es mas bien un ajuste en el grado en que uno
acepta o cree en una hipbtesis a la luz de los resultados arrojados por
una investigacibn. La aceptacibn o el rechazo de una hipbtesis no es una
decision que se toma, es mds bien un proceso cognoscitivo, un aumento
o una disminucion en el grado en que uno cree en dicha hipbtesis. La
prueba de la hipbtesis nula limita arbitrariamente la significacibn del
resultado de cualquier investigacibn a las opciones de una disyuncibn
excluyente, rechazo o no rechazo de la hipbtesis nula. Adem^s establece 
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para la signification prctica de dicha tecnica debemos conocer no s61o
la cantidad de casos diagnosticados o clasificados correctamente, sino
tambten la cantidad de diagn6sticos o clasificaciones equivocadas, es de
cir, los llamados falsos positives y negatives; un numero muy elevado
de estos illtimos revelarfa el escaso valor prdctico de la tecnica en cues-
tiOn.

Frente a las dificultades de la estrategia inferencial fisheriana pre-
viamente documentadas, algunos psicOlogos han elaborado una estrategia
inferencial que toma como su punto de partida el teorema Bayes. Dicho
teorema fue publicado originalmente por Thomas Bayes en 1763 bajo el
tftulo de "Ensayo hacia la soluci6n de un problema en la doctrina del
azar”, y fue reimpreso en 1958 por la revista Biometrika. La primera pro-
puesta para desarrollar una inferencia estadfstica bayesiana en la investi
gation psicolOgica fue hecha por Edwards, Lindman y Savage en 1963.
La receptividad de los psicOlogos a la estadisticas bayesiana ha sido muy
lenta, a pesar de que para los problemas de investigation psicolOgica pa-
rece ser mucho m£s apropiada que la estadfstica fisheriana. Aunque exis-
ten varios textos generales de Estadfstica escritos desde la perspectiva
bayesiana, y uno que otro aplicado a campos especfficos, no existe nin-
guno aplicado a la Psicologfa, aunque un libro reciente dedicado a pro
blemas estadfsticos y metodolOgicos de la investigaciOn en Psicologfa y
Ciencias Sociales dedica tres de sus doce capftulos a la Estadfstica Ba
yesiana (Karen 1982).

Reductendolo a sus dimensiones mas simples, podemos decir que el
teorema de Bayes no es mis que un procedimiento para encontrar pro-
babilidades condicionales, y puede derivarse f^cilmente de la defini
tion usual de probabilidad condicional. La forma mas simple del teore
ma de Bayes implica la probabilidad condicional de un fenOmeno indivi
dual (Winkler, 1982). Creo que un ejemplo facilitarfa mucho la compren-
siOn de la idea central del teorema de Bayes. Un psicOlogo clfnico podrfa
razonar de la siguiente manera: La probabilidad de que este paciente se
suicide depende directamente de la probabilidad de que amenace con ha-
cerlo en una circunstancia especffica (por ejemplo, deprimido porque
fue despedido del trabajo), e inversamente de la probabilidad de que
amenace con hacerlo en cualquier circunstancia, es decir, al margen de
una circunstancia especffica. En este caso, la probabilidad de suicidio es
una raz6n entre dos probabilidades y consiste en pesar una probabilidad
contra otra. El teorema de Bayes permite determinar como la reunion
de information adicional sobre el paciente podrfa modificar la probabili-
da antecedente (Rychlak, 1981, p. 154). Veamos como funciona el razo-
namiento bayesiano en la prueba de hipOtesis. Para empezar, el estadfsti-
co bayesiano no se pregunta si la hipOtesis es verdadera o falsa, sino cudl
es la probabilidad de que sea verdadera a la luz de las evidencias disponi-
bles, y cOmo se interpreta esa probabilidad. Su respuesta es que la proba
bilidad puede variar de 0 a 1, y que se interpreta subjetivamente en tdr- 
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minos de probabilidad personal. Mientras la estrategia fisheriana es asi-
mbtrica, en el sentido de que los datos s61o hablan para rechazar la hipo'.
tesis nula, en la estrategia bayesiana los datos pueden tanto debilitar co-
mo fortalecer la hipbtesis nula. Al comparar la prueba de hipbtesis por
los mhtodos fisheriano y bayesiano, Pitz (1982, pp. 278-279) sefiala que
“la razbn de probabilidad arguye contra la hipbtesis nula con menos fuer.
za que el nivel de significacibn. De hecho, cuando se trabaja con mues-
tras grandes, los datos que conducen al rechazo de la hipotesis nula en
niveles pequefios de significacibn frecuentemente apoyan a la hipotesis
nula de acuerdo con la razbn de probabilidad. Dado que los procedi-
mientos tradicional y bayesiano conducen en estos casos a conclusiones
totalmente opuestas, por lo menos uno de ellos debe estar equivocado. Si
uno estd interesado en la probabilidad de que la hipbtesis nula sea ver-
dadera despuds que se han reunido los datos, la linica respuesta correcta
la proporciona la solucibn bayesiana”.

En un argumento a favor del esquema bayesiano de inferencia, Sal
mon (citado por Weimer, (1979, p. 138) senala que hay resultados posi
tives que no confirman una hipbtesis, es decir, que no anaden nada a su
grado de conflrmacibn basado en evidencias anteriores. Esto significa que
no toda evidencia que es compatible con una hipbtesis constituye un
apoyo empirico para la misma. El modelo bayesiano tiene una forma de
reconocer esto, pues habla de probabilidades antecedentes de las hipbte
sis, y en tales casos, la nueva evidencia no transformarfa la probabilidad
antecedente de una hipbtesis en una probabilidad posterior mds alta.

No hay duda de que el modelo bayesiano refleja con mas fidelidad
las creencias y conductas de los investigadores. Prdcticamente ningun in-
vestigador realiza una investigation sin alguna expectativa concreta basa-
da en conocimientos antecedentes, y prdcticamente ningun investigador
hace depender totalmente la aceptacibn o el rechazo de una hipbtesis
conceptual del resultado de un solo estudio. En tbrminos bayesianos, el
investigador comienza cada investigacibn con algun grado de confianza
(un grado de probabilidad subjetiva) en una hipbtesis particular, y luego
revisa su grado de confianza en esa hipbtesis dependiendo de los resulta
dos de la investigacibn. No hay duda de que esta es una descripcibn m&
realista de la conducta de investigacibn que la ofrecida por el modelo fis
heriano de la prueba de la hipbtesis nula.

Cbmo se explica entonces el desconocimiento general de la estadisti-
ca bayesiana que reina entre los psicblogos. La respuesta es multidimen
sional. En primer lugar, hay que reconocer que la estadfstica fisheriana
es el paradigma de la ciencia estadfstica. Esa es la estadfstica que se en-
sefia normalmente a todas las profesiones que de algun modo requieren
de conocimientos estadfsticos minimos. Esto ha permitido que dicha
estadfstica haya podido ser codificada de manera que su difusibn results 
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relativamente fdcil. Es posible que nunca la estadfstica bayesiana alcan-
ce la simplicidad de codification que hoy tiene la estadfstica fisheriana.
En segundo lugar, el costo en esfuerzo humano colectivo que represen-
ta el cambio de un procedimiento ya establecido es muy alto, pues no
se trata de un simple cambio de formulas, sino un cambio en los funda-
mentos lOgicos del antiisis. La introducciOn en el modelo bayesiano de
las creencias subjetivas del investigador constituye un elemento incOmo-
do para investigadores acostumbrados a la automatizaciOn de los proce-
dimientos. Lo mismo puede decirse de la necesidad de pensar las posibi-
lidades de antiisis en funci6n de la naturaleza del problema de investiga
tion, mientras que en la estadfstica fisheriana un andlisis vale como la
misma respuesta ante muchas preguntas diferentes, y llevando el razona-
miento hasta el absurdo, como la respuesta para una pregunta que nadie
ha hecho. Por todo esto, creo que en el presente las posibilidades de una
alternativa a la estrategia inferencial fisheriana son remotas, pero esta si
tuation no significa que haya que abstenerse de dar a conocer las princi-
pales diferencias de una estrategia de andlisis que en la actualidad sobrevi-
ve a su valor. Creo que el punto de partida de una renovaciOn de esta fase
del proceso de investigation en psicologfa implica un cambio en la filoso-
ffa subyacente al papel del andlisis estadfstico en el mismo. El investiga
dor no debe delegar en el antiisis la responsabilidad de afirmar cudndo
las observaciones realizadas hacen aumentar, disminuir o mantener cons-
tante su creencia en una proposition.

Los procedimientos de analisis estadfsticos sirven en la medida en
que ayudan al pensamiento, no cuando se pretende sustituirlo. Berkson
(citado por Edwards, Lindman y Savage, 1963, p. 217) ha sugerido el uso
de “la prueba traumatica interocular, usted sabe lo que significan los da-
tos cuando la conclusion lo golpea entre los ojos”. Con esto quiere decir
que en ocasiones la inspection directa de los datos puede ser una via
insustituible para interpretar adecuadamente el significado de una inves
tigation.

Los responsables de la formation estadfstica de los psicOlogos podrfan
contriubir mds que nadie a desarrollar una nueva actitud hacia el valor
del analisis estadfstico en la investigation psicolOgica. El gnfasis excesivo
puesto en la rutina de los cdlculos, ademas de limitar el espacio a la dis-
cusion de los razonamientos subyacentes, contribuye a desarrollar una
actitud de servidumbre frente a la Estadfstica, y una creencia mdgica en
la supuesta omnipotencia del andlisis estadfstico. SOlo asf se entiende la
actitud del estudiante que renuncia a lo que de manera patente le dicen
los datos, para seguir lo que resulta de un analisis aunque le parezca ab
surdo. Su servidumbre ante la Estadfstica le lleva a dudar de su propia ca-
pacidad de interpretation, pero no del andlisis. Esta situation debe ser
cambiada, o de lo contrario el andlisis estadfstico terminard por perder
valor para las investigaciones psicologicas. Terminarg esta exposition rei-
terando el contenido esencial de su mensaje: Es necesario restituir al and- 
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lisis estadlstico su caracter auxiliar y subordinado en la investigacidn psi-
cologica. El psic61ogo nunca debe olvidar que sus hipbtesis, en tanto que
hip6tesis cientlficas, no son de la misma naturaleza que las hipbtesis esta-
disticas (Bolles, 1962) que se aceptan o se rechazan por medio de deci-
siones. Las hip6tesis cientfficas son mds bien creencias que se fortalecen
o se debilitan gradualmente en funcibn de las evidencias disponibles.
Ningiin andlisis estadlstico podra sustituir al investigador en la tarea de
tratar de distinguir la realidad de la ficcibn, cuya frontera parece serun
continue oscuro imposible de iluminar por medio de un criterio dis
continue, establecido arbitrariamente.
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UN ENFOQUE CONDUCTUAL SOBRE “DATOS
FENOMENOLOGICOS”1

Parker E. L ich tenstein

Resumen
Se evalua la importancia del reciente renacimiento de la fenomenologta ponien-
do enfasis tanto en sus fuerzas como en sus debilidades. Se hace un esfuerzo por
colocar a la fenomenologta dentro del contexto de una psicologia conductual
ampliada.

La reaccidn negativa a la formulacidn que hizo Watson de su posici6n
conductista fu6 tan en6rgica como inmediata. Como era de esperarse, es-
tructuralistas y funcionalistas expresaron su desacuerdo, y los psicdlogos
de la Gestalt no tardaron en imitarlos (Roback 1923, 1937; Kohler,
1929).. Fuera del campo de la psicologfa hubo tambten una fuerte acusa-
cidn. Los teologos y sus seguidores reaccionaron como si Watson hubiera
atacado las mas preciadas creencias del hombre, algo que quizes hizo
(King, 1930; Wickham, 1928). Los fildsofos, todavfa bajo el influjo del
idealismo, se inclinaron en su mayor parte por despachar al conductis-
mo con un encogerse de hombros o por expresar su incredulidad ante el
hecho de que un psicdlogo pudiera adoptar una posici6n tan ingenua
(Blanshard, 1939). Hubo, sin embargo, algunas excepciones. Russell
(1927) reaccion6 favorablemente ante algunos aspectos de la revolucidn
conductista, y Holt (1916, 1931) abraz6 el conductismo en forma entu-
siastica.

Las crfticas continuaron, provenientes de escritores humanistas,
quienes consideraban que en cierta forma el conductismo minaba la dig-
nidad del hombre y la creencia en la libertad humana (Krutch, 1953).

1. Publicado originalmente en The Psychological Record, 1971,21, 1-16. Traduccion de Ene-
rio Rodriguez Arias.
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emds, muchos de ellos consideraban que una disciplina que se incli-
naba cada vez mas a la investigacidn animal, nunca podrfa igualar las in-
tuiciones sobre la naturaleza humana de un Shakespeare o un Dostoievs
ky. Los estudiantes repetfan libremente estas crfticas y se quejaban de
que no podfan ver la importancia de los estudios sobre condicionamien-
to y aprendizaje de laberinto para su propia conducta. Posteriormente.
cuando la psicologfa clfnica y la psicologfa social se convirtieron en cam
pos de estudio bien establecidos y hasta florecientes, surgi6 la pregunta
de si en realidad el conductismo tenfa mucho que ofrecer (Koch, 1964).
La “Psicologfa General” de Hunter (1919) y la “Psicologfa Social” de
Allport (1924), ambas escritas desde un punto de vista conductista, pa-
recen haber ofrecido muy poco que ya no estuviera contenido en el tra-
tamiento convencional, aparte de un intento de hacer un enfoque riguro-
so y objetivo en el estudio de estos campos.

Mds recientemente, el ataque contra el conductismo ha venido de los
frentes fenomenoldgicos y existenciales. Los fenomendlogos han repeti-
do una de las prim eras crfticas, a saber, que el conductismo niega o des-
precia lo que es mas evidente para cada uno de nosotros, nuestra propia
conciencia. En Europa Occidental, el conductismo nunca fue aceptado, y
ni siquiera fue seriamente tornado en cuenta. En consecuencia. el princi
pal desarrollo del pensamiento europeo ha ido desde el idealismo del si-
glo XIX a la fenomenologia y el existencialismo del siglo XX. En Ingla-
terra, bajo la influencia del positivismo Idgico y de la filosoffa analfti-
ca, el clima fue decididamente mas receptivo al pensamiento conductis
ta (Ryle, 1949). Pero aun ahi, hubo poca aceptacid n del conductismo.
excepto como un enfoque metodoldgico.

Sin embargo, a pesar de la generalizada falta de aceptacidn, la
influencia conductista en psicologfa continud aumentando durante los
anos 30, 40 y posiblemente aun en los 50. El otrora dominante interns
en la perception cedid el paso a un dnfasis sobre el aprendizaje. La Ha
mada teorfa del aprendizaje se prestd fdcilmente al tratamiento conduc
tista en manos de hombres como Guthrie, Tolman, Hull, y Skinner. Con
estos escritores, el conductismo se hizo decididamente mds sofisticado
que la versidn inicial de Watson. Cuando el conductismo abrazd el ope-
racionalismo y el positivismo Idgico, pasd a ser conocido como neocon-
ductismo. Con este desarrollo, sin embargo, parece haber ocurrido un
cambio en la posicidn metafisica subyacente. Los primeros conductistas
habfan tendido a concebir la conciencia como conducta, y buscaban in-
terpretaciones conductistas de la imaginacidn, del pensamiento, y de
otros procesos mentales (Watson, 1924: Goss, 1961). El nuevo conductis
mo no solo tendfa a ignorar estos procesos, sino que hasta parecia dis-
puesto a admitir que los mismos no eran conductas. Mds bien los conside-
raba como eventos privados exclufdos para siempre del campo de la cien-
cia. (Lichtenstein, 1959). La posicidn neoconductista, por tanto, mas que 
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representar una innovacidn significativa, retrocedid a los antiguos dualis-
mos de mente y cuerpo, subjetivo y objetivo, apariencia y realidad. Aquf
habfa una debilidad dentro del conductismo, el cual admitidamente no
podfa estudiar todas las actividades humanas en una forma consistente.

Tan temprano como en 1922, Kantor vid la posibilidad de una recon-
ciliacidn en psicologfa, encontrando una base para el acuerdo en lasdis-
cusiones del error de estfmulo en las investigaciones psicoffsicas. Kantor
sostenfa que el desacuerdo no habfa estado sencillamente en la interpreta
tion de los datos, como ocurre en las otras ciencias, sino que se exten-
dfa a lanaturaleza mismade losdatos psicoldgicos. Aunque Kantorestaba
de acuerdo en que el factor perceptual en el experimento psicoffsico es
un factor diffcil de manejar, propuso que se lo considerara como un sis-
tema complejo de reaction, en principio no diferente de otros factores.
Kantor concluyO en que los psicOlogos podfan ponerse de acuerdo sobre
sus datos y mdtodos fundamentales, y vinculo los obstaculos en la vfa de
tai acuerdo a la aceptaciOn traditional de una posiciOn filosOfica defec-
tuosa. Lichtenstein (1959), apoyando a Kantor, descubriO que la teorfa
perceptual era un baluarte viviente del mentalismo en psicologfa y sugiriO
que los nuevos desarrollos podfan dar como resultado la elimination de
uno de los ultimos baluartes de la psicologfa mentalista o fenomeno-
Idgica.

Una reciente preocupaciOn por este problema se refleja en el Simpo-
sio de Rice, publicado como “Behaviorism and Phenomenology” (Wann,
1964). Algunas teorias reportadas en el simposio son resumidas a conti
nuation:

“Koch sostiene que el conductismo ha sobrevivido a cualquier utili-
dad que alguna vez pudiera haber tenido. Koch defiende la posiciOn de
que el conductismo descansa en una filosofia de la ciencia inadecuada y
pasada de moda, que proyecta una imagen deprimente y supersimplifica-
da del hombre y que limita desastrosamente el alcance de la investigaciOn
psicolOgica. En el mismo volumen, Rogers sostiene que aunque no se
opone al conductismo, considera que la psicologfa debe ir mds alia de ti.
MacLeod, igual que Rogers, ve considerable valor en un enfoque fenome-
nolOgico, aunque no esta seguro de que el conductismo y la fenomenolo-
gfa sean incompatibles. Scriven considera que algunas formas defendibles

de conductismo y fenomenologfa pueden ser reconciliadas, y Malcom ve
al conductismo esencialmente como una doctrina del fisicalismo desarro-
llada por el Cfrculo de Viena. Aunque aprueba gran parte de la filosoffa
conductista, Malcolm sostiene que el conductismo no puede manejar las
afirmaciones en primera persona y “no logra percibir el testimonio de sf
mismo en sus justas dimensiones (P. 154)”. Otra forma de expresar la
crftica de Malcolm al conductismo es decir que “el conductismo conside
ra al hombre tinicamente como un objeto (P. 154)”. Entre los partici- 
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pantes s61o Skinner defiende la position de que la psicologfa conductista
continual siendo la psicologfa cientffica del futuro. Tai como 61 lo ve,

el conductismo como una filosoffa de la ciencia declinard en significa
tion a medida que el analisis cientffico se haga mds poderoso, y el pro-
longado mentalismo de campos como la sensaci6n y la perception desa-
parecera a medida que tScnicas alternativas demuestren su valor en el
andlisis del control de estfmulo”.

Pasando a otro trabajo reciente.Volumen 5 de la obra “Psychology:
A Study of a Science" (Koch, 1963), encontramos presente un alto gra-
do de interns en el problema de la perception. Guttman (1963), por
ejemplo, considera que es necesario complementar la teorfa de la
conducta con una psicologfa de los procesos aferentes. En general, Gutt
man defiende el retorno a un dualismo metodolOgico, y su nueva posi
tion indica un retorno a las viejas definiciones de la psicologfa como “el
estudio de la conducta y la experiencia”.

Un muestreo de publicaciones recientes indica que muchos psicOlo-
gos han abandonado un enfoque estrictamente conductista y parecen
deseosos de incluir datos fenemenolOgicos. La vieja psicologfa de la sen
sation y la perception indudablemente parece estar volviendo por sus
fueros. El renacimiento de la fenomenologfa es quizds el hecho mds im-
presionante en la psicologfa de los anos 60. Tratare de evaluar la impor-
tancia de este renovado Onfasis, sus fuerzas y sus debilidades, y de colo-
carlo dentro del context© de una psicologfa conductual ampliada.

Fenomenologfa y Psicologfa

La fenomenologfa no es fdcil de definir y ha llegado a significar mu-
chas cosas diferentes. El diccionario de Warren (1934) la define como
“La investigation sistematica de fenOmenos o experiencias conscientes,
especialmente tai como ocurren inmediatamente en la conciencia, sin
implicaciones”. MacLeod (1964) senala que la fenomenologfa psicologi-
ca debe ser distinguida de otros movimientos que han sido llamados
fenomenologicos. El uso del ttimino proviene en gran parte de Husserl,
cuya fenomenologfa ha influfdo en escritores modernos, como Sartre,
Binswanger, y Merleau-Ponty. A pesar de la atenciOn que los fenomenO-
logos filosOficos y los existencialistas han estado recibiendo, su obra no
es particularmente apropiada para la presente discusiOn. Quizas la psicolo
gfa mas elaborada y sofisticada que ha surgido dentro de esta tradition
fenomenolOgica particular es la de Merleau-Ponty (1942, 1962). La psi
cologfa de Merleau-Ponty ha sido criticada desde el punto de vista de la
psicologfa conductual por Bucklew (1955). Nos concentraremos, por
tanto, en la fenomenologfa que, como dice MacLeod (1964), es prope-
d6utica a una ciencia de la psicologfa; esto es, la fenomenologfa no debe 
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ser confundida con la psicoffsica, la psicologfa sensorial, la psicofisiolo-
gfa, o la psicologfa social, aunque puede conducir a ellas.

Una mejor representacidn de la fenomenologfa psicoldgica puede ob-
tenerse echando una breve ojeada a su historia. Como ha dicho Boring
(1942) podemos considerar que la tradicidn fenomenoldgica se inicia con
Goethe y sus estudios sobre el color. Aunque los cientfficos generalmen-
te se han inclinado en favor de Newton y en contra de Goethe, MacLeod
(1964) sefiala que en un sentido fenomenologico el bianco es un color
por derecho propio y no es, al menos fenomenologicamente, una combi
nation de co lores. John Dalton presentO en 1794 una description feno-
menolOgica de su observaciOn de los colores y le did categorfa cientffica
al concepto de ceguera cromatica. Indudablemente, uno de los mds gran-
des fenomendlogos fue Purkinje. Se dice que mientras paseaba al anoche-
cer por un jardin florido, advirtio que el brillo relative de ciertas flores
pareefa diferente de lo que habfa visto durante el dfa. A partir de tales
observaciones fenomenoldgicas, describid el conocido “fendmeno de
Purkinje”. La obra de Katz (1935) sobre el color es un ejemplo clasico
de observacidn fenomenologica. Basdndose en la experiencia visual,
Katz distinguid colores de superficie que son localizados como colores
de objetos percibidos, colores de volumen que son tridimensionales co
mo aquellos de los Ifquidos transparentes, y colores de pelfcula que no
estdn localizados y no tienen caracterfsticas espaciales precisas. Todos
estos ejemplos ilustran el valor de observar lo dado, sin preconcepcio-
nes, al menos hasta donde sea posible.

Un analisis de la fenomenologfa psicologica revela los siguientes
puntos fuertes de dicho enfoque:

1.—La fenomenologfa ha establecido una refinada tradicidn de fide-
lidad a la experiencia, tai como nos es dada. Que la apertura
a la experiencia puede ser un recurso formidable estd demostra-
do en las obras de Wertheimer, Hering y Rubin, ademds de los
investigadores ya mencionados.

2.—La fenomenologfa psicologica abarca el campo ampliamente,
pues nada que pueda ser experienciado es ajeno a ella.

3.—La fenomenologfa puede presentar una description del significa-
do experienciado que no puede ser manejado adecuadamente en
ttiminos fisicalistas.

4.—La fenomenologfa es congruente con nuestra creencia de sentido
comtin de que las ideas, percepciones, esperanzas y temores son
de gran importancia. Una teorfa del campo fenomenologico,
como por ejemplo, la de Combs y Snygg (1959), es asimilada
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facilmente por los estudiantes porque concuerda con nociones de
sentido comun. Tai sistema proporciona explicaciones sencillas
de la conducta anormal, de las costumbres y tabties, y, en reali
dad, de los fenbmenos socio-psicolbgicos en general.

Existen tambibn serias debilidades en la fenomenologta tai como es
concebida actualmente:

1 .—La fenomenologta muestra un cardcter encapsulado, pues estudia
la experiencia subjetiva del individuo y trata dicha experiencia
como algo separado del ambiente real (Brunswik, 1952).

2.—Relacionada con el cardcter encapsulado esta la inaccesibilidad
del campo fenomenolbgico a cualquier tipo de andlisis cienttfico.

3.—A pesar del intento de Husserl de poner entre parbntesis las su-
posiciones sobre la realidad, la fenomenologta parece reflejar las
suposiciones dualistas; esto es, el mundo de los fenbmenos no
debe ser igualado con el mundo de los eventos ftsicos. Es di-
ffcil aceptar la pretensibn de que la fenomenologta procede sin
presuposiciones.

4.—La fenomenologta en st misma no proporciona ninguna com-
prensibn de las relaciones funcionales. Esto quiere decir, como
han reconocido los gestaltistas, que la psicologta tiene que ir
mds alld de la fenomenologta. La fenomenologta en su formula-
cibn tradicional es sblo propedbutica a la psicologta.

Uno puede estar de acuerdo con muchas de las crtticas hechas al con-
ductismo cldsico y contempordneo. Por otra parte, la fenomenologta no
parece ser una alternativa probable. Quizas valga la pena entonces explo-
rar la posibilidad de preservar las contribuciones de la fenomenologta
mientras se evitan sus debilidades, incorporandola a una psicologta con-
ductista ampliada.

El Valor de los Paradigmas en Psicologta

En vista de que muchos de los problemas tratados aqut son de cardc-
ter metasisthmico, uno no siempre puede apelar a evidencia emptrica di
recta para ser convincente. Uno sblo puede afirmar la creencia de que la
dicotomi'a conducta y experiencia ha ten id o graves consecuencias para la
psicologta y ha contribuido al estado insatisfactorio de la teorta psico-
logica. Desde luego, los psicblogos, al establecer un conjunto de postula-
dos o suposiciones generales, deben reconocer que una formulacibn teb-
rica no tiene que ser considerada como verdadera o falsa sino mds bien
como relativamente Util o no Util. El conductismo tradicional ha sido 
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titil, pero quizes no lo suficiente. Lo mismo puede decirse de la feno-
menologfa, la psicoffsica, la psicologia sensorial, etc.

Kuhn (1962) nos ha demostrado cudn importantes han sido los para-
digmas en la historia de la ciencia. Por paradigma, Kuhn entiende un
compuesto de ley, teorfa, aplicacibn, e instrum entacibn, que tornado en
conjunto, proporciona un modelo del cual puede surgir una tradicibn
cientffica coherente. El cita como ejemplos de paradigmas la astronomia
de Ptolomeo, la dinamica de Aristbteles, y la optica de las ondas. Kuhn
ha demostrado que los paradigmas ganan status cuando son mds exitosos
que sus competidores en resolver problemas que se han hecho agudos.
Un nuevo paradigma representa una irrupcibn violenta, y lo que Kuhn
llama ciencia normal, consiste .en la realizacibn de la promesa del para
digma a travbs de una gran cantidad de trabajos de investigacibn. En su
funcionamiento, el paradigma puede parecer “Un intento de introducir
forzosamente a la naturaleza en la caja prefabricada y relativamente
inflexible que proporciona el paradigma (p. 24)”. Es caracterfstico que
los fenbmenos que no se ajustan a la caja pueden no ser observados o
pueden ser ignorados. Ademas, los partidarios de un paradigma normal-
mente no desarrollan nuevas teorfas y pueden mostrar poca tolerancia
hacia las teorfas desarrolladas por otros. La gran ventaja del paradigma,
sin embargo, es que permite a los cientfficos estudiar la naturaleza en
profundidad y detalle, lo cual no serfa posible sin 61, y ademas permite la
solucibn de problemas que no habrfan sido enfrentados de no haber un
compromise con el paradigma.

La discusibn de Kuhn sobre los paradigmas y su papel en la ciencia
puede tener considerable valor para el andlisis de teorfas psicolbgicas.
En la historia de la psicologia, podemos distinguir un numero de paradig
mas que han funcionado mas o menos en la forma que ha indicado Kuhn.
Ejemplos serfan, la psicoffsica de Fechner, el estructuralismo de Titche-
ner , la respuesta condicionada de Pavlov, el sistema hipotbtico-deduc-
tivo de Hull, el isomorfismo de Kohler, y la operante de Skinner. Al eva-
luar tales paradigmas psicolbgicos, ha habido una tendencia a rechazar el
paradigma siempre que sus limitaciones se han hecho obvias. Tai proce-
dimiento tiene poco de recomendable, pues todo paradigma ha impli-
cado alguna realizacibn sblida, y aun sus errores pueden conducir a re-
sultados significativos. Por otra parte, la prdctica cientffica conducira
inevitablemente a una crisis, esto es, al descubrimiento de algun
problema que no puede ser resuelto dentro del contexto del paradigma.
Cuando se llega a tai situacibn, se hace necesaria una nueva estructura
conceptual.

Es posible que la psicologia de hoy haya llegado a dicha crisis. La
necesidad de abarcar los llamados estados internos de conciencia dentro 
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de un sistema amplio ha sido reconocida. Varias posibilidades se sugie-
ren a si mismas:

1.—La extension de un paradigma conductista, por ejemplo, el Ski-
nneriano, para resolver el problema planteado por los eventos
privados.

2.—La extension de la fenomenologia en forma tai que abarque nues-
tro conocimiento del mundo externo. Tai posibilidad parece
sumamente remota, en vista del cardcter encapsulado de la feno
menologfa, mencionado antes.

3.—El reconocimiento de la conducta y la experiencia como dreas
metodolOgicamente distintas y la inclusion de conceptos expe-
rienciales en las leyes conductuales. Este es esencialmente el en-
foque de Guttman.

4.—La cultivation de las posiciones fenomeno!6gica y conductista,
aceptando las contribuciones que cada una puede hacer a un did-
logo productive. Tai enfoque ha sido defendido por Hitt (1969).

5.—El desarrollo de una psicologfa conductual ampliada que abar
que los datos fenomenolOgicos y haga innecesaria cualquier clase
de postulacidn dualista. Sugerencias en este sentido han sido he-
chas por Kantor (1922), Lichtenstein (1959), y mas recientemen-
te por Groman (1970).

Ampliation delParadigma Conductista

Entre los conductistas, Skinner (1964) es exceptional, en el sentido
de que no ha tratado de evadir el problema planteado por la experiencia
consciente. El ha discutido algunas de las complejidades implicadas en las
teorfas que consideran la vision como una copia, asf como las dificulta-
des implicadas en la acciOn de conocer un objeto a distancia. Para
Skinner, es una Ifnea de investigation productiva suponer que ver no ne-
cesariamente implica algo visto. La action de ver estd bajo control de
muchas variables y puede ocurrir cuando no hay nada que pueda ser
visto. En este punto, Skinner parece valorar el gran mimero de factores
de los cuales la acciOn de ver puede ser una funciOn. Aunque serfa con-
trario a su propio pensamiento, Skinner parece orientarse en la direction
de una interpretation de campo de la conducta visual. En consecuencia,
Skinner enfoca el problema de “Ver que estamos viendo”. El senala que
aprendemos a ver que estamos viendo, porque la comunidad verbal lo
hace posible. Como para Skinner la acciOn de ver no exige que algo sea
visto, no es necesario complicarse con imdgenes, recuerdos y fantasias. 
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Fantasear puede ser considerado simplemente como la conducta de ver.
Para Skinner, los problemas de la sensacidn y de la percepcidn se convier-
ten en gran parte en problemas de control de estfmulo. Dice 61:

“El meollo de la position conductista acerca de la experiencia consciente
puede resumirse de esta manera: Ver no implica algo visto. Adquirimos la
conducta de ver bajo la cstimulacion de objetos reales, pero esa conducta
puede ocurrir en ausencia de tales objetos, bajo el control de otras varia
bles. (En lo que respecta al mundo dentro de la piel, siempre ocurre en au
sencia de tales objetos). Adquirimos tambi6n la conducta de ver que estamos
viendo, cuando estamos viendo objetos reales, pero dicha conducta tambien
puede ocurrir en ausencias de tales objetos.
Cuestionar la realidad o la naturaleza de las cosas vistas en la experiencia
consciente, no es cuestionar el valor de la psicologia instrospectiva o de sus
metodos. Los problemas actuates en el campo de la sensacidn son relaciona-
dos principalmente con la funcion fisiotegica de los receptores y los meca-
nismos nerviosos asociados. Por el momento, los problemas del campo de
la perception son menos estrechamente relacionados con mecanismos espe-
cificos, pero la tendencia parece ir en la misma direction. En lo concemien-
te a la conducta, tanto la sensation como la perception, pueden ser anali-
zadas como formas de control de estimulos. No hay por que considerar al
sujeto como observador o evaluador de experiencias conscientes. Evidentes
anomalias de control de estimulos, que ahora se explican apelando a relacio-
nes psicofisicas o a leyes de perception, pueden ser estudiadas por su pro
pio derecho. Despues de todo, no es una solution real atribuirlas a desvia-
ciones inherentes al proceso de convertir estimulos fisicos en experiencias
subjetivas (1964, p. 89)”.

En general, Skinner subraya la importancia de la comunidad refor-
zante en el desarrollo de hdbitos verbales. Considera que la confianza en
lo que 61 llama “estaciones mentales” en el analisis de la conducta es
insatisfactoria para un sistema explicative. Sus objeciones consisten en
que el analisis mentalista muestra una predileccidn por las secuencias
causales incompletas, que implica problemas creados por las limitaciones
de la autodescripcion, que confunde el orden de los eventos y que las
estaciones mentales son puras invenciones. Skinner conffa en que a me-
dida que el andlisis se haga mas poderoso, el sobreviviente mentalismo
desaparecerd. Si uno objeta que Skinner no logra preservar la riqueza del
mundo de la experiencia, su respuesta es que la tarea del andlisis cienti-
fico no es proporcionar riqueza. Por ejemplo, el andlisis de un ffsico so-
bre una puesta de sol, no tiene la riqueza de la puesta de sol observada.

No hay duda de que la psicologia de Skinner es capaz de producir
un analisis poderoso de la conducta humana que puede hacer referencias
a mucho de lo que innecesariampnte se ha llamado mental. Por otra par
te, Skinner nos hace sentir algo inedmodo. Dice que no estd convencido
de que las cosas observadas e inferidas por Rogers como significativas
para la conducta sean realmente fuerzas motivadoras fundamentales. Su-
giere que en realidad pueden ser epifendmenos. En cierto sentido
podemos estar de acuerdo con Skinner, pero debemos admitir hasta la 
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convicciOn que por lo menos algunos eventos mentales son sumamente
importantes en la instigaciOn o mediation de la conducta. En realidad, es
plausible considerar el evento mental como algo fundamentalmente di-
ferente de un evento conductual manifiesto? Si no, podrfamos reformar
la afirmacion de Skinner para decir que algunas conductas llamadas men
tales guardan una relation causal importante con la conducta manifiesta
y que quizds otras conductas llamadas mentales guardan una relaciOn
causal completamente insignificante con la conducta. Llamarlas epife
nOmenos tiene implicaciones que bien podemos evitar.

En su debate con Blanshard, Skinner (Blanshard y Skinner, 1967),
aclara que no rechaza los eventos mentales o privados porque sean inob
servables sino mas bien porque no hay tales eventos mentales. En esta
forma, Skinner rechaza el mentalismo de Boring y Stevens y el de Tol
man y Spence, quienes consideran a la experiencia inmediata como el
fundamento de toda ciencia pero como el objeto de estudio de ningu-
na. Pero Skinner hace la ulterior observation de que los llamados eventos
mentales no tienen nada que ver con la conducta. Dice el, “Ideas,
motives, y sentimientos no juegan ningun papel en su explication (p.
325)”. Si Skinner quiere decir que un evento inexistente no puedejugar
un papel en una explication cientffica, es indudable que tiene razOn.Pe-
ro si el quiere decir que el equivalente ffsico del evento supuestamente
mental, no obstante ser observado, no puede intervenir en leyes psicolO-
gicas de dependencia funcional, es casi seguro que estd equivocado. En
realidad, Day (1969) cree que Skinner no cierra la puerta al uso de datos
fenomenolOgicos en la formulation de leyes de relaciones funcionales.
Negar tai posibilidad parece cerrar la puerta a una reconciliaciOn efecti-
va del conductismo con la fenomenologia, y ademas equivaldrfa a sacar
algunos eventos naturales de las conexiones causales y, de hecho, conver-
tirlos en epifenOmenos.

Nosotros dudamos que Skinner quiera hacer epifenOmenos de los
eventos privados. El quiere liberar a la psicologia de todos los residues
de mentalismo y ademas quiere permanecer con las condiciones externas
de la conducta en el grado en que esto sea posible. Tai procedimiento
probablemente es no solo incuestionable sino que es altamente desea-
ble. Trabajar con variables extemas puede, a la postre, proporcionar con
siderable clarification de la llamada vida mental.

Los conductistas, lamentablemente, han sido muy ambiguos en tor-
no a las implicaciones de la revolution conductual para el tratamiento de
percepciones, sentimientos, pensamientos, etc. Estamos endeudados
con Blanshard (1965) por habemos demostrado que no hay ningun
acuerdo fundamental entre los conductistas acerca de lo que significa
“La reinterpretation conductual de la psicologfa”. El indica que no hay
njnguna unanimidad, quizes ningun acuerdo fundamental entre Herrns- 
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tein, Guttman, Teitelbaum, Dews, Sidman, y Skinner, quienes participa-
ron en un simposio (Boring, 1964), que se proponfa reinterpretar la psi-
cologfa desde un punto de vista conductual. Las posiciones van desde un
conductismo radical (negation de la consciencia) hasta un franco dualis-
mo o mentalismo.

Los conductistas y los psicdlogos conductuales, para usar un termi-
no mas inclusive, se deben a sf mismos y a su ciencia el indentificar sus
diferencias y si es posible, eliminarlas. No se sugiere que un acuerdo com
plete sea deseable o posible, sino que es necesaria una comprensidn m£s
clara de los asuntos que dividen a los conductistas para que pueda lograr-
se algtin progreso teOrico.

Otro intento de abarcar hechos perceptuales dentro del conductis
mo ha sido hecho por Schoenfeld y Cumming (1963). Para ellos la per
ception implica ciertos tipos de complejidades en el funcionamiento con
ductual. Sugieren un esquema para manejar la percepciOn en ttiminos de
discrim inaciOn, S — Rj R2. En la conducta perceptual de los seres huma-
nos, R2 es condicional a Ri. Rj es Hamada la respuesta perceptual y
R2 es la respuesta de reporte. Schoenfeld y Cumming ponen numerosos
ejemplos que ilustran cOmo la percepciOn puede ser reducida a conceptos
de estimulo respuesta. Subrayan el papel de la respuesta, pues, como
dicen eUos, “El percibir debe manifestarse en el responder para que pue
da ser manejable en una ciencia natural de la conducta (p. 249)”.

El enfoque de Schoenfeld y Cumming puede aclarar una conusiOn
en el tratamiento conductista de datos psicoffsicos. Comtinmente los
conductistas han adoptado la position de que ver el color rojo no es un
dato para el psicologo y que el dato real es la respuesta verbal “veo el
color rojo”, la respuesta de apretar una palanca, o alguna respuesta equi-
valente. Para un fenomenologo, que esta convencido de la realidad del
rojo visto y de la acci6n de ver, la posici6n conductista parece absurda.
Para Schoenfeld y Cumming la respuesta visual es conservada como un
dato, y la respuesta verbal es considerada justamente como lo que es,
un reporte. Reducir el rojo visto a reacciones de discrimination de un
tipo exclusivamente manifiesto es involucrar a la psicologfa en absurdos
evidentes.

Esperanza de una Psicologfa Conductual Ampliada (Interconductismo)

Los enfoques de Skinner y de Schoenfeld y Cumming han sido discu-
tidos porque tienen posibilidades. Parece haber muy pocas esperanzas de
desarrollar puntos de vista fenomenolOgicos mas aUd de las Ifneas menta-
listas. Tampoco parece prometer mucho la sugerencia de Guttman de
un dualismo metodoIOgico de la perception y de la conducta en psico- 
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logfa. Percibir es comportarse. Pero esta posicibn requiere una defensa
mas elaborada.

Guttman (1963, p. 137) no puede aceptar la sensacibn como respues-
ta a un objeto real o a un estimulo sustituto porque la opinibn de sentido
comiin o el realismo ingenuo que considera el rojo como una propiedad
de los objetos es, a su juicio, totalmente falsa. Pero esto no necesaria-
mente significa que la alternativa a la opinibn de que el rojo estd en el
objeto sea la de que el rojo estd en el sujeto percipiente. Ver algo rojo es
mds bien una interaccibn compleja de una persona con un objeto que es
rojo. El por que un objeto es rojo es algo que debe determinarse median-
te andlisis ffsico y qufmico. El por qud una persona ve rojo un objeto es
algo que debe determinarse mediante andlisis psicolbgico. Ver algo estd
bajo el control de muchas variables ademds de las variables de estfmulo.
Pero nosotros creemos que hay que empezar con la suposicibn de un
mundo de objetos existentes independientemente de nosotros. De lo
contrario, nos vemos rdpidamente envueltos en opiniones creacionales
acerca de la percepcibn humana, el idealismo subjetivo, el solipsismo,
etc., las cuales en lugar de ayudar al psicblogo lo confunden. En lo que
concierne a los problemas de la realidad, estos no tienen por qub ser pro-
blemas para el cientifico que acepta el mundo como lo encuentra e in-
tenta lograr una comprension de dl y una medida de prediccibn y control.

Quizas una ilustracibn sencilia ayude a aclarar este pun to. Tomemos
como ejemplo la interaction de una ameba con un debil dcido. Obser-
vamos un flujo citopldsmico y la ameba se aleja del dcido por medio de
pseudbpodos. Supongamos que eventos qufmicos internos a una ameba
particular interfieren con el proceso del flujo citoplasmico y la forma-
cibn de pseudbpodos. Esta ameba particular interactuard entonces con el
acido en una forma atfpica. La reaccibn de la ameba tfpica puede decirse
que implica discriminacibn y movimiento o una respuesta discriminativa.
El hecho de que nuestra ameba atfpica reaccione de un modo diferente
no implica que la solucibn de dcido no sea la misma para todas las ame
bas. La conclusibn aquf parece evidente.

En el caso de la conducta humana, sin embargo, generalmente hace-
mos un tipo muy diferentes de analisis. Cuando el individuo A responde
en una forma tfpica a un objeto rojo y el individuo B lo hace en la forma
atipica de ver una sombra gris, no nos inclinamos a decir que el rojo esta
en el objeto pero B reacciona atfpicamente ante ti. En lugar de eso, bajo
las influencias subjetivantes del dualismo epistemolbgico, de las cualida-
des primarias y secundarias de Locke, de las energfas especfficas de los
nervios de Muller, y de la teorfa causal de la percepcibn, hacemos un
analisis muy diferente. Nos inclinamos a decir que el rojo visto por A
esta en A, y que el gris visto por B estd en B. En esta forma podemos
Hegar muy facilmente a una psicologfa subjetiva en la cual el mundo no 
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existe independientemente, sino como una construction de la mente
humana.

La position interactional hace de todas las actividades humanas, trd-
tese de las Hamadas actividades mentales o bien de acciones manifiestas,
interacciones de organismos con objetos-estfmulos. Estos pueden ser
objetos del mundo externo o pueden ser condiciones-internas capaces de
provocar reacciones similares a las provocadas por los objetos. Cuando la
percepciOn es vista en tOrminos de interaction, es evidente que el evento
perceptual, al menos en parte, estd abierto a la inspecciOn pdblica. Hay
un aspecto de el, sin embargo, que es privado, pues aunque A puede ver
a B que mira un objeto rojo, A no puede ver el rojo de B. Este hecho ha
sido considerado como si le planteara al cientffico problemas insupera-
bles. Sin embargo, equivale simplemente a esto: La respuesta de ver un
objeto rojo por parte de A y la respuesta de ver un objeto rojo por parte
de B son dos eventos diferentes y difieren en detaUes aun cuando ambos
individuos estOn mirando el mismo objeto prdcticamente bajo idSnticas
condiciones. Pero la unicidad imphcada en la respuesta de ver el rojo por
parte de A no es fundamentalmente diferente de la unicidad de la cafda
de una hoja particular de un arbol particular. Por tanto, cuando
hablamos de subjetividad, parece que lo que queremos decir es unicidad
de ocurrencia. La objetividad la podemos considerar como un acuerdo
logrado bajo condiciones operacionales aceptables (Crissman, 1944).

Como los problemas del mundo privado y de la subjetividad han te-
nido gran significaciOn para la psicologfa, no podemos esperar deshacer-
nos de eHos en unos cuantos pdrrafos. Los 2,000 anos de tradition subje-
tiva en psicologfa hacen esto imposible. Lo que sugerimos, al menos, es
que la ampliation del conductismo para abarcar todos los eventos psico-
lOgicos implique la adoption de un metasistema naturahsta y el abando-
no del dualismo metaffsico.

El paradigma de Kantor descansa en el concepto de interaction. El
capo interactional o interconductual consta de muchos factores diferen-
tes, y toda conducta puede ser concebida como un campo multivariable.
Factores especfficos de campo son:

a) Los actos de los organismos
b) Los actos de objetos-estfmulos
c) Los medios de contacto
d) Los factores de situation, y
e) La historia interconductual.

Cualquier conducta, sea del tipo manifiesto crude o sea del tipo men
tal mas sutil, puede ser analizada en sus factores componentes. Es cier- 
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to que algunas conductas son mas diffciles de analizar que otras, pero no
hay ninguna que en principio no pueda ser analizada, por diffciles que
puedan ser los problemas tbcnicos (Kantor, 1959).

Sentir, percibir, y pensar han sido tratados como variables dependien-
tes en muchfsimos estudios experimentales que se remontan por lo me-
nos a Weber, Fechner, y Helmholtz. En general, el defecto mds evidente
en tales estudios ha sido la suposicibn de que el evento “mental” era
una funcibn de una sola variable independiente (ley de la variable inde-
pendiente). Cuando el evento mental es considerado como una respuesta
compleja a un campo de variables interrelacionadas, se esta preparando el
camino a un progreso tebrico considerable.

Ademas, pensar, imaginar, etc., pueden ser estudiados como variables
independientes que conducen a importantes cambios conductuales
(Homme, 1965). Hay indicios de que estudios de este tipo se tornardn
crecientemente importantes, pero, aquf tambten, el bnfasis debe ponerse
en las interrelaciones de variables independientes que constituyen un as-
pecto significative de un campo complejo.

A fin de ampliar el conductismo de manera que pueda abarcar even-
tos fenomenolbgicos, es necesario aceptar la auto-observacibn. Kantor
dice que “prdcticamente todo cuanto conocemos sobre la emocibn, el
pensamiento, la voluntad, el sentimiento, etc., lo hemos aprendido de
observaciones de campo del tipo de la autoinspeccibn. Lo mismo puede
decirse de las respuestas complejas que constituyen lo que llamamos
inteligencia, cohducta moral, cardcter, etc. de la persona (1924, p. 15)”.
El pone el siguiente ejemplo:

“Supongamos que vemos a una persona salir de su casa, caminar varias cua-
dras, regresar a la casa, y volver a salir llevando debajo del brazo un libro
que no llevaba cuando salio la primera vez. Supongamos ahora que se tra-
taba de un caso de olvido con subsiguiente recuerdo. Entonces, lo que he
mos observado es una reaction a un libro, la cual fue provocada por algun
otro estfmulo sustituto del libro. El estfmulo preciso que produjo la reac
tion de recuerdo o los aspectos detallados de la respuesta no pueden, excep-
tuando algunos casos raros, ser conocidos por nadie con exception de la
persona que ejecuta la conducta. Sin embargo, para comprender la reacci6n
es necesario saber que la provoco. Tai information solo puede ser obtenida
mediante la observation y el reporte del propio individuo que reacciona (p.
18)”.

Otra condicibn que hay que cumplir para poder manejar adecuada-
mente los datos fenomenolbgicos es la de que debemos tratarlos histb-
ricamente. La psicologfa ha tenido mucho bxito con sus andlisis transver
sales de la conducta, tanto del tipo objetivo como del tipo introspective.
Lo que no hemos logrado hacer es mostrar claramente que el status de
la conducta presente, es una funcibn de la historia interconductual o,
en tbrminos skinnerianos, de la historia de reforzamiento. Significados 
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que se muestran tan amplios en la psicologia introspectiva no pueden ser
entendidos en otra forma que no sea como fenOmenos que se desarrollan
dentro de la historia de la vida del organismo. Enfoques psicoffsicos pue
den ser extendidos, utilizando la historia inmediatamente precedente,
como, por ejemplo, la forma de las instrucciones dadas al sujeto. En la
mayoria de las situaciones que atafien al fenomenOlogo, los atributos
fisicos del estimulo juegan un papel relativamente insignificante, y el
factor histOrico se muestra muy amplio. No es necesario que el psicdlo-
go plantee preguntas relativas a si la historia no resulta a la postre insigni
ficante, dado que la conducta presente puede ser una funcidn de varia
bles inmediatamente presentes aunque por el memento ocultas en el
funcionamiento interno del sistema nervioso. En la prdctica, la historia es
indispensable para comprender, por ejemplo, el estado ilusorio presente
de un paciente paranoide.

Es interesante sefialar que hemos tenido muchos estudios histdricos
de gran significacidn, como, por ejemplo, los estudios hechos por Har
low (1958) sobre respuestas afectivas en monos. Sin embargo, hemos te
nido muy pocos intentos serios de insertar factores histdricos directa-
mente en nuestras formulaciones tedricas.

En la psicologfa conductual, no hay problemas relatives a la
conducta humana que no estdn abiertos a estudio. Kantor ha proporcio-
nado largos andlisis descriptivos de la percepcidn, el sentimiento, el pen-
samiento, el deseo, la imaginacidn, el recuerdo, el razonamiento, la fan
tasia, etc. Los problemas tdcnicos implicados en el ir mas alld de una
simple descripcidn basada en observaciones de campo son muy grandes.
En el campo de los valores, por ejemplo, hay todo tipo de compleji-
dades. Es todo lo que se desea un valor? O en situaciones de valor, tienen
los humanos alguna conciencia de que algo desesperadamente deseado
en el momento no es bueno sino que puede ser malo? Y si esto es asf, no
es cierto que los hombres, a veces por lo menos, orientan su conducta de
acuerdo a su conception de lo bueno, aun cuando no coincida con lo que
es inmediatamente deseado? Indudablemente, el analisis de tales situacio
nes es excesivamente diffcil.

En el estudio de datos fenomenolOgicos complejos, generalmente se
encontrard que las respuestas verbales latentes juegan un importante
papel. La respuesta verbal latente puede ser importante en sf misma, o
como un acompafiante de fantasias, sentimientos, etc., o como estimulo
para alguna otra respuesta. El papel de la comunidad verbal en la forma
tion del repertorio verbal y los hdbitos verbales del individuo es casi se-
guro que es sumamente importante. Apenas hemos empezado a explorar
los problemas fascinantes de esta drea.

Es infortunado que durante los pasados 40 0 50 afios muchos psicO-
logos bajo la influencia del conductismo se hay an mantenido al margen 
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de los importantes problemas sobre los cuales la fenomenologfa ha
centrado nuestra atenci6n. Es igualmente infortunado que con sus pre-
concepciones metafisicas la fenomenologfa no hay a conducido en direc-
ciones promisorias, al menos desde el punto de vista del andlisis cientf-
fico. Los excesos de cada uno pueden, en realidad, haber reforzado los
prejuicios y el encapsulamiento del otro. El futuro, sin embargo, empieza
a lucir mas brillante. Como ha dicho Kantor (1962, p. 352) “El estudio
de campos inter-conductuales no tiene ninguna relaciOn con el realismo
historic©, el idealismo, el positivismo, o cualquier otro tipo de fenomeno
logfa. En esta forma el psic61ogo es liberado del cfrculo vicioso en el cual
un fundamento filosOfico espiritualista conduce a una psicologfa men-
talista, la cual a su vez apoya algun tipo de metaffsica”. Construcciones
tales como mente, experiencia privada, sensation, o epifenOmenos pro-
venientes de la actividad cerebral, todas desaparecen para ser sustituidas
por la inclusion de variables ffsicas, biolOgicas, y sociales en el grado en
que se pueda saber que estas intervienen en la conducta bajo estudio. El
organismo, aunque es un componente importante de un campo inter-con-
ductual, no puede proporcionar una explication de todo el campo.

En el interns de rigor y precision, los psicOlogos han tendido a insis-
tir en los campos que pueden ser fdcilmente manipulados y en aquellos
factores que pueden ser tratados matemdticamente. El resultado ha sido
una restriction en la amplitud de la psicologfa. Esto no quiere decir que
la psicoffsica, la fisiologfa sensorial, el condicionamiento cldsico, y las
tOcnicas operantes, no hayan sido de gran signification para la psicologfa
como una ciencia en desarrollo. Ciertamente lo han sido. Al mismo tiem-
po, la psicologfa estd tratando de extender sus tOcnicas a dreas mas di-
ffciles.
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INFLUENCIA DEL NIVEL EDUCACIONAL
EN LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA

Rosario Fadul C.
Rafael Garcia Alvarez

Aida Maria Freites
Laura Erickson

El creciente interns prestado a la sexualidad es un fenomeno tfpico
de los dos primeros tercios de nuestro siglo. Las investigaciones y estu
dios realizados han ido logrando la desaparicidn de los tabues y concep-
tos tradicionales, alcanzando colocar la sexualidad en el lugar que le co-
rresponde por derecho propio en los procesos fisioldgicos y socioldgicos
del hombre.

Desde Ellis (1804), Freud (1895), Adler (1911) hasta Kinsey (1948),
Masters & Johnson (1954) y Kaplan (1967), son muchas las investigacio
nes realizadas y todas han llegado a la conclusidn de que la respuesta
sexual se logra de manera mds o menos. uniforme. La conducta sexual
humana es el producto de factores biologicos, psicoldgicos y ambienta
les (citado por McCary, 1980).

La capacidad de responder a la estimulacion sexual es una caracterfs-
tica universal correspondiente a todos los seres humanos. Aunque la na-
turaleza del estfmulo varia ampliamente, la respuesta fisiologica del or-
ganismo es la misma. Sin embargo, las variedades y la intensidad de la
excitacidn sexual que cada persona experimenta varfan por completo de
una persona a otra.

Objetivos del Estudio

El sexo es lo que determina la diferencia ffsica y constitutiva del
hombre y la mujer. Esta diferencia implica ademds una diversidad de fac
tores, los cuales encierran enormes desigualdades entre el var6n y la
hem bra.

Se han encontrado diferencias significativas no s61o en cuanto a lo
ffsico y constitutive, sino ademds en la opini6n y el comportamiento.
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El objetivo de esta investigacibn serd conocer si el nivel educacional
influye en la respuesta sexual femenina.

Kinsey y Asociados (1948) estudiaron la conducta sexual de hombres
y mujeres americanos de acuerdo al nivel socio-economico. Con este
fin, se determine el nivel socio-econ6mico del sujeto funddndose en su
nivel educative y ocupacional y en el de ocupaci6n de sus padres.

Los resultados indicaron diferencias socio-econbmicas en las actitu-
des hacia las diversas formas de la conducta sexual. Se observo que los
factores sociales tenian menor significaci6n en las mujeres que en los
hombres en la determinacibn de los patrones de conducta sexual. Elios
encontraron poca o ninguna relacibn entre la naturaleza y grado de la ac-
tividad sexual de las mujeres y su nivel educative o el nivel de educa
tion de sus padres. Por ende, la presente investigaci6n pretende conocer
si existe una relacibn entre el nivel de educacibn, ya sea bachiller o uni
versitaria, en la clase alta, y la respuesta sexual femenina, en la Republica
Dominicana.

REVISION BIBLIOGRAFICA

A. La Respuesta Sexual en la Mujer

La respuesta sexual humana est£ comprendida por dos tipos de reac-
ciones: vasodilatation superficial y profunda generalizadas, y aumento
generalizado de la tensibn muscular. Estas reacciones estan relacionadas
con las variables anatomicas relativas a cada sexo. En el caso de la mujer,
estas reacciones son las que transforman el estrecho y seco espacio vagi
nal en un receptaculo bien lubricado, permitiendo asi la penetracibn
peneana.

La vagina o vaina, que es el brgano femenino de la copulacibn y el
receptor de semen, cumple una doble funcibn: proporciona el medio fi-
sico principal de expresibn heterosexual para la mujer, y simultaneamen-
te forma parte integral de su mecanismo conceptivo.

El clitoris es un brgano principal de estimulacibn sexual; 6ste se con-
gestiona de sangre durante la excitacibn sexual debido a que es un brgano
rico en terminaciones nerviosas sensoriales, lo cual hace que su estimula
cibn estb acompanada de una intensa sensacibn de placer. Tanto la vagina
como el clitoris son brganos que juegan un papel importante en la res
puesta sexual femenina.

Masters & Johnson han dividido la respuesta sexual femenina y mas-
culina en cuatro etapas sucesivas. Dichas etapas son: excitacibn, meseta,
org^snica y resolucibn. (Master & Johnson, 1976).
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Kaplan (1978) afirma que hay datos ch'nicos y fisio!6gicos que fa-
vorecen a la formulaci6n de que la respuesta sexual en ambos miem-
bros de la pareja es realmente bifasica. Dentro de este marco bifasico, la
respuesta sexual masculina se divide en: ereccidn y eyaculacidn- y la
respuesta sexual femenina esta dividida en: fase de lubricacidn-hincha-
zon y orgasmo.

Vemos el ciclo de la respuesta sexual en etapas propuestas por Mas
ters & Johnson.

1. Fase de excitation: En esta fase vemos que a medida que la ten
sion sexual aumenta, ocurren muchos cambios en los diferentes organos
femeninos. En los senos se puede observar la ereccidn de los pezones y
un aumento de tamano de los mismos. Las areolas se hinchas en forma
cosiderable. Las venas de la mama se vuelven visibles, formando el “ar-
bol vascular” familiar.

Alrededor de 75o£ de las mujeres sexualmente estimuladas desarro-
llan un enrojecimiento de la piel, conocido como “enrojecimiento ma
culopapular sexual”. Comienza en la regidn del estdmago y garganta, di-
semindndose hacia las gldndulas mamarias; la intensidad, por lo general,
empieza en proporci6n directa con la estimulaci6n recibida. (McCary,
1980).

La miotonia, tension de los musculos voluntaries (y algunas veces
involuntarios),, empieza y crece durante esta fase, proporcionando una
clara evidencia de que la respuesta sexual de la mujer no esta limitada a
la region pelvica; ella responde con todo el cuerpo. A medida que la ten-
si6n crece, los movimientos de la mujer se vuelven mds inquietos, poten-
tes y rapidos. Durante esta fase y las subsiguientes, los musculos de las
nalgas y del ano pueden aumentar su tensi6n en forma voluntaria.

El aumento de la frecuencia cardfaca y de la presi6n sanguinea
corren paralelas al incremento de la tensidn sexual. El clitoris crece,
aunque la tumefaction puede no ser descubierta a simple vista, y con-
tinua aumentando durante toda la estimulacion sexual.

La lubrication o “sudaci6n” en el conducto vaginal es la primera
respuesta anatomica de la mujer ante la estimulacion sexual. Esta empie
za de 10 a 30 segundos despues de la estimulacion funcional o mental.
El Ifquido vaginal es claro, resbaloso, algo oloroso y alcalino, con lo cual
ayuda a neutralizar el conducto vaginal, el cual es generalmente acido, en
preparaci6n al paso del pene.

A medida que continua la excitaci6n, ocurre la dilataci6n y alarga-
miento de la vagina, estando limitados estos procesos a las dos terceras
partes del conducto. La superficie arrugada se alisa y la mucosa se adel- 
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gaza con la expansion, haciendo 25o£ mds grande la vagina en relacidn
con sus dimensiones normales.

En el utero empiezan contracciones rapidas e irregulares y hay evi-
dencia de una reaccion vasocongestiva incrementante. Si hay una estimu-
lacidn prolongada, puede hacer que el utero muestre un aumento de
tamano del doble o triple de las dimensiones normales.

En la ultima fase de excitacidn, conforme se acerca la fase de meseta,
todo el utero es jalado hacia el abdomen inferior. Los labios mayores
responden en forma diferente, dependiendo o no de si la mujer ha pa-
rido. En la nulipara, se adelgazan, se aplastan, hay elevacidn de ellos y se
separan de la vagina. En la multipara, se congestionan con sangre, au-
mentando al doble o triple de su tamano normal. Los labios menores em
piezan a aumentar de tamano, creciendo finalmente al doble o triple de
su espesor normal, tanto en la multipara como en la nulipara. Hay cam
bio de color desde rojo a vino intense y debido a la acentuada decolora-
ci6n que presentan, han sido llamados “la piel sexual de la mujer exita-
da”.

Las glandulas de Bartholino producen una secreci6n muy escasa de
moco, por lo tanto no sirven como fuente de lubricaci6n para facilitar
la penetration.

2. Fase de meseta: En esta fase los senos y las areolas se expanden
al m^ximo. Las mujeres que han amamantado muestran menor expan-
si6n de los senos que aquellas que no han amamantado.

El enrojecimiento sexual se disemina por casi todo el cuerpo, y al
final de este periodo, la intensidad del color y la expansi6n del enroje
cimiento alcanza su mdximo en ambos sexos.

La tensi6n muscular es observable desde la cabeza a los dedos de los
pies. Con frecuencia hay reacciones con gestos, fosas nasales dilatadas y
tension notoria en las comisuras labiales. Los tendones del cuello se po-
nen rigidos y sobresalen, especialmente con la proximidad del orgasmo.
La espalda se arquea y los musculos de losmuslos se ponen muy tensos.
Posteriormente se observan contracciones espdsticas de los musculos de
las manos y de los pies.

La frecuencia cardfaca continua elevdndose, asi como la presi6n ar
terial, ocurriendo la hiperventilacion.

El clitoris muestra su respuesta mAs singular al estimulo sexual du
rante esta fase. El cuerpo clitbrico y ei glande se retraen en su posicidn
colgante en la zona pudenda y se encogen profundamente dentro del ca- 
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puchbn. Al final de esta fase, poco antes del orgasmo, la retraccibn es tan
pronunciada que el clitoris estd reducido en su longitud cuanto menos
en 50ob.

En el interior del conducto vaginal hay vasoconstricci6n acentuada.
Los musculos distendidos se contraen voluntariamente, provocando que
la vagina se apriete alrededor de la didfisis del pene insertado durante el
coito a medida que la mujer se aproxima al orgasmo.

El utero se eleva hacia el abdomen lo mds que le permiten sus liga-
mentos y tejidos de sostbn, produciendo la formacibn de una cupula en
la porcibn interna de la vagina e intensificando la fibrilacibn uterina.

En los labios mayores y menores, los cambios observados por primera
vez en la fase de excitacidn se intensifican. En los labios menores la mul
tipara experimenta mayor dilatacibn de las venas que las nuliparas, por
lo que es de esperarse un oscurecimiento mds intense en la multipara.

Las gldndulas de Bartholino, si no han secretado previamente su li
quid©, ahora lo hacen por la estimulacibn de los movimientos del pene.

3. Fase Orgdsmica: En esta fase los senos no experimentan cambios
notorios. La intensidad del enrojecimiento sexual y las reacciones mio-
tbnicas resultan estar paralelas con la intensidad del orgasmo.

Hay contracciones involuntarias de la zona perineal, el recto y la
parte baja del abdomen. Ademds puede observarse enrojecimiento, hin-
chazon y expansion de la jaula costal. A veces ocurre una distensibn in-
voluntaria del meato extemo de la uretra.

La frecuencia cardiaca se eleva aun mds y la presibn arterial contimja
ascendiendo. La frecuencia respiratoria estd en proporcibn directa con la
intensidad y duracibn de la tensibn sexual.

El clitoris permanece retraido y no es visible, quedando situado aba-
jo de su capuchbn durante esa fase.

En la vagina se contrae la plataforma orgdsmica con gran intensidad a
intervalos aproximados de 0.8 segundos. Hay alrededor de tres o cuatro
contracciones y pueden existir hasta quince; el intervalo se alarga despugs
de las primeras contracciones y la intensidad disminuye.

El Otero experimenta contracciones de dos a cuatro segundos despubs
de las primeras sensaciones de orgasmos. En forma tipica empiezan en la
cima del titero y van descendiendo hasta Hegar a la ebrvix.
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En los labios mayores y menores no se observan cambios en la nuli-
para ni en la multfpara.

4. Fase de Resoluci6n: En esta fase vemos que casi todos los brganos
y tejidos de la mujer regresan con rapidez a su estado no estimulado des
pugs del orgasmo. En los senos ocurre una pgrdida inmediata del enroje-
cimiento y la destumescencia de las areolas. El enrojecimiento sexual de-
saparece del cuerpo en orden inverso a su aparicibn.

La tensibn muscular declina rdpidamente, desapareciendo por com
plete 5 minutos despugs del orgasmo, si es que la estimulacibn sexual no
ha continuado.

La frecuencia cardiaca, la presibn arterial y la respiracibn vuelven a
su estado normal.

Algunas mujeres desarrollan una pelfcula delgada de sudor sobre el
pecho, espalda, muslos y tobillos, a medida que el enrojecimiento de la
piel desaparece. Ademas puede aparecer una sudoracibn intensa sobre
todo el cuerpo, especialmente sobre la frente, labio superior y axilas. La
abundancia de la respuesta transpiratoria corre paralela con la intensidad
del orgasmo.

El clitoris vuelve a su posici6n colgante normal antes de haber trans-
currido diez segundos despugs que las contracciones org^smicas de la va
gina han cesado. La vasocongestibn del glande del clitoris y de la didfisis
puede permanecer durante cinco a diez minutos despugs del orgasmo,
persistiendo ocasionalmente hasta por 30 minutos. El proceso retroacti
ve de toda la zona de la vagina dura unos 15 minutos.

Las contracciones uterinas cesan y el brgano elevado reanuda con.
rapidez su posici6n habitual, aunque permanece alargado durante 10 mi
nutos en las mujeres nuliparas y 20 minutos en las multiparas. Inme-
diatamente ocurre el orgasmo hay una leve dilatacibn en la abertura cer
vical que contintia por 5 a 10 segundos. Las investigaciones recientes
demuestran que esta dilatacibn no ayuda al transporte del semen y no
hay proceso de succibn en el utero en el memento del orgasmo; esto re-
sulta ser contrario a la opinibn cientifica anterior.

En la nulipara, los labios mayores vuelven a su tamano normal con
mayor rapidez que en la multipara.

Los labios menores regresan r^pidamente al color rosa leve; el cambio
ocurre en forma inversa al orden en que ocurrieron en las dos primeras
fases. •
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En las gldndulas de Bartholino se observan cambios. No se ha hecho
mencibn de las reacciones de los ovarios y las trompas de Falopio porque
no hay observaci6n directa de estos brganos durante la respuesta sexual.
Sin embargo, se considera que los ovarios crecen durante las primeras
dos fases de la vasocongestibn, luego se enjutan al tamafio normal
despuds del orgasmo.

B. Determinantes Psicoldgipas de la Respuesta Sexual

Kaplan (1974) afirma que la mayorfa de los autores estdn de acuerdo
en que la respuesta sexual en general tiene mucho que ver con los facto-
res experienciales. La naturaleza de estos factores puede ser muy amplia.

La teorfa psicoanalftica (Freud, 1938) afirma que las experiencias
infantiles son las causas decisivas de las respuestas sexuales. Tambidn
postula que la sexualidad no sblo se circunscribe a las actividades y pla
cer genital, sino que existen otras series de elementos que interacttian,
ocupando practicamente toda la vida del individuo.

Los autores que defienden el punto de vista sistemdtico de la psico-
patologfa sostienen que las respuestas sexuales estdn totalmente influen-
ciadas por las relaciones entre los dos miembros de la pareja, porque
dstos son los que crean el medio ambiente sexual (Kaplan, 1974). Por
su parte, los modelos conductuales afirman que la respuesta sexual estci
sumamente influenciada por las contingencias que siguen a la conducta
sexual. Estos sostienen que las respuestas sexuales son reacciones natura-
les incondicionadas y los sfntomas disfuncionales son inhibiciones apren-
didas.

Segtm Kaplan (1974), la respuesta sexual puede estar influenciada
tanto por factores inmediatos como remotos. Las causas inmediatas de
las respuestas sexuales operan en el “aquf y ahora” ayudando a la res
puesta sexual en el momento en que el individuo intenta embarcarse en
una actividad sexual. La respuesta sexual consiste en una serie compleja
de reflejos viscerales autbnomos, que sblo pueden operar con dxito si la
persona en cuesti6n estd tranquila y si no se halla bloqueado por un pro-
ceso consciente de control.

En otras palabras, para funcionar bien sexualmente es preciso que
el individuo se abandone en la experiencia erbtica. Tiene que ser capaz
de abandonar temporalmente todo control y de perder hasta cierto
punto el contact© con su medio ambiente. Un ambiente de apertura y de
mutua confianza permite a la pareja relajarse y entregarse plenamente a
sus vivencias erbticas. Este es un requisite indispensable para que se d6
un funcionamiento sexual satisfactorio (Kaplan, 1974).
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Entre las fuentes especfficas de ansiedad, de defensas contra un esta-
do de relajacibn sexual y de obstdculos para un disfrute sexual pleno, fi.
guran las siguientes:

1) El fracaso de la pareja a la hora de establecer una conducta sexual
que sea excitante para ambos.

2) El temor al fracaso de agradar a su companero o el temor a serre-
chazado.

3) La tendencia a eregir defensas intelectuales y sensoriales contra el
placer erbtico.

4) El fracaso de la pareja para comunicarse abiertamente, sin senti-
mientos de culpa ni mecanismos de defensa, acerca de sus autenticos sen-
timientos, deseos y respuestas.

Muchas parejas saben muy poco acerca de la sexualidad y se sienten
demasiado culpables y atemorizadascomo para explorar y experimental
Las mujeres, que especialmente en sus afios jbvenes exigen mds estimula-
ci6n por parte de sus companeros para que su potencial sexual se desarro-
lle plenamente, suelen ser las vfctimas mas frecuentes de esta situacibn.

Por ultimo, las causas profundas o psicolbgicas de las relaciones se-
xuales estdn influenciadas culturalmente; de esto depende que se creen
conflictos sexuales o no. Estas influencias culturales conflictivas pueden
ser tanto una crianza sexualmente restringida como una educacibn cons-
trictiva.

Respuesta Sexual Femenina en Relaci6n al Nivel Educational

Las estadfsticas de Kinsey & Asociados (1967) revelan diferencias
sorprendentemente bajas entre las incidencias y las frecuencias del coito
marital en las mujeres de los diversos niveles educacionales.

Se comprobb que el coito es mds frecuente en los sectores mds po-
bres, con escolaridad primaria, de la poblacibn.

El ntimero de copula en los grupos activos, siempre dentro del matri-
monio, resultb ser esencialmente el mismo en todos los niveles educacio
nales.

Pero en casi todos los grupos de edades, y particularmente en los mds
jbvenes, se advierte en menor mimero de mujeres en los niveles edu
cacionales mas bajos que habfan alcanzado el orgasmo en la cbpula con- 
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yugal (incidencia activa). En los grupos mds jOvenes, resulta mayor en el
10q6 la proporciOn de mujeres de niveles educacionales superiores que
habfa experimentado orgasmos conyugales.

En cuanto a los porcentajes de las cOpulas culminadas en orgasmos,
los datos sefialan que una proporciOn mayor de las mujeres de mds alto
nivel educacional, en contraste con las de education primaria y secunda
ria, habfa llegado al orgasmo en un porcentaje mds elevado en sus cOpu-
las maritales.

Hip6tesis General:

La revision teOrica expuesta lleva a formular la siguiente hipOtesis ge
neral:

Si varfan los niveles educacionales, entonces se observard una varia
tion en la respuesta sexual femenina.

Sub-Hip6 tests:

1. Si varfa el nivel de satisfaction de la primera relation sexual y la
disposition hacia la misma, variafd la respuesta sexual femenina.

2. Si varfa la actitud del compafiero hacia el orgasmo variard la
respuesta sexual femenina.

METODOLOGIA:

a. Sujetos: La muestra para este estudio estuvo representada por muje
res universitarias y bachilleres escogidas de los consultorios de centros
mddicos privados de la ciudad de Santo Domingo..

La muestra estuvo compuesta por 100 mujeres de clase alta entre los
20 y 45 afios.

b. Tipo de Estudio y Diseno: Se realizO un estudio asociativo para ver
si existen diferencias en los niveles' educativos en mujeres de clase alta
en relaciOn a la respuesta sexual femenina. Se tomO la clase alta debido a
la naturaleza autoadminisVativa del instrumento y porque se esperaba
que las personas de este nivel contestaran con mayor espontaneidad las
preguntas del cuestionario.

c. Operacionalizaci6n de las Variables del Estudio: Ya que el estudio
pretende investigar la influencia del nivel educacional en la conducta
sexual femenina, la variable “nivel educacional”, constituye la variable 
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predictora. Dicha variable se divide en dos: “bachiller y universitaria”
La respuesta sexual femenina se infirib de las respuestas dadas frente a
los ftemes del cuestionario disefiados para tai propbsito, tales como: re-
laciones agradables, frecuencia en las relaciones, disfrute de las mismas,
logro del orgasmo; constituydndose en la variable criterio del estudio.

Las variables edad, clase social, nivel educacional de los padres, edu-
cacibn sexual y estado civil se incluyeron ademas, con el fin de controlar
sus posibles variaciones.

La variable edad se controlb manteniendo las amplitudes entre 20
y 45 anos de edad.

Se escogieron mujeres de clase social alta, la cual estuvo determinada
por el ingreso econbmico de $2,000.00 en adelante.

El nivel de satisfaccibn de la primera relacibn, la disposicibn hacia la
misma y la actitud del companero hacia el orgasmo fueron todas opera-
cionalizadas por las preguntas 9,10 y 26, respectivamente.

d. Tecnicasde Selection: Debido a la dificultad de seleccionar una
muestra de la poblacibn general para aplicarle este tipo de cuestionario,
se realizb un muestreo no probabilfstico accidental, donde se reclutaron
los sujetos convenientes al estudio de una manera voluntaria.

e. Instrumento: Se empleb un cuestionario basado en otro que fue uti-
lizado por estudiantes de Medicina de la UNPHU en su trabajo de tesis
sobre “Factores psicosociales en la respuesta sexual femenina de un sec
tor de la poblacibn de Santo Domingo en 1983”.

Dicho cuestionario constaba de 62 preguntas, de las cuales se
tomaron 31 para la realizacibn del estudio.

El cuestionario consta de las siguientes partes:

1) Una seccibn indagando factores generales tales como edad, ingre
so econbmico y nivel educacional de los sujetos participantes.

2) Preguntas sobre aspectos especfficos correspondientes a la res
puesta sexual femenina.

3) Preguntas de complemento y con fines de control de algunas va
riables que puedan influir en la respuesta sexual femenina.
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PROCEDIMIENTO

A. Administration del Instrument©

Una vez elegidos los centres medicos: Dr. Yunen, GOmez Patino, Dr.
Betances, Abreu, Abel Gonzdlez, Centro de Pediatria, Ginecologia y Obs-
tetricia y Centro Mddico Nacional, para la selection de la muestra, se
obtuvieron los permisos correspondientes en los diferentes consultorios
para la administraciOn de los cuestionarios.

Se seleccionO una muestra preliminar de 30 sujetos que no serian
incluidos en la muestra definitiva, para realizar un pre-test, con el fin de
detectar posibles dificultades en la comprensiOn de las preguntas de nues-
tro estudio.

De los voluntaries elegimos los pacientes que cumplieran con las ca-
racterfsticas que se requerfan en este estudio; estas fueron:

1. Pertenecer al sexo femenino
2. Haber tenido experiencia sexual
3. Ingreso de $2,000.00 en adelante
4. Edad entre 20 y 45 anos
5. Ser bachiller o universitaria
6. No estar embarazada
7. Noserviuda
8. No ser divorciada

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Para el analisis delos resultados se empleO la prueba estadistica no-
paramdtrica U de Mann-Whitney, con el propOsito de determinar si exis-
ten diferencias significativas entre los niveles educacionales incluidos
(bachiller y universitario) en relaciOn a la respuesta sexual femenina,
a un nivel de signification de 0.05.

Se analizO cada una de las tablas anexas de los cruces e indices de
respuesta sexual femenina con la prueba no parametrica Kruskal Wallace,
ya que se trataba de una variable ordinal y m^s de 2 grupos. Esto con el
fin de comprobar o rechazar la existencia de relaciones entre las variables
que componen las sub-hipotesis establecidas.

En los casos que dio significativa esta prueba, se procediO a utilizar la
U de Mann-Whitney con la finalidad de ubicar la existencia de tales di
ferencias.
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Inicialmente, se hizo el analisis del cuadro general compuesto por los
distintos niveles educacionales con respecto a la respuesta sexual femeni-
na (Ver anexo).

El cuadro general nos muestra que aparentemente existen diferencias
significativas entre ambos grupos(Z = 2.15 p<0.05).

En efecto, se observa que el grupo universitario muestra un indice de
respuesta sexual femenina mayor que el grupo de sujetos que sblo cursd
hasta el nivel de bachillerato.

La Tabla I muestra que la edad de los sujetos no est£ significativa-
mente relacionada con la respuesta sexual femenina
(H; Xi = 1.159 p > 0.05).

La Tabla -II A nos indica que aparentemente el nivel educative de la
madre tiene una relation significativa respecto a la respuesta sexual de las
hijas. (X3 = 8.19 p < 0.05).

Sin embargo, en la Tabla II B observamos que aparentemente la
relaciOn entre el nivel educative del padre y la respuesta sexual femenina
es mucho mds significativa en comparaci6n con la de la madre.
X3 = 29 p < 0.001).

Al efectuar un andlisis mds especifico de las tablas anteriores (Tabla
II A y II B), se pudo constatar que existia un indice altamente significa
tive de respuesta sexual femenina en las hijas de padres con educaciOn
universitaria en relaciOn a aquellas cuyos padres sOlo alcanzaron un nivel
de education secundario. ( Z = 9.12 p < 0.01).

En la Tabla III observamos que aparentemente no existe una rela
tion significativa entre la educaciOn sexual recibida y el nivel de respues
ta sexual femenina. ( Z = 0.06 > 0.05)

En cuanto a la satisfaction y disposition hacia la primera relation
sexual y su relaciOn con la respuesta sexual actual, no se obtuvieron
resultados estadisticos debido a la baja frecuencia de sujetos en la cate-
gorfa de “no-voluntarias”. (Ver Tabla V).

La Tabla VI indica que aparentemente la actitud del compafiero ha
cia el logro del orgasm o de su pareja estd signiflcativamente relacionada
con la respuesta sexual femenina. (X3 = 13.73 p < 0.05).

Un antiisis mas detallado de los datos nos indica que las mujeres que
reportaron tener compafieros que “siempre” se preocupan por el logro
de su orgasmo, tienen un indice altamente significative de respuesta 
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sexual en comparaciOn con aquellas mujeres cuyos compafieros sOlo se
preocupan “algunas veces” por el logro del mismo (Z = 5.05 p < 0.05)

DISCUSION

Los resultados de la siguiente investigation nos parecen valiosos, ya
que ponen en relieve la importancia del nivel educacional en relation a la
respuesta sexual femenina en un grupo de mujeres en Santo Domingo.

Tomando en cuenta los resultados alcanzados, se observO que las
mujeres que habfan llegado a un nivel universitario mostraron un fridice
de respuesta sexual mayor que el grupo de mujeres que sOlo cursO hasta
el nivel de bachillerato. Estos resultados coinciden con las estadfsticas de
Kinsey & Asociados (1953), los cuales reportaron que un 10c/o de la
proportion de mujeres de niveles educacionales superiores habfan ex-
perimentado un mayor numero de orgasmos coriyugales en relaciOn a las
mujeres en los niveles educacionales m£s bajos.

Podemos tambiSn sefialar que las mujeres hijas de padres universita-
rios obtuvieron un fndice significativamente mayor de respuesta sexual
en relaciOn a aquellas cuyos padres sOlo alcanzaron un nivel secundario.

En efecto, la teorfa psicoanalftica postula que las inhibiciones sexua-
les se adquieren invariablemente sobre la base de las contingencias nega-
tivas que son el producto de interacciones especificas padres-hijo (Freud
1938).

Tomando junto con los resultados obtenidos en la hipOtesis general,
en la cual se confirma que las personas con niveles universitarios tendrtii
mayor respuesta sexual, se puede deducir que los padres que alcanzaron
un nivel universitario tambiSn tendrdn mayor respuesta sexual.

Se piensa, al igual que los tedricos del aprendizaje, que sucede asf
debido a la adquisiciOn de ideas y actitudes modeladas por los padres en
el ambiente familiar.

Segiin Kaplan (1974), las causas profundas o psicolOgicas de las rela-
ciories sexuales estdn influenciadas muchas veces por la cultura. Estas in-
fluencias culturales pueden predisponer negativa o positivamente hacia
un buen desarrollo de la sexualidad. Entre las influencias culturales con-
flictivas se encuentran una crianza sexualmente restringida, as! como una
education constrictiva.

En relaciOn a la actitud del compafiero hacia logro del orgasmo de su
pareja, se observO que las mujeres que reportaron tener compafieros que 
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siempre se preocupaban por el logro de su orgasmo, tienen un fndice
respuesta sexual mayor que aquellas mujeres cuyos companeros sblo se
preocupan algunas veces por el logro del mismo.

De acuerdo con Kaplan (1964), el deseo de brindar goce o de com-
partir el placer con el compafiero no es s61o algo positive y saludable,
sino que es uno de los requisites para realizar satisfactoriamente el acto
sexual.

CONCLUSIONS Y RECOMENDACIONES

Antes de sefialar las conclusiones que presenta el estudio referente al
nivel educacional en relaci6n con la respuesta sexual femenina, debemos
mencionar algunas limitaciones en cuanto a la muestra tomada en la Re-
publica Dominicana, ya que la misma se restringe solamente a un grupo
de mujeres de la capital que asistieron a determinadas clinicas privadas
con edades, nivel academico, clase social, estado civil especfficos, por lo
que las generalizaciones deben darse s61o a esos niveles.

Otras de las limitaciones que podn'an senalarse estarfan relacionadas
con el numero de sujetos de nuestra muestra, ya que en la mayon'a de
los casos se tuvieron que anular muchos de los cuestionarios, debido a
que no cumplfan con los requisites establecidos por la muestra.

Sin embargo, aun existiendo estas limitaciones, se pudieron Hegar a
analizar las hip6tesis planteadas en el estudio, las cuales expondremos a
continuation.

En relation a la hipbtesis general, se observaron diferencias signifi-
cativas en la muestra al comparer el grupo de mujeres universitarias con
el grupo de mujeres bachilleres, en relation a la respuesta sexual. Esto
indica que a un mayor nivel educacional, mayor sera la respuesta sexual
en la mujer.

Por otra parte, el nivel educacional de los padres influye significati-
vamente en una mayor responsabilidad sexual de la mujer, haciendose
mas evidente esta respuesta cuando los padres han alcanzado un nivel
educacional universitario.

Las altas diferencias significativas encontradas en relaci6n a la actitud
del hombre hacia el logro del orgasmo de su pareja, nos demuestra que
cuando el compafiero “siempre” se preocupa porque su pareja logre el
orgasmo, estas alcanzan una mayor satisfacci6n sexual. En cambio,
aquellas mujeres cuyos companeros s61o se preocupan “algunas veces
porque ellas logren el orgasmo, reportaron una respuesta sexual menos
satisfactoria..
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De las conclusiones expuestas se podrfan hacer algunas recomenda-
ciones, como serian: reconocer la necesidad fomentar programas de
educacidn sexual que tiendan a modificar actitudes principalmente a
nivel de la familia y muy especialmente al padre; ya que podia ser que
una education sexual ubicada solo dentro del context© educative no ten-
ga un efecto significative en lo que actitudes se refiere.

En cuanto a las actitudes y valores relaciondos con el sexo que sos-
tienen los adultos (cohortes mayores) con o sin education sexual, para
poder precisar aun las diferencias entre los tipos de padres.

Por otra parte, se podrfan sugerir diferentes estudios para profundi-
zar el conocimiento sobre la respuesta sexual femenina. Una de las
variantes serfa incluir la clase social baja y/o media para ver la variabili-
dad que podria existir en estos niveles.

Por ultimo, que se realicen estudios dentro de la misma clase social
alta, pero implementando una diferente tecnica de selection de la
muestra como serfa tomaria de la poblacion general y aumentar el nu-
mero de sujetos, lo que permitiria una mayor generalization de los re-
sultados.
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CUADRO GENERAL:
Nivel Educational Femenino (V.P.) con Indice General de

Respuesta Sexual Femenina (V. C.).

MUJERES

Bachilleres Universitaras

V. C.

SR = 2,213

V. C.

SR = 2,837

Z = 2.158 < 0.05
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TABLA I

Si van a la edad, variara la respuesta sexual femenina.
Pregunta No. 1 con Indice de Respuesta Sexual Femenina (V.C.)

EDAD

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

V.C. V. C. V. C. V. C. V. C.

SR = 924.5 SR = 1,353.5 Sr = 1,479.5 SR = 558.5 SR = 734
_ 2
SR =854700.25 Sr2 = 1831962.2 SR2 = 2188920.3 SR2 =31192225 SR2 =538756

Total X4 = 1.1592 p 0.05



TABLA II

Si vana el nivel educative de los padres, variara la respuesta sexual femenina.
Pregunta No. 11 con Indice de Respuesta Sexual Femenina (V.C.)

MADRE PADRE

OCTAVO BACHILLER TECNICO UNIVERSITARIO OCTAVO BACHILLER

V.C.

SR = 2201
SR2 =4844401

V. C.

Sr = 1658.5
Sr2 = 27506223

V. C.

Sr = 1233.5

Sr2 = 1521522.3

V.C.

Sr = 1948.5
SR2 =37966523

V. C.

Sr = 1537
SR2 = 2362369

V. C.

SR = 1789.5
SR2 = 3202310.3

2
X3 = 8.19 p 0.05 2

X3 = 29 p 0.01

2da. Prueba: ( U) = Z = 9.12 p < 0.01



TABLA III

Si varia la educacion sexual, variara la respuesta sexual femenina. Pregunta No. 8 con
Indice de Respuesta Sexual Femenina (V.C.)

EDUCACION SEXUAL

Si' No

V. c. V. C.

SR = 2,755 SR = 2,295

Z = 0.06 p > 0.05

TABLA IV

Si vana el estado civil, variara la respuesta sexual femenina. Pregunta No. 3 con Indi
ce de Respuesta Sexual Femenina. (V. C.)

Casada Soltera

V. C. V. C.

Sr = 4,500 Sr = 550

z = 0.3050 p > 0.05
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TABLA V

Si vana el nivel de satisfaccion de la primera relacion sexual y la disposition hacia la
misma, variara la respuesta sexual femenina (V. C.)

Preguntas No. 9 y No. 10 con Indice de Respuesta Sexual Femenina (V. C.)

VOLUNTARIA NO VOLUNTARIA

A. Des. Doi. A y Doi Otros A. Des. Doi. A. y Doi. Otros

A. C. A. C. A. C. A. C. A. C. A. C. A. C. A. C. A.C. A. C.

A
Des.
Doi.
A y Doi.
Otros

= Agradablc
= Desagradable
= Dolorosas
= Agradable y dolorosa

TABLA VI

Si vana la actitud del companero hacia el logro del orgasmo de su pareja, variara
la respuesta sexual femenina.

Pregunta No. 26 con Indice de Respuesta Sexual Femenina (V. C.)

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

V. C.

SR = 3998
SR2 =15984004

V. C.

SR = 504
2

SR = 254016

V. C.

SR = 429.5
2

SR =184470.25

V. C.

SR= 15
Sr =225

X4 = 13.72 p 0.05
2da. Prueba = Z = 5.05 p < 0.05
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ESTUDIO ETNOPSICOLOGICO DE UN CASO DE HISTERIA

Huberto Bogaert Garcia

INTRODUCTION

El estudio de la enfermedad mental exige la consideration de las coor-
denadas esenciales de la sociedad, sobre todo cuando se maniflesta en un
contexto cultural diferente a aquel en que se ha constituido el discurso
psiquidtrico y psicol6gico. La enfermedad mental, aun cuando parezca
estar situada en la periferia del sistema cultural, es parte integrante de ese
sistema en el cual ella se origina y dentro del cual juega un rol La cultura
pre-estructura los sintomas de la enfermedad mental, y pone a disposi-
cidn de sus miembros mecanismos de compensaci6n de lo real.

La naturaleza relational de la vida pulsional del ser humano hace
posible el intercambio entre la dimensidn bioldgica y la dimension
cultural de la existencia La pulsi6n, vital y psiquica, es atravesada por el
lenguaje; y las representaciones simbolicas, al penetrar en la vida pulsio
nal, definen las modaliflades existenciales del ser humano. Sin negar el
cardcter universal de la trama fundamental de losprocesos inconscientes,
creemos que los diferentes discursos culturales, al movilizar procesos es-
pectficos, imprimen dimensiones particulares a las figuras del psiquismo.

En el presente articulo estudiamos un caso de histeria femenina. La
paciente, de origen rural, fue sometida a una psicoterapia de orienta-
ci6n analytic a, adaptada tanto a su situation socio-cultural como a las
condiciones definidas por el medio hospitalariow. No aplicamos el
psicoandlisis en sentido cldsico, con sus sesiones frecuentes, el recurso
del divdn y la perspectiva de una duraci6n bastante larga, sino una
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psicoterapia adaptada al contexto en el que se inscribe la demanda
clinica de la paciente. En el curso del tratamiento -cuya duration fue de
seis meses, a razdn de una sesibn semanal- entrevistamos a otros miem-
bros de la familia de Maria su madre y una hermana-, asi como al tera-
peuta traditional que intervino en el curso del tratamiento La paciente
file analizada de conformidad con el ritmo impuesto por el enfoquepsi.
coterap&utico contemplado desde el initio de la consulta. En ese sentido,
atendimos el discurso de la paciente, recibiendo la demanda que emo-
naba de ella en tanto sujeto que interrogaba su vida. De este modo, se
instaura la situacibn analitica, tratando de incitar a la palabra, para sor-
prender el orden que presidia el despliegue de un no-sentido; y crean-
do las condiciones para que se manifestase la articulation literal de aque-
Ila que al expresarse se debatia con su goce.

La informacibn que presentamos a continuation constituye el conjun-
to de los datos mas significativos obtenidos a troves de las consultas tera-
peuticas.

I. HISTORIAL CLINICO

1. Descripci6n

Marfa es una sefiora de 32 afios, que vive con su esposo y 5 hijos. Des
de hace 9 afios, presenta sfntomas que los tratamientos farmacoI6gicos
no han curado: “Tengo decaimiento en el corazon y dolor de cabeza;se
me acalambra la lengua y me pongo como quien va a perder el juicio;
siento las manos frfas y sudorosas y como un gas en el cuerpo, y un Ca
liente en la espalda”.

Marfa recuerda un hecho relacionado con el origen de sus sfntomas.
DespuSs de la muerte de una prima que tenfa la costumbre de peinaria,
empezd a sentir olores, hasta que un dfa tuvo una “visidn” en la que “la
revels buscando lefia”. En ese momento, Marfa sinti6 las manos sudoro
sas y un deseo de gritar; se puso a temblar y se transformd. El fendmeno,
que segun la interpretaci6n tradicional es producido por los “seres’’^,
se repite desde entonces: “Es como una cosa que se va yendo, se va despi-
ten o. ntonces, esa carga en la espalda, como cuando uno estd cansa-
o. me sube una cosa como ardiendo por el pecho y la garganta, que

co 6 \me a®arra la Parte izquierda del pecho. Me sube una cosa como
i mat °r a san®re- ^a cabeza se pone como loca y la lengua se traba. Se

e a uno un pestafiear, los ojos se me viran y me transformo”.

loJica ^-° T16 9ue Marfa acuda a nuestra consulta psico-
reciente. En una ocasidn tuvo problemas con una hermana 
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menor, “que ha tenido cuatro hijos con hombres distintos”. Despues de
reclamarle a su hermana la devoluci6n de un vestido que 6sta tom6 sin su
autorizaci6n, Marfa fue vfctima de su agresidn; y, seguri relata, tratando
de defenderse, le rompio la boca. Despu6s Marfa “hizo una hora santa”
y, aunque dice haber encontrado cierta tranquilidad interior, su enferme-
dad empeor6: “Antes yo estaba achacosa, pero no como ahora”.

Cuestionada sobre la relaci6n del incidente con su hermana y el em-
peoramiento de su enfermedad, Marfa declara: “Doctor, ese dia yo me
transforme y le di por la boca, pero yo hubiera podido mataria. Ella me
decfa cuernera, perrra, que yo enganaba a mi marido”. Desde antes del
incidente con su hermana, Marfa experimentaba “que los seres le subfan”.
Despues del incidente, siente ademds un dolor en la parte izquierda del
t6rax: “Esa maldad de ahf me anda por ahi dentro como cuando uno
tiene un pajaro que se esta comiendo a uno por dentro, y me desespera.
Siento una palpitacidn, una Haga viva”.

Marfa lleva con su esposo una vida sexual insatisfactoria: “A veces
siento deseos y otras veces no; pero soy una esposa obediente, y nunca
me le niego”. Mas aun, dice: “A veces tengo una ilusidn, pero cuando el
viene se me desvanece”. En otras ocasiones, despues de tener relaciones
sexuales con su esposo, “vienen seres —dice— que me hacen sentir lo que
con 61 no siento”. Incluso le han dicho en sueno: “El marido tuyo no es
ese sino aquel”, refiriendose a un senor casado que ella conoce. Todo
esto contribuye a crear una intensa ambigiiedad: “Yo siento que quiero a
mi esposo, pero hay una cosa en mf que me hace perderle. . .; no se si
es la incomprensidn. .

El esposo, un ano mayor que Marfa, fue su primer novio. Cuando ya
vivfa con 61, Marfa conocid un primo de el que en una ocasion le dio algo
de beber y la sedujo. El esposo se entero, y ella le pidid la separacidn;
pero no ocurrid asi.

Marfa relata la ocurrencia de otro “error” en su vida. Un amigo de su
esposo, que visitaba la casa de su madre, provocaba en ella “un desaso-
siego”. Poco despuds “estuvo con el hombre”, sin saber “si fue con un
demonio. . Afirma que con ese hombre se sentfa “alegre, feliz, como
transformada”. Pero aun asi, advierte que ella quiere a su esposo, e inclu
so dice: “Tambien yo sueno que ellas estan con el; y, aunque le pego
mientras el duerme, escuchoesas voces que serfeny dicenque yome mue-
ro por mi marido”. Esas “voces” corresponden a “seres” del sexo femeni-
no que, a juicio de Marfa, “viven” con su esposo mientras duerme.

Por su parte, Marfa declara que ella tambien disfruta mientras duer-
me, pero cuando despierta viene el problema, el dolor en el pecho. Marfa
recuerda haber sofiado que, en un potrero grande, ese sefior “la obligo 

73



a hacer de todo”. Tambien sofid “que andaba furiosa entre los palos, y
que luego en los unicos brazos que pudo caer fue en los de el”.

La familia del esposo de Marfa no la visita; y, en cierto modo, lare-
chaza. Tambien los vecinos “la abochornan”. Marfa confiesa no saber
quten es el padre de su hija menor, por haber “jugado a las dos cartas”.
Sin embargo, no tarda en preguntarse “si fue ella quien quiso, u otra
cosa. . .”. Tan pronto empieza a mostrar indicios de culpabilidad, no
tarda en atribuir el origen de sus experiencias extramaritales a los “seres”.

Muchos miembros de su familia atribuyen el origen de sus sfntomas a
los “seres”. Su madre, quien trabaja incluso como terapeuta tradicional,
desea organizarle el rito del “bautizo de cerebro”(3). Una tfa patema, que
tuvo padecimientos analogos, le sugirid por el contrario que fuera a la
iglesia evangdlica a hacer oraciones. Marfa hizo el intento: “Yo fui a la
iglesia pero me atacd un griterfo, como un animal. . . Parece como que
eso no quiere que uno vaya. No se que contenido tendrd esa cuestion que
no puede ir a la iglesia evangelica”.

El esposo de Marfa parece “no creer en eso”. Sin embargo, suele afir-
mar: “Yo se que tu tienes una cosa que no me quiere”. En una ocasidn
que Marfa consultaba a un terapeuta tradicional, quien la trato con banos
y resguardos, su esposo le negd el dinero del pago; y Marfa se desanimo.

La falta de consenso familiar sobre el tratamiento mas apropiado
para la enfermedad de Maria, constituye un factor importante en la pro
longation de su sintomatologfa. La madre de Marfa afirma que es ella
quien mds se ha ocupado de la enfermedad de su hija, mientras su esposo
se desentiende. Aun cuando ha deseado hacerle un “bautizo de cerebro”,
estima: “despues que la hjja se casa, pertenece a su esposo”. La madre
estd convencida del origen de la enfermedad de Marfa, pero las circuns-
tancias familiares le impiden poner a prueba su capacidad terapeutica:
“Doctor, lo que pasa es que ellos dos se gustan(4) y es una metresa(5),
Santa Elena, que ella tiene. Esa es la tranca. Por eso la tumba. Pero ya yo
quiero que eso se resuelva. Ella tiene cinco hijos”.

Posteriormente, con el progreso de la psicoterapia de orientation
analftica, Marfa nos informa que ella y su esposo llegaron a un acuerdo.
Ambos desean que el “bautizo de cerebro” se produzca, pero con exclu-
sidn de la madre en tanto terapeuta. Aunque la madre habia reaccionado
negativamente, Marfa afirma: “Yo le veo poco alcance. Aunque ella me
ha hecho muchos despojos, no me ha curado”. Por esa raz6n dice haber
hablado ya con otro terapeuta tradicional que le cobra RDS250.00.
No obstante, Marfa se muestra preocupada por la evoluci6n de la conduc-
ta de su madre y por su actitud final con respecto a su decision. La opo-
sicidn de la madre de Marfa parece trascender incluso el piano de los con- 
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flictos humanos. En efecto, en una ocasion nos enteramos de que San
Santiago, el loa protector de la madre de Marfa, se opone a que Marfa
sea bautizada por un terapeuta cuyo protector sea San Gregorio Her
nandez. . .

Marfa, todavfa unos dias antes del “bautizo”, muestra algunas du-
das. Refiriendose a los “seres” dice: “Las cosas que ponen a uno a salir-
se de sus Ifmites no me gustan, pero ya uno esta metido”. Con respecto
al futuro ocupacional que implica su iniciacidn ritual, Maria advierte
que le gustaria trabajar como terapeuta, siempre y cuando su trabajo
transcurra “a vista clara”; porque “si es montando, uno no sabe bien lo
que hace. . Asociando la afirmacion precedente con un acontecimien-
to reciente, nos dice que en una ocasidn un compadre que vive frente a
su casa, estando muy enfermo, son6 que dos hombres parados en su
cama le decian: “Tu, con tan buen medico que tienes al frente, y tanto
que sufres”. A lo que el compadre respondid: “Esa no sabe na”. Los
personajes, por su parte, aclararon: “ [No es la madre la que cura, es
Maria!”

2. Interpretaciones Psicodindmicas

La madre de Maria, de aproximadamente 60 anos de edad, fue aban-
donada por su esposo a los 38 anos; y, aunque muestra un cierto rechazo
por tratar el tema de sus pasadas relaciones maritales, permite que su hija
comunique al terapeuta lo acontecido. El padre de Maria tuvo cinco hi-
jos, a los que abandond: “A nosotros nos dejo como puercosy nunca se
ocupo”. Procreo otros hijos en Haina, “y se cas6 en la Capital con una
rubia. .

Sin embargo, a pesar de su indignation, Marfa permanece vinculada
a su padre segun los modos de investiciOn, objetal e identificatorio.
Por una secreta identification con su conducta ilegal e inmoral, el padre
representa un anti-modelo cuyo prestigio la atrae inconscientemente.
La vida libertina del padre provoca en Maria un efecto de seduction que
tiende a destruir el universo de sus valores tradicionales. La tendencia a
dejarse sedutir por hombres de mayor edad, parientes o amigos de su
esposo, asi como sus propias tentativas de seducci6n transferencial, dan
testimonio de un apego objetal propio del complejo de Edipo positive. El
fantasma incestuoso sobredetermina el lazo pasional cuyas cnticas desen-
cadenan los sintomas que motivan la consulta. La relation con la madre
es ambivalente; y, aun cuando el padre le sirve de modelo, Marfa asume
inconscientemente varios rasgos maternos mediante identificaciones par
ciales tipicamente histericas. Mas aun, el deseo de su madre sobre ella
condiciona parcialmente su modo de vida. La doble identification
se torna conflictiva, e incide negativamente sobre la identidad de Maria.
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Aun cuando en Marfa se constituya el superyd por identification con
la figura materna, la culpabilidad poco interiorizada se invierte con fre-
cuencia en experiencias persecutivas en las que los personajes promovidos
son muchas veces del sexo masculino. La inmovilizacion en la position
dual es favorecida por la ausencia del padre y la presencia de una ma-
dre fdlica. Los “seres”, a traves de la action terapeutica realizada por la
madre de Maria, contribuyen al sustento economico de la familia; y, ai
sustituir al padre, ocupan una posicidn falica: Papa, para arrepentirse
y congraciarse con Dios, se hizo adventista, y le dijo a mama que botara
esos seres y se arreglara con el. Pero ella le respondio que por esos santos
uno vive. Ella no quiso dejar sus santos, y se separaron para siempre .

La madre reprocha al padre el abandono material y moral; y, con-
siderdndose como una victima, educa a su hija de manera que compen-
se lo que ella no encontro en su marido.

La figura del padre aparece como insuficiente, y el sentimiento de
esa insuficiencia —procedente de la madre— es compensado por Marfa
fantasmaticamente. Para mantener el deseo edipico naciente, y el presti-
gio de su objeto, Maria idealiza la figura paterna. Posteriormente, la idea-
lizacibn edipica y el fantasma incestuoso sobredeterminan en Maria
una actitud que la expone a las solicitaciones amorosas del entorno fami
liar o amical de su esposo. El hombre con quien Maria suena, sin falla ni
falta, es un hombre comprometido, en cierto modo prohibido y situa-
do a una distancia que lo aleja de los limites decepcionantes de la reali
dad. Maria atribuye a su amante lo que le faltaba al padre; y, al desear
convertirse en su sierva, trata de alcanzar su propia perfeccidn especular.
La idealizacidn corresponde a un despliegue narcisista, y el encuentro
con el otro se acompana de la exaltacidn de la estima de si. La separacidn
o la pdrdida del objeto idealizado provoca un sentimiento de perdida del
ideal del yo.

De ahi la ambivalencia de Marfa, su oscilacion entre el apego avido
y el desapego indiferente, entre la angustia y la depresidn. Esta ultima
aparece dentro de la evoluci6n de una problematica fundamentalmente
histerica, sucediendo a un momento de importantes satisfacciones fan-
tasmaticas; satisfacciones concernientes a la representation propia, y rela-
tivas al objeto de deseo.-.el falo idealizado.

Maria atribuye el significante falico tanto a los amantes idealizados
como a los “seres”. El padre real no pudo competir con los “seres”
frente al deseo de la madre; y, en consecuencia se distancio considerable-
mente del ideal. La posesion por los “seres” permite superar la depresidn
y, en cie ° mo °> alterna con dsta. La fase depresiva de la histeria
iaeH°7reSP°”d.e ,con !os mementos en que Maria descubre al padre real en
la figura sustitutiva de su esposo.
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El falicismo fantasmatico se pone tambien de manifiesto en un sueno
en el que una mujer omnisapiente adivina el futuro. Posteriormente, la
paciente satisface las demandas sexuales de un “ser” que se transforma
en un nino reciOn nacido: “Eso me sucediO antes, con otros hijos. Porque
yo soy que los busco. . somos losdosque nos buscamos”. La omnipo-
tencia imaginaria y el deseo incestuoso, presentes en el sueno, constitu-
yen la representation de una castration simbOlica no asumida.

La oralidad y el fantasma de la incorporation del falo constitu-
yen una trama fundamental y universal del inconsciente histerico; pero
las diversas referencias culturales Henan las matrices del inconsciente
con sus contenidos existenciales. La posesiOn, aun en aquellos casos en
que se corresponde con la histeria, posee sus peculiaridades.

El fantasma de la incorporation no es sdlo la satisfaction de un de
seo de posesion, sino la repetition activa del fantasma de la seduction
que ha ejercido el falo paterno sobre un deseo fuertemente fijado en la
position oral. El espiritu que habita el cuerpo de Marfa esuna represen
tation del falo imaginario del padre. Pero es la creencia difusa en la posi-
bilidad de la posesiOn lo que condiciona el realismo alucinatorio de los
fantasmas.

Ni el padre —en tanto seductor imaginario— ni la madre fueron cas-
trados; y, en consecuencia, no pudieron servir de modelo para la identifi-
caciOn promotora del ideal. El simbolismo de la castraciOn se expresa a
traves de la “herencia” de los “seres”(6). Heredarlos equivale a ocupar el
lugar He la madre “muerta”, y esto supone que la madre se acepte en
falta. Maria descuida el “servicio” a los “seres”; y, aunque el trance
aparece a rafz de la muerte de una prima, la herencia no puede ser asumi
da plenamente, en razOn de la situation familiar y las condiciones de
aculturaciOn implfcitas, que promueven la no resoluciOn del complejo
de Edipo.

Maria no sabe si su padre la reconociO legalmente, aun cuando lleva
su apellido en el lugar que corresponde al apellido materno. Inversion
significativa si se tiene en cuenta el valor estructurante de este significan-
te. El padre, normalmente presente por la alianza y el intercambio, la ley
de la deuda y el don, es quien, por medio de la palabra, hace significative
eso de que carece la madre. Sin embargo, como el padre de Marfa aban-
donO a su familia y dejO a su hija sin la certeza de un nombre, Maria
se siente victima de potencias sin nombre, de seres que la persiguen
implacablemente, solicitada por entidades terrorificas.

El pacto simbdlico permanece incierto y enigmatico. Aunque las po
tencias la solicitan, Marfa no concluye la alianza ni acepta la ley. Ella
rechaza cerrar un pacto con potencias desconocidas. Marfa no acepta
el don propuesto, y se interroga sobre el otro que le propone la alianza.
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Las crisis de Marfa constituyen la expresiOn de un conflict© deiden-
tidad, de un cuestionamiento radical de su personalidad, que consiste
en no saber quien es. Su sintomatologfa es una soluciOn provisional que
combina identificaciones contradictorias. De ahi el perpetuo deseo de
reasegurar sobre si misma, su busqueda de reconocimiento y de amor.
Maria sufre de ponerse en escena. Los otros le sirven a menudo de
espejo; y esto hace pensar en una fjjacion al estadio especular, tai y como
ocurre’ cuando la seduccion especular capta a un pariente en incompati-
bilidad de deseo con el otro pariente(7b Posteriormente la identification
edipica, al prolongar la identificaci6n especular, provoca una doble iden
tification con los padres, y mantiene una ausencia relativa de identidad
sexual.

La identificaci6n simbolica -como valor de position consistente en
heredar los poderes- s61o podra alcanzarse mediante el dialogo anali-
tico. Es a partir del encuentro psicoterapeutico que Maria vaa iniciarel
proceso de reconocimiento de su propio deseo, que va a promover la
identification ideal.

El terapeuta traditional “trabaja” con Gregorio Herndndez. Es un
hombre joven que, desde la perspectiva de la paciente, se situa en con
traposition a la madre, quien “trabaja” con San Santiago como patron.
De ese modo, la decision de acudir al terapeuta traditional constituye
tambien una ocasiOn de mostrar la rivalidad con la madre. Por otra parte,
la aceptaciOn del “bautizo”, con exclusion de la madre, marca el inicio
de la reconciliaciOn con el esposo y con la madre de dste.

Si analizamos el modo en que Maria se “separa” de su madre, recono-
ceremos que, a un nivel mas profundo, este hecho marca tambien, y de
un modo paradOjico, la identification simbdlica con el significante de
la madre “muerta”, promotora del ideal del yo: con el “bautizo”, Maria
se convierte en una iniciada como su madre. La identification ideal con
la madre es precedida necesariamente por la rivalidad. El rechazo de la
madre, en tanto terapeuta, marca el inicio de un duelo que nunca habia
sido hecho; es decir, el duelo de la madre en tanto objeto primordial in-
tensamente investido.

El proceso de aculturaciOn no sOlo influye en la personalidad de Maria
a traves de las vicisitudes de su biografia, sino que tambien interviene a
niVe _Ae la resoluci6n de sus conflictos. La psicoterapia analitica, em-
pren i a a partir de la demanda de la paciente, se convierte en un factor

e ermmante en la evoluciOn de los conflictos individuates y familiares,
LJga a Promover indirectamente la celebraciOn del “bautizo de cere-

en tanto nto terapeutico de origen tradicional.

implteadot^n ’ Marfa Pre$enta, ademas de los sintomas ffsicos
s caidas, una sugestibilidad anormal. La imitation auto- 
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sugestiva y la identiflcacidn afectiva e imaginaria determinant que la idea
se realice anivel del cuerpo. La afectividad, en tanto modalidad de la con-
ciencia que desborda el poder de representacidn, al no poder expresarse
de manera que concuerde con el mens<ye ofrecido, se precipita sobre el
cuerpo. Al no poder descubrir representaciones que la orienten en el
mundo del sentido, por evocar deseos incestuosos y dolorosos, la afecti
vidad se reprime y se expresa mediante conversiones v).

Los trances, escandidos por las visiones y por los momentos de reposo,
evocan las crisis histericas (9). La fase de recuperacidn sucede a la fase
paroxfstica, y una crisis atfpica es reglada por la sucesi6n de los episo-
dios de la pasidn. La fase t6nica es seguida por una fase resolutiva; y,
en una conciencia crepuscular, el sujeto encarna las representaciones
mfticas de su entorno. Marfa se identifica con los loo. y, por un tran-
sitivismo tfpico de la relacion especular, transfiere sus representaciones
fantasmdticas y sus deseos infantiles. Las crisis operan un estado de re-
gresidn psicoldgica indiscutible. Al mismo tiempo que repiten la expe-
riencia traumatica, la matienen reprimida.

3. Diagndstico

La observacidn repetida y la atencidn prestada al discurso de Maria
nos hacen pensar que constituye un caso de neurosis histerica, en el que
las crisis de angustia se manifiestan en un contexto de aculturacion ma-
gico-religiosa particular.

De acuerdo con H. Ey, la alucinacidn implica la sensorialidad de la ex-
periencia vivida, la convicci6n de su no-subjetividad y la ausencia de un
objeto real (10). Sin embargo, la presencia de alucinaciones no justifica
el que la conducta sea diagnosticada como psicotica. Es necesario esta-
blecer si la personalidad del individuo manifiesta una ausencia radical
de estructuracidn a nivel del yo. Mas alld de todo intento de descripcidn
diagndstica, conviene analizar el lenguaje del sujeto. El sujeto puede creer
en sus “sensaciones”; pero, si las juzga y las resiste, no hay por que su-
poner que su conducta es psicdtica.

En las psicosis la alucinaci6n aparece allf donde lo real ha dejado de
existir para el sujeto (11). La desinvesticidn de la cosa determina la abo-
lici6n de su representaci6n; y, en un esfuerzo por restituir al lenguaje
vacfo su contenido real el sujeto trata derecuperar el mundo abolido de
sus palabras. Incapaz de anclar los significantes en las cosas, el psicdtico
recurre a la alucinaci6n, tratando de restituir a las palabras el contenido
que les falta, con lo cual la creencia en lo real es sustituida por la creen-
cia en la alucinacion.

En los casos neuroticos, la irrupcidn de la imagen alucinatoria impone
una creencia en conflict© con la creencia proferida; y ningun fenomeno 
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real es abolido por una desinvesticion radical. Son las delegaciones ima-
ginarias de los pensamientos reprimidos las que aparecen ante la concien-
cia sorprendida y desconcertada.

La posesion puede considerarse como una alucinacion que pone en es-
cena la realizacidn de deseos reprimidos. La violencia de los deseos y
la creencia en los espfritus se unen para dar lugar a una alucinacion.
En este caso, el sujeto proyecta sus deseos, los cuales retoman desde fue-
ra, encarnados en el espiritu perseguidor. El poseido delega sus deseos re
primidos en otro personaje, que representa su yo inconsciente. Este es el
caso de la posesion en la neurosis histerica.

Las representaciones fantasmaticas reprimidas pueden adoptar facil-
mente el caracter de alucinaciones sensitivas cuando son favorecidas por
el contexto cultural. La creencia religiosa anade a la creencia incons
ciente la fuerza de convicci6n y el coeficiente de realidad que transforma
la figura fantasmatica en una alucinacion. El discurso religioso, al poner
a disposicidn del sujeto significantes de una realidad sobrenatural, brinda
los resortes en los que reaparece el deseo reprimido.

Sin embargo, el sujeto puede haber repudiado de su inconsciente cier-
tos contenidos que retornan desde fuera de un modo delirante y que po-
nen de manifiesto la existencia de una disociacidn psicdtica. La posesion
psicotica forma parte de las psicosis delirantes. En tales casos, un orificio
en lo real necesita una representation imaginaria que venga, como del
exterior, a sustituir lo real que falta.

El termino de psicosis histerica es aplicable a las cultures no occiden-
tales. Langness estima que es utilizable para describir una psicosis episo-
dica caracterizada por la vivencia alucinatoria y la posesion (12). La psi
cosis histerica es una categorfa poco usada. Alcanzo cierta popularidad
en el siglo XIX y a principios del siglo XX en los escritos de Morel,
Krafft-Ebing, Mairet y Salager. Fue reincorporada recientemente, des
pues de haber desaparecido por infTuencia de la conceptualization de la
demencia precoz por Kraepelin, y de la esquizofrenia por Bleuler. En
Francia, autores de inspiration psicoanalftica han revalidado el uso de es
te concepto (13).

La psicosis histerica consiste en un estado de alienaci6n en el cuadro
de una problematica histerica. Conrad la denomina “histeria malig-
na”(14). Factores de naturaleza psic6gena provocan una rupture en la
relacidn del sujeto con la realidad. La rupture con la realidad se manifies-
ta en el delirio y la alucinaci6n. El delirio tiene a veces un aspecto sis-
tematizado. Regularmente se despliega en una atmdsfera paranoica. Los
temas erdticos y religiosos se encuentran a veces en primer piano.

La psicosis histerica-se caracteriza por el restablecimiento rapido, des
pues de la “bouffee” delirante, de un contact© autentico con el paciente. 
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Hay una gran maleabilidad y adaptabilidad del delirio a los datos socio-
psicolbgicos del medio. El paciente logra hablar del contenido de su deli
rio vinculdndolo a su historia personal.

La psicosis histerica se caracteriza por un inicio abrupto y esnormal-
mente episddica. Desde el punto de vista del pronbstico, se puede esperar
un restablecimiento integral de la personalidad pre-psicotica. Pero pue-
de tambidn convertirse en una esquizofrenia. La psicosis histerica im-
plica un defecto a nivel de la imagen del cuerpo, concerniente a su con
tenido y sentido . La funcidn del organo sexual es repudiada de to-
do registro simbolico. En ese sentido, conviene distinguir la crisis histeri
ca -aun cuando este acompanada de sintomas delirantes- del delirio his-
terico propio de los casos de psicosis. En la psicosis histerica, la alucina-
cion sustituye el significante repudiado, y el acceso al deseo sexual no es
posible. En lugar del deseo, encontramos el proceso de repudio caracte-
rfstico de la psicosis.

En la psicosis histerica, el padre tiene un lugar en la familia, pero es
debil y perverse; y, consecuentemente, crea zonas de destruccibn en la
vida afectiva de sus hijos, porque el es incapaz de aceptar su rol sexual y
genital.

El tema de la relation padre-madre es vivido en la psicosis histerica
dentro de una dinamica edfpica; y el delirio se concentra en el cuerpo y
en los deseos genitales. Mientras el delirio se concentra sobre el cuerpo
y sobre la estructura edfpica, la personalidad permanece intacta. La psi
cosis histerica se desarrolla en el cuadro de las dificultades identificato-
rias; y, por esa raz6n, el cuerpo vivido interviene en forma considerable.

A diferencia de los casos de psicosis histerica, Maria es capaz de “dis-
frutar” sexualmente -aun cuando sea en circunstancias prohibidas, carga-
das de reminiscencias o de evocaciones edipicas- con un partenaire se
xual histericamente idealizado. En este caso, no constatamos un repudio
de la funci6n sexual sino mas bien una represion neurbtica de la sexuali-
dad, acentuada sobre todo a partir del momento en que su hermana la
acusa y la culpabiliza, desencadenando o acentuando su sintomatologia.
Su conducta no revela una disociacibn psicbtica. La alucinacion y el deli
rio de persecution habfan empezado mucho antes, y no justifican necesa-
riamente el diagnbstico de psicosis. En el medio tradicional dominicano,
se observan frecuentemente neurosis histericas acompafiadas de alucina-
ci6n y delirio.

Ahora bien, si Marfa es una histerica en la que la castration simboli-
ca no se ha realizado, seducida por “seres con Valencia falica evidente, el
deseo dirigido a su amante idealizado se explica a partir de la estructura
edfpica. Marfa es la hya de un padre ausente o incapaz de asumir la 
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palabra en el discurso familiar; un padre sin posici6n simbohca e incapaz
de permitir que su hya supere la vinculaciOn fdhca a la madre. El padre
de Maria abandonO a su familia, y se fue con una rubia . En ese senti-
do tambien seduce a su hya; y ese elemento de perversi6n impide a
Marfa liberarse de los partenaires incestuosos , en tanto edicionesreno-
vadas del padre imaginario. Por esta razOn, ella no puede asumir el rol fe.
menino caracterfstico de su grupo social.

4. La Psico terapia y las Represen taciones Colectivas

Los sfntomas de conversion que motivan la consulta psicolOgica cons-
tituyen la precipitation corporal y persecutiva del conflicto entre losde-
seos incestuosos dirigidos hacia el padre -representado por las figures de
los amantes- y la rivalidad imaginaria hacia la madre, desplazada hacia la
hermana que la acusa. Por otra parte, la disotiaciOn histerica y el delirio
de persecution se constituyen como defensas frente a la angustia masiva.

La castration simbOlica de Maria implica la asunciOn definitiva de la
deuda simbOlica que el “bautizo” representa en un piano mftico. En ese
sentido, los fantasmas personales de Marfa se confunden con las repre-
sentaciones colectivas de los “seres; y la psicoterapia analitica transcurre
en estrecho paralelismo con los tratamientos tradicionales.

La tarea que el terapeuta traditional se propone a traves del “bautizo”
es la de transmutar el espfritu, el “ser”, en un elemento del sistema sim-
bOlico colectivo. La condiciOn es que el de a conocer su nombre y su di-
visidn (16). El “ser” ocupara entonces un lugar en el sistema de los loa;
y sus relaciones con la persona seran mediatizadas por las institucio-
nes, los objetos y las reglas que rigen el culto. De esta forma el sujeto
es liberado de la relaciOn dual que lo unfa al producto de sus propias
proyecciones. Con el nombramiento del “ser”, el sujeto es liberado de la
relaciOn cautivante en torn© a la cual habfa oiganizado su experien-
cia(17).

La identification puede ser progresiva, y exigir que las informaciones
sean precisadas y completadas a medida que el rito se desarrolla. Desde
Sue ,e S,er „es nombrado, se establece una relaciOn mediatizada, un mo-
do de vida fundado en el intercambio con el espfritu identificado, do-

n a,pJrsona P°dra controlar la relaciOn con el espfritu, a dife-
ciativa Fl tpra° ° anteidor ritual, durante el cual el “ser” tenfa la ini-
manZra de tradlcional instruye a la paciente. El le muestra [a
manera de calrnfJ0^6 “seres”> es decir, la manera de invocarlos, la.
debe hacer pn ra "mediante formulas y libaciones-, asi como lo quedebe hacer en caso de violation de las prohibiciones.

viduoral°“ser’’Ptinn° de posesi°n °Pera no sOlo una integraciOn del indi-
ser , sino una integraciOn social del “ser” mismo, en la medida 
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en que este ultimo es fjjado en la cabeza del iniciado y puesto al servicio
del grupo. El rito crea un tipo formal de relaci6n entre el individuo, el
“ser” y el grupo social. Desde ese momento, el individuo es considered©
como un iniciado, un personaje util desde el punto de vista social, obje-
to de la consideration y del respeto publico.

La aflicci6n es el camino para alcanzar la reputation terapeutica. El
paciente, el terapeuta traditional y los espiritus nombrados constituyen
una nueva comunidad. Pero el enfermo no siempre esta llamado a con-
vertirse en terapeuta. Este rol social es asumido sOlo por algunos enfer-
mos.

En su contexto social, la posesiOn ritual que sigue al “bautizo” repre-
senta el resultado de una codification cultural que implica el acceso a un
grupo cultual, y conlleva la transformation de la enfermedad y de la vi-
da caOtica en un proceso estructural. “Estamos muy lejos de la epoca en
que las cures efectuadas por los curanderos indfgenas eran consideradas
como andcdotas raras, interesantes sOlo para los etnOlogos, y los curan
deros eran calificados de ignorantes y de charlatanes” (18). En ese senti-
do, conviene distinguir la posesiOn -enfermedad, que precede al rito ini-
cidtico, de la posesiOn ritual. La posesiOn-enfermedad, se manifiesta fre-
cuentemente fuera de toda condition ceremonial. La posesiOn ritual, por
el contrario, exige una cierta formalizaciOn. Se relaciona a una estructura
inicidtica, a un tiempo y a un espacio ceremonial predefinido. Fuera
de esos cuadros socio-mitico-culturales, la posesiOn ritual no se realiza
jamds. Ella es el resultado de la imposition de un sistema de normas
convencionales.

El objeto de la iniciaciOn serd precisamente imprimir al desarreglo ini
tial un estilo religiose. A partir del caos psfquico, se creara un orden, un
lenguaje religioso. El nuevo rol aprendido por el enfermo resultara be-
neficioso tanto para el como para el grupo que comunica con los espiri
tus, a traves de la mediaciOn ritual del sujeto. La posesiOn ritual, lejos de
ser una escenificaciOn andrquica del deseo, es el resultado de una codifi
cation cultural a traves de los significantes privilegiados que son los mitos.
Esa codification posee un valor terapOutico. La posesiOn ritual se inscribe
en un marco espacio-temporal que incluye un cierto numero de persona-
jes y de estimulos, sometidos a una cierta organization.

Conviene advertir que, aun cuando exista una predisposition psico
logica para lograr la posesiOn ritual, los individuos seriamente perturba-
dos no pueden cumplir con las reglas del rito. La posesiOn ritual no de-
pende exclusivamente de una experiencia privada y patolOgica. El simbo-
lismo de la posesiOn es publico y sancionado por la culture o subculture.
Y el uso del lenguaje de la psicologfa, por justificado que sea, comporta
el peligro de no ver en la posesiOn sino una manifestation de una causa 
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psiquica sin tenor religioso. La sublimacidn, que no puede nunca re-
ducirse a un mecanismo psicoldgico estrictamente individual, permite
explicar la nueva ligazdn de la pulsion que el rito de iniciacidn inaugura,
al promover no sdlo un nuevo rol social sino tambien la transformation
de las predisposiciones psicoldgicas puestas en juego en la posesidn-en-
fermedad.

Despues de celebrado el “bautizo de cerebro”, sostuvimos con Maria
varias entrevistas de control que nos permitieron constatar la eficacia
simbolica del rito iniciatico.

El trance de posesidn ha sido considerado como un medio por el cual
ciertos individuos pueden jugar roles de otro modo inaccesibles. Al con
trastar con el rol secular de tales sujetos, el trance les va a suministrar
gratificaciones. La compensacidn resultante sera doble:

1. una compensaci6n subjetivo-expresiva, resultado de satisfacciones
derivadas de la experiencia ritual de posesidn;

2. una compensation objetivo-instrumental que se alcanza a traves
de un cambio de estatus, resultado del reconotimiento social atri-
buido a la posesion.

El predominio de la presencia femenina en los cultos de posesion se
explica tanto por una razon sociologica como por una razon psicoldgica.
No sdlo la represion social y cultural golpea mas a las mujeres que a los
hombres, sino que la idea misma de la posesidn sugiere que es la satura-
ci6n libidinal del cuerpo femenino, seducido y frustrado, que estalla en
crisis(19).

Gollnhofer y Sillans senalan que la posesidn tiene por objeto la descar-
ga ritual de la agresividad latente, que aparece en principio bajo la forma
de trastornos psicosomaticos. Con la initiation, el sujeto recobra el equi-
librio psiquico; y una cierta forma de agresividad latente se traduce en el
automatismo psicomotor de la posesidn. Los trastornos psicosomaticos
revelan la existencia de una auto-agresividad utilizada a continuacidn en
el seno del culto bajo la forma de trance de posesidn(20).

Zempleni enfatiza tambidn la auto-agresividad que implica la identifi-
cacidn imaginaria con el espiritu. Las crisis y las cafdas constituyen la
expresidn ritualizada del castigo que la persona se inflige a si misma en
nombre de sus espiritus; ellas son el resultado mortifero del encuentro
con el espiritu. El autor explica, sin embargo, que la Valencia autoagre-
siva y autopunitiva de esos comportamientos es postulada en un sentido
diferente al de la psicopatologfa occidental. Consiste en una autoagresivi-
dad codificada por el grupo, y cuyos resortes son mds socioldgicos que
psicoldgicos (21).
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La separation creciente entre los deseos individuates y la ley como
ocurre en el seno de as sociedades en vias de aculturaci6n, se reduce me-
diante la sumision a los espiritus. La posesiOn ritual -esa fusion imagina-
ria con el espintu que suprime la individualidad- representa la sumisiOn
absoluta. Sin embargo, el posefdo no experimenta el deseo de autocasti-
go. Esa autoagresividad esta codificada por el grupo. El adepto experi
menta el deseo de sumision a las instancias espirituales en un contexto
de aculturaciOn cargado de ansiedad y de duda.

Aunque es verdad que la aculturaciOn -por la modification de las vias
tradicionates de control social- tiende a provocar el fracaso del mecanis-
mo persecutivo, en la sociedad dominicana tradicional, la agresividad es
frecuentemente proyectada en el otro imaginario que persigue. No hay
una asunciOn individual de la agresividad ni una interiorizaciOn de la
misma, que permita hablar de culpabilidad propiamente dicha. Resulta
diffcil hablar de una instancia legal -superyd- individual e interiorizada.
La enfermedad es vivida como procedente del exterior.

Excluimos de la posesion la neurosis de culpabilidad. La posesion es
una estrategia inconsciente que suprime la toma de distancia -que implica
la culpabilidad- mediante una identification imaginaria. La neurosis de
culpabilidad constituye una tentativa de reparar la falta consignada en la
representation inconsciente, ya sea mediante la confesiOn repetida o por
la ejecuci6n de actos. Aunque la culpabilidad pesa siempre sobre los
deseos inconfesables, la posesion no es un sistema de defensa contra la
culpabilidad presente, sino una estrategia alucinatoria que crea la ausen-
cia de la culpabilidad.

En la sociedad dominicana tradicional, la interpretation delirante se
aproxima a las representaciones colectivas y parece conformarse a su
16gica interna. Entre pensamiento rational, pensamiento mitolOgico y
pensamiento alucinado, no hay una discontinuidad radical. Las alucina-
ciones y los delirios son expresados a traves de las representaciones co-
lectivas; y el comportamiento patolOgico se inscribe en un sistema cuya
lOgica interna estd sostenida por modelos culturales. ‘Es una funciOn
esencial del mito permitir la resolution, a nivel colectivo, de las proble-
mdticas personales, cuando Ostas permanecen dentro de ciertos Ifmites,
e incluso dentro de cierta generalidad. Si la problemdtica deviene mas
original, si ella se plantea segun las contradicciones propias a la historia
precisa del sujeto, la reasunciOn mftica puede ser insuficiente, y la angus-
tia invade el campo de la existencia hasta el punto en que lo imaginario
privado desborda lo imaginario propuesto por la cultura ).

En la cultura dominicana tradicional, la evoluciOn de la bouffee
delirante se relaciona con un tipo particular de organization de la perso
nalidad. La ausencia relativa de fuertes sistemas de defensa facilita la
eclosiOn de las “bouffees" delirantes y permite regresiones profundas. 
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Pero al mismo tiempo facilita el movimiento inverso hacia una progresibn
icipida. La movilidad interviene tambibn para la cura. Las modificaciones
bruscas del ambiente suelen provocar explosiones delirantes. La angustia
concomitante a las modificaciones bruscas del entorno es evacuada me-
diante la organizaci6n de las representaciones colectivas. De ese modo, la
angustia inicial se transforma en un miedo organizado que puede ser nia-
nipulado. La angustia se transforma en persecuci6n por individuos o es-
pfritus cuya realidad es aceptada tanto por el grupo como por el enfermo.

La angustia expresa la ruptura con los significantes culturales, y el de-
lirio se constituye en defensa contra la angustia masiva. El rol del practi-
cante tradicional consistira en darle un nombre a la angustia, tanto para
el sujeto como para la colectividad. En ese sentido, el lenguaje magico-
religioso juega un rol fundamental, al permitir que lo insensato devenga
sensato y controlable, pacificando y humanizando la violencia del tras-
torno inicial.

La persecution es caracterfstica de la psicopatologia dominicana de
origen tradicional. La agresividad no permitida es proyectada y se con-
vierte en una amenaza externa. Pero los delirios de persecution, predomi-
nantes en las “bouffees" delirantes, est^n en continuidad con experien-
cias comunes o banales. Por su parte, los ritos de posesion van a permitir
la transformacibn de la enfermedad, al integrarla de un modo radical a
los sistemas de representation colectivos, creando asi una relation de
otro tipo con el entorno. El tema delirante no deviene una forma de- exis-
tencia individual, sino que se integra en un sistema de representation
que le restituye una realidad social, permitiendo la reintegration del
enfermo. Estos sistemas explicativos de la enfermedad son propuestos al
enfermo por su medio.

II. LA HISTERIA FEMENINA

La afectividad constituye una modalidad de la vida psiquica cuyos
limites no siempre pueden ser establecidos por la representation, sobre
todo en aquellas circunstancias psico-comunicacionales en que el mensaje
recibido afecta intehsamente. Desde el punto de vista genetico, la afecti
vidad estd enraizada en la dimension pulsional de la corporalidad, sin re-
ducirse completamente a ella.

La histerica manifiesta un exceso de afectividad. Su expresividad no
suele concordar con los signos del entorno que le son ofrecidos en la
comunicacibn. La afectividad no se limita a expresar una respuesta
acorde con lo que se le significa conscientemente y, en consecuencia,
se precipita sobre el cuerpo como auto-afeccion, como “conversion”.
En este momento, el lenguaje del cuerpo expresa lo que el sujeto no pue
de expresar conscientemente.
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La afectividad histtiica se caracteriza por el hecho de que los deseos
incestuosos y los recuerdos traumdticos impiden al sujeto descubrir las
representaciones que lo orientarian en el mundo del sentido. La conse-
cuencia de este hecho es el predominio del eje metaf6rico del discurso
corporal. Una parte del cuerpo se delimita y deviene incapaz de respon
der a las solidtaciones exteriores, constituyendo un lenguaje cuyo senti
do es necesario descifrar, como ocurre en las anestesias, pardlisis, cegue-
ra, etc.

Los sintomas hist^ricos se caracterizan por el polimorfismo y la va-
riabilidad. Las crisis o accesos agudos de agitaci6n constituyen las mani-
festaciones sintomaticas mas conocidas de la conducta histdica. Estos
sintomas paroxisticos son cada vez mds raros en las sociedades occiden-
tales, y lo que se observa en su lugar son las “crisis de nervios”, es decir,
estados de agitation o de cdlera que ocurren despu6s de contrariedades
a veces de escasa importancia.

Los sintomas histdicos suelen afectar diferentes partes y funciones
del cuerpo. Los trastornos se localizan en el cuello y afectan la voz, la
cual deviene relativamente alta, sin vibracidn o con escasa resonancia.
Los dolores de cabeza y las algias en general, los vertigos y los trastornos
del sueno, las modificaciones del apetito, y los trastornos de las secre-
ciones y excreciones, la anorexia y la bulimia, son todos sintomas cor
porates que manifiestan la existencia de un trastomo histerico. Pero
pueden tambien presentarse sintomas psfquicos como los trastornos
de la memoria y las fugas amnesicas, las alucinaciones hipnagdgicas
y las “bouffee” delirantes.

El histrionismo es el rasgo del cardcter con que suele designarse a la
histerica, quien da la impresidn de poner en escena un personaje presta-
do. Sus expresiones exageradas reflejan la existencia de un sujeto que ca-
rece de un lugar interior, y que s61o puede experimentarse como vivien-
te dramatizando los acontecimientos. La histerica sometida a tratamiento
psicoterap&utico se queja de tener conciencia de representar siempre un
personaje, de no poder impedirse hacer los gestos o de dar a su voz las
entonaciones que corresponden a la espera presumida de sus testigos.
La histerica sufre de ponerse en escena y de no poder evitarlo. En ese
sentido, los otros le sirven de espejo, lo cual hace pensar en una fijacidn
en el estadio especular, es decir, esa etapa en la que el nino descubre el
placer de seducir a sus padres mediante sus gestos y mimicas.

Pero ese placer, necesario y normal, puede convertirse en un recuer-
do fascinante y cautivante cuando la seduccibn capta la existencia de una
ruptura de deseo entre los padres. Esto es lo que provoca la fijacion ima
ginary de la histerica. Posteriormente, la identification edipica, al pro-
longar la identification especular a una imagen de si exhibida a la mirada 
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seducida, produce una oscilaci6n caracterfstica de la histSrica, entre el
ser hombre y el ser mujer. Mediante la doble identificacidn con los pa
dres, la hist6rica da forma a una cierta bisexualidad psicologica, que se
manifiesta mediante la oscilaci6n entre la posici6n seductora femenina y
las actividades viriles.

La madre de la hist6rica se considera frecuentemente como la victi-
ma del padre, y educa a sus hijos de manera que compensen lo que ella
no encontrd en su marido. El hombre es descrito peyorativamente, y en
consecuencia los hijos varones no pueden identificarse con su imagen.
En el mejor de los casos se separan de la madre, con lo cual tratan de
evitar la homosexualidad. La hija, aunque aparentemente toma partido
a favor del padre, asimila toda una serie de conductas destinadas a enga-
nar al hombre.

Las madres de las histericas, auii cuando vivan el matrimonio como
un martirio, promueven en sus hijas un amor idflico y exaltan la vida en
pareja. Esto crea una profunda contradiction en las hijas, en quienes el
matrimonio puede convertirse en una experiencia traumatica. Por su par
te, el padre de la histerica, al no constituir una referencia estable dentro
del discurso familiar, se convierte en un c6mplice de la mentira matema.

En lo que respecta a la hija, el padre aparece como imaginariamente
“insuficiente”, razdn por la cual trata de compensar esta imagen a fin
de evitar la piedad o el desprecio hacia 61. De ahf la tendencia a la ideali-
zacidn de la figura paterna. Esto se manifiesta durante la adultez por me
dio de conductas de reemplazamiento del rol de la mujer en otras parejas,
idealizando el partenaire prohibido y ayudandolo de ese modo a que se
exhiba en toda su medida. La histtiica podrd probar que su padre aun es
capaz de hacer la corte a otra mujer; o simplemente se expondrd ella
misma a los cortejos del esposo de otra mujer para mostrar que “61” es
capaz.

La idealization del objeto es el proceso mediante el cual este ultimo
es engrandecido, sin que cambie su naturaleza. La idealization correspon-
de a un repliegue narcisista. La idealizacidn del otro va acompafiada de la
exaltacidn de la estima de si a nivel de la fantasia.

Puede ocurrir que ante las limitaciones reales del padre, humillado por
su mujer, la hija»-para mantener su deseo edipico naciente y elprestigio
de su objeto- trate de exaltar e idealizar fantasmdticamente al padre.

ero tambten puede ocurrir que al sentirse seducida por el estatus real de
su padre en el hogar, experimente un retiro f6bico de la sexualidad en el
que la idealizacidn tenga un valor como defensa. En este ultimo caso, al
con n uir a la represi6n del deseo incestuoso, la idealizacidn adquiere,
como o o sintoma neurdtico, un car^cter ambiguo: al mismo tiemp0 
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que mantiene el vinculo inicial al padre, lo prohibe. Al idealizar el objeto
del deseo, el sujeto lo aleja de su sexualidad, eliminando toda tentacion
incestuosa, pero no lo aleja para siempre, porque la insistencia incons-
ciente de las representaciones incestuosas constituye un obstaculo para la
idealization.

Al elegir su pareja, la histerica trata de ocultar las faltas reales o ima-
ginarias de su propio padre, o simplemente trata de hallar un complemen-
to del mismo. .Al partenaire se le atribuye lo que faltaba al padre. A el
ofrece la histerica la perfeccitin, al estimarlo tan perfecto como ella mis
ma; o bien, al considerar la histerica que posee lo que le falta a su parte
naire, se lo ofrece. Pero, en todo caso, el partenaire no sera capaz de satis-
facerla, ni colmard su busqueda de placer ni su voluntad de ser amada.

La frigidez es caracteristica de la histerica. En realidad, m£s que ser
incapaz de experimentar el placer sexual, lo rechaza para mantener el
“goce” y garantizar asi la no aparicion de nuevos deseos.

La histerica suena con un hombre sin falla ni falta, detras del cual se
oculta, sin embargo, la marcade ladebilidad. Seha escrito sobre el vincu
lo seductor que la histerica establece con el hombre que representa un
“poder”. Ese vinculo deseado implica una idealization. La position que
el ocupa le impide responder al deseo, y esto oculta la falta que lo haria
perder su estatus ideal. La idealization histerica resulta asi paradojica;
porque, al mismo tiempo que solicita el deseo del otro, espera que este
sea sin falta y por tanto sin deseo. Un medio de mantener la ilusion de
que el hombre podria no ser decepcionante consiste en elegir un hombre
inaccesible, prohibido o comprometido. De esa manera la histerica logra
proteger su representation del hombre, al elegir un partenaire al que nun-
ca puede confrontar con la realidad.

De hecho ningun hombre real sera cohsiderado lo suficientemente
digno para recibir el cuerpo de la histerica, estimado por ella como per
fecto, sin falta, no castrado. En la histerica, la busqueda de la perfection
es expresi6n de la envidia de pene. A menudo la histerica se reprocha una
negligencia, o se siente ridiculizada por algun defecto. En ella, la busque
da de la perfecci6n en lo que respecta a la apariencia fisica, a la inteligen-
cia, etc., oculta un sentimiento de insuficiencia. Segun la fdrmula de
Lacan, el objeto del deseo de la histerica esel falo idealizado, entendien-
do por falo una realidad simbolica de la que el tirgano masculino es solo
un signo determinable y el drgano efectivo.

La histerica se presenta como seductora y “castrativa” cuando la
tentativa de ponerse en escena es comprendida por parte del otro como
una promesa posteriormente frustrada. El juego del amor y de la ternura,
lisonjero y tranquilizador para el hombre, responde a un mecanismo in-
consciente y constituye una tentativa de comunicacidn con el otro.
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Pero no siempre la histSrica es “castrativa”; a menudo le gustaria
descubrir “el hombre de su vida”. Cuando esto ocurre, ante 61 se inclina
y a 61 sirve, credndose de ese modo una pareja en la que la histerica de-
viene una mujer consagrada, lo que no se explica por las caracteristicas
reales de este hombre —a menudo deficitario, banal o mediocre— sino
por los atributos que la histerica le presta en su fantasia. La sugestibili-
dad juega un rol importante en esos comportamientos y actitudes. La
hist6rica no solo fracasa en asumir la castraci6n sino que se toma a si
misma como falo del otro.

Las mujeres en esas parejas parecen ser las defensoras de las opinio-
nes, convicciones e ideas del marido. Algunas histericas parecen hacer
abstraccidn de todo pensamiento personal para reforzar el de su marido,
y son ellas las primeras en regocijarse del prestigio que el obtiene. Esos
hombres constituyen los objetos sobre los que el teatralismo hist6rico
desplaza el deseo de mostrar. Esto entrana una cierta dependencia de la
histerica. Pero la dependencia con respecto al esposo no es la primera
de la histerica. Una dependencia infantil frente a uno de los padres pue-
de haber infiltrado inconscientemente su psiquismo. En este caso, la
dependencia infantil y el deseo fantasmatico de convertirse en la hija
preferida condicionan la abdicaci6n posterior de la personalidad propia
frente a su partenaire sexual.

La sugestibilidad histerica muestra tambien una plasticidad en la
adoption rdpida de modelos, gestosy entonaciones de voz. Esto provoca
o suele provocar el rechazo de la histerica, aun mas cuando, ademas de
los sintomas aludidos, manifiesta una agresividad reivindicatoria y una
tendencia a denunciar las insuficiencias de los otros, por oposicion al
sujeto idealizado. Pero la histerica puede tambien sentirse excluida del
amor o indigna del mismo; creerse no deseable, o incapaz de amar. La
causa de este fantasma de rechazo es la situation de exclusion que da
origen al complejo de Edipo, rechazo que la hist6rica ha experimentado
con gran intensidad.

Ademds, la hist6rica continua sintiendose rechazada por el deseo de
posesi6n absoluta que resulta de la fijacion en la position oral. La avidez
insatisfecha y orientada hacia un objeto mitico de vinculacidn, unico
capaz de suprimir el vacio interior, engendra la ambivalencia histerica,
caracterizada por el apego dvido y el desapego indiferente.

CONCLUSIONES

El dominicano de origen tradicional es afectado por los comporta
mientos de singularizacion y de oposici6n a la familia y al grupo. Las cir-
cunstancias lo obligan a menudo a elegir entre un antiguo y un nuevo
modo de relacidn con el otro. El debe adaptarse a una estructura inter- 
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subjetiva de transition que no corresponde todavia a la sociedad occiden
tal. Obligado a elegir entre actividades, relaciones y vfas de promotion
que se multiplican y se contradicen, permanece aun separado de la co-
rriente principal de la vida moderna.

Si bien es cierto que la aculturaciOn y la ruptura consecuente de los
vinculos tradicionales pueden convertirse en fuente de neurosis, es igual-
mente cierto que los cultos de origen traditional pueden convertirse,
para algunos individuos, en factores de integraciOn. Por esa razon, el es
tudio de la enfermedad mental en el medio traditional requiere de la
consideration etnolOgica, a fin de evitar que el recurso exclusive al
discurso psicolOgico y psiquidtrico —constituido en las sociedades occi
dentals— resulte demasiado reductor.

El estudio clfriico del caso de Marfa puso de manifiesto el modo sin
gular en que las representations colectivas de origen tradicional inciden
en la interpretation y en la evolution de los trastomos de la conducta.
En el medio tradicional dominicano, la enfermedad mental.es interpreta-
da de conformidad con los sistemas colectivos de representaciOn, como
son la magia, la brujerfa y la posesiOn. El estudio del caso de Marfa reve-
10 que la posesiOn, en tanto institution social, constituyO un dominio
etiolOgico capaz de permitir a Marfa tematizar los conflictos psicolO-
gicos que ella experimentO en relaciOn con los demds miembros de su
grupo social, asf como las dificultades que la enfrentaron con los funda-
mentos normatjvos de su comunidad. Pero, por otra parte, la posesiOn
—en tanto rito inicidtico— hizo posible la realizaciOn de un cambio tera-
ptiitico que la psicoterapia de orientaciOn analftica promoviO en la pa-
ciente, permitiOndole expresar y sublimar la vida pulsional. Gracias a esta
experiencia, Marfa pudo alcanzar un nivel de desenvolvimiento familiar y
social que confirma la dimension terapeutica del rito de posesi0n(23).

Esperamos que la presentaciOn de este caso clfnico sea completada
por otros estudios mds exhaustivos, que nos permitan realizar un trabajo
psicoteraptiitico mds efectivo con los pacientes dominicanos de origen
tradicional.

1. Hospital Juan Pablo Pina, San Cristobal, Republica Dommicana.
2 El “ser” tambien conocido como “loa” o “misterio”, es un gemo, divuudad o espmtu.
3. Rito iniciatico voduista que se realiza con la sangre de un ave, y que sirve para “fijar” el loa

o “ser” tutelar en el cerebro del candidate a la initiation.
4. Se refiere a Maria y a su amante.
5. Divinidad femenina del olimpo voduista.
6. Vdase Ortiguez, M-C et E., “Oedipe Africain", Union Generate d’Editions, Paris, 1973,

p.p. 195-196. ’ ‘
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Yei?ote« “Dette et desir. Deux axes chretiens et la derive pathologique”, Editions Du
Semi, Paris, 1978, p. 201.

8. El trastomo histerico se distingue del trastomo psicosomatico por su caracter expresivo.
Vease Racamier, P—C., “De Psychanalyse en Psychiatric”, Payot, Paris, p. 143.

in ^ase Israel, L„ “L’hysterique, le sexe et le medecin”, Masson, Paris, 1977, pp. 19-24,
10. Ey, H., “Traite des hallucinations”, Masson, Paris, 1973, Tome I, p. 46.
11. Vdase Freud, S., “Lo inconsciente”, en “Obras Completas”, Biblioteca Nueva, Madrid

1973, p. 2081.
12. Langness, L, “Hysterical Psychosis in tire New Guinea Highlands: a Bena example”, in

Psychiatry, 28, 1965, p.p. 258-277.
13. Vdase Follins S., Chazaud J. et Pillon L., “Cas cliniques de psychoses hysteriques", in Evolu

tion Psychiatrique, XXVI, 1961, pp. 257-286.
14. Conrad, K.,“Die beginnende Schizophrenic: Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns”, Thie

me, Stuttgart, 1958.
15. Pankow, G., “Structure familiale et Psychose”, Aubier, Paris, 1977, pp. 115-124.
16. Los loa se organizan en grupos conocidos como “divisiones”.
17. Vdase Zempleni, A., “La dimension therapeutique du culte des Rab. Ndop, Tuuru et Samp,

rites de possession chez les Lebou et les Wolof’, in Psychopathologie africaine, II, 3,1966
pp. 316-423.

18. Ellenberg, H. F., “Impressions psychiatriques d’un sejour a Dakar”, in Psychopathologie afri
caine, Vol. IV, No. 3, 1968, p. 472.

19. Vdase Vergote, op. cit., p. 281.
20. Gollnhofer, O. et Sillans, R., “Phenomenologie de la possession chez les mitsogho. Aspects

psycho-sociaux”, in Psychopathologie africaine, Vol. X, 2, 1974, pp. 197 y 208.
21. Zempleni, op. cit., pp. 402-403.
22. Broustra, J., Martino, P., Monfouga-Nicola, J. etSimon, N., “Reflexions ethnopsychiatriques

sur 1’organisation temps- espace de la personne”, in Psychopathologie Africaine, VIII, No. 1,
1972, p. 82.

23. Vdase Bogaert, Huberto, “Etude ethnopsychologique sur la personnalite des inities au culte
du Vaudou a St. Domingue”, in Psychanalyse 3, Revue de L’ecole beige de psychanalyse,
Ete 1985, p.p. 67-79.
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EL ADOLESCENTE ANTE LA CONSULTA PSIQUIATRICA
-ALGUNOS TESTIMONIOS—

Cesar Melia Mejias
Julio Ravelo Astacio

“Son egoistas, se consideran como el centro del universo, pero nunca
como en esta bpoca pueden revelar tanta capacidad de abnegacibn y sa-
crificio. Inician las mas apasionadas relaciones amorosas y las interrum
pen con la misma brusquedad con que las empezaron. Participan con en-
tusiasmo de la vida social y, por otra parte, se sienten invenciblemente
atraidos por la soledad. Oscilan entre una ciega sumisibn al lider elegi-
do por ellos y una obstinada rebeldfa contra toda autoridad. Son ascetas
que subitamente se hunden en los placeres instintivos mas primitives. Su
estado de animo fluctua entre el optimismo mas infundado y un pesi-
mismo profundo. En ciertas ocasiones, trabajan con infatigable entu-
siasmo y en otras son perezosos y apdticos”. (1)

Las adolescencia es una etapa crucial del desarrollo de la personalidad
del ser humano que generalmente marca las caracterfsticas ulteriores de
toda la existencia psico-social.

Se estima que para el ano 2000 el mundo tendrd 1,128 millones de
adolescentes. (2)

Ha sido reconocido universalmente que la adolesciencia es un perio
do de crisis en nuestra civilizacion. En realidad, los puntos de vista biolb-
gicos, psicolbgicos y sociales constituyen una cadena y cada uno de ellos
se encuentra en interacci6n con el otro, para determinar dialbcticamente,
fenbmenos propios de esta etapa evolutiva.

Lo que los hombres jovenes piensan y sienten, lo que ellos quieren y
desean, como se conduce, esta determinado por las relaciones de vida y
las normas sociales. La posicibn que cada joven ocupa en una formacibn
social determinada y en un periodo histbrico-cultural, es de.terminante en
su conducta ulterior. Las particularidades propias de cada edad, que-si-’ 
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guen con el desarrollo del nifio, son manifestaciones, por las conditions
sociales de la vida y la education del mismo. (3)

Aunque no existe un acuerdo undnime de clasificaciOn por fase etaria
de comportamientos por penodos del adolescente, vamos a acogernos a
la planteada por el colectivo de profesores de la Facultad de Psicologia
de La Habana, dentro de la Catedra de Psicologia Evolutiva. (4).

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA

A).  Primera Etapa.

JOvenes entre los 11 y 14 anos de edad. Existe en esta etapa un pre-
dominio de cambios corporales. Hay rapido crecimiento de los Organos
sexuales que generalmente se produce primero en las hembras que en los
varones. Predomina la inestabilidad emocional; hay mayor capacidad pa
ra las funciones mentales mas abstractas y se dificulta en esta edad, la la
bor del maestro.

B).  Segunda Etapa.

JOvenes entre 14 y 16 anos de edad. Existe un predominio de las fun
ciones intelectuales y contradiciones agudas debido a la position social
intermedia, ya que en esta etapa es casi completa la maduracibn sexual.
Existe una tendencia casi encontrolable de la sexualidad, se hace signifi-
cativa la autoeducacion y existen a?cs rendimientos de reflexion abs-
tracta.

C).  Tercera Etapa.

JOvenes entre 16 y 19 anos de edad. En esta etapa ya existe la con
solidation de la position sexual, la cual se acerca cada vez mas a la del
adulto; ya las transformaciones corporales han concluido en su mayor
parte; existe mayor control de los impulses sexuales; poseen juicios mu-
cho mas objetivos, son menos inestables emocionalmente y la vida afec-
tiva esta mas equilibrada.

No resulta fdcil comunicar con brevedad, a la comunidad de estudio-
sos de la salud mental, los puntos de contacto mas relevantes entre la
practica medica psiquiatrica y las problematicas mas frecuentes que e
adolescente presenta en nuestro medio. Esto asf, porque los puntos de re
erencias formales o explfcitos, desde la esfera del Estado son inexis

tentes.

cannM^tOd°16gicamente> serfa incorrecto hablar del adolescente domini
tan un ’ etiquetando las patologias cldsicas, como si asumie

1 epi emiol6gico homogdneo por grupos sociales.
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Esta situacidn se agrava por la pluralidad de instituciones que inter-
vienen cuando un adolescente da una voz de aiarma”. la escuela la fa
milia, la esfera laboral, etc.

La ausencia de registros confiables que permitan extraer una mues-
tra de adolescentes que sea representativa de la poblacidn dominicana
invalida los esfuerzos de tipo retrospectivos.

El poco desarrollo de la psicologfa y la psiquiatrfa del adolescente en
nuestro medio, plantea incluso al nivel de la prdctica privada, frecuentes
distorsiones de enfoque y de manejo. Con mucha frecuencia el mddico
pediatra que ha venido siguiendo al sujeto desde su nacimiento, es el
receptor habitual del trastorno de conducta del adolescente; cuando no,
es el psicdlogo que se mueve en el dmbito educativo el que interviene.

Es por ello, que los Ifmites de esta comunicaci6n quedan en lo neta-
mente testimonial, intentando producir algunas reflexiones sobre el fe-
ndmeno salud-enfermedad mental del adolescente desde la perspectiva
de la psiquiatrfa.

IA DOLESCENCIA NORMA L ?

Uno de los problemas que han obstaculizado mas el desarrollo de la
intervencidn en psicopatologia del adolescente, es justamente la tenden-
cia a atribuir excesivamente las conductas desviantes a “problemas tran-
sitorios de su edad”, “esa es la tormenta de la adolescencia”, y en fin,
multiples calificativos que provocan serios descuidos en la familia y da-
nos irreparables al desarrollo ulterior de un ser social.

Masterson (1967) en un cuidadoso estudio de adultos con problemas
psiquidtricos que habfan debutado en la adolescencia, encontro que “la
dificultades psiquidtricas de la adolescencia, tratadas o no, no desapare-
cfan con el crecimiento sino que, por el contrario, se traducfan en tras-
tornos de diversas indole durante la edad adulta”.

En paises desarrollados, los problemas de la drogadiccidn y la delin-
cuencia juvenil, estan motivando estudios que diferencian bien claro, en-
tre la existencia de patologfas basicas del desarrollo de la personalidad
y las Hamadas crisis inadaptativas transitorias del adolescente.

En los Estados Unidos (Offer 1968), se propusieron estudiar un con-
junto de adolescentes procedentes de las escuelas secundarias, y sm pro
blemas manifiestos y encontraron:

a).  Que la adolescencia es un perfodo menos tumultuoso que lo que
el mito psiquiatrico atribuye.
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b) Que en el grupo estudiado, solo una pequena minorfa preSent6
problemas que ameritaron intervention psiquidtrica.

c).  Que la mayorfa dio muestras de un cierto malestar ulterior y Una
reorganization psicolOgica, que solfa limitarse a producir un in.
cremento de la ansiedad y una tendencia general hacia la melan-
colia, lo suficientemente importante como para Hegar a la depre.
sion.

d).  Que el estudio determinO como normal la tendencia del adoles-
cente a “desafiar la autoridad”. La conducta rebelde fue mds
frecuente en los mas jOvenes y sobre todo, en el sexo masculino.

PROBLEMAS QUE CONFRONTA UNPSIQUIATRA
PARA EVALUAR ADECUADAMENTE

A UN ADOLESCENTE.

Habitualmente, un relacionado nos dice: “Te voy a mandar a mi hijo,
lo noto medio raro” .... “entrO en los 15 anos”. En otras oportunida-
des, procedentes de escuelas y colegios, llevan forzosamente un adoles-
cente porque la direction de esos centros educativos ha pedido “que lo
viera un psiquiatra”.

Es de notar que por una distorsiOn, muchas veces de cardcter comer-
cial, la remisiOn al psiquiatra es indicative de que “ya el asunto no esde
psicOlogos”, dando a entender que se trata de una situation de cierta gra-
vedad.

Muchas son las dificultades que, a forma de pinceladas, senalaremos:

a) El adolescente que “es llevado al psiquiatra”, tiene una resisten-
cia a “contar” su verdadero problema. Actuar con sinceridad
frente a un adulto, que ademas simboliza una figura de autoridad,
que en sus fantasias el adolescente vincula al aparato coercitivo
de la escuela o de la familia.

El psiquiatra tiene que buscar una rdpida empatia con el mucha
cho, aislando en lo posible, a los padres, luego de recogida toda
la information, mostrandosele como aliado, aceptdndolo, respon-
salizandolo de sus citas y confrontandolo lo menos posible enlas
fases initiates.

) Existe una tendencia a no aceptar el diagnOstico que se te fornu-
e, a no cumplir “al pie de la tetra” los tratamientos prescritos,
mantTr? Si Se trata de P^fSrmacos. Es diffcil para el terapeuta

er una relation emotional estable con su asesorado y a
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mismo tiempo, una conducta terapdutica objetiva. El adolescen-
te es sensible, necesitado casi siempre de un reforzamiento del
yo y teme mucho a que se le desmorone su castillo narcicista”.

c).  La flexibdidad debe ser la principal caracterfstica del terapeuta.
El adolescente suele sentirse menospreciado cuando entrevista-
mos primero a su padres y luego a 61. En nuestra prdctica, invertir
el orden ha dado mejores resultados.

d).  Es muy raro que un trastorno de conducta en el adolescente no
modifique su rendimiento escolar. De ahf la importancia de una
adecuada recoleccion de datos sobre la esfera educativa y la ne-
cesidad de tener actualizada una evaluacidn de inteligencia y fac-
tores de personalidad.

e).  En el trinomio informative adolescente-familia-escuela, es el pri
mero en donde encontramos mejor information. Sus distorsio-
nes, minimizaciones y actitudes a veces, pueden desesperar al te
rapeuta, toda vez que el adolescente suele poner en juego el es-
tilo de autoridad que cotidianamente imponemos a los adultos en
consulta y que incluso, imponemos a nuestros hijos adolescentes.

Balser Harris (5) dice “el tratamiento psicologico y psiquidtri-
co de los adolescentes es quizds la experiencia mas desafiante, en-
gafiosa y evasiva, asf como la que puede despertar mas ansiedad
en el psicoterapeuta”.

iQUE TIPO DE INTER VENCIONPSIQUIA TRICA ES FRECUENTE
EN NUESTR 0 MEDIO ?

Tratando de aproximamos al sector piiblico, revisamos el trabajo de
Palacios y Col (1984), que intenta hacer un estudio de la psicopatologfa
mds frecuente en los adolescentes ingresados en el Hospital Psiquidtrico
PadreBillini, quienes encontraron que el 70°£ de los 112 casos estudiados
se trataban de psicosis en sus diferentes variedades. Estedato habla deque
la poblaci6n que se autoselecciona alrededor de este tipo de servicios, es
aquella en que coinciden: la ausencia de recursos economicos y la apara-
tosidad de un caso ihmanejable en el dmbito de la familia.

El litoral de la practica privada, en su amplia gama de op clones,
es muy diffcil de medir con objetividad, en io que serfa un estudio.de; de-
manda de servicios por prevalecencia o incidencia. Desde la comunidad
PsiquiStrica se observan algunos signos generales que son alentadores, co-
mo son:
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a).  Mejor integracibn y comunicacibn alrededor de estudios de casos
entre la comunidad cientffica de psic61ogos y psiquiatras.

b).  PtSrdida del miedo que amplios sectores de la poblacibn exhibfan
ante la intervenci6n de un psiquiatra.

c).  Un mejor entendimiento de que el modelo medico y psicolbgico
de intervencibn, se complementan y se expresan en la concepcibn
biopsicosocial del hombre y en el trabajo integral, al interior del
equipo de salud mental.

Desde la poblacibn que demanda el servicio, se observan algunos fe-
nbmenos de orden psicosocial, que seria conveniente mencionar:

a).  La drogadiccibn ha emergido en el Ultimo quinquenio como una
problemdtica que estd demandando asistencia urgente. No se tra-
ta del fumador “social de marihuana”, sino de formas mayores de
toxicomanfas, como es el caso del consumo y adiccibn a la co-
cafna.

La existencia de una poblacibn movil denominada “Dominicans-
Yorks”; la eclosion de la droga como fenbmeno socio-cultural
tardio de la dhcada de los 80 en Santo Domingo; junto a las limi-
taciones del Sector Formal de prevencibn y terap^utica anti-dro-
gas (Hogares Crea, Casa Abierta, etc.), determman un flujo im-
portante de demandantes de asistencia hacia el sector privado.
Generalmente se trata de pacientes en crisis de abstinencia; con
trastornos mentales asociados o jbvenes que acuden llevados por
su familia. En prdctica privada el pronbstico siempre es de reser-
vado a sombrfo, por las limitaciones para intervenir en el micro-
medio familiar y social en donde se desenvuelve el cliente. Las
tecnicas de cardcter conductual en la fases de deshabituacibn
funcionan y salvo un adecuado seguimiento o un caso de muchos
soportes internes y externos, la “recaida” es la regia”.

b) Psicosis funcionales. — Dentro de este grupo, la Esquizofremia
Paranoide suele debutar en plena adolescencia. Se trata de un
cuadro que altera el fenbmeno perceptual cognoscitivo, produ-
ciendo alucinaciones y delirios. Se trata de un cuadro de larga
evolucibn, donde la psicofarmacoterapia sigue jugando un rol
protagonico dentro del armamentaje terapetitico.

c) Stndromes Cerebrales organicos cronicos.-La epilepsia sigue sien-
do un cuadro de importante prevalencia en adolescentes. La con-
notacibn social del cuadro, popularmente Hamada “la gota”; lo
ramitico de las crisis; junto a la incurabilidad en si misma, hace
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la presencia de psiquiatras, neurdlogos y psicblogos
cindible. ° como impres-

d) Trastomos de personalidad y afines.
dentro de la amplia gama: — Solo mencionaremos tres,

La tendencia al aislamiento

La agresividad individual y grupal

La tendencia disocial en la Personalidad

El trastorno de personalidad esquizoide en crisis, puede ser el pre-
ludio de una esquizofremia debutante o sencillamente un patrbn
de conducta arraigado que en la prdctica es de dificil manejo.

La presencia de agresividad obliga al psiquiatra a descartar facto-
res organicos intrinsecos, pero tambien, amerita una exploracion
integral de la familia. La agresividad de un adolescente bien cana-
lizada hacia un deporte rudo o hacia la creacidn es un importante
medio psicoterapSutico.

La delicuencia grupal tanto en sectores sub-altemos de la pobla-
ci6n, como en los cfrculos altos en la escala social, constituye
un fen6meno mds complejo que desborda la consulta individual.

El trastorno de personalidad antisocial y disocial, viene siendo in-
cluido en todas las clasificaciones internacionales de trastornos
mentales. En la practica clinica la presencia de un supuesto “chi-
co cruel” que ha sido expulsado de todos los colegios; con poca
empatia afectiva y con antecedentes delictuales plantea serios
problemas para el enfoque individual. Este trastorno puede tra-
tarse como una crisis transitoria de tipo inadaptativa, aunque una
buena proporci6n de los casos persiste hasta la adultez como pa-
tr6n nuclear establecido de conducta.

e) Trastomos Neuroticos.— En el adolescente, al igual que en la po-
blacion general, predomina la neurosis depresiva, asumiendo el cua-
dro una mezcla de elementos endOgenos y reactivos, propios de
las situaciones de incertidumbre de esta etapa. El prondstico ge-
neralmente es favorable. Uno de los problemas a manejar con ma
yor cuidado son las ideas y tentativas de suicidio en el marco de
la adolescencia, pues una buena cantidad de sutcidtos consumados
ocurren en esta etapa.

99



f)
Fracaso Escolar y Problems Vocacionales- Constituye un moti.
vo frecuente de consulta. Esta problematic(generalmente POn
de relieve una inteligencia fronteriza; a una familia problem 0
un chico con problemas de identidad y perspectivas.

2) Trastornos psicosomdticos. - La somatizaciOn de los conflictos
emocionales del adolescente se mamfiesta con frecuencia como:

asma broquial

trastornos de la piel presuntamente alOrgicos

ulceras estomacales

obesidad, etc.

Suele ser desconcertante para los mddicos, la ausencia derespues-
ta adecuada de estos padecimientos a los tratamientos “ad usun”.
Cuando se recoge una adecuada historia clinica uno de los dates
claves lo constituye el hecho de que estas enfermedades, “hacen
crisis” coincidiendo con situaciones de sobrecarga para el adoles
cente Ej.: periodo de exdmenes, divorcio de los padres etc.

h) Reacciones inadaptativas y situacionales. — Solo mencionaremos,
por su alta prevalencia y sobre todo en el sexo femenino, las cri
sis histtiicas. Se trata generalmente de una joven quinceafiera
que “hace crisis” que se caracteriza por pdrdida del conoci-
miento o desmayos frecuentes. Injustamente son tildadas de si-
muladoras, a veces, son tratadas como epilOpticas, otras desenca-
denan mecanismos de sobre protecci6n familiar que agrava el
cuadro.

La identification de las conflictivas que estdn detonando meca-
nismos de defensas inconcientes es la clave de una buena terapeti-
tica. El hecho de que el paciente comprenda y acepte los rasgos
universales de la personalidad histdrica tambidn es un paso de
avance.

i) Situaciones relacionadas con la orientacidn sexual. - Por el cardo-
ter proteiforme de la sexualidad del adolescente, que es un curio-
so e incansable explorador de una sexualidad en vias de consoli-

6 ^en^cac^n final, el terapeuta debe ser cauto y
medi° debemos sefialar como situaciones que de-

mandan de frecuente orientation:
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El afeminamiento

MasculinizaciOn y Lesbianism o en las hembras

Homo y Bi-sexualidad en el varon.

La exploration de la psicodinamia de identificaciOn sexual en los pri-
meros anos es esencial La identification de las reales preferencias del
adolescente con el auxilio de las Evaluaciones estandarizadas de persona
lidad es un auxilio valioso. En nuestro medio las situaciones que derivan
de los trastomos de identification sexual son mal aceptadas por el circu
it) familiar.

Algunas inquietudes finales.-

a) Los servicios de salud mental escolar dirigidos al adolescente son
una vital importancia y atin poco desarrollados en nuestro me
dio. La ley orgdnica de education deberia contemplarlos como
obligatorios.

b) La psicoterpia familiar y la de grupo en general son recursos de
una trascendente importancia en el adolescente y de escaso desa-
rrollo en nuestro medio. En la formation del psicOlogo y del psi-
quiatra son herramientas imprescindibles.

c) La necesidad de un Centro National de OrientaciOn al Adolescen
te debe ser un recurso de la poblaciOn, donde la Universidad del
Estado debe jugar un papel de primer orden.

e) El trabajo de psicologia comunitaria que afecta la clinica de la
conducta del departamento de psicologia, puede hacer una eva
luation de la demanda oculta de atenciOn primaria y secundaria
en salud mental en una muestra de adolescentes de la capital.
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PSICOTERAPIA, ATRIBUCION Y BRUJERIA EN LA
REPUBLIC A DOMINIC ANA

Emmanuel Silvestre

La suerte del dominicano le acompafia hasta en sus desgracias. Cuan-
do le mostramos a un amigo que nos han abollado un guardalodos del
carro, 6ste nos dice: “Que suerte que no te pasd nada a tf”. Cuando te-
nemos problemas econ6micos jugamos a la loten'a. Cuando nos afectan
decepciones amorosas y, cdmo no, quebrantos incurables de salud,
recurrimos a los bafios, resguardos y rituales recetados por tradiciones,
curiosos, brujas y demas consultores mdgicos. Aunque decimos que no
creemos en eso, lo intentamos de todas maneras como Ultimo recurso,
ya que podrfamos tener suerte y conseguir el amor o la salud con estos
medios. Aquf, “lo dltimo que se pierde es la esperanza”.

Estas costumbres, relacionadas con nuestro concepto sobre la suerte,
ilustran el hecho de que el contexto cultural dominicano estd caracteri-
zado por una visidn mdgica de la realidad, heredada a travds de nuestras
mayores influencias culturales; por una parte, la cosmovisidn demomaco-
religiosa de la Espana medieval y, por otra, el universo misterioso de los
panteones o conjuntos de dioses africanos representados en los cultos
vodti.

Este contexto podrfa servir por st s61o de paradigma para explicar
cdmo la consulta mddica que se practica en nuestro pats se relaciona con
la psicoterapia, en lo que concierne a sus objetivos sociales, ast como a
ciertos procesos que se encuentran en ambas manifestaciones de lo que,
en esencia, constituye una relacidn de ayuda psicoldgica.

Sin embargo, esta comparacidn hard dnfasis en las variables psicoso-
ciales explicadas por la teorta de la atribucidn, las cuales orientan la serie
de investigaciones que he venido realizando sobre el concepto de suerte
en Repiiblica Dominicana.
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Psicoterapia y Brujerta

Un enfoque metodolbgico completamente diferente y que. no obs
tante, llega a conclusiones esencialmente semejantes a las presentadas
aquf, se puede encontrar en el trabajo del Dr. Huberto Bogaert (1983)
sobre la personalidad de los iniciados al culto vodu en "Santo Domingo.
Utilizando un instrumento proyectivo de exploracibn psicolbgica. el
Test de Apercepcion Tematica, el Dr. Bogaert concluye que lasinterpre-
taciones de la posesibn como un sfntoma de trastornos psicopatolbgicos
olvidan sus dimensiones sociales y religiosas. Nuestros brujos no pueden
ser considerados facilmente como enfermos mentales, sin tomar en cuen-
ta que desempenan funciones comunitarias de liderazgo. tanto por el
dominio religioso que ejercen sobre los creyentes. como por la ayuda que
prestan a su comunidad en el alivio de sus males. Los datos que se
presentan aquf demuestran que nuestras “consultoras magicas” son.
por lo menos psicolbgicamente, mas fuertes que sus clientes.

Naturalmente, la funcibn del shamdn ha sido ampliamente investiga-
da en^diversas culturas, sobre todo en sus aspectos antropologicos. Inclu-
so en la cultura tafna ha sido encontrada esta funcibn shamanica. Para los
tafnos, la concepcibn del universo era tambien demom'aca y la vida era
la unidad integrada de hombres cosas y espfritus. De ahi surgfa entonces
la necesidad de procurarse la buena voluntad de los dioses para veneer los
fenbmenos naturales y sociales negatives (P£rez. 1985).

Se ha citado el origen comun de la magia y la religion (De Vesme,
1977), considerando la magia “natural”, en la cual no intervienen los
espfritus, como la antesala de la ciencia; mientras que la magia que busca
la ayuda de los espfritus a traves de plegarias. ofrendas y ritos propicia-
torios serfa el paso previo a la religibn. El mago. shaman o brujo, desem-
pena entonces un papel trascendental en su comunidad. ya que sus accio-
nes siempre estdn relacionadas con la vida y la muerte. Las figuras del
me'dico y del psicoterapeuta actuales, participan de este arquetipo (Silva.
1972). Ellas reviven la experiencia de la imago-Dios o el arquetipo del
si-mismo de la psicologfa de Jung (Fordham. 1953). Segun el enfoque
jungiano, las necesidades psicolbgicas subyacentes que satisface esta
figura del sacerdote-mago-psicoterapeuta. son esencialmente las misnias
en toda la especie humana, aun cuando se expresen en lenguajes diferen-
tes.

Teoria de la Atribucion

Ademds de la dimension antropolbgica apenas esbozada y de aquella
considerada por la psicologfa profunda, la cual debemos retomar luego,
se deben enfocar ciertas variables que para la psicologfa social son impor-
tantes al explicar la relation entre el proceso psicoterapeutico y la c°n" 
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sulta mdgica. Es necesano describir los principios esenciales de la teorfa
de la atribuciOn, ya que los mismos arrojan bastante luz sobre los
procesos psicosociales que intervienen en estos fenomenos relacionados
con una cosmovision o explicacion del mundo circundante.

Esta teorfa naciO con Fritz Heider (1944) a mediados de siglo e in-
tenta dar cuenta de la tendencia bdsica general que tienen las personas
a buscar explicaciones causales. El nino, por ejemplo, desarrolla el pen-
samiento causal a travOs del esquema con que aprende a relacionar al
actor y al hecho. Por esto los seres animados, especialmente las personas,
son el objeto preferido a la hora de atribuir una causa. Esta tendencia
a atribuir los cambios en el medio a personas, estd relacionada con lo
que Piaget llama animismo, es decir, la tendencia a atribuir vida a objetos
inanimados.

La misma tendencia se relaciona claramente tambten con las expli
caciones que hacian las personas de las etapas tempranas de la humani-
dad, sobre aquellos fenomenos de los cuales no podian dar cuenta en
base a su experiencia concreta. Tales hechos misteriosos eran explicados
en funcion de los espfritus o dioses que rodeaban y permeaban su exis-
tencia.

Se entiende pues que puedan existir ciertos habitos atribucionales
debido al aprendizaje. La experiencia nos dice si nuestras atribuciones
son eficaces. Si logramos identificar con precision las intenciones de un
conocido que nos dirige un halago, podremos actuar adecuadamente
frente a el. Si pensamos que nos quiere sobomar de alguna ma-
nera vamos a comportarnos de manera desconfiada y esquiva. Pero si nos
equivocamos al desconfiar, en el caso de que esa persona fuera sincera,
podn'amos perder una amistad.

En otras palabras, nuestras atribuciones tienen consecuencias en tOr-
minos de recompensas y castigos y, por consiguiente, pueden aprenderse
hdbitos para atribuir ya sea a travOs del reforzamiento directo o la imita
tion.

Aquellas personas en quienes han sido fomentadas culturalmente la
responsabilidad, la competition y la superaciOn individual, adquieren la
expectativa de que son capaces de controlar el medio ambiente con su
conducta. Es decir, hacen atribuciones internas, buscan en si mismos las
causas de los eventos que le suceden y por esto han sido denominados
internos (rotter, 1966). Se ha comprobado que los ninos mSs internos
perciben a sus padres como mas afectivos, mds protectores, brinddndoles
mas ayuda instrumental y aprobaciOn, asf como utilizando menos cas-
tigo ffsico (Katkowsky et al, 1967; Me Donald, 1971).
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dA dlferencia de los pafses desarrollados, en lo cuales la sociedad ense-
a uesae la mfancia a tener expectativas internas, en America Latina las

estrueturas sociales que provocan marginalidad social, los acontecimien-
T. 6nco'Politicos donde prima la incertidumbre, asf como la impre-

visibilidad del clima, provocan mas bien expectativas de tipo externo.
Ante la realidad de no poder controlar la situaciOn, se considera que
quien controla lo que le sucede a uno es el destino, la suerte o el azar.
Las personas que habitualmente hacen atribuciones de este tipo son Ha
madas extemas.

Desarrollos posteriores de esta clasificaciOn han llevado a conceptua-
lizar una tercera direcciOn atribucional. Se trata de aquellos que, habien-
do sido originalmente intemos y habiendo sufrido repetidos fracasos en
sus intentos de control del medio, tienden a hacer atribuciones de tipo
externo en general, pero localizadas en personas, deidades o instituciones
que representan poder a sus ojos. La escala que mide esta expectativa ha
sido Hamada “Otros Poderosos” y a quienes obtienen alto puntaje en la
misma se les conoce como extemos defensives (Romero, 1979).

Tanto los puramente extemos como los extemos defensives han sido
encontrados como psicolOgicamente mds dObiles que los internos (Ro
mero, 1979). Las caracterfsticas de los intemos representan siempre con-
ductas mds adaptativas y mds eficaces. Por ejemplo, en un estudio expe
rimental para la ComisiOn Nacional de Polftica EnergOtica (Silvestre,
1984), pude comprobar que los conductores mds intemos tenfan una
mejor disposition a ser persuadidos para aprender tecnicas de ahorro de
combustible.

La extemalidad ha sido inclusive, considerada como una de las varia
bles que conforman la conocida “psicologfa de la pobreza”, sobre todo
en pafses de cultura anglosajona. Aquf hemos encontrado una correla-
ciOn positiva entre extemalidad y abandono del uso de servicios de pla-
nificaciOn familiar. Las mujeres mds extemas abandonaban mds frecuen-
temente el servicio de planificaciOn (Hungrfa, 1981).

No obstante, la extemalidad parece comportarse de manera diferente
en nuestro pafs. Mientras para los anglosajones dsta se asocia con clase
baja, las mediciones Hevadas a cabo en otros pafses de America Latina
(Romero, 1979), asf como en Santo Domingo y Santiago (CarriOn,
1983), constatan la presencia de extemos en proportion significativa en
todas las clases sociales

La variable que se ha encontrado correlacionada negativamente con
la extemalidad ha sido la education. Las personas que poseen una edu
cation universitaria son menos extemas que aquellas que tienen mds bajo
nivel educative. En el estudio de CarriOn, la extemalidad defensiva no 
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pudo medirse adecuadamente porque todos los sujetos obtuvieron pun-
tajes relativamente altos en la escala Otros Poderosos. Dicho de otra
manera, todos parecian considerar que existen en nuestra sociedad otras
personas o instituciones, como el gobierno por ejemplo, que son las ver-
daderas responsables de lo que nos sucede.

Pero, las creencias magicas en la suerte, medidas por las escalas cld-
sicas de extemalidad, parecen ser compartidas tanto por nuestros inter-
nos, como por los externos, ya que constituyen tradiciones culturales
muy arraigadas entre nosotros. En un estudio hecho por Martinez
(1983), tambibn para la Comisibn Energdtica, se pudo comprobar que
tanto los conductores internos como los externos, aprendian mds tdcni-
cas de ahorro de combustible cuando se les ofrecia participar en un
concurso donde se sortearian boletos para obtener gasolina gratis.

La utilidad de los concursos para motivar a los consumidores ha sido
ya utilizada en las campanas publicitarias para incentivar el ahorro ban-
cario. Este tipo de motivacibn extrinseca es necesaria porque nuestra
sociedad mantiene prejuicios sociales que hacen ver al que ahorra como
mds pobre, mds tacafio y mas anticuado.

En otros aspectos controlados en estos experimentos sobre ahorro
de combustible, los externos seguian teniendo ciertas desventajas psicolb-
gicas. Los internos seguian siendo mds consistentes en el cambio de ac-
titud, es decir, se mostraban mas coherentes entre lo que decian, lo que
sentian y lo que hacian con respecto al ahorro.

Atribucidn y Consulta Magica

Hasta ahora, los hallazgos presentados permiten formular la hip6tesis
de que las expresiones mdgicas de nuestra cultura no constituyen necesa-
riamente una debilidad psicolbgica o un estancamiento en el desarrollo
del pensamiento causal. La teoria de la atribucibn permite concebir otra
manera de adquirir este pensamiento. De acuerdo con esta posicibn, es
posible desarrollar otro concepto de relacibn entre actor y hecho, que no
sea necesariamente de causa y efecto, el cual seria reforzado y mantenido
por el contexto cultural.

Esta diferente relacibn existia, por ejemplo entre el brujo y la
curacibn entre los cuales interviene el ritual. El brujo seria percibido mds
bien como un agente que puede liberar las fuerzas curativas de las cuales
participa el mismo enfermo. Si las acciones mdgicas son validadas con la
aprobacion social, el nino puede construir ese esquema especial entre
actor y hecho y por tanto, adquirir un concepto de relacibn causal que
admita las coincidencias como instancias explicativas. Una conclusibn
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semejante se obtiene desde otro enfoque tedrico sobre el cual no es posi-
ble extenderse aquf. El concepto de sincronicidad desarrollado por Jung,
reinvindica asimismo una cosmovisidn magica como caracterfstica cul
tural de las sociedades orientales estudiadas por 61 (Evans, 1964).

En t6rminos operacionales se puede pensar que las creencias mdgicas
serfan compartidas por intemos y externos en nuestro pats. La relacidn
planteada implicarfa que las escalas con que se miden las direcciones atri-
bucionalesno sean ortogonales. Esto es, la misma persona podrfa obtener
puntajes altos en intemalidad y tambi6n en externalidad. Esto serfa
posible en raz6n de que la escala que miden la la externalidad parece sa-
turada de las creencias ya senaladas como tradicionales sobre la suerte y
el destino, mientras que aquellas que miden la internalidad si investigan
expectativas de control sobre el medio.

Para poner a prueba la hip6tesis de que la magia no es s61o pobreza
psicolbgica y que puede coexistir con la intemalidad por motivos cultu-
rales, se disend un estudio comparativo (Leon et al., 1985) entre una
muestra de consultoras de Santiago, o sea lectoras de baraja, taza, vaso y
vela y sus clientes, asf como con otra muestra de personas que decfan
no creer en la consulta mdgica. A consultoras, clientes y no creyentes
les fueron administradas las escalas de Levenson de Intemalidad, Exter
nalidad y Otros Poderosos, asf como una entrevista que buscaba estable-
cer los contenidos de las actitudes de estos tres bloques de sujetos con
respecto a temas como la suerte y el destino.

El analisis estadfstico de los puntajes aportados por las escalas, per-
mitio establecer que las consultoras resultaron efectivamente mds inter-
nas que sus clientes. Tai y como se esperaba, no se encontraron dife-
rencias significativas entre el nivel de externalidad de consultoras y clien
tes. Por otro lado, los clientes, tambidn como era de suponer, obtuvieron
puntajes mas altos en la escala Otros Poderosos.

Resumiendo, se puede describir el escenario de la consulta mdgica a
travds de la actuacidn de un cliente que acude a buscar ayuda donde
otra persona mas poderosa que ella misma, porque no se considera capaz
de controlar los eventos que le afectan en su medio ambiente. La consul-
tora sf se cree capaz de influir sobre el consultante para que el mismo
resuelva sus problemas o por lo menos se comprometa en una conducta
que tienda a lograr ese objetivo. Ella tambidn cree en el destino, pero
cree asimismo que a la suerte hay que ayudarla. Aunque las deidades son
as que determinan el resultado final de sus invocaciones, cuando algo
a a, a consultora admite que no llevb a cabo el ritual adecuadamente o

que su cliente no mantuvo la fe suficiente. La similitud estructural de
esta situacibn con la consulta psicoterap6utica es obvia.
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Psico terap eutas y Consul tores

En una de las consultas en que particip6, una lectora de vela fomen-
taba a traves de sus prescripciones las expectativas internas de sus clien-
tes, estableciendo diferencias aparentemente de acuerdo con el grado de
intemalidad que percibfa en ellos. Para aconsejar cbmo lograr el 6xito
econbmico, a una persona interna, o por lo menos de alta educaci6n, le
aconsejaba poner toda su voluntad en lo que deseaba obtener. A al-
guien mas extemo, con menos educacidn, le instrufa sobre un ritual para
conseguir dinero, segun el cual tenia que colocar tres centavos en una
copa de agua que debia ser cambiada diariamente.

Este ritual implica, por lo menos, que la persona se comprometa en
una conducta que, aunque simbdlica, se relaciona con el esfuerzo propio
para resolver sus dilemas y le facilita un posterior cambio de expectativa
en Io que concierne a su capacidad para enfrentarse al medio.

Esta an^cdota ilustra la necesidad de una especie de caracterologia
magica. Las consultores deben ser sensibles a las diferencias de personali
dad en sus clientes y esta caracterologia parece ser aportada por los
santorales o panteones que describen en tSrminos psicolbgicos las propie-
dades de las deidades (Cofino, 1979; Deive, 1975). Asf, porejemplo, una
mujer sensual es vista como la encamaci6n de Anafsa, tambi^n conocida
como Santa Ana y en Cuba como Oshun. El arquetipo de la maternidad
esU a su vez representado por Yemayd o la virgen de Regia, tambi^n
cubana.

A trav6s de lo que ha sido denominado como “Teorfa Implfcita de la
Personalidad” (Sampson, 1971), la consultora parte de un rasgo obser-
vado y atribuye al consultante otros rasgos que considera que estdn rela-
cionados con el primero, porque todos ellos pertenecen a determinada di-
vinidad.

El desarrollo de esta analogfa entre panteones y una caracterologia
impllcita, merece un espacio que ex cede los llmites del presente an^lisis.
Pero, la comparaci6n que no es posible dejar de lado se refiere al fen6-
meno de la transferencia, el cual constituye la esencia misma de la psi-
coterapia (Jasper, 1959). Para Jung (1972), en su obra Psicologta de la
Transferencia, el psicoterapeuta y el paciente se encuentran en una rela-
ci6n fundada en un estado inconsciente comun, en el cual el paciente
proyecta sobre aquel contenidos no solamente sexuales sino arquetl-
picos, que lo colocan en el mismo estado en que se coloca el disclpulo
que se inicia en la alquimia con respecto a su maestro.

El proceso de la obra alquimista que lleva a la purificacidn, no s61o
de los metales sino del propio iniciado, es comparado paso a paso con 
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el proceso de individuacidn que describe para Jung el desarrollo 6ptini0
de la personalidad y viene a ser el objetivo fundamental de su terapja
analftica.

De acuerdo con ese enfoque, seria f^cil considerar que una consults
ra pueda despertar en el consultante a trav6s de sus rituales, simbolosy
de la fortaleza de su actitud, los mismos contenidos del subconsciente
que pueden facilitar la psicoterapia y la individuation si son habilmente
manejados por el terapeuta.

En fin, la ciencia y el modo de pensar occidental, llevan tipicamente
a la elaboration de sistemas psicoldgicos y terap^uticos que pueden sin
embargo encontrar sus similes en otras culturas. La psicoterapia se rela-
ciona con el vodti, de la misma manera en que el santoral catOlico des-
pierta los mismos arquetipos que los panteones voduistas.

Conclusi6n

Para sintetizar, losdatos presentadosnos llevan primeramente a refor-
mulaciones teoricas sobre la naturaleza de la externalidad, tai y como
6sta se manifiesta en nuestro pais. Estd claro que nuestras creencias sobre
la suerte y la consulta magica no deben ser clasificadas a la ligera como
expresiOn de una debilidad psicolOgica sino como valores caracteristicos
de nuestra identidad cultural.

Por esta razdn, las escalas que miden esta expectativa deben ser mo-
dificadas. La de externalidad debe diferenciarse de la mediciOn de creen
cias de tipo magico compartidas por casi toda la poblaci6n. La escala de
Otros Poderosos deberia medir expectativas psicolOgicas de control que
no posean respuestas socialmente aceptadas como correctas.

Para ejemplificar estas afirmaciones, los itemes de ambas escalas que
se refieren a obtener trabajo preguntan, en el caso de la.externalidad de
fensive, si la persona esta de acuerdo con que para conseguir trabajo hay
que tener un ‘enllave”. Esa pregunta en la escala de externalidad pide
que el sujeto exprese si cree que para conseguir ese trabajo hay que te
ner suerte. Me da la impresion de que la mayorfa de nosotros esta
convencido de que, en este pais, para obtener un empleo no solo hay que
tener un enllave o padrino sino tambien mucha suerte.

Por ultimo, las implicaciones de este trabajo pueden tener tambien
un cardcter m$s prdctico. Ya fueron citadas las campanas de ahorro de
ainero y de energfa como un campo donde se puede aplicar con una
intencion positiva el conocimiento de nuestras preferencias por los sor- 
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teos. La publicidad siempre se va adelante en la aplicacidn prtctica de Io,descubnmientos de la ciencia de la conducta. p ue los

Actualmente se puede ver en televisi6n un comercial que reconoce y
exalta que “este es un pais muy especial”, para aprovechar esa singu-
laridad en el logro de mayores ventas. Los psicologos deberfamos seguir
investigando cientfficamente eso que tenemos de especial, pero no solo
para vender o ahorrar mds.

Puede ser que la suerte nos ayude a encontrar una psicoterapia eficaz
qu comprenda y respete nuestra idiosincrasia y desarrolle lo que poda-
mos tener de positive en nuestro modo de ser.

113



SITUACION ACTUAL del hombre dominicano

Fernando I. Ferrdn

I: Modernization y vida diaria

La sociedad dominicana contemporanea se encuentra sometida a un
acelerado proceso de modernization. Algunos autores califican este pro-
ceso de “latinoamericanizaci6n” debido al parecido urbano, estructural e
institutional de la sociedad dominicana respecto a otras sociedades con
tinentales. Otros hacen prognosis de “norteamericanizacion” a causa de
los efectos socio-culturales de la emigration dominicana hacia metropolis
nortenas, la democratization politica y el impacto incuestionable de los
medios de comunicacidn social estadounidenses en la republica antillana.
Por el efecto mismo de la urbanizaci6n y de la sociedad de consumo,
aquel proceso es tan vertiginoso que pocos alzan la voz para hablar de
la “haitianizaci6n” dominicana, por la rdpida degradation del medio am-
biente, la densidad demografica ascendente y la creciente presencia de
nacionales haitianos en el territorio oriental de la isla. Tai parece, pues,
que la “arritmia histdrica” (Bosch 1971: 312—320) finalmente es supe-
rada por el empuje casi irresistible de las formaciones sociales capitalistas.

En cualquier hipotesis, primero, consider© como induscutible que la
modemizacidn dominicana significa ante todo la riipida complejificacidn
de esta sociedad, m£s allA de aquella divisidn social que consistia en
clases de primera y de segunda conviviendo al interior de un marco de re-
ferencia cultural relativamente homogeneo. El ambito estructural, al
igual que el cultural, ha sido profundamente transformado. Existe la so
ciedad rural frente a la urbana, y aquella se subdivide en plantaciones pri-
vadas o asentamientos agricolas estatales y minifundios; y analogamente,
en las ciudades se enfrentan las zonas populares marginales y el resto mas
o menos modernizante. En aras de este ultimo sector se organiza la socie
dad dominicana en tanto que unidad social diversificada, no obstante
cualquier tipo de populismo ideoldgico.

Ahora bien, segundo, el proceso de cambio inherente a la dinamica
de la modernization no se reduce ni se centra en el desarrollo tecnolo- 
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gico, politico, economico y social. La modernization comprehends
la forma dindmica que, a consecuencia de la explosiva proliferation del
conocimiento en los ultimos siglos, ha adquirido el antiguo proceso de in-
novacidn (Blache 1979: 231). Pero la innovacidn modernizante ha de
entenderse como un proceso a la vez creative y destructive, que propor-
ciona nuevas oportunidades y perspectivas a un alto costo de dislocation
y sufrimiento humanos (Ibid: 350). La sociedad dominicana no escapa a
estas dos dimensiones propias de todo proceso de modernizacidn. De ahi
el interns de este estudio.

Explicar la situation contemporanea del hombre dominicano implica
exponernos a su universo de significaciones culturales, y no tan solo
limitarnos a la formalidad y andlisis estadfsticos, y menos aun a los plan-
teamientos formales propios al estudio y conceptualization de su moder
nization. Por esto mismo, y en continuidad con la perspectiva fenomeno-
Idgica de un escrito anterior (cf. Ferran 1985), pretendo esbozar aqui
el “mundo de la vida diaria” (Schutz 1973:208), mundo intersubjetivo
que existe antes de nuestro nacimiento, y que es experimentado e inter-
pretado como un universo socialmente organizado.

En dicho universo la vida diaria se presenta como una realidad in-
terpretada por hombres particulares en un contexto de clases sociales, y
sujetivamente significativa en tanto que mundo coherente (Burger y
Luckmann 1967: 19). Siendo cada uno un dominicano /,qu6 representan
en la vida diaria los otros y los objetivos que le rodean? ^edmo se situa
ante lo cotidiano, inmerso como esta en un incontenible proceso de mo-
demizacibn que lo obliga a ganar penosamente su vida dia a dia?

En orden a desglosar el tema, partire del contexto traditional de la
via diaria dominicana y presentare a continuaci6n los principals rasgos
de los subsistemas culturales de esta sociedad. Para ello dependerd indi-
ferentemente de diversos estudios de campo antropologico, al igual.que
de estudios sociales disponibles.

II Contexto traditional de la vida diaria

Sin necesidad de adoptar una dimensi6n diacrdnica en el dmbito de
este trabajo, basta recordar a grandes rasgos el contexto traditional de la
via cotidiana antes de diferenciar la vida en el campo dominicano
contempordneo y sus modelos culturales. En verdad, la emigracidn, la
inestabilidad politica colonial y la misma ocupaci6n de Boyer de la
parte espafiola de la isla fueron factores decisivos que reforzaron un ideal
casi implfcito en la colonia; a saber, una vida sedentaria caracterizada por
la ausencia de cualquier trabajo duro o por la presencia de empresas
socioeconbmicas.
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Esta vida se bas6 en una economia de subsistencia. Desde el ctiebre
siglo de la miseria, el XVII, la vida social aparentemente fue articulada en
caserfos y poblados por la especualciOn de prestamistas (Pefia Perez
1985), al tiempo que la poblaci6n valoraba culturalmente su autonomia
social. Heredia y Mieses expone este ideal traditional: infinidad de
menudencias que, aunque parezcan despreciables, forman el fundamento
de la verdadera felicidad y prosperidad de los pueblos, la cual no consiste
en producir mucho azucar y caf6 a fuerza del sudor de millones de escla-
vo, sino en tener asegurada la subsistencia con su propio trabajo y vivir
y buena policfa civil y religiosa” (1955: 168; cf. Moya Pons 1972: 62,
88-89;Bonnet 1955: 276-277).

En el mismo sentido se pronunciO Guridi, quien caracteriza a los ha-
bitantes de la parte occidental de la isla a partir de 1844 como faltos de
inter6s y esperanza, pues miran la vida desde un punto de vista determi-
nista. “En una cosa es muy poco alterada la mancomunidad que existe
entre unos y otros campesinos y agentes de los pueblos, asi coma entre la
mayoria de los que habitan en las ciudades; a saber, en que carecen de
toda clase de aspiraciones; no se apuran por el manana” (Guridi 1955:
411; cf. Soulastre 1955:61).

Esta expresiOn de valores y actitudes, a todas luces, se fundamentaba
en una precaria organization social agricola. Por ejemplo, en 1860, Cam-
pomanes informd al respecto al gobierno espanol en Cuba: “La agricul-
tura puede decirse que no existe, pues a exception de unos sesenta mil
quintales de tabaco que se recolecta en las provincias de Santiago y Con
ception y una corta cantidad de caf6 de superior calidad en las del sur,
que se exporta para el extranjero, no se cultiva ningun otro producto a
pesar de la facilidad con que se obtendrian todos con mayor abundancia:
no hago menciOn del azucar porque escasamente se fabrica el necesario
para el consume de la Isla pero si la merecen los cueros al pelo y una can
tidad considerable de cera que se exporta para Europa” (1955:106—107).

Debido en gran parte a la cosecha de exportation del tabaco, se acen-
tuaron en estas decadas las diferencias regionales del pais. Esto llego a
tai punto que Santiago de los Caballeros y otras poblaciones cibaenas
como Puerto Plata y La Vega pusieron en tela dejuicio las prerrogativas
sociales politicas y econOmicas de que gozaban la capital y la regiOn sur
de la Republics Ya en 1812 Heredia y Mieses se referia a la pobreza de
la capital (1955: 165) y en 1871 Hazard echaba de ver la trdgica situa
tion econOmica de Santo Domingo, donde no se veia la mano del pro-
greso” (cf. Hoetnik 1969: 31; cf. Bon6 1964: 105, 113; Alvarez 1860:
16 y 20). Este regionalismo y preponderancia cibaefias solo cedieron el
paso al sur capitaleno con el auge de la industria azucarera a partir de la
decada de 1870. Pero asi como a la hora de preguntar el por que del mo
menta y de la forma del surgimiento de la gran industria azucarera no 
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podrfa darse una respuesta, del tipo exclusivamente econ6mica (cf.
Hoetnik 1971:10), lo mismo acontece con la tradici6n cultural de la
sociedad dominicana. La respuesta implica mds bien la teorfa antropo-
16gica del bien limitado.

En contraposici6n a la ideologfa del “pesimismo dominicano” (cf.
Ferrin 1985: 13-17), la teorfa del bien limitado permite comprender la
organizacidn tradicional dominicana (cf. Moya Pons 1982: 18). Delimi-
tada por la ya mencionada economfa de subsistencia, el mundo de signi-
ficados cotidianos de la vida tradicional estaba configurado por la per-
sonalizaci6n de las relaciones sociales. La armonfa parecfa ser la norma,
en vez del conflict© clasista; a lo mds, en su expresidn diaria este se en-
contraba supeditado a las pugnas entre grupos primaries o familiares. En
este contexto predominaba una escasa poblacidn, la cual no llegaba a un
mill6n de personas aun en 1920, organizada ruralmente. Los lazos fami
liares y de parentesco entretejian los vfnculos interpersonales y a travds
de ellos sobresalfan las relaciones de dependencia y de servicio basadas
en el patronazgo y la clientela, en el compadrazgo y en el caudillismo.

Estas relaciones sociales configuraban un universo axiologico en el
que la pobreza no era un mal intrinseco sino un estado compartido mds
o menos equitativamente, y donde la innovacidn tecnoldgica e industrial
fue desconocida. La dinamica capitalista de la modernizacidn aun no
habfa irrumpido. La religion tradicional reforzaba aquel universo con su
presentacidn de los valores familiares y de la pobreza como un valor. El
aparato estatal no se promocionaba como palanca de modernizacidn en
las manos de un tirano o simplemente de gobiemos constitucionales mas
o menos ilustrados o populistas. De hecho, la rutina se imponfa en medio
de una accidentada vida polftica que no revolucionaba y tampoco inci-
dfa en las estructuras productivas, educacionales, familiares e ideoldgicas
de esta sociedad rural.

Como es sabido, los orfgenes de este mundo tradicional cristalizaron
en la dpoca colonial. La rdpida extinci6n de las poblaciones aborfgenes,
y el sometimiento posterior de los esclavos a los colonizadores y sus des-
cendientes, otorgaron a la culture de estos ultimos una preponderancia
fomal e informal sobre los primeros dada la desarticulaci6n de las estruc
turas sociales indigenas y africanas (cf. Dobal 1981: 64—103).

Ahora bien, a prop6sito de la sub-culture tradicional que emergi6 de
aquel sojuzgamiento es menester que se precisen sus elementos constitu-
tivos. Asf se podrd esbozar la situacidn cotidiana de la poblaci6n ante el
valor ideal del mundo de significados tradicionales. Los principals ele-
mentos de dicha situacidn son la misma exsitencia y las actitudes existen-
ciales ante la naturaleza, Dios, la persona humana, los grupos sociales y
las normas dticas de conducta.
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En la sub-cultura tradiciofial la vida es evaluada por sf misma; no obs
tante la fe cristiana en la vida supraterrenal, se Hora desesperadamente
ante la muerte. Pero esta existencia no es objeto de conceptualizacidn.
Cada uno se situa en ella en ttirninos de vivencias. De ahf que se conju-
guen al mismo tiempo el triunfo y el fracaso o resignacidn ante 6ste en
tdrminos de la intensidad emocional de las vivencias particulares. El
exito ante la vida no se evalua por lo que una persona tiene u obtiene,
sino por la intensidad afectiva con que actua. Cada persona particular
merece respeto por su propio ser y valor singular, independientemente de
su estatus social. Pero mds que el propio ser, sin embargo, lo decisive es
sentir con pasidn y expresarlo. La temeridad ante el peligro y el machis
mo sexual serin tan solo dos expresiones de dicho sentimiento.

En este contexto, el mestizaje y la violenta historia polftica de la
Republica incidieron en el mundo cotidiano. Se sabe que la cultura tra-
dicional no tuvo grandes inhibiciones respecto al mestizaje. Sin embargo,
lo anterior no significa que no existiera en aquel entonces la discrimina
tion legal y social de negros y mestizos (cf. Deive 1981: 117, 123). Un
ethos cultural tan sensible al respeto de la persona individual, y tan favo-
recedor de la expresion emocional como el traditional, qued6 afectado
por la presencia en su propio seno de personas que por su situation social
y por su origen cultural eran diffcilmente integrables, a no ser tras
muchas generaciones de convivencia. Paulatinamente la poblacion se
tom6 mestiza (Pdrez Cabral 1982: 81—82, 99—100; Tolentino 1974:
72—73), racialmente, y probablemente esta convivencia arraigd afectiva-
mente y mis alii del individualismo del conquistador espafiol, ciertos ras-
go de “tristeza”, “pesimismo” y “fatalidad” ante la vida social (Dobal
1981:101-102).

A su vez, la violenta historia dominicana delimita necesariamente
el individualismo exhibicionista y lo tine con matices de escepticismo,
cautela e incluso, inhibici6n que coexisten con la necesidad interna de
expresidn emocional. No obstante la sensibilidad cautelosa y critica, con-
sidero que la satisfaccidn ante la vida sigue poniindose, al menos como
anhelo, en la exaltaci6n de la existencia por la existencia.

Por otra parte, la actitud del hombre ante la naturaleza es significati-
va cotidianamente en el mundo tradicional por su aceptacidn pasiva y
por la falta de un intento serio y sistemitico por dominarla. Dicho mun
do es ajeno al utilitarismo tecnocritico y aun ignore las relaciones labo
rales en el mundo del fetichismo de las mercancias. La naturaleza impone
su ritmo a la actividad humana, pero no a la inversa. Esta falta de interns
del hombre tradicional por dominar la naturaleza resulta en una baja eva-
luacidn de la planificacidn racional, modema, de los medios en aras de un
fin. Incluso el tiempo no es un artfculo escaso y el impacto de la tecno-
logia no revoluciona la situacidn de un hombre que se limita a convivir
con su medio ambiente natural.
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En contraste con la situacibn anterior, el hombre tradicional sf
valora y tematiza el tinbito religioso, y llega a personalizarlo en Dios,
normalmente en tanto que ser supremo misterioso y trascendental. De
ahf que al, o a los seres supremos se les atribuya la inefabilidad de la vida
humana. Las frases de “Dios lo quiso”, “estaba escrito” u otras andlogas
esconden una concepcibn fatalista de la existencia humana; bsta se halla
dominada por un Dios o divinidades misteriosos, acorde con el marco de
referenda de inseguridad ante la vordgine natural del trbpico y la igno-
rancia de las causas intramundanas de los fenbmenos naturales. Por su
lado, en el Dios cristiano fascina lo tremendo y lo inexplicable mds que
su cercanfa a la humanidad. Su cercanfa se siente y se cree en el fiel cum-
plimiento de las prdcticas rituales y sacramentales; en hstas se encuentra
consuelo ante las adversidades y seguridad ante lo desconocido.

En lo referente a la relation del hombre con sus semejantes, y no ya
con la naturaleza o con Dios, sobresale la simpatfa m&s que el didlogo
racional. Adicionalmente, existe un trato para el hombre y otro para la
mujer. El hombre claramente domina. La baja evaluacibn de la mujer se
aprecia particularmente en la doble moral matrimonial; el hombre ve en
la mujer un ser a quien debe conquistar; una vez conquistada, ella debe
serie fiel, sin que esto se deba esperar de 61. Por su lado los ninos no
deben entorpecer a los mayores, y apenas existen gratos recuerdos de la
ninez y tampoco un perfodo intermedio de juventud entre la infancia y
la madurez.

La organizacibn de los grupos sociales en el dmbito tradicional se ca-
racteriza por su afuncionalidad, debido a la falta del hdbito de pensar en
t6rminos de medios-fin, al igual que por el exhibitionismo emotional y
la alta evaluacibn del adulto. A pesar de la factibilidad con que la autori-
dad es aceptada, su ejercicio suele ser err^tico al carecer de normas fijas
de accibn. De la persona con autoridad se espera, por una parte, valor
temerario y aparente confianza ciega en sf mismo; por otra, una ben6vo-
la y paternal disposicibn a ayudar en casos de necesidad a los inferiores
y un trato d iferente hacia estas.

Como en otros casos nacionales, las fuentes de don de derivan las nor
mas de conducta en el mundo tradicional dominicano son las costumbres
mipuestas por el pasado y la autoridad incuestionable de las personas
jetirquicamente superiores. A partir de ahf, btico es lo que comunmente
se hace e inmoral lo que se aleja de las costumbres. Significativamente, el
mundo tiico se encuentra reforzado por una moral inmediatamente deri-
Va a e_ mundo religioso. En este suelen confundirse consuetudinaria-
men e e y moral, o bien Dios y lo que tengo que hacer. Consecuente-

en e, avalado por la fe religiosa, el comportamiento moral de cada uno
se generaliza espont6neamente a todos.
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El tipo de 6tica tradicional que deriva asf depende esencialmente de
un alto grado de control social, ajeno a la urbanization, a los medios de
comunicaciOn social y a la emigration; factores todos estos que atentan
contra la integraciOn de dicha etica. El control social tradicional estd
ligado a una baja densidad demogrdfica, de manera tai que por medio de
los vfnculos familiares, de parentesco y hasta vecinales lo que se espera
de uno equivale a lo que se espera y hacen todos.

Por tanto, la necesidad de control social implica que el ethos tradicio
nal significative para el hombre dominicano sOlo pueda perdurar en me
dios rurales o urbanos con una pequefia escala social. Mds aim, el aisla-
miento respecto a otras culturas es decisive para su supervivencia. Pero, a
todas luces, estas condiciones se dan cada vez menos en la sociedad do-
minicana contemporanea, sea 6sta rural o urbana.

III. Situation Actual

En las sociedades rural y urbana dominicanas, e mundo intersubjeti-
vo tradicional aun perdura. Sin embargo, en la actualidad carece de la
justificaciOn que le brindrO en el pasado una sociedad eminentemente
rural, con una escasa poblacion distribufda en pequenos nichos habita-
cionales y con una economia bdsicamente de subsistencia. Por ello
mismo para exponer los rasgos mds llamativos de la vida diaria en la so
ciedad dominicana contemporanea, me limitare a presentar los rasgos
que mas contradicen el contexto tradicional de la vida cotidiana do
minicana. Previamente, sin embargo, permftanseme unos parrafos de con-
tex tualizacidn.

a. — Mundo Rural

Con su 48q6 (2,712.117) de la poblacion total dominicana (cf. ONE
1983; 31), el mundo rural dominicano alberga organizaciones sociales
tan disfmiles como las minifundista, latifundista y el sector reformado
con sus asentamientos estatales.

Ante todo, recuerdese que la agricultura minifundista es la heredera
por excelencia de la vida tradicional. Pero la descomposicion de la estruc-
tura agraria tradicional conlleva en el presente la desaparicidn del campe-
sinado y el mantenimiento de los grandes productores (cf. Yunen 1985:
72). En t6rminos someros, los conucos y parcelas se encuentran sin re-
cursos crediticios e insumos tecnoldgicos, y estdn arrinconados por la-
tifundios que ocupan con su 2ob de la poblacidn rural el 60ob de las
tierras agrfcolas del pafs (en contra del 78ob de la poblacidn minifundis
ta y el 13q6 de las tierras de estos).
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El limitado acceso a la tierra por parte del minifundista, la insertion,
mercantil de la economfa campesina, el desarrollo de la economfa agro
industrial y agroexportadora, y las limitaciones que significa la economfa
azucarera latifundista explican la expulsion de la mano de obra agrfcola
y la emigration hacia las ciudades donde se incrementa la superpoblaciOn
relativa (cf. Duarte 1980: 182).

La organization social del tinbito minifundista es predominantemen-
te familiar, y la de los grandes propietarios descansa en una mano de obra
desplazada de la propiedad de la tierra y constituida en proletaries agrf-
colas (cf. Ferrin 1976: 81y ss, 100 y ss.). Ah ora bien, segundo, en el
mundo rural dominicano ambos tipos de organization se conjugan al in
terior del sector reformado de la agricultura. Este sector toma auge con
la reforma agraria estatal. En verdad, con ella el Estado, propietario ya de
las zonas caneras del Consejo Estatal del Azucar, incrementa aun mis
su finca.

En teorfa, la reforma agraria debiO estar dirigida a romper la estruc-
tura agraria latifundista, ocupada por la agricultura cafiera al igual que
por la ganaderfa (Dore 1981: 79—88; 1982: 60). Pero paradOjocamente
no faltan los casos en los que la oposiciOn a dicha reforma proviene de
los mismos parceleros. Estos reafirman el valor traditional del campesi-
nado, a saber una relation directa con su tierra, explotada por la unidad
familiar, y por ello rechazan el rOgimen colectivo de la tierra o los asenta-
mientos estatales en general. La razOn mis evidente de este rechazo es el
apego traditional del antiguo campesino y ahora parcelero a la tierra.
Pero a partir de la falta de un fondo propio emerge un mal substancial a
la reforma agraria dominicana: los asentamientos carecen de autonomfa
suficiente para programar su production y para satisfacer necesidades
vitales tales como las de consumo, salud y education (cf. Dore 1982:
78—87).

En verdad, el proceso de burocratizaciOn estatal conlleva en este sec
tor que a los parceleros no se les conceda suficiente inteligencia, laborio-
sidad y capacidad dirigencial para asumir autOnomamente la administra
tion de los asentamientos, por lo menos en un contexto de subsidiari-
dad. Por ello mismo se puede comprender sin dificultad que la organiza
tion del sector reformado de la agricultura dominicana, no obstante con-
tar con el 33ob del cridito agrfcola oficial en 1982, cuenta con un nivel
de productividad inferior al nacional en casi todos los cultivos (cf. Ro-
driguez 1984: 29—43 y ss.). De hecho, de los 5.8 millones de tareas
distribufdas por el Institute Agrario Dominicano, un 35.7qb corresponde
a superficie agrfcola; pero de dsta solamente estaba cultivada en 1981 un
61.3q£ debido a toda una serie de factores: falta de obras de infraestruc-
tura, deficit de insumos tecnolOgicos, insuficiencia de crOdito institutio
nal, es&iimo de los parceleros por la baja productividad, bajo ingreso.
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A grandes rasgos, pudiera afirmarse que este patrbn estatal repite pro-
porcionalmente lo que acontece en el sector estatal del azucar. En cual-
quier hipbtesis, la vida cotidiana del mundo de los bateyes azucareros
representa la contradiction mas sobresaliente a la vida tradicional del
campesinado nacional. Por consiguiente, paso a presentar el marco de
referencia de significados en la finca azucarera estatal.

b. Mundo de significados en la finca azucarera

El tipo de organization social propio a este sector ha sido amplia-
mente estudiado en sus perspectivas histdrica, econbmica. social, inter
national y polftica (cf. Corten et alii 1981; Bdez 1978; 1983: Del Casti
llo, Cordero 1980; Del Castillo 1984; 101 — 159; Varios 1974; Veras
1983; Castor 1983; Yun£n 1985: 165 y ss). A pesar de los recientes en
claves turisticos y la incidencia econdmica de este sector para la econo-
mia dominicana actual, el impacto de la siembra de la cana ha sido tai
que de el se ha podido escribir: “La realidad no podri alegramos nunca:
vivimos la civilization de la cana” (Inchaustegui 1973: 1 19).

El hombre cuya vida transcurre en un batey azucarero. sea dominica-
no o haitiano, es como una bestia acosada por el hambre y la necesidad
(cf. Lemoine 1983: 134—147). La vida humana queda asi degradada bajo
un rudo sistema de sobreexplotacidn basado en el trabajo barato de Kon-
goses. viejos haitianos, ambas fils o clandestinos. y arellanos; e igual-
mente en t^rminos relatives, en los nacionales que por necesidad de
sobrevivencia ahi se encuentran.

Haitianos y dominicanos, en la finca azucarera no expresan la alegria
de vivir, pero si el alto grado de dependencia que soportan respecto a los
jefes (administrador, jefes de campo y de cultivo. superintendentes.
guardacampestres. mayordomos). Esta dependencia. correlativa a una
profunda falta de iniciativa personal, conlleva un arraigado sentimiento
y valoraci6n de la seguridad. En este marco de referencia. la vida humana
es valorada tan s61o por su centralization en lo economic© y su inmedia-
tez a trav£s del comportamiento sexual.

Como en el contexto de la vida tradicional. en este mundo rural del
azucar no existe una actitud tecnica de dominio de la naturaleza. La vida
y la naturaleza alternan ciclicamente en los tiempos muertosy dezafra,
imponiendole asi al hombre su ritmo de labores en medio de la angustia
y el desamparo vital.

Roto el vinculo del campesino con su fundo, el trabajo agricola esta
revestido de un valor instrumental, y soportado por una actitud de some-
timiento y resignation. Ante todo, el trabajo mediante cl cual sc cs al- 
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guien, si no algo, es percibido solamente como un duro medio para ob-
tener un salario; no significa una actitud de autorealizacion y desarrollo
de la propia personalidad, sino mds bien una continua fuente de frustra-
ciones, desenganos y desilusiones pues no garantiza ingresos suficientes
para satisfacer adecuadamente las necesidades mas elementales. Particu-
larmente en los bateyes, el trabajo esta penalizado por el mal trato reci-
bido y los bajos salaries; por esto mismo no se le valora por si mismo y
tampoco como un medio mediante el cual se transforma y domina la
naturaleza.

El horizonte religioso de la organizaci6n canera responde a una con-
cepcidn sacral casi mdgica, en funcidn de la cual se espera que la apli-
cacidn de ritos logre una intervention de fuerzas divinas favorables. Esta
utilizacidn ritual es mds para ayudar y prevenir, que por efecto de una
conviccibn profunda acerca del poder eficaz de un Dios supremo y
personal. Todo lo cual no quita que en este ambiente sacral y fuertemen-
te jerarquizado el trabajo de las iglesias evangtiicas, sobre todo con la
poblacibn haitiana, permita que se hable del'Dios judeo-cristiano, se lea
la Biblia y que el servicio divino adquiera una relativa importancia social.
En ttiminos generales, sin embargo, la sacralidad es de origen ancestral
africano y tambien lo son las celebraciones liturgicas y festivas. A pesar
de una evidente falta de conciencia de las causas segundas en el piano na
tural, no se atribuye a Dios, sino a los fenomenos so ciales, la dura situa
tion reinante en los campos caneros. Esta dureza se manifiesta por exce-
lencia en tiempo muerto.

El tiempo muerto inflige al hombre condiciones de aislamiento e
inactividad laboral que resultan en una resentida estrechez economica,
aun mas penosa que en tiempo de zafra. Por esto mismo, la percepciOn
del hombre del batey y de la poblaciOn fija de Ostas se reduce a una com-
prensiOn cfclica de la existencia, fatahnente marcada por el ritmo alterno
de ambos tiempos. El juego alterno e inexorable de ambos perfidos con-
figuran una personalidad resignada ante lo inevitable y fatalista ante sus
previsibles consecuencias de hambre, aburrimiento, maltrato, robos, abu-
so y muerte. Las cosas acontecen, no porque suceden asf tradicionalmen-
te, sino porque necesariamente tienen que acontecer. La necesidad de
sobrevivencia se conjuga por esto mismo con una actitud fatalista, derro-
tista, del hombre ante su entomo. Este hombre valora en y sobre todas
las cosas al destino, y no ya a un Dios o dioses personales y tampoco a
su propio esfuerzo laboral, o a una vida conducida en funciOn de normas
Oticas, o bien la convivencia con sus respectivas familias y amistades.
Consecuentemente el termino batey es sinOnimo existential y cultural de
fatalidad y destino, tanto para el hombre que lo sufre, como para la
sociedad nacional que lo percibe.

Como fuerza impersonal y ajena a un universo religioso poblado de 
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personas divinas, el destino abarca supraestructuralmente la vida comuni-
taria de estas comunidades agricolas. En funci6n de la fuerza ciega del
destino se explica y trata de restablecerse infructuosamente un mundo de
sentido; su rigidez e inexorabilidad, empero, s61o parecen ser superadas
por el empobrecimiento al que estdn sometidos los pobladores. Si bien el
azar es fortuito, y siempre luce ser una via causal e inmediata de escape
ante lo inevitable, el destino contradice toda comprensidn racional e in-
cluso providencialista de la persona y de la sociedad.

Aunada con el destino, la estructura laboral de la organization agri
cola de la cana resulta en una persona desposeida de su propia intimidad,
de su subjetividad, por la ausencia de cualquier tipo de espontaneidad y
de reflexividad, y por enajenacidn de su propia autonomfa particular y
en general comunitaria. Incluso la condici6n de obreros, en contraposi-
ci6n a la de campesinos, no conlleva la autoindentificacion en unos cam
pos azucareros donde la herencia de las plantaciones se evidencia en la
incapacidad que los habitantes manifiestan para tomar decisiones propias
al margen de los jefes. La irrealizacidn personal, reforzada por los bajos
niveles de la vida comunitaria, significan indefectiblemente el grado de
deshumanizaci6n de cada persona. Ahora bien, en contra de lo que se
dice y cree fuera de los campos azucareros, el estilo del trato interperso
nal no se caracteriza por la rudeza o la violencia. Cierto, las normas de
amistad, sinceridad y fidelidad comunes en un mundo traditional no se
respetan; pero en medio del objetivismo ambiente sobresale una actitud
solidaria y de ayuda en el supuesto de que todos estan sometidos al mis-
mo destino, a los mismos jefes, en medio de la pobreza. Solo frente a las
personas ajenas a sus campos surge una actitud de desconfianza y de
resentimiento.

En tanto que comunidades, los bateyes constituyen un anti-valor
para sus moradores y tambi&n para la poblacion rural en las zonas aleda-
nas. Estas comunidades son resentidas como lugares de penas y vergiien-
zas. Un cierto sentimiento de culpa por la fatalidad que implica el resi-
dir ahi acompaha el desarraigo que imponen las condiciones laborales,
habitacionales e institucionales del CEA. Mas que una cierta compren-
sidn historica de lo que han llegado a ser sus comunidades, los miembros
de los bateyes captan de manera sacral las fuerzas del destino que todo lo
gobiernan. Por ello mismo, hasta los ninos, siempre inquietos y curiosos,
parecen vivir en los bateyes azucareros sin alegria. La valoracion que re-
cibe lo inmediato (ron, juegos de azar, bailes, mujeres) se circuncribe al
interior de una comunidad empobrecida, desatendida estatalmente y
percibida negativamente.

La suplica constante y perenne de los hombres del batey ante cual
quier extrano es que lo rescaten de “este hoyo”, “consigame algo”, 
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“saqueme de aqui”, “le trabajo por lo que sea”, “ayudeme a salir de este
infierno”.

En este contexto, reforzado por el hecho de que los bateyes exhiben
un cuadro desolador en lo que se refiere a servicios, es comprensible que
las comunidades de estos hombres del azucar se encuentren desprovistas
de vida comunitaria. El principal, §i no unico, elemento integrador de las
relaciones interpersonales de estos hombres y mujeres es el elemento la
boral. En verdad, la Idgica de poder en funcidn de la cual se logra el so-
metimiento y resignaci6n de la poblacidn se corresponde fielmente con
la 16gica laboral. Asi, tanto el trabajo como el temor de perder algun
privilegio relative contituyen el elemento integrador de las relaciones so-
ciales vigentes, mientras que el principal elemento desintegrador es el
desarraigo y falta de identidad comunitaria en las personas.

En terminos generales, por tanto, la falta de organizacidn social es
priicticamente total. Incluso la familia no constituye un elemento de in-
tegracidn. Las uniones consensuales no garantizan en medio de la penuria
y las estrecheces economicas el amor y fidelidad conyugal, y los mismos
adolescentes pronto se ven expulsados del hogar por motives de necesi-
dad economica. Mds que un ambito de arraigo emocional, de afectividad
y socializacidn, las relaciones matrimoniales y sociales se caracterizan
haitualmente por su objetividad, rudeza disciplinaria e inestabilidad.
Es menester repetirlo, la estructura de poder de la finca azucarera, corre-
lativa a la organizacidn laboral impuesta por las necesidades e intereses
de la compania(s) azucarera(s), vioienta incluso el ambito familiar y co-
loca a la poblacidn de ahi expulsada en un mundo extrano y objetivo en
el que hay que salvaguardar a toda costa el salario alcanzado y cualquier
otra ventaja comparativa con la cual cada uno pueda contar. Consecuen-
temente, a diferencia de lo que acontece con la organization social mini-
fundista, el nucleo central e integrador de la comunidad no lo constitu-
yen las relaciones familiares y sociales de los hombres del batey, sino la
hegemonia de las relaciones laborales, en tanto que ellas articulan la com-
pleja estructura institucional de las companfas azucareras. Sin esta, la
vida comunitaria se desintegraria totalmente por la obligada pero consue-
tudinaria falta de autonomia personal de los moradores.

A tai punto llega el desarraigo y dependencia caracterfsticos de los
miembros de esta sociedad rural que incluso los vfnculos de amistad, asf
como del tradicional compadrazgo, entre los miembros de un mismo
nivel laboral y de estos con los de otro estrato social, son practicamente
inexistentes. Como se suele decir en los bateyes, “en la Finca no hay
amigos , o bien “mi unico amigo es el descanso”.

Asf, pues, la principal via de autoidentificacion de la persona es su
nacionalidad, mds que sus relaciones familiares, sus exitos, o bien su con- 
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dicidn o virtudes morales. La nacionalidad si se valora en un ambito so
cial donde conviven y sufren tranquila, triste y pasivamente nacionales
dominicanos y haitianos. Se conocen entre sf, se tratan con relativas pre-
cauciones e incluso no dejan de ser frecuentes las relaciones interperso
nales en terminos de igualdad entre dominicanos y Viejos (haitianos).
Pero en terminos generales, los bateyes son exponentes de un arraigado
“racismo” anti-haitiano, propio de la poblacion dominicana: como se
puede oir en una de estas comunidades de campo, “aquf no somos racis-
tas, los haitianos viven todos alia”, mientras se sehala hacia los barranco-
nes; pero tambien convive ahi el prejuicio anti-dominicano y nacionalis-
ta de la poblacion haitiana (cf. Florival 1983: 154—157): “todos los do
minicanos son haraganes y abusadores”. Obviamente, en este juego y re-
juego de mutuas acusaciones y temores latentes, los mas peijudicados
son los haitianos, en tanto que inmigrantes y/o ilegales.

Estos prejuicios nacionales se llevan al piano racial. Pero lo mds sor-
prendente y paradojico del racismo resultante es su sin sentido literal. En
terminos raciales, la poblacibn dominicana no es predominantemente
caucasica, sino mulata. Los jefes y empleados del ingenio no son la ex
ception. Ahora bien, establecidas consuetudinariamente las diferencias
etnicas de ambos grupos, lo decisivo es que a partir de ese momento do
minicanos y haitianos quedan separados, son mas gobernables por los
jefes y las relaciones entre ellos quedan claramente definidas. El respeto
casi sagrado del rol asignado a cada persona y a cada grupo tinico implica
consecuentemente el mantenimiento del orden existente. La estratifica-
cibn social de los bateyes impide el ascenso social de los haitianos y, has-
ta cierto punto, de sus descendientes arellanos, por una parte, y por la
otra sanciona coercitivamente cualquier acto delictivo o inusual de los
mismos. De ahi que en contra de la propaganda al respecto, la poblacion
azucarera haitiana sea tan pacifica como aparentemente servil. Cada uno
sabe que debe mantenerse sojuzgado a los jefes dominicanos y subalter-
no a la poblacion dominicana.

Mas relevante atm para la vida significativa de la persona es la clara
identidad social que el mero hecho de ser dominicano, o haitiano, repre-
senta para ella.

En la finca azucarera, el hombre haitiano tiene una conciencia e iden
tidad nacional mas arraigada que la del dominicano. La identidad natio
nal haitiana es fuertemente valorada, aun cuando no implica un senti-
miento de patriotismo como es el caso de la poblacibn dominicana. Para
dsta, esa identidad nacional es vfctima de varios factores: la prevalencia
demogrdfica de haitianos en los bateyes, asf como la fuerza y el cardcter
autoctono y pintoresco de los rasgos culturales de origen haitiano, espe-
cialmente los religiosos y los festivos. En cualquier caso, la degradada
personalidad del haitiano en un batey se configura y mantiene a partir 
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de su identidad nacional. Esta surge como signo de solidaridad entre Vie-
jos, clandestinos, arellanosy, en menosgrado, losbracerosimportados. Se
reconocen como “un pueblo abusado”. En un medio ambiente domina-
do objetivamente por los dominicanos dicha identidad les proporciona
fuerza y sentido subjetivo capaces de alentarlos psicol6gica y grupal-
mente.

Por su la do, el hombre dominicano no recurre nimanifiesta su iden
tidad nacional con la urgencia con que Io hace el haitiano. El esta en su
patria. Por ello mismo se presenta ante el haitiano con una actitud de re-
lativa superioridad; se concibe a sf mismo como econdmica, social y
culturalmente superior. La ingenuidad de esta superioridad reside en des-
conocer el mecanismo por el cual incluso el dominicano, en el espectro
de su sociedad nacional, estd relegado a un piano de inferioridad y mi-
nusvaloracidn econdmica y socio-cultural. Recudrdese al respecto que si
bien el dominicano en un batey no corta la caha, por motives de sala
ries esencialmente, el que vive en zonas aledanas a los bateyes tampoco
esta dispuesto a cortarla si esto implica habitar en esas comunidades.
Dominicanos y haitianos en los bateyes est^n aislados en medio de una
organizacidn que inhibe la persona y la mantiene en condiciones fran-
camente infrahumanas.

En estas condiciones, las normas de conducta personales son arrai-
gadamente individuales. Debido a la anomia de una organizacidn social
esencialmente laboral, la 6tica puritana de pocos evangSlicos convertidos
contrasta con una etica utilitarista propia a la mayorfa. Este utilitarismo
interpersonal significa que uno siempre debe aprovecharse de la situacidn
y de las personas para obtener alguna ventaja personal. El inmediatismo
que resulta de ahf conlleva la perdida de toda esperanza por salir o es-
capar de la finca azucarera.

c. Mundo urbano

El mundo de significados propios al hombre canero es, en el drea ru
ral, el mas contrapuesto al contexto tradicional de la vida cotidiana. Aho-
ra bien, el universo de significados propios al hombre en la finca azuca
rera en cierto modo se prolonga por via del empobrecimiento, el haci-
namiento, la marginalidad estructural y el desempleo, en las ciudades
dominicanas. Pero aquf la contradiccidn mas llamativa es entre la perife-
rizacidn marginada de la gran mayorfa de la poblacidn, en los denomina-

os barrios populares, y los patrones de consumo de las clases pudientes
ominicanas, en las nuevas urbanizaciones. Esta sociedad de consumo y

aquella marginada conviven en un mismo espacio dominado por un mun-
o de valores ideoldgicos propio a una sub-cultura internacional del con

sumo.
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A modo de ejemplo de dicha convivencia ffsica, recubrdese que la
mayorfa de la poblacibn de Santo Domingo (el 64.65ob) tan sblo ocupa
el 18.62qb del drea urbana; a su vez, el espacio restante (81.38q6) es ocu-
pado por el 35.35q6 de los habitantes de esta ciudad (cf. ONE 1983).
Este hacinamiento de la ciudad capital y de las principales urbes do-
minicanas refleja la diferencia de patrones de consume de la poblacibn
urbana. En 1981, una minorfa que no llegaba al cuatro por ciento de la
poblacibn con ingresos mayores de los mil pesos mensuales controlaba
casi el 28ob de los ingresos y un poco mds del 16ob del gasto. “Esto
significa, aparte de una distribucibn desigual de los ingresos y oportuni-
dades, la concentracibn de poder que en todos sentidos goza esta mino
rfa de la poblacion, lo cual la pone en posesibn de controlar mas alia de
su ambito geografico (Santo Domingo) hasta extender su influencia sobre
el resto del pais” (P6rez Mera y Cross Beras 1981: 149). Dicha influen
cia, si no poder, es tan econbmica y poh'tica, como cultural.

A partir del mencionado grupo minoritario, la estructura social capi-
taleha se ha convertido en un centro de crecientes e irresistibles especta-
ciones respecto a mas altos niveles de vida; niveles estos medidos por los
modelos de consumo urbanos. Sus patrones de comportamiento tfpica-
mente urbanos sirven de gufas al mundo rural y al marginado para mol
dear normas y valores deseables. El mundo imaginario de la vida cotidia-
na de cada persona expuesta a la sociedad neo-capitalista de consumo
queda superado por la aparentemente infinidad de mercancfas que signi-
fican la novedad, el progreso, el confort y hasta el lujo. Por norma gene
ral, cualquier medio pasa a justificar el fin deseado; a saber, una mejo-
ria medida en t^rminos de confort.

Consecuentemente, en la ciudad se concentra un grupo social cuyo
poder de atraccibn afecta, tanto a la poblacibn urbana marginada, como
finalmente a la rural. Esto significa, primero, el declive de las normas de
la vida tradicional; como senale anteriormente, estas normas dependen
de un fuerte control social rural. Segundo, el vacio cultural creado por
el mismo proceso de urbanizacibn, y el dominio en este espacio de los
patrones de consumo y niveles de vida del grupo dominante, genera es-
tructuralmente la periferizacibn de las ciudades con sus barrios margina
les. Tercero, la marginalidad de la mayorfa de la poblacibn y del medio
ambiente dominicano es el corolario de la bilsqueda y ostentacibn de
riqueza de parte de una minorfa. Esto significa que un sector del
area metropolitana contemporanea estd bdsicamente orientado a alcan-
zar una versibn modernizante de la “buena vida”, la persecusibn de la
elegancia y la adquisicibn y exhibicibn con relativa exclusividad de bie
nes de consumo.

Correlativamente, cuarto, la misma urbanizacibn favorece por igual el
nacimiento de instituciones sociales propias a la sociedad de consumo, 
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en detriment© de las funciones tradicionales de la familia. S61o en ciuda-
des de cierta magnitud demogrdfica es posible la division de trabajo en
sentido estricto, y la apariciOn de grupos funcionales orientados a lograr
una finalidad especffica. Al perder la familia urbana muchas de sus fun
ciones tradicionales, dada la division de trabajo y la demanda de servicios
y bienes especializados, desaparece entonces su posibilidad de fungir
como controladora cultural.

La situation actual del hombre dominicano urbano ante el mundo de
significados propios a los sub-sistemas culturales del consumo y de la
marginalidad es, por consiguiente, un factor esencial para comprender
fenomenolOgicamente el proceso de modemizaciOn de toda la sociedad
dominicana. En tOrminos generales, sin embargo, el modelo ideal lo pro
pone el mundo del consumo.

Ante todo, el ideal del mundo del consumo se pudiera sintetizar
asf: disfrute creciente de bienes de consumo e independencia del com-
portamiento individual respecto a las normas sociales usadas. Ahi reside
su poder de atracciOn, corroborado por los bienes de consumo mismos.
Aquellos dos rasgos externos esenciales a dicho ideal suponen, sin embar
go, rafces mas profundas situadas en actitudes ante la vida, que cierta-
mente son de origen fordneo pero no por ello rechazables. Entre estas
rafces de origen europeo no hispanico, o de origen estadounidense,
ninguna es mas claramente perceptible que una conception indivualis-
ta y materialista de la persona humana.

En este contexto ideal, la satisfaction ante la vida viene dada por el
tener mas que por el ser y su originalidad. Por esto mismo los criterios
de evaluation del Oxito en la vida el hombre los pone en el nivel de con
sumo. Su manifestation mas evidente, por ejemplo, se halla en casas y
carros suntuosos; y estos son acompafiados por toda una serie de detalles
significativos en el vestir y en las formas de esparcimiento acordes siem-
pre a los nuevos estilos de vida. De manera mds fundamental, el mismo
reclamo de sus derechos econOmicos, politicos, sociales, al menos como
garantia de oportunidades minimas, evidencia la aspiration de supera-
ciOn. El sOlo ser humano, sin el complemento de lo que se le debe y
tiene, es insuficiente para fundar un sentimiento de satisfacciOn ante la
vida.

Por otra parte, en el mundo de significados del consumo, la actitud
del hombre dominicano es menos tecnica que la existente en los pafses
de donde procede. En otras palabras, si bien se valora la modernization
tecnol6gica ante el imperio traditional de la naturaleza, no existe por ello
una rationalization sistematica de medios tOcnicos para dominarla a
plazos fijos con costos minimos y mdxima eficiencia. Se vive con el con-
vencimiento de que en los pafses industrializados se hacen y hardn los 
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descubrimientos tecno!6gicos que nosotros usufructuaremos, siempre
en un contexto de dependencia. Como corolario de esta falta de interns
y aprecio por una actitud tecnoldgica como instrumento, surgen las
personas que combaten dicha dependencia por medio de la poktica.
Ast se manifiestan la retdrica y la accidn polfticas sin poder desentrafiar
y superar el origen del mal denunciado.

El usufructo de los adelantos tecnolbgicos, sin embargo, st es una
aspiracidn comun. Basta recordar a este respecto el impacto de la tele-
visidn a color y por cable como medio de estatus y de socializacidn. Y
en general, se debe mencionar la liberacidn que ellos conllevan frente al
ritmo inexorable de la naturaleza y sus significados fatales.

Esta ausencia del destino, como elemento fatal acorde con el ritmo
de la naturaleza, no lleva al hombre a un acto de fe ante un Ser Supremo
y tradicionalmente comunitario. Al contrario, Dios pasa a ser un asunto
o problema estrictamente personal y, a lo mas, familiar. Pero en este mar-
co de referencias, estd exclufdo de las realizaciones culturales. La inter-
nalizacidn de cualquier fe se encuentra generalmente acompanada de una
crisis religiosa personal y de la necesidad de probar existencialmente el
significado vital del Ser Supremo. Dicha crisis se recrudece en la medida
en que la vida social se entiende por sf misma; es decir, se organiza y
desenvuelve sin necesidad de referirse a explicaciones sobrenaturales.

Condicionada por una existencia de goce inmediato de las cosas y
ajena a la trascendencia, en la vida diaria la cultura del consumo tiende a
borrar las diferencias entre los sexos y pretende prescindir de las relacio-
nes interpersonales en tSrminos de autoridad. Idealmente estas relacio-
nes siguen una pauta de simpatfa y comprensidn. La autoridad es cues-
tionable. La igualdad, obtenida mediante la andloga posesidn de bienes
y las usanzas comunes, pasa a ser la base de la persona y de su conviven-
cia social. Sometida a la norma de la igualdad puede decirse que la
persona resiente la oposicidn entre su emotividad singular y las pautas
comunes de comportamiento; pautas dstas medidas en funci6n de objetos
adquiridos. En tiltima instancia, la persona busca autoidentificarse me
diante estos objetos y pautas.

La organization social urbana en este mundo del consumo es signifi-
cativa por su grado de funcionalidad. Los grupos se constituyen para al-
canzar objetivos determinados. Si bien en el contexto traditional los gru
pos sociales tienden a abarcar la persona en todas sus manifestaciones,
ahora por el contrario los grupos funcionales liberan al individuo del in-
flujo omnipresente de aquellas y no le exijen una fidelidad mds alld del
dmbito de sus respectivas especificaciones. En este mundo, ni la familia,
ni las iglesias, ni el Estado pueden atribuirse un monopolio sobre la per
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sona. Esta se encuentra fraccionada en obligaciones y responsabilidades
parciales frente al complejo dmbito institucional.

Situado en un contexto institucional, el hombre urbano no acepta
argumentos de autoridad sin que esten debidamente acompanados de
explicaciones mas o menos racionales; en ausencia de reglas y criterios
objetivos, el conflict© interpersonal, o bien de la persona con la institu-
ci6n, emerge. Entiendase bien, esto ultimo no sinifica que las reglas y
criterios objetivos necesariamente se respeten en el dmbito ins
titucional; sino que en situaciones discutibles se exigen argumentos ra
cionales mas que la via expedita de la autoridad por si sola. La arbitrarie-
dad puede ser soportada, pero no se la acepta resignada y gratamente.

En definitiva, la relation persona-institucidn se encuentra marcada
por el alto indicio de individualismo en la vida diaria de los hombres ex
ponentes de una cultura urbana y consumista. El individuo tiende a
acentuar su propio beneficio, en vez de sacrificarse en aras del bienestar
comun. El sacrificio contradice el confort. De ahi que las normas
de conducta comun, aun cuando estSn bien especificadas, sean menos
obligatorias. La tdnica utilitarista de las normas de conducta que rigen
el comportamiento del hombre queda acentuada por la falta de un orga-
nismo severe de control. Especfficamente por la pertenencia a varios gru-
pos que no reclaman una soberanfa monopolfstica sobre el indivuo, y
dada la influencia sensorial y socializadora de los medios de comunica-
cion social, cada quien tiene la impresidn de ser mds libre socialmente y
de tener su vida en sus propias manos.

Esta impresibn de libertad individual resulta en una diffcil institu-
cionalizacidn de los procesos sociales y diffcilmente puede contribuir a la
superacion de la marginalidad de la mayorfa de la poblacidn urbana.
En el mundo urbano del consumo la solidaridad no es un valor, y
tampoco lo son la austeridad, la disciplina o la limitation de las posibili-
dades de uno mismo.

d. Mundo urbano marginado

Frente al mundo de significados cotidianos del consumo se expande
el de la marginalidad. Se trata, a primera vista, de un mundo de roturas,
por el rompimiento con el contexto tradicional del cual han salido y con
e mundo del consumo al que no se integran. Pero en verdad surge por
un cambio extreme en los datos economicos que sustentaban el mundo

traditional en el que crecieron los primeros hombres urbanos mar-
gina os. La extrema pobreza que ahora padecen, aunada con una relativa
impotencia para adaptarse al universo urbano del consumo, hacen impo- 
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sible la conservation de la cultura traditional y origina un nuevo mundo
de significados cotidianos.

En ese mundo, la enorme dificultad de encontrar un trabajo perma-
nente que asegure la simple subsistencia hace que el problema de la satis
faction ante la vida se plantee en el campo econOmico. Al igual que en el
caso del hombre canero, el problema de la subsistencia adquiere un ni-
vel de urgencia tai que el sentimiento de frustration o de satisfaction
ante la vida gira en torno a el y relativiza otras fuentes de posible satis
faction.

El ideal econOmico de la supervivencia reviste, sin embargo, modali-
dades distintas segun el sexo y la edad. Para los hombres son tan peque-
nas las esperanzas de solution econOmica estable, que en vez de centrar
la satisfacciOn en la obtenciOn de un trabajo estable tienden a colocarla
en el consumo masivo de bebidas alcohOlicas, en la experiencia sexual
desenfrenada y en una aparente agresividad. Estos comportamientos di-
simulan la frustrante tragedia de no poder vivir segtin los patrones de
comportamiento percibidos en la sociedad de consumo, y tampoco lle-
nar las espectativas del modelo en el que fueron socializados acerca de lo
que es un hombre y padre de fam ilia.

Las consecuencias del tipo de adaptation del hombre marginado caen
sobre la mujer. Esta asume las responsabilidades familiares en mayor
grado que en cualquiera de los mundos anteriores. La matrifocalidad
surge asf en un seno familiar en el que la mujer, cargada de hijos, hace
frente a estas responsabilidades aceptando continuamente la compafiia
de un hombre que tenga alguna ayuda econOmica que brindarle, por
esporddica y limitada en el tiempo que sea. El vinculo familiar se auna
asi entre madre-hijos, siendo el esposo-padre una figura transitoria, la
cual si bien es cierto que puede ejercer arbitraria y rudam^nte la autori-
dad no menos cierto es que no suele contar con el afecto de los hijos.
En ttiminos freudianos, el Edipo no se supera y la dependencia ante la
madre se prolonga desmesuradamente.

Resulta evidente que para los jOvenes de estas familias con padres
que abandonan continuamente su hogar, y con madres que asumen toda
la responsabilidad por mantener y encauzar a sus hijos, la familia se con-
vierte en una fuente de frustration emocional. La existencia no puede
ser percibida, por consiguiente, como una fuente de alegrias y esperan
zas.

La persona marginada carece de una actitud t6cnica, eficiente, ra
tional en tOrminos de medios-fin. Esta situaciOn es comun con el con-
texto traditional de la vida diaria. Pero la diferencia entre ellos reside en
la ignorancia de toda tecnica, aun de la recibida por via tradicional, 
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apropiada a ejercer los pocos oficios abiertos a sus miembros. La dispo-
sicibn al trabajo, a hacer “cualquier cosa”, es en una sociedad urbana re-
lativamente compleja y tecnificada un obstdculo insuperable en el cami-
no hacia un empleo estable. Por lo demas, en condiciones de un desem-
pleo generalizado, el trabajo no es valorado por st mismo y, por los bajos
salaries recibidos, tampoco como un medio de acceso al consumo y la
superacibn social.

Debido al esfuerzo continue por sobrevivir, y a la incertidumbre in
superable que conlleva la existencia para el hombre marginado, surgen
segiin la edad dos posiciones ante lo sobrenatural. Entre los jovenes
predomina la falta de interes por el mundo religioso; incluso las expe-
riencias de fe sustentadas en comunidades de base eclesiales, o en alguna
de las multiples iglesias evangblicas presentes en los barrios marginados,
suelen estar obstaculizadas con el pasar de los anos una vez se consigue
un empleo temporal o fijo, o bien conducen a situaciones de desencanto
por la anormalidad cultural que ellas implican. Por su lado, los creyen-
tes adultos se aferran a sus prdcticas y creencias populares resistiendo la
irreligiosidad e irrespeto por lo sagrado. Entre estas personas, asf co
mo sucedia antes en el mundo tradicional, la religi6n suele confun-
dirse con la etica; debido a esto, facilmente se moraliza la vida personal
y la social, y se enjuicia todo literalmente a partir del designio divino.

Todo lo anterior no debe hacer pensar, empero, que el hombre mar
ginado actual se identifica a si mismo por sus prdcticas y creencias religio-
sas. Es un hombre cuyas ultimas interpretaciones sobre la esencial de la
existencia e historia humana son notablemente religiosas, pero que para-
dbjicamente no valora la religibn como tai y la desconoce.

La rudeza en el trato interpersonal es el rasgo mas llamativo en este
mundo cultural; una rudeza escondida por la hilaridad aparentemente
amistosa, jocosa, altanera y bulliciosa.La espontaneidad en el trato per-
mite la autoidentificacion. Asf, cada uno se reconoce, no por lo que es,
sino por lo que pretende aparentar ante los otros. Significativamente, la
matrifocalidad familiar reaparece en el contexto de la actitud ante la
persona humana reforzando emotivamente los vfnculos familiares por
medio de una indudable generosidad y solidaridad. Ahora bien, dicho
trato entre familiares y parientes no es extensive a los grupos sociales.
Hasta cierto punto los hombres son y se valoran como dtomos en el mun
do de la marginalidad. Prdcticamente no existen grupos funcionales, sino
informarles e integrados por amigos y familiares que se reunen ocasional-
mente en visitas, juegos y fiestas. Mds que grupos organizados, en este
mundo marginado sobresale la masificacibn del hombre dominicano ac
tual, la unibn se logra sblo emocionalmente alrededor de sucesos sensa-
cionales.
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En tanto que mundo marginado, en 61 el hombre sabe y expresa con
una clara conciencia que el dmbito exterior no le es propio. Al mismo
tiempo mantiene una actitud crftica frente a los valores e instituciones
de las clases dominantes; pero esta actiud, sin embargo, no va acompana-
da de una organization socio-polftica capaz de quebrantar el orden esta-
blecido mas alld de cualquier ideologfa populista.

Finalmente, cabe observar que el hombre marginado carece de nor-
mas Oticas objetivas. Esto no significa que su comportamiento no res-
ponda a valoraciones Oticas, y tampoco implica una total falta de prin
ciples formales de conducta. Las circunstancias marcan criterios utili-
taristas para cada individuo. Este se encuentra obligado a situarse y reac-
cionar en cada caso libre de ‘ataduras’ axioldgicas que le impidan benefi-
ciarse de cualquier oportunidad, o bien que le impongan una serie de
consideraciones ajenas a sus necesidades mas perentorias. Ahora bien,
por encima de cada situation, resalta la solidaridad familiar, como prin-
cipio general de respeto, de honestidad, aun cuando pocas veces se ca-
racteriza en normas comunes claramente especificadas.

Tanto en el caso del hombre dominicano marginado, como en el de
los anteriores, una posible via para superar sus respectivas siguaciones
cotidianas es la emigration al extranjero, principalmente a los Estados
Unidos de NorteamOrica. En la actualidad no se puede esbozarla situa
tion del hombre dominicano sin tener en cuenta en qu6 sentido el flujo
migratorio estadounidense la resitda.

IV. — La emigraci6n

La emigration hacia los Estados Unidos de America es una alternativa
que cotidianamente atrae a la mayorfa de los dominicanos (Bdez y D’Oleo
1985: 27). Cabe recordar que este flujo migratorio no estd compuesto
por dominicanos en condiciones miserables, sino por aquellos que desde
un empleo o sub-empleo en la ciudad o en un campo prOspero estdn en
capacidad de financiar su salida legal o ilegal antes de que empeore o se
torne mds insegura su situation (cf. Yundn 1985: 173—174). A todas
luces, esta emigration beneficia al pats recipiente porque le disminuye el
costo de la reproducciOn de la fuerza de trabajo; y a su sector empresa-
rial, pues disminuye sus costos operacionales con una mano de obra mds
barata. Correlativamente, empero, si bien es cierto que el dominicano
que sale al exterior realiza trabajos socialmente despreciados alld, no me-
nos lo es que resultan mejor pagados que en el pats de origen.

Los emigrantes dominicanos hacia el norte proceden principalmen
te del mundo urbano, bdsicamente de Santo Domingo. En verdad, para
la mayorfa de ellos esta emigraciOn representa la culmination de una mi- 
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graciOn interna desde el interior a la ciudad capital (cf. Bdez y D Oleo
1985: 21). La mayor parte de los emigrantes pertenecen a los sectores
bajos de la clase media urbana y se encuentran estimulados a aventurarse
en el norte por las brechas salariales existentes entre R. D. y E.U.A.,
por una parte, y por la otra al interior mismo de Dominicana.

Los migrantes potentiates a E.U.A. son predominantemente jOvenes
y, en menor grado, solteros. El nivel de escolaridad de los mismos es
notoriamente elevado y las investigaciones realizadas revelan que existen
solidas cadenas migratorias basadas en los lazos de parentesco (Bdez y
D’Oleo 1985: 28-28).

En tdrminos estructurales, el flujo de remesas de los dominicanos au-
sentes (US$229 millones) estabiliza grupos medios urbanos sin una con-
trapartida laboral (Baez y D’Oleo 1985: 10, 43-46). Correlativamente,
la migraci6n de retomo conslida estratos sociales equivalentes que ensan-
chan el sector terciario de la economia, al integrar una nueva clase media y
un emergente empresariado medio (op. cit., 10—11, 37—41). Esta misma
das en las ciudades estadounidenses, muestran una fuerte orientaciOn
social hacia el estilo de vida de aquel pais, pero sin que esto conlleve una
mayor aceptaciOn de la vida tOcnicamente reglamentada o un conoci-
miento cabal de la organization y funcionamiento de una sociedad indus
trial.

El impacto de este flujo migratorio entre ambas naciones se hace sen-
tir a diversos niveles de la vida diaria dominicana. En primer lugar, las
remesas enviadas por los dominicanos ausentes Began directamente, sin
intervention gubemamental u otra, a un 6q6 de las famBias dominicanas
en el pals. El promedio mensual de este envfo, en cierto sentido andlogo
al situado colonial, es de RDS531.28 por familia. Esta cantidad aUvia la
estrecha situation de la economfa familiar beneficiaria y activa indirecta-
mente la economia nacional.

Pero correlativamente, segundo, todo parece indicar que la remesa
mensual proveniente del exterior suscita la falta de iniciativa y, al mismo
tiempo, aumenta los niveles y gustos de consumo similares a los inter-
nacionales. En efecto, el 55ob de las famBias que reciben remesas no rea-
lizan ningUn tipo de trabajo remunerado. Debido a estas remesas una par
te considerable de la poblaciOn economicamente activa es mantenida
en la inactividad. De ahf resulta la ociosidad sostenida y reproducida vo-
luntaria o involuntariamente por los famiBares ausentes. Por otra parte,
esta situation va aunada con el recibo de mercancfas estadounidenses
que elevan el nivel de confort y comodidad por encima de lo que se te-
n(a y se hubiera podido esperar de no existir la emigration. Esto mismo
produce un efecto de demostraciOn y despierta una espectativa de con
sumo en el context© social en el que se halla la famUia, con lo cual el
mundo del consumo se ve reforzado.
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A consecuencia del dinero y bienes de consumo recibidos, tercero,
los beneficiarios directos e indirectos de la emigracidn dominicana alber-
gan un fuerte motivo para desear una situacidn social y polftica estable.
La dependencia respecto a las remesas provenientes de las metropolis
extranjeras permite explicar el cambio de mentalidad poh'tica efectuado
a partir de los turbulentos afios sesenta y setenta. No obstante el nivel
de inflacidn y de desempleo actuales, por solo mencionar estas dos varia
bles econdmicas, no parece vivirse en R. D. un proceso revolucionario
similar al centroamericano, por ejemplo. Es de suponer que independien-
temente de la ideologia poh'tica del emigrante, el beneficiario se torna
gradualmente mas conservador. Cualquier viraje politico hacia un regi
men de izquierda representa un peligro para la forma en la que se obtiene
y/o apuntala su susbsistencia y niveles de consumo. Mas aun, la puerta de
la emigracidn economica hacia los E.U.A. actualmente significa para el
hombre dominicano en general una alternativa viable para buscar un
futuro mejor para si y para los suyos en el momento enque la situacidn
dominicana le sea demasiado adversa en funcidn de sus espectativas. Esta
emigracidn sirve de valvula de escape al descontento social existente.

Cuarto, el fendmeno migratorio, con sus efectos econdmico y poli
tico, hacen previsible cara al futuro una continuada dependencia de la
sociedad dominicana respecto a la estadounidense. Basicamente las re
mesas de los dominicanos ausentes no llega a capitalizarse en empresas
industriales, dedicadas como estan al sustento alimenticio de lasfamilias
beneficiarias, a la de bienes de consumo y a la adquisicidn de inmuebles.
Adicionalmente, dicha dependencia se ahonda por el fendmeno de la
transculturacidn que implica la emigracidn. Las virtudes del mundo co-
tidiano estadounidense, con su vistoso confort, variedad y lujo, es pre-
sentado en el contexto dominicano, tanto por los medios de comunica-
cidn social, como por los dominicanos ausentes. El efecto de demostra-
cion del sistema estadounidense, en vivo contraste con el de otros paises
subdesarrollados como el dominicano, alejar paulatinamente a la juven-
tud dominicana de sus raices tradicionales. Es cuestionable si a nivel de
destrezas y de conocimientos tecnicos y cientificos esta juventud, al
igual que los mismos dominicanos ausentes, representa un element© de
modernizacidn en el seno de la sociedad dominicana. En cualquier
hip6tesis, emulan mimeticamente el mundo ideal de la compleja sociedad
estadounidense. A diferencia del ideal tradicional, el hombre dominica
no actual es mas norteamericano que hispdnico.

Finalmente, cabe destacar uno de los aspectos mds llamativos, tanto
del creciente proceso de urbanization, como de la emigracidn. Me refie-
ro a la aparicidn de patrones de comportamiento tipicamente urbanos y
de sociedades complejas e industriales en las principals ciudades domini-
canas. Por ejemplo, actos de delincuencia juvenil o no y consumo de
estupefacientes, por un lado, y por el otro el uso de taijetas de credito y 
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el recurso a las vacaciones fuera de los Hmites habituales de residencia.
Estos nuevos patrones de comportamiento, pero Msicamente los prime-
ros, por llamativos, son continuamente divulgados por los medios de co-
municacidn y generan asf un nuevo horizonte existencial al hombre do-
minicano contemporaneo. Magnificados o no por los medios de comuni-
cacidn, y corroborados por las escenas violentas del cine y de la televi-
si6n, este horizonte de nuevos estilos de vida y de patrones de compor
tamiento se impone gradualmente al hombre dominicano con carta de
ciudadanfa.

En resumidas cuentas, la emigracidn dominicana hacia los E.U.A.
incide positivamente para desviar un proceso revolucionario como el de
los pasados de abril de 1965 y 1984. Esta via es una alternativa co-
mtm a los dominicanos y reduce las probabilidades de una centroame-
ricanizaci6n, a la vez que incrementa un tipo de norteamericanizacidn
alejado de la gran industria, la discipline, el quehacer cientifico y tecno-
16gico, la austeridad y el puritanismo. Ante tai alternativa, la situation
del hombre dominicano es ambivalente, por no decir de duda; se debate
entre si debe aventurarse fuera de su patria, o bien hacer un esfuerzo
capaz de suplir las estrecheces de la vida cotidiana. Independientemente
de c6mo se resuelva tai alternativa, el horizonte le depara una esperanza;
a saber, la modernization de su estilo de vida, en vivo contraste con el
contexto tradicional de la vida cotidiana. S61o queda por asegurar la mo-
dalidad del progreso y las consecuencias morales del mismo.
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