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INTRODUCCIÓN 

Este  t raba jo  de  inves t igac ión  con t iene  a  t ravés  de  fo rmu lac iones  

teór i cas  y  de  un  d iseño  cuas i  expe r imenta l  a lgunos aspectos  

sob re  las  ac t i tudes  de  los  maest ros  de  p r imar ia  y  secunda r ia ,  

sec to r  o f ic ia l  de l  mun ic ip io  de  Mede l l ín ,  f ren te  a l   mat r imon io .  

 

Una  ins t i t uc ión  como e l  mat r imo n io  desp ie r ta  en  los  ind iv iduos  

fo rmas de  compor tam ien to  que  a  modo  de  ac t i tudes  inc ide  en  la  

f o rma  como en  nuest ro  caso  e l  maes t ro  lo  pe rc ibe ,  lo  exp l i ca ,  lo  

j us t i f i ca  o  lo  rechaza  an te  sus  educandos .  

 

A l  hombre  moderno  le  p reocupa la  ca l idad  de  la  re lac ión  

humana  y  muy espec ia lmente  se  s ien te  in te resado  po r  l os  

aspee:  tos  de  re lac ión  de  pare ja  y  f am i l ia .  

 

En  e l  p r imer  cap í tu lo  se  exponen :  la  f o rmu lac ión  de l  p rob lema,   

l a  jus t i f i cac ión ,  los  p ropós i tos  y  los  ob je t i vos  que  s i r v ie ron  de  

base  pa ra  e l  desar ro l lo  de  la  inves t igac ión .  As í  m ismo se  

ded ican  po r  cap í tu los  a l  marco  teó r ico ,  a  la  metodo log ía  

u t i l i zada  en  e l  d i se ño  y a l  aná l i s is  es tad ís t ico  de  los  resu l tados .  

 

Po r  ú l t imo se  hace  la  in te rp re tac ión  de  los  resu l tados  ob ten idos  

 y  se  p lan tean  a lgunas  suge renc ias  que  pud ie ran  p romover  

nuevas  inves t igac iones en  es te  campo.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

A .  T í tu lo  

B .  Fo rmu lac ión  de l  Prob lema  

C.  Jus t i f i cac ión  

D .  P ropós i tos  

E .  Ob je t i vos  

A .  ACTITUD DE LOS MAESTROS DE PRIMARIA  Y 

SECUNDARIA  SECTOR OFICIAL DEL  MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN,  FRENTE AL  MATRIMONIO.  

B .  Ind iscu t ib lemen te ,  la  v ida  de l  maest ro  no  se  puede ana l i za r  

      i ndepend ien temente  de  lo  soc ia l  y  sus  ac t i t udes  son ,  en  

a lguna  med ida ,  la  exp res ión  de  s ín tomas soc ia les .  

 

E l  iden t i f i ca r  cuá l  es  la  ac t i tud  de  los  maest ros  f ren te  a l  

mat r imon io  nos  ub ica  de  inmed ia to  en  los  s igu ien tes  

in te r rogan tes :   

¿Cuá l  es  la  op in ión  de l  maest ro  f ren t e  a l  comprom iso  

mat r imon ia l? ;  ¿ In f luye  la  ext racc ión  de  c lase ,  e l  sexo ,  la  

cond ic ión  económica ,  la  f o rmac ión  académica ,  e l  sec to r  

donde  se  desempeñ a  e l  educado r  (  p r imar ia  o  secunda r ia ) ,  

en  la  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io?  

 

Es tos  acon tec im ien tos  hacen  pensa r  a  su  vez en  e l  

acon tece r  h i s tó r ico  de l  momento ,  donde  se  ha  l legado  a  

cons ide ra r  a l  mat r imon io  en  pe r íodo  de  c r is is ,  deb ido  a  las  

ex igenc ias  de l  desar ro l lo  económico ,  po l í t i co  e  ideo lóg ico .  



No impor tando  la  l eg i t imac ión  de  és te  ya  sea  po r  lo  ca tó l i co  

o  por  l o  c i v i l .  

Toca  pues  en  es te  es tud io  iden t i f i ca r  en  los  maest ros  de  

p r imar ia  y  secunda r ia  de l  mun ic ip io  de  Mede l l ín  la  ac t i tud  

que  puedan  tene r  f ren te  a  la  v ida  mat r imon ia l .  Son  e l los  los  

que  con t r ibu i rán  a  despe ja r  los  in te r rogantes   p lan teados.  

Pa r t i remos  de  la  i ns t i tuc ión  educa t i va  y  s i tua remos  a l l í  a l  

maest ro  como t ransmiso r  de  ideo log ía  y  como ta l  inmen so 

en  e l  p roceso  de  su je tac ión  de  ind iv i duos .  

 

Vemos como en  e l  desempeño  de  su  ro l  man ipu la  y  adecúa 

p rogramas.  Es  mode lado r  de  ac t i tudes ,  agente  soc ia l izado r ,  

 "es  educado r" .  Va  gene rando s i lenc iosa  y  su t i lmente  

maneras   de  exp resa r  las  cosas .  S i túa ,  en tonces,  a l  su je to  

an te  un  mundo  que  b ien  puede  ser  cua lq u ie r  cosa  menos  e l  

mundo  rea l :  e l  mundo  de  ese  hombre  den t ro  de  la  h is to r ia .  

Resu l ta  novedoso  exam ina r  su  pensamien to  y  tene r lo  

p resen te   po r  cuan to  es  un  es tamen to  de  v i ta l  impor tanc ia  

en  la  f ami l ia ,  en  la  comun idad  y  la  soc iedad  en  gene ra l ,  

como  lo  expresa  Lema i re :  "No  só lo  las  c i r cuns tanc ias  de  la  

v ida  sen t imenta l  p lan tean  un  p rob lema  a  la  pare ja ;  hay  que  

tener  en  cuen ta  en  med ida  cada  vez  ma yo r  los  

acon tec im ien tos  soc io -cu l tu ra les  que  de te rminan  una  

evo luc ión  pa r t icu la r  en  uno  so lo  de  l os  cónyuges" .  (  Lema i re  

,Yean.  1971 pág  38  ) .  

Desde aqu í  se  v i sua l i za  e l  hecho  de  que  la  re lac ión  

conyuga l  puede  se r  ana l i zada  como un  s i t io  po r  exce lenc ia  



donde  se  man i f ies tan  muchas  tendenc ias  que  gene ran  

con f l i c tos   pe rsona les  o  g rupa les .  

C .   JUSTIF ICACIÓN  

El  es tud io  inves t iga t i vo  que  hemos emprend ido ,  es  de  g ran  

in te rés  para  los  d is t in tos  sec to res  soc ia les ,  po r  cuan to  en  

todas  las  épocas  de  la  human idad  e l  hombre  ha  cons t i tu ido  

un  núc leo  fami l ia r ,  ya  sea  po r  un iones  l ib res ,  monogámicas ,  

po l igámicas  o  po r  un iones ma t r imon ia les .  

En  épocas  h is tó r icas  an te r io res  e ran  los  gobernan tes  

qu ienes  en t raban  a  p reocupa rse  po r  l os  asun tos  de l   

mat r imon io  y  l a  f am i l ia .  

En  épocas pos te r io res ,  en  e l  pe r íodo  med ieva l  po r  e jemp lo ,  

e ra  la  i g les ia  qu ien  marcaba  las  d i rec t r ic es  en  re lac ión  con  

la  f ami l ia ,  resu l tando  aqu í  la  Ins t i tuc io nna l i zac ión   de l  

mat r imon io  ca tó l ico ,  como  requ is i to   ind ispensab le  pa ra  la  

v ida  soc ia l .  

Más  ta rde  s in  que  desaparezca  lo  ya  ins t i tuc iona l i zado  por  

l a  I g les ia ,  se  abren  paso  a  nuevas fo rmas  de  un i ones y  

conv ivenc ias ,  como e l  ma t r imon io  c i v i l .  

La  in f luenc ia  que  e je rce  la  re lac ión  conyuga l  en  la  

es t ruc tu ra  soc io - fami l ia r  ha  s ido  mot i vo  de  p reocupac ión  

pa ra  qu ienes  se  han  in te resado  en  es tud ia r  la  f ami l ia .  En  

nuest ro  med io  hay  pocos  es tud ios  que  s i r ve n  de  base  pa ra  

p ro fund iza r  cómo se  es tán  dando d ichas  re lac iones  en  la  



pare ja  y  en  la  f am i l ia  en  nues t ra  soc iedad ,  conc re tamente  

en  los  educado res  o  maest ros  de  p r imar ia  y  sec unda r ia  de l  

mun ic ip io  de  Mede l l í n .  

 

La  neces idad  de  es tud ia r  es te  tema  espec í f i co  se  debe  a  

que  en  la  ac tua l idad  nos  encon t ramos  f ren te  a  dos  

pos ic iones :  Los  que  hab lan  de  una  c r i s i s  de l  mat r imon io ,  

exp l i can  que  se  es tán  pe rd iendo  los  va lo res  mora les  y  

re l i g iosos  que  sus ten taba n  la  es t ruc tu ra  de  la  f ami l ia  

pa t r ia rca l ,  po r  lo  m ismo  que  idea l i zan  la  f ami l ia  pa t r ia rca l  

ven  los  camb ios  como nega t i vos  l l egando  a  ca l i f i ca r los  

como desv iac iones  soc ia les .  

 

O t ros ,  sos t ienen  que  lo  que  rea lmen te  se  es tá  v i v iendo  es  

un  p roceso  de  camb io  que  más  que  una  des in tegrac ión  de  la  

f ami l ia ,  ac tua lmente  se  reg is t ra  una  t rans fo rmac ión  en  la  

es t ruc tu ra  de l  hoga r ,  muy l i gada  a  los   p ro fundos  cambios  

soc ia les  que  hemos v i v ido  en  los  ú l t imos 50  años.  

 

En  lo  que  hace  re lac ión  a l  po r  qué  se  se lecc ionó  a  los  

maest ros  de  p r imar ia  y  secunda r ia ,  seña lamos que  e l  

maest ro  cump le  una  func ión  pedagóg ica  p r imord ia l ,  razón  

po r  la  cua l  no  se  puede  abs t rae r  de l  con tex to  ma t r imon io ,  

máx ime  que  t i ene  que  t raba ja r  o r ien tando  a l  es tud ian te  y  

obse rvando a l  pad re  de  fami l ia .  

 

Somos  de l  c r i te r io  de  que  e l  maes t ro  y  e l  ps i co -o r ien tador  

deben  inves t iga r  y  en  es ta  med ida  apo r ta r  nuevos 

e lementos  a  la  pedagogía  y  po r  ende  a  la  soc iedad.  

Espe ramos  que  a l  té rm ino  de l  es tud io  se  conv ie r ta  en  

rea l idad  es te  p ropós i to .  



D.  PROPÓSITOS  

1,  Rea l i za r  un  es tud io  sobre  las  ac t i tudes  de  los  maest ros  de  

p r imar ia  y  secunda r ia ,  sec to r  o f i c ia l  de l  mun ic ip io  de  

Mede l l ín ,  f ren te  a l  mat r imon io .  

2 ,  De tec ta r  s i  i n f luye  la  ext racc ión  de  c lase ,  e l  sexo ,  e l   

3 ,  es tado  c i v i l ,  la  fo rmac ión  académica ,  e l  sec to r  donde  se  

desempeña  e l  educado r  (p r imar ia  a  secunda r ia  )  en  la  

ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io .  

4 ,  E labo ra r  una  esca la  de  ac t i t udes  de  los  maes t ros  f ren te  a l  

mat r imon io .  

 

 

E .  OBJETIVOS  

Genera l  

  Desc r ib i r  las  ac t i tudes  de  los  maest ros  de  p r imar ia  y  

secundar ia  sec to r  o f i c ia l  de  Mede l l ín ,  f ren te  a l  mat r imon io .  

Espec í f icos  

  Cont ras ta r  la  ac t i tud  que  f ren te  a l  mat r imon io  t ienen   los  

dos  sexos .  



  Desc r ib i r  e l  g rado  de  in f luenc ia  de l  es tado  c i v i l  en  la  

ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io .  

  De te rm ina r  s i  e l  n i ve l  de l  e je rc i c io  docen te  de l  educado r  

(p r imar io  o  secunda r io )  va r ía  la  ac t i tud  f ren te  a l  

mat r imon io .  

  Es tab lece r  s i  e l  hecho  de  que  e l  maest ro  t raba je  y  es tud ie  

a  la  vez ,  inc ide  en  su  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io .  

  



CAPITULO I I   

ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

A.  P ró logo  

B .  .  Ac t i tudes  

C .  Aspec to  S i tuac iona l  de l  Maest ro  

D .  E l  Mat r imon io  

A .  PROLOGO  

Prec isa r  las  bases  teó r i cas  que  fundamentaban e l  tema 

ob je to  de  es tud io  imp l i ca ,  en  p r imer  té rm ino ,  tene r  c la ro  ba jo  

cuá l  aspec to  se  m i ra  e l  asun to  temát ico ,  y  en  segundo  luga r ,  

se  debe en t ra r  a  conc re ta r  l os  pa rá met ros  esenc ia les  que  

pe rm i tan  v i sua l i za r  en  ob je to  en  s u  con jun to .  

La  fundamen tac ión  teó r ica  de l  p resen te  es tud io ,  se  rea l i za   

en  los  s igu ien tes  té rm inos :  

In i c ia lmen te  nos  de tend remos  en  e l  marco  de  las  ac t i tudes  

ub icándo las  en  e l  p lano  soc ia l ,  de te rm inando  cómo se  fo rman 

y  f i na lmen te ,  se  t ra ta  en  fo rma  susc in ta  la  v i s ión  

ps icoana l í t i ca  de  las  ac t i tudes .  En  segunda  ins tanc ia  nos  

ded icamos  a l  maest ro  educado r  y  más   espec ia lmen te  a  su  

con tex to ,  su  pape l  en  la  v ida  soc ia l ,  pa ra  resa l ta r  luego ,  

a lgunas  ac t i tudes  hac ia  lo  pedagogo  co ,  como 

responsab i l idad  asumida .  



Por  ú l t imo ab r imos  espac io  a l  mat r imon io  en  re lac ión  con  los  

aspec tos  s igu ien tes :  

B reves  an tecedentes  de l  ma t r imon io ,  f ac to res  ps icosoc ia les ,  

e lementos  que  inc iden  en  la  v ida  mat r imon ia l :  (Narc i s i smo,  

cas t rac ión  y  re lac ión  con  e l  ob je to  ) .  

B .   LAS ACTITUDES 

Estud ia r  l as  ac t i tudes  imp l ica  ana l i za r  los  c r i te r ios  sob re  la  

pe rsona l idad .  En  ta l  sen t ido  e l  concep to  pe rsona l idad  se  

re f ie re  a  los  comp le jos  p rocesos   ps ico lóg icos  que  se  

p roducen  en  e l  se r  humano,  cuando  ac túa  en  su  v ida  d ia r ia ,  

impu lsado  y d i r i g ido  po r  muchas fue r  zas  in te rnas  y  ex te rnas .  

La  re fe renc ia  a  la  pe rsona l idad  imp l i ca  tene r  p resen tes  todos  

aque l los  fac to res  in te rnos ,  más  o  menos  es tab les ,  que  hacen 

que  la  conduc ta  de  una  pe rsona  sea  cohe ren te  a  lo  l a rgo  de l  

t iempo  y  d is t in to  de  la  conduc ta  que  o t ras  pe rsonas 

asumi r ían  en  s i tuac iones comparab les .  

 

Sos t iene  Lev ine  (  1973 ,  pág  27  )  a l  re fe r i r se  a  las  ac t i tudes  y  

la  persona l idad :  "Nada  es  más  ca rac te r ís t ico  de l  campo  de  la  

cu l tu ra  y  l a  pe rsona l idad  que  su  re lac ión  con  las  

t ransacc iones  y  e l  á rea  macrosoc ia l  de l  f unc ionam ien to  

ins t i tuc iona l " .  

Lev ine  resa l ta  e l  aspec to  soc ia l  como  e l  f ac to r  dec is i vo  en  la  

f o rmac ión  de  las  ac t i tudes ,  pe ro  s in  desconoce r  en  e l  

aná l is i s  l os  fac to res  ps ico lóg icos  comp le jos  que  es tán  



rodeados  de  componentes  mot i vac iona l es ,   a fec t i vos  y  o t ra  

gama de  exp res iones de  la  pe rsona l idad .  

 

Tan to  lo  soc ia l  como lo  ps ico lóg ico ,  pe rmi ten  seña la r  la  

ex is tenc ia  de  a lgunos  n ive les  de  abs t racc ión  en  la  

comprens ión  de  lo  ac t i tud ina l :  

-  E l  ind icador  de  la  pe rsona l idad ,  es  dec i r ,  aque l las  

cons is tenc ias  observab les  en  la  conduc ta  que  son   

a t r ibu ib les  a  una  tempora l  cond ic ión  ex te rna  o  in te rna  de l  

i nd iv iduo  y  que ,  p rec isamen te ,  lo  hace  d i f e ren te  con  

re lac ión  a  o t ros  su je tos .  

 

-  El  segundo  n ive l  con fo rmado  po r  las  d ispos ic iones  de  la  

pe rsona l idad ,  que  func ionan  como neces idades  ps íqu icas  

sob re  la  respuesta  ind iv idua l  a  una  va r iedad  de  

cond ic iones ,  c reando  cons is tenc ias  que  un i f i can  d ive rsos  

p rocesos  ps ico lóg icos ,  como  ac t i vac ión  emoc iona l  y  

conoc im ien to .  Lo  in te resan te  de  es tos  aspectos  

ps ico lóg icos ,  es  que  ocu r ren  po r  la  neces idad  de  que  e l  

i nd iv iduo  se  au to r regu le  según  las  ex igenc ias  soc ia les .  

-  La  o rgan izac ión  de  la  pe rsona l idad ,  es tá  en  e l  te rcer  

n i ve l ,  inc luyendo  la  o rdenac ión  de  las  d i spos ic iones  de  la  

pe rsona l idad  pa ra  un  ind iv iduo  dado ,  ade más  de  las  

re lac iones  je rá rqu icas  e  in te rdepend ien tes  en t re  e l  1as ,  

pe rm i t iendo  responder  a  las  sa t i s facc iones  de  unas 

neces idades  y a l  cumpl im ien to  de  las  func iones 

au to r regu lado ras  y  adap ta t i vas .  

Se  en fa t i za  que  las  ac t i tudes  y  la  pe rsona l idad  deben  ser  

en tend idas  en  func ión  de  un  g rupo  o  de  la  soc iedad ,  por  



cuanto  es  lo  que  pe rm i te  ob tene r  d i f e renc ias  s ign i f i ca t i vas ,  

l o  que  es  igua l  a  sos tene r  e l  ca rác te r  soc ia l  de  las  ac t i tudes .  

 

A l  re fe r i r se  a  las  ac t i t udes ,  Ba t i s ta  ( 1982,  pág  6  )  t rae  e l  

s igu ien te  apa r te :  "  Las  ac t i tudes  se  adqu ie ren  med ian te  

inco rporac ión  por  aprend iza je ,  e l las  no  se  pueden des l iga r  

de l  med io  soc ia l  en  que  se  ap renden  y  se  man t ienen .  Las  

man i fes tac iones  de  las  ac t i tudes  m ismas ,  además  dependen 

de l  con tex to  soc ia l " .  De  igua l  manera ,  K r eche t ,  c i tado  por  

Ba t i s ta ,  1982  pág  6  d i ce :  "Las  acc iones soc ia les  de  una  

pe rsona  re f le jan  sus  ac t i tudes ,  las  cua les  cons t i tuyen  un  

s i s tema  perdu rab le  de  eva luac iones  pos i t i vas  y  nega t i vas ,  

sen t im ien tos  emoc iona les  y  tendenc ias  de  acc ión  a  favo r  o  

en  con t ra  de  ob je tos  soc ia les" .  

 

Las  an te r io res  ap rec iac iones  dan  p ie  para  deduc i r ,  que  las  

ac t i tudes  cump len  func iones  ps íqu icas  y  func iones soc ia les  

de  t rascenden ta l  impor tanc ia  en  la  v ida  de  los  ind iv iduos .  

Mann  (  1  975  ,  pág,  143  )  se  re f ie re  a l  asun to  en  los  

s igu ien tes  té rm inos :  "  Las  ac t i tudes  soc ia les  rep resen tan  un  

es labón  fundamenta l  pa ra  un i r  las  capac idades  de  la  persona 

pa ra  pe rc ib i r ,  sen t i r  y  aprende r ,  y  su  expe r ienc ia  con t inúa  en  

un  med io  soc ia l  comp le jo " .  

 

O t ro  aspecto  impor tan te  en  la  f o rmac ión  de  l as  ac t i tudes ,  es  

tener  p resen te  cómo se  desa r ro l lan ,  cómo  in f luyen  en  las  

pe rsonas  y en  la  soc iedad  o  e l  e fec to  soc ia l  sob re  es tas .  

 

A lgunos es tud iosos  de  la  temát ica  como Bat i s ta  y  K reche t ,  

en t re  o t ros ,  sos t ienen  que  la  ac t i tud  cons t i tuye  un  lazo  de  

un ión  ps ico lóg ica  de  ex t rema impor tanc ia  en t re  las  



capac idades  de  pe rc ib i r ,  sen t i r  y  la  de  ac tuar .  Las  ac t i tudes  

además  fac i l i t an ,  o rdenan  y  dan  cons is tenc ia  a  las  d i ve rsas  

expe r ienc ias  de  los  ind iv iduos .  

En  s ín tes is ,  las  ac t i tudes  se  desa r ro l lan  a  pa r t i r  de  la  

re lac ión  de l  i nd iv iduo  con  su  en to rno ,  de  su  p rax is .  

En  lo  re fe ren te  a  las  ac t i tudes  (  Cas t i l la  de l  P ino» .  c i tado  po r  

Ba t i s ta  1982 ,  pág .  11 )  d ice :  "Las  pu ls iones  de l  e l lo  se  

mod i f i can  merced  a  la  inc idenc ia  de  las   ac t i tudes  que  hemos 

in te rna l i zado  en  las  re lac iones  in te r -  pe rsona les  hab idas  con  

an te r io r idad  y  tamb ién  po r  las  ex igenc ias  de  la  rea l idad  en  s í  

m ismas" .  

E l  supe r  yo  ac túa  sob re  e l  e l lo ,  exp resándose  como un  

con jun to  de  ac t i tudes ;  i gua l  acon tece  con  e l  yo ,  s iendo  aqu í  

donde se  hab la  de  ac t i tudes  como man i fes tac iones  a fec t i vo -

emoc iona les .  

Es tas  ú l t imas  tocan  con  la  l ib ido  "Ob je ta r . ,  l ib ido  p royec tada  

hac ia  s í  m ismo  o  hac ia  o t ros  ( pe rsonas  u  ob je tos  ) .  D icha  

ene rg ía  va  en  dos  d i recc iones ,  hac ia  la  g ra t i f i cac ión  

pu ls iona l  o  a  la  ev i t ac ión  -  repres ión .  

A l  respecto  Ba t is ta  ( 1982,  pág .  12 )  exp l ica  lo  s igu ien te :  

"Es te  pa r  de  ac t i tudes  se  man i f ies tan  en  fo rmas diversas,  

a tenuadas o  mezc ladas:  s impat ía  y  an t ipa t ía ,  env id ia  y  

resen t im ien to ,  f ob ia  y  obses ión ,  pena  y  a legr ía ,  me lanco l ía  y  

eu fo r ia ,  con f ianza  y  desconf ianza ,  segu r idad  e  insegu r idad , "  



Las  ac t i tudes  son  exp res iones  de  la  l ib ido ,  son  fo rmas  de  

conduc ta .  En  es te  sen t ido ,  las  ac t i tudes  es tán  asoc iadas  con  

imágenes,  ideas ,  ob je tos  y  s i tuac iones.  

Joung (  1967  pág.  72  )  d i ce :  "La  ac t i tud  es  una  tendenc i a  y   

d ispos ic ión  ap rend ida ,  más  o  menos  gene ra l i zada  y  de  tono  

a fec t i vo ,  a  responde r  de  un  modo  bas tan te  pe rs is ten te  y  

carac te r ís t i co ,  por  l o  común  pos i t i va  o  nega t i vamente ,  con  

p re fe renc ia  a  una  s i tuac ión ,  i dea ,  va lo r  y  ob je to ,  pe rsona o  

g rupo  de  pe rsonas " .  

Es tas  ac t i tudes  imp l i can ,  po r  pa r te  de l  ind iv iduo  t res  

aspec tos :  conoc im ien to ,  sen t im ien to  y  acc iones  donde  las  

ac t i tudes  v ienen  a  se r  como la  mater ia l i zac ión  de l  esquema 

ps íqu ico - ideo lóg ico .  

En  s ín tes is ,  las  ac t i tudes  t ienen  un  marco  de  re fe renc ia  

soc ia l  y  es tas  se  fo rman  a  pa r t i r  de  la  in te racc ión  en t re  e l  

i nd iv iduo  y  su  en to rno  imp l icando una  es t recha  

conca tenac ión  con  lo  ps íqu ico  y  lo  soc ia l .  

Ex is ten  ac t i tudes  que  se  mate r ia l i zan  en  e l  ac to  pedagóg ico ,  

en  la  enseñanza -ap rend iza je ,  de  ah í ,  que  sean  mu chos  los  

fac to res  que  rodean  la  v ida  de l  maest ro ,  ya  que  és te  es  

cons ide rado  como un  sec to r  de  la  pob lac ión  que  compor ta  

unas  cond ic iones  espec ia les ,  es to  deb ido  a  que  su  pape l  

rep roducto r  de  ideo log ía ,  t ransm iso r  de  cu l tu ra ,  f o r jado r  de  

ac t i tudes ,  sus t i tu to  de l  pad re  en  la  escue la ;  luego  la  ac t i tud  

que  asuma an te  e l  a lumno med ian te  e l  p roceso  enseñanza -

ap rend iza je  va  a  in f lu i r  pa ra  que  és te  más  ta rde  tome  una  

ac t i tud  pos i t i va  o  nega t i va  f ren te  a l  ma t r imon io .  



Por  lo  an te r io r  cons ide ramos  impor tan te  aden t ra r nos  en  e l  

tema  de l  educador ,  su  ub icac ión  y  su  desempeño en  la  v ida  

soc ia l .  .  

En foques que  nos  pe rmi ten  carac te r i za r  a lgunos 

in te r rogan tes  ta les  como:  

¿Qué  pape l  juega  e l  maest ro  en  la  soc iedad?  ¿Cuá les  son  

sus  ac t i tudes  f ren te  a l  mat r imon io?  ¿Es  e l  maest ro  

t ransmiso r  de  ideo log ía?  

C .   ASPECTO S ITUACIONAL DEL MAESTRO  

-  E l  Apa ra to  Ideo lóg ico  y  la  Imagen de l  Maest ro  

Pa ra  una  me jo r  comprens ión  de  la  temát ica ,  se  hacen 

a lgunas  ap rec iac iones  sob re  e l  maest ro  y  su  re lac ión  con  lo  

pedagóg ico ,  como son  las  ac t i tude s  soc ia les -pe rsona les .  La  

edad  moderna  v i v ió  su  p r imer  es tad io  ba jo  la  i n f l uenc ia  

d i rec ta  de  la  I g les ia .  Su  modo  de  v ida  pe rsona l  as í  como  la  

d i recc ión  de  la  soc iedad,  es taba  somet ida  po r  los  p r inc ip ios  

de l  s i s tema  teo lóg ico -meta f ís i co ,  ta l   como  lo  exp resan  los  

g randes ideó logos  de  ese  en tonces .  

En  la  época  ac tua l ,  la  base  de  la  educac ión  es  la  c ienc ia  

que  p rogresa .  Los  s i s temas  de  enseñanza  se  desa r ro l lan  

con  e l  p rogreso  de  la  c ienc ia  y  de  la  técn ica .  

 La  m is ión  de  la  educac ión  es  e l  desa r ro l lo  de l  i nd iv i duo  a  

t ravés  de  med ios  ins t i tuc iona l i zados  has ta  logra r  una  



au tonomía  en  e l  mane jo  de  los  conoc im ien tos  impar t idos .  E l  

f in  de  toda  educac ión  es  e l  desa r ro l lo  de  la  a fec t i v idad ,  la  

vo lun tad ,  de  un  mundo  de  ideas  en  e l  ind iv iduo .  Lo  que  la  

educac ión  pers igue  se  ha l la  en  re lac ión  con  e l  idea l  de  la  

es t ruc tu ra  ins t i tuc iona l ,  y  l a  f o rmac ión  es tá  re lac ionada  con  

las  ac t i tudes  v i venc ia les  de  la  gene rac ión  que  educa .  

 

En  es te  sen t ido ,  se  requ ie re  que  las  ac t i tudes  pedagóg icas  

de l  maest ro  sean  renovadas.  "En  rea l ida d  e l  maes t ro  que  

tenemos  es  e l  maest ro  que  ha  demandado la  soc iedad   y   

que  no   hace   más  que   cump l i r  la   m is ión  ob je t i vamente  

as ignada" ,  (F ló rez  0 .  Ra fae l .  Pa ra  dónde  vamos  en  

Educac ión?  Foro  Reg iona l  Ju l io  1986  pág.  7  ) .  

Lo  an te r io r  es  ra t i f i cado  po r  la s  ac t i tudes  de l  maest ro  a  

t ravés  de l  espac io  h is tó r i co .  En  la  pedagogía  g r iega ,  e l  

maest ro  cen t raba  sus  ac t i tudes  en  e l  acompañamien to  de l  

a lumno  en  e l  enseña r  y  en  e l  ap rende r .  E l  f in  de  la  labo r  

pedagóg ica  e ra  la  f o rmac ión  de l  esp í r i tu  pa ra  la  

conse rvac ión  de l  Es tado .  

 

Po r  su  pa r te  en  la  pedagogía  romana ,  se  des taca  e l  hecho  

de  que  e l  maest ro  debe  p rocurar  que  su  ac t i v idad  

pedagóg ica  t i enda  a  fo rmar  c iudadanos  pa ra  e l  Es tado ,  pe ro  

s in  descu ida r  e l  aspec to  ind iv idua l  y  la  pe rsona l idad   de l  

educando .  

 

En  lo  que  respecta  a  las  ac t i tudes  de l  maes t ro  en  la  edad 

med ia ,  sob resa le  la  ac t i tud  re l i g iosa  como máx imo c r i te r io  

pa ra  e l  educador .  La  func ión  de l  maest ro  es  la  de  p repa ra r  

a  los  fu tu ros  sace rdo tes ,  m is ione ros  ,m i l i ta res ,  guer re ros  y  



comerc ian tes  con  e l  convenc im ien to  de  que  la  f e  re l i g iosa  

se  ha l laba  en  poses ión  de  la  ve rdad  y  que  és ta  e ra  la  

med ida  y  fundamento  de l  sabe r .  

Las  nuevas  ac t i tudes  peda góg icas ,  p roduc to  de l  desa r ro l l o  

de  la  época ,  la  expe r imen tac ión  y  la  mate r ia l i zac ión  de  las  

nuevas  ideas ,  den t ro  y  f ue ra  de l  au la  de  c lase  pe rm i t ie ron  

que  se  e fec tuaran  re fo rmas  de  co r te  human is ta  con  o t ras  

tendenc ias ,  es t i los  y  técn icas .  

La  ac t i tud  pedagóg ica  de l  s ig lo  XVI I  en  Eu ropa ,  adqu ie re  

nuevas  p ropo rc iones ,  has ta  e l  pun to  de  su rg i r  un  nuevo  

es t i lo  con :  Bacon,  Desca r tes ,  en t re  o t ros .  

 

Pos te r io rmente  en  e l  s ig lo  XVI I I  con  Rouseau ;  su  ob ra  "E l  

Em i l io "  es  una  ev idenc ia  de  e l lo :  "La  ac t i tud  de l  educado r  

debe  reves t i rse  de  ingen io ,  i l us t rac ión  y  p lacer .  

 

En  e l  s ig lo  XIX ,  con  Marx  se  enmarca  la  ac t i tud  de l  maest ro  

en  e l  p lano  de  la  p roducc ión :  

"E l  modo de  p roducc ión  en  la  v ida  mate r ia l  cond ic iona  en  

gene ra l  e l  desa r ro l lo  de  la  v ida  soc ia l ,  po l í t i ca  e  

in te lec tua l " .  (Marx  ,1 .978 ) .  

S in  apa r ta rnos  de l  con tex to  que  se  v iene  desar ro l lando  se  

t ra ta  aho ra  de  hacer  una  desc r ipc ión  muy b reve  de l  espac io  

h is tó r i co  de l  mae st ro  en  Co lombia  y  sus  perspec t i vas  en  

to rno  a  las  ac t i tudes .  



El  maest ro  de  la  época  i nd igen is ta  desa r ro l laba  sus  

ac t i tudes  pedagóg icas  en  t o rno  a  la  inves t igac ión  

na tu ra l i s ta .  

En  la  época  de  la  conqu is ta ,  por  e jemp lo  e l  v i r rey o rd ena  

que  e l  magis te r io  reca iga  en  su je tos  de  v i r t ud  y  que  sean 

ap tos  para  desempeñar  e l  ca rgo .  

 

Es te  no  se  p rovee rá  s in  e l  deb ido  examen  ap roba to r io  y  

j us t i f i cac ión  de  su  a r reg lada  conduc ta .  

Pos te r io rmente  du ran te  e l  pe r íodo  co lon ia l ,  las  ac t i tudes  de l  

maest ro  tend ían  a  imponer  los  in te reses  e  ide o log ías  de  los  

españo les ,  en  ta l  sen t ido  se  deb ía  poseer  una  ac t i tud  de  

sumis ión  y  t ransm i t i r  l a  doc t r ina  de  la  v ida  e te rna ,  de  lo  

"Bueno y  lo  Ma lo"  y  la  res ignac ión .  

Pos te r io rmente ,  a  pa r t i r  d e l  Congreso  de  Cúcuta  (1821 )  se  

ab re  paso  a l  método  Lancas te r i ano :  "La  le t ra  con  sangre  

en t ra  y  l a  labor  con  do lo r " .  Es te  método  resu l tó  tan  

favo rab le  a l  Es tado ,  que  un  so lo  maest ro  pod ía  edu car  

has ta  m i l  n iños .  

Los  in te lec tua les  y  po l í t i cos  de  la  época  d iscu ten  s i  la  

educac ión  debe  ser  para  todos  o  pa ra  una  é l i te .  Es ta  

d iscus ión  sob re  la  l ibe r t ad  de  la  enseñanza  es taba  l i da  a  la  

neces idad  de  t rans fo rmar  la  economía  co lon ia l ,  y  de  romper  

con  e l  monopo l io  ec les iás t i co  de  la  educa c ión  que  subs is t ía  

desde  la  época  de  la  co lon ia ,  Lucha  que  só lo  se  resue lve  en  

1886  con  la  ap robac ión  de  la  cons t i tuc ión  y  la  f i rma  de l  



conco rda to  en t re  Co lomb ia  y  e l  Va t i cano ,  que  has ta  hoy 

es tá  v igen te .  

 

Hac ia  1  927  ,  su rge  una  le y  que  dec re ta  la  enseñanza  

p r imar ia  ob l iga to r ia  y  g r a tu i ta ;  es te  acon tec im ien to  da  paso ,  

en  los  años  de  1930 ,  a  la  escue la  ac t i va  o  nueva ,  donde  se  

exa l ta  la  f unc ió n  soc ia l  de l  maest ro  con l leván do lo  a  una  

p ro fes iona l i zac ión  con  med idas  re la t i vas  a  esca la fón ,  

sa la r ios ,  c reac ión  de  escue las  no rma les  y   super i o res .  

A  su  tu rno  e l  desa r ro l lo  indus t r ia l ,  la  acumu lac ión  ca -

p i ta l i s ta ,  la  penet rac ión  de l  cap i ta l  ex t ran je ro ,  deman dan  de  

una  mano  de  obra  ca l i f i cada  a  cuyo  f in  se  o r ien tan  las  

re fo rmas educa t i vas  rea l i zadas  a  pa r t i r  de l  frente  nac iona l  (  

1958 -1974  )  con  m i ras  hac ia  una  nueva  escue la ,  la  escue la  

po l i técn ica ,  med ia  y  p ro fes iona l .  Además  se  da  paso  a  la  

enseñanza  med ia  d i ve rs i f i cada  ( INEM ),  con  la  f ina l ida d  de  

p repa ra r  a l  es tud ian te  du ran te  e l  bach i l le ra to ,  como  mano 

de  obra ,  con  un  o f i c io  que  responda  a  la s  expec ta t i vas  

gene radas  por  e l  n uevo  mode lo  de  desa r ro l lo  

soc ioeconómico .  

De  lo  an te r io r ,  su rge  un  nuevo  marco  pa ra  e l  maest ro  y  sus  

pe rspec t i vas ,  sus  cua l idades  y  ac t i tudes ,  l as  que  tienden  a  

ser  re fo rzadas  a  pa r t i r  de  los  nuevos  mode los  pedagóg icos  

con temp lados  en  los  dec re tos :  1419  de  1978  pa ra  la  

educac ión  bás ica  p r imar ia  y  secunda r ia ,  e l  dec re to   080  de  

1980  pa ra  la  educac ión  supe r io r ,  y  e l  dec re to  1460  de  1987 

pa ra  la  educac ión  bás ica  p r imar ia  que  co menza rá  a  reg i r  a  

pa r t i r  de  ene ro  de  1988.  



El  espac io  h is tó r i co  y  la  f unc ión  desempeñada  pe rm i ten  

hace r  re fe renc ia  a  las  ac t i tudes  de l  maes t ro  f ren te  a l  ac to  

pedagóg ico  y  sus  ac t i tudes  en  Co lomb ia .  

(F ló rez  y  Ba t is ta ,1  982  pág .  3  en  e l  tex to .  E l  Pensa m ien to  

Pedagóg ico  de  los  Maes t ros )  d ice :  "E l  Maest ro  no  e s  

s imp lemente  un  ins umo s ino  que  además es  la  un i dad  

cen t ra l  de  d i recc ión  y  con t ro l  de  las  ac t i v idades  de  

in te rcambio  que  se  desa r ro l l an  en  e l  au la  de  c lase .  

De  igua l  manera ,  "Respec to  a  la  pedagogía  pod r ía  dec i r se  

que  ex is te  en  e l  mag is te r io  una  igno ranc ia  vo lun ta r ia ,  pe ro  

hay  o t ra  rup tu ra  aún  más  g rave :  en t re  la  m i s ión  y  e l  enca rgo  

soc ia l  asumido  po r  e l  maest ro  a  lo  la rgo  de  su  fo rmac ión  

como docen te  y  la  va lo rac ión  eco nómica -soc ia l  que  pe rc ibe  

después du ran te  su  e je rc i c io  p ro fes iona l "  (  pág.  155  ) .  

Se  ha  descub ie r to  que  la  men ta l i dad  soc io -educa t i va  e  

ideo lóg ica  de l  maest ro ,  no  es  más  ampl ia  que  su  

pe rspec t i va  pedagóg ica ,  y  su  re s is tenc ia  a  los  camb ios  a l  

i n te r io r  de  la  escue la  pa rece  acompañarse  gene ra lmen te  de  

una  res is tenc ia  a l  camb io  soc ia l .  

 

De  ah í  que  e l  pape l  de l  educado r  en  la  escue la  sea  e l  de  

in te rna l i za r  no rmas ,  conceptos ,  va lo res  pa ra  que  los  

ind iv iduos  puedan  en t ra r  a  desempeñar  e l  pape l  espec í f i co  

que  les  co r responde  den t ro  de  la  soc iedad.  



El  maes t ro  cond ic iona  a l  educando  logrando  su  res igna c ión  

y  con fo rmidad  f ren te  a  unas  cond ic iones  m ín imas  de  

subs is tenc ia .  

En  e l  f ondo  lo  que  hace  e l  maest ro  es  pe rpe tuar  en  sus  

a lumnos su  p rop ia  apa t ía ,  incon fo rm idad  y  res ignac ión .  

Los  maest ros  no  man i f ies tan  a f in idad ,  n i  a f i cc ión ,  n i  son  

es t imu lados  n i  rec onoc idos  por  su  func ión  de  ense ña r  

conoc im ien tos  c ien t í f i cos  o  técn icos .  

 

De l  maes t ro  se  ha  espe rado  que  sea  v i r tuoso  y  honesto ,  

que  cu ide  los  n iños ,  c iudadanos  y  fu tu ros  de  la  pa t r ia ;  por  

eso  es  que  son  p rec isament e  a  los  maest ros  a  qu ie nes  

deben im i ta r  l os  n iños  de  las  escue las  popu la res ,  son  sus  

mode los ,  a  t ra vés  de l  cua l  se  in tegran  a l  pa t rón  soc ia l  

p ropuesto  por  las  c lases  dom inantes  pa ra  perpe tua rse  en  

sus  p r i v i leg ios .  

E l  maest ro  es  e l  a r t i cu lado r  de  la  enseñanza -ap rend iza je ,  

además  es  qu ien  p res ide  e l  p roceso  pedagóg ico  en  la  

escue la .  

In te r io rmen te  g ran  po rcen ta je  de  maest ros  su f ren ,  a  su  vez ,  

de  una  ve rdadera  c r i s i s  de  iden t idad :  se  s ien ten  ex t raños  a  

s í  m ismos,  no  encuent ran  sa t is facc ión  con  su  o f ic io  y  no  

de f ienden  su  p ro fes ión .  Como lo  man i f ies tan  (F ló rez  y  

Ba t i s ta  1982 )  "E l  ro l  p ro fes iona l  f re cuentemen te  enseñado  

en  las  no rma les  y  f acu l tades  de  edu cac ión  no  concue rda  



con  e l  ro l  as ignado  o  espe rado  so c ia lmente ,  n i  tampoco  con  

e l  que  en  la  p rác t i ca ,  ba jo  las  cond ic iones  concre tas ,  

pueden desempeñar" .  

Po r  su  pa r te  e l  maest ro  ha  s ido  fo rmado como e l  

imp lan tado r  de l  o rden  y  sos tenedor  de l  m ismo,  a l  i gua l  que  

e l  responsab le  de  la  au to r idad  an te  los  a lumnos,  pa ra  que  

es tos  obedezcan ,  p res ten  a tenc ión ,  aunque  los  

p roced im ien tos  con t rad igan  los  p r inc ip ios  d e l  aprend iza je . "  

 

La  mayo r ía  de  las  ocas iones  la  ac t i tud  de  los  maest ros  

re f le ja  una  ac t i tud  so c ia l ;  d i cha  ac t i tud  l leva  imp l í c i ta  una  

ideo log ía  unos  in te reses  de  c lase  que  son  a je nos :  "  Es  un  

ins t rumen to  a l  se rv i c io  de  las  c lases  do m inantes .  Es  

además  un  func iona r io  o f i c ia l  que  d is t r i buye  un  sabe r  

compromet ido  con  la  " ve rdad"  de l  s i s tema,  de l  Es tado  c omo 

gua rd ián  de  la  ideo log ía" .  ( Acevedo ,  -  1981  pág.  33  ) .  

La  soc iedad  le  ha  as ignado  a l  educado r  un  pape l  de  so  

met im ien to ,  y  a  su  vez  e l  educado r  ha  acep ta do  ta l  

pos tu lac ión .  E l  maest ro  es  ext raño  a  s í  m ismo,  no  se  

iden t i f i ca  con  su  o f i c io  y  mucho  menos  con  la  soc iedad  a  la  

cua l  pe r tenece ;  e l  pape l  soc ia l  de l  educado r ,  no  es  o t ro  que  

e l  de  rep roduc i r  lo  ex is ten te ,  es  la  segun da  ins tanc ia  de  lo  

soc ia l .  

Las  c i rcuns tanc ias  v i v idas  a  n i ve l  soc ia l ,  como son :  e l  

sa la r io ,  e l  desemp leo  tamb ién  tocan  a l  educado r ,  es  as í  que  

se  p resen ta  e l  desempleo  de l  maest ro  o  sub -emp leo .  

S i tuac ión  que  a fec ta  los  p roced im ien tos .  



I gua l  acon tece  con  los  métodos  pedagóg icos  "E l  maest ro  

ocupa  e l  espac io  s igu i endo  e l  m ismo i t ine ra r io ,  e l  

reg lamento  esco la r ,  l as  gu ías ,  la  p repa rac ión  rec ib ida  en  

las  escue las  no rma le s  y  facu l tades  de  educac ión ,  don de  se  

les  ind ica  cómo hace r lo .  Año  t ras  año  e l  maest ro  t raba ja  

en  las  escue las  y  co leg ios ,  sa l e  a  vacac iones  y  su  re to rno  

no  imp l i ca  una  t rans fo rmac ión  de  su  t raba jo .  Su  

mov im ien to  no  es  p r oduc t i vo" .  ( Rev is ta  #  7  Educa c ión  y  

Cu l tu ra .  FECODE.  1986.  pág.  23 ) .  

Los  avances  tecno lóg icos  y  c ien t í f i cos  han  condenado  a l  

maest ro  a  se r  un  " técn ic o" ,  "un  ap l i cado r" ,  un  o rgan iza do r  

de l  cu r r ícu lo  y  es te  supone  una  m in im izac ión  de  sus  

capac idades  y  la  impos ib i l idad  de  que  ac túe  como se r  

pensante  a  n i ve l  de  la  c ienc ia ,  e l  a r te ,  la  l i te ra tu ra  con  todo  

t ipo  de  d isc ip l ina .  

Las  innovac iones no  pueden  tener  cab ida  a l l í  donde  hay 

pas iv idad ,  res ignac ión ,  o  donde  no  ha  s ido  cues t ionada  la  

ex is tenc ia ,  e l  t raba jo  co t id ianamente  rea l i zado .  

"Las  no rmas han  regu lado  y p resc r i to  e l  o f ic io  de l  maest ro .  

La  p resenc ia  de  la  no rmat i v idad  en  la  v ida  y  t raba jo  de l  

maest ro ,  ha  p roduc ido  c ie r tas  ac t i tudes  que  l levan  la  marca  

de  la  sum is ión .  Se  ha  lega l i zado  e  ins t i tu c iona l i zado  una  

c ie r ta  fo rma  de  e je rce r  e l  e je rc i c io  rechazándose  todo  

aque l lo  que  se  apa r ta  de  la  t rad ic ión" .  (Rev is ta  de  

educac ión  y  cu l tu ra  RECODE 1986.  #  7 ,  pág.  15 )  .  

E l  o f ic io  de l  maest ro  e s tá  enmarcado  den t ro  de  un  esque ma 

ins t i tuc iona l  y  a  pa r t i r  de  aqu í ,  t iene  una  mis ión  espec í f i ca ,  



cua l  es  la  de :  enseña r ,  t ransm i t i r  conoc i m ien tos ,  técn icas ,  

hab i l idades,  c rea r  háb i tos  y  sobre  todo ,  f o rmas  de  pensa r  y  

ac tua r  en  to rno  a  su  rea l idad .  

E l  maest ro  debe sa t i s face r  las  ex igenc ias  ideo lóg icas  de l  

es tado ,  p lasmadas  a  t ravés  de  sus  ob je t i vos ,  no rmas  y  

leyes  mate r ia l i zadas  en  los  p rogramas ,  con ten id os ,  mé todos 

y  demás .  

E l  maest ro  como in te lec tua l  y  con  una  ub icac ión  de  clase, es  

e l  responsab le  de  e labo ra r  y  t ransm i t i r  una  m is ión  c ien t í f i ca  

e  ideo lóg ica  de  la  rea l idad  que  va  de te rminado  a  su  vez  la  

i deo log ía  de l  educando.  

 

E l  ac to  de  t ransmis ión  es  vo lun ta r io  o  invo lun ta r io ,  

consc ien te  e  inconsc ien te .  "Es  vo lun ta r io  y  consc ien te  en  l a  

med ida  que  se  t iene  un  conoc im ien to  y  se  lucha  por  deve la r  

l a  rea l idad  y  los  mensa jes  ocu l tos  que  es tos  con l levan .  Es  

invo lun ta r ia  o  inconsc ien te ,  en  cuanto  e l  educado r ,  no  

conoce  n i  d is t ingue  lo  ve rdade ro  de  lo  f a lso  y  lo  m ismo  da  

hace r  las  cosas  como l o  demandan  los  "Ob je t i vos" ,  pues  

con  e l lo  c ree  cump l i r  f ie lmen te  su  m is ión  den t ro  de  la  

soc iedad" .  (Acevedo ,  1981 .  pág .  129  )  .  

En  nuest ro  med io ,  e l  educado r ,  impar te  una  educac ión ,  

unos  con ten idos  que  rebasan  e l  marco  c ien t í f i co  y  son  

reemp lazados  po r  rep resen tac iones  ideo lóg icas  en  func ión  

de  una  rea l idad  dada .  

En  la  es fe ra  de  lo  incons c ien te ,  e l  maes t ro  es  un  

ins t rumento  que  en  ocas iones,  i gno ra  lo  que  enseña  pues  a  



veces  enseña  lo  que  no  "Sabe" ,  los  pode res  de  la  ideo log ía  

Es  innegab le ,  e l  ocu l tamien to  de  lo  c ien t í f i co  po r  lo  

i deo lóg ico .  De  ah í  que  l a  ideo log ía  pedagóg ica  "un i f i que" .  

Pa ra  su  func ionam ien to  la  escue la  neces i ta  de l  p ro fe so r ,  de  

un  espec ia l is ta  en  la  es fe ra  de  lo  ideo lóg ico . "  E l  maest ro  es  

en tonces,  a  la  vez ,  su je to  y  ob je to  de  la  incu lcac i ón ,  l a  

conoce  ba jo  sus  dos  fo rmas:  es tá  somet ido  a  e l la ,  pe ro  

puede  tener  l a  i lus ión  de  domi nar la  cuando  se  conv ie r ta  en  

ins t rumento .  Puede  tam bién  rechaza r la  y  pone r  en  marcha  

o t ros  med ios  pedagóg icos  pa ra  impr im i r la "  (Baude lo t  y  

o t ros ,  1975 .pág . -  216  ) .  

Ev iden temen te ,  en  e l  p roceso  pedagóg ico  e l  maest ro  es tá  

as ignado  pa ra  t ransmi t i r  una  ser ie  de  d ispos ic iones  

conducentes  a  la  rep roducc ión  de  las  cond ic iones  

económicas ,  soc ia les  e  ideo lóg icas  v igen tes  h is tó r i camente .  

La  func ión  que  desempeña  e l  maest ro  a l  t ransmi t i r  ideo -

log ía ,  rev is te  fundamen ta l  impor tanc ia .  Es  a l l í  donde  la  

i ncu lcac ión  cumple  v i ta les  e fec tos ;  los  n iños  desde la  

t ransmis ión  de l  lengu a je  adqu ie ren  la  f o rma  de  exp re sar lo  y  

ap render lo ;  e l  e je rc ic io  esco la r  es  esenc ia l  dent ro  de l  

p roceso  de  incu lcac ión  ideo lóg ica  de  d isc ip l i na ,  cas t igo  y  

recompensas.  

 

An te  es to ,  qué  le  co r re sponde  hace r  a l  maest ro? ;  con t inuar  

en  la  m isma  tón ica  h i s tó r ica?  E l  maest ro  es tá  l lamado  a  

supe ra r  esa  cu l tu ra  que  lo  es tanca ,  l o  some te  y  lo  a l i ena  en  

los  esquemas y  va lo res  de  co r te  t rad ic iona l is ta .  



Por  dónde  empeza r?  Se  debe  empeza r  con  un  in te r roga to r io  

co lec t i vo ,  sob re  todo ,  con  aque l lo  que  c i r cunda  la  

co t id ian idad  labo ra l ,  c rea r  espac ios  donde  se  pueda  

visua l i za r  e l  f u tu ro  ideo lóg ico  de l  maes t ro ,  de  los  edu -

candos ,  de  su  fam i l ia ,  en  una  pa lab ra  de  la  soc iedad  en  su  

con jun to .  

 

No  podemos  pe rde r  de  v i s ta  en  e l  aná l is is ,  e l  p roceso  

evo lu t i vo  de  la  persona l idad  de l  maest ro ,  su  fo rmac ión  en  la  

época  in fan t i l ,  y  l os  va lo res  inco rpo rados  a  lo  l a rgo  de  su  

v ida  resa l tando  la  i n c idenc ia  de  la  f ami l ia  y  e l  med io  soc ia l .  

Vemos como e l  maest ro  cuando  ac túa  en  su  v ida  d ia r ia ,  

es tá  impu lsado  y  d i r i g ido  po r  muchas  fue rzas  in te rnas  y  

ex te rnas ,  componen tes  mot i va c iona les  y  a fec t i vos ,  Y  las  

ac t i tudes  que  é l  ha  in te rna l i zado  en  sus  re lac io nes  

in te rpe rsona les ,  no  se  pueden  des l iga r  de l  med io  soc ia l  y  

de l  con tex to  en  que  é l  las  aprend ió .   

 

Po r  lo  tan to  sus  acc ione s  soc ia les  re f le jan  sus  ac t i tu des ,  

l as  cua les  cons t i tuyen  un  s i s tema  pe rdu rab le  de  

eva luac iones  pos i t i vas  y  nega t i vas ,  sen t im ien tos  

emoc iona les  y  tendenc ias  de  acc ión  a  favo r  o  en  con t ra  de l  

a lumno.  Lo  an te r io r  da  p ie  pa ra  deduc i r ,  que  las  ac t i tudes  

que  e l  maest ro  asume an te  sus  a lumnos cump len  func iones  

ps íqu icas  y  so c ia les  de  t rascendenta l  impor tanc ia  en  la  v ida  

de  los  ind iv iduos .  D e  a l l í  que  para  en tende r  las  ac t i tudes  

de l  maes t ro  de  p r imar ia  y  secun da r ia ,  sec to r  o f ic ia l  de l  

mun ic ip io  de  Mede l l ín  f ren te  a l  mat r imon io ,  se  hace  

necesa r io  abo rda r  e l  tema de l  ma t r imon io ,  no  como 

acontec im ien to  h is tó r i co  s ino  más  b ien  como man i fes tac ión  

ps ico lóg ica  y  soc ia l ,  



D,  EL MATRIMONIO 

E l  p roceso  soc io -emoc iona l  f ren te  a l  mat r imon io  puede 

in ic ia rse  desde  mucho an tes  de  la  ado lescenc ia ,  desde  la  

i n fanc ia .  No  obs tan te  hemos seña lado  como pe r íodo  

coyun tu ra l  la  ado lescenc ia ,  po rque  es  cuando  los  ind iv j_  

dúos en  su  evo luc ión  e l i gen  un  compañero  para  fo rmar  la  

pa re ja  de  "am igos"  o  de  "nov ios" ,  en  una  pa labra ,  sen  -  t i rse  

pa re ja .  

 

Pa ra  logra r  comprende r  e l  p lan teamien to  in ic ia l  de l  

"mat r imon io  en  c r i s is " ,  se  debe  en tende r  que  lo  soc ia l  t iene  

que  ve r  con  es a  no rma ins t i tuc iona l ;  en  conse cuenc ia ,  se  

debe  admi t i r  que  la  soc iedad  y  sus  ins t i tu c iones  son  c r í t i cas  

po r  esenc ia ,  con t rad ic to r ias  en  su  desa r ro l lo .  

La  pare ja  es  p ro to t íp ica  de  es te  t i po  de  ins t i tuc iones  

no rmat i vas .  En  igua l  sen t ido ,  sus  e lementos  son  es en -

c ia lmente  con t rad ic to r ios  y  su  evo luc ión  es  d ia léc t i ca  de  las  

re lac iones  de  uno  con  los  o t ros .  

Los  da tos  es tad ís t icos  de  a lgunos  pa íses  inc luyendo  a  

Co lombia  sobre  la  un ión  l ib re  y  e l  d i vo rc io ,  con f i rman e l  n i ve l  

d ia léc t i co  de  la  re lac ión  ma t r imon ia l  y  la  ac t i tud  en  la  p rax is  

sob re  e l  mat r imon io .  

Es tud ios  es tad ís t icos  p ropo rc ionados po r  los  soc ió logos  Ju l io  

Césa r  Montoya  y  Az ucena  Vé lez  pub l icados  en  e l  Co l omb iano  

e l  6  de  ene ro  de  1988 ,  seña lan  a l  comparar  los  da tos  de  la  

d is t r ibuc ión  po rcen tua l  por  es ta do  c i v i l  de  la  pob lac ión  en  los  

censos  de  1973  y 1985,  que  en  e l  pa ís  aumentó  la  un ión  l ib re  



en  2 .5  veces  en t re  1973  y  -  1985 .  En  e l  73  e ran  1 .072 .814  

pe rsonas  9 .4% y  pasa ron  a  2 .690 .964 .  15% en  1985.  

 

La  re lac ión  en t re  mat r imon ios  lega les  y  pa re jas  en  un i ón  

l i b re  en  1985  l legó  a  71  mat r imon ios  po r  29  en  un ión  l ib re  

como p romed io .  

En  Co lombia  la  c iudad  con  mayo r  inc idenc ia  en  e l  aumen to  

de  un iones  l ib res  es  Bogotá .  En  1973  su  pob lac ión  de  un ión  

l i b re  rep resen taba  e l  5 .6% y  pasó ,  en  e l  85 ,  a l  11 .7% de l  

to ta l  gene ra l .  S iguen  en  impor tanc ia  Ca l i ,  Ba r ranqu i l la ,  

Mede l l ín .  Es tas  cua t ro  c iudades sumadas  rep resen tan  e l  

63 .7% de l  aumento  de  la  un ión  l i b re  en  las  c iudades 

cap i ta les .  

A l  ana l i za r  l a  re lac ió n  casados -un ión  l ib re ,  encon t ra ron  que  

e l  depar tamento  con  mat r i mon ia l  i  dad  más  ba ja  es  e l  chocó ,  

con  35  ma t r imon io  po r  cada  65  un iones  l ib res ,  f ren te  a  

Boyacá  la  más  a l ta  con  una  re lac ión  89  a  11 .  An t ioqu ia  y  

Ca ldas  ocupan  e l  segundo  lugar  con  una  re lac ión  de  82  a  18 .  

En  los  depa r tamen tos  de  Cesa r ,  Có rdoba  y  Gua j i ra  las  

un iones  l ib res  son  supe r io res  a  los  casados .  En  los  o t ros  

depa r tamentos  de  la  Costa  A t lán t i ca ,  son  l i ge ramente  

supe rados  po r  los  casados .  E l  p romed io  genera l  pa ra  toda  la  

zona  es  de  56 ,3 % de  casados  po r  43 ,7% en  un io nes l ib re .  E l  

número  to ta l  de  casado s  es  de  1 .057 .208 ,  -  f ren te  a  819 .525  

un iones l ib res .  

 

En  cuanto  a l  d i vo rc io  se  ind ica  que  los  a l f abe tos  se  d ivo rc ian  

10  veces  más  que  los  ana l fabe tas ,  s iendo  más  f recuen te  e l  



d ivo rc io  en t re  los  ca tó l icos  respecto  a  o t ras  re l i g iones .  A  lo  

an te r io r  se  podr í a  agrega r  e l  hecho  de  pa re jas  que  

pe rmanecen  un idas  de  un  modo  no  sa t i s fac to r io  y  aque l las  

o t ras  que  no  lega l i zan  la  s i t uac ión  de  "c r is is "  mat r imon ia l .  

De  o t ra  pa r te ,  tamb ién  ind ican  los  es tud ios ,  que  los  años 

más  p rop ic ios  para  e l  d i vo rc io  son  en t re  los  4  ó  5  años  de  

conv ivenc ia  ma t r imon ia l .  

Como ha  de  observa rse ,  l a  s i tuac ión  se  to rna  comple ja  

máx ime  que  toca  con  lo  in te racc iona l  y  lo  in te r -sub je t i vo  

(F reud ,  1920  -  1921 )  esc r ib ió :  "  La  opos ic ión  ent re  ps ico log ía  

ind iv idua l  y  ps ico log ía  soc ia l  o  co lec t i va ,  que  a  p r imera  v i s ta  

puede pa recemos  muy p ro funda p ie rde  g ran  par te  de  su  

s ign i f i cac ión  en  cuanto  lo  some t imos  a  más de ten ido  

exámen" .  

 

La  ps ico log ía  ind iv idua l  se  concre ta ,  "c ie r tamen te ;  en  e l  

hombre  a is lado  e  inves t iga  los  caminos  po r  los  que  é l  m ismo 

in ten ta  a l canza r  l a  sa t i s facc ión  de  sus  ins t in tos ,  pe ro  só lo  

pocas  veces  y  ba jo  de t e rm inadas  c i r cuns tanc ias  

excepc iona les  le  es  dado  p resc ind i r  de  la  re lac ión  con  sus  

semejan tes" .  

"En la  v ida  an ím ica  ind iv idua l  apa rece  in tegrado  s iempre  

e fec t i vamente  e l  o t ro ,  como  mode lo ,  ob je to  aux i l ia r  o  

adve rs i vo  y  de  és te  modo la  ps ico log ía  ind iv idua l  es  a l  

m ismo  t iempo y  desde  un  p r inc ip io  ps ico log ía  soc ia l  en  un  

sen t ido  amp l io ,  pe ro  p robab lemente  jus t i f i cado" .  



Rac iona l i zando  e l  enunc ia do  F reud iano ,  podemos  in te rp re ta r  

l a  e lecc ión  de l  ob je to  como e l  e lemento  c lave  pa ra  exp l i ca r  

l as  re lac iones  de  la  pa re ja  en  e l  mat r imon io ,  su  

cond ic ionam ien to  p rev io  en  la  h is to r ia  de l  ind iv iduo  y  sus  

márgenes  de  ac tuac ión  den t ro  de  la  re lac ión .  En tend iéndose  

po r  e lecc ión  de l  ob je to  como e lecc ión  de  obje to  de  amor ,  la  

pos ib i l idad  de  es tab lece r  es ta  e lec c ión  y  su  desa r ro l l o  en  la  

re lac ión ,  es  la  cond ic ión  inhe ren te  pa ra  que  la  pa re ja  ex is ta  o  

no .  Sin es ta  des t i nac ión  no  se  supe ra r ía  e l  na rc i s ismo ,  en  

cuya  f i jac ión  la  re lac ión  de  pa re ja  queda  b loqueada desde su  

in ic io  o  es tá  insc r i ta  en  una  invo luc ión  en  e l  p roceso  de  

desa r ro l l o .  

 

En  e l  aná l is is  es  p rec i so  a r t icu la r  las  de te rm inac io nes 

ind iv idua les  que  fu nc ionan  como con ten ido  de l  mat r imon io  

(pa re ja )  con  las  de te rm inac iones  soc ia les  -  de l  d i scu r r i r  de  la  

m isma.  

Lapasade  p lan teaba  que :  e l  mat r imon i o  "  es  un  inconsc ien te  

soc ia l  cuyo  func ionam ien to ,  es  s im i la r  a  una  pan ta l l a  de  los  

con ten idos  inconsc ien tes  de  ind iv iduos"  Agrega  además,  

"que  en  e l l as  se  lega l i zan  las  fan tas ías  in fan t i les  de l  su je to ,  

donde se  ac tua l iza  en  su  desa r ro l l o  la  d imens ión  h is tó r ica  

de l  ind iv iduo" .  

Ba jo  ta l  aná l i s is  e l  su je to  no  se  cons t i tuye  como ta l  has ta  

que  no  se  someta  a  las  p r imeras  reg las ,  has ta  que  no  es  

coacc ionado,  pa ra  e l  respe to  de  la  ley .  

Es ta  iden t i f i cac ión  de l  su je to  cons igo  m ismo,  lo  enmar ca  en  

la  teo r ía  ps i  coana l í t i ca  en  t res  pa rámet ros  funda menta les :  



estos  son :  na rc is i smo,  cas t rac ión  y  e lecc ión  de l  ob je to .  

Pa rámet ros  és tos ,  que  en  su  con jun to  con fo rman 

ana l í t i camente  lo  que  se  ha  denominado  comp le jo  de  Ed ip o ;  

comple jo  és te  que  inc ide  y  p redom ina  en  la  ac t i tud  y  en  las  

re lac iones  mat r imon ia les .  

 

Po r  ta l  razón  nos  de te nd remos  en  los  conceptos :  narc i s i smo,  

cas t rac ión  y  e lecc ión  de l  ob je to .  

Lacan  (1949 )  se  re f i e re  a  las  impl i cac iones  de l  nar c i s i smo,  

en  es tos  té rm inos :  "  La  expe r ienc ia  na rc is is ta  fundamenta l  se  

da  en  la  " f ase  de l  espe jo"  es tad io  en  e l  que  e l  yo  se  de f in i r ía  

po r  una  iden t i f i cac ión  con  la  imagen  de l  o t ro .  En  

consecuenc ia  no  se r ía ,  un  es ta d io  en  que  fa l ta ra  toda  

re lac ión  in te rsub je t i va ,  s ino  que  se r ía  la  in te r io r i zac ión  de  

una  re lac ión" .  

Hac iendo  re fe renc ia  a  t an  g rande acon tec im ien to  gene rado  

po r  e l  Ed ipo ,  Buenco  B .  (1985 )  a rgumenta :  

"En  la  re lac ión  con  la  ma dre ,  e l  n iño  e rogen iza  su  cue rpo ,  

cargándose  l i b id i na lmente  y  s iendo  es ta  carga  condic ión  de  

toda  ca tex ia  u l te r io r  de  ob je to ,  de  todo  mov i m ien to  de  

conqu is ta  pos te r io r .  E l  des t ino  de l  su je to  -  dependerá  de  la  

pos ib i l idad  de  sepa ra rse  (par t i r se )  -  de l  luga r  en  que  se  

a l imentó  l ib id ina lmente ,  po r  lo  que  puede  hab la rse  de  un  

segundo  pa r to .  Lo  c ie r to  de l  caso  que  en  e l  hecho  de  la  

renunc ia  e l  ind iv iduo  queda  d iv i d ido  y  sexuado  como d i r ía  

F reud ,  cas t rado  de f in i t i vamente  insa t is fecho  y  po r  lo  tan to  

será  un  yo  desean te  de  o t ro ,  no  impor tando  s i  es  rea l  o  

m í t i co .  



Retomando e l  an te r io r  concepto  de  la  in te r sub je t i v idad ,  

cuando  e l  su je to  su f re  un  co r te ,  se  p resen ta  la  i lus ión -  de  

amor  como d ice  S tandha l  en  Ref lex iones  sob re  e l  amor ,  "  En  

e l  amor  só lo  gozamos  de  nuest ra  p rop ia  i lus ión" .  

 

Pa ra  que  nos  fo rmemos  un  cuad ro  más  exac to  sob re  es te  

aspec to ,  bas ta  que  recordemos  a  F reud  en  su  es tud io  de l  

pequeños  "Hans"  o  caso  "Juan i to "  y  a  su  vez  "  La  

o rgan izac ión  gen i ta l "  a l  respecto  e l  au to r  esc r ibe  (  1923  ) :  "  

Se  t ra ta  de l  pe l ig ro  imag ina r io  de  la  pé rd ida  de l  pe ne  y  de  

n ingún  o t ro  t ipo  de  pé rd ida '  En  e l  m ismo  sentido  Bueno  (  1985  

) :  "  la  cas t rac ión  no  só lo  ind ica  la  amenaza en  e l  hombre  y  la  

env id ia  de l  pene  en  la  mu je r ,  como  t rad ic iona lmente  se  ha  

in te rp re tado ,  s ino  que  ade más  y  muy pa r t icu la rmente  marca  

e l  hecho  en  que  e l  su je to  queda separado  de  ser  l i gazón  

inces tuosa  con  la  ma dre"  cabe  ind icar  que  ta l  sepa rac ión  

queda  rep resen ta da  en  e l  cuadro  na rc i s i s ta ,  cuando  se  da  la  

apa r ic ión  de l  pad re  como agente  que  in te rv iene  en  e l  " co r te " .  

P ros igu iendo  con  la  expos ic ión  se  debe  tene r  p resen te  que  

e l  e lemen to  cas t rac ión  f unc iona  como idea ,  es  dec i r ,  como 

fan tas ía ,  pe ro  en  té rm inos  amenazantes ,  de  a l l í  que  

rep resen te  un  dob le  mov im ien to  a fec t i vo .  

 

Po r  un  lado  s imbo l i za  agres iv idad  con t ra  e l  p rogen i to r ,  es  

aqu í  cuando e l  deseo  sexua l  asume una pos tu ra  de  

con t r incan te .  Por  o t ro  lado ,  se  exper imenta  un  temor  

secundar io  an te  la  sensac ión  de  re to rno  de  un  pasa je  

s im i la r .  0  como lo  exp resa  Maso ta  ( 1976  )  "P rovoca  lo  que  

pod r ía  l lamarse  la  soc ia l i zac ión  de l  deseo"  o  más 

técn icamen te ,  es te  "c o r te "  imp l ica  una  dob le  pos ib i l idad  



poder  o  no  pode r  desear  pe rsonas de  amor ,  f ue ra  de  la  

madre  como ob je to  p r imord ia l ,  es  dec i r ,  t rascen de r  e l  ob je to  

inces tuoso  pa ra  con  e l lo  incu rs iona r  en  o t ro  po r  f ue ra  de  la  

madre .  

Es  acá  donde  es  necesar io  conceb i r  l a  cas t rac ión  como la  

cond ic ión  de  pos ib i l i dad ,  o  e l  p resupues to  bás ico ,  de  toda  

iden t i f i cac ión  pa ra  la  con fo rmac ión  de  la  pa re ja  mat r imon ia l  

o  de  conv ivenc ia  sexua l ,  reque r im ien to  in  -  d i spensab le  para  

que  e l  ind iv iduo  se  l legue  a  reconocer  como ob je to  sexuado,  

pun to  de  pa r t ida  pa ra  que  se  dé  la  v e rdade ra  re lac ión  sexua l  

o  en  o t ras  pa lab ras  se  dé  a  la  t a rea  de  e leg i r  ob je to s  

amorosos d is t in tos  a  1  a  ma dre .  

A l  no  p roduc i rse  es te  co r te  todo  in ten to  de  re lac ión  caerá  en  

la  negac ión ,  por  cuan to  no  l lega  a  responder  a  la  es t ruc tu ra  

a fec t i va ,  en  la  que  rea lmente  se  mueve  e l  su je to  y  la  

s i tuac ión  se  mate r ia l i za  no  fo rmando  pa re ja ,  a  no  se r  que  

sea  en  e l  p lano  imag ina r io ,  pe ro  negando  lo  rea l  y  

re fo rzando  e l  dogmat i smo dado  h is tó r i camente  en  e l  

i nd iv iduo  po r  e l  no  "  co r te " .  

 

Cuando  es ta  s i tuac ión  se  p resen t e ,  e l  se r  humano  se  

encuen t ra  en  una  pe rmanente  lucha ,  como " idea l  de l  yo"  y  

que  ga ran t i za  a  su  vez  da r  r ienda  sue l ta  a l  na rc i s i smo.  

Lap lanche  y  Ponta l is  ( 1979  )  de f inen  la  re lac ión  de l  ob je to  de  

la  s igu ien te  manera :  "  E l  modo  de  re lac ión  -  de l  su je to  con  

su  mundo,  re lac ión  que  es  e l  resu l tado  comp le jo  y  t o ta l  de  

una  de te rm inada o rgan izac ión  de  la  persona l idad ,  de  una  



aprobac ión  más  o  menos  fan tasmát i ca  de  los  ob je tos  y  de  

unos  t ipos  de  de fensa  p redomi nan te" .  Va le  en tende r  la  

re lac ión  de  ob je to  como una  in t e r re lac ión ,  donde  se  va  

mo ldeando  las  d i fe ren tes  act i tudes  de  los  ind iv iduos .  

 

De  igua l  manera ,  más ade lan te  Lap lanche y  Ponta l is  ( 1979  )  

agregan  de  que  es  s ign i f i ca t i va  la  apa r i c ión  de l  pad re  de l  

m ismo  sexo  "  p resen tándose  como po lo  de  iden t i f i cac ión ,  en  

e l  sen t ido  de  desea r  lo  que  e l  o t ro  desea.  Es te  nac im ien to  es  

de  más  ape r tu ra  y  b r inda  la  opo r tun idad  de  un  te rce r  su je to  

den t ro  de l  cuad ro  ed íp ico  como ve íamos  en  l a  s i tuac ión  

na rc i s i s ta ,  es  dema s iado  ce r rado  e  imag ina r io .  Po r  su  pa r te  

e l  f enómeno  de  cas t rac ión ,  pos ib i l i t a  una  superac ión  pero  

más  de  co r te  s imbó l ico  que  rea l "  

O t ros  fac to res  que  deben  ser  ten idos  en  cuenta  en  e l  a ná l i s i s  

de l  mat r imon io  son  los  de te rm inan tes  soc ia les ,  donde  lo  

no rmat i vo  cump le  una  ta rea  de  v i ta l  s ign i f i ca nc ia .  De  o t ra  

pa r te ,  la  re lac ión  idea l  ins t i tuc iona l i za  da  var ía  de  un  med io  

soc ia l  a  o t ro  y  pasa  a  conver t i r se  en  marco  de  re fe renc ia  

pa ra  gene ra r  segu r idad  o  lo  con t ra r io ;  sa t i s facc iones  o  

insa t i s facc iones f ren te  a  la  v ida  mat r imon i a l .  

La  v ida  ma t r imon ia l ,  como  re lac ión  d iád ica  es  en  s í  una  

re lac ión  c r í t i ca ,  po r  cu an to  in tegra  e lementos  con t ra d ic to r ios  

como son  e l  hombre  -  mu je r ,  e l  deseo  l ib id ina l  y  l o  no rmat i vo  

ins t i tuc iona l .  

 

Se  le  v i ve  como e l  lugar  donde  se  descansa ,  se  reposa ,  se  

due rme,  se  ob t iene  p lacer  y  se  cump le  la s  d i ve rsas  func iones 

b io lóg icas  que  o r ig inar iamen te  apun taban  a  las  pu ls iones  



sexua les ;  es  v i v ido  fundamenta lmente  co mo luga r  que  o f rece  

segu r idad" .  

Tomando  como pun to  de  par t ida  e l  concepto  an te r io r ,  p£  

demos  cons ide ra r  e l  mat r imon io  como ins t i tuc ión  que  t iende  

a  sa t is face r  las  tendenc ias  que  no  pueden  man i fes ta rse  

l i b remente  en  la  v ida ,  a  e l lo  se  debe  la  g ran  impor tanc ia  que  

adqu ie re  la  e lecc ión  de  la  pare ja  conyuga l ;  en  v i s ta  de  que  

las  tendenc ias  " fus ióna les"  en cuent ran  en  la  un ión  amorosa  

la  opo r tun idad  de  sa t is fa ce rse ,  dando  de  es ta  fo rma,  

desbo rde  a l  na rc is i smo y  pos ib i l i t a  e l  v íncu lo  con  lo  soc ia l  

rea l .  

E l  comprom iso  con t ra ído  con  e l  "g rupo  co lec t i vo"  se  apo ya  

en  la  s ín tes is  d inám ica  y  p rov is iona l  de  las  fue rzas  que  

ace rcan  y  sepa ran  a  los  ind iv iduos .  Es ta  fuerza  re qu ie re  po r  

pa r te  de  los  in te resados ,  la  rea l i zac ión  de  es fuerzos  para  e l  

"a jus te"  a l  in te r io r  de  la  nueva  comu n idad ,  máx ime  cuando  e l  

v íncu lo  conyuga l  p resupone  la  in tens iona l idad  de  perdu r ar  

aun  cuando apa rezcan  tens io nes en  la  pare ja .  

 

No  obs tan te ,  es  vá l ido  ac la ra r  que  en  nuest ra  cu l tu ra ,  e l  

aspec to  sexua l  co i ta l  ha  ten ido  avances  s ign i f i ca t i vos ;  de  

e l los  se  desp rende  que  la  " v i rg in idad"  como pa t r imon io  de l  

o t ro  se  es té  superando ,  y  tamb ién  que  e l  ma t r imon io  de  por  

s í  no  sea  la  ún ica  ga ran t ía  de  un ión  y  conv ivenc ia .  A  es te  

respecto  e l  mat r imon io  pa sa  a  ser  cons ide rado  como una 

neces idad  soc ia l  más  no  ob l iga to r ia .  

En  a lgunos pa íses  como Franc ia  po r  e jemp lo ,  las  pa re jas  

es tab lec idas  por  un ión  " amorosa"  caren te  de  un  compromi so  



i ns t i tuc iona l  t ienden  a  cump l i r  con  e l  ac to  soc ia l  mat r imon ia l  

cuando se  e n f ren tan  a  la  tenenc ia  de  la  f a mi l ia .  

En  o t ras  cu l tu ras  la  ce remon ia  mat r imon ia l  no  es  lo  

fundamen ta l ,  P iensa  Lema i re  (1974 )  "  En  e l  hecho  de  que  la  

segu r idad  o f rec ida  po r  e l  e s ta tu to  lega l  de l  mat r imon io  haya  

d ism inu ido ,  ob l i ga  a  los  compañeros  a  p ro fund i zar  

con t inuamente  sus  v íncu los  y  más exac tamen te  en  e l  goce  

sexua l ,  ya  que  es  uno  de  los  p laceres  más  in tenso  y 

p ro fundo.  

 

Es  ev iden te  de  que  la  v ida  mat r imon ia l ,  no  pue de  abs t raerse  

de l  acon tec im ien to  soc ia l .  De  ah í  que  la  re la c ión  de  pa re ja  

p resupone  de  an temano  un  comprom iso  que  s ign i f i ca  

"S ta tus"  y  ex ige  po r  pa r te  de  los  dos ,  responsab i l i dades  

económica ,  soc ia l  y  sexua l .  

En  la  conv ivenc ia ,  la  manera  de  ser  no  so lamen te  se  stab lece  

den t ro  de  u no  m ismo ,  s ino  que  se  conv ie r te  en  una  fuerza  

que  in f l uye  a l  cónyuge pa ra  que  asuma la  func ión  opuesta .  

En  e l  comp le jo  que  hace r  de  la  conv ivenc ia ,  los  objetivos  

pueden  ca rac te r i za rse  suc in tamente  se r  o  no  se r ,  v i v i r  o  no  

v i v i r .  

En  s ín tes is ,  s iempre  hay  do s  temas  p r inc ipa les :  uno  e l  tema 

de l  tú  y  yo ;  e l  o t ro ,  que  p reex is te ,  en  p r imer  té rm ino  en  e l  

t iempo,  en  la  expe r ienc ia  e  inc lus ive  en  e l  esp ac io ,  es  e l  

tema  de l  yo  so lo .  Aqu í  com ienza  e l  c i sma como lo  conc ibe  e l  

ps i coaná l is i s ,  las  man i fes ta c iones  emoc iona les  son  

causadas,  mas no  son  p roductos  de l  aza r .  



CAPITULO I I I   

METODOLOGÍA  

A.  Va r iab les  

B .  Fo rmu lac ión  de  Hipó tes is  

C .  Pob lac ión  

D .  Muest ra  

E .  Ins t rumento  

F .  Aná l is i s  e  In te rp re tac ión  de  Resu l tados .  

Comprende  es te  cap í tu lo  la  me todo log ía  segu ida ;  se  seña lan  las  

h ipó tes is ,  l as  va r iab les ,  la  pob lac ión ,  e l  p roced im ien to  muest ra l ,  

e l  ins t rumento  y  e l  aná l is i s  es tad ís t i co  em pleado.  

D iseño  de  la  Inves t igac ión  

E l  d i seño  de  la  inves t igac ión  es  desc r ip t i vo  po rque  se  hace  la  

desc r ipc ión  de  las  ac t i tudes  de  los  maest ros  de  p r imar ia  y  

secundar ia ,  sec to r ,  o f ic ia l  de l  mun ic ip io  de  Mede l l ín  f ren te  a l  

mat r imon io .  

 

A .  VARIABLES 

-  Depend ien te :  Ac t i tu des  de  los  maest ros  f ren te  a l  

mat r imon io .  

-  Independ ien tes :  

-  Sexo  

-  Edad 



-  Estado  c i v i l  

-  El  maest ro  t raba ja  y  es tud ia  a  la  vez .  

B .  FORMULACIÓN  DE HIPÓTESIS  

Las  h ipó tes is  se  p lan te aron  de  acue rdo  con  los  ob je t i vos  de  

la  inves t igac ión .  

Ho:  No  hay  d i fe renc ia  s ign i f i ca t i va  de  ac t i t ud  hac ia  e l  

mat r imon io  en t re  maest ros  compromet idos  en  una  

re lac ión  de  pa re ja  y  los  que  no  lo  es tán ,  

H i :  S i  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  de  ac t i tud  hac ia  e l  

mat r imon io  en t re  maest ros  compromet idos  en  una  

re lac ión  de  pa re ja  y  los  que  no  lo  es tán .  

 

Ho :  No  hay  d i f erenc ia  s ign i f i ca t iva  en  su  ac t i t ud  frente  a l  

mat r imon io  en t re  va rones  y mu je res .  

H1 :  S i  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  su  ac t i t ud  frente  a l  

mat r imon io  en t re  va rones  y mu je res .  

Ho :  No  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  las  ac t i tudes  f ren te  a l  

mat r imon io  en t re  los  maest ros  de  p r ima r ia  y  l os  

maest ros  de  secunda r ia .  

H1  :  S i  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  las  ac t i t udes  f ren te  a l  

mat r imon io  en t re  los  maest ros  de  p r ima r ia  y  los  maes t ros  

de  secunda r ia .  



Ho:  No  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  las  ac t i tudes  f ren te  a l  

mat r imon io  po r  e l  hecho  de  que  e l  maes t ro  t raba je  y  

es tud ie  a  la  vez .  

H i :  S i  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  las  ac t i tudes  f ren te  a l  

mat r imon io  po r  e l  hecho  de  que  e l  maes t ro  t raba je  y  

es tud ie  a  la  vez .  

 

Es tud ios  sob re  ac t i tud es  de  los  maest ros  an te  d i f e ren tes  

aspec tos  soc ia les ,  han  most rado  que  hay  un  a l to  índ ice  de  

no rma l idad  po r  l o  que  pa ra  nuest ro  t raba jo  recogimos 

in ic ia lmente  200  encuestas  de  las  cua les  encont ramos 

p lenamen te  d i l i genc iadas  185  lo  que  represen ta  un  3 .03% de  

la  pob lac ión  y  sa t i s face  p lenamente  la  re comendac ión  de  

Coch ran  que  hemos c i t ado .  

E .  INSTRUMENTO 

Una  esca la  de  t ipo  L i k er t  que  con t iene  25  i tems  pe rm i t ió  

conoce r  l as  ac t i tudes  que  f ren te  a l  mat r imon i o, tienen  los  

maest ros  a  qu ie nes  fue  d i r i g ida  la  i nves t iga c ión .  E l  

cues t ionar io  fue  somet ido  a  un  p roceso  de  con f ron tac ión  por  

pa r te  de  c inco  juec es  idóneos  en  in ves t igac ión .  

La  p rueba  p i lo to  ( de  la  esca la  )  se  ap l i có  a  una  pob lac ión  de  

50  maest ros  se lecc ionados  a l  aza r  de  los  22  núc leos  

educa t i vos  ex is ten tes  en  e l  mun ic ip io  ten iendo en  cuenta  

maest ros :  Hombres  y  mu je res ;  casados  y  so l te ros ,  v iudos  y  

sepa rados  y  de  un ión  l ib re ;  maest ros  de  p r imar ia  o  



secundar ia ;  que  t raba jen  y  es tud ien  a  la  vez  y  po r  ú l t imo  la  

edad .  

 

E l  i tem 13  se  cor re lac iona  con  19  

E l  í t em 15       con  n inguno  

E l  i tem 17  se  cor re lac iona  con  25  

E l  i tem 18  se  cor re lac iona  con  19 -24 -26  

E l  i tem 19  se  cor re lac iona  con  24 -26  

E l  i tem 20       se  cor re lac iona  con  22 -30 -32  

E l  i tem 21       con  n inguno  

E l  i tem 22   se  cor re lac iona  pos i t i vamente  con  e l  30  

E l  i tem 24  se  co r re lac iona  pos i t i vamente  con  e l  26  

E l  i tem 26  se  co r re lac iona  pos i t i vamente  con  e l  2  7  

E l  i tem 27  con  n inguno  

E l  i tem 29  con  n inguno  

E l  i tem 30  se  co r re lac iona  pos i t i vamente  con  e l  32  y  34  

E l  i tem 32  se  co r re lac iona  pos i t i vamente  con  e l  34  

Pa ra  cump l i r  con  los  ob j e t i vos  p lan teados  en  la  i nves t i gac ión  

se  u t i l i zó  e l  método  aná l is is  de  var ianza  pa ra  comproba r  las  

h ipó tes is ,  tomando  como va r iab les  indep end ien tes  e l  sexo ,  la  

edad ,  es tado  c i v i l ,  s i  e l  maes t ro  t raba ja  y  es tud ia  a  la  vez  y  

po r  ú l t imo  s i  es  de  p r imar ia  o  secunda r ia  y  como va r iab le  

depend ien te  la  ac t i tud  de l  maest ro  f ren te  a l  mat r imon io .  

 

Pa ra  e l  es tud io -de  las  in te racc iones  en t re  sexo  y  rango s  de  

edad ,  sexo  y  es tado  c i v i l ,  sexo  y  t raba ja  y  es tud ia  y  sexo  y 

maest ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia ,  se  h ic ie ron  las  g rá f i cas  

cor respond ien tes .  



La  va r iab le  respuesta  es  tomada  como la  sumator ia  de  todos  

los  pun ta jes  dados  a  los  25  í tems.  Se  t ienen  mode los  de  es ta  

va r iab le  respuesta  con  los  s igu ien tes  factores :  

 

-  Sexo y  rangos de  edad  

-  Sexo y  es tado  c i v i l  

-  Sexo y  maest ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia  

-  Sexo y  t raba ja  y  es tud ia   

Fo rma lmente  e l  mode lo  se  escr ibe :  

YLJK= Mu+ i +β j + (β ) i j +e i j k  

 

Donde : YLJK,  suma de  los  pun ta jes  de  los  26  í tems 

se lecc ionados  que  de f inen  la  ac t i tud  f ren te  a l  ma t r imon io  de l  

j -és imo  n ive l  de  sexo ,  es  dec i r»  las  respuestas  que  t ienen  

los  hombres  y /o  mu je res  en  e l  i -és imo  n ive l  de  rangos  de  

edad ,  o  es tado  c i v i l ,  o  t raba ja  y  es tud ia ,  o  maest ro  de  

p r imar ia  o  secunda r ia  de l  k -és imo ind iv iduo .  

 

i =, Es e l  f ac to r  sexo  o  la  respuesta  de l  i -és imo n ive l  de  

sexo ,  es  dec i r ,  l a  con t r ibuc ión  de  los  hombres  o  de  las  

mu je res .  

β j = ,  Para  e l  p r imero  de f ine  los  rangos  de  edad  o  sea  la  

con t r ibuc ión  de l  J -és imo  rangos de  edad  a  la  va r iab le  

respues ta .  

Pa ra  e l  segundo  de f ine  la  con t r ibuc ión  de l  j -és imo  n ive l  de  

es tado  c i v i l  o  la  va r iab le  respues ta .  



Para  e l  te rce ro  de f ine  la  con t r ibuc ión  de l  j -és imo  n ive l  de  s i  

t raba ja  o  es tud ia  a  la  va r iab le  respuesta ,  

Y  pa ra  e l  cua r to  de f ine  la  con t r ibuc ión  de l  j-ésimo n ive l  de l  

maest ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia  a  la  va r iab le  res puesta .  

 

(β)ij=, Def ine  la  in te racc ión  de l  i -és imo  n ive l  de  sexo  y  e l  j -

és imo  n ive l  de  rango  de  edad  pa ra  e l  p r imer  mode lo ,  es  

dec i r ,  l a  acc ión  rec íp roca  que  e je rce  e l  sexo  y  los  rangos  de  

edad  a  la  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  (  o  va r iab le  respues ta  )  

 

De  igua l  manera  se  iden t i f i ca rá  la  i n te racc ión  pa ra  los  

mode los  2 -3  y  4 .  

e i j k ,  Es  e l  e r ro r  a lea to r io  o  sea  las  f luc tuac iones  a lea  

teor ías .  

Anova # 1  Ac t i tudes  f ren te  a l  mat r imon io  (  va r iab le  depen 

d ien te  ) ,  según las  va r iab les  independ ien tes :  sexo  y  edad.  

  



Pun ta jes  en  las  ac t i t udes  f ren te  a l  mat r imon io ,  según las  

va r iab les  sexo  y edad .  

 

 

Tenemos  que :  

Fac to r  A  =  Sexo  

Fac to r  B  =  Rangos  de  edad  

AB = Es la  in te racc ión  en t re  e l  sexo  y  rangos de  edad.  

  

 

 



 

Pa ra  e l  f ac to r  A  La  Ho  se  rechaza .  Conc lu imos  que  ex is ten  

d i f e renc ias  s ign i f i ca t i vas  por  sexo  en  la  ac t i tud  frente  a l  

mat r imon io  en t re  va rones y  mu je res  con  n ive l  de  s ig n i f i cac ión  

muy ba jo  en  e l  o rden  de l  5%.  

 

Des tacándose  e l  sexo  mascu l ino  e l  cua l  con t r ibuye  con  más  

pun ta je  med io  a  la  va r iab le  respuesta  con  74.0 , es dec i r ,  en  

té rm ino  de  la  esca la  de  ac t i tudes  se r ía  de  3 .  

Lo  que  s ign i f i ca  que  los  maest ros  va rones  en  té rm inos  med io  

man i f ies tan  una  ac t i tud  de  duda  o  indec is ión  an te  e l  mat r imon io ,  

Pa ra  las  mu je res  e l  pun t a je  med io  es  de  7  7 .29  en  té rm i no  de  la  

esca la  de  ac t i tudes  ser ía  de  2 ,6 .  Es  dec i r ,  la  ac t i tud  de  las  

mu je res  f ren te  a l  mat r imon io  f luc túa  ent re  una  esca la  de  

desacuerdo  y  un  es tado  de  indec is ión  o  duda.   



Para  e l  f ac to r  B  =  rangos de  edad .  

 

Se  rechaza  la  Ho,  es  dec i r ,  ex i s te  g randes d i f e renc ias  

s ign i f i ca t i vas  por  rangos  de  edad  en  la  ac t i tud  hac ia  e l  

mat r imon io .  

Los  menores  de  25  años  y  los  que  t ienen  más de  40  f luc túan  en  

la  esca la  de  ac t i tudes  en t re  duda  e  indec is ión .  

Los  rangos  de  edad  de  25  a  32  y  los  de  32  a  40  no  p resen tan  

d i f e renc ias  s ign i f i ca t i vas  en  la  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io .  En  

la  esca la  de  ac t i tudes  f luc túan  en t re  de sacue rdo  y  duda .  

Pa ra  la  in te racc ión  en t re  sexo  y  rangos  de  edad  en  la  va r iab le  

respues ta .  



 

Se aprueba la Ho: No existe interrelación entre el sexo y los rangos de edad a un 

nivel de significación del 1%. A niveles superiores del 1% se rechaza la Ho o sea 

que no existe una acción recíproca entre los niveles de sexo y los rangos de edad 

en la actitud hacia el matrimonio. 

Anova #  2. Ac t i tudes  f ren te  a l  mat r imon io  (var iab le  de  pend ien te ) .  

Según las  va r iab les  independ ien tes :  sexo  y es tado  c i v i l .  

Es tado  C iv i l  

 



Pun ta jes  en  las  ac t i t udes  f ren te  a l  mat r imon io ,  según  las  

va r iab les  de  sexo  y  es tado  c i v i l .  

 

Tenemos :  

Fac to r  A  =  Sexo  

Fac to r  B  =  Es tado  c i v i l  

AB  = In te racc ión  sexo ,  es tado  c i v i l  

 

Pa ra  e l  f ac to r  A

 

      

Fac to r  GL  SC MC F   P  

A  1  2 8 , 0 1  28 .01  35 .  76  001  

B  3  116 .3  38 .78  49 .  51  0 0 1  

AB 3  67 .44  22 .  48  28 .  7 001  

S/AB 177  138 .6  .7832  0    



Se rechaza  la  Ho,  es  dec i r ,  ex i s ten  g randes d i f e renc ias  

s ign i f i ca t i vas  de  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  po r  sexo .  Los  

maest ros  va rones son  los  que  reúnen  un  pun ta je  med io  mayo r  

de  74 .075  y  las  mu je res  71 .3 .  Es t o  en  la  esca la  de  ac t i tudes  

man i f ies tan  duda f ren te  a  la  f rase .   

 

Pa ra  e l  f ac to r  B= Estado  C iv i l .  

 

 

Se  rechaza  la  Ho,  es  dec i r ,  ex i s ten  g randes d i f e renc ias  

s ign i f i ca t i vas  de  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  po r  es tado  c i v i l .  

 

Los  maest ros  casados  son  los  que  presentan  una  ac t i tud  “más 

pos i t i va ”  f ren te  a l  ma t r imon io .  Es tos  en  la  esca la  de  ac t i tudes  

man i f ies tan  un  es tado  de  duda f ren te  a l  mat r imon io .  

 

Los  sepa rados  no  p resen tan  d i f erenc ias  s ign i f i ca t i vas .  En  la  

esca la  de  ac t i tudes  man i f ies tan  un  es tado  en t re  des acue rdo  y 

duda  tend iendo a  ser  más un  es tado  de  duda .  

 

S iguen  los  so l te ros  con  67 .4  de  pun ta je  med io  que  en  la  esca la  

de  ac t i t udes  man i f ies tan  desacue rdo  f ren te  a l  mat r imon io .  

 



Por  ú l t imo los  de  un ión  l ib re  con  73 .1  de  pun ta je  med io  que  en  

la  esca la  de  ac t i tud  man i f ies tan  una  ac t i tud  de  más desacuerdo  

f ren te  a l  mat r imon io .  

 

Pa ra  la  in te racc ión  en t re  sexo  y es tado  c i v i l  en  la  va r iab le  

rep resen ta :  

 

 

Se  rechaza  la  Ho:  es  dec i r ,  ex i s te  in te racc ión  o  acc ión  rec íp roca  

en t re  los  n i ve les  de  sexo  y  es tado  c i v i l  f re n te  a l  mat r imon io .  

 

Anova  #  3 .  Ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  (va r iab le  Depend ien te ) ,  

según las  var iab les  independ ien tes :  sexo  y t raba ja  y  es tud ia .  

 



Pun ta jes  en  las  ac t i t udes  f ren te  a l  mat r imon io ,  según las  

va r iab les :  sexo  y  t raba ja  y  es tud ia .   

 

 

 

Tenemos :  

Fac to r  A  =  Sexo  

Fac to r  B  =  T raba ja  y  es tud ia  

AB  = In te racc ión  en t re  sexo  t raba ja  y  es tud ia .  

 

Pa ra  e l  f ac to r  A= Sexo  

 

 

Se  ap rueba  la  Ho,  es  dec i r ,  pa ra  es te  mode lo  la  con t r ibuc ión  po r  

sexo  en  la  ac t i tud  f ren te  a l  ma t r imon io  no  p resen ta  d i f e renc ia  

s ign i f i ca t i va  con  n ive les  de  s ign i f i cac ión  de l  10% o  menos.  

Qu ie re  dec i r  que  las  con t r ibuc iones  po r  varones  y  mu je res  no  



d i f ie ren ,  man i fes tándose  aqu í  una  ac t i tud  de  duda  f ren te  a l  

mat r imon io .  

 

Pa ra  e l  f ac to r  B= T raba ja  y  es tud ia .  

 

Se  rechaza  la  Ho a  un  n ive l  de  s ign i f i cac ión  de l  5%,  es  dec i r ,  

ex i s te  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  la  ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  

po r  e l  hecho  de  que  e l  maest ro  t raba ja  y  es tud ia  a  la  vez.  

P resen tándose  un  pun ta je  med io  en  la  esca la  de  ac t i tudes  pa ra  

los  que  s í  t raba jan  y  es tud ian  de  69 .8  que  en  la  esca la  de  

ac t i tudes  es  de  cas i  2  o  sea  duda  f ren te  a l  ma t r imon io .  

Man i f ies tan  desacue rdo .  

 

Po r  ú l t imo  en  es te  mode lo  no  ex is te  in te racc ión  en t re  e l  sexo  y  

e l  hecho  de  que  e l  maest ro  t raba ja  y  es tud ia  a  la  vez .   

 

Anova  #4 .  Ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io  (va r iab les  depend ien te ) ,  

según  las  va r iab les  independ ien tes :  sexo  y  maest ro  de  p r imar ia  

o  secunda r ia .  



 

Pun ta jes  en  las  ac t i t udes  f ren te  a l  mat r imon io ,  según las  

va r iab les :  sexo  y  maest ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia .   

 

Tenemos :   

Fac to r  A  =  Sexo  

Fac to r  B  =  Maest ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia   

AB  = In te racc ión  en t re  sexo  y  maes t ro  de  p r imar ia  o  secunda r ia .  

Po r  sexo  no  hay d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  lo  m ismo que  por  e l  

hecho  de  que  e l  maest ro  sea  de  p r imar ia  o  secundar i a .  

En  cuan to  la  in te racc ión  no  ex is te  pa ra  es tos  dos  fac to res .   



\ 

CAPITULO IV  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A.  Conc lus iones  

B .  Recomenda c  iones  

A .  CONCLUSIONES  

  S í  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  de  ac t i tud  f ren te  a l  

mat r imon io  en t re  maest ros  va rones y  mu je res .  Los  va ro nes 

t ienen  una  leve  ven ta ja  sob re  e l  sexo  femen ino ,  lo  que  

imp l i ca ,  que  e l  sexo  mascu l ino  man i f ies ta  una  ac t i tud  de  

duda  e  inde c is ión  f ren te  a l  ma t r imon io .  M ien t ras  la  ac t i tud  

de  las  mu je res  es  de  desacue rdo .  

No  ex is te  una  acc ión  rec íp roca  en t re  los  n i ve les  de  sexo  y  

los  rangos  de  edad f r en te  a l  mat r imon io  para  dos  fac to res .  

 

Ex is ten  g randes  d i f e renc ias  s ign i f i ca t i vas  de  ac t i tud  f ren te  

a l  mat r imon io  po r  sexo  y  es tado  c i v i l .  

Los  maest ros  casados  son  los  que  p resen tan  una  ac t i tud  

"más  pos i t i va  "  f ren te  a l  mat r imon io ,  m ien t ras  los  so l te ros  

man i f ies tan  desacue rdo  f ren te  a l  m ismo .  



Los  sepa rados  en  la  esca la  de  ac t i tudes  man i f ies tan  un  

es tado  de  duda f ren te  a l  mat r imon io .  

Po r  ú l t imo los  de  un ión  l ib re  man i f ies tan  una  ac t i tud  de  

más  desacue rdo  f ren te  a l  mat r imon io .  

Ex is te  acc ión  rec íp ro ca  o  in te racc ión  en t re  los  n i ve les  de  

sexo  y es tado  c i v i l  f ren te  a l  mat r imon io  para  es te  mode lo .  

  Ex is te  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  en  la  ac t i tud  f ren te  a l  

mat r imon io  po r  e l  hecho  de  que  e l  maest ro  t raba je  y  

es tud ie  a  la  vez.  E n  la  esca la  de  ac t i tudes  man i f ies tan  

duda  f ren te  a l  m ismo .  Luego  ex is te  la  pos ib i l idad  de  que  a  

mayor  capac i tac ión  de l  ind iv iduo ,  más negat i va  es  su  

ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io .  

 

  No  hay  d i f e renc ia  s ign i f i ca t i va  de  ac t i tud  f ren te  a l  

mat r imon io  po r  e l  he cho  de  que  e l  maest ro  sea  de  p r i mar ia  

o  secunda r ia .  

Po r  ú l t imo  no  podemos  h ab la r  de  una  c r i s is  de l  mat r imo n io ,  

l o  que  es tamos  v i v iendo  es  un  p roceso  de  camb io  que  más 

que  una  c r i s is ,  ac tua lmen te  se  reg is t ra  una  t rans fo rmac ión  

en  la  es t ruc tu ra  de l  hoga r ,  muy l i gado  a  los  p ro fundos  

cambios  soc ia les  que  hemos  v i v ido  en  los  ú l t imos  50  años.  

S iendo  la  mu je r  la  más  responsab le  de  la  nueva  es t ruc tu ra  

de  la  f ami l ia  ya  que  su  compor tam ien to  es  e l  que  ha  

in t roduc ido  los  nuevos  va lo res .  La  in f luenc ia  de  la  madre  

en  la  incu lcac ión  de  los  pa t rones  bás icos  de  conduc ta  es  

mayor  que  la  de l  padre  espec ia lmente  en  e l  comp le jo  

cu l tu ra l  An t ioqueño .  Luego  la  mu je r  se  ha  t rans fo rmado  y  



conqu is tado  nuevos de rechos;  pues to  que  s iempre  fue  un  

su je to  pas ivo ,  somet ido  a  un  severo  con t ro l  soc ia l .  

B .  RECOMENDACIONES  

Los datos obtenidos en este estudio y en igual forma, el marco teórico que lo 

sustenta permiten hacer las siguientes recomendaciones:  

 El material presentado puede servir para estudios posteriores sobre el 

matrimonio, en un medio social diferente. Se trata también de un material que 

puede servir para clasificar, ampliar o cuestionar aspectos relacionados con el 

matrimonio. 

 

-  Ser ía  de  g ran  in te rés  es tud ia r  va lo res  soc ia les ,  cu l tu ra les  que  

cond ic ionan  las  ac t i tudes  f ren te  a l  matrimon io  no  so lo  en  e l  

maest ro  s ino  en  o t ros  es t amentos .  

-  En lo  que  hace  re lac ión  con  e l  p roceso  inves t iga t i vo  y  la  

cons t rucc ión  de  la  esca la ,  se  c ree  que  cons t i tu ye  un  apo r te  a l  

campo de  la  inves t igac ión  e n  nues t ro  med io .  

-  El  p roceso  de  aná l i s is ,  cons is tenc i a  in te rna ,  va l idez  y  

con f iab i l idad ,  o f recen  ga ran t ías  pa ra  e l  emp leo  de  la  esca la  

de :  "ac t i tud  f ren te  a l  mat r imon io"  en  fu tu ras  inves t igac iones 

con  pob lac iones  que  reúnan  d i f e ren tes  carac te r ís t icas  de  la  

se lecc ionada pa ra  la  prueba f ina l  de  es te  es tud io .  

-  Ser ía  ú t i l  que  en  fu tu r os  es tud ios  se  pud ie ran  u t i l i za r  d iseños  

de  inves t igac ión ,  en  donde  se  con t ro la rán  las  va r iab les :  c lase  

soc ia l ,  p ro fes ión ,  e t c . ,  pa ra  de te rminar  s i  es tas  va r iab les  

in f luyen  o  no  en  las  ac t i tudes  de  respuesta  f ren te  a l  

mat r imon io .  



-  Crea r  espac ios  donde  se  pueda  v isua l i za r  e l  f u tu ro  ideo lóg ico  

de l  maest ro ,  de  los  educandos,  de  su  famil ia ,  en  una  pa lab ra  

de  la  soc iedad en  su  con jun to .  

-  Propo rc iona r  una  buena  capac i tac ión  a l  maest ro  ya  que  és te  

es  un  pode roso  med io  de  cambio ,  que  le  pe rm i tan  supe ra r  esa  

cu l tu ra  que  lo  es tanca ,  lo  somete ,  lo  a l iena  en  los  esquemas  y  

va lo res  de  co r te  t rad ic iona l is ta .  
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